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UN PATRIMONIO VIVO DE TODOS: 
EL ASNO ZAMORANO-LEONÉS 

JOSÉ EM ILIO YANES GARCÍA * 

El asno zamorano-leonés pertenece a una raza de animales que han servido y 
aún sirven para el trabajo en tareas agrícolas , como grandes colaboradores de 
otras o sencillamente para el transporte personal a lomos. Grandes raceadores y 
productores de híbridos mulares, por los que fueron muy afamados, contribuye
ron de una forma eficaz a la economía agraria del país en épocas pasadas. 

Desde tiempos históricos otorgaron renombre a la provincia de Zamora y más 
tarde a la de León como grandes productoras de es tos animales, incluso allende 
sus fronteras, hoy mudos testigos de su esplendor y regresión debido a múltiples 
circunstancias, fundamentalmente derivadas del proceso evolutivo general segui
do por la agricultura y la ganadería. Animales cuya evolución ha estado íntima
mente ligada a la del devenir de sus híbridos: los mulares. 

Constituye una población asnal autóctona con asentamiento en la zona de ori
gen presentando unas características de rusticidad y adaptación únicas, resultando 
de gran interés la conservación y mejora del patrimonio genético que representa. 

ORIGEN E HISTORIA 

Tiene su ascendencia en un tronco común a otros asnos europeos, en el Equus 
asinus europeus, cuya formación habría que situarla en los terrenos terciarios y 
cuaternarios circunmediterráneos . 

Las provincias de Zamora y León le dan el nombre oficial en razón a su ante
rior área geográfica de desenvolvimiento, mayoritaria en las comarcas del oeste de 
la provincia zamorana, pero con un área de recría del garañón en zona limítrofe de 
ambas. Sin embargo, su origen se encuentra en la provincia de Zamora, hallándo
se bien documentada su cría desde antiguo, reseñada desde el siglo XV; con pos
terioridad Carlos III aconsejaría a los monjes cistercienses del monasterio de Santa 
María de Moreruela, en la provincia de Zamora, la cría y recría de garañones. 

* Jefe de la Secc ión de Sanidad y Producción Animal de Zamora. Servic io Territorial de Agricultu ra y Ganadería. 
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Se utili zó con profusión en trabajos agríco las y servicios domésticos , y el gara
ñón en la producción mular, sobre todo en la del centro y oeste peninsular, donde 
se utilizaba en las paradas por su cualidad de buen raceador. Intervi no en la fo r
mac ión de varias razas de asnos extranjeras, pues fueron exportados hacia la 
América española y la América del Norte, siendo la primera raza española que dio 
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sangre para contribuir a la formación de l as no Americano, y también lo hizo 
ostensiblemente a partir de l sig lo XVIII a la fo rmac ión de l francés asno de l Poi
tou. En su evolución han intervenido muchos facto res a lo largo de los ti empos, 
logrando variar tanto su área geográfica como su pobl ac ión en número y pureza 
racia l, constituyendo un primer punto de inflexión e l hecho de haber estado pros
critos los garañones durante cuatro s ig los para poder c ubrir yeguas, lo que o rig i
nó un gran freno para su producción y expansión ; un segundo punto fue marcado 
por la libera li zac ión en e l s ig lo XIX de las med idas que ex istían contra los mi s
mos, agravándose la producc ión y fomento de la raza , pues los mejores garañones 
eran «exportados», no só lo a la mayor parte de las prov incias españolas , s ino a 
algunos puntos de Europa para dedicarlos a la producción mulatera y como racea
dores; y por fin, interv ino de forma decisiva el proceso de mecani zac ión sufrido 
por la agricultura desde comienzos del presente s iglo, así como la de dete rminados 
transportes. Los vaivenes sufridos en su área de desenvo lvimiento han estado muy 
influenciada por la de la espec ie mul ar; especie que contribuyó en buena med ida a 
su se lección y mejora. 

Finalmente, fue ocurri endo una dilución progres iva de la raza dentro de una 
gran poblac ión mes ti za, desembocando en la s itu ac ión actual , s i bi en con algunos 
buenos núc leos rac iales de hembras que aú n pers isten, desde los que se es tá recu
perando. Circunstancia dete rminante en su evoluc ión fue e l hecho de ser una espe
c ie anima l de trabajo o «colaboradora» s in dar otro tipo de «producciones» ni 
te ner fines reproducti vos o ser un animal de lujo. 

El rancio abo le ngo del ga rañón «zamorano» le viene a es ta provinc ia desde la 
época de los Reyes Cató licos, cuando éstos otorgaron e l privi leg io de una fe ria 
anual a la c iudad, denominada popul armente como «Feria de Bot ijeros », fe ria en 
la que con poste ri oridad se rea li za rían la mayor parte de las transacciones comer
c ia les de los garañones de la raza , ac udi endo comprado res, paradi stas y tratantes 
de otras partes, lo que le di o primacía a la raza autóctona zamorana. Aunque hoy, 
la denominación oficia l de la raza responde a un concepto oficia l y mode rno 
enc uadrado en la de nominac ión y área geográfica de la mi sma en otras é pocas , y 
de bi ó obedecer entonces a un sentido ec léctico, pues se quiso dar pri o ridad a l abo
lengo hi stó rico, recogiendo al mi smo tie mpo la importancia productora q ue la 
provincia leonesa tu vo e n la rec ría durante una determinada época modern a. 

La pr imera desc ripci ón moderna y s istemática con difusión de las carac te rísti
cas de la raza se hi zo en 1922 po r GONZÁLEZ, vete rinario de Matanzas (León), 
gran defensor y promoto r de la mi sma, seguida por otros muchos , constituyéndo
se en 1932 e l Sindicato de C riadores del Garañón Leonés con e l fin de orientar 
mejor la producción de la raza, a unque fu e de corta y lánguida v ida . Desde los 
años treinta se fu e sucediendo la fo rmac ión de distintos núc leos de la raza por 
parte de es tamentos ofic iales, inc lui do los portugueses , con e l fin de desarro ll ar 
las oportunas acc iones de mejora sobre la cabaña. 
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**Ganadero: 
Debes saber que en esta provincia ex iste un 
Servicio ofi cial de libros genealógicos del garañón 
Zamorano-leonés; la inscripción de los buenos gara
ñones y hembras en este servi cio es un galardón 
que por otra parte, al garanti zar la calidad de los 
ejemplares contribuye a su revalorización. 

**Ganadero: 
Se te recuerda que ex iste un Servicio 

Oficial de Libros genealógicos de ganados 
garañones , raza zamorana cuyos serv icios son 
completamente gratuitos. Infó rmate en el Ser

vicio Provincial de Ganadería, Avda. de Víc
tor Gallego nº 7 .-2º, y comprobarás la efica

cia de tener inscritos en el mismo tus ganados 
garañones. 

Recibió el espaldarazo ofic ial en 1940, año en el que la Dirección General de 
Ganadería implantó el Libro Genealógico en las provi ncias de Zamora y León, 
diluyéndose el mismo a finales de los años sesenta, para reimplantarse finalmente 
en el año 1998 por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Desde el año 
1980 se halla catalogada por el Ministerio de Agricultura como raza autóctona «de 
protección especial», pasando finalmente en 1997 a la tri ste categoría de «en peli
gro de extinción». 

DESCRIPCIÓN 

En general se trata de un asno bien conformado, con manifiesta acromegalia; 
de gran corpulencia, cabeza muy voluminosa con pabellones auricul ares anchos 
y agrandados, recio esqueleto por el que destacan sus ex tremidades y buen tem
peramento; de hirsutismo acentuado, con pelo largo, basto y abundante; de buena 
tall a y con gran dimorfismo sex ual. Es un animal subcóncavo, hipermétrico y 
sublongilíneo. 

La descripción clásica del patrón racial del garañón es la siguiente: 

Cabeza: grande, larga, ancha entre las órbitas, de perfil generalmente subcón
cavo con tendencia a rectilíneo, encontrándose ejemplares que presentan una 

•• Anuncios publicados en boletines de la Junta Prov inc ial de Fomento Pecuario de Zamora de los años 1947 y 
195 1, sobre la inscripc ión de an imales de raza en e l Libro Genealógico de Zamora. 
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ligera depres ión a nivel fronto-nasal con elevación de los supranasales, dando 
lugar a la insinuac ión de la típica cabeza de rinoceronte . Más pequeña en las hem
bras y de perfil más recto. 

Frente ligeramente deprimida y ancha, cuencas poco hundidas, arcadas orbita
rias sa lientes , lagrimal muy alargado y ojos hundidos, cubiertos por abundante 
pelo en los ejemplares jóvenes y en las hembras . Cara alargada y ancha. Nuca 
amplia, de abundante tupé, y orejas grandes y anchas en uve, inclinadas hac ia el 
fre nte o hac ia los lados, dotadas en sus bordes de abundantes pelos en jirones. 
Hocico con ollares bien desarrollados, amplios y rasgados, fo rmando con los 
supranasales un ángulo de gran abertu ra -chafl án característico-, que poseen 
bas tante mov ilidad y se hallan recubiertos de fi no pelo; labios gruesos, carnosos 
y unidos en ángulo recto; el barboquejo es elevado. Potente maxi lar infe rior con 
buena separación de las ramas, gozando por ello de un canal posterior amplio. 

Cuello: en apariencia corto, recto, mu sculoso, con tendencia a la horizontali
dad y por consiguiente poco elevado, aunque en ocasiones si las masas muscula
res no son muy potentes es cóncavo o de ciervo; con gotera de la yugular bien 
marcada en anim ales esqu ilados, tablas ligeramente convexas y crines caídas 
hac ia uno de los lados; cuello más fi no y menos musculado en la hembra. En los 
machos la papada es corta y algo obl icua, más horizontal en las hembras. 

Con cierta frec uencia se observa en el borde superior o cerviz de los animales 
adultos la presencia de acúmulos de grasa, dando lugar al «cuello de gato». 

Tronco: moderadamente corto, con cruz baja, poco des tacada, lo que hace al 
tercio anterior poco airoso debido a la horizontalidad del cuello, seguido de una 
línea dorsal un poco cóncava, llegando a veces al ensillado, y de una grupa eleva
da, oblicua y ojival o almendrada, sobre todo en las hembras, ancha entre los 
ángulos ex ternos de los ili ones estrechándose hac ia atrás; cola gruesa en el arran
que que afin a enseguida, corta y de nac imiento bajo entre isqu iones, prov ista de 
largas cerdas. La altura de la grupa en su porción más elevada suele estar a igual 
altu ra que la cruz, y la unión de la grupa con los riñones, no de l todo perfec ta, es 
corta, con lomos cortos, anchos, fi rmes y musculados, pero a pesar de ello la lon
gitud escapulo-isquial es igual o mayor que la alzada. 

El pecho es alto, ancho, profu ndo, con es ternón saliente y gran desarroll o de 
la quilla en la parte anterior. Posee una cav idad torác ica ampli a con cos tillares que 
tienden a ser planos y diámetro dorso-es tema! que aparenta, en algunos ejempla
res, ser menor de lo real debido al descolgamiento de su vientre. 

Vientre vo luminoso, descendido -más en la hembra- y cubierto por una pro
ducción epidérmica abundante que pende en forma de ji rones, dando la sensación 
de llevar pegada a la región ventral una manta hecha flecos. Los órganos genita
les están bien desarrollados en los dos géneros . 

Extremidades: gruesas, debido princi palmente al desarro llo del sistema óseo, 
prov istas de tendones fu ertes y poco unidos a la caña; pobladas de abundante pelo, 
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dando a l conjunto un a franca impres ión de fo rtaleza y, a l propi o ti empo, de cor
tedad de cuerpo, causando la sensac ión de un animal cerca de tierra . 

En las anteri ores la espa lda es un poco inclinada y corta - más hori zonta l en 
la hembra-, aunque el encuentro se ha lle bien marcado, lo que da gran realce a l 
animal. Brazo no demas iado fue rte - más débil en la hembra-, pero tiene un 
codo desarro llado, rodill as amplias, de gran base y pe rímetro, que constituyen una 
de sus más soli c itadas cualidades . Cañas anchas, cortas y también de notable for
ta leza - más fin as en la hembra-, con un perímetro que en algunos ejempl ares 
ha llegado a alcanzar los 25 cent ímetros a los dos años, de tendones gruesos, fuer
tes y poco pegados; menudill os robustos, rectos e inclinados hac ia dentro; ti ene 
cuartill as cortas y bi en dirigidas . 

En las ex tremidades poste ri ores se nota poco desarrollo muscular, e l anca es 
estrecha y la na lga larga, ancha y poco abultada, con el muslo de borde posterior 
rectilíneo y en mu chos casos cóncavo; pi erna con igual defecto , sobre todo en la 
hembra; corvejones anchos , largos, bi en constituidos y metatarsianos como sus 
homólogos de los miembros anteriores; posee grandes espejue los. 

Los cascos son re lati vamente anchos en un gran número de ejempl ares y bien 
desarroll ados, con tapas espesas en las extremidades ante ri ores. 

Los apl omos en las ex tremidades ante ri ores sue len ser buenos, pe ro con fre
cuencia izquierdos. La fo rma de l borde de l mu slo, junto con la pi erna poco mus
cul osa, hacen que la ex tremidad pos te ri or en conjunto presente una form a de 
cayado, dando la sensac ión de ser remetidos de atrás y cerrados de corvejones 
-zancajosos-. 

Capa : la predominante es la negra mal teñida o sucia, ti rando a parda en los 
individuos más viejos, aunque también en los buches y ad ultos se puede observar 
una tonalidad más rubi a; esta capa se degrada has ta convertirse en pl ateada en las 
cercanías de la nari z, desde cas i la mitad de la cara hasta un par de dedos por 
detrás de las comi suras de los labi os, alrededor de los ojos, ax il as, interaxil as, 
parte in fe ri or de l pec ho y cara inte rna de las nalgas, bragadas y bajo vientre, sien
do la uni ón de ambos co lores insensibl e. Res ta valor al animal e l presentar esta 
colorac ión en gran cantidad, sobre todo en las bragadas . 

E l desarro llo capilar es más o menos acentuado según las regiones corporales, 
pero siempre es grande - lana- , lo que le da a l animal una especia l fi s ionomía; 
es largo, abundante y basto en las regiones de las orejas, ojos, espacio intermax i
lar, dorso, pl anos costales, vientre y ex tremidades - que desde el menudillo y 
corona caen sobre e l casco-, co lgándole pe los largos en des iguales j irones o fle
cos denominados perendengues, garras , gadejas o pinganillos, en algunos ani
males grac iosamente ri zados, que conservan los cri adores por considera rl os un 
signo de buen ori gen, pudiendo alcanzar longitudes de 25 a 30 cent ímetros. 

Junto a éstos ex isten ejempl ares de pelo más fin o y corto, c ircunstancia que 
unas veces es deb ida a las medidas higiéni cas tomadas por sus propietari os -ali-
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mentación, higiene, etc.- , y en otras fruto de una especial predisposición de fami
lias; tales ejemplares no deben rechazarse siempre que los demás caracteres racia
les y principalmente la presencia de pelo en la región auricular esté bien acusada. 

Peso y proporciones : de gran peso, es un animal hipermétrico, pudiendo 
encuadrar al garañón como sublongilíneo, en cuanto a proporciones, debido a su 
índice corporal y gran esqueleto . Actualmente, el peso medio de los animales 
oscila entre los 370 kg. del garañón y los 360 kg. de la hembra. 

Biometría: a partir de los años veinte se vinieron haciendo múltiples estudios 
por diferentes autores sobre animales de ambos sexos, no obstante, se hace refe
rencia exclusivamente a las obtenidas en la actualidad por LORENZO en el año 
1997 , expresando las medidas en centímetros. 

Medidas zoométricas Machos Hembras 

1) Medidas en la cabeza: 
Longitud ... ..... ................... ....... ...... ... ... .. .. 68 ,78 .... .. ..... ... ...... 66,87 
Anchura ..... ....... ...................... ... .. .... ........ 25 ,22 ..... ..... .......... 23,6 1 
Longitud orejas ... ................ ............. .... ... 30,56 .... .. ... ... .. ....... 3 1, 13 

2) Medidas de alzada o alturas corporales 
Alzada a la cru z ... .. ....... ... ........ ..... ..... ... 140,56 ................... 133,73 
Alzada a la mitad del dorso...... ...... .. 134,02 
Alzada a la pelvis ........ .. ............ .. ...... .. .. 138,89 .... .. ...... ...... 133,07 
Hueco subesternal. ... ... .... ...... ....... ... ...... 76,89 ... .. ... ... ...... . 71 ,74 

3) Diámetro longitudinal. .. ......... ........ ..... . 139,33 ....... ...... ... .. 137, 13 

4) Pecho y tórax 
Anchura del pecho ... ........ .. ........... ......... 36, 11 ............ .... .. 33,65 
Altura del pecho ........ .... ... ............ ......... 63 ,78 ............ .... .... 6 1,83 
Perímetro torác ico ............ ...... ....... .. ..... .. 154,85 ........ ......... 154,67 

5) Medidas en la grupa 
Longitud de la grupa ...... .... ...... ... ... ... .... 43,48 .. ........ . : ..... . 43, 11 
Anchura de la grupa ....... ....... .. ...... ..... ... 44,78 .. ........... .. ... 46 , 14 

6) Extremidades 
Perímetro del carpo o rodilla .... ..... ........ . 33 ,53 ... .. .......... .. 28,62 
Perímetro de la caña: 

anteriores ..... 28 ,77 ............... ... 24,71 
posteriores .. 34,67 ................... 29 ,94 

Perímetro del menudillo : 
anteriores ..... 26,64 ......... .... ...... 24, 1 O 
posteriores .. 28 ,94 ............. .... .. 25,03 

Distancia codo-cruz.. .. ... ..... ..... ......... ... 64 , 13 
Distanc ia codo-rodete............. .. ... ..... ... 77 ,52 
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Defectos graves son, en general, los leves muy acusados: cabeza acarnerada, 
frente abombada; cuello de gato; grupa excesivamente derribada y estrecha en 
ambos sexos; vientre de galgo; extremidades muy finas; machos monórquidos o 
criptórquidos; presencia de raya de mulo o banda crucial; graves defectos de aplo
mos; cualquier otra capa diferente a la descrita en el prototipo racial; ausencia 
total de lana; mala conformación anatómica, debilidad general , escasa talla o bre
vilíneo. 

ÁREA GEOGRÁFICA 

El condicionante ambien
tal , entre otros, ha sido clave 
en Ja formación del tipo 
racial. Su área de origen se 
encontraría con carácter pre
ferente en las comarcas 
zamoranas de Aliste, Alba, 
Tábara, Sayago y Carballeda, 
así como en las localidades 
más al suroeste de Tierra del 
Pan , sobrepasando por el sur 
el límite sayagués; área que 
reunma las condiciones 
ambientales y de aislamiento 
necesarias para que en ella 
tuviese plena aclimatación Ja 
raza; con posterioridad se 
mantendría allí debido tam
bién a las características agrí
colas del terreno y factores 
socioeconómicos, empleán
dose en labores de cultivo, 
amén de otras muchas. Zonas 
de pobre productividad de 

LEON 
CI 

•
Valencia de 
Don Juan 

suelos, necesitadas de un ani- Área geográfica de la raza. 

mal ambiental de tracc ión 
apropiado, grande y austero, donde no se echaban las yeguas al garañón, pues los 
terrenos no eran apropiados para sus trabajos ni para el mantenimiento de las mis
mas, cubriéndose las burras para destinar los productos a la reposición propia, y con 
venta de los sobrantes a Ja zona de expansión. 
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No se debe olvidar e l tradicional a islamiento de este área debido a la situac ión 
peri fé ri ca y escasez de vías de comuni cación desde anti guo, cues tión importante 
a la hora de las influencias fo ráneas . 

E l área de expansión estaría fo rmada inic ialmente por zonas próximas a la 
ante ri or, pero que a l se r de clara ori entac ión cereal is ta se iría adaptando con e l 
correr de los ti empos, la consolidac ión de Ja propiedad del terrazgo y de los mer
cados mulateros, debidos a la gran demanda de utili zación de estos animales. Área 
de expansión que en la provincia de Zamora abarcaría, fu ndamentalmente, las 
comarcas de Tierra de l Vino, Tierra de l Pan, y Benavente y los Valles; en la pro
vincia de León se inc luiría La Meseta, sobre todo los Partidos de Va lencia de Don 
Juan, León y La Bañeza. Al ser zonas agrícolas di stintas a las de l área de origen, 
de mejores terrenos y mayores propiedades, apenas eran utili zados para e l labo
reo agrícola, pues para ello había otras especies animales más aptas; su empleo 
era limitado como animales que pres taban «servic ios», y donde era habitua l que 
no se recriara, pues eran adquiridos directamente en e l área de origen o bien en 
las fe rias y mercados que se sumini straban de l mi smo. Un resto antiguo de l área 
se ría la actu al utilizac ión de animales de la raza por parte de los «pas tores» de 
rebaños ov inos en diversas partes, con inc idencia en Tierra de Campos. 

En e l área de ex pansión se formaría por espec ia li zación e l área del garañón, 
zona de moderna recría del mismo, con notable in tensidad desde e l primer terc io 
del sig lo XIX, quedando restringida por fi n a los Partidos de Benavente (Zamora) 
y Valenc ia de Don Juan (León) hasta los años c incuenta de l sig lo XX, para «acer
car» los animales a las zonas de producción mul atera propia y de demanda con 
mercados abiertos a llende las dos prov incias; prod ucción que había sido prosc ri
ta o limi tada durante s ig los, donde se rea lizaba con carácter prioritario e l comer
c io de los machos como garañones con destino a su venta. 

Una excepción a las características del área de expansión lo constituye la zona 
rayana portuguesa de Tras-os-Montes, de geomorfo logía, prácticas agrícolas, y con
diciones socioeconómicas similares a las linútrofes y homónimas comarcas zamora
nas . En esta zona portuguesa el asno zamorano penetró en su expansión hacia e l inte
rior de l área trasmontana desde Río de Onor hasta Mogadouro, siendo mucho más 
notable y de mejor calidad al norte de Miranda do Douro, donde la inexistencia de la 
frontera natu ral del Duero y la prox imidad de pastos y localidades de ambos lados 
de la raya fac ilitó desde su inicio el contacto de poblac iones e inte rcambio de ani
males, e inc luso la cubrición de burras por buenos garañones en los propios pastos. 

F in almente , e l área de inf luencia se ex tendería a zonas más alejadas, como 
todo e l centro y noroes te peninsular, sobre todo a partir del pasado siglo, pues la 
mayo r parte de las paradas particul ares y muchas ofic iales de estas zonas de Espa
ña tenían para benefic iar yeguas a garañones de la raza, ejerc iendo su influenc ia 
princ ipalmente sobre la producción mular de las cuencas de l Duero y de l Tajo. Es 
de des taca r la influencia que la raza tuvo sobre países de Europa y América. 
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Área de influencia de la raza. 

En la actualidad la inmensa mayoría del censo de la raza -el 98 %- se halla 
en la provincia de Zamora - unos l. 300 animales- , en la que además e l 68 % de 
la cabaña tiene, al menos, a lguna característi ca fenotípica de la raza, habiendo una 
representac ión testimoni al de la mi sma en las provincias de León y Salamanca, 
con ejemplares muy aislados, fund amentalmente de fenotipo zamorano-leonés. La 
edad de los animales se halla comprendida en su mayoría entre los c inco y los 
quince años, con e l pi co más e levado entre los nueve y los once, y la distribución 
según sexos se reali za con un 98 % de hembras y un 2 % de machos -castrados, 
buches y garañones-. De suma importancia es e l núcleo de siete garañones del 
Centro de Reproducción Equina (C. R. E.) nº 4 de León. 

Los mayores efec tivos de la raza se encuentran en el oeste de la provincia de 
Zamora, de suelos pobres, orografía más acc identada, propiedades y parcelas más 
reducidas , y de agricultu ra y ganadería tradicional, donde ha resultado por e llo 
di fíc il la mecani zación; ambientes a los que es te animal se hall a perfec tamente 
adaptado. La mayoría de los propietarios ti enen una media de edad a lta , entre 55 
y 80 años - más de un tercio de los propietarios son jubilados-, no siendo raros 
en estas comarcas los propie tari os con dos e incluso tres animales. Y aunque ex is
ten buenas individualidades en otros lugares de la provinci a, con gran diferenc ia 
la mejor agrupac ión racia l se ha ll a en la comarca de Ali ste y Alba. 

Es de destacar la situac ión ac tual de la e levada y heterogénea cabaña asnal de 
Tras-os Montes en Portugal; sin embargo los efecti vos de la raya portuguesa que 
linda con la zamorana poseen un notable grado de influenci a de la raza zamorana 
y ejemplares de marcada morfología rac ial, sobre todo en la zona limítrofe ali sta-
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na. Hoy tal influencia se hace más marcada en el arco comprendido entre las loca
lidades de Rio de Onor y Miranda do Douro, pero con una escasa penetración 
hacia el interior del territorio trasmontano. Se estima que al menos el 50 % del 
censo asnal de este arco poseería la influencia antedicha, existiendo una mayor 
proporción de animales castrados que en la zona española, y con una carencia 
absoluta de garañones en pureza, pues los actuales se hallan en distinto grado de 
mestizaje y son de pequeñas alzadas. 

\O 
00 
Vo 

-Mular 

Evolución de censos equinos en la provincia de Zamora. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, APTITUDES Y PRODUCTIVIDAD 

Animal ambiental, caracterizado por su elevada rusticidad y sobriedad, mante
niéndose y produciendo trabajo con escaso consumo de alimentos, resistente a las 
enfermedades y con gran adaptabilidad a los agentes ambientales. Sus caracteres 
hereditarios son tan marcados, que cruzándolo con animales mestizos sus pro
ductos son, muchas veces, verdaderos ejemplares con todos los caracteres de la 
raza pura: una de las mejores y más afamadas cualidades de la raza. 

Años atrás eran dedicados fundamentalmente a la producción de trabajo -de 
carga y tiro-, y en las áreas apropiadas a la obtención y recría de machos para la 
monta con destino a la producción mulatera. 
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Su régimen, similar en las distintas áreas de cría aunque con características 
propias, ha ido variando por diversas circunstancias , pasando en muchos casos de 
una estabulación casi permanente a un cierto régimen de libertad relativa o pasto
reo, a excepción de los garañones, sobre todo en determinadas épocas, aunque 
para ello se les haga trabar, apear o estacar, según los usos locales con el fin de 
limitarle los movimientos, si bien en el régimen de aprovechamiento común de 
pastos fueron siempre los grandes perjudicados, pues éstos se reservaban para 
otras hembras productoras de leche y para las yeguas. Hoy, por regla general , los 
animales se alimentan en un régimen mixto de estabulación y pastoreo , aprove
chando normalmente praderas comunales o propias, con escasa suplementación 
en la cuadra a base más de paja y sobrantes que de grano, aunque haya mejorado 
cualitativamente en algunas cuadras. 

Como animales de trabajo se han venido utilizando tradicionalmente para muy 
diversos menesteres: carga, tiro para múltiples labores -arar, arrodar, abigar, 
aricar, bimar, acarrear, etc.-, tanto de forma individual como en pareja. Sus for
mas de explotación actuales vienen determinadas por las características del medio 
más pobre donde se asientan, utili zándose aún las hembras , según áreas , en las 
distintas actividades en las comarcas zamoranas del oeste, con preferencia para 
Aliste, Alba, Sayago, localidades del suroeste de Tierra del Pan , y parte de Tába
ra, sin olvidar la importancia que tiene en ellas como segura cabalgadura. Son 
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escasas en la actualidad las individua lidades de los machos castrados para su uti -
1 izac ión en labores agrícol as, rea lzándose en mucha menor medida es ta prácti ca. 

E n algunas localidades de es te área se sigue herrando a los animales que rea
li zan laboreos, aunque ya en func ión de la ex istenci a de l he rrador, siendo clás ico 
e l herrado sol amente de las manos por ser sus cascos los más sufridos. Se sigue 
practi cando la esquil a, que generalmente se efectúa en prim avera y sólo de la 
mitad superior de l cuerpo, pues e l pe lo de l vientre y las ex tremidades sirven en 
época ca lurosa para protegerse mejor del ca lor irradi ado de l sue lo; prácti ca que 
no se rea li za en los buches. 

El ga rañón en su c ruzami ento con yeguas de l país di o en otras épocas como 
producto una mul a semipesada , de excelente confo rmac ión, masa y temperamen
to, de miembros robu stos, debido principa lmente al desarrollo óseo, merced a l 
ca rácte r ex hibido por los ga rañones y que trasmitían con gran fij eza; de tempera
mento linfáti co, g ran rusti cid ad y capac idad de tiro . Hoy, s in embargo, se c ruzan 
en muy contadas ocas iones para produc ir mulas . 

Las burras se cubren a partir de los tres años de edad, llevándose a l ga rañón 
que se encuentra en paradas parti cul ares, y en época de remonta en otras que man
ti enen animales de l C.R .E. nQ 4 de León, que se encuentran di stribuidas por las 
comarcas zamoranas de mayor cabaña, obteniéndose los mejores productos cuan
do e l macho ha alcanzado la edad adulta, a los c inco años . Tradi ciona lmente se 
utili zaba e l s istema de aF10 y vez, no hac iendo criar a las hembras dos años segui 
dos debido a la prol ongada gestac ión, aunque hoy no sea siempre res petado, pues 
además los índices de reproducc ión de la raza son muy bajos. 

El parto en la mayoría de las ocasiones sobreviene sin difi cultad, siendo rápi
do y corto, aunque es aconsejabl e la vig il anc ia y cuidados de las primeras ve inti 
cuatro horas , y aunque a las hembras de la raza , en general , se les ha achacado que 
poseen una cua lidad lechera poco acusada, fundamentalmente ha sido debido a la 
defi c iente alimentac ión. El buche a partir de los dos meses puede empezar a 
comer pequeñas cantidades de hie rba tierna, s iendo des tetado a los se is o s iete 
meses de edad. 

FOMENTO Y MEJORA 

Consc iente la Conseje ría de Agricultura y Ganadería de l cauda l genético que 
representaba la raza, comenzó en e l año 1995 la va lorac ión morfol ógica, identifi 
cac ión mediante mi crochip y registro individua l de los animales pertenecientes a 
la mi sma, hasta que en 1998 re impl antó su Libro Genealógico (Orden de la Con
sejería de 30 de octubre de 1998, B. O . C. y L. de 23 de noviembre). Hoy ex isten 
1.090 animales inscritos en e l Libro Genealógico, de los que 16 son garañones, lo 
que ex presado en di stintas ca tegorías priori zadas en orden a la valorac ión morfo-
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lógica del patrón racial da los siguientes porcentajes: 6 % excelentes, 9 % muy 
buenos, 16 % buenos, y 69 % suficientes. 

Por ser una raza autóctona en peligro de extinción los propietarios reciben una 
ayuda económica anual, que es recibida a través de la Consejería, quien a su vez 
tiene suscrito un Convenio de Colaboración con la Asociación de Criadores por e l 
que concede una ayuda económica a la misma, así como a los propietarios de ani
males inscritos en el Libro Genealóg ico. La Asociación también recibe una ayuda 
anual por parte del MAPA , de hasta 2.000.000 pts., para múltiples estudios y pro
gramaciones sobre la raza. 

La Diputación Provincial de Zamora tiene establecida una serie de ayudas 
anuales para los ganaderos de la provincia con animales in scritos, al menos con la 
calificación de buenos (69 puntos): para las hembras 15.000 pts. y para los 
machos 20.000 pts.; también subvenciona la compra de animales (de 12 meses a 
12 años de edad) con 30.000 pts. La Institución mantiene además un creciente 
núcleo de reproductores en la finca «La Aldehuela» de la capital zamorana. 

Uno de los problemas con que cuenta la raza es e l déficit de garañones , que se 
está paliando con los procedentes del C.R.E., quien cede temporalmente en época 
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de remonta a la provincia de Zamora la mayor parte de su plantel para ser di stri
buidos entre paradistas particulares por el área de mayor densidad de hembras, 
haciéndose cargo la Diputación Provincial de las dietas para su mantenimiento. 
Actualmente existen diez paradas de garañones en esa provincia aunque en perio
do de remonta funcionan catorce. Por ello, y debido a que los índices de repro
ducción de la raza son muy bajos, muchas veces debido a las distancias a las que 
se encuentran los garañones para unos propietarios de edad avanzada, se está 
intentando poner a punto servicios aplicativos de Inseminación Artificial como 
método asequible para todas las burras, representando una óptima posibilidad 
para la multiplicación, selección y mejora rápida. 

En 1995 se constituyó la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selec
to de Raza Zamorana-Leonesa (ASZAL), asociación que pretende aglutinar en 
tomo suyo a todos los criadores , y servir de base para la coordinación de actua
ciones programadas sobre la raza, estando llamada en próximo futuro también 
para la llevanza del Libro Genealógico. 

Son de reseñar las distintas exposiciones que se realizan en la provincia zamo
rana, destacando las de Zamora capital en las ferias de San Pedro en el mes de 
junio, y la exposición monográfica y subasta de buches de la localidad de San 
Vitero en marzo; también las de Benavente y Tábara en el mes de septiembre, así 
como la de Bermillo de Sayago en el mes de junio. En los mercados mensuales de 
equino celebrados los días doce en la ciudad de Zamora se pueden encontrar ani
males de la raza en venta. 

Es obvio que la producción asnal actualmente no tiene ni tendrá la proyección 
de otros tiempos; la utilización del asno como animal de carga y laboreo ha pasa
do a la historia , a excepción de algunas zonas. En principio, parece que buena 
parte del futuro de la raza estaría ligado a su función como animal de compañía, 
lo que actualmente sucede con frecuencia , sobre todo en aquellos propietarios que 
por edad no hacen ya labores de campo, y en los que los lazos afectivos tienen 
mucho que ver con el mantenimiento del animal. Por ello, por razones de conser
vación, de turismo ecuestre y otras, se van adquiriendo animales de raza por parte 
de particulares y entidades cada vez en mayor medida, no sólo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, sino también en el resto del país y fuera de él; tendencia 
con mucho futuro para la conservación de la misma, afortunadamente. 

Sinonimia: 
Buche , biche, burreso, ruche (y femenino): animal joven de la raza. 

Burra garaiiona , alistana, zamorana , carbajalina , de l país: hembra adulta de la raza. 

Garañón: semental , burro padre. 

Garras , gadejas, perendengues: rizos de la capa del animal. 

Parada , puesto: lugar destinado a la cubrición por el garañón. 
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