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HISTORIA 

Se ha escrito mucho sobre el origen 

de los actuales ganados criollos colombia- 

nos, pero es tan poca, en realidad, la clari- 

dad que existe al respecto, que hoy en día | 

no se sabe con certeza si ellos provienen 

de la España Peninsular, Provincia Vas- 

congada (Alava — Guipuzcua y Viscaya) o 

de la Provincia de Galicia (Coruña, Ponte- 

vedra, Orense y Luján), o de la España In- 

sular (Islas Canarias), donde existe la raza 

Gallega Vasca. 

Parece que las primeras importacio- 

nes de ganado se efectuaron por el Cabo 

de la Vela, Santa Marta y Cartagena. Lo 

anterior es base para considerar que los 

* Hacienda La Ondina. Corregimiento 

de Santa Rita, Municipio de Roldani- 

llo Depto. del Valle del Cauca. 
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Ganados Criollos que pueblan los departa- 

mentos de la Costa tienen su origen en 

esas importaciones. 

En cuanto a la entrada por el Cabo 
de la Vela y Santa Marta, se relata que en 

el año 1.542, la expedición del adelanta- 
do Alonso Luis de Lugo, que se compo- 
nía de 300 hombres de tropa, fué la que 

introdujo al primer lote de ganado vacuno 

al país, pues traía algunos caballos, vacas 

y toros. “Las reces que desembarcaron 

por el Cabo de la Vela en la Guajira, pro- 

cedían de las Islas Canarias, alcanzando 

un número de 35 vacas más los toros ne- 

cesarios” (3). 

Hay algunos autores que reportan la 

llegada de los primeros vacunos, al segun- 

do viaje de Colón (1.493) sobre la Isla de 

Santo Domingo (Nueva España), donde 

permanecieron por más de 26 años, sin 

traerlos al Continente (tierra firme). “Por 

fin, Rodrigo de Bastidas obtuvo el permi- 

so para traer doscientas vacas a Santa 
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Marta, las cuales dieron origen a las gana- 
derías Colombianas” (4). 

Es de notar que en la región Norte de 
Suramérica (parte Norte y Central de Ve- 
nezuela y Nor-oeste y Sur-Este de Colom- 
bia), han predominado las sábanas, donde 
las gramíneas nativas han constituído las 

praderas naturales para la alimentación de 

ganados. Estas sábanas existen desde 

tiempos muy anteriores a la conquista y 

hoy todavía permanecen en su mayor par- 

te. Este hecho constituyó una ventaja pa- 

ra el establecimiento acelerado de ganade- 

rías en tierra firme y permitió la multipli- 
cación rápida de los ganados que la colo- 

nización requería. 

Los ganados se trasladaban perma- 

nentemente a la Zona occidental para el 

consumo y para la tormación de nuevas 

ganaderías en los sitios de colonización, 

especialmente con destino a Bolívar, An- 

tioquia, Valle de Risaralda, y Valle del 

Río Cauca. Algunas de estas regiones Fue- 

ron también surtidas con ganados entra- 

dos por el Sur y por Buenaventura. En 

épocas posteriores siguieron entrando ga- 

nados de los establecidos en el Perú (4). 

Estos ganados provenientes del Norte 

de Colombia llegaron a los Valles del Río 

Risaralda y Cauca, situados a una altura 

media de 1.000 metros sobre el nivel del 

mar, con temperatura promedia de 240C 

con fluctuaciones mensuales de 22 a 

260C, con clima caliente moderado, lluvia 

promedio de 1.000 mm. por año, con hu- 

medad relativa de 780/0, con suelos férti- 

les, con predominio de ciénagas, donde la 

producción forrajera es abundante; donde 

las especies forrajeras predominantes eran 

fácil de intensificar, como el Pará (Pani- 

cum purpurascens), trenza común (Paspa- 
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lum notatum), Guinea (Panicum maxi- 
mun) y algunas leguminosas nativas apete- 
cibles de los géneros 

Aeschynomene ( 2) 

Desmodium y 

Recuentos hisóricos como los de Al- 

ba, Chardon y Medrano indican que los 

descendientes de los primeros ganados de 

sangre Durham traídos del Valle alrededor 

de 1.895, ejercieron una benéfica influen- 

cia sobre los rebaños mestizos, “realzando 

sus decadentes cualidades hasta originar 

las variedades “*Hartón”” y “Hosco Cande- 
lo” que a través de muchos años se desta- 

caron como los mejores ganados criollos 

del Cauca Grande (2) 

Se encuentran pocos datos que per- 

mitan deducir con claridad el desarrollo y 

evolución de núcleos de ganado criollo en 

el Valle. Las opiniones de los ganaderos 

divergen en cuanto a la influencia y mez- 

cla con otras razas y aún en cuanto a cuál 

es el propio tipo criollo. López (2) men- 

ciona y trae ilustraciones de las haciendas 

más destacadas en el Valle del Cauca por 

sus ganaderías en los años 1.925 a 1.928 

De esta descripción se entresaca la ten- 

dencia marcada a seleccionar el ganado, 

más por su aptitud lechera que de carne y 

a la hibridación con razas europeas como 

la Holstein, Devon, Shorthon lechero y 

Normando, aunque, varios criadores per- 

sisten en núcleos criollos sin mezcla. 

Una vez radicado este ganado, espe- 

cialmente en zonas planas cenagosas, del 

Valle del Río Cauca, adquiere caracterís- 

ticas especiales en cuanto a su fenotipo. 

Arturo Valderrama, afirma que “que 

en esa época aquéllas vacas con buenas 

aptitudes lecheras (10 botellas promedio), 

eran ordeñadas; a los 8 meses de paridas 
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eran dejadas libres con sus crías. destetán- 
dose por si mismas. El calor post-parto se 
presentaba rápido. generalmente entre los 
IS y los 25 días” Las ciénagas donde 
abundaba el Pará que crecía hasta cubrir 
un animal , empezó a ser rodeada por cul- 
tivos, especialmente maiz, y esto contri- 
buyó, tal vez, a que los ganados de la zo- 
na plana tomaran características diferen- 
tes. Aquella vaca parida que no diera más 
de 8 botellas de leche era trasladada a las 
lomas, donde los terneros levantados a to- 
da leche, eran fuertes y vigorosos. Debi- 
do a su desarrollo, muchos ganaderos ve- 
nidos de otras partes, seleccionaban ma- 
chos vigorosos y bonitos para reproducto- 
res de sus Hatos, sin tener en cuenta la 
producción de la madre o su medio de 
cría. 

Clavijo A. afirma. cl ganado de la lo- 

ma. tenía los cuernos medianamente lar 

gos y delgados, los miembros eran más 

delgados y finos, cola delgada y de escaso 
mechón y su tamaño corporal un poco 

menor que los que había en las ciénagas. 
Estas influencias del medio sobre el indi- 
viduo. intervienen en la formación del fe- 

notipo. Gilber y Hart definen la adapta- 
ción al ambiente como algo que abarca 

todos los factores que influyen en la habi- 

lidad de los animales para medrar en el 

área donde se encuentran. Esto incluye la 

habilidad para utilizar la provisión de ali- 

mento, caminar las distancias necesarias 

en busca de alimento y agua, ir de los pas- 

tos de verano a los de invierno y soportar 

las condiciones climatológicas prevale- 

cientes. 

CARACTERISTICAS EXTERNAS 

1. CABEZA 

A. APARIENCIA GENERAL. De 

tamaño y longitud media, armoniosa, 

Rev Col Cienc Pec Vol 2, Vo 1. Mayo 1979 

fuerte y masculina en el macho, en la* 

hembra demostrará feminidad. 

DESCALIFICAN: — Excesivamente gran- 

de. Prognatismo. 

B. PERFIL. Recto a subcóncavo 

C. FRENTE: Anchura moderada, 

con ligera concavidad. 

DESCALIFICA: — Convexa, cresta Ósea 

muy pronunciada. 

D. REGION NASAL : 

mediano y recto. 
DESCALIFICA: 

acarnerada. 

De tamaño 

Convexa, cara torcida, 

E. CUERNOS: De grosor y longitud + 

medio. —Simétricos, con dirección hacia 

adelante y hacia arriba. 

PERMITIDO: Cortos y gruesos en los 

machos. Largos en forma de lira, de color 

blanco con la punta negra y totalmente 

negro. 

DESCALIFICA: 

total. 

El topo o descornado 

F. OJOS: Grandes, vivaces, iris y 

pestañas negras con algunos pliegues so- 

bre sus párpados. 

DESCALIFICA: Exoftalmos. 

G. OREJAS: Cortas, ovaladas y pe- 

queñas. 

PERMITIDO: Medianamente largas. 

DESCALIFICA: Pendulosas y muy largas 

H. PUNTA DE LA NARIZ: Am- 
plia, bien pigmentada, ollares separados y 

amplios. . 

PERMITIDO: —Despigmentación parcial. 
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2. CUELLO Y CUERPO 

A. CUELLO: Corto y descarnado, 
armoniosamente unido al tronco y a la ca- 
beza, de piel suelta. con abundantes plie- 
gues. 
PERMITIDO: Longitud mediana. 
DESCALIFICA: Excesivamente largó, 
musculoso y grueso. 

B. PAPADA: Escasa. 

C. PECHO: Ancho y descarnado 
DESCALIFICA: Estrecho. 

D. DORSO Y LOMO: Largo, hori- 
zontal, descarnado y sin salientes. 
PERMITIDO: Ligeramente inclinado 
DESCALIFICA: Muy inclinado. muscu- 
loso y con salientes. 

E. TORAX, COSTILLAS, FLANCO 

Y VIENTRE: Tórax profundo. largo y 

ancho, costillas largas bien arquedas y se- 

paradas. Vientre largo, ancho y profun- 

do. 

DESCALIFICA. Tórax poco profundo. 

Costillas poco arqueadas. Excesivamente 

estrecho y de poca capacidad. 

F. GRUPA: Larga, ancha, horizon- 

tal, bien conformada, poco musculosa. 

PERMITIDO: Ligeramente inclinada. 

DESCALIFICA: Angosta, demasiado 

musculosa o muy inclinada. 

G. SACRO: Anivel de caderas y sin 

salientes. 

PERMITIDO: Ligerante saliente. 

H. COLA Y BORLA. Armónica- 

mente unida al sacro, descarnada, remata- 

da en una borla negra. 

PERMITIDO: Ligeramente levantada en 
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su base mediana, borla con pelos de vtro 
color. 

3. MIEMBROS 

A. MIEMBROS ANTERIORES: Es. 
palda larga y descarnada. Miembros aplo- 
mados en huesos largos. fuertes y descar- 
nados. 

B. MIEMBROS POSTERIORES: 
Largos y bien conformados. Nalgas poco 
voluminosas, bien aplomadas. 

C. PEZUÑAS: Fuertes, simétricas, 
bien conformadas, sin grietas de color ne- 
gro. 

PERMITIDO: Amarillas, con líneas cla- 
ras. > 

4. ORGANOS GENITALES 

A. VAINA: Reducida 

PERMITIDO: Mediana 

DESCALIFICA: Muy larga 

B.  PREPUCIO 

abdomen. 

PERMITIDO. Tamaño mediano. 

DESCALIFICA: —Excesivamente largo y 

penduloso 

Bien adherido al 

C. BOLSA ESCROTAL Y TES- 

TICULOS: Bien conformados, cubierta 

de piel fina. Flexible y bien pigmentada. 

(De color negro en su extremo). Testícu- 

los simétricos y de buen tamaño. 

PERMITIDO: Pequeñas despigmentación 

del escroto. Escroto bifurcado. 

DESCALIFICA. Muy colgante, monor- 

quidismo, Criptorquidismo. 

D. UBRE Y PEZONES. De buen 

volumen, simétrica  Fuertemente unida 
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Larga, ancha y de profundidad moderada. 
Unión posterior y ancha. De textura sua- 
ve, flexible y elástic.. Bien plegada y po- 
co voluminosa después del ordeño. Pezo- 
nes uniformes, longitud y tamaño conve- 
nientes, cilíndricos. Venas mamarias lar- 
gas, moderadamente prominentes. 
PERMITIDO: Ubre mediana, con pezo- 
nes de variable tamaño. 
arracimados. 

Ligeramente 

5. PELAJES 

A. COLOR: De color amarillo claro 

al rojizo o con mezclas de pelos negros 

formando el hosco o el barcino. Tonali- 

dades más claras alrededor del hocico, 

axilas o perineo. 

PERMITIDO: Manchas blancas abdomi- 

nales de extensión reducida. 

B. PELOS: Finos, cortos, sedosos y 

lustrosos. 

C— PIEL: Negra u oscura, suelta, fi- 

na y aceitosa. 

PERMITIDO: Regiones de piel rosada. 

6. TEMPERAMENTO 

Apacible y dócil. 

7. TAMANO Y ASPECTO GENERAL 

Que sea de buen porte al mediano. 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

A. Las características externas que 

deben tomarse como norma al criterio del 

ganadero, deben ser las ideales; pero te- 

niendo en cuenta que existe en este gana- 

do sucesivas mezclas con otras razas, dan- 

do una deficiente caracterización racial, 
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pero de buena conformación económica 

es de tolerar y aprovechar estos animales; . 

para darles una dirección a su mejora- 

miento que encuadre dentro de un patrón 

de raza. 

Siendo los cuernos un factor impor- 

tante dentro de sus características exte” 

nas y tal vez en concepto de algunos que 

grandes, son imprescindibles para deter- 

minar su patrón fenotípico. Por tanto, 

los animales topos naturales en ambos se- 

xos, son descalificables para juzgamiento 

en exposiciones (no se deben descartar 

según su producción). 

A. COLOR DEL PELAJE: El pelaje 

o capa, presenta algunas variaciones en el 

color, que algunos ganaderos denominan 

así para manifestar su preferencia, tales 

como: 

“EL HOSCO”, constituye los anima- 

les que presentan pelos negros disemina- 

dos en las partes bajas del abdomen, tren 

anterior y posterior, cola, cara y punta de 

los testículos y generalmente de mucosas 

negras. 

“EL ANTIOJO”, variedad de “Hos- 

co”, pero con menos diseminación de pe- 

los negros, generalmente en las partes ba- 

jas de los miembros anteriores, en su cara 

solamente alrededor de los ojos y coinei- 

de con la mucosa de la trompa, ojos,pezu- 

ñas y borla de pigmentación negra. 

“EL REQUEMADO”, son los anima- 

les que presentan un color rojo encendido 

en todo su cuerpo. 
t 

“EL RAYO”, tonalidad amarilla cla- 

ra en todo su cuerpo, coincide con muco- 
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sas, pezuñas y borla de la cola de color 
amarillo. 

Existen otras denominaciones que aluden 
al pelaje, en ejemplares que los ganaderos 
llamaban “EL CRIOLLO”. tales como 

“EL FRISOLO”, color castaño oscu- 

ro con manchas blancas de considerable 

extensión. 

“EL CHAPOTA”, color amarillo, con 

manchas blancas considerable extensión. 

“EL PECENÑO” o “CENIZO”. tonali- 

dad clara, dada por mayor mezcla de pe- 

los blancos en pelos castaños 

B. TAMANO Y ASPECTO GENFE- 

RAL: Algunos ganaderos hacen una dite- 

renciación de sus ganados en relación al 

tamaño y aspecto: así como llaman 

“TAMANUDO”. aquellos animales, 

que por el aspecto de su cuerpo. abdomen 

grande, cuernos más gruesos o largos, de- 

muestran mayor tamano 

“EL PAJARITO”. animales. que por 

la talla de su cuerpo vu formas, demues- 

tran:ser más pequeños. 

“OMBLIGOS”, animales que presen- 

tan en las hembras, ombligo muy notorio 

y en los machos, ombligo notorio, que pa- 

rece la continuación de la vaina del prepu- 

cio. 

C. OTROS NOMBRES: 

“(AUCANOS” nombre dado por los 

antioqueños para describir el criollo del 

Río Cauca. 
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. CACHO DE HARTON”. animales 

de cuernos grandes y gruesos. 

“CRIOLLO”, animales que por su re 

sistencia sufren menos enfermedades, ge 

neralmente con muchas variaciones de co- 

lor de su pelaje En estos denominan a 

los animales de color negro, que muy fre- 

cuentemente lo relacionaban con mayor 

producción de leche. 

Los demás casos de descalificación 

comprendidas en esta tabla de caracterís 

ticas externas, lo constituyen aquellos de- 

lectos que por ningún motivo deben ser 

permitidos. ya que irían en detrimento de 

la labor de conservación y mejoramento 

de las características mas descables. tanto 

raciales. como economicas 

1. ADAPTACIÓN Al AMBIENTI 

|. TOLERANCIA Al CALOR Una 

finición de Gilbert y Hart “a mayor ten» 

peratura ambiental. mayor temperatura 

del cuerpo y disminución del apetito y 

producción de leche” 

del Valle del Cauca. como tipo calentano 

que es, soporta altas temperaturas propias 

de períodos secos. 

El ganado criollo 

LA CAPA DE PELO: Corta y lustro: 

sa refleja muchos de los rayos del sol. La 

pigmentación de su piel rechaza los inten- 

sos rayos solares que afectarían las mem- 

branas inferiores. La piel floja formando 

numerosos pliegues, constituye Su habili- 

dad para soportar tiempo caluroso, me: 

diante el aumento de la superficie del 

cuerpo expuesto para refrescarse Posee 

una habilidad sudorípara libre a través de 

los poros de la piel. 

, 74 
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> 
2. RESISTENCIA A LAS TEMPERA- 
TURAS BAJAS. En clima frío les crece 
Una capa protectora de pelo grueso y re- 
lorzado por una capa interior densa y ve- 
llosa. 

3. RESISTENCIA A LAS ENFERME:- 
DADES. Relacionada con la habilidad 
para soportar temperaturas diversas está 
su gran resistencia contra una cantidad de 
costosas enfermedades. La anaplasmosis, 
que causa grandes pérdidas en razas im- 
portadas: el Hartón presenta gran resis- 
tencia, en parte debido a su escasa suscep- 
tibilidad a parásitos externos. Aunque no 
son inmunes, son raros los animales afec- 
tados y la mayor parte de los casos de in- 
tección que ocurren son benignos. 

IV. HABILIDAD PRODUCTIVA 

Il. LONGEVIDAD: — Es gencralmente 

más larga que la de los ganados Furopcos. 

Mientras muchos ganaderos reemplazan 

sus vacas importadas a los 10 años de 

edad, con el “HARTON” se conservan va- 

cas como productoras regulares hasta los 

15 años de edad. 

2. HABILIDAD REPRODUCTIVA” La 

habilidad de un animal para reproducirse 

regularmente es una señal de adaptación 

al medio ambiente. Aquí tenemos otra 

vez el abrumador factor de adaptación al 

medio ambiente. 

3. FERTILIDAD DE LOS TOROS: 

Todos los factores de adaptabilidad al me- 

dio ambiente, influyen directamente en el 

nivel de fertilidad del toro. Su habilidad 

para caminar y mantenerse en el rebaño y 

su habilidad para resistir enfermedades e 

insectos, se reflejan en su utilidad. De 

gran importancia es la habilidad para so- 
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portar temperaturas variables, lo que per- 

mite el apareamiento a cualquier mes del 

año. La vida servible de los toros Hartón 

es mucho más larga que la de toros de 

otras razas. 

4. HABILIDAD PARA CRIAR AL 

TERNERO: 

A. HABILIDAD LECHERA: Las 

vacas producen abundante leche tanto pa- 

- ra el ternero como para su comercializa- 

ción. Con buen contenido de grasa. En 

estudios de producción lechera se han en- 

contrado vacas de 15 a 18 botellas. Su 

producción promedia puede ser de 7 bo- 

tellas. 

B. CUIDADO DEL TERNERO: Ca- 

racterísticas importantes en el Hartón es 

su habilidad materna. Ellas permanecen 

con sus terneros, protegiéndolos siempre. 

5. HABILIDAD PARA CAMINAR: El 

lHlartón tiene su habilidad para cubrir 

grandes árcas de terrenos quebrados sin 

sentir fatiga o cojera. Sus huesos largos y 

finos dan fortaleza y libertad de movi- 

miento de las piernas y caderas. 

6. HABILIDAD PARA AUMENTAR 

DE PESO: Los terneros nacen pequeños 

y delgados, de un peso promedio de 35 

Ks y rápidamente aumentan de peso hasta 

obtener buenos pesos al destete y supe- 

rior a otras razas de carne cuando son so- 

metidos a ceba. Los toros pueden alcan- 

zar 700 a 900 Kgs. y las vacas 400 a 480 

Kgs. 

7. VIGOR HIBRIDO: Lambert define 

la HETEROSIS o vigor híbrido como la 

superioridad sobre el mejor padre que es 

mostrada por la progenie de dos clases 
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cruzadas, variedades, razas o especies. Se 
concede generalmente, que mientras más 
distante estén relacionados los padres, 
mayores son los resultados del vigor híbri- 
do. 

El híbrido más notable es la mula, re- 
sultante del cruzamiento de dos especies 
distintas. La mula es superior a ambos 
padres en muchos puntos sobresalientes, 
excepto en la reproducción, ya que en la 
mayor parte de los casos es estéril. 

Aunque el sistema empleado en la 

producción de plantas híbridas algunos de 

los híbridos en las industrias porcinas y 

avícolas parece complicado, la hibrida- 

ción en la industria de carne o leche vacu- 

na es efectuada con el primer simple cru- 

ce de HARTON con razas especializadas 

en carne o leche. 

En relación con el cruzamiento, más 

beneficioso para el hacendado es el de to- 

ros HARTON con vacas que él ya tiene. 

Cualquier ventaja que pudiere derivar de 

la venta del ganado de que dispone y la 

compra de otros, es posible que desapa- 

rezca con los gastos que produciría hacer 

el cambio. De todos modos, él no querrá 

conservar esas vacas de fundación después 

de haber efectuado los apareamientos y 

obtenido las primeras novillas cruzadas. 

RESEÑA DEL GANDO CRIOLLO EN 

COLOMBIA 

IL. HARTON DEL VALLE 

1. LOCALIZACION: Cauca, Valle del 

Cauca; Risaralda. 

JO 

2. PRANJAS DE SELECCION: pj 
Paraiso”, Cerrito Valle “Miraflores”, |lo. 
rida Valle. 

3. MUNICIPIOS CRIADORES.  Rolda: 

nillo, Tuluá, Buga, Guacarí y Palmira. 

4. PRINCIPALES REGIONES DE 

CRIADORES: — Florida, Candelaria, Pal- 

mira, Cartago, La Victoria. 

S. HACIENDAS IMPORTANTES: La 

Ondiga, Gramas, La Josefina  Roldanillo 

Guacas, Bolívar; La Cristalina  Potosf; 

Zanjón Hondo Tuluá; Potrero Chico 

Cartago: El Sinú La Victoria. 

6. ORGANIZACION Y CENTROS DI! 

ESTUDIO 

A. Asociación Nacional de Criadores 

de Granado IHartón. 

B. Facultad de Ciencias Agronómi- 

cas de Palmira. 

7. INSTITUCIONES DE FOMENTO Y 

CREDITO 

A. Secretaría de Agricultura y Fo- 

mento del Valle. 

B. Fondo Ganadero del Valle. 

C. Federación Nacional de Cafeter- 

ros Departamental. 

D. Caja Agraria Regional. 

8. POBLACION: 5.500 cabezas aproxi- 

madamente. 
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ll... COSTENO CON CUERNOS 

Il. LOCALIZACION: Costa Atlántica. 

2. GRANJAS DE INVESTIGACION: 

Puripaná (Cereté, Córdoba). 

3. PRINCIPALES REGIONES DE 

CRIADORES: Valle del Sinú, Sábanas de 

Bolivar, Valle del Magdalena en Mompós. 

Valledupar en Cartagena, Barranquilla. 

4. ORGANIZACIONES Y 

DE ESTUDIO: 

CENTROS 

A. Centro Experimental Puripaná 

ICA (Cereté, Córdoba). 

S. POBLACION: 7.500 cabezas. 

1H. ROMOSINUANO 

Il. LOCALIZACION: — Córdoba, Meta, 

Cundinamarca, Caquetá, Caldas, Cesar y 

Cauca. 

2. GRANJAS EXPERIMENTALES: 

A. CNIA Turipaná (Cereté, Córdo- 

ba) 

Cesar) B. Motilones (Codazzi, 

3. PRINCIPALES REGIONES DE 

CRIADORES: 

NETA (Villavicencio, San Martín, Puerto 

López) 

CUNDINAMARCA (Nilo, Medina) 

CAQUETA (Florencia) 

CORDOBA (Montería) 

CALDAS ( Dorada) 

CESAR Y CAUCA 
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4. ORGANIZACIONES Y CENTROS 

DE ESTUDIO. 

A. Facultad Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Montería. 

B. Asociación de Criadores de Gana- 

do Romosinuano. 

5. POBLACION: 

IV. SAN MARTINERO 
0 

Il. LOCALIZACION: Llanos Orientales 

2. GRANJAS EXPERIMENTALES: 

“La Libertad, Carimagua e Iracá” 

3. PRINCIPALES 

CRIADORES: 

de Arama, Zona de la Serranía. 

REGIONES DE 

San Martín, San Juan de 

4. ORGANIZACIONES Y CENTROS 

DE FESTUDIO: 

Granja la Libertad, Granja Carima- 

gua, Granja Iracá. 

A. Granjas Experimentales del ICA. 

5. POBLACION 

V. CHINO SANTANDEREANO 

l. LOCALIZACION: 

Boyacá. 

2. GRANJAS DE SELECCION: 

3. PRINCIPALES REGIONES DE 

CRIADORES: San Gil, Barichara, Guane 

y Suaita. 
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4. ORGANIZACIONES Y CENTROS 
DE ESTUDIO: Fondo Ganadero de San- 

tander. 

5. POBLACION 

VI. BLANCO OREJINEGRO 

l. LOCALIZACION: — Antioquia, Cal- 

das, Risaralda, Quindío, Valle, Tolima, 

Cauca, Cundinamarca, Huila. 

2. GRANJAS EXPERIMENTALES: 

A. “EL NUS”, San José del Nus, An- 

tioquia. 

3. VARIEDADES: 

gro”, “Blanco lino”. “Blanco Peludo, 

“Dos Pelos”, “Azul y pintado”, “Coli- 

grueso”, “Cola de Fuete”, “Blanco Oreji- 

mono”. 

“Blanco Orejine- 

4. PRINCIPALES 

CRIADORES” 

REGIONES — DLE 

5. ORGANIZACIONES Y CENTROS 

DE ESTUDIO: 

A. Hacienda/“EL HATILLO”, Fac. 

Med. Veterinaria y de Zootecnia de U. de 

Antioquia. 

B. Facultad de Zootecnia Universi- 

dad Nal. de Medellín 

C. CNIA. Flnus ICA 

del Nus, Antioquia) 

(San José 

6. POBLACION: 

VII. OTROS NUCLEOS: 

1. “El Patiano/ Valle del Patía Cauca 

l
y
 “El Campuzano” Guajira 

Ly
 El Caqueteño / Caquetá 

4. “El Casanare” Casanare 

VII. NUCLEOS QUE INCLUYEN Gt- 

NES CRIOLLOS 

IL. “Lucerna” Bugalagrande Valle 

Caldas 2 “Velasquez” La Dorada 
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