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RESUMEN 

ORTIZ COLLADO JOSE FRANCISCO. 

"ETOLOGIA DEL TORO DE LIDIA (~ ~) ESTUDIO RECAPITULATIVO" 

ASESORES: M. V. Z. TEODOMIRO ROMERO ANURADE Y M~ V. Z. ARMANDO E. 

RIVAS GARCIA. 

El siguiente trabajo ·tiene como objetivo principal, prese!!. 

tar una visi6n genera1 de ·1os aspectos conductuales de· los toros 

de lidia, apoyados en varios estudios realizados en el ~ ~ 

en general y que son óe especial interés -para t:l m¡;dlco vt:tei-lna~ 

rio. 

·se presenta lo relacionado a la Historia del toro de lidia 

y su evolución desde 1a ~poca.del Plioceno hasta la formaci6n de 

las ganaderías bravas como una especi'alizaci6n de la críÍl del toro 

en general. 

Se revisan aspectos de comportamiento en pastoreo, los di

ferentes patrones_ alimenticios• así como la regulación cualit~ti

va y cuantitativa del alimento por parte del ganado bovino. Ade

más se consideran tambilin factores de importancia como :1a' rumina

cHin, discriminaci6n. de sabores y otros. 

El comportamiento sexua1 del macho y de.la hembra son est.!:!_ 

·diados. así como las características del ciclo estral •. e·l. cortejo 

y la cópula. 
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En cuanto al comportamiento social se analizan los aspec

tos como medios de comunicaci6n, orden.jerárquico, comportamien

to combativo, agónistico y la conducta que se establece entre -

progen_itores y crias, la cual incluye la formaci6n y estabilidad 

del vinculo madre-cria. 

También se revisa la relaci6n madre-cria durante,el parto 

y las primeras horas post-parto que son fundamentales ~'ara el 

desarrollo social de la cri'.a. 

Por último se hace un análisis de los mecanismos de agre

si6n del. toro de lidia· y el p~pel fundamental. que· en él juega el 

sistema end6crino. Asi mismo se recopi~an las diferentes opi--

niones existentes en cuanto a los conceptos de bravura é instin-

to. 

Se establecen las conclusiones extraidas del presente tr_!! 

bajo y se cita la literatura consultada. 

..,:. 

-, 

:¡.. ~ 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

En la evoluci6n del toro de lidia, ha tenido mucho que ver 

el hombre principalmente en los Últimos afios. (l,13,18,6Z) 

De aquel animal sal vl:'j e, se evolucion6 a un toro·· fiero, que por -

el año 1700, ya daba arrancadas que. a veces resultaban mortal.es -

para aquel que osaba provocarlas, y sin embargo, hoy se ha logra

do a base de selecci6n; obtener un toro que parece dirigido para 

que siga e.l empefio de ·la .embestida sin perder su peligrosidad, 

que lo ha convertido en un animal de admiraci6n y respeto. Lo 

demuestra ese mu1·mullo de sorpresa admirativa y de placer que 

acampana a J.a aparici6n de wi toro de hermosa estampa: (18) 

Es una admiraci6n dinámica, como es dinámica esa obra maes

tra de la estética animal hoy conocida como toro de lidia. 

Los puristas de la estl>tica que dictaminan que toda obra de arte 

debe ser obra del hombre, argumentarán que el toro es una obra _: _ 

de la.naturaleza, sin embargo esto no es exacto. 

El toro es _una obra ·tanto del hombre como de las fuerzas natura- -

les, pues es el hombre quien por medio de la selecci6n ha mante-

nido su casta, ha depurado su belleza y ha sostenido su bravura -

dando origen al toro de lidia actual. (18,6Z) 

Al intervenir el· hombre en la cría y selecci6n del ganado bravo, 

ha tenido•···ª través del tiempo, que basarse en diversos aspecto,;,:-
--· .. . 

del comportamiento animal, por lo que.se ha hecho de la Etología. 

una ciencia importante p_ara poder. comprenderlo. (Z3) 
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La Etología es la rama de la Biología que estudia el compoE 

tamiento. Se deriva del griego ethos = costumbre, hábito y lagos 

= tratado o estudio. (23) 

El estudio del comportamiento es muy amplio, e incluye fen.é_ 

menos tan distintos .como el genético, la fisiologla del sistema -

nervioso, las relaciones entre los animales y su medio ambiente, 

y los acontecimientos evolutivos que se han producido constante-

mente a lo largo de millones de años. (3) 

Los. animales están definidos en gran medida por su comportamiento 

y utilizan ciertos estímulos ambientales para desencadenarlo y --

guiarlo. (21) 

Es por ello, que es importante investigar hasta qué punto y en -

qué aspecto, estos estímulos que condicionan el comportamiento, 

contribuyen a la conservaci6n del individuo o de la especie. (21) 

Cada especie animal realiza ciertas funciones característi-

cas y rara vez se aparta de ellas. Los animales se comportan de 

acuerdo a un programa establecido, el cual está formado por el -

comportamiento heredado y ei aprendidp principalmente durante·sus 

primeros.meses de vida. 

Entre los patrones de comportamiento existen nueve funciones bás.!_ 

cas que son organizadas y ·condicionadas tanto por la herencia co~ 

mo por el aprendizaje. (39) 

Estas nueve funciones son: 

1.- Comportamiento Ingestivo 

Z.- Comportamiento Alelomimético 
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3.- Comportamiento Sexual 

4.- Comportamiento Investigativo 

s ·- Comportamiento Agonístico 

6. - Comportamiento de Juego 

7.- Comportamiento Eliminatorio 

8.- Comportamiento En la Búsqueda de Resguardo 

9.- Comportamie~to En la Proporci6n o Solicitud de 

Cuidado 

Dichos patrones de comportamiento, se ven afectados por los 

diversos componentes del medio ambiente como son: 

La temperatura, humedad, precipitaci6n pluvial, el suelo, etc., -

lo que puede ocásionar que el comportamiento muestre un ritmo día 

., río debido al hábito y un ritmo estacional que además depende del 

desarrollo normal del animal. (38,51,62) 

Con mayor frecuencia, en el toro de lidia estos ritmos se ven al

terados, ya que las reses bravas, viven en toda época al aire li

bre, en régimen de pastoreo, soportando igualmente el calor sofo

canta y el frío intenso, así cómo las lluvi.as intensas ·Y las hela 

das. (17.,42,62) 

·La ·importancia de estudiar el comportamiento, radica en di

ferentes razones: 

-El ·comportamiento de las manifestaciones de conducta normal del 

animal permite reconocer una ~ituaci6n conductual anormal, indi

cadora de enfermedad o de un cambio ambiental. (29,39) 

.,: 
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-Cuando el clínico se aproxima a un animal, usa la Etología con 

el fin de determinar las causas de un coruportamiento anormal y -

puede, por medio de la conducta, determinar la enfermedad, su 

etiología y su curso clínico. (29) 

Existen dos tip?s fundamentales de desorden del comporta--

miento: 

En el primero se observa una actividad disminuida, formas poco· -

usuales de conducta, que responden a una causa orgánica, como pu~ 

de ser. una infecCióu. un de.f.ect.o cstr:.:c-:.u:-:?l. un trastorno meta--

b6lico o desnutrici6n. (3"1) 

En el segundo no se' encuentra una causa orgánica, por lo que se -

considera un desorden secundario de compqrtamiento, ya sea una -

neurosis animal, problemas sexuales, animales difíciles de mane--

jar o anormalidades en el comportamiento maternal. (31,51) 

Un conocimiento del comportamiento animal, facilita el man~ 

jo del ganado, la selecci6n de reses adecuadas para el fin zootés:_ 

nico que han de ·cumplir y así lograr una mejor adaptaci6n a las 

condiciones ambientales. (S,38) 

Muchos des6rdenes que afectan la productividad y est.abili-

dad del hato, pueden tener su base en el comportamiento.·· Tantó · -

para el ganadero como para el Médico Veterinario Zootecnista, el 

estudio de los principios del comportamiento, tienen gran releva!!_ 

cia en las actividades productivas de pastoreo, .utilizaci6n de --

pasturas, manejo, etc. 
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Tenemos comportamientos anorIDales asociados a la nutrici6n, ya -

sea por deficiencia o exceso de nutrientes. Se pueden ver que -

los efectos,_de la iílala nutric~6n. en el sistema ne~~ioso, delim! 

tan la posici6n social del indivitluo"y·=:re·tllrdan su actividad pr.!?_ 

ductiva. cs.s·.29.31) 

En cuanto a comportamientos anormales dentro del aspecto -

reproductivo. se puede manifestar en las hembras con: 

Estros silenciosos, ninfomanía hereditaria, o por la edad; caus!!_ 

da por degeneraci6n quística del ovario, defectos en el control 

neural, ·estros durante la·· prefiez, esterilidad, etc. 

Por su parte en el macho se pueden presentar problemas de mastuE 

baci6n, homosexualidad y l{bido excesivo o escaso entre otros -

aspectos. (32.38.51) 

De.igual modo, podemos encontrar irregularidades.en el co~. 

portamiento maternal, social, etc.¡ que pueden ser fuentes indi- ·· 

caderas.de enfermedad. (32) 

Por lo .anterio.rmente expuesto. los Et6logos se pregunt·an -

para determinar la base-. de_l_ comportami~nto normal: 

¿Cuáles ·son las manifestaciones normales para una especie bajo -

las condiC:io.nes en que es .observada? (29) 

El comportamiento es el produc.to .de una serie de interac- -

cienes genotípicas con el medio ambiente. al que el organismo se 

expone durante su desarrollo y por lo que se observa, forma par

te del fenotipo. (23) 
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Como consecuencia de la selecci6n, los animales han sufrido 

cambios en el sistema end6crino y en los patrones de comportamie!! 

to que en· el toro de lidia, lo han hecho un poco diferente a su -

a~cestro silvestre: el Uro. 

Esta modificaci6n del comportamiento ha sido el resultado del uso 

de prácticas rutinarias que a través del tiempo han hecho que el· 

toro· de lidia, tenga más contacto con el hombre, como son: 

-La reducci6n de los grandes latifundios a fincas más pe·quefias 

que limitan más la libertad y el estado semisalvaje del toro. 

-Condiciones de ccría del animal, co~o p~eden ser: 

a.- Cría de grupos sociales de un s6lo sexo. 

b.- Cría en potreros comunes con sobrepoblaci6n. 

También .pueden influir factores como utilizaci6n de aditivos nu-

. tricionales, el afeitado o despuntado de los toros, o bien deste

tes precoces, entre otros aspectos. (8.19,28,29) 

Muchas de las prácticas zo~técnicas, se basan en principios. 

eto'l6gicos :como: 

. El comportamiento sexual, por la manera· en que el macho· exhibe s1.i' 

conducta, la detecci6n de la hembra en calor, la.duraci6n y efec

tividad del cortejo y la monta, además,d~l n11mero d.;·crías naci~~ 

das, se puede saber s'i los animales esc'ogidos están ·cumpliendo su 

funci6n reproductora. (29) 

En el' comportamiento maternal,· s.e puede saber qué vaca pue

de· servir como· nodriza en un momento .determinado y cuáles son los 

pasos que s·c necesitun pa.ra la .. adopci6n de crías. (32) 

... 
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Al conocer el comportamiento de los toros de lidia, se po-

drán mejorar lqs sistemas de manejo y corr esto aumentar por ejem

plo: 

El nómero de concepciones por servicio, nómero de becerros deste

tados, ganancia de peso diaria, nómero de toros para la venta, -

entre otras cosas. (4Z) 

Por lo anteriormente expuesto y debido a que el nuevo pro-

grama de estudios contempla la etología de los animales domésti-

cos, la finalidad del presente trabajo, es la de proporcionar in

formación sobre la etología del toro de iidia, apoyándonqs en in

vestigaciones realizadas en el~~ en general, que permita 

al Médico Veterinario Zootecnista, la aplicaci6n práctica de los 

diferentes aspectos del comportamiento en· las explotaciones de -

producci6n de reses bravas • 

. ·'. 

,-:. 
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I. HISTORIA DEL TORO DE LIDIA. 



I. HISTORIA DEL TORO DE LIDIA 

A. Origen. 

El más antiguo f6~il de una especie provista de cuernos. -

que como es 16gico _suponer. era una especie :Salvaje. se hall6 en 

el Pliocéno Indico·y fue denominada Bos planifrons. dado éste nom 

bre por sus características y dimensiones del cráneo. 

En Transvaal. Noreste.de África. se han hallado restos del Bos 

primigenius o Uro europeo. cuya especie goz6 de una extensa zona 

geográfica que corría de Escocia a China-. incluyendo la parte no_E 

te del Continente Africano. (13.62) 

FIG. No. 1 
Cráneo y esqueleto del uro existente en la colección 
zoológica de la Escuela Superior de Agricultura (13) 
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Los Celtas conocieron en sus emigraciones hacia tierras más 

cálidas el "Auroch", tor~ salvaje cuyas manadas persiguieron ha-

cia el sur, haciéndolos pasar los Montes Pirineos, en travesías 

que duraron centurias. 

Estos eran los mismos toros que Julio César hallaría en las Galias 

y cuyo nombre .le son6 algo así como Uros, entrando a formar parte 

de la nomenclatura latina a· partir de la guerra de las Galias ·en 

el afio 58 A.C. (1,17,62) 
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MAPA No. 1 

EMIGRACION DE LOS CELTAS Y DISTRIBUCION DEL URO EN LAS GALIAS DE DONDE 
POSTERIORMENTE LLEGO A ESPA~A AL TRASPONER LOS MONTES PIRINEOS (1) 
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Los primeros datos hist6ricos sobre el Uro, proceden de los 

pueblos de Asia Menor y de los Egipcios, aunque también se encue!! 

tran referencias en los c6digos asirios sobre cacerías reales de 

Uros hacia el afio 1000 A.C~ 

En Italia, Sicilia, Espafia, Suecia y resto de Europa Central y 

Septentrional, han existido formas de toros prim:i..t:j.y¡;¡¡¡ o Uro_s, 

cuyas siluetas_ quedaron reflejadas en los dibujos y pinturas co-

rrespondientes a casa época y civilizaci6n. (17,62) 

Scg~n le~ his~c~iadores el ~rea de djstrihuci6n del Uro~ 

abarcaba desde la punta septentrional de Europa hasta el extremo 

opuesto de Asia y desde Espafia e Inglaterra hasta el oeste de -

China. (13,17,Z6,6Z) 
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MAPA No, 2 

AREA DE DISTRIBUCION DEL URO EN EUROPA Y ASIA.. (1) 
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Los árabes pudieron también difundir éste toro a través del 

norte de Africa y por Espafia pasar a Suiza. 

Cabe mencionar que estos toros semisalvajes fueron los precurso-

res del actual toro de lidia espafiol, que después de la conquista· 

lleg6 a tierras mexicanas en el afio de 1524. (62) 

Dada su amplia distribuc16n, el Uro, ocup6 un lugar impor-

tante dentro de la mitología· de las diversas culturas. 

Así vemos como· en Egipto fué considerado un símbolo de fuerza. - , 

potencia y virilidad. 

E;n Mesopota.mig; Piersi~; l':'djA y A~ia Menor~ el uro repre.sentaba -

la fecundidad y en Creta lleg6 a relacionársele directamente con 

el hombre por el surgimiento del Minotauro. (17) 

El "auroch", comunmente llamado Uro, era un animal tan gra!! 

de.como el Bisonte y mucho más que el toro actual, ya que alcanz~ 

. ba· una talla de 1. 85 m de al tura a la cruz• además que su cola - -

era muy larga y peluda, carecía de joroba y sus cuern·os eran muy 

desarrollados. (13) 

Estas características; unidas a su temperamento agresivo, 

permitieron ·diferenciarlo de las otras razas· de toros ex'istentes 

cuando en Egipto en la época de los Faraones ya se criaban estos 

toros con fines bélicos. (13) 

El Uro. desapareci6 a principios del siglo XVII; justamente 

en 1630 • cuando fueron cazados los ól t.imos ejemplares existentes. 

15 



en el Bosque de Jaktorowka~ Polonia y cuando como paradoja'ya no 

tenían ninguna utilidad práctica en éste mui;ido. (13.47) 

Fué hasta el siglo xx. a partir precisamente del toro de -

lidia y otras razas r6sticas. cuando· el Dr. ·Lutz Heck lo pudo 

crear de nuevo en un zool6gico de Alemania y se pudo observar. que 

indudablemente uno es el as~endiente o el descendiente del otro. 

(13.47). 

B• Evoluci6n. 

El tor~.• es la resultante de una larga evoluci6n filogenéti_ 
• .. 

ca a través de las épocas geol6gicas más dilatadas•· durante las -

e:;ual;,s han ejercido su máxima acci6n" mod;l~dora sobre la materia . 

. viva 0 tÓdas las fuerzas ·naturales que la geología y la biología -

conocen. (13.47) 

El presente trabajo no se propone hacer una ensayo sobre. l~ 

filogenia· del toro• por lo que. Gnicaménte nos referimos a las· 

· formas más pr6ximas a él. 

·La evoluci6n.puede seguirse en línea re'cta. desde· los des-

dentados. animales tan abundantes en époc;:as ·geol6gicas como lo:-·

eran el armadillo> el megaterio. etc.¡ y qúe. hoy están cási exti!! 

guidos. concluyendo en los prob6scidos actuales. 

En ésta· línea hay .. una derivaci6n de ciertos seres: los ungulados. 

Se diferencian por su característica de andádores o corredores, -

16 



al revés de sus formas primitivas que eran pesadas y de paso len-

to. (13.17.47) 

Estos seres han sufrido profundas modificaciones en su org,!!_ 

nismo~ pero donde se ve claramente la evoluci6n es en las extrem! 

dades. las cuales van perdiendo lentamente sus dedos activos. ha,!!_ 

ta quedar reducidos a uno s6lo o a los dos centrales. (13) 

Al dejar .de apoyar.por la atrofia de los dedos. adquirieron 

mayor velocidad en la marcha. De éste modo evolucionan los peri

sodáctilos que terminan en el caballo actual. (13) 

~gualmente. los artiodáctilos. suborden al que pertenecen -

los rumiantes y entre ellos 'el toro de lidia. diferencían y modi

. fican sus· extremidades €!n sentido andador~ Y.ª que la lucha . por la 

vida en aquella época se hace díficil y s6lo el que s~ adaptaba -

al .medio sobrevivía. (13.17) 

En los rumientes podemos_. observar tal fen6ineno evolutivo -

·.desde los t·rag1ilido's; é~yos representantes ·actuales marcan la so.!_ 

. dadura . de l.os dos' metacarpianos principales en uno s6lo. y en - - ~ 
. ... . . 

. ellos c.omienza ·ia atrofia. de los restantes. que sigue eri los cérv'!: 
·. ' . 

· ~dos. y termina éri. los ·b6vidos; .• (13 .17) 

17 
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FIGURA NO. Z 
TRANSFORMACION DE LAS EXTREMIDADES EN LOS RUMIANTES. (13) 

lJ /11 
qp 

MOSQUIDOS .T.RAGULIDOS CERVIDOS BOVIDOS 

seg<in· estudios paleontol6gicos relacionados con el origen -

de los b6vidos, el g~nero Bos tuvo entre sus ascendientes desapa

recidos, numerosas formas anccstral~s, como lo .fueron el _!!os .. 

planifrons y el·~ primigenius anteriormente mencionados . 

. Una .vez.d.esarrollado como tal, el ,Uro permiti6 la derivación de -

las· diferentes razas de toro.s existentes. (13.,17 ,4 7) 

De lo anteriosunente expuesto se presenta la clasificá.ci6n -

zool.6gica del toro· de lidia como animal metazoario: (13) 
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- CUADRO 1'o • 1 

CLASIFICACION ZOOLOGICA DEL TORO DE LIDIA (13) 

Reino 

Subreino 

Tipo 

Clase 

Subclase_ 

Orden 

Suborden 

Secci6ri 

Familia 

Subfamilia 

Gllnero 

Especie 

Subesp~c-ie 

Raza 

Animal 

Metazoarios 

Vertebrado 

Mamifero 

Monodelfo~ 

Ungulados 

Artiodáctilos 

Rumiantes 

Cavic.6rnidos 

Bovinos 

Bos 

Bos taurus 

Lidia. 

Andaluza, Navarra, etc. 

Cabé hacer una·_de;;cripción detallada por cuanto se réfiere· al es-. 

quema de clasificación zoológica del orden de los ungulados .. y vel'. 

con precisión el lugar"que ocupan los bóvidos_y que· segán el mo-

d_erno concept_o taxonómico• no es mlls que ei árbol geneal6gico d~ 

los mismos. (13) 
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CUADRQ No • Z 

CLASIFICACION ZOOLOGICA DEL ORDEN DE LOS UNGULADO~ (13) 

ORDEN 

IJ?GJLAIXlS 

(13) 

Suborden 
Peris~ctilos 

Suborden 
Art:iodifctilos 

Con 1m s6lo dedo en todas las eiCtremidSdes : 
·Solípedos 

Con tres dedos en todas las extremidades: 
Rinocéridos •. 

Con· cuatro dedos en las extremidades 
· anteriores y tres dedos en las ectre-

l. ::a®:; f,óstt:1·10r~s: 
~íricos 

Secci6n 
Monogástrica 

Secci6n 
·Rumiantes 

Apoyan tres falanges y care

cen de cuernos: . Camélidos 

Con cuernos caedizos: 

Cérvidos'..• 

OJernos persistentes y ·huecos -

y apoyan en dos dedos: -
Cavic6rnidos. 
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De igual modo se presenta la divisi6n de los Cavtcórnidos: 

Cuadro Nó. 3 

Divisi~n de los Cavicórnidos. (13) 

·,cavic6rnidos: 

{

<llernos lisos, :secci6n ciratlar, cuatro mamas: ~ 
<lle. rnos espiralados, dos mamas, cola caída: ~ 

<llemos espiralados dirigidos hacia atrás; 
cola erecta: · · . caprinos 

. : Lemes rugosos -con aristas v~rticales: Antilopinos 

El torq.de lidia· se. caracteriza por ser'un auroch o uro d~ 

generado, con base a la reducci6n de. tamano y a la domesticidad -

incompleta que es propia de las reses bravas. (13,62) 

Est:'a domestica!'i6n, incompleta surgi6 debido a la acción -

d'e:l. hombre •.. quien por mc:lio de la .. selección de los t:óros _qu., oca

·sionaban las mayores tragedias en las fiestas __ de Espana, ·empezó a . -

·criarlos .en inmensas explotaciones, que le permitieron.al· ·animal, 

mantener un estado semis&lvaje quédando claro el co11cepto de' la -

·. trarismisi_ón·: hereditaria de la bravura. (1, 26) 

Es_justo en éste momento, donde interviene la mano del ho~ 

·b~e. cu'arido se logra la formaci6n de las diversas castas. (1)' 
•:' 
'·-
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C. Formaci6n de castas. 

·La aristocrácia en el toro,.como cualquier otra que se 

fundamente en la sangre, se valora po? la pureza y antigüedad 

del linaje, por la nobleza de la raíz en que se asienta el árbol 

de la familia, conocido como: Reata del Toro. (18,26) 

Está valoraci6n la empiezan a hacer los personajes que -

giran· al rededor de los toro~ como son: Público, Toreros, Empres!!_ 

rios Y·!'rincipalmente los Ganaderos¡ quienes con sus preferen--

cias sobre determinado estilo de toro eliminan los más peligro-

sos o los más chicos, los menos ágiles o los menos poderosos, --

etc. (1,18 ,62) 

La acentuada- selecci6n di6 origen a las castas más famo-

sas, es decir, las 11'.IÍs aptas por nobles y. que han desplazado a. -

través del tiempo a todas las demás de la ganadería actual. 

Las castas estudiadas sirvieron como base para _la contínua fot"lll.!!. 

ci6n de ganader_ía_s, mismas que permitieron una ·amplia distribi.i-

ci6n primero en Espafia y posteriormente en América, principalme~ 

te en México: {l,62) 

De acuerdo i::on el estudio realizado por Al.berta Vera· "Ar.!:_ 

va", hay once castas· principales que son: (12) 

1.- Casta Jijona 

2. - Casta ·cabrera 

3.- Casta Navarra 
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4.- Casta Vistahermosa 

s.- Casta ·Vazquefi.a 

6.- Casta Morucha 

7.- Casta Toros del Rey 

8.- Casta de la Tierra 

9.- Castellana vieja 

10.- Casta Espino za 

11.- Casta de los Gallardo 

Las primeras cinco castas fueron sumament~ importantes pa" 

ra la cría del toro de lidia, transmitiendo su bravura y sus ca-

racterísticas a las ganaderías de neoformaci6n; por lo que nos 

centraremos a seftalar los detalles de cada una de ellas. (62) 

CASTA JIJONA: 

Esta casta toma el nombre por Don José Jij6n, que es quien 

la forma con toros qu~ eran producto natural de la Mancha y que -

se encontraban mezclados en manadas con otros toros. 

Los toros característicos de ésta casta ·tenían como pelo dominan

te el Colorado fuego 0 ·aunque había pelajes más apagados como los 

retintos y los castaftos. 

Localizada en un principio en Ciudad Real, hacia el afio 1654, .tu~ 

vo gran P.rest.i.gio por su bravura. 

En 1a actualidad pocas son las ganaderías que conservan la sangre 

pura, ya sea por· que se ha extingui.do. o ·si! le ha cruzado •. (l,17,62) 
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CASTA CABRERA: 

Fué fundada en el ál t:imo t:ercio del Siglo XV.III por Don - -

José Rafael Cabrera, en la ciudad de Ut:rera, que ha sido la cuna 

de lo mejor y más. conocido de la raza andaluza del t:oro de lidia. 

Sus toro.s eran corpulentos, largos, finos y pront:ament:e compi t:ie

ron con ot:ras ganaderías por su.dureza e int:eligencia durante la 

lidia. 

Dentro de sus pelajes, los más frecuent:es son:. 

Negro, cárde~o, colorado ojo de perdiz. 

Una de las gana.derías más dest:acadas que posee ést:a sangre es .la 

de Don Eduardo Miura. (1 0~2). 

CASTA NAVARRA: 

Est:os t:oros tuvieron su asen~amiento en el Valle del Ebro, 

para lÓ cual, como· se menciona en el t:ema de "Origen del' Toro de 

lidia", tuvieron que t:r.asponer los Pirineos, por lo que endureci!!_ 

·ron sus patas en la sierra. 

Eran t:emidos·por su codicia, rapidez l:' agilidad; a pesar de su ~

t:al.1a pequefta. 

Prot:ot:ipo del, t:oró de Navarra es el toro Carriquiri, muy nerviÓso_. 

en e.i · campo y de especial t:emperamento en ,la plaza. (1, 1·7 ,62) 

Por .su misma pelJgi:osid.ad, 1,os :g>lnade.ros.'de:ésta tierra,. -

·la· .fueron a.cabando hasta extinguir1¡¡. Huella 'de su progenie con

servan muchos . toros castalios. ret·intos y colorados aunque. no .que-. 

dan toros pufos. 

No obstante, estás fueron los primeros toros de lidia q~e·se tra-
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jeron a México cuando en el sigio XVI Juan Gutiérrez de. Al tamira

no ,' primo de Hernán Cortés, suelta lZ pares de vacas y toros en -

el valle .de Toluca y crea· la ganadería de. Ateneo, primer·a existe,!! 

te en nuestro país. (l,17,43,6Z) 

MAPA No. 3. 
DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPAi.ES CASTAS DE TOROS DE LIDIA 

EN ESPAflA. (26) 
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CASTA VISTAIÍERMOSA: 

.. Tom6 el nombre del título del.. Conde de Vistahermosa que 

tenía en el afio 1775, Don Pedro Luis de Ulloa, quien· fund6 su ga

nadería en la ciudad de Utrera conuJia punta de vacas y sementa-

les que allí poseían uno·s lab.radores acomodados. · (1) 

El conde hace una selecci6n de la vacada y no realiza cruzamiento 

alguno con otra·casta,_logrando un tipo de toro de bella línea, -

· f.ino de cabos, pelo lustroso y vivo de mo\[imientos y mirada y que 

a la bravura innata en el toro andal.uz afiadi6 unacondici6n ines

timable para la lidia: ia nobleza. (l,62) 

Al fallecimiento del Conde la ganadería fue dividida en -

cinco lotes fundamentales, los cuaies dieron origen a gran canti

dad de ganaderías exist~nt~s de Espafia y que muchas de ellas en-

viaran afios despúés· toros a México.·· (1,62) 

CASTA VAZQUERA: 

Puede comparársele a la Vistahermosa por su nobleza. FÚé' 

fundada en 1780 por Don Vicente Jost!:;Vázquez también en l.a ciudad. 

de Utrera. 

Para formar ésta casta y depurarl_a, sigui6 .un sistema. totalmente 

opuesto al seguido .por el cónde. 

En lugar d_e adquiri_r una ganadexJa _homogénea y sel.eccionar __ por -

criterio cerrado dentro de ella. form6 .. l.a. vacada con. reses de d:Í:,! 

tinta procedencia, principalmente dé Vistahermosa y.reses andaiu

zas de -Cab~e~a~ {62) 
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Su resultante fué un toro de varias pintas, corpulento, -

con poder, codicia y docilidad,' dada primero por la selecci6n y 

segundo por la consanguinidad que en una misma descendencia lo-

gr6 reunir las condiciones relevantes de ¡os progenitores. (1) 

Es por ésto, que la pinta de los toros vazquefios es vari~ 

da y tiende a producir los carac'téres 'de su vacada de origen. -

Así, en sus toros negros está la· casta de Vistahermosa, los sar

dos y jaboneros acusan origen Cabrera y los Berrendos de Casa --

Ulloa. (1,11) 

Se tiene conocimiento que en el siglo XVIII, en 1794, 11~ 

ga_ron dos toros andaluces de casta desconocida y no es sino has

ta el siglo XIX, .en su segunda mitad", cu~ndo se hace contínuo el 

mandar toros a.México por parte de las ganaderías.espa~olas, fo!: 

mándose así haciendas que exclusivamente se dedicaron a criar t.!!_ 

ros de lidia, surgiendo la ganadería brava como una especia1iza

ci6n de la cría del toro en general. (44) 

Ya en 1904 los ganaderos mexicanos, se conformaron con -

agregar sementáles espafioles a sus ganaderías, pero como conse-

cuencia de _la . pérdida de.· reses durante ·la Revoluci6n ·se logr6 - -

-traer vacas de. casta que permitieron consolidar definitivamente 

la ·ganádería brava en México. (44) 

En 1947, se prohibe la importación de ganado espafiol, ya 

que México se había visto afectado por la Fiebre Áftosa, enferm~ 
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dad existente en Espafia y que a~uí se ha logrado erradicar.(44) 

Eso no impidi6 que de las 60 ganaderías que habfa en ese -

afio, se llegara a las 184 existentes en 1980, siguiendo el camino 

que hombres como: 

·Don Rafael Barbosa, de la ganadería de "Ateneo" 

Don Mariano González Fernández de "Piedras· Negras" 

Don Antonio Llagunó / de "San .. Mateo" y 

Don Francisco Madrazo García ·de "La Punta", 

habían trazado para darle vida y auge a l~ cría del toro de lidia 

en el país. (44) 
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Il. COMPORTAMIENTO ING.ESTIVO 

A. Pastoreo 

. La ganadería brava, por el· tipo de. suelo en el que se en

cuentran. ha tenido a lo la.rgo de su historia, que afrontar inf!_ 

nidad de problemas en el aspecto' alimenticio de su ganado. 

Al ·reducirse las hectáreas dedicadas ·al toro y tener que alimen

tar a los mismos animales ep meno.r extensión de tierra• se ha - -

ocasionado una sobreexplotaci6n ~e los potreros. originando que 

el ganado en tanto llega a su salida a las plazas, tenga curvas 

de crecimiento como las que se ven en la gráfica. (16,63,64) 

GRAFICA No. 1 
CAMBIOS ESTACIONALES DE PESO VIVO EN GANADO PASTANDO EN PASTOS NATIVOS(l 
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En ella se puede apreciar que un toro mientras llega su -

salida al .mercado, pierde .. en las épocas de estiaje gran parte del 

peso que había logrado antes .. 

Aunado a éste problema ·tenemos la mala dis.tribuci6n y falta de 

agua, ya que muchas de las ganaderías del país dependen de las 

lluvias de temporal. (15,16) 

Y si a lo anterior agregamos la carencia de potreros y su 

rotaci6n, vemos como consecuencia un sobrepastoreo con el consi-.: 

guierite deterioro de los recursos vegetación y suelo. (15) 

Este tipo de problemas se podría evitar o.disminuir con -

infraestructura agropecuaria y explotando las áreas ga~aderas con 

criterios técnicos.para mejorar el aprovechamiento de la sueprfi

cie "apta" para ganadería. (15,16,63,64) 

Consc.ientes del problema que atafie a las ganaderías y de -

que muchas de ellas se ven.imposibilitadas de lograr ciertas mej.5!. 

... res •. se plantean· a continuac:Í.6n alg1mos métodos de pastoreo y mo

delos de ~limentaci6n de tal forma que si alguno de ellos puede -

llegar a se.r aplicado contribuya a la superación de .la situación 

agrícola y alimenticia en la cría del toro de/lidia •. (16,54,64) 

PASTOREO. 

El pastoreo se define como hacex:'ciue el animal coma la - -

.hierba, para que la transforme en carne•· leche y ·otros. productos 

Ótiles al hombre. 
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Dentro del pastoreo intervienen dos e'lementos activos: la hierba 

y el animal• .ambos cc;m exigencias propias que deben satisfacerse 

en forma simultánea. con la_ premisa de que el objetivo prin;or--

dial es cubrir·las necesidades del ganado. el cual constituye en 

el mejor indicador del valor ali~entici~ de las plantas de la 

pradera. ( 16 • 46. • 54) 

l. Modelos de Pastoreo. 

En ésté- capítulo se analizan los diferentes métodos de -.,.. 

pastoreo que se conocen, haciendo resaltar sus ventajas y desve~ 

ta~as¡ igualmente se hace· un intento de ubicar el empleo a cada 

uno de ellos en relaci6n a las diversas condiciones del país. 

El Pastoreo puede realizarse bajo dos mo~elos principales cada -

uno.de ellos con dos tipos 

Racicnal 
o 

Intensivo 

No racionai 
. . o 

Extensivo 

(16) 

• ··{ .. Contí.nuo. 
Diferido . ---
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Las diferencias que tienen entre st estos sistemas y méto

dos asi como los parámetros y criterios con que se disefian y ana

liza a continuaci6n, transcribiendo lo escrito en la obra: 

"Diseflo, implantaci6n y explotaci6n de áreas de apacentamiento" -

por De la Mora Razura y Herrera Núfiez. (15,16) 

A. Pastoreó Racional. 

El pastoreo racional es un sistema que consist.e en obtener l.a. - -

máxima productividad de la pradera al tiempo que permite al ani-

mal desarrollar óptimos resultados. (15 •. 5Z, 64) 

Este tipo de pastoreo es sin6nimo de Buen Pastoreo pero no 

necesariamente de pastoreo rotacional o intensivo, es decir;. un -

pastizal· puede estarse explotando de cualesquiera de estas formas 

nominales y sin embargo no hacerse en forma racional por el deseo· 

nacimiento de los principios que lo norman, y que no son otros - -
\ 

sino satisfacer conjuntamente las necesidades de la hierba y del 

ani_mal; para que un pastoreo sea racional ·requiere que se satisf.!!_ 

. gan las denominadas cuatro leyes del pastoreo racional que sugie.

re Andre Yoisin. (15) 

Estas se enuncian después de definir y dimensionar los parámetros 

tiempo de reposo, tiempo· de estancia y tiempo· de o·éupaci6n que_ -

forman parte del co.ntenido de éstas leyes_. (1_5,53,6Z) 

A.l. Tiempo de reposo .!?. de recuperaci6n. 

Es el· perlado comprendido entré dos cortes sucesivos ª .. un .'pasti-.'.". 

zal; si su observancia es correcta, en éste lapso la hierba debe~ 

rá tener una buena producci6n y recuperar su vigor acumulando - -
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reservas para el rebrote; esta condición se consigue como ya se 

indicó cuando el pasto llega al punto "A" de la curva de creci--

miento. (16) 

GRAFICA No. 2 
CRECIMIENTO DEL PASTO DE UNA PRADERA. (16) 
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El tiempo de reposo es un parámetro sumamente ~ariable ya 
1 

que cambia de una espec_ie a otra, de_ una a otra época ·del afio, -

del. grad~ de fertilidad del suelo, etc., dé ahí que se estime su 

determinación que debe.ser un objetivo de los centros de invest,i 

gación del país_; ante la carencia en muchas_ ocasiones de éste -d~. 

to ·se _ha desarrollado una metodologia empirica para su estima-~

-ción, empleando la función también empirica denominada ~ ~ 

~-que relaciona el consumo de- agua por las plant.as en función 

de los factores tipo de planta, luz, humedad y temperatura, com

parando el uso consuntivo de la planta con la producción que ten

dria en estas condiciones. (16) 
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Posteriormente se estima.en que forma se presentarian los even-

tos meteorológicos ci.tados, pudiéndose calcular el uso consunti

vo de las plantas para éstas nuevas condiciones, el c~al compar~ 

do nuevamente con la producción, permite suponer la ·variación -

que tendrá ésta. durante .el año, mes a mes, si se conocen en for

ma aproximada los valores de las producciones por corte o número 

de éortes, con la producción total se obtendrán los periodos en. 

que serian obtenidos, estos valores cc;mstituyen los tiempos de· 

reposo. También puede calc-ularse la.varia'7ión que tendrán los -

tie~pos d~· re~oso ~ ~r~v~s ~el Hno; conociendo el valor de uno -

de ellos en cualquier épo_ca. (16, 64) 

Cabe aseverar nuevamente que cuando los tiempos de reposo no son 

adecuados, la producción de hierba puede ser hasta de un tercio 

o menor que la.obtenida cuando este 'periodo es el óptimo. Esta 

.relación de producción es la que puede esperarse entre una past~ 

reo .no rac.ional y uno racional. (16) 

A.Z. Tiempo d~ estancia. Es el periodo durante el cual cada gr.!:!_ 

po que compone el hato permanece pastando eri un potrero, en .el -

pastoreo racional este ti_empo indic·a el avance que teridr!i el ha.,-. 

to en los potreros. (14,16) 

A.·3 Tiem¿o de ocupación.· Es el lapso en que el potrero permane

ce ocupado y en ·e1 C:úal .·se· busca que· el ganado ap,.-oveche de la 

'mejor manera la hierba existente; el tiempo· de ocupacHÍJÍ es la S.!! 

ma de los tiempos de estancia de los grupos que forman ·el hato."' ..; 

(14,16) 

A.4 Pri•era ley del pastoreo racional. El primer eriuncido del - -

P.astoreo raéional dice que u_na planta o hierba que sea cortada --. 
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por el diente del animal• podrA alcanzar su mAxima productiv.idad 

entre corte y corte o por afio, siempre y cuando tenga el sufi--

ciente tiempo entre ellos, para: -Almacenar en sus raices las re

servas suficientes y asi pueda inici.ar después del corte un rebrE. 

te vigoroso. (14,16) 

- Alcanzar mAximas producciones de forrajepor dia y por unidad ,. 

de superfi.cie o sea, pará· real:izar ·la denominada "llamarada de - -

crecimiento". 

El enunciado de esta ley puede resumirse en observar los tiempos 

de reposo .óptimos para la plant:a. c.16) 

A.S. Segunda ~del pastoreo racional. La segunda ley dice que -

·para evitar que la hierba rebrotada puede ser consumida por el 

animal, antes de que l
0

ogre almacenar suficientes reservas para un 

.., rebrote vigoroso, se requiere que el" anti.al ocupe el. potrero por 

periodos de tiempo corto. (16) 

Cuando esto no sucede, el siguiente rebrote es débil y requiere -

más tiempo para alcanzar el punto 6ptimo de crecimiento. 

Esto trae como consecuencia una.menor pr.oducci6n de. forraje .por. -

·unidad de tiem.po y superficie y cuand·o sucede con frec.uencia, la 

hierba aéaba por morir. (16) . \ 

El tiempo máximo de ocupación de un potrero es -de seis dias •. aun

.. q~e para iaayor se:guridad se sugiere que sea dt'. cuatro; es.to e.s --
' -· ... - -

sobre todo en el tiempo de primavera .Y verano; ya que b.ajo.condi;. 

ciones cli•Aticas y de: fertilizaci6n óp.ti.•as .• la hierba. a los S 6 

6 dias · de'spués de. ser cortada puede . alcanzar suficiente al tura - -

para volver a ser cortada por el diente del animal. (Cinco o más 
contlmetros). (14,16) 

·· .. :·. 
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A. 6 Tercer~ ~ ~ pástoreo ~ional. Las dos primeras leyes 

se ocupan de la hierba, en 'cambio la tercera y la cuarta atienden 

al animal, 1o que ocupa este inciso dice, que es necesario ayudar 

a los anima1es de exigencias alimenticias más elevadas para que -

puedan .cosechar la mayor cantidad de hierba y que sea de la mejor 

calidad posible. (14) 

Se estima que para. un bovino esta situaci6n se. consigue cuando 

la hierba tiene una altura media de 15 cm en pastos permanentes 

y de ZZ cm en pastos temporales; de esta ley se desprende que 

:mientras sea menor el trabajo de pastoreo a fondo para.un animal, 

éste podrli colectar una mayor cantidad ·de hierba. (16, 54)_ 

Voisin observ6 que una vaca adulta de SOU kg de peso, podia cos~ 

char diariamente en un pasto permanente, con una hierba de 15 

cm: 

48 kg si se le obligaba a pastar a fondo. 

- 58 kg cosechando la mitad de la hierba presente. 

- 6.5 kg cosechando la tercera parte de 1a hierba presente. 

De esta ley se deriva una recomendaci6n práctica de manejo, que -

es la de asignar a los a11imales de mayores requerimientos nutri

cionales (como son las vacas. product;oras .de leche) las menores -

dificu1tades para el pastoreo. (14;15,16) 

. A. 7 ~ ~ ~ pastoreó racional. Para que un animal pueda -

dar 'rendimientos buenos es. preciso que no. permanezca mlis de tres 

dtas .en .. una. mis.roa parce.la. Los rendimientos serlin m&ximos si el" 

animal .no .permanece mlis. de· un dta eri .·la misma parceia. 

La raz6n de esta cuarta ley es que .cuando se 11.eva: Un animal a 

una.parcela nueva, alcanza· su mliximo· rendimiento el primer dia, 

. disminuyl!ndolo a medida que la estancia s.e va prolongando• ya que 
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ést'o ocasiona que se paste a fondo la pradera. 

Del contenido de estas cuatro leyes se concluye que tiene que -

ayudarse a la hierba en su crecimiento y dirigirse a los animales 

en su cosécha; criterios que .deberán manejarse cuantitat.ivamente 

en el disefio y el manejo de los métodos racionales.(16) 

A.8 Método de pastoreo rotacional. 

A.8.l Descripci6n. El método• de pastoreo rotacional consiste en 

dividir la superficie total de pastoreo en varios potreros de i

gual capacidad; para que en un momento dado cada parcela sea apa

centada por un solo grupo .del hato en tanto .que las restantes se 

encuentran en reposo. (14,16) 

A.11.Z Disefio. E.l análisis matemático de los parámetros con que o

pera este método, incluye la determinaci?n del número de potreros 

superficie de ellos y su capacidad de carga, mismos que se descri 

ben a continuaci6n:(l4) 

a)Número de potreros. El número de potreros que aconseja el 

pastoreo rotacional, es una funci6n ·directa del tiempo de reposo 

é inversa-del tiempo de estan~ia, se determina a través de la f6.!. 

mula sigu~ente: 

NP -··~ + NG 

NP Número de.potreros 

TR* • Tiempo de reposo (dias) 

TE Tiempo 4e·estancia (dias) 

NG Número de grupos en que se divide el hato 
para su manejo. 

*El tiémpo d.e reposo que debe emplearse para el diseno, se detera_i 

,na. bajo dos criterios: se tomará. el tiempo de reposo promedio de -
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la época .de pastoreo cuando haya posibi1idades de cortar y conse~ 

var el pasto excedente de la época de mayor producción por unidad 

de tiempo o bien cuando no se provean excedentes de forraje y la 

producción de la pradera tienda a equilibrarse con la carga ani-

mal. Cuando :no existan posibilidades de cortar y aprovechar el -

pasto excedente se tomará un tiempo de .reposo promedio de la épo

ca de pastoreo cuando haya posibilidades de cortar y conservar el 

pasto excedente de la época de mayor producción por unidad de 

tiempo o bien cuando no se provean excedentes de forraje y la pr.!!_ 

ducción de la pradera tienda a aequilibrarse con la carga animal. 

Cuando no exis"&an posibilldaJ.e.s de cor::.ar y ::.p~o~ech~r el pasto -

excedente se tomará un tiempo de reposo superior al promedio que 

asegure el suministro suficiente de forraje para el ganado duran

te la época de pastoreo. (16) 

b) Superficie de potreros. Esta superficie se obtiene por 

medio de la siguiente fórmula: 

SP ST 
~ (+) 

SP Superficie por potrero (Ha) 

ST Superficie total (Ha) 

NP Número de potreros. 

•Esta fórmula considera una capacidad.productiva similar en toda 

la: superficie que se ·explota, cuando existan diferencias marcadas 

en este aspecto se debe hacer una ponderación tal, que permita -

manejar potreros con igual capacidad productiva y no precisamente 

con la misma superficie. 
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c) Capacidad de carga. La capa.cidad de carga se deterinina 

por medio de la f6rmuia siguiente, la cual permite conocer la - -

carga animal que puede soportar el pastizal en el tiempo que dura 

el pastoreo. (16,53) 
~:::.::."-~-~-·-;:-_;;:;.:...- ··-·--· 

UA 

UA 

p X ce X SP X NG 
e x to 

Capacidad de carga· en un.idades 
animal (U.A.) 

P · = Producci6n'de materia por corte 
'(Kg/Ha) 

ce Coeficiente de consumo o aprove
chamiento por parte del ganado; 
~s su ·cep~cic!~d :le i:o1~tar la 
hierba producida, se considera 
aproximadamente o.s a o •. 6 para -
ganado mayor y una cifra superior 
para ganado menor. 

C Consumo diario de materia verde 
por unidad animal (Kg) se consi.
dera como dato de proyecto eL ~-
10% de su peso vivo, aunque debe 
ajustarse de acuerdo a. las carac 
terísticas productivas y de re--=
querimientos alimenticios del ga 
nado. . -

TO Tiempo de ocupaci6n (días), 

A. 8 .3 Discusi6n. De· acuerdo a las características ·que reviste el 
. . 

- métcídcí de pastoreo rotilcionál, se ha encontrado· que presenta las. 

siguientes ventajas: 

- Los.pastos. son cortados uria vez en cada periodo de pastoreo' y -

durante el tiempo de reposo rebrotan produciendo plantas .. de buena. 

calidad_. (16.63) 
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- En la época de mayor crecimiento vegetativo por unidad de tiem

po, es factible. desacoplar potreros de la rotación con el fin de •. 

cortarlas para ensilar o deshidratar al pasto. (63) 

- Se simplifica e~ suministro de 'complementos cuando se requiera, 

ya· que todo el ganado consume pasto de la misma calidad. 

- En cada potrero se realiza el pastoreo por un gran número de -

cabezas con periodos de ocupación cortos y a intervalos que dete.!_ 

mina el' tiempo de reposo. (16,54) 

- La rotación de los potreros se dispone.de manera que el ganado 

no los aproveche siempre.en la misma época. 

Igualmente se.consideran las siguientes ventajas para este método: 

- Su adaptación por los costos.que involucra se orienta a pastos 

de alta producción. (14,16) 

- La construcción de cercos que limiten los potreros, asi como -

abrevaderos en lugares especificos requier~ inversiones que pue-

den parecer cuantiosas. 

- Requie·re usuarios con capacitación regular. (16) 

Este método se utiliza actualmente eri muchas regiones del país 

(a,l menos en forma nominal) ya que há dado buenos resultados a 

quienes lo manejan; ·su uso se recomienda princi.pa_lmerite a pastiz.! 

les de a·lta producción (1 Ha/UA" o menos) los cuales· se encuentran 

en·las zonas tropicales .Y :subtropicales·del. pais en. forma natural, 

asi como en reg:lónes ,de régime.n climático diferente en donde _pina 

.. condiciones de· tempo.ral se. int-r:oducen especies pra·t leo las <le· _este" 

rango productivo y_ por.supuesto a zonas .de 'riego. El ganado que 

se aconseja con. este .. pastoreo es principalmente bovino ·y ovino. ~ 

(16,54~64) 
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A.9 Método.de pastoreo en fajas. 

A.9.1 Descripción. El método de pasto.reo en fajas consiste en 

limitar diariamente una porción de terreno en la cual el ganado 

obtendrá ~u ración, estos limites pueden ser fijos aunque el más 

usual consiste ·en el empleo de cercos eléctricos que. combina l lm_!; 

tes fijos y móviles. Pueden dejarse algunas fajas adyacentes co

mo zona de tránsito y acceso al agua para el ganado en un número 

tal que no se excedan los tiempos de ocupación mencionados.(16) 

A.9.2 Diseno. El .disefto del método consiste en fijar el número -

de fajas que manej~r.1., sus superficies y la capacidad de carga 

animal. 

a) Número de fajas. Al igual que en el pastoreo rotacio-

nal, el número de fajas es función directa del tiempo de reposo. y 

se determina P!>r la fórmula siguientb: (i4,16) 

NF (TR + FA + 1) NG 

NF Número de fajas 

FA Número de fajas· anexas para zona 
de tránsito (1 a ~) 

Cuando a los .grupo:;' en que se divide el hato se les .hace pasar-por 

la misma f.aja en ·forma secuenciada, la fórmula con 'q1ie se. calcula· 

es:' (16) 

. NF ·= TR + NG 

b) Superficie por fajas. La superficie que tendrán las 

fajas se calcula por medio de la siguiente fórmula: (14,16) 

SF ST -mr 
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SF Superficie por faja (Ha) 

NF Número de fajas. 

c) Capacidad de carga. Para conocer· el número de unidades. 

animal que puede sostenerse, se utiliza la siguiente fórmula:(l4,16) 

TO 

p X ce X SF X NG 
e x To 

Tiempo de ocupación para la primer fórmula 
de cálculo del número de fajas es igual·a 
uno y para la segunda será igual al número 
de grupos. 

ce Lo aprovechable del agostadero varía de --
0. 60 a 0.70 para ganado mayor, incrementán 
dose para ganado menor. 

A. 9. 3. Discusión. El método de pastoreo· en fajas, es, dentro de 
. . 

los que se describen el más .elaborado y el de mayor eficiencia,~ 

ya que es donde el ganado obtiene el mayor coeficiente de aprove

chamj.ento_ de las plantas existentes en la pradera, por las carac

terísticas que presenta requiere usuarios capacitados, así como -

.ltmi tes· fijos en alguIÍas . parcelas y ceréos eléctricos que marquen 

los avances.diarios del ganado, por esta circunstancia su empleo 

se ha circunscrito a zonas ·de r.iego con _explotación de. -_bovinos· - -

productores de. leche o expiotaciones ·combinadas de frutales con -

ovi..nos: (16) 

B> ·Pastoreo no racional. 

·Dentro del sistema no racional o extensivo se ubican los métodos 

de pastoreo ·continuo y diferido> cuya caracteristica· principal es 

que el apacentamiento se ver,ifica sin atender a las leyes del Pª.:!. 

toreo racional, que como se indicó satisfacen conjuntamente las -

43 



necesidades de plantas y animales, es dec.ir, . puede considerarse -
. e 

en .. términos generales que e.n los métodos no racionales la conver-

si6n. alimenticia de los animales y la eficiencia productiva de la 

pradel:"a· serán mucho menores que las obtenidas con un pastoreo ra

cional. También se ubican dentro del pastoreo ~o rac.ional predios 

_que :se explotan nominalmente en forma rotacional o ·en fajas pero 

sin seguir ·los lineamientos del pastoreo racional, lo cual dismi

nuye la productividad de la explotaci6n. (14,27) 

.Las caracteristicas técnicás. ·de este sist.ema .de pastoreo pueden - . 

resumirse en: peri6dos d~ estancia y ocupaci6n muy largos y peri~ 

dos de reposo por lo gene.ral insuficiente.s para las plantas. 

B.·l Pastoreo continuo. 

B.1.1 En el pastoreo continuo el gal\ado permanece pas.tand·o en los 

potreros durante el periodo .de pastoreo, que es todo el año. 

Por este manejo de la pradera el ganado consume plantas de cual-

quier etapa de crecimiento, no permitiendo que existan los tiem-

pos de repo·so . adecuados, además .que las . caracteristicas bromatol6 

gica~ del pasto existente no.siempre son forrajeramente adecuadas. 

(16,27) 

B.1.2 Diseño. El pastoreo' continuo tiene un diseño· muy elemental 

si es que. se consi.dera tal~ básicamente consiste. en conocer la -- . 

carga animal c.apaz de sostener: (16) 

a) Número.de potreros. Este método.se ·maneja dentro de un 

solo potrero a todo·· el hato. 

NP 1 

b) Carga animal. La capacidad de carga del potrero en el 

pastoreo continuo se estima a través de la siguiente f6rmula: 
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UA 
CA 

ST 
-cr 
Coeficiente de agostadero 
(Ha/UA) 

B.1.3 Discusión. El pastoreo continuo presenta las siguientes -~ 

ventajas: (16) 

·- No requiere gastos en cercas interiores 

- Permite aprovechar pastos con carácter estacional y de· escaso -

valor nutritivo. 

Los usuarios no requieren conocimientos especiales 

y _las siguientes desventajas: 

- ·se hace inevitable el pastoreo colect'ivo. 

- Algunas zonas permanecen sin pastar. 

- ·Algunos sitios en donde hay plantas más apetitosas son_pastadas 

reiteradamente y a intervalos más frecuentes. (sobrepastoreo) 

- Se dificulta la producción de las pratenses más .apetitosas. 

Por las caracteristicas que r.eviste el pastoreo continuo y _por_ 

los resultados que se han obtenido de él tanto a nivel pasto como 

a nivel animal, no se.recomienda su utilización, ya que tiende a 

sobrepast:orear las plantas de mayor palatibilidad ·de la 'prad.era -

en detrimento de· su calidad~ 'ad.emás que la· producción animal lle

&&: a ser hasta el 30\ de_ la .. lograda con. métodos racionales. La -

mayoria de 1ós autores. sobre_mariejo de las praderas coincide en -

que .el pastoreo continuo es el peor de los métodos. de ah·i· que no 

se recomienda su empleo; pese a que ~n la República Mexicana exi~ 

te una gran cantidad de predios ganaderos manejados con e·sté' mét.2_ 

do,· en los cua1e·s. hay un gran poteilcial pratense mal ut.ilizado y 

donde puede incrementarse fácil y not·oriamente su productividad a 
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base de pequeftas inversiones y normas sencillas de manejo. Sin -

embargo, puede ser válida la utilización de este método en los l~ 

gares donde la superficie requerida por unidad animal es tan gra~ 

de que no se justifiquen las inversione.s adicionales que requie-

ren otros métodos. (14,27) 

B. 2 Pasto.reo diferido. 

B.Z.l Descripción. En· el pastoreo diferido existe ya una divi-

sión en potreros que permite atenuar los múltiples inconvenientes 

del pastoreo continuo; técnicamente' se caracteriza porque los - ·

potreros se ocupan por periodos menores en que el pastoreo conti~, 

nuo, alternando con periodos de reposo largos que no siempre re-

sultan suficientes para una buena recuperación de la pradera.y á

demás la caracteristica que le da el nom~re el método que es la -

de diferir por lo menos un potrero anua1mente del pastoreo, con -

el propósito de que se tenga una adecuada recuperación y 1as plá~. 

tas más apetitosas, tengan oportunidad de semillar y reproducir--

se. (16,27) 

El diferir potreros del pastoreo se uti1izó originlamente como un 

recurso para aumentar el vigor o· regenerar un pastizal, actual~e~ 

te se emplea como· una práctica com~ de .. manejo; se recomienda. que 

salvo circ_unstancias especiales no se prolongue mucho tiempo ef -

no pastol'.ear un potl'.ero, ya que las ·p1antas pierden palatlbilidad· 

y cualidades nutritivas, se estima que después que un pasto.haya 

semillado puede introducirse el ganado •. (16) 

B.Z.Z. Disefto. El pastoreo diferido se disefta determinando el 

número de potreros requeridos, su sup.erficie · y 1a carga animal 

capaz de mantener los cuales se deta11an a continuación: 
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a) Número de potreros. Pese a que existen diversidad de -

crit.erios respecto al número de potreros que deben formarse en -

el pastoreo diferido se consideran como de· mayor validez dos de -

ellos; el primero expresado por Anderson en el.libro "Rendimiento 

del Pastizal" el cual indica que deben formarse .al ~ cuatro -

potreros por cada grupo en que se divida al hato, con el propósi

to de pastorear en tres de ellos.difiriendo uno para su recupera

ción~ de esta manera el número de potreros se calcula con la fór

mula siguiente: (14,16) 

NP 4 NG 

El otro criterio para calcular el número de. potreros es empleando 

la fórmula del pastoreo rotacional, manej.i11doi;., tiempos de reposo 

de 270 días y tiempos de ocupación de 60 a 90 días (estimados pa

ra la zona árida y semi-árida de México;) con esta consideración 

la fórmula seria: (16) 

NP (6 a 9)" NG 

"Resultantes de d·ividir 270 entre 90 y 60 respectivamente. 

b) Capacidad de carga. Al igual que con el número de po-

treros, la cargá animal que puede sostenerse mediante el pastoreo 

diferi.do se calcula con dos criterios; el primero empleando el --
. . . 

coeficiente de agostadero como se indica eºn la fórmula siguiente: 

. (16) 

UA ST -ex-
y .. el segundo mediante la f6rmu1a· ya mencio.nada del. past·o.reo rota

cional: (16) 

UA . p ·X ce X SP X NG e x to 
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Para aplicar esta fórmula sé debe considerar que exist.en épocas -

en que los animales limitan su consumo porque el pasto contiene -

demasiada fibra y que .los coeficientes de ·consumo o aprovechamie!! 

to son generalmente menores a 0.4. (16). 

c) ·superficie de potreros. Lá superficie que tendrán los 

potreros en un pastoreo diferido estará en función de· su número -

y de su carga animal, ya que, especialmente cuando se manejan bo

vinos de c.arne se divide al hato en d<?S grupos de carga muy· dife

rente que varian su tamai\o en la época de empadre; ·tomando en co_!! 

sidcrac.ión estas aclaraciones el número de potreros puede calcu--

lars~ con la .:;iguiente fó:r"'ula si los grupos del hato. son ..... e car-

ga similar. (14,63) 

SP ST -mr 
Si los grupos del hato son de un tamai\o diferente deben analizar

se como hatos independientes Y.calcular la superficie por ·potre-

ro con la fórmula descr_ita. (16) 

B.Z.3. Discusión. El pastoreo diferido pese a que atenúa los in-

convenientes que se presentan en el pastoreo continuo, no logra -

eliminarlos, por ser un -método no racional.; su eficiencia es baja 

y se considera.apropiado para emplearse en la~· vastas zonas Ari-

das y semiáridas del pats en donde la rel.ación. inversiones-produ:~ 

tividad no .siempre justifican la forlllacÍ.6n del. número de potreros 

y o.bras _complementariás que ·marca el p~storeo racional, ade_mAs 

que los pastizales en estas lireas presentan uná épo_ca limitadá y 

definida de crecimiento. Cabe sei\alar que los ganaderos que pra~ 

tican este tipo de. pa_storeo tiende~ a formar cada vez un nímiero mayor 

de potreros que los acerque en forma. empírica a lo que seria un -
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manejo .raciona,l; las 'princi.pales. razone.S,cde esta tendencia es el consumo -

uniforme de las praderas que facilita la suplementaci6n alimenti

cia del ganado y la mejor recuperación observada en los pastos.--

(14 ,16) 

2. Tiempo dé Pastoreo. 

En condiciones normales de pastoreo el ganado.utiliza de 4 

a 9 horas y excepcionalmente hasta 15 horas en realiz.ar esta. act.!. 

vi.dad. (21,39) 

GRAFICA No. 3 

VARIABILIDAD ESTACIONAL DEL TIEMPO DE PASTOREO 

(El área sombreada representa la intensidad del .pastoreo) 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SEP 

2 3 4 s 6 7 8 9 

Tiempo de Horas 

Curva del amanecer de .acuerdo al mes (39) 
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Se han hecho reportes.de que durante la noche los animales 

ocupan hasta dos horas buscando algún sitio conveniente para el -

pastoreo. (40) 

El tiempo que ocupan los animales se ve influenciado de manera 

determinante por el tipo de pasto existente en la pradera y se 

sabe que 'en terrenos sembrados con trébol ladino la duración del 

pastoreo es de 7 a 9 horas. Asimismo se han visto que. cuando la 

materia seca· del forraje disminuye el. tiempo de pastoreo se incr~ 

menta y que si el ganado es"tá siendo suplementado el tiempo de -

pastoreo puede disminuir en razón inversa· a la cantidad del supl~ 

men100 .. (39) 

Los .resultados de los estudios reportan que en promedio - -

los toros pastorean hora y media en.el· sal y cuatro hrs en la so.!!! 

bra durante el dia y de 4 ·a 7 horas durante la noche. (39) 

3. _Toma de alimento durante el pastoreo. 

Los patrones de comportamiento al pastoreo· en cada miembro 

del -hato. son relativamente estereotipados. El animal se mueve a 

través del pasto lentamente. baja su hocico cerrado al suelo y. -

muerde arrancando un bocado de pasto. 'el° cual traga ·sin masticar .• (3) 

Generalmente las reses p_astorean de pie, sin .embargo_, -alg_unas - -

vaquillas ·de v.ez en cuan(lo lo hacen echadas. 

Los; bo,;.inos difieren d,e.i~s equinos en la f'ma de tomar el pasto~ 
ya que los equinos tienen incisivos'superior~ e inferiores que ~ . \ . 
les sirven para prensar .. el .pasto entre sus die~tes y arrane.arlo·. 

(19,~9) 
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Los toros al no tener incisivos supe'riores, se ayudan de la gran 

movilidad que tiene su lengua, rodeando una cantidad de pasto pa

ra poder introducirlo. (39) 

El ganado muestra preferencia por ciertas especies de pla!! 

tas y dentro de la misma especie por el diferente estado de creci 

mie~to. (15,39) 

Este fenómeno es denominado· selecci6n al pastoreo. La primera s~ 

l.ección que hace el toro en el pastoreo se denomina desfoliaci6n 

en el que ánicamente consumen las boj as _de las plantas. Otro ti

po de selección es el de elegir las partes más· suculentas de la -

planta que el. animal selecciona en el potrero. 

Este grado de selección se· ha visto que está relacionado con la -

edad del animal, pues mientrás las vaquillas y becerros consuman 

_solamente las hojas de la planta, los adultos están más capacita

dos a consumir la totalidad de ellas. (40) 

4. Factores que afectan al pastoreo. 

La herencia individual es un. factor importante en· el. past~: 

·reo.. Las diferencias que puedan surgir entre un animal y ·otro, -

estarán relaci'onadas· con las características anatómicas como en -

el caso de una mandíbula más chica, lo que nosócasionaría un me-
. . . . ' 

.. ·n.o·r volumen inge_rido de fo:i;r_ajes en_ la unidad de tiempo. o en la -

eficiencia y seiección de pastoreo. (39) 

Se ha vis_to que los· bovinos aprenden fácilmente.a pastorear 

y listo .se logra alrededor' de l.a 6a. s'emana de edad, complementán~·.-
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dese a las 8 semanas cuando desarrollan un promedio de lS mastic~ 

ciones por minuto y termin.ando a los 5-8 meses cuando alcanzan la 

capacidad de ser netamente rumiantes. 

Si el animal.se ve afectado por un i;etraso en el desarrollo nor-

mal de ·sus compartimientos gástricos,. la cantidad de pastoreo se 

puede ver considerablemente disminuida. (39,40) 

Las condiciones climáticas ejercen un papel fundamental como fac

tores que afecten el pastoreo y sobre todo se ha ·visto que el ex

ceso de radiaciones y e.l consecuente aumento de la temperatura, -

provoquen que los bovinos reduzcan la ingesti6n de alimento, ya -

que a través de una anore~ia voluntaria el ganado reduce su pro-

ducci6n de calor. (40) 

S. Tipos de pastoreo. 

En el pastoreo normal, el ganado realiza de SO a 70 masti

caciones por minuto, pero éstas en condiciones favorables se pue

den ver incrementadas hasta 80. (57) 

La ingesti6n.de forraje alta ocurre cuando éste es bajo en fibra 

y materia ·seca, lo que ayuda a evaluar. el tipo de pastoreo que - -

realiza un toro. El animal levanta la cabeza entre la serie d-;, -

masticaciones y necesita de medio minuto desde la aprensi6n hasta 

·que traga el bol.o. Se ha visto que e.l tipo de pastore.o que des.a

rrollan los bovinos, permite que pueda estar comiendó con la cabi 

za agachada;. arrancando.el pasto hasta por espacio de.una hora, 

compi;-obándose que el tipo de pastoreo empieza en .un nivel máximo 

y declina.paulatinamente conforme se acerca la terminaci6n del 

ciclo. (40,57) 
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Se ha visto que un factor fundamental que determina la can 

tidad de forraje a consumir, es la altura que la planta puede te

ner bajo iguales condiciones de densidad. (40,57) 

Analizando la estructura de la mandíbula de la vaca, se ve que el 

animal puede recoger o cortar un máximo de 15 a 17 cm de largo de 

la planta. La regulaci6n en el consumo de forraje está prevista 

para controlar la cantidad del material que se encuentra en el r~ 

tículo y en el rumen. Esto permite que ambos compartimientos se 

vacíen con mayor' rapidez al enviar hacia omaso y abomaso el forr~· 

je. 

Cuando éste. tiene al ta digestibilidad pe.rmi te una mayor veloci.dad 

de vaciamiento y por lo tanto hay un aumento en el consumo de ali 

mentos. (57) 

6. Manejo en el pastoreo. 

La forma como se manejan y comportan los bovinos durante -

el pastoreo depende mucho de la raza del .animal. Se ha visto que 

las vacas comen más rápido en pequeflos grupos y que el tiempo uti 

lizado varía de acuerdo al tipo de alimento y al n~ero de mordi-

das hechas por la res. 

se·sabe que la alfalfa necesita cuatro veces más tiempo que el 

.maíz para ser consumido, el cual cuando se proporciona entero .• 

requiere d~ un 25\ más de masticaciones que el maíz·sin cutícula. 

(~9) 

.Si en el hato se proporciona una dieta hámeda y voluminosa, lo~ 

animales requieren de mayor ntímero de mordidas que el equivalente. 

en forma seca~(39) 
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Los animales j6venes utilizan m&s tie.mpo al masticar los -

alimentos que los animales adultos, estableciéndose como promedio 

¿e movimientos mandibulares de 60 a .90 por minuto .• variando de -

acuer_do al tipo de. alimento. (39,4.0) 

Se estima un total. de 42,000 movimientos mandibulares en la rumia 

y pastoreo y se necesitan 3.45 minutos por kilogramo de silo y de 

s a' 7 minutos por kilogramo de herio consumido. 

Cuando al ganado se le ()frece heno y ensilado~ libitum ellos -

;utilizan más tiempo :Pª!'." consumir 'el silo (4 hs) -que el heno 

(2 hs). (39) 

En la elecci6n libre de los alimentos no todas.las. vacas -

muestran preferencias por el mismo alimento y algunos de ellos -

son consumidos casi exclusivamente ¡lor r~zas productoras de leche, 
. . 

eri las cuales se encontr6 en un estudio sobre preferencia de ali-

"ment_o, que seleccionaban el pasto joven; el heno de excelente· ca

lidad, los .Preparados proteínicos y-los tubérculos, a diferencia 

"del ganado de .,lidia, los· cuales. por su rusticid:id s.on .capaces de_ 

. ·pist8:r en agostad~ros, 'i8: mayor fa de :las veces impropios paia' ser 

aprovechados po'r otras razas de b.ovinos )' en '.donde se v~ _ ~ue 'ei ~ 

t()T;, de·. li4ia . seleccion~ mucho menos SU. alimento q~e Otro¡; de SU 

misma especie •. (40,61) 
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B. Alimentaci6n. 

l. Regu_laci~n cuantitativa del consumo de alimentos. 

Como regla general, los animales que ingieren mayor canti

dad de alimentos producirán más, ya sea leche, carne, grasa. lana, 

etc. 

Con esto se quier.e decir que el aumentar la productividad, el an.!, 

mal requiere el mismo aporte para mantenerse, pero mayor cantidad 

. de ¡,:li:nento pai-a sostener ese,· incremento de producci6n. (3, 15) 

Este consumo es la determinante básica de la tasa y efi--

ciencia de la producci6n anim~l. la cual requiere de buenos nive

les de energía digestible para llevarse a cabo y apoyada por una 

d_ieta balanceada en proteínas,- vitaminas y minerales. (3) 

DesdEi luego que el animal utiliza la energ1a para cubri·r. 

primero; sus demandas de mantenimiento, pero a medida que aumenta 

el .. consumo por arriba del nivel .. igualmente -se incrementa la pro~ 

ducci6n hasta un punto marcado por el potencial.g~nético .del ani

mal. (S) 

Se hacomprobadi> que en dietas basadas en alimentos voluin.!, 

.. n·osos •. como. pastos y forrajes. el consumo voluntario de ios ru::. __ 
· miante.s depende• entr~ otras _cosas• de la capacidad dei ·tracto 

d~gestivo, particularmente la que se' refiere a rdmen. (15) 
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Por otra parte en raciones de alta concentraci6n energéti

ca como son los concentrados, influyen mecanismos químicos y met~ 

b.5licos y no precisamente la capacidad del aparato. digestivo. (15) 

Sobre los factores de tipo metab6lico se han realizado al

·. gunos estudios sobre la naturaleza de l~s estímulos que actúan 

como sefial de saciedad en las relaciones de alta concentraci6n 

energétic.a. (48) 

Simkins, Suttie y Baumgardt tuvieron en cuenta el hecho de 

·que el nivel de glucosa s.anguínea en los rumiantes e's más bajo 

que en los monogástricos, pero no obtuvieron respuesta al reali-

zar infuciones intraperitoneales de glucosa, concluyéndose que -

los factores que regulan el consumo ·de estos animales no son de -

naturaleza glucostática. (3) 

Existen indicios de que los factores de tipo lipostático 

·tampoco juegan el. papel principal en la· regulaci6n de la inges--- · 

·.ti6n alimenticia en los rumiantes·. (3,5) 

Se encontraron ev:idenc.ias representativas de una. regula- - -

ci6n del· consumo voluntario de.naturaleza qi:ii~ostática relaciona

da con ·la cbncentraci6n sanguínea de .los .ácidos grasos volátÜes 

(~GV). Según Egan, el efecto de los distintos AGV sobre. la inge~: 

ti6n voluntaria es diferente, habiéndose encontrado que la infu--

·. si6n ruminal de 'ácido acético produce una disminuci6n ·en ei cons_!! 

mo de alimento que lo.s demás ácidos. (3) 

56 



Por otra parte, al infundir simultáneamente los ácidos ac! 

tico y propi6nico, éste Óltimo disminuye er efecto del primero. -

'(5) 

Se encontr6 que la respuesta a la infusión no es inmediata, 

siendo necesarios varios días para que .ocurra la caída del consu

mo hasta un nivel estable ·Y necesitándose alg6n· tiempo para res-

taurar la ingestión a los niveles anteriores una· vez interrumpida 

la infusión de AGV. 

Ulyatt, ratifica el papel fundamental del ácido acético ya que la 

disminución en el consumo causada por.su infusi6n era mayo~' con -

un" dic!:n d;; oaja calidad que con una de a·l ta calidad. 

·seftalaba que debido al metabolismo más rápido del acetato en ani

males en un nivel· alimentario más bien alto que bajo (con una re

lación más al ta propi6nico: acético), era de esperar que ·los efec

tos de la infusión fueran menos pronunciados con éste tipo de di!:_ 

ta. (3) 

El otro hallazgo de.Ulyatt, se refiere a que la infusi6n de 

niveles bajos. de ácido propi6nico ll becerros alimentados con •una 

dieta de baja calidad·conduce a un verdadero aumento en.el consu

mo de alimento, ya que en. ta.l situaci6n se producirá un aumento -

de la tasa metab61ica y d.e ahí la eliminación .del ácido ácético -

circulante. (3) 

Bhattacharya y·warne.r, estudiaron la suplement:aci6n de una 

raci6n basal de concentrados mediante distintos compuestos buffe

rantes alcalinos, como el bicarbonato de Sodio. Encontraron que 

57 



se produce un incremento de.l consumo· voluntario. ·al af\adir el sup.l.!:_ 

mento alcalino, ·y sef\alaron que la 'elevaci6n .del pH ruminal que -

si.gue a la adici6n dél buffer causa la disminuci6n de la tasa de -

a~sorci6n de los ACV ruminales.(3,5) 

Estos autores discutieron que las reducciones observadas en 

la concentraci6n de AGV en la sangre llevan a mayores consumos de 

alimento .Y que és.ta situaci6n surgi6 del efecto del alza en el pH 

ruminal que funciona como reductor de la tasa.de absorci6n de los 

AGV. Concluyeron, además que estos hechos refuerzan la teoría qui 

mostática y que la elevac.i6n de.1 pH ruminal modifica el .paso de -

los AGV a la sangre de forma tal que la sefial de saciedad se alca.!! 

za a un mayor nivel de ingesti6n alimenticia• (5), 

Los factores que regulan la ingesti6n en las raciones de 

baja digestibilidad son de naturaleza distinta a los.que actúan -

en las raciones altamente. digestibles. 

Martz, Payne y Assax encontraron que ni los AGV ruminales ni los 

sanguineos actúan como reguladores del consumo voluntario de los 

forrajes y que por tanto esta.regul.aci6n no es de natur:ilc:a qili

.iost-Atica. Al- e.studiar un grupo de vacas fistuladas las cuales -· 
·' ' ' - ' 

estaban siendo alimentadas con heno, encontraron ·que cuando se r.~.' 
. . . .. 

tira el .alimento deglutido. segúi;i 6ste pasa por '!l cardias, la in;.· 

·gesti6n se incrementa casi en la misma ma~itud que la cantidad·-.. · 

'retirada. (15) 

\_ 
' \ 

En una resena·,hecha· sobre los factores· que regulan el con-

sumo voluntario en los rumiantes, Balch y Campling sefl.alaron que· 
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la inge_sti6n voluataria de los forrajes se relaciona con la can t.! 

dad de contenido en el reticulo-rúmen, estando determinadas hasta 

cierto punto, las diferencias en la ingestión de las distintas -

variedades. de forrajes P.Or sus digestibilidades y por la rapidez 

de salida del rúmen de los residuos no digeridos. (48) 

Igualmente se confirmó la existencia de un mecanismo de -

control por distención a través de la demostración.de que el rúmen 

contenta la misma cantidad de Materia Seca (MS) sobre un rango de 

forrajes ·con diferente calidad. 

Las· diferericias en consumo se deben~ por lo tantq·. :::. dczigUE&l.da- ... 

des en la capacidad del rúmen y a la tása de desalojo de resi.duos 

de forraje dél rúmen', o contrariamente debido al tie•po de reten

ci6n en dicho compartimiento. (15,48) 

Asi también cab~ senalar que, cuando los animales se en--

cuentran· bajo condiciones de pastoreo, son numerosos los factores 

· que afectan el consumo vol~intario" siendo los más importantes: (3) 

a) Factores .:relativos· a la pl_anta: 

l. - Estado de madurez o edad de rebrote; 

Z. - Disponibil idacl. de_ pasto. 

3.- Densidad y a!tura del pastizal. 

: 4. - Contenido de Mat.eria · Sec·a:. 

'' 5~- Familia, especie o variedad del pasto.· 

6.~ Dtgestibilid_ad~ 

7. -··Contenido de proteina, etc. 
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b) Factores relativos al animal: 

1.- Actividad metab6lica·y estado fisiol6gico. 

2·.- Edad. 

3.- Raza, entre otros aspectos. 

c) Factores ambientales: 

1.- Temperatura y humedad relativá. 

d) Otros factores: 

Concentraci6n energEtica de .la raci.6n.· 

Es de sellalar que los factores arites· mencionados .no act.:ian 

aisladamente s.ino .que se relaciona'! ~nt'!"e ::! • lo qut1: h~ce .más co~ 

plef o el problema. De aquí se deduce la gran importancia de que 

el pastizal se maneje tomando en consideración todos estos facto

res, para tratar de conseguir un mayor consumo de M.S. por·e1 ani 

mal, que. se reflejará, evidentemente, en una mayor producción de 

de nuestra explotaci6n ganadera. {5) 

En el·cuadro No. 4· se presentan .los resultados obten.idos -

por Stobbs sus diferentes i.nvestigaciones del comp.ortamiento d.el 

·ganado en pastoreo, en cuanto a la regüiaéi6n cuantitativa del -::

.~onsumo de. alinie.nto ~ . e 5J 

·· ... 



. : 

CUADRO No. 4 
TIEMPO MEDIO DE PASTOREO - CANTIDAD DE BOCADOS Y TAMANO DEL 

BOCADO TOMADO POR VACAS QUE PASTOREARON EN PRADERAS DE EDAD 
Y CALIDAD VARIABLES.. (39) 

PASTIZAL 

C.ima tenplado. 
,·inmaduras + 

Clima tropical, 
inmadura + 

Gram!neas tropi

cal 

maduras +++ 

Tiempo de Pastoreo 

(minutos/24 horas) 

media rmigo 

464 410-521 

561 418-595 

677 483-734 

+ Brotes de 3 seriianas. de . F.dad 

+++ Brotes de 1114s· de. 3 semanas. 

·eantiaad ue bocados TamaJ!o de 

(bocados/24 borás) Bocado g/boc) 

media rango media rango 

iniles 

28.8 25.0-36 .• 4 0;43 .31~.T 

44.5- 32.5-54.2 0.34 .17-.50 

61.7 48.7-75.2 0.17 .05-.31 
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·2.' Regulaci6n cualitativa del consumo de .ali.mentcis. 

Existen.di.versas teorias que sedalan los efect~s que puede 

ocasionar la calidad de un ali.mento sobre su consumo por pa_rte de 

los anima:les. 

Entre':.todas destacan las que hablan sobre el contenido de .M.'S., -

de proteina, de fibra cruda, digestibilidad de la M.S. etc. mismas 

.. que-. se irAn desglosando_ a conti.nuaci6n. (48) 

Cuando exfsten forrajes que contienen alta humedad s_e pre

s".ri_(il __ una limitante para los rumi.ante.s,_ para que estos puedan s~ 

ttsfacer sus necesidades ·de M.S. 

E~to :influye cuando el pasto ingerido contiene menos del 13\ de -

M.S~ 

Se ha.visto que cuando la M.S. del pasto se .incrementa de la pri-,-_·. 
"maverá"al invierno en rangos que van del 23.4\ - 39.2\·, igualmen-

:·. _,e .,., 

te'.~ll- in-gesti6n de pasto (en liste caso pangola) aumentaba de 3 a: 
3'.7\ del peso vivo» (lS) 

' . . ' 

;·-~~~~'.·,·.\/::.<--·Algunos autores afirman que en. !.os pa~'tos de bu_ena _cal id.ad, 
- -· ·····"- . . 

, el:C:.Óri~umo ~e afecta considerablemente por un exceso de humedad, 

__ ,:-~~~~!:_~~~ndo son de mala calidád otros factores como d contenido 

_ ~de ·tt:bra son aAs importantes. (15) 

.... ~:~L;··-· 
,·.·· 

·:,·En cuanto al contenido de Proteina se ha establecido· que -

_·. flÍ,~~~~úao vol.untario de los pa;tos • C!s deprimido cuando el· é::ont.!_ 

-~i~cCd~ Pro:télna bruta disainuye por debajo dei 6 a 71 en la M.S,. 
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Como se ha demostrado que el consumo de nitr6geno es un factor -

importante para la actividad de las bacterias ru.minales • se re- - -

quieren para un buen consumo pastos con alto contenido de Nitr.6-

geno. (15) 

Sin embargo. es imporante resaltar que en los pastos fert_i 

1 izados cori N o cuando se emplean leguniin~sas solas o asociadas .• 

el nivel de energta. generalmente·. limita mis la producción que 

el nivel de proteina. (15) . 

Por lo que corresponde a la calidad del pasto por el cont!. 

nido de fibra cruda. se menciona que hay un incremento de ésta en 

forma gradual con el avance de la madurez del pasto. (15) 

La fibra bruta (FB) en las plantas estl formada principal

mente por celulosa. hemi.celulosa y lignina. 

La hemicelulosa es la mis digestible. seguida por la celulosa y -

la lignina q~e es casi indigerible en su totalidad. (48) . 

A medida que el. pastizal envejece, la ligni.na; componente 

de la pared celular; proteje a. los.demls componentes de la c6lula 

de la acci6n de los microrgani.smos del r6men. lo que .afecta la V!_ 

loc:i.dad de paso del alimento por el· tracto digestivo y por tanto 

su consumo. (15 • 48) 

.. El ganadero debe vigilar que usus. pastos :no se "pasen"- --

pues el contenido de lignina en éstos irif en auaento y elº consumo 

se reducirA. 
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También los carbohidratos· solubles juegan un papel importa!! 

te en la selección y consumo de los pastos por parte de los rumia!! 

tes. 

Alg~nos autores han sugerido gue en áreas templadas la baja prefe

rencia por las gramineas fertilizadas con nitrógeno (N), se debe~· 

al bajo contenido de azúcares en ella, el cual puede limitar la -

energia necesaria para el crecimiento -microbiano. (48) 

El ganado bovino muestra una notable habilidad para selec-

cion:l-:- les hojas de los pastos de las praderas tropicalCs. 

El ganado en pastoreo com~ primero las hojas superiores, siguiendo 

con el tallo que tiene hojas y, finalmente, si el ga.nado se ve -

forzado a ello por un racionamiento estricto, los tallos son des--

pro.vistos. de hojas. (39) 

Rara vez se encuentra ganado que pastoree totalmente un área 

pequefia hasta los tallos sin hojas, mientras disponga. todavia de -

pasto con hojas; excepto cuando la hi.erba esté sucia por los excr.!!:. 

mentas. (39) 

En el siguiente cuadro se dan los resultados obtenidos po·r 

·stobbs y Vázquez-Rodriguez. en cuanto a la selección 'de hojas.y ta

.lle y material mutirto héchó 'por novillos. a diferentes cargas/ha'. 
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"" 

CUADRO No. s 
SELECCION DE HOJA, TALLO Y MATERIAL MUERTO POR EL ANIMAL EN 

PASTOREO (41) ----------
-No:rJ:;re·-- --- Bermuda" --
Pasto Guinea Guinea Guinea Estrella Cruza 1 

Novillos/ 
Hectárea 2 3 4 3 2" 

" 
l:bja \ Pasto 32.0 43.7 

1 
53;4 29.3 39.2 

\ Selecc. 95.6 93.0 83.3 82.S" 88.66 

Ta1lo \ Pasto 41.3 34.6 29.S 29.3 38.8 

' Selecc. 2.9 5.4 9.2 13.4 7.3 

Materia1 % Pasto 26.7 Zl.8 17.1 24.6 25. 7 

l\lJerto ' Selecc. 1.8 1.6 1.5 4.1 4,0 

"Se ha encontrado también que las diferencias en consumo v~ 

"luntario _e~tre"variedades de una misma": especie,"- con similar dige~ 
"tibil;idad, parecen resu1tar "de diferencias en su" porcentaje de'---" 

hoj~s. (41) 

. ' ' . 
En un experimento cuyos resul"tados aparecen:' a continuación 

se vio _"que "los "pastos con mayor porcentaje de - hi>j as necesita ron" un 

tiempo menor de pastoreo que e1 resto de las especies y aunque - -

·éste estudio se realizó con past?s tropicales Stobbs, llega a las 

mismas-conclusiones con pastos templados. (41) 
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aJADRO No. 6 

TIEMPO DE .PASTOREO.NECESARIO SEGUN VELOCIDAD DE CONSUMO PARA 

INGERIR 10 KG DE MS/AlffMAL/DIA. (41) 

PASTO 

Guinea ,. 
Bermuda cruza:· I · 
Pangola 

:Rhodes 

Bermuda de Costa 

VELOC_- CONS. 

GS/MS/MIN 

20.7 

·.•' 16. 8 
··1\:.1--

15.0 

Í4.2 

TIEMPO DE PASTOREO 

NECESARIO PARA 

CONSUMIR 10 KG/MS 

8.3 hs 
9.9 .hs 

10.3 lis 
11.1 hs· 

11. 7 hs 

. Cuando se ofrecen niveles restringidos de alimentos energ! 

tices suplementarios a los animales en pastoreo, el consumo volu~· 

tario del f~rraje puede bajar o permanecer constante, dependiendo 

de la calidad del forraje. (41,46) · 

Con forrajes de alta calidad, el consumo de forraje baja Y. 

hay una substitución de energia digestible (ED) del:forraje eón - -

eriergia digestible. del concentrado. 

La reducción en el consumo< de. eriergia :digestible del forraje puede: 

·igualar la cantidad de eri~rg,~a digestible.. del concentrado ofrecido, . 

s_in alteraI'. ·el. consumo tota1.d.e ED.'. (48).·_ 
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Con' f?rraj es. de baja calida.d puede que no haya una dismin,!! 

ci6n en el consumo de forraje resultando en un efecto aditivo.· 

En este caso, el consumo de energia digestible del concentrado se 

adiciona· al consumo de energ:la digestible del forraje, aumentando 

el consumo de energia digestible total. (46} 

La disminuci6n en consumo voluntario en un pasto de mala -

calid.ad es de aproximadamente o. 3 a o. 4 kg por cada kg de alimen

to concentrado. 

En un pasto de calidad.media disminuye más o menos O.S kg de con

sumo de M.S. y en uno de buena calidad, de 0.6 a 0.7 kg por kg de 

concentrado. (39) 

Los animales que consumen forraje' de baja calidad g~nan P.!!. 

so más rápido cuando reciben suplementaci6n, ésto es .un ejemplo -

del efecto· aditivo .• 

Por ·otro .lado, los animales con forrajes. de alta· calidad pueden~ 

inostrar muy poco o nada de incremento e·n la producci6n · cuando se 

suplementan con grano·, &sto repr.e'senta un ejemplo de. efecto .susti 

tutivo. (15,41) 

Es necesario conocer la· rep.ercusi6n econ6mi~a .que puede· si,& 

nificar .la · sup1en1entaci6n de .1~s ani.males,. po_r .. lo que se. ve la. i!! 

portancia de estudiar .el· valor" nutricional. de los· pástos de ·los _c. 

potreros. (62) 
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3. Discriminaci6n de s~bores. 

Bl estimulo gustatorio es probablemente el que mayor· in--. 

fluencia tiene sobre el animal para preferir _o seleccionar sus -

pastu.ras, aunque ta•bién participan el. olfato y la vista pero en 

forma secundaría. (39) 

La palatabi1idad es el grado de aceptaci6n del ariimal por 

el al;mento, y lo que también se conoce como aceptabilidad o pre

~erencia. (Zl,24,39) 

B1 gusto ha sido e~tudiado por medio de estt.mulos eléctri

cos de los receptores del. gusto, logrando medir el punto de co--

mienzo de la discriminaci6n. 
•. 

Al. medir· ei comienzo de aceptaci6n o rechazo de .algunas varieda- -

des de sabia, se ha de.terminado que el ganado reacciona más nega

tivamente al sabo.r agrio¡ salado y soluciones ácidas o desabridas, 

mientras que fá.;üaente ~oma soluciones concentradas. de glucosa· •. 

La ac~ptabi1idad de la pastura puede ser aumentac),a cuandc;> se .le -

adic'iona. sal co•iín,. urea.º· melaza. (39) 

. .·· : .. 
i>iirarité e1 pastoreo ei gan~do ~su. const~~temente olfatean

, do las plantas •. ya qÚ~ ciertas especies de pasto son preferiias .o 

rechazad~s.de acuerd~ a su olor. 

Es por esto que cu.ando existen contaminaciones o salpicaduras· ,de 

excretas o fango sob.r.e los pp_,st'os, causan . un rechazo de parte del 

ganado. (3,19) 
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A pesar de lo anterior, algunos .autores manifiestan que en 

condiciones de alta carga, el animal.se acostumbra a consumirlos 

sobre todo'en rotaciones· posteriores, y .cuando la oportunidad de 

selecci6n es poca. 

Segúµ Voisin, bastan lZ dias p~ra hacer desaparecer e1 olor desa

gradable de las excretas del lugar en la pradera donde se encuen

tren, siempre y cuando estas sean esparcidas. (21,39) 

Se ha dicho que el esti6rcol influye en la palatabilidad -. 

en forma directa-y no por el efecto en la composici6n de la plán-

ta. (39) 

Como complemento a Este ·capitulo se anexa un c.uadro requ.!_ 

_rimientos .nutricionales extraída d!' la sexta de edici6n del NRC 

(National Research Council) para ganado bovino ·de carne •. (49) 
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CUADRO No. 7 

CUADRO DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DE: ENE.RGIA, PROTEINA, CALCIO 

y FOSFORO (49) 

Cuadro No. 7a 

Requerimientos de energ1a de bovino en· crecimiento 

y finalizaci6n. (Mcal/d1a) 

Peso Corporal kg 150 200 250 300 3So 400 450 500 
Necesidade.s EN,n 3.3 ·4.1 4.8. 5.5 6.2 .6. 8 7.5 8.1 

Ganancia diaria Requerimientos 
Kg EN· g 
·0.2 ··;3¡ .4ú .47 .. 54 .GO .u. .. 77, '. 7<.:J 
0.4 .69 .85 l. o 1.1 1.2 1.4 1.5 1;6 
0.6 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 
0.8 r.4 1.8 2.1 2.4 2.7 3. o 3.3 3.6 
1.0 1.8 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9 4.2 4.6 
1.2 2.2 2.8 3.3 3.8 4.3 4.7 5.2 5.6 
1.4 2.7 3.3 3. !l 4.5 5.1 5.6 6.1 6.6 
1.6 3.1 3.8 4.6 5.2 5.9 6.5 7.1 7.7 
1.8 3;5 4.4 5.·2· 6:0 6. 7 7.4 8.1 8;B 

Cuadro 7b 

RCquei-imientos de Prote1na de bo'?'inos en creCimient~ 
y finalizac:i6n; {g/dia) 

.P.eso .. c.or.poral ,Kg 150 200 250 300 350 400 450 500 

Ganancia ,diari"a. 
Kg 

0.2 ·355 414 468 519 568 615 661 705 
Q.4 '438 494 547 597 644 689· 733 776 
0.6 519 574 624 ·672. 718 761 :503 ·844 
0.8 ·597 649 ·697 741 795 826 .866 . . 905 
1.0 673 721 765 807 847 885 922 958 
1.2 745 789. 830' '868 904 939 973 1005 ·, 
1.4' . 815 854 890 '924 956 J,986 1016 1045 
1.6 880 912 ,943 971 998 1024: 1048. lo12·· 
1.8 9.22. 942 9.62 '' 980 997. 1013 1028, :i.043 

... '.' ........ ' 
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Cuadro 7c 

Requerimientos de Calcio y F6sforo de bovinos en 

crecimiento y finalizaci6n . (g/d1a) (49) 

Peso 

Corporal Mineral 150 200 250 300 350 400 450 500 

Kg 

'Ganancia 
diaria Kg 

0.2 Ca 11 12 13 15 16 17 18 20 

p 7 ¡¡ lü 12 13 15 17 18 

0.4 Ca 17 18 19 -19 20 21 22 23 

p 9 11 12 13 15' 16 18 19 

0.6 Ca 23 23 23 24 24 25 25 26 
p 11 12 • 14 15 16 18 19 20 

o.a Ca 28 28 :28 28 28 29. 29 2!! 

··.F~ 
p 13 14 15 16 18 19 ·20 21 

1.0 Ca 34 34 33 33 32 32 32 32 

p 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.2 Ca 40 39 38 37 36 36 35 35 
p 17 17 18 19 20 21 22 23 

·1.4 Ca 45 44 42 41 40 39 38 37 
p 18 19. 20 20 21 22 23 24 

1.6 . Ca 51 49 47 45 44 42 . 41 40 
p 20 21 21 22 23 23 24 25 

1.8 Ca 56 54 51 49. 47 45 44 42 
p 22 22 22 23 23 24 25 25 
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4. Modelos de alimentaci6n. 

Uno de los principales problemas que han te.nido que afron

tar los ganaderos dedicados a la crla y explotaci6n del toro de -

lidia, ha sido la cuesti6n alimenticia. (33,50) 

El bajo coeficiente de agostadero que presentan ~a inmensa 

mayorla de nuestras gana.derlas, unido· a la baja cal tdad de sus 

_ pastos y muchas veces a l~ imposibilidad de llevar hasta ellas 

alta tecnologia, han hecho que el toro de .lidia. _desarrolle y mue~ 

tre aún mis su. rusticidad al salir avante con una baja calidad de 

·alimentos. 

La aliaentaci6n del toro bravo se entiende· llLIChas veces, en 

exclusiva, la que se le da co~o pienso al toro que va a lidiarse, 

y ese concepto.no deja de ser parcial y casi err6neo. (18) 

El toro desde que nace debe tener ya, la alinentaci6n nec~ 

sari.:i para su crecimiento y desarrollo. 

Junto a esa alimentaci6n, no debe olvidarse la desparasitaci6n -

.del ganado, ya que los parisitos han· auaentado en proporci6n con

siderable al irse disminuyendo el espacio vital del toro. (18) 

Pero en éste concepto ha de entrar también la ma~re • 

. La vaca necesit'a de u:i. prado_ abundan~e que desgraciadamente no en 

todas las épocas del afto lo va a encontrar. 

Cada regi6n exige un niimero determinado de cabezas por hectirea, 

y a esa proporci6n habrA que agregarle el complemento' de forraje 

o pienso. (33,50) 
72 



Destetado el becerro, hay que. ayudarlo con pienso de granó, 

para que no note en demasia la falta del gran alimento que es la 

leche materna. De éste modo se podrán introducir .;;1Clos potreros 
:";;(-~::.::::c.·,;-. 

más fortalecidos. (33) 

Y una vez .en el potrero surge' .la pregunta: 

¿Pero qué. come un toro? 

Depende de su edad y depende del ganad~ro y sus teorias y recursos 

acerca de la 'alimentaci6n. ·c1s) 

Es . por lo anterior que presentamos los modelos de alimenta·

ci6n que se llevan a cabo en 3 ganaderias ubicadas en 3 estados de 

la República como son: Edo. de México, Puebla y Tlaxcala. (50) 

s1··objetivo del presentar dichos. modelos no es realiz.ar una 

critica ni mucho menos un análisis comparativo entre lo que es y -

io que debe ser. Unicamente se persigue plantear la 'realidad de -

cada explotación y·1a forma en que cada una de ellas aprovecha sus 

recursos n":turales y económicos para alimentar al ganado. (SO)· 

Se considera de importancia antes de entrar en materia, el 
. - - ·_ ·, .. ' ., -

presentar en un cuadro -,las principales caracteris.ticas mete.orólógi 

c¡¡s ,dela regi6n que. influyen de manera determinante ,(!n la. produc-. 

ción. de .los pastos. (SO) 
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CUADRO No. 8 

CARACTERISTICAS DE LAS 3 ZONAS GEOGRAFICAS· EN DONDE SE LOCALIZAN. 
LAS GANADERIAS A TRATAR. 

.. r, 
. . 

Zona J Altura 

1 
Temperatura Precipitaci6n 1 Promedio 

(m.s.n.m.) (ºC) (mm) días 
de heladas' 

Edo. de Melcim 2,200 10-15 400-1500 80-07 

Puebla 1,800 10-20 600-1000 7.15 

Tlaxcala 1,800 15-20 600-1 ººº 3.08 

m.s.n.m. · a m~tros sobre el nivel •del mar 

·. 
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GANADERIA No. 1 

(ESTADO DE MEXICO) 

l. Alimentaci6n vacas de vientre 

a)" Libre Pastoreo 

. b) Rastrojo de Maiz 

e) Gallinaza 

d) Sal 

2. Alimentación de Becerros y Novillos 

a) .,Libre Pastoreo 

b) Ma'tz Molido 

e) Gallinaza 

d) Sal 

3. Alii..eritación de T;,rÓ~ 

a)·. Lib~e Pastor~~ 
. . ~ 

b) Maiz Molido 

_e) Sáivado de TJ'i&~ 

d) Gallinaza 

e) Sal 

* MS :..., Materia Seca_ 

_ConsÍ.lJÍlo aprox~ 

7 .• o Kg MS 

3.0 kg. MS 

1.5 kg 

.05kg 

5;0 kg·MS 

l..5 kg 

1.0 k~ 
.025 kg 

" 

9.0 kg MS 

.·2·.5 kg 

kg 

• 05kg < 
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GANADERIA No. · 2 

(PUEBLA) 

l. Alimentación vacas de vientre 

a) Libre Pastoreo. 

b) Ensilaje de Maiz. 

2. Alimentación de Becerros y Novillos·. 

") Libre Pestoreo. 

b) Ensilaje de Maiz 

c) Melaza 

3. Alimentación de Toros. 

a) Libre Pastoreo 

b) Ensilaje de Maiz 

c) Maíz 50\ 
Molido 

sorgo 501 

d) Me~aza 

Consuinó_aprox. 

7.0 kg MS 

6•0 kg 

5 .·O kg M8 

3.0 kg 

1.0 kg 

9.0 kg MS · 

8.0 kg 

.. 2.0 kg 

z.o kg 
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GANADERIA No. 3 

(TLAXCALA) 

l. Alimentaci6n Vacas de vientre 

a) Libre Pastoreo 

b) ·Paja de Avena 

e) Heno de alfalfa 

d) Sal. 

2. Alimentaci6n de Becerros y Novil.l.os 

a) Libre Pastoreo 

b) Heno de alfalfa. 

.·.e) Suplemento Comercial al 161 P.C. 

3. Alimentaci6n de Toros - . . . 

a) .Libre Pastoreo 

b) Ensilaje de Malz 

. 'e) .Heno de'':alfalfa 

•.. d) Suplemento l:omerciál 

Cons.umo aprox. 

6.0 Kg MS 

4.5 kg 

3.5 kg 

.045 kg 

4 .O kg MS 

Z.5 kgMS 

1.5 kg 

8.Ó kg MS 

4.5 'kg 

4,ó kg MS 

z.'s kg 
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e~ Rumi.n~ción. 

La rumia es el acto de regurgitar.el ali.mento previamente 

· inger-i.U.ó''par~'"Jarle una nueva masticac.ión y posteriormente ser c.· 

retragado. Las grandes cantidades de forraje levemerite mastica-

do, son almacenados en eT .. rúmen durante el pastoreo, siendo el -

propósito fundamental de ésta acción el de recoger la mayor can

tidad de alimento posible con la minima exposición en un campo -

abierto y terminar de digerirlo en un'lugar menos vulnerable de 

ataque_. 

Esta cualidad la desarrollaron los bovinos en tiempos en los q~e, 

por su lentitud de movimieritos, eran presa fácil de sus depreda

dores. Asi, el pastoreo le permite al .animal recoger .grandes -

cantidades de alimento y la rumia facilita la acción de digerir 

1os pastos consumidos. (39) 

l. ,Patrones. 
I. 

Los patrones básicos de comportamierito son bastante sim-

ples: El bolo ingerido es regurgitado y.masticado con··mov1.mien--
.. : .·· 

tos laterales de la mandíbula, siendo. v.ar.iádas las. posiciones --

del cuerpo del ~nimal dura.nte 1a rúmia, pero tipü:amente e_l ani-

" mal permanece echado con sus patas delariter_as e!ltre el pecho y -

el. suelo Y· los miembros· post'eriores colo°cado~: en parte sobre el 

cue_rpo y el rest'o · 'semiextendi.do's. 

Hay ocasionés en que los toros pueden est~t. rumiando aú~ cuando 

caminan lentamente. (40) '· 
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La t~ansición entre pastoreo y rumia es lenta y sucede 

cuando el animal está quieto y apacible, en cambio el paso de r.!! 

mía a pastoreo es brusco y se presenta muchas veces antes de que 

el _último bolo haya sido retragado. (39) 

Tiempo de rumia: 

Este _periodo incluye el tiempo utilizando eri la regurgitación; "'-

masticación, degluéión de -la ingesta rum_inal y los cortos inter

valos de tiémpo entre cada bolo. (39) 

Lo~ becerros pueden presentar indicios de rumia a la edad 

de 3 semanas y lograr el nivel de rumia de los adultos entre los 

6 y 8 meses. El promedio diario de rumia es de 4 a 9 horas, con 

variaciones. entre lol¡·. animales y la cantidad y calidad del .forra

je consumido. ( 40) 

La: rumia es dividida en 15 a 20 perídos esparcidos durante 

las 24 horas ·del dia y cada periodo de rumia varia de 2 mi_nutos a 

mis de 2 horas. (40) 

·El· núméro tot.al de. bolos regurgitados es semejante al número ·to-~ 

tal de minutos en rUJDia. (39) 

Se ha com~robado. _que· para. la remasticación y r~insal ivacióri se n.!_ 

cesitan de so a _.60_ segundos· para._cada:bolo; de 4 a 5 segundos pa:

ra tragar. y regurgitar. y una pausa ha_cia el final del ciclo de 3 
a 4 segundos. ·{40) 
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CUADRO No. 9 

RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO INGESTIVO EN GANADO BOVINO· (39) 

Pastoreo 

l
~ct6n 

Rumia 

Comportamiento 

Tiempó de pastoreo (hs) 
Neiimoro total de ,bocados 
Velocidad de pastoreo· · 
(bocados/minuto) · 
Distancia recorrida (km) 

'l;iempo de TI.uñía. · 

~ :t:r~~dos. 
Ntínero de masticaciones/bolo 

Valores en 
periodos de 24 horas 

4-9. 
24,000· 

50-80 

3.5-4.6 

4-9' 
15-20 

360 
48 

La rumia se incrementa hacia.el anochecer~ segu~da dé una 

gradual _d,eclinaci6n. (18,40) 

Bl tiempo de rumia se reduce cuando el ganado ingiere concentra-

dos y/o. heno de tamano· corto. (40) 

Aproxiln:éld~mente se considera que· el tiempo dedicado· :diariámente a 

l'á .rumia es de 3/4 del tie.mpo utilizado en pastoreo• (39} 

La re1ac'i6n entre t'iempo .de ¡iástoreo y .tiempo. de.· rumia es .. 

a menudo expresada como. R:G. ·Este valor no llega a .t:'e.ner validez 

cuand.; se, presenta pas,tore.o ri;stringido o influencia ·.del clima y 

abundancia de pasto. (40) 

Si el forraje es suculerit'o, el tiempo de rumia es corto ,,y el val~r · 

.R'iG es 'i>ajo. 

aumenta'y el 

Si el :forraje es pobre y fibroso, el t:i;.,mpo 

valor R:G es alto. (3•) 

:·; 
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Durante el verano, el tiempo de pastoreo es 1 i·geramente - -

mayor al tiempo de rumia, pero en primavera y otoño éste último -

se ve superado hasta un 100% por el primero. (40) 

En un estudio en el que se midió la relación entre el tie~ 

po de rumia y el contenido de fibra cruda del forraje ofrecido, -

se usó un mismo pasto con diferentes porcentajes de fibra cruda: 

Pasto 1 con 29% y 

Pasto 11 con 18%. 

En los resultados se observó que el pasto 1 necesitaba de mayor -

tiempo de rumia, por lo que se determinó que éste periodo depende 

de la cantidad de fibra cruda además. de la calidad y can~idad del 

forraje entre otras cosas. (21,40). 

2. Estimulo. 

Se sabe con r.erteza que el ganado jóven es muy timido y -

que un ligero disturbio puede causar un paro en la rumia, asi co

mo .determinadas circunstancias tales col!lo el hambre~· miedo, dolo.r, 

. curiosidad o ansiedad m~t:ernal. (40) 

·Las toros, cuando· escuc.han un sonido extraordiriario-extr.!_ 

fto. a ellos->detienen momentArieamente ·1a rumia y si nada '.importan-

' té sucedevuelvenot~a v~za'rumiar. (18) 

En las hembras,. la rumia desciende durante el periodo de estro y 

se anula casi por completo dui-ante los ~stados finales de la ges

tación llegando a ocasionar algunos dan.os ·tisicos, s,obre 'todo ~ -

cuando el forraje dentro del rúmen se torna muy seco, impactándo-

se y provocando el m.al. (39) 
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D. Mamar. 

1. Patrones 

El ternero aprisiona 1a teta _·con·. su boca y succiona vigor~ 

samente sin morder, ·eje.rciendo una presión negativa. 

Envuelve la teta con su lengua y se forma asi una cavidad hermé

tica dentro de la .boca, para que pueda· desarrollar la presión ne~ 

gativa necesaria.para mantener 1a corriente de 1eche. 

Esta presión, es producida por un agrandamiento de la cavidad 

oral. (21) 

Los movimientos mecánicos y la posición de cabeza y cuello 

no son significativos en la determinación de la. conducción de la 

1eche hacia el estómago. Generalmente la ternera o becerro son -

más altos que la ubre de la vaca y el cuello debe estar hacia ab~ 

jo y·la cabeza di~igida hacia arriba. 

Bajando los hombros.» el animal puede tener. mayor acceso a la-s te

tas, sobre todo aquellas más lejanas. (40) 

El becerro hace con 1a cabeza movimientos de topeteo sobre 

1a ubre, sacudiéndola .con e1 fin de estimu1ar el. flujo de leche; 

al m.ismo tiempo, ef rabo no cesa -de moverse; (39) 

.·:En caso de .que_ sea necesario aiimentar algún becerro con -

cube.ta es necesario mojarse ~os dedos en leche e introduciéndol.;s 

en la boca del animal., bajarle la cabe.za hacia el. recipiente .para 

que el becerro pueda' beber. (40) 
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2. Aprendizaje. 

Los terneros empiezan _a mamar de 2 a S horas despúes de n~ 

cer y los primeros movimientos después de pararse son: 

Dirigirse haciá la madre, localizar una teta y oler la ubre. 

Cuando ha localizado, 'al azar, una teta, el ~ernero succiona con 

facilidad aunque puede confundirse con alguna protuberancia de la 

madre, caso muy raro. (39) 

Es_ de vital importancia que e1 becerro mame calostro -duran 

te las primeras 6 horas de vida, que le permita obtener una mejor 

inmunidad y protección pa'ra su posterior desarrollo. (39) 

La madre ayuda a su hijo a _localizar la teta, lamién_dol_o y 

empujándolo pa'ra dirigirlo. e 40) 

Típicamente el _becerro permanece a un costado y su porción fron--
/ 

tal mira hacia la porción caudal de la madre, la cual debe q~eda,!, 

se .quieta cuando, está mamando el ternero que lacta por cualquier 

costado' y muy rara vez lo hace 'por _la parte ·cauda),. 

Si el -desarrollo mamario es reduc_ido el ternero no podrá ·alcanzar 

las 4 tetas de un mismo lado. (39,57) 

-3. Frecuencia y Dur~ción-. 

El_ tipo y cantidad de leche consumida por una ternera están 

relacionados con el peso, edad, raza de_l animal (lidia)- y tipo de 

lactancia. 

Después de que _-la becerra se alimenta por primera vez, la localiz~ 
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ción de las tetas le es ya conocida y satisfa~I.. su apetito en 10. 

6 15 minutos. (29,40) 

Los bece.rritos emplean un promedio de tiempo de 37 a 57 lni 
nutos en alimentarse por día 'de sus madres, pe.ro se ha visto que 

al alimentarse de una nodriza: utilizan de ·16 a 42 minutos cada --

24 horas. 

Se ha establecido que a mayor contenido de sólidos lácteos el nú

mero de éiclos de alimentación disminuye. (19,39) 

Los Le:cerros recién nacidos se alime-ntan de sus madres de 

' S a 8 veces por día. A medida que crecen los terneros disminuyen 

los periodos de lactancia como sucede en el ganado de carne en -

que los animales de 2 a 24 semanas lactan de 3 a S veces diaria--

mente. (39, 40) 

En ganado cebú se ha podido determinar que al mes de edad 

lactan-hasta 9.5 .veces al dia y al llegar a los 6 meses tienen 

5_. 6. períodos de lactancia. 

·IgualnÍente se ha ·visto que ·cuando el becérro. ·se alimenta con leche 

que· tienen bajo contenido·de ·só.lidos, el n'úmero de períodos de --

ia.ctancia ·se incrementa. C,39 ,40) 
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E. Consumo de Agua. 

l. Formas. 

La ingestión del agua está controlada mi los bovinos como ... 

en todos los animales por los receptores internos o internocepto

res (de la sed) y los estímulos externoceptivos (vista del agua). 

(39) 

La forma como el gan"ado consu!Ue el agua es sumergiendo su 

hocico en ella y antes de succionar el fluido hacia la boca,: da 

unos lenglletazos para qui.tar impurezas de la superficie. 

La boca es sumergida poco al beber, ya que el agua no llega a cu

brir los ollares. La postura del animal se mantiene con la cab~ 

za baja, la cual no debe ser levantada y el liquido es tragado y 

pasado al rúmen a través de la fuerte succión y de la corriente 

que se forma. (40,62) 

z. Frecuencia y Dur;.ción. 

El ganado de 1 idia al ·encontrarse al pastoreo• bebe en pri -

mera instancia hasta 4 veces al dia, pero lo hace más a menudo -.

cu11ndo hay consumo de".·pásturas viejas o fibrosas· y en estaciones 

calurosas.. Esta· frecuencia al. beber, se llega a incrementar. cua!!· 
- .. ·-- - -. .. . -· . 

do al ganado se le suplementa con alimentos balanceados. (40) 

Casi por costumbre el ganado bebe en la maftana, pasada la 

tarde y posteriormente lo hace al anochecer y muy rara vez, lo -

hace en el transcurso de la noche y la madrugada.· (l,39,6Z) 
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En estudios con gana'do Cebú en pastoreo, se ha vito, que en 

dias caluros·os los animales consumen agua cada hora durante el 

dia y nulifican su consumo <lurante la noche. 

Puede suceder que el ·consumó·'de agua, se" incremente en 200 ml. pe¡--=~ 

cada .3°C que suba la temperatura.· (40) 

Cuando se realizaron experimentos con ganado Holstein, se vió que 

las becerritas consumen. el 10% de su peso vivo de agua cuando se 

les alimenta cori sustituto de leche, no incluyendo el agua conte

nida en la leche. (7) 

CUADRO NO. 10 
CONSUMO TOTAL APROXIMADO DE AGUA EN GANADO BOVINO. (49) 

Pe:>o 

Becerros en 
=ecimiento 
182 Kg. 

273 
364 

Novillos en 
Finillizaci6n 
273 
364 
454 

Vacas prdladas 
400 
500 

Vacas lactantes 
. 400 

Temperatura .ºC 

4.4 10.0 

Litros 
15.1 16.3 
20.1 22.0 
23.8 25.7 

22.7 24.6 
27.6 2!l.9 
32.9 35.6 

25.4 27.3 
22.7 24.6 

. 43.1 .47 •. 7 . 

14.4 21. l 26.6 

18.9 22:0 25.4 
25.0 29.5 33.7 
29.9 34.8 40.1 

28.0 32.9 37.9, 
34.4 40.5 

.. 
46:6 

40.9 47.7 54.9 

31.4 36.7 
28.0 32.9 

. 54. 9 ..... 64. o ..... 67 .• 8 .......... . 

/ 
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La ingesti6n de agua puede variar de acuerdo a la edad, al 

consumo de materia seca, a la temperatura ambiental, al consumo -

de proteinas o a estados fisiológicos como la preñez y la lactan

cia, entre otras cosas. (39) 

A mayor temperatura aumenta el consumo de agua, por lo que 

en regiones áridas conviene proporcionar la cantidad requerida de 

agua a los animales, ya que su restricción nos puetle causar ano-

rexia e incremento en los niveles de pH sanguineo. (39) 

Es determinante q~e los novillos y toros que están siendo 

engordados para su salida a la plaza y que, por lo tanto, consu--

men raciones ricas en proteínas, asi como suplementos de sal co-

mún se les proporcione mayores cantrdades de agua y tengan libre 

acceso a ella, yq eu por las causa~ anteriores au menta el consu-

mo. (39) 
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III COMPORTAMIENTO SEXUAL 



I II. COMPORTAMIENTO SEXUAL 

A pesar de no .existir un buen número de estudios acerca -

del comportamiento sexual del ganado de lidia, se ha reunido en -

el presente trabajo lo más sobresaliente al respecto, apoyados en 

informes obtenidos en otras razas y que por ser su explotaci6n 

bastante similar a la del toro bravo, contribuyen a una evalua--

ción más completa. 

A. Macho. 

1. E~cc~ de empadré. 

En la ganadería brava se han ido mejorando, a través del -

tiempo, diversos aspectos como: el alimenticio, el de manejo y el 

reproductivo entre otros. 

Se ha establecido una época del afto en la que se trata de que el 

semental cubra a las vacas de su lote, exclusivamente en ese tie!!!_ 

po y con la finalidad de que las nacencias se presenten en un mi~ 

mo periodo. (61) 

Esto tiene dos ventajas· principales: 

a) Se . logra uniformidad en las. crias en cuanto al. tamafto, sobre -

todo el de los mahcos que después se prepararán para corridas o -

novilladas. 

b) Que los partos se pres.enten en épocas de lluvia: cuando existan 

buenos pastos que ayuden a la._madre durante la lactancia y al be-· 

cerro 0 que al iniciarse como rumiante, necesita. de pastos tiernos 

y nutritivos. (39,6Z) 
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Adem4s. el becerro entre más grande sea, _requerirá de más -

leche para su buena crianza y aunque ésto se pueda complementar 

con sustitutos de leche y/ó heno de. aifalfa, hay que .r.,cord!l.F··c¡-u¡; 

el toro bravo se mueve entre los linderos de una estructura econ§_ 

mica f~stringida que nos _limita ia ac~ión. (39,ó~) 

'En Espaila se ha reportado como época de empadre la que co

rresponde de los primeros_dias de enero a ios últimos de juniÓ, -

aunque ésta épo,ca no es fija para todo el territorio·. pues mien--. 

tras en la provincia de 'Atidalucía se lleva a cabo. éste calendari.o,. 

en otras regiones como Salamalica'.y Centro se retrasa más, empeza_!! 

do el empadre en los meses de febrero y marzo. (18) 

GRAFICA _No. 4 
EPOCA DE EMPADRE EWLA CRIA DEL TORO BRAVO EN ESPANA. (18) 

Duración del.empadre 6'meses.-

A M J D 
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Igualmente en México, varia un poco de acuerdo a la ubicación de 

la explotación, pero se ha establecido en muchas de las ganade-

rias como época de empadre la que comprende de mayo a octubre.(33) 

GRAFICAS No. 5 
EPOCA DE EMPADRE EN LA CRIA DEL TORO BRAVO EN MEXICO. (33,52) 

Duración del empa~re = 5 meses 

Inicio ---#- Finalización ·~ 

E F M A M J J A s o N D 

Estas épocas, también se han visto determinadas en su dur.!!. 

ción, por el número de vacas. que a ~ada semental se le asigne. 

Antiguamente, ·se pensaba que un semental podia cubrir entre 60 y 

80 vacas, mientras que hoy, se ha.comprobado que el número ldeal 

es de 35 a 40 vacas por semental. 

Debe. quedar claro, que también el número de vacas depende de otro· 

factor muy importante: la edad y el estado fisiológico que guarda 

el animal, ya.que entre más grande sea menor será su capacidad P.!!. 

·ra .c-ubri r . ..;n bu-en número de_ vacas; 

Generalmente su vida productiva empieza a declinar a los 13 aiios 

llega.ndo a· v~vfr en promedio hast~ 18 aiios. (18,21,39) 

En l.a época de empadre~ se ha. 'tratado de introducir un sist.!!_ 

·maque en la ganaderla' brava.resulta novedoso, no as{ en la ganad!!_ 

ría lecher.a o 'productora de. carne. Este sistema tiene como fin el 

mejor aprovech'amiento del semental y se conoce como monta dirigida. 

(18) 
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Las ganaderias que lo practic~n. en lugar de dejar libre 

en pastoreo al semental junto con el lote de vacas, lo mantienen 

en un corral al que se le lleva la vaca que esté en celo. 

Esto es con el fin de conseguir, primero, que el semental dé la 

monta en el momento m4s oportuno, el cual se logra a través de -

la observaci6n diaria del comportamiento de las vacas, para de-

terminar. el inicio y el fin del estro y por lo tanto el tiempo' 

en que ocurrir4 la.ovulaci6n. Y segundo, de éste modo se evita 

un desgaste fisico innecesario del animal al dar únicamente una·. 

monta y no las cuatro o seis que darla si estuviera· con las va-

cas todo el tiempo. (18) 

Como ya se mencionaba antes, la técnica de la monta dirigl 

da durante la época de empadre, no es nada nuevo, pero en ganado 

bravo se ha ido a.condicionando de acuerdo al manejo ·especial .que 

se requiere hacer .con los animales·;· se ha visto y comprobado. a --

'·través: de éste sistema, hasta un 90% de fertilidad en el afio de -

1983 en ganaderias espaftolas. (lS) 

De este 1Rodo se· puede. apreciar que el semental' P.ermanece -

con sus vác;:as ,!;lurante seis· meses en promedio, tiempo en el cual -. 

el animal baja considerab_lem_ente de peso• por el trabajo a que· se 

somete en la cubrici6n de las vacas de 'su lote. 

Es común que al salir los semeniales del' empadre, pes.en hasta ·ao 
kg'. menos de su· peso· inicial, por _lo que· en· el periodo de descanso 

se debe proporcionar una dieta búena acompallada ile aditivos que -

le permitan reponerse· ·para. un nuevo periodo·· de monta.s •. (17,18,39) -
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2. Cortejo y Copulación. 

La sexualidad en el ganado de lidia es muy precoz, siendo 

más ostensible y prematura en el macho. 

El becerro, con solo cinco o seis meses, todavia mamando, ya tra

ta de montar a las vacas, que junto· con su madre están en la pai

ra. (18) 

El semental empieza a cortejar· a la va.ca desde antes de -

que ésta presente signos de calor. Se puede decir que el semen--

ta1 detecta e1 celo y no se le se!:'ar::1 a !a vaca lla::.ta que no la -

cubre, estando con ella d'esde las últimas 24 ·horas del. proestro, 

hasta terminadas las 16-18 horas del estro. 

El comportamiento sexual normal presenta.una secuencia de elemen

tos de conducta que son: (18,39) 

L - Cortejo 

2.- Erección 

3. - Pro tus ión 

4.- Monta 

s.- Penetración 

6.- Eyaculaci9n 

7.- .Desmonta. 

··El cortejo .es mucho 
. ,..... . .. 

éii Íos.animales que se. 

expl~-t~ de, m~nera. extensiva que l~s de forma intensiva por. lo. 

qu.e nos· concretaremos i:t hablar de los signos y rei:puestas· sexua-

les que presentan durante. éste ¡jerlodo y la· cópula. (39)· 
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A. Signos ·sexuales. 

Al igual que las vacas en estro, el toro empieza a estar -

intesamente.·excitado y sigue a la vaca· muy de cerca, frecuenteme!!. 

te trata de montarla y ofatea alrededor .de la zona genital; segui 

damente del olfateo .se. presenta una elevación del .labio superior 

de manera que expone la encia, mientras que la cabeza es levanta·

da con el cuello extendido.y ollares abiertos. (39) 

Esta postura es .la que se ha conocido con el término de·--

11F1ehmen0,. Dicho signo frecuentmente el.macho lo presenta como -

un patrón de comportamiento precopulatorio. (39) 

El toro comunmente muestra su masculinidad pateando y cor

neando los.pastos y ar!ojando tierra sobre sus flancos. 

La inclinación de la barba. aparece antes de la monta para poste-

riórmente. apoyarla sobre l'a grupa de la vaca y ejercer cierta pr.!:_ 

s~ón,. para.· cÓnÍprobar el celo mediante la quietud de la vaca y po~ 

teriormerite realizar la monta. cis ,40) 
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FIGURA No. 3 

ACTITUDES DE MASCULINIDAD OBSERVADAS EN EL 
GANADO BOVINO (40) 

A. Arrojo de tierra sobre. 
'flancos • 

B. Corneando los pastos'. 

. En la c6pula el toro rlipidamente apoya su peso sobre las -

patasÚ,tfaseras. levanta los. miembros anteriores y se mueve para -
-~::-:;;:r-... 

estar ·cerca de la mitad de la. espalda de la vaca. 

Al estar el pene cerca ·de la vagina. viene desenvainado y sucede 

la pen·etraéi6n. p¡ira que despúes se presenten contracciones· del -

'esfinter vulvar_alrededor del pene. 

:Existe una rApida contracci6n de los músculos abdominales del to

ro (parficularmente'del múscu~o recto abdominal), al mismo tiempo 

que las patas delanteras se· acomodan en la pelvis de la vaca'.(39,40) 
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La región pélvica del toro se coloca en posición directa -

sobre la región genital de la vaca para obtener un máximo de pen~ 

tración en el momento de la eyaculaci6n, cuando el toro alcanza -

el máxi_mo vigor y el semen es deposi.t:ado cerca del cervix, inme--. · 

diatamente después vfene la relaj aci.6n de los músculos y el toro 

desmonta lentamente. (39) 

B. Respuestas Sexuales_. 

Está comprobado que los receptores auditivos y gustativos 

juegan un papel importané en las respuestás sexuales. 

S~ l1a- a::;uMlido -qU.e ei ValOr de loS·-a~-c-os oiiatoi-ios ~ienen una .. -

acci6n fundamental en la ·estimulaci6n sexual del toro, la cual se 

presenta en el mismo grado que en .las hembras. (39) 

Asi~ismo ·la información visua1 recibida. por un toro. pr.ovee 

la estimulación requerida para que en gran parte se. ,presenten los· 

patrones de comportamiento sexual. 

Dependiendo del grado y tipo de estimulaci6n se presentará más --

fuerte o más débil la respuesta, la cual se puede.ver reflejada -
en el núaero total de montas que un ·t;oro le de a la vaca. ya sea 

con o sin eyaculación, pero es de advertir que estos indices re--

quieren de Uia interpretación cuidállos.a; (39) 

La~ aás_ import.árites respues'tas de estiinulaci6n sexu_al '.son: . 

l. - El número de· eyaculaciones durante un periodo de tiempo;_ 

2.- El tieapo de eyacu1aci6n. 

Pero cabe mencionar que· cada toro ti.ene .un nivel de comportamiento 
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·sexual de control de tipo genético Y· ademAs éste comportamiento -

se puede ver afectado por enfermedades debilitantes, etapas de --. 

stress psicológico o condiciones climAticas adversas~ 

Resumiendo, el comportamiento del toro de ningún modo se -

puede re.lacionar .Pº1: la frecuencia de· las cópulas, pues se puede 

precentar 'el ca.so de toros que montan hasta siete veces .la misma 

va.ca, pero qUe tenga. indice de fertilidad bajo y vicev;,rsa., 'toros 

que con una o dos montas de.jen prei\ada.s. ·a las vacas. (21,39) 

B .. Hembra 

1 •. Ciclo estral. 

En la hembra solamente se ·presentan manifestaciones sexua

les en el estro o calor. 

En un estUdio _reciente se anal iz6 la conducta sexual de l'á vaca -

de lidia precisamente durante el estro, para tratar de solucionar 

las graves 1 imitaciones que se observan en la producción de'. éste 

·ganado, ~c,t-· la bajá eficiencia. reproductiva que se ve .determinada· 

.por parAmetros como son: edad avanzada. a primer parto, elevado:-·-.

n6mero de ,dias abiertos, largo,s int~ryalos ·de ti.empo entre partos 

y fertili'dad estacional. (35,61) 

En'un estudio realizado en ganaderias tlaxcaltecas en 19S6, 

donde se .analh6 la eficiencia reproductiva, se ,vi6 que el prom~ 

dio anual de par'ici6n fué del 6i\ y la mortalidad .. de becerros ··del 

7.1\, mismos que podrian ser mejorados al conocerse exactamente·-

el compor.iami.ento ·de la vaca y que permitirian 

fertilidad. (4) 

obtener una mayor 
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-;. ·~ :º .~-:·:: .;:.· '· 

Otros datos interesantes ':que- se h an recopilado, -.son los -

que P.resent6 .González ·en i964, quien se.flala que las pariciones se 

. presentaron en un 40\ en 1cis an.os de bu<:1n: -t~mp~rai -Y· de __ u_n 30 a -

·35% en los anos. de temporal deficiente• .El ··ci:>mportamiento repro-

'ductivo de la.vaca de lidia tia_reportado_que la edad a: primer par 
. ;,:· . -

~o· es de 42.6 meses, el número de .dias ·abiert,os es de 326.6, .ser-

vicios po:r ccincepci6n 2.2 y. duraci6n de 18.' ~estaci6n 290.9 dias.~ 

El ciclo estral de la vaca se caracteriza por tener una d.!!_ 

_raci6n de 21 dias como promedio, de los cuales s6lo 13 a 15 horas 

correspo_nden a la etapa .·del e_stro._ 

"~Es justamente· en el: ·estro donde la vaca .se vuelve receptiva al - -

·macho, suc?diéndose la ovulaci6n en las. !dguiente lZ a __ 16 hora-s -

•después de finalizado y caracterizándose por ser una ovülaci6n de 

.. tipo espontánea. (4) 

. . - ~ 

a) Diferentes 'manifestaciones. 

A,1-¡>~incipiO del ~~tro, la vaca se muestra hip~ractiva, no 

.. respeta j ¡,·~ar<tuta •·. socia.1,; i&.; que • domina :.y subord iri.a ~' ~~~ compafi~ 
- -· .·. ·-·'.·· 

- ~as de hato. En. u~ estudio con vácas ·Friesian X Angus, se obser" 

v6 que. las. h ell!bras entrabán en estro,· en grupo~ cuando no -se en:. 
... ' '.. · .. ·: . . · .. ' . ," .. ' .. '. ,·· 

:c:ontaba ei .semental y algunas ,veces .montaban .a ·otras,· _con ·ésto se 
. ~ . . . ·. 

•definen ·1as caracteristicás del comportamiento de'estos·grupos 
-', 

'sexuales activos (GSA). (35) 

. : ... ' '. ' 

Los GSA.se mueven en todo el campo, montándose entre ellos 

y regresando a pastar. Cuand!' los t~r~s estánp~esentes, como 
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sucede eri' las ganadería de 1 idia, esto~ s.e mueven hacia .los GSA -

:-'!-E~!!~bna.1idó:.-:que 

a dispersarse. 

la actividad entre las vacas se de.tenga y tienda 

Mientras el se~~tar'e~ii'~ctivo cubriéndo. a una 

hembra, la actividad vaca-vaca se inhibe. ·Se ha observado que 

cuando .se provee de h eno y ensilaje en el campo, ia· ·actividad de 

los GSA disminuye hasta ·que no se consume completamente el suple

mento. (35,39) 

Sin embargo, es comiin también que la vaca en estro dismin.!:! 

ya.su apetito y por consiguiente al haber menos consumo, bajo la 

rumia. (39) 

Es·caracteristico que el núme~o de micciones aumenta así 

como que la vulva de lá vaca receptiva sea olfateada por otra, -

misma que llega a montar a la vaca en celo permaneciendo ésta - -

quieta. (39) 

Se h:i: ··hecho reportes de actitudes de conduc_ta d.urante .el 

estro como son: (35). 

1 •. - El númer,~~..:<le -!!lcn1'as ·dadas por :,1 a vaca al . toro (DA) 

z.- El número de montas recibidas por la vaca del toro (RE) 

3.,. NúmerC> de veces que .se inariifest6 el topeteo mutuo (TO) 

4. - fo!úme·ro de veces que se. observ6 el lamido de fas ·área·s geni
tales entre hembra y macho (LA) 

5.- Níimero.de .veces que existi6 el éoleo continuo de la· vaca (CO) 

A continuaci'im se presentan en un cuadro los result.ados obtenidos: 
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CUADRO No. 11 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LA VACA DE LIDIA EN 
_ESTRO CON LA PRESENCIA DEL TORO. (35) 

VACA DA RE TO LA BA co 
NUM' 

1 12 14 8· 10 8 7 

2 8 19 6 9 9 6 

3 4 25 6 12 11 11 

4 9 28 11 11 15 6 

5 4 25 7 10 11 4 

6 9 .29 9- 12 13 6 

7 8 20 6 13 5 4 

8 3 27 8 12 6 5 

9 13 25 10 18 8 4 

10 12 23 12 12 9 4 

11 8 30 11 13 11 ·5 

12 5 24 -6 14 4 5 

13 9 25 10 12 8 4 

14 5 14 5 8 4 3 

15 2 22 8 8 6 3 

16 1 -26 8 10 5 4 

lt---- 7.0 23.'s 8.2 11. 5 8.3 5.0 :·,;;. 

DE • 3.7.- 4 •. 7 2.1· 2.5 3;3 l,.z 

CV(I) - 52,7 ·20.1 26.0 21.5 39.Z 38.5 

,. 
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Cabe resaltar que las vacas de lidia muestran u~ tempera-

mento con caracteristicas especificas de agresividad.aumentando~ 

su n·erviosismo durante· ésta etapa. (35) 

b) Duraci6n. 

El estro usualmente empieza en la noche o en·la madrugrada 

y termina, generalmente., en el atardecer. Su duraci6n varia de 9 

a 28 horas y depende de la regi6n, raza y edad del gana.do y se ha.· 

visto que en las .. terneras es .mAs. corto que eri las adu1tas. ·(39) 

En el estudio realizado por el Ing. RomArico Gonz4lez se -

analizaron las caracteristicas de comportamientp de 16 ·vacas, qÚe 

estuvieron acompañadas por un toro durante 30 dias consecutivos. 

Un exámen tocol6gico previo indic6 que ninguna de ellas, estaba --
' ··-«' · . 

. gestante, que el aparato reproductor estaba norma1 .Y que ·.se enco_!! 

traban ciclando. 

Se estudi6 el tiempo transcurrido de que se· observ6 .el comienzo ..:, 

del celo y el fin.de éste, arrojando ·los resultados que' a conti--

nuaci6n se presentan: ·(35) 
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VACA 
?-.U!. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13' 

14 
15 
16 

l 

CUADRO No. 12 
COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LA VACA DE LIDIA EN 

ESTRO CON LA PRESENCIA DEL .TORO (35) 

FECHA IDRA DE 

OJMIENZO lalIENZO 

27-8 11: so. 
2-9 8:40 
3-9 8:'33 

. 4-9. 7:58 
4-9 8:10 
5-9 9:10 

11-9 16: 20· 

13.::-9 8:38 
18::9 9:10 
19-9 8:32 
20-9 9:02 
21-9 8:20 
22-9 9:40 
24-9 16:36 
25-9' .9:10 
25-9 15:10 

. x.-
D E 

cvcO • 

l:llRA IJE 
TmlINO 

..18: 10. 
18:41 
16:45 
18:12 

. 18: 32' 

18:33 
17:40 
12: 20 
18: 07 
18:15 
Í3: 57 
1,2: 18 
18:00 
19:25 
17:02 
19:28 

(hr/min) 

OORACION 'TOTAL 
(hs/min) 

6:45 

2. 54 

'43.1 

6:20 
. 10: 01· 

8:12 
10:14 
10:22 

9:23 
2.30 

3:42. 
'8: 57 

9:43 
4:55 
3:48 
8:20 
2:49' 
7: 52· 

4:18 
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La intensidad del estro es med.ida ·en lo que se denomina 

·excitable, cuanto monta o se deja montar. 

Se han.denominado tres.categortas: fuerte; mediano ó débil, depe~ 

-di.ende del grado de inquietud de la vaca, ia congestión y· turgea

ci.a· de la vulva, la aparición y el volúmen del moco. (39) 

Se ha visto que la conducta estral _.de la vaca de 1 idi.a es 
' • e . -

cual-itativaínente similar a la observada en vacas de otras razas, 
. . . 

encontrándose diferencias en la hora del comienzo del celo y en -

la duraci6n total del mismo, pero comprobándose que la dur_ación -

total del ciclo estral en el ganado de ii.dia se presenta normal-- .. 

mente cada 18 o 21 dtas. (19,39) 

Z; Copulación. 

Las vacas que están en estro, se mantienen-_quietas cuando 
. . 

el _semental les presiona el lomo con la. barbilla, _signo que indi.-, 

ca que la vaca está en su ·momento receptivo para la· realización -

- de la c6pula~. 

La hembra. presenta ·cierta -sep·ar'act6n -de los- miembros posteriores . : . . . . . . . 
durante el coito, permaneciendo estAtic_a y realizando una serie -

«de contracciones con e1·· esfinter vulvar. ·(39} 

El resto de eventos ,que se' presentan durante el· apareamie!!;. 

to entre e1,.:~oro. y la vaca .. de. lidia se describieron. en la· parte -

correspond,iente al compo.rt&:~iento sexual del macho ... (39) 
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IV COMPORTAMIENTO SOCIAL 
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IV. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

A. Vida Social. 

En el reino animal. cualquier organismo por simple o com

pleja que sea su constituci6n. no.vive solo. 

El ser vivo• de hecho. pe.rtenece a grupos de animales que se fo:!:_ 

. man de '!-Cuerdo a. cada especie y por lo. tanto desarrollan en dif~ 

"rente grado ·el cC:,mportamiento gregario. (6) 

En la· manada. tambi6n conocida écin el nombre de hato, y 

·familiarmente como ''Punta" de ganado bravo·, se ha observado una 

tendencia hacia un comportamiento grupal. aunque esta caracteri~ 

tica no sea tan marcada como sucede en los· caprinos. 

Es por esta organizaci6n que el comp~rtamiento de cada toro se -

pued~ ver modificado o influenciado por la. presencia de otros en 

el .grupo. (6,18) 

La vida ·social de los rumiantes. y entre ellos los toros, 

·se desarrolla.bajo· un maréo de calma. ya·que por su alimentaci6n 

.herv'ibora, .no necesitan atacar a nadie ... Sol.o hace e_l animal he~ 

. viboro. defenderse de los carn1voros, y cómo quie~a que el toro y 

.denilis rumiantes constituye~ presas codicüidf.simas dada su cali-

. ciad y volumen si. estas facultades defensivas no fueran"tambi6n -

·:gra';,des, carece:r1an de .condiciones de ~ida .Y desaparecer1an. 

" .. Pclr .ello•. t'!dos los. bovinos tienen potentisimas reacciones de fe~ 

:.;;ivas y son recelosos y asustadizos. (17,18) 

· .T.an recelosos que ya en el siglo 'XVI observaba Don Diego Ram1rez 

.de Haro que el toro pace generalmente andando hacia at:rlis. Esp~ 

ran siempre el' ataque, sobre todo cuando se ·encuentran aislados 
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de la manada o cuando tienen que defender su prole. (17) 

Por 1o demás. los rumiantes son tranquilos. porque esa fll!!. 

· ci6r. que. les da nof.tbre requiere largo rato de reposo •. despul!s de 

'las comidas para vol ver a masticar e insalivar los alimentos. (39) 

B. Orden Jerflrquico. 

Se ha encontr.ado que, cuando existen interacciones .agonist.!_ 

cas. o sea. exhibiciones de comportamiento agresivo· entre l.os an.!_ 

:males, estos están organizados ,en una .j erarquia. determinada .por -

la dominancia. (24) 

Este sistema se basa en el aP.rendizaje de dos animales, 

cuando luchan varias veces entre si. Uno de los animales gana y 

el otro pierde. por lo qi,ie. se fo~ma un. hlib1t~ . debido a la· repeti

ción. en uno de ellos de ganar. y. en el otro de.perder. por ·10 -

que e.l' primero· se vuelve dominante .y el otro subordinado. (24,39) 

·'En_ situaciones posteriores. 'el animal dominante· s6l.o amen.!!_ 

-za a1· subordinado para que l!ste retroceda 'reduciéndose. de liste m.!!. 

.do la .. cantidad de pel._eas. 

Hafez ha encontrado que l.a o~ganizaci6n ~erlíré¡u~c.a .contribuye a -

la disminución de pel.eas. •· (6) 

Las _peleas .en los toros de lidia ,suelen presentarse tanto 

al. atardec:er como al· amanecer. quizlí :porqué sea la hora del ,pien

·.so. donde se juntan todos para comer • 

. Lo frecuente es que el toro ~'man.don", el.mlis poderoso. sea quien 
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origine las peleas al querer imponer su capricho a los demás. 

Se ha visto que estos toros quieren siempre comer y beber primero 

y no dej ~n a ninglin compafiero que se les acerque. 

En la dominancia más. completa, el animal subordinado se retira i!! 

mediatamente tan pronto es amenazado a atacado. (18) 

Existen dos situaciones que incrementan la competencia en 

el hato: 

lo.- La sobrepoblaci6n existente ocasiona que cada miembro trate 

de conse.rvar un espacio vital alrededor de !>l. Si los animales -

son alimentados en líreas ·muy pequ".fias se· desencadenan int:eraccio" -

nes agresivas. 

2o.- A veces se ocasionan peleas entre l?s machos por las hembras, 

aunque en ganado bravo se sabe que ¿ola hay un semental para cada 

lote. (39,57) 

En los lotes de toros o novillos que no están relacionados, 

el orden de dominancia se establece gradualmente con peleas amis

tosas entre .. los animales. 

Eventualmente ·se observa. que el orden jerárquico se basa princi-

palment.e en el tamafio. y fuerza relat.iva ·del animal. 

Hafez observ6 que en 74 de.86 casos análizados los animales domi~ 

nantes fueron los más grandes y que en· 21 de 31 fueron los machos 

°los que dominaron sobr.e las. hembras. (39) 

En un estudio llevado a cabo por Sco.tt, se vi6 que en la -

dominancia existe una graduai::i6n que :difiere considerablemente e!! 

tre los animales y ésto lo enumer6 de la siguiente manera: (39) 
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TIPO.DE DOMINANCIA 

o No hay dominancia, los dos animales se alimentan.pacific.!!_ 

mente el uno al lado del otro. 

l.· Dominancia indefinida,., ambos animales se agreden en igual 

intensidad. 

z Un animal es el que agrede; el· animal subordinado puede -
. . . .. . ' -·- .. 

agredir en menor magnitud que el dominante y estli. cerca·· de l>ste -

hasta que el alimento se agota. 

3. El animal domin.ante exacerva su agresi6n ·hacia el. animal 

subordinado, el cual eventualmente abandon.arli la _escena antes de 

"c¡tie termine el alimento. 

4 El animal subordinado deja la escena inmediatamente des--

pu!;s de ser amenazado o golpeado por el animal dominante. 

Eri el grupo estudiado formado por 14 miembros, se observ.!!. 

ron 22 casos de comportamiento pacifico, 7 ·casos :de dominancia no 

·. est.a"ble_cida, 34 cas<!s de. dominancia. en que un animal es. el agres!_ 

vp, 32 del tipo 3 y 6 casos del tipo 4. 

Se ha vi_sto· que en ocasiones dos anima.les ocup_an ·la ·misma 

posici6n social o se observan l~s circi.alos de dominancia, donde -

un.animal-de inferior jerarqu:ia,· domina a· veces_ a alguno.de_ los -

superiores. (6) 
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E1 tener una posición baja dentro de la jerarquía, imp1ica ocupar 

1ug·ares de descanso menos favorables, e 1 tomar a1imento . ya esco

gido y posib1emente contaminado entre otras cosas.· 

Los dominantes ocupan las lreas donde existe protecci6n ambiental 

y c~nsue1os b1andos que sirvan como una búena cama. (3,6,39). 

También hay ot.ros efectos indirectos de 1a j erarquia so-

cia1 como 1os que observaron Campbell·y Fraser, quienes encontra

ron q~e los Animales domin~ntes tení~n menos .parAsitos i~tes~ina-

1es que 1os que ocupan 1ugares bajos en 1a j erarquia. (39) 

Esto se debe a que 1os primeros comen e1 a1imento limpio, 

mientras _que 1os inferiores tenian que e~perarse y a1imentarse de 
·, 

comida previamente escogida. 

'Esto se puede presentar. en el ganado de 1idia cuando .se le suple

menta 1a a1imentación con raciones de concentrado. (24) 

También se ha supuesto, que los anim~les de nivel jerlr-

quico mls a1to son mls resistentes a 1as enfermeda~es y se cree -

que al menos en una parte, se debe a que poseen un mejor.mecanis

mo de adaptaci6n a 1a tensi6n,. regulado por hormonas corticoste-

roide·s mls ef:icientes que el de 1os otros. (24) 

El nfimero mlximo de anima1es ·que pueden pertenecer a una: -

jerarqu1a, depende del nQmero de individuos diferentes que pueden 

ser-' recordados por cua1quier mi·embro del orden j erlirquico. 

Si los animales son muy parecidos en tamafio, no constituirAn un -

grupo tan estable, pues por tener todos posibilidades de ser el -
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11der, se presentan roces mlis frecuentes hasta que resulte el ani 

mal vencedor. En cambio, en lo~es de toros con diferencias mlis n~ 

torias de edad y tamafio, pronto aparece el que ejerza el lideraz

go, .pero con la desventaja de que habrli más rechazo y sumisi6n h~ 

cia los toros mlis chicos. (18,24) 

C. Comunicación. 

De acuerdo a lo escrito por -Sanz Egafia, se sabe que el toro de li 

dia tiene principalmente de'sarrolladcis el sentido del oido 0 ,el o.!, 

fato y i"a vista. 

As1 como se ha sefta!ado que el o1do del ganado bravo es consider~ 

do fin1simo, lo que le perm:i.te estar alerta al ·peligro, tambi6n -

el olfato tiene una prilllertsima categoria. (,18,47) 

El toro de lidia hu.smea· y ventea a distancia inusitada. 

Percibe _lo novedoso, los paisajes conocidos y 6sto le 'permite.te

ner un sentido de organización increible. (47) 

En cuanto ·a la vista, los tratadistas ·han estableci.di:> que 

la .mirada del toro es fija e intensa. Menci.onan que el. toro no 

ve demasiado- bien, :>irio que biZquea un poco. ademiis de ser miope • 

• (1.3; 1,8. 4 7) 

En las llanuras, los· animales mantienen contacto entre -- -: 

ellos principalmente por ia visicsn. 
' - . 

Durante el pastoreo, volteM de vez en cuando para asegurarse de 
' .1 

la posición de los otros miembros del hato. 

El toro dispone de ojos pequefios, comparando su volumen en rela--
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~i6n al peso del ani~al, ocupa el liltimo lugar entre los animales 

domésticos. (13) 

·su vista es baja, ve normalmente a' la al tura de su linea -

horizontal y por debajo de la misma· (posee una pupila horizontal), 

pero no .lo hace hacia arriba. Para el Dr. Anas, el ·toro no ve· --

b.ien a l.a~ga distanci~. divisa el bulto de lejos pero sin acla--

rar la 'imagen. Por eso es que.ve a los lados y abajo más que al 

frente. (47) 

De acuerdo al criterio de Domecq • los toros tienen tres V!!_ 

ves: (18) 

l. - El pitido 

2.- El reburdeo 

3.- El berreo 

lo. - El pitido. Seglin el criterio del autor del libro "El Toro 

Bravo", cuando pita un toro, es que presiente algo, por ejemplo -
( 

_,, 1.luvia o· ·~alor,. o vient:o como ese conocido .·can· el nCinbrc d.c i·ev~ 

te que. sopl·a en algunas· gánaderias espafiolas. (18) 

2o.- El .reburdeo se escucha frecuentemente en las peleas de los 

toros. 

·Domecq ha e~cuchado. reburdear··· a un toro y al· poco; tiempo a. los' d~ 
mlis. se: presenta un ronquido.bajo Y. grave que presagia la lucha · 

y /o la. sangre. Al ace.rcarse descu.bri6 que un toro yacia en el - -

suelo y el resto l.e daba vueltas r.eburdeando. (18) 
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FIGURA No. 4 
PELEAS DE TOROS (18) 

(Entrelazando los cuernos) 

¡,____ __ _ 
.3o. - El berreo se puede presentar por miedo o por queja y sucede 

-com<inmente en las pruebas de selección (_Tienta), dC:,nde al sentir~ 

se los animales ca.stigados o lastimados lo emiten. (18,47) 

El lenguaje de los toros'· .quizli, debe ria de ser .analizado 

mfls de.talladam~nte ahora· ·que existen medios tan modernos .Pa_r·a po

der captar los sonidos. (18) 

D.. Combativo. 

El comportamiento combativo se presenta con-mayor· frecuencia eri 

los toros que· en .tas vacas y en el_ ganado de. lidia"es c.oín<in lle-

gar a ver peleas de toros en sus diferentes grados. (13, 18) 

Criando los toros se sep.aran y-se les junta de nuevo, existe el P.!:. 

ligro de que se ocasione una pelea. 
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Esto llega a excitarlos de tal modo que se han presentado 

peleas entre el resto de los animales sin importarles las voces y 

gritos de 1os vaqueros que tratan de separalos. (18,47) 

Los toros sin embargo, es raro que peleen en masa. Lo mlis comlin 

son 1as pe1eas de dos y·a veces de tres toros con la participaci6n 

del que llega en defensa del perdedo~. (18) 

FIGURA NO. S 

PELEA DE TRES .. TOROS EN LA QUE UNO LLEG4 EN DEFENSA DEL PERDEDOR (18) 

Como resultad.o de estas peleas, puede surgir el toro hui

do o abochornado, aquel que al salir perdedor de una lucha se se

para del resto. de los ·toros. (1,13,18,4.7)' 

Esto lo .hace ml!.s peligroso po·r el malestar de estar herido }'. al -

encontrarse· en el prado. :S:1ej ado del..: hlltó, es. flicil que embista. -

(18) 

E. BGsqueda de resguardo. 

Las personas que no. conocen a fondo la vida del toro ,de lidia• - -

les llama mucho la atenci6n que. permanezca en el campo de dia y ~ 
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Si alg6n toro llega a entrar en un cercado en el que hay varios -

toros unidos algfin .tiempo lo reciben de mala forma. 

Lo reburdean, lo huelen y se pude decir que lo invitan a 1a luch& 

(18) 

Si el visitante les hace cara, seguramente se suscitará.pelea,· si 

no, se puede p.ensar que ha sido. ~ceptado y el peligro de lesión -

de alg6n toro se aleja. 

Cuando se presenta alguna pelea, normalmente el ganado se encuen

tra en el potrero, pastando· o. and~do. De repente algfin toro se 

detiene, levanta la cabeza y la agita de un lado a otro 'con claro 

reto de desafio. Algfin otro que·aparentemente está comiendo, mue 

ve igualmente l.; cabeza como contestando el reto. (18) 

El resto de los toros. s.e apa1"tan y dejan el campo libre. 

Los toros se pone.n frente a frente, escarban i'a tierra y el que -

acepta el reto se avalanza sobre el otro •. (1,18) 

El choque de testuces es violento y los cuernos se quedan entrel!!: 

zados. 

Bien afianzadas las patas en el sueio, '1ánzari derrotes· de uri' l:ado 

á otro sin ced,er terreno pues. el pri:mero que muestre flojedad pú~. 

de ser embestido por. un costado. r'ecibiendo. alguna cornada. 

Si ninguno de los do.s cede, lo.s adversarios se van por su lado y 

hasta Ía ·otra. (1,18) 

._Si queda un toro herido, el re'sto .. del hato reburdea al ol

fate_ar 1a sangre, alrededor dei aiiimal~ (_1~). 
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de noche en invierno y en verano. (1,13) 

Aunque se sabe que algunos ganaderos modernamente .. constrü

yen grandes tejados para que el ganado; generalmente las vacas, 

se guarezcan de las adversidades del clima, es conocido que los -

toros por si mismos buscan un refugio en el, potrero. (18) 

El ins.tinto del toro saca partido de todas las situaciones 

y aprovecha hasta el (iltimo rinc6n de la finca, donde puede res--. 

guardarse. (l,17) 

Asi, busca la sombra de tapias o árboles cuando hace calor, o - -

escarba para sacar tierra fresca, misma que se arroja al lomo. 

En caso de fria o vientos fuertes, busca.guarida al pie de pefias

cos y hondonadas o bien entre los matorrales y cuando se· llegan a 

presentar suelos encharcados tiende a buscar las partes m&s altas 

del térréno. (18) 

Una de las mayores molestias que padece el toro bravo, es 

la irritaci6n que le ocasionan las moscas. (47) 

De ellas, se· defiende azotfindose los flancos con la cola, y sacu

diendo la cabeza, figura que· es .conocida co1110 mosquearse, y sobre 

todo se mete entre los matorrales si es que existen: (18) 

Todos los toros tienen su propio refugio, un trozo de te-

rreno ·donde se encuentra m:is a. gusto, ya sea porque le agrade la 

h.ierba· o porque ahi tiene su "camero" y este lugar se consid~ra -

como su querencia, es decir, el sitio preferido para su estancia. 

(18, 47) 
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En cambio,. otros parajes le son antipli.ticos, por una u otra causa· 

y pasarli por ellos rlipidamente y sin detenerse, conoci~ndose a e~ 

te lugar ~cm· el nombre de· contraquerencia •. (18) 

F. Investigati!º• 

El comportamiento investigativo encierra todas aquellas facilida~· 
. . 

des de pe:rcepci6n que un animal· tiene. La informaci6n primaria :-

provenien;te de la presenc_ia de un objeto de curiosidad,, es'" recib.!_ 

da por .el ·animal ya se.a por medio de est1mulos visuales o audi,ti

vos. (39}' 

Si el miedo. no es ind~cido, el an·imal se aproxima al obj e

_to cautelosamente en sentido paralelo a ~l. con las orejas levan

tadas y c1i~igidas hacia .atrli.s .Y los ojos fijos en ,el objeto• 

La pos.tura adoptada t;n. la inves;tigaci6n semeja a la·que manifies

ta en estados sumisos; ·excepto que cuando el animal estli investi

·gando, husmea el ·objeto con el aliento por medio de inhalaciones 

rlipidas .·Y cortas; i_n.ientr.as que los .ollares se tornari ti¡,mblorosos. 

(39) 

. ' 

.cuarido el·: objeto. es alcanzii.do. el· olfateo es. sustituido. 

lo.s · l~idos :qtie ~l_ a~i;náÍ realiza sobre fr. Si e.1, objeto ,de 
. . . ·--- ... ·. ' .. ' - ' ···~ ;.. . :, 

la_. atr~cc~~n es pequefio 'y flexible' e.l animal lo tom~ y 10. mású;:~ .• 

ca. Estas percepciones. olfatorias, gu~tativas y t~ctiles, juegan. 
·- .-• ..., • • --,· 1 

un papel.:ilni)ortante en. el" comportamiento investigato.rio. (18,39.) 

r' 

Para qu_e la curiosidad induzca el estimulo, tiene que· ha--
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ber dos características del objeto: (39) 

1.- No debe inducir miedo. 

·_ 2 •. - No debe ser familiar al animal. 

No importa lo grande o pequefio del objeto, si .es animado o 

inanimado, ,m6vil ·o estacional, lo. importante - E)S que no le cause - . 

miedo al a)\imal. (6, 39) 

La presentaci6n de e"ste comportamiento, es inversamente --

factores que son: (3) 

a) Los animales viejos est&n m&s familiarizados con los obje-

tos a su alrededor, por ·lo .. tanto el ºestímulo de i.nvestigaci6n es 

menor. 

_b) El nivel pot.enci~l de.l. comportamiento investigativo, es - ~ 

_verdaderamente mlis baj'."· en animales viejos. 

c) Los patrones del·'.comportamiento investigativo aparecen mlis · 

sutilmente _hai::ia la ma.du;ez. y mu~has. -v_~ces .no, son·. recÓnocidos: co~ 
mo ,_tal. 

G. Agori.lstico. 

Este c;:om~c;rtamiento ag~llts:tlco se. define cómo todas aquellas in-

'teracci.ónes agresivas· entre'. los animales de la misma especie, cu

ya final:ida~ es, establece~ la dominan,cia entre un par de cong~ne-
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res. 

Eibl Eibesfeldt opina que las luchas de los ungulados provistos -

de cuernos estlin muy ritualizadas. (2.0) 

El sefiala, que la gran diversidad de formas en el desarrollo de -

los cuerno·s dentro de los ungulados, indica claramente. que estos. 

6rganos se hallan fundamentalmente al.servicio de los conflictos 

_interespecificos y que esti!.n adaptados. a la forma de lucha de ca

da especie. (20) 

Si se tratara de armas contra los depredadores, presenta-

rian en general: una f~;ma- de daga o ~spada y segurame~te no ~en- -

dría la forma enrollada que presentan los carneros por ejemplo. -

(_20,21) 

De acuerdo con .Barash, la introducci6n de miembros que son 

extrafios-al grupo, rompe la estructura ·social de éste, mientras -

el extrafio busca una posici6n en el grupo. Los animales subordi-

nades tratan .de establecerse sobre e·l recién llegado y los domi- -

nantes ·retener su posici6n. (_21,23) 

El comportamiento agonístico se acentUa cuando·hay compe-

tencia por alimento, espacio o hembras en celo. El nivel de agr~ 

si6n, se calcula· a partí! del nUmero .de encuentros agresivos de· -

donde surge un ·comportamie.nto en retirada como respúesta del su-

bo·rdinado a una actividad de despliegue del dominante. (21,39) 

El resto del comportamiento agonístico! ha sido tratado en>, 

· los capítulos de orden j erllrquico y comportaml:eñto combativo. 
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V.. COMPORTAMIENTO ENTRE PROGENITORES Y CRIAS 

Los rumiantes reci!n nacidos, son altamente ·precoces, sus 

ojos estlin abiertos, son sensibles a un amplio rango de est1mul~s 

sensoriales y pueden moverse e incorporarse. a· la hora de nacidos. 

(39,40) 

su·termorregulaci6n es buena desde el instante en que nacen; por 

lo que no es sorprendente que el cuidado maternal ademlis del ama

mantado, gener~lmente parezca m1nimo en el ganado de lidi.a. (18,39) 

Sin embargo, el comportamiento de la vaca de lidia desde -

antes del parto, refleja lo buena madre que ·es. El la al sentir -

que el partó es inminente busca sitios resguardados y suele parir 

echada aunque si algún vaquero se acerca se levanta y lo tiene de 

pie. {18) 

1.. Formaci6n del vinculo· madre-cr1a .. 

Una vez .que nace la cr1a, como en todas las razas de la e~ 

pecie bovina, la madre se.come las envolturas. fetales yes inter~ 

sante ver que· liasta que no la limpia por completo y s·e come toda· 

la placenta, apen.as ·le hace ·caso·al becerro. (9,18) 

Pero una vez te'rminad,a esa labor, es propio de la vaca ---
brava defenderlo contra· c'ualquieia que.se acerque, ya sea· a pie '! 

·, ' 

a caballo, porque lo único que· les· interesa, es defender a sú - -

cr1a. (9,. 18) 

Como ya se ha mencionado antes,; 1á vaca de lidia 'h!l: sido ·,.. 
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considerada como una madre excele~te, caracter1stica indispensa- -

ble para la 'relaci6n madre-cr1a. (18) 

2.- Estabilidad del vinculo. 

El establecimiento de las relaciones sociales normales entre 

él becerro recién nacido y el grup?' social al que pertenece, de

pende en gran paTte .de la estabilidad del vinculo madre-cria. ·(32) 

Al poco tiempo de nacer, los becerros·tratan de levantarse, andan 

con pasos desequilibrados y a veces se caen. La vaca madre quizá· 

pens.ando que no lo ha secado suficientemente, vuelve a hacerlo - -

con su lengua hasta que é'ste sale de su entumecimiento, dándol~ -

su calor, y el becerro tiene la energia de iniciar nuevos pasos. 

(18) 

Es digno de comentarse como la madre se esfuerza en que la 

cria duerma en el sitio menos visto para irse a comer. (9.,18) 

Una .caracteristica.que refleja la estabilidad del vinculo 

es la comunicaci6n·existente entre.la madre y la .criay que en -

·las vacas viejas es .,mucho más desarrollado y para ejemplificarlo, 

basta citar lo que Doniecq, se!Úla en· su libro. 

El menciona que para· encontrar el si tío donde. se loc.aliza el bec~ . 

. rro recién nacido, el vaquero simula el berrido de éste, a _ésto, 

la vaca joven siempre responde pensando que le pasa algo a su be

cerro y se 'dirige al sitio· donde est.li oculto. En cambio las. va-

cas viejas saben ·a la perfeccilin de qui6n p:roviene 'el berrido y -. 

no contestan jaJntis ·porque conocen .de sobra el truco. Entonces --
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tienden a separarse del sitio en que han escondido a la cr1a. co

mo si trataran de despistarlo. (18) 

En condiciones normales. los v:f.nculos so·ciales en el gana

do de lidia. part.icularmente en las hembras. son .muy. es.tables .ó,s)' 

Cairnes menciona que las caracter1sticas de la uni6n son: 

l. - . La: unl6n madre-cr1a permite el aislamiento de las asociacio-

nes·o sociedades competitivas cercanas. En los angulados salva--

jes.· concretamente en el toro de lidia:, la madre aisia a la· cr1a 

·y _ella misma se 'separa del rebafio. Entre los animales domésticos 

hay un aislamiento funcional del par madre-cria que es reforzado 

por el rechazo .que. sufre el animal joven por plarte de otros anim~ 

les del ·hato. (45) 

·2. - ·La interacci6n prol~:mgada entre la madr.;, y su ·cr:f.a. promueve. 

un proceso de condicionamiento dual" en el cual el comportamiento 

.de una, ;.S:d(¡uie.re un .s~gnificado clave ,para ·promove.r_ !.!!!2 _re~p~est a 

'·de. ·1a otra. (45) 

".Las primeras horas después· .de.l parto son cr!tic·as para. el 

. :- .:desarrollo nornia1 .. del .vtncu10 ·entre ~dre_ y crta.' :·Parece que·:· e1.· .. 

. lazo d~ uni6n: se· e.stablece en· los p~lme.ros cinco mfnutos de con- -

tacto, Y: el que la hembra lama a lá cr1á es suficien:t.e para esta

_blecer la identificaci6n del neonato.· La· uni6n maternal es espe_:. 

. c1fica, de formaci6n rlipida y bastan:te estable. A las cr1as se -

les proporciona ·diferentes cuidados maternales• como sori: L8!'1.idos. 
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facilitaci6n pára el amamantamiento, limpieza y defensa ... (39) 

En este·· tll timo ·punto de defensa9 la .vaca de 1idia _tiene un 

instinto. desarrollado. para ocultar· al becerro recién .nacido' de--~: 

tal manera que el vaquero o· el ganade.ro no lo descubra. __ (18) 

. ·3·; .- Acep,taci6n de crías ajenas 

Comlinmente la va'ca d.e lidia topetea- a--1as crti:is ext'rafias· y 

,es muy diftcil que se logre ·la aceptaci6n de fóstas. En, muchas ; __ 

~casiones e·s necesario lle.var-. a cabo una, conrlvencia forzada en-,

t.re la vaca que servirti "cie' nodriza y :la crta que ·es ajena a ésta, 

y es de esperarse que después de haber sido aisladas para mante-

ríerlas en intimo contacto, la vaca d.eje de reaccionar agresivaine_!l 

te terminando por aceptarla· y permitiéndo1e ·acercarse y_ mamar. 

C.45) 

_Caso interesante es e1 que se presenta cuando a la madre_

se le quita su ~ropia cría al nacer, se 1e m~ntiene a1ej ada por -

unas ~cuantas horas y posteríoi'.iuente se.'re'-r.egresa con s"u.madre :p.e_:. 
_r'a cómprobar e1 recha;o ·matern·a1· que existe"'eri e;;é 'mi>merito. 

Pero· tambitln se ha visto q\l! ··cuando esa ~epa_raci6n o curre por 

unos cuantos minutos, a1,re~ornar la·cria con la ,madre, ésta· la· -

':~~-~~·~~~oC~ ···y a~·ept8.' ·.:(4 S) ··, ~ 

B~ Crias, 

l. Periodo critico· en e1 'desarr.ol1o ,del 'v1ncu1,Ó crta-madre. 
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El vinculo entre la crta y la madre se forma muy rlipido despu6s .

del parto• ·surgiendo como causa necesaria un periodo critico para 

el desarrollo de este. lazo. (45) 

Lickliter cr.ee que el lapso de tiempo¡ en· qué la hembra .pu~ 

de responder a pesar de una separaci6n de sus crías es muy varia

ble, y. se puede relaciona.r con la historia previa de cada ·vaca. -

con. respecto a partos anteriores y los cuidados mostrados a· la 

cria. (45) 

A~~Das v8cas. que se ñan visto piivada~ d~ sus cr~as inm.§_ 

diatamente despuEs del parto. se les ña'comprobado la ruptura del 

vinculo al no aceptar a su propia cría cuando Esta les es devuel

ta por lo que se considera que una vez que el animal ha parido, -

se le permita con .toda ·libertad y tranq-nilidad· el lamer, olfatear y 

reánimar al becerro. para que de esa fonna se inicie con firmeza 

el desarrollo del vínculo cría-madre. (39.45) 

El olor. el SOJ1ido y el color, son clave.s para q~e la hem~ 

bra recono.zca a·. su cria, mientras que 1a cria por su parte •. lleva 

a cabo ~na rlipida serie de aprendizajes en el momento mlis sensit!. 

vo .de su vida'qué. sirve para condi~ionarla a los estímulos signi~ 

ficativos como son: los tlictiles. olfaw_rios .• auditivos y visua-

les. (7,39,40): 
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VI. MECANISMOS FISIOLOGICOS DE LA ACOMETIVIDAD DEL TORO DE LIDIA. 

Para poder comprender los mecanismos fisiológicos en los -· 

cuales se asienta la acometividad del toro de lidia, es convenie!!_ 

.te hacer un recordatorio del proceso fundamental para que éste. se 

pueda llevar a cabo: el arco reflejo y la integración de las sen-

saciones por los receptores. 

El análisis de los fenómenos que se producen a la llegada de est_i 

mulos al organismo, tiene· como asiento el sistema nervioso. (7)· 

La acci6n refleja es la respuesta automática e inconscien-. 

"te de un 6rgano efector (músculo o glándula) a un estimulo conv"e~ 

niente. 

Esta acci6n está.constituida por una cadena de por lo menos dos -

neuronas que en conjunto forman el llamado arco reflefo. 

Las dos _neuronas esenc_iales de un reflejo son: 

1.- La Aferente, sensitiva o receptora y 

2.- L~ Eferente motora o efectora •. 

Por lo común se ü1t·erponen una o más neuronas conectoras (inter 

neuronas) entre la receptora y la efectora. (59) 

. Aunque los r_eflej os .pueden comprender varias partes. del encéfalo .. 

y del sistema nervioso autónomo, el más sencillo _de los reflejos 

es el espinal:: el que l!IAS se conoce es el de extensión el cual se 

logra por percusión del 1 iganiento patelar. con el resul_tado de 

que se~ extiende la porción inferior de la ·extremidad~' 
0

(59) 

El impulso de. la percusión liega a la médula por via de la raiz.. -

dorsal del nervio espinal correspondiente, se.transmite directa-

mente a las neuronas motoras del cuerno gris. ventral y· desde ellas, 

el impulso se proyecta sobre las fibras musculares del cuadriceps 
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(en este caso casi las mismas donde se or~gin6 el reflejo con la 

consecuenc"ia definltiva de que se contrai~an. (59) 

, . FIGURA. No. 6 
REFLEJO ESPINAL SIMPLE. 

A, Neurona Motora 
B Neurona propioceptora 

Los esttmuios que llegan a un receptor actúan sobre él y 

la cadena de acciones se ponen en marcha. 

El estimulo es todo cambió en el exterior· de un ner.vio, sufi.ci.en

te. para .que. éste ,transmita el impulso, es .. esencialmente una onda 

de carga ·eléctric.a que camina ª· .;io. largo de la .fibra •. 

Los e.sttmulos pueden ser de .nat~raleza fistc.a;. químic·a, eléctrica 

o biol6gica .. En ·realidad toda al.teraci6ndél, medto interno o ex

tern·o, puede servir de estimulo. 

Si el mismo es apenas perC::eptible para desencadenar.un .impulso, -

se llama umbral de. excitaci6n. Eri el animal vivo muchos .. esd'.mulós 
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son de naturaleza física o química, como modi.ficaciones de la ac

ci6n de gravedad,. presi6n, temperatura, luz, · composici6n química 

del aire, etc. 

Los estímulos que llegan a un receptor act6an sobre.él y la cade

na de acciones se ponen en marcha. {59) 

Al calsificar los receptores se admiten generalmente tres 

grupos: (7) 

1.- Somáticos externos, periféricos 6 exteroreceptores. 

2. - Somáticos propios, p·rofundos o _propio receptores. 

3.- Viscerales int·ernos, 6 intrareceptores. 

Los exteroreceptores recogen los -;stímulos procede.ntes del 

mundo extc:;rior, recibiendo de éste, datos y siendo ca·racterísti-

ca de los estímulos e:X.ternos el de actuar sobre los receptores en 

fonna casi impercep~ible. 

Los propioreceptores son estructuras que recogen estímulos que --
. . 

parten de los m6sculos, tendones, huesos y articulaci~nes regula~ 

do el tono muscular, ·equllibrio y coordinaci6n motora e infonnan 

al individuo ·de .ias nociones .de posici6n, actitudes, movimientos 

activos y .pasivos. · (7) 

. " , 

· ·Los intrareceptores aseguran _el ._fÚiicionami.ent~. del sistema 

vegetativo y cabe vincular a eilos los· mecanismos del hambre, sed-, 

libido, etc. {7j 
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·paniendo .·del ~riterio citado. por. Sherri~gton, los recept~ 

res se c1ásifiCan coino a cOnt,i~uaci~n>:se indica. 

Propiocepton,s 

Interoceptorés 

CUADRO No. 13 

CLAS_IFICACION DE LOS RECEPTORES: (7) 

(. Receptores· 
\cutáneos' 

'Qclimiorreceptores 

Fotorreceptores 

Fonorreceptores · 

·. -· 

U
an··· . . ;girrecep:t.·ores. Sensac:lones. d7 tacto. y de pres i6n ." · 

' Terinorreceptores. Sensaciones 
de calor y frío: · 

" ' 

Nocirreceptores de la piel. 
Sensaciones de· dolor. . 

{
Receptores del gusto. 
Receptores del olfato. 

f~aciones.visuales o 
l.tlmlmosas. 

(&.nsaciones acásticas. 

' ' 

rReceptores de impul.· · ·sos inforiilativos. de. las. posiciones 
. relativas de partes del cuerpo. Sensaciones DUScula-

res, tendinosas•. articulares:. · .·. 

~
eptores d~ impulsos Wonnativos. ~ la ~posici6n. d~ 
cabeza respecto del medio. Sensaciones laber!nti-

s. 

ciceptores propioceptlvos •. 

Receptores de impulsos influyentes en la regulaci6n -
_ las ftmciones vegetativ~ '. 

,.··. ·.:. 

fsénsaciones cenest4isii:Ss;. Hlini>re, .sed, fatiga,, 'etc. 

\r«x:iceptore~ int.;rnº:5. Dolor vi.sceral '. 
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Los estímulos recogidos por los receptores son procesados 

y transformados en su caso. en impulsos que contribuyen a poner -

en marcha el aparato locomotor y desencadenax: así. la embestida. -

_(59) 

En el t~abajo reali.zado por el Dr. Francisco ·J. Castrej6n. 

Catedrático. de la Facu1 ta,d Veteriná'ria de C6rdoba. Espafl!', ti tul!!_ 

do "Bases Fisiol6gicas.'de la acometividad del Toro de Lidia" est!! 

día el comportamiento del ·_toro en la acometida y le compara con - · 

o:t~o <tete ~o:nplcjo. aunque de mativac~6n m~s sjmp1e,·como.es.~ por 

ejemplo •. la locomoci6n en busca de alimentos, agua. o de la pare

ja sexual. (7) 

Si lá locomoci6n ~e efectúa·en busca del alimento obedece.al ins

tinto de conservaci6n de la especie. 

La locomoci6n que efectúa el toro al buscar su alimento o a su -

parej.a' se dice' que además de ser un mecanismo fisiol6gic'o bien·-; 

det.ermina.do y, conocido• tiene unas i.mpli,caciones que. afectan a - -

todo el, organismo del animal. (7) 

. .- . 
Según el Dr. Ram6n. J!arga B.ensusán~ Veterinario: de la Pla:i;a: 

de Madrid »(1972) • lá acometida es un acto elemental. de comporta- -

'•, mient'o ;determin_ante en la c~nducta dei 'toro 'd~ l.idia. ·, . 

~encÚ:i~a qu~ a~te un est'íiiiuio vis~al. ~tid~~i~o o ~1liito. el terne~·.· 
l'.0 se arran.ca. embiste y las más de las veces llega_ ~asta la pe,r

sona .que•·10 .,.provoc6. pero:· al no moverse 'ésta más y· no es.timula.l'.1.o 

nuevamente. »el ternero ya' no sabe que.más tiene que hacer. (7) 
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Ante tin determinado estímulo exci tani:e ei· animal responde 

con un comportamiento motor que determina _la acometida, la embes-

tida en rectitud hacia el objeto excitante que es __ qui.en está oca- -'"' 

sionando el estímulo. (58) 

Y tantas veces se repita la estimulaci6n, tantas veces se repeti-

rli la respuesta.· (7) 

Al llevarse a cabo estímulos en el ariimal, jÚ:ega __ un papel 

importante el ,sistema límhico, el cual está formado por las áreas 

cerebrales encargadas d_e_ regular pro_ce_sos vegetativos y de esta-.

blecer su correlaci6n con fen6menos somliticos. (58) 

La funci6n de la corteza cerebral, res_ul ta .de importancia 

decisiva para el comportamiento de un animal. Tras la producci6n 

de lesiones __ en ia porci6n frontal ·del cerebro _6 d~.spués de secci~ 

nar las v·ías coriduc!:oras a este .nivel (Lobotomía), se registra -

una merma en ·la capacidad "de reacc:i6n (apatía) y alteraciones en 

el comportamiento social. (58,60) 

Para ·muchas de las manifestaciones del ·.comportamiento,- no· 

solo de_l ··toro de lidia,· sino de los animales -.en general, se puede 

aceptar la ~xistencia de un cierto· "~a~do programado." a travé~ del 

Sistema-Nervioso Central, de origen é.ong/inito. 6 adquirido en el -

curso del desarrollo y que· se pone en funcionamiento· por_ medio -

de determinados estímulos. claves. (5) 
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En todo comportamiento característico de un animal, se pu~ 

den disti:ngU::f~·tres componentes: 

l.- El mecanismo desencadenante. 

2.- El programa. 

3.- El impulso. 

El mecanismo desencadenante: provocado por estímulos codificados 

ya .sean ex6ge!1os 6 end6geno5. 

·En ... la producci6n. de determinados comportamientos .las informacio- -· 

nes procedentes de los 6rganos de los sentidós, así como del fon-

do hereditario, .,~ ...... 
l.-:l' I) 

El programa: 

En los animales destacan en· particular los comp,ortamientos' congé

nitos e institntivos que se han manifestado convenientes para la 

conservaci6n de la vida en el curso del d~s·arrollo. Fundamental -

mente, existen programas para ia toma de alimento, apareamiento, 

ataque o de'fensa, así como la ·conviviencia. (7) 

El' impulso: 

La incitaci6n para la reali.zaci6n de un determinádo programa de -

cÓ11ducta, depende de _la.situ_aci6n ,prev~len1:~·en cada é:aso, .. en· PªE 

ticular de las condiciones de vida y de _las condiciones; ambienta-
. . .. 

les. (7,5_7) 

:::;_:.·-:· 
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CUADRO No. 14 . 

FUNCION DEL ENCEPALO Elll LA ELABORACIOlll DE INFORMACIONES 
'EN LA GENESIS DB COMPORTAMIBNTOS CARACTBTRISTICOS: (7) 

Est»...=..-' f'üncional 
•QiPacidad de Reacci6n 
del Organismo 

j· l 

1 Sefiales ·del Medio Ambiente 

l 
Recepci6n y Selecci6n de. 

Infonnacicines 

rl Sistema de Control f --+ Elaboraci6n de -----+ 
&. • ..-.-.-..-.. ..... ..--.. .... .___._ ~ Informaci6n <E---

Centros de· integraci6n 
para manifestaciones 
mo•toras • smoras y 
otras reaccione~.- -

Acunulador <le info:rmad6n 
Heredada y Adquirida 

! i 
¡· 

Iq;>ulso y Condiciones.PUncionales 

I8do el estímulo excitante, ·el. anillla1 embiste y se ha J,odido "':let:ci~ -

nar p,orque .se .transmite por· herencia .1a 'mat:r:i.z 6 patr6n del compo_r 

taniiénto que detérmina este .se.to elementar..·. Hay que tomar en· cue~ 

ta·~• que la respuest·a del animal puede estar modulada .por el, status 

. éricí6C:r.in0 ·de{, sÚj etó • y sobre todo que puede, .ser modififada P!>r. - -

1'ó.do'' 10. que rodea, .al animal,. •>'o•,solo.en el usmii momento. ~e provo-

: • car la embestida,· sino también en momentos. anteriores. (25). 
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Se ha comprobado, por los estudios realizados por Magoun -

citado por (7), que existe .un centro de la agresividad localizado 

en el hipotálamo. En este terreno, experiment6 el Dr. Castrej6n 

realizando una serie de pruebas, utilizando la técnica de implan

•taci6n ·de electrodos para la estimulaci6n intracerebral de áreas 

motoras. Se trat6 de cambiar más o menos permanentemente la .con

ducta de un sujeto, eligiendo para ello como sujeto ideal, al to

ro de lidia, animal de conducta inequívoca que siempre que reciba 

un estímulo, acomete al hoinbre en movimiento .• (7,ZS) 

A los toros de lidia y toros mansos escogidos, les fueron 

implantados electrodos intracerebrales permanentes, conectados -

a un aparato receptor de transistores accionado a distancia me--

diante el emisor correspondiente; cérrando así el circuito de es

timulaci6n según la.voluntad del operador. 

De esta forma colocados en.el área motora, la estimulaci6n obte-

.nía una respuesta motora que podía ser prepotente frente a la CO!! 

ducta motora que dictaba su acometividad al animal. (7,S9) 

En animales mansos se comprob6 la éxistencia de tres tipos 

·:de respuesta: (7) · 

l. - .Respuesta .P.repotente (Ya citada). 

2.- Respuesta Potente, cuyo resultado final dependía de la suma de 

la estimulaci6n cerebral y·de los estímulos que normalmente: 

podían 11egar al cerebro por vías naturales. 
' ' ' 

3~- Respuesta.Débil, que para evidenciarse precisaba de un ambien-

te totalmente tranquilo, con ausencia de estímulos naturales 

de cualquier otro tipo. (7) 
~.: 

134 



Por su parte, se reporta que los resultados· en los toros -

de lidia fueron los siguientes: 

- En un toro, que llam6 la·atenci6n, se mostraba un estímulo pre-

.Potente.frente a otros que pudieran solicitar al animal durante 

las estimulaciones y dado que se le acercaban, se le provoc6 la 

embestida ve in ti trés ·veces seguidas, e.stimulándolo una vez que 

se .había· arrancado, 'con lo que frenaba su embestida y daba vue!. 

tas en ciruelos hacia la derecha. En cuanto quedaba libre de -

la esti~ulaci6n recibida por los elect~odos, se arrancaba de -~ 

También por la estimulaci6n se obtuvieron efectos vegetat.!_ 

·vos consistentes en salivaci6n, movimientos masticatorios y cesa-. 

ci6n de la rumia. (7) 

En cuanto los efectos inhibidores obtenidos, se observ6 lo· 

siguiente: 

.1.- Se lograron fen6menos de inhibici6n por implantaci6n cerebral 

de electrodo!'> én t~ros de.lidia· y ;;.ediante los estímulos com

binados. 

2.- La inhibic.i6n fué total 

los de puntos que daban 

(7) 

6 parc1ai corno 

res pues.tas c;on 

consecuencia 

otrc;>,s· que 1).0 

de estflli.!:!_ 

las daban, 

De llegárse a. continuar es.tas 'importantes experiencias, se 

podrá es.c.larecer algán. d~~ el íntimo mecanismo. anatomo-fisiol6gico 

que guía la. conducta instintiva del toro de lidia. (7) 
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A. Sistema Endócrino. 

En la conducta instintiva juega ~ n papel primordial la -

actuación de las hormonas, es decir, el status endócrino del suj~ 

to que junto con nervios en la rama aferente, forman el arco re--

flejo. 

Con ésto se establece la íntima relación existente entre el sist~ 

ma nervioso, Y. endócrino los impulsos nerviosós se ven sumamente -

modificados por efecto de la.s hormonas; 

Vemos pues, que el comportamiento global del organismo queda irite 

_g!~,d.o por 1a circulación constan1:e de· seft::Jl'="s ne"?"iric!::!!: j"" horwon~ 

les que son recibidas, transcritas y obedecidas por los tejidos ~ 

correspondientes. (60) 

·, Las hormonas están clasificadas de la siguient.e forma de -

acuerdo a su composición química: 

CUADRO No •. 15 
CLASIFICACION DE HORMONAS POR SU COMPOSICION QUIMICA (7) 

AMINAS 

. - Adrenalina' 

- . NorBdieruaina 
-.Tiroxina 

.~ ·Triyodot~ronina 

- Melatonina 

ESTEROIOES 

Estr6gencÍs 
- Progesterona 

- Testosterona 
- Glucocorticoides 
-·Andrógenos··. 

suprarrenales 

- Aldósterona 

PEPTIIDS ·Y. l'WI'EINAS 

Insulina 
Vasopresina,; oiitocina 
ACTH, Angiotensina 

- Glucagon· 

- Secretina, Giistrina 
- Hormona del Crecimiento 
- lbrmona Paratiroidea 

MSH. (Jbmona · Estimulante ele 

· los mel&nocitc)s),. 
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Los instintos de desarrollo y aut'oexaitación, están corre

lacion:idos·"·con la hormona del crecimiento (GH). (7,34) 

Los de.defensa y agresión están relacionados con la hormona 

Ádrenocort.icotrópica (ACTH), y por consiguiente con la corteza, c .. -

adrenal y la hormona tirotropa (TSH) y por ello con la glándula 

tiroidea. (7,34) 

Los instintos de conservación de la especie, están re lacio.

. nados· con la· hormona folicuio estimulanú,. (FSH), .. hormona estimula!! 

te de la células intersticiales (ICSH) y con la hormona luteotróp_i 

ca (LTH) y que correspondenª· las gónadas. (7,34) 

Las hormo.~,as tienen un papel sumamente importante en la - -

conducta instintiva o no del individuo . 

. En los seres superiores, existe un doble· gobierno orgánico a car- -

go del sistema endócrino y'd~l sistema nervioso que no.actúan ind~ 

pendientemente, sino .que se influencian y relacionan.· (7,60,63). 

En ·el. curso· de la .evolución, se alcanza un ni.vel mis eleva

do de integración biol6giéa, gracias· a l.a. introducción de un sist~ 

ma. nervioso .Y otro· end6crino, pro.visto de nervios y ,vasos sangui- -

~éC:,s dÚerentes que tienen por objeto,: la transmisi6n· de tnfiuen--

' cias. (60, 63)" 

La intervención de la actividad psiquica queda demostrada .,. 

en la.respúesta al miedo de los órganos endócrinos, aumentando la 

producción de adrenalina que estimula la producción de hipófisis -
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'·ti:rofdes, corteza suprarrenal y páncreas. 

Aún más importante es la intervención del psiquismo en el toro· de· 

lidia, ya que es éste el que se· explota como función· final de su 

ciclo biológico. 

Por lo, an.terior .se hace· el siguiente repaso de las 'di ver~-" 

sas funciones hormonales en el organismo animal. 

l.-. Hormona de;l. crecimie~to o scimatoti:opina (GH). 

Esta hormona presenta di~erencias señaladas en su c'onstitución -

quimica en relación con la humana, ya que su molécula es de mayor 

peso y presenta cadenas ~amificadas. 

'Es muy difícil valorar los. estudios del mecanismo de acl::\ón de la 

: GH, pues casi 's,iempre han consistido en administrar la ho,rmona a 
•' 

"animales hipofisectomiza~os' y en buscar pruebas de. uno· ú otro '" -

-:;i~~to en los tej.idos . 
• •• : • • • • :. •• < 

~Noº obstante, .. se sabe q':1e el papel fisiológico .de la GH, es interv~ 

nir en el 'nietabol.Ú;mo. de protcinas, grasas,, e hidTatos, de carbono 

· P,~ra ·su post,eriOr actuación en diversos· ·tej ide>.s. 

, Par.t"ici~S: :e~·;,~:~ cr.ecimie'~~o ~el tejido· ca~tilaginqso y. sobre ei ~ 
músculo, en '.el que probablemente, la 'peíi~tración de la, glucosa· se 

::hi..ya bajo éste :domini~ h~~m~·n:a1 .•. (7 043,63) 

•. i 

Se ha, comprobado .su_acción directa ó indirecta sobre ei.-

sistema ne'rvioso, al admin,istrarle ,la ho~mona a enanos hipofisia·

rios, ·los cuales manifestaron· mayor actividad y atención. (60) 

En el toro de lidia, la presencia de la GH,, se halla rela

cionada_ con, l'a precodidad de esta raza y tiene Una acción prepote!!_. 
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te sobre el metabolismo en general, tendiendo a hacer más largos 

los radios óseos. 

En el momento de la lidia interviene facilitando la llega

da y penetración de la glucosa al músculo, haciendo más activo el 

animal exacerbando su estado de vigilia a todo lo que le rodea. -

(7,60) 

·z •. Hormona Estimulante Tireotropa. (TSH). 

La secreción de esta hormona está parcialmente d.eterminada por el 

nivel de hormona tiroidea circulante y en parte po.r la influen--

cia5 nerviosas cransmitidas por el hipotálamo. 

La TSH ejerce efectos profundos sobre la morfología y la función 

de la célula tiroidea aumentando su tama~o y vascularización. (~43) 

Las hormonas tiroideas son esenciales para el récimiento de éstas, 

el contenido y la secreción de la hormona del crecimiento pituit!_ 

ria estan abatidos. Las hormonas tiroideas también potencializan 

el efecto de la hormona del crecimiento sobre los tejidos. 

Contribuye también a la diferenciación y maduración de los tejidos 

especiales, sobre todo en los centros de osificación epifisiarios. 

Tiene efectos sobre la eliminación del ·sodio y :agua extracelula-

res. El ·exceso de tiroxina en el músculo perjudica la formación 

de fosfocreatina y, s·iendo ésta la fuente principal de energia -

muscular, al dis.minlÍir produce debilidad y una miopatia de grave

dad variable. (43,60) 

El efecto sobre el sistema cardiovascular se traduce por su 

estimulo sobre el miocardio y aumento del ritmo.y.refuerzo de· la 

contracción. 
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Una gran parte del trabajo cardfaco est4 dedicado al au mento·de 

'1a circulaci.ón cut"iinea, la cual irradia el exceso de calor' produ

cido por el hipermeta_b?lismo; actuando como un sistema refrigera-

dar •. (7) 

Existe una i!iterafinidad· entre la ti.:r;oxina y las animas. 

,Presoras.: adrenalina y noradrerial ina ·Y los e_fectos vasculares de 

estos compuestos se potencializan con la tiroxina. 

También tiene- un mr1rcado ef.ecto. =:obre el me:taUuli~mo áe los glúci 

dos aumentando la tasa de absorción d~ la glucosa y galactosa 

del i~testino, mientras que es importante para la síntesis de 

vitamina A. 

Los efectos sobre el sistema nervioso en los casos de exceso de -

·esta hormona se traducen porUrr· ·aumento de· la il"ritabi1 idad. (7) 

Re·sumi.endo el ·papel· de esta hormona, hemos de poner de re

lieve es.pecialmente su interveri.ci6n decisiva en el consumo de 

. oxigeno por el músculo, fac~or importante,: d~do el esfuerzo que -

el: toro real izá durante la 1 id_i·a y el papel que. el exceso ~u.ega - · 

en la ·f.ormaci6n. de 11:' 'fosfocreatina, que puede llegar a producir 

una miopatia grave~ (7) 

3.· - H~rmona Adrenocorticotróp_ica (ACTH). 

·Esta hormona se puede sintetizar rápidamente para satisfacer ·_1as 
: ·1' . •• •. ,:· .. · • 

necesidades del organismo en .sitúaciónes de "tensión", ya que la . . . . 

adenohipófi.sisno almacena cantidades_ importantes de esta hormona. 
. . . 

su· actividad principal la realiza· sobre la·_c.orteza .suprarrenal --
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ocasionando cambios profundos en la composición química y activi

dad enzimática, estimulando también la liberación de hormonas ~· ·-

asteroides corticales. (7, 34) 

Algunos de los efectos de la ACTH, sobre la .corteza supra

rrenal son: (7) 
_. 

1.- Fosforilaéión oxidativa 

· 2.- Síntesis aumentada de la proteina 

3. - Glucolisfa acelerada 

.. 4 •. » Metabolismo lipido alterado. 

·S. - Agotamiento de'! ácido ascórbico. 

Entre los efectos extrasuprarrenales pueden se:ftalarsé los que ti~ 

nen lugar sobre el metabolismo de las grasas y los hidratos de 

carbono, aumentando e1. glucógeno muscular y los aminoácidos. 

También en la médula suprarrenal se secretan la adrenalina 

y noradrenalina que difieren notablemente en sus acciones, pues -

mientras· una es excitadora y produce un au.mento del régimen cardi~ 

··co, .en t:anto que contrae ·1os ii'asos superficiales; la otra es hip.!:!_ 
'·' ' . 
. :tensora, casi exclusivamente, ~ través de la vasoconstricción 

_periférica ytiende a disminuir. el ritmo cardiaco. (7,60) 

'4.- .Por su-parte, e.l .p4ncreas iriterviené por su acctcSn ~ndócrtna, 
·estimulando la tranSfere~-cia'.'de la glucosa y otros compuestos a .:. 

través de la.pared .celular. Actúa elaborando fosfatos ricos en -

ene~gia, com~ son: ATP. (Fosfato de creatina) los cuales· son nec~ 

sarios para la glucogénesis, 1 ipog'énesis y. proteogénesis. 

El aumento· .de ATP favor~ce la fosfori.lación .. de ~a glucosa y la - -
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entrada de la glucosa en .la célula y por ello el mecanismo de apr~ 

visiónamiento de combustible al músculo, tan necesario para el - -

ejercicio_a que queda sometido.·en la lidia· e.l animal. (7) 

S •. '- La funci6n hormonal que desarrollan las hormonas gonadotrópi-

.cas, han tenido vital import~ncia .sobre el. psiquismo animal mani-

festándose con actitudes más. agresiva·s, aumento de 1 ib·i-do y pot.e!l 

cial sexual. ( 7) 

Se "onsideran tres h()rmonas ... prin_cipalmente: ·. 

1. - Hormona fol iculo estimuiante · (FSH) 

2. - Hormona estimulante d~J.a célula intersticial (ICSH o· LH) 

3. - Hormona luteotr6pica (LTH). 

Estas hor'monás oc~sionan lQ.s cambios que sufre el organismo al -" 

llegar a la edad puberal ,Y que se .réflej~n por. diferentes milnife~ 
.t.aciones que son: 

-Aumerito de genitales externos 

-Tasa de crecimi~nto de la talla individual 

.... ~Agrandamient'o·· de lo·s 6rganos sexuales_ 

·""··-cambio en el: tono de. voz· 

en. el comp()rtamiento animal. (34·,(;'o) 

Podemos ·decir', resumiendo, que e_l: .. :~_fecto de la.s ·hormonas .se·. 

deja sentir en varios. grupos de grande~ .·ac¿iones sobré. el o~gani:~ 
.mo· e.orno son: 

a) Sobre el ·metabolismo, la morfologia _y .. las g6nadas, por una par-'

·te. 

b) Sobre el músculo" el sistema cardiovascular y 'el psiquismo por· 

··" otra. 
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Los tres, primeros grupos (a) de acciones tienen importancia en el 

,toro de lidia para su desarrollo, contribuyendo a su ,precocidad y 

crecimient:o, morfologia,' general y el auge de sus caracteristicas 

genitales,. 

Los tres"grupos siguientes (b) tienen una evidente participación, 
, ' 
en el momento de la lidia, pues su a~tuación sobre el sistema ca,!: 

diovascular jr el músculo, por una parte y sobre el psiquismo" .de 

otra., contribuyen a obtener el máximo· rendimiento •. (7) 

·B. Bravura e Instinto. 

En 1957 el Dr. Pa.blo Pafios Mart,i, Presidente ,del Consejo -

General de Colegios: Oficiales ,de Ve,terinarios de Espafta, recono-,. 

,ció que en el estudio, de la bravura hay un extenso grado. de fluc:

tuaci6n que se' encuentra· .'sqmetida , a l,a ,influencia de los factores 

extririsecos. (4Z) 

Después de tina larga investigación .bibliográficas, en el, afio de. -
, . 

1965 se obtuvieron diferentes defini,i:iones de bravura. de acuerdo 
' , , 

a, lo es~~it:o p~r trátadÚitas. criqccis y técnico's' de las cuales,,~ 

las· más, sobresalient,es' 'son: (4Z, 4 7J 
. ' .. 

LJUlURÍJ~; la define cómo insU~to _de ~u ida y ~a considera.'-:~·, 
innata a~,.,c:ómpro'bai; que é1 becerro emb,iste a l~s 24 horas de na~• 
cer. (4Zi7l',· 

, ' 

SAN2: EGAfM, la considera como .un ·instinto "de 1 i.beraci6n 

y a ésto~·é:::Ó1110 factores pstquicos, inmutables y her~ditarios que 

caracterizan la, afecti.;idad del animal, Ínedlante un'a función cen~ 
tr81 espec~f1c~, influida por el quimismo ,humeral y por el medio 

ambiente. (7,42) 
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FERNANDEZ SALCEDO, afirma que la bravura es permanente y 

no constante para cada animal, variando ·con. la ed¡¡dy suscepti-.: 

.bles de variarse el' concepto con los tiempos. (7,42) 

APARICIO, considera que la. acometividad por defensa es ª!!. 

cestra.l, habiéndose convl!rtido a fuerza de herencia acumulativa 

. en franca acometividad y bravura:, -origin,ando al· toro noble e i!!! 

·petuoso, que no. ofende y que no se .defiende nada mlis que cuandó 

se le· ofende. {7,42) 

MADARIAGA, la define como una mariifestaci:6n 'del instinto 

defensivo. (42) 

ORTEGA, la considera como instinto de. ataque y asociada. 

a la edad.. (42) 

MONTERO, la conceptúa· como carácter.istica· genética y tran.!!_ 

misible,,acusando en su manifestaci6n la presencia de circunstan

cias ambientales y admite. para e'1·1a varios tipos •. e 42). 

CORROCHANO~ la ·.·considera como .el grande superlativo del: -

•ins.tinto y modificable en su persistencia. y su desarrollo por las 

<incidencias de la lidia .. (4?) 

BASTE~RENECHBA,. c'l'.e.e· que es.1,a.1'.e_spuesta del .. in~tinto com

ba.tivo a .tas reacciones- del· sistema hormo.~al .•. C.42). 

ABARQUERO DURAi'iGO~>es.tima que son respue'stas a reacciones 

'prefo'rmádas en 'e.i ~iSte;..a''nervtoso, desencadenada's' por. una cÍeter'- ·. 

minada situaci6n especificá-e independiente de toda experiencia·-· 

_previa. (42) 
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La bravura se presenta, pues, como un hlbito específtco -

una fu~ci6n profesional con las características de un reflejo -

condicionado resultante del efecto desencadenante del estimulo -

sobre e.l sistema nervioso que pone en acci6n los 6rganos .. efecto-. 

res. (7) 

La bravura es un. carácter genético hereditario qu~ respo!!. 

de· á ·la herencia, y que. como car.ácter ·yerdadero. heredable, se ma

nifiesta por .la acometida, ·sumado o no al instionto verdadero y 

· .. que puede esta~ influenciado por el poder y protegido. o no en sus 

distintas. manifestacione~ por el temperamento, siempre ·bajo la -

influencia de las respuestas activas y reactivas derivdas del m~ 

dio ambiente. (4Z) 

Se .ha dicho que la bravura del toro de lidia es un insti!i 

to. prim'itivo déb.il, considerando al instinto como una: actividad 

automática y que por lo tanto la embestida ·es reacci6n innata, -
. . . ' ) . 

sin adiestramiento anterior. 

El~instinto puede considerarse comó un reflejo complejo modific_! 

ble.· por .excitacio"nes int.ercurrentes, acompañ.ado de expresión - -

eaocional. (7) 

Bste ·instionto ·congénito de· embestir a la:. incitación dc..¡¡J

. algo que le impulse a ello,· por provocaci6n de su sistema nervi.!!_ 

·.so, ha s,ido considerado como el primer. factor psicol6gt'éo del t.!!_ 

r.o de .lidia. CF) 

La vida.psiquicá de los animales domésticos está supeditada a los 
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instintos, los cuales hallan su raiz en la subconciencia y tiene 

como misión principal conservar al individuo y perpetuar la espe

cie. (7,47) 

Según Monakow el iristinto es una fuerza propulsiva laten

te que-realiza la sintesis de las excitaciones internas del prot.2_ 

plasma con las excitaciones que actúan desde el exterior, con la 

finalidad de asegurar mediante actos adaptados, a la vez los int~ 

reses vitales del individu~y los de la especie. (7,42) 

De acuerdo al criterio de Brun los instintos se clasifican 

de la siguiente manera: (7) 

I.- Instinto de Autoconse~vación 

1) Instinto.de desarrollo y metamorfosis 

2) Instinto de alimentación (acecho, 

caza, rapiña, etc.) 

3) Ins.tinto de defensa y protección 

(huida, muerte aparente, defensa, 

agresión mimetismo, etc • 

. ·II. - Instintos de conservacióri de la· especie. 

1) Instinto sexual (lucha con rivales, -

cortejo, acoplamiento) 

2) Instinto de propagación de la especie. 

3) Instinto de paternidad o maternidad. 

4) Instintos sociales. (7) 

146 



Asimismo se ve que la.manifestación del instinto está -

condicionada por: 

A) Condic~ones interoceptivas: 

'1) Factores morfológicos (órganos efectores 

adecuado~; sistema endócrino) 

2) Factores bioquimicos: 

.a) Estimulas .endógenos, hormona.les, sobre 

el sistema.nervioso {excitación insti!!_' 

tj,va primaria) 

b) Esttmuios exógenos (modiiicacián del -

_quimismo hemático por .la alimentación, 

por ejemplo) 

B) Condiciones exteroc;:eptivas (los estímulos 

adecuados que determinan la realización del instinto. (7) 

La bravura s3 hace ostensible par.a el observador por l.a . 

. embest.id:i., que. podemos. decir es la reacción ,liberatoria correspo!!_ 

diente a .un.a ·e1abo.raci6n qúe 'el acto estimulante 
0

l1a sufrido .ei:i la 

conciencia .Y puesta de manifiesto por ún esfuerzo muscular .... {42). 

Finalmente. ente~demos que la bravura.puede .quedar definida 

en las conclusiones siguientes: (7) 

i..a bravura es: 

1-) un acto instintiv.o 

2-) un instinto liberatorio 

3-) wi instinto de liutoconservación, en '·1a clasi'ficación 

de Jjrun: 
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La bravura está modulada por: 

4-) condiciones interoceptivas 

A) factores morfol6gicos (órganos efectores adecúados, 

sistema endocrino y 

B) factores bioqutmicos: 

a) estimulas endógenos, hormonales, sobre el sistema 

nervioso (excitaci~n instintiva primaria) 

b) estimulas ex6genos (modificación del quimismo 

'hemático por la alimentaci6n por ejemplo); 

5-) Condiciones exteroceptivas (el estimulo adecuado que -

determina la realización del instinto.) 

La bravura en el orden zootécnico, es: 

6-) La perpetuación de una condición ancestral convertida 

por medio de procedimientos selectivos basados en la -

herencia acumulativa en una prodúcci6n pecUariá ~.usceE_ 

tible de explotaci6n. 

Por su parte hoy se sabe que los instintos no desaparecen 

en ·.ni~gún organis!!!o, ni superior. _;ii inferior y repres~nta.n una ..... 

c~racteristica peculiar del s.er que le dotán de un comportámiento' 

específico endógeno. En, esfos. comport~mientos específicos de ca

da_ toro por instint:o verdadero, los' esttmulo1¡-externos nosón. 

nada_ mAs que .causas _ocasional.es" c¡ue· pueden. pr,ovocar la aparici6n 
. " 

o -no dél instinto, según el nivél fisicÓ del. toro ·y .según. ia e.la-

. se de'te~peramen'to. (42) • 
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Por lo anteriormente citado se establece perfectamente dos 

teorías: 

f.- La q·ue considera que la bravura .es un in.stinto. (7) 

2.- La que considera que la presencia de la bravura en 

un animal s·e manifie·sta con un acto que _es _la acom_!C 

tida, en la que va ·implicada su fiereza i'nnata .. ó el 

instinto ancestral. (42) 



e d N e L u s I ~'N E s 

1.- Se.enc~ntraron.pocas publicaciones sobre este tema. y 

muchas revistas especializadas no ,se encuentran. disponibles ·en las 

bi.bliotecas.; de Mi;xico' por lo que se tuvo que apoyar el estudio en 

investigaci<?nes r.ealizadas en el·~ taurus en g·eneral. 

' ' 

2. - Se .recomienda ampliar .. el ~studio del toro de lidia. ··ya 

que es un .animal que por un lado ofrece el beneficio de su carne y 

ofrecer un espectlculo d~l que dependen infinidad de personas. 

3. - El intercambio complejo de la cómunicaci6n es la base· 

del desarrollo del. grupo social en Ios toros. 

4.-· ios' .toros tienen una tendencia muy marcada hacia e1· 7 

comportamiento. gregario. 

S. - La presencia. de características tales· co.mo. tamafio, . .. . . . . ... 
fuerza relativa,· cu~rné>s, edad y. sexó 'e.s important;·.P!'ra la dete.r. 

:.minaci6n de. la: jerarq\Jr~ ent're· los toros• ·que es '1S:~base de s~' ... ci.r.. 

'gariizaci6~ social, ':' . 

·6.- 'Una .vez ·que se f'oiman las relaciones :jerl.rqtiii:as, s.e 

mantienen estables por un largo tie~po; 

7.- Los'sistemas de alimentaci6n y_producci6n de forrajes 

no llenan las necesidades que los tor:os requieren para optimizar 
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su crecimiento. 

B. - Los machos son mlis vigorosos en su desp.liegue sexual, 

que las hembras. 

9. - Las primeras horas despui;s del parto, son criticas P.!. 

ra establecer el vinculo madre-cria. 

10.- El olfato es el sentido principal implicado en el re

conocimiento y formaci6n del vinculo madre-erra. 

11.- La vista es el sentido que está relacionado con la -

agresi6n del toro por ser elº que capta el estimulo que desencade

ne el comportamiento agresivo. 

12.- La agresión en un hato disminuye con la distribución 

oportuna de alimento y la existencia de ·espacio adecuado, segC.n ·-

el tamafio y edad del animal. 

1·3. - El ·estudio de la· etolog:ia es importante· para conocer 

los procesos internos de los an.imales ·.y este conocimiento se pue

de ·encaminar a, su. explotaci6n :ade.cuada. 
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