
/l.:' ,2.2-f/ 

,¿¿:_ J. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MUICD 

EVALUACION ZOOTECNICA DE UNA EXPLOTACION 
CAPRINA DEDICADA A LA PRODUCCION DE CARNE 

PARA ABASTO EN EL ESTADO DE HIDALGO 

TRABAJO FINAL ESCRITO 
111 SEMINARIO DE TITULACION 
AREA: PEQUEÑOS RUMIANTES 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
PRESENTA: 

FELIPE RAMOS RAMOS 

ASESOR; MVZ FRANCISCO CASTREJON PINEDA 

MEXICO O, F, MAYO 1992 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



EVALUACION ZOOTECNICA DE UNA EXPLOTACION CAPRINA DEDICADA A 

LA PRODUCCION DE CARNE PARA ABASTO EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

TRABAJO FINAL ESCRITO DEL III SEMINARIO DE TITULACION EN EL AREA 

DE PEQUE~OS RUMIANTES. 

PRESENTADO ANTE LA DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

?ARA LA OBTENCION DEL TITULO DE 
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

POR 

FELIPE RAMOS RAMOS 

ASESOR:MVZ FRANCISCO CASTREJON PINEDA 

MEXICO, D.F. 1992 



CONTENIDO 

PAGINA 
- RESUMEN 

-INTRODUCCION ••••••••••••••••••• •.• ••••••••••••••••••• 

-DESCRIPCION 
* INSTALACIONES ••••••••••••••••••••••••• •.•............ 7 
* GENETICA •••••••••••••••••••••••• •. -.••. •.•,•.. •• • • • • • • • 8 
* REPRODUCCION •••••••••••••••••. • ••• ••• ". •• ;, • • • • • • • • • • • • 9 
* ALIMENTACION........................................ 10 
* MANEJO •••••••••••••••••••••• ~ •• ;·.• 11 
* SANIDAD........................... 12 
* ECONOMIA •••••••••••••••••••• ~-~. 12 

- AL TER"IATIVAS •••••••••••••••••••• ;; •••• ; : '........... 23 

-SUGERENC 1 AS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 

- LITERATURA CITADA • • • • • • • . • • • .. • • •• • • . • . . • . • • • • . . • • • • 42 

- APENDICE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 



RESUMEN 

FELIPE RAMOS RAMOS. EVALUACION ZOOTECNICA DE UNA EXPLOTACION 
CAPRINA DEDICADA A LA PRODUCCION DE CARNE PARA ABASTO, EN EL 
ESTADO DE HIDALGO. <BAJO LA ASESORIA DEL MVZ FRANCSICO CASTREJON 
PINEDA.> 

La presente evaluación se reali=ó en el Rancho ''San Eduardo'', 

propiedad del Sr. Esteban Ramlre=. La e:~plotación cuenta con 71 

cabras criollas que son mantenidas bajo un sistema de tipo 

semiextensivo. Al reali:ar la evaluación de las diferentes áreas 

que intervienen en la producció~ se detectaron fallas que están 

provocando que hasta el momento la explotación no sea rentable. 

Dentro de estas fallas se encuentra principalmente la falta una 

definición de los parámetros para evalu3r la producción, no 

cuenta con la información sobre las ganancias de peso de los 

animales debido a que nunca se pesan los animales solo cuando 

salen al mercado. Los animales no reciben una atención adecuada a 

la etapa productiva en la que se encuentra ya que todos lo 

animales permanecen siempre en el mismo corral toda su vida. No 

existe un meJoram1ento genético no un programa reproductivo ya 

que los sementales siempre permanecen con las hembras. La 

alimentación presenta deficiencias 5obre todo en la época de 

sequía y cuando lo animales se alimentan a base de esquilmos 

agricolas que coinciden con la etapa final de la en9orda por lo 

que el ciclo de produccci6n es larga. Al no contar ~on 

pro9rama de manejo sanitario de los an1male5 hd provocado que la 

produ~ción se vea afectada por los altos indices de mortalidad 



lactancia y la presentación de enfermedades en el rebaño. El 

Rancho cuenta con los recursos para hacer rentable la 

producción de carne de caprino, pero para elloser! necesario 

optimi:ar esos recursos para lograr su objetivo. 



INTRODUCCION 

La cabra, mamifero rumiante de la familia de los bóvidos, 

subfamilia: Caprinae; genero: Capra; especie: hyrcus. es uno de 

los animales herbivoros domesticas mas útiles al hombre y de 

fácil manutención pues muy rústica y logra sobrevivir en 

terrenos Aridos y abruptos donde moririan de hambre caballos, 

vacas y ovejas. <16) 

Su gran capacidad para seleccionar hierbas, retoños de árboles y 

arbustos que brotan en lugares inaccesibles ~ las otras especies, 

adaptación y la habilidad de ramoneo conferida por miembros 

posteriores que fAcilitan la posición bipeda (10), permiten que 

se encuentre ampliamente distribuida por todo el mundo, excepto 

en lugares húmedos donde si se le encuentra no es muy numerosa y 

pierde sus cualidades. C16) 

En el transcurso de la historia de la humanidad, el ganado 

caprino se ha relegado y destinado hacia ~onas áridas y semi 

áridas, c:on baja capacidad desde el punto de vista 

vegetativo, por lo cual su aprovechamiento se reali~a dentro del 

sistema de tipo extensivo. C10) As!, a la cabra se le e~<plota con 

cierta irracionalidad por parte del humano que las s1tli.a en 

donde no se ha podido desarrollar ninguna otra especie domestica 

y gracias su rusticidad sobrevive y reproduce en tales 

circunstancias, consumiendo el escaso componente vegetativo 

existente por lo que puede llegar a ser el principal factor 

causante de erosión lo cual no ocurre si se organi:a y maneja de 

manera adecuada. CS> 



El aprovechamiento del ganado caprino en Mexico, comienza 

partir de la Colonia, cuando los españoles trajeron consigo 

America ov1no5 y caprinos cuya principal función fue proveer 

alimento durante el viaJe. Las principales ra:as que llegaron 

fueron la Blanca Celtiberica, La Castellana de Extremadura y la 

Murciana Granadina cuyo fin :ootecnico es la producción de carne. 

De estas razas surgió la criolla mexicana. 

La caprinocultura el pais se desarrolló en función de una 

producci6n de autoconsurno 1 actividad considerada como 

instrumento de sosten de la economia campesina que desde ~quel 

tiempo contribuye a la subsistencia de poblaciones marginadas y 

consecuentemente su desarrollo no ha podido competir con otras 

especies animales.<10) 

Sin embargo, en forma similar a lo que se describe otras 

partes del mundo su uso irracional sobre los agostaderos ha 

conducido al sobrepastoreo, erosión y deterioro ecológico, 

señalandola como uno de los contribuyentes al é:<odo rural por 

falta de condiciones minimas de subsistencia, caracterizado por 

raquitico o nulo financiamiento para esta actividad, la 

carencia de personal capacitado, falta de organización de los 

escasos productores, finalmente la carencia de habites de consumo 

hacia su carne, leche, etc. en comparación con las otras especies 

han limitado se~iamente la comerciali:aciOn de los productos 

caprinos.<B,10) 
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Zootecnicamente el ganado caprino puede ser explotado con el fin 

de obtener carne, leche o pelo. 

diferente9 sistemas de explotación: 

Para ello e~isten tres 

Sistema extensivo: Consiste en el manejo de los rebaño~ en el 

campo a fin de aprovechar los recursos naturales e:dstentes. La 

mano de obra que se requiere es poca lo cual disminuye los costos 

de la explotac:i6n, pero el grado de tecnificación y manejo 

escasos y esto provoca disminuciOn de la producción. 

Sistema semiextensivo: El ganado pastorea la mayor parte del dia, 

estabulandose durante la noche donde se le proporciona 

suplementación. Se tienen cuidados especificas de manejo que 

permiten controlar su desarrollo y algunas e:<plotaciones cuentan 

con alojamientos de acuerdo a la etapa en que se encuentra. 

Sistema intensivo: Se tienen todas las atenciones de manejo, 

cuenta locales especificas para cada etapa. La alimentación es a 

base de forrajes de corte, henos, ensilado, concentrado o grano. 

La inversión costosa debido a que la alimentación 

detallada, el mane Jo es amplio y la mano de obra 

e lavada. <4,B, 13) 

Como pais, el territorio nacional se encuentra constituido en un 

45Y. por areas no aptas para la agricultur"a y de ellas la mayor 

parte corresponde a agostaderos zonas ár"idas y semi!ridas, por 

lo que se cuenta con extensas regiones que representan un 

potencial importante para el desarrollo de la caprinocultura y 

aunque en algunas de ellas se cuenta con nucleos de desarrollo 
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capricol a bajo sistema intensivo, no se ha logrado el 

aprovechamiento racional de esta especie.(8) 

Como una contribución a la descripción y análisis del sistema 

semiextensivo, e;e realizó la presente evaluación en 

el Rancho "San Eduardo" propiedad del Sr. Esteban Ramire::. La 

explotaci6n encuentra ubicada en el poblado de San Miguel 

Azteca, Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo. 

Geo9rAficamente, el municipio se localiza entre los paralelos 

19050' y 19055' latitud Norte y 98o45'-98o45' longitud oeste, 

una altitud de 2532 msnm. 

Limita al Norte con el Municipio de Epa:oyucan, al Sur con el 

Estado de MeHico, al Este con Singuilucan y Tlanalapa, al Oeste 

Te:ontepec y Zapotlan. El clima es templado frie, con una 

temperatura med1a de 14.3EC• El periodo de lluvias esta 

comprendido entre los meses de mayo a octubre. La cla~ificación 

del suelo es vertizol perteneciente a la etapa Meso::oica, te::tura 

areno-arcillosa, semidesertico, rico en materia or9ánica y 

nutrientes, pH de 3.5-4, deficiente en nitrogeno y fósforo, rico 

en potasio. En cuanto a su uso el 53X es agricola, 5% agostaderos 

y 42Y. a otros usos. El 99X pertenece a la pequeña propiedad y el 

11% es ejidal. 

La vegetac10n está compuesta por flora nativa como Boutelouas y 

Axonopus; hu1zache, mezquite, tepo::an, jar1lla, v1::na9a de 

borrachos, nopal y maguey. 
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Er-, la actualidad el 75Y. de la población son obreros o empleados, 

el 2SX se dedica en la ganaderia, siendo el caprino la especie 

m~s explotada, siguiendo en importancia el ovino, el bovino y el 

porcino. 

El objetivo del Rancho es la producción de carne, explotandose 

las especies bovina, ovina y caprina. Para fines del trabajo y 

porque se manejan de manera independiente solo se enfocara a la 

especie ca?r1na. 

El reba~o esta constituido actualmente por 71 cabras criollas las 

cuales son mantenidas bajo un sistema de tipo semiextensivo, ya 

que los animales pastorean en agostaderos naturales y pernoctan 

en un lugar fijo en donde en algunas ocasiones son suplementados. 

El Ra~cho cuenta con 20 has. para cultivo de temporal y 25 has. 

de agostadero de las cuales 5 se utili:an para el pastoreo de la 

cabras. 
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OBJETIVOS: 

En este Rancho se realizó &l estudio con el siguiente fin: 

Evaluar la explotación de cabras destinada a la producción de 

carne las areas de Genetica, Reproduccion, Alimentación, 

Manejo., Sanidad y Economia~ 

- Proponer alternativas y sugerencias para mQjcrar la producción. 



DESCRIPCION. 

INSTALACIONES: 

El Rancho cuenta con 3 construcciones similares que miden cada 

una 22 m·de largo por lSm de ancho,con una superficie de 330 m2; 

tienen una orientación de Norte a Sur; las paredes son de piedra 

y cemento, miden 3.5 m. en la parte alta y 1.5 en la parte baja; 

los techos son de teja en forma de 2 aguas, miden 22m de largo 

por 12 de ancho, 3.Sm de alto en la parte central y 2.3m en la 

parte baja. 

En la construcción que se locali~a del lado Oeste aprovechando la 

presencia de los techos se construyeron a ambos lados cuarto 

de 4.5m por 6m. cada uno con una superficie de 27 m2, estos 

cuentan con un comedero tipo canoa que tiene 40 cm de ancho, 40 

cm de alto distribuyendcse en todo el contorno del cuarto, un 

bebedero de 40 cm de ancho, 40cm de alto por 1 m de largo de tipo 

pileta. El piso as de tierra. El resto de la construcción 

ocupada por Ja cabras y tiene 17.5 m de largo por 15 m de ancho 

una áupe1·ficie de 262.5 m2. Los techos se locali:=an los 

lados con una superficie de sombra de 105 m2 cada uno, el area de 

sol abarca 52 m2. Los comederos son de cemento, tipo canoa, tiene 

17.5 m de largo, 40 cm de ancho, 40 cms de alto, el bebedero mide 

de largo, 40 cm de ancho, 40 cm de al to, ambas están 

locali~ados en la zona de sombra a los lados de los corrales. Los 

pisos son de tierra y piedra con una ligera inclinación hacia el 

centro del corral. En la construcciOn del centro se localiza un 



pequeño semillero de 27 m2, un molino de martillo; aprovechando 

la presencia del techo existe un almecen para rastrojos y henos; 

un cuarto de 29 m2 con una puerta de 75 cm de ancho por 1 de 

altura, un corral de 108 m con piso de tierra y piedra, esto dos 

Ultimes no son utilizados actualmente. 

El lado Este es ocupado en su totalidad para la engorda de 

bovinos.<ver cuadro No. 1) 

GENETICA. 

Las cabras se encuentran bajo un sistema de empadre continuo sin 

control sobre las montas. El grupo racial que predomina el 

criollo pues en los animales se observan caracteristicas 

fenotipicas definidas de las ra:as Alpina, Nubia, Saanen y 

Granadina. 

Los conceptos de selección para los reempla:os son los 

siguientes: 

Hembras: Prolificidad. CCuateras> 
Conformación de la glándula. Que los pezones no sean 
colgantes o hacia los lados. 

Machos: Ausencia de cuernos. 
Aplomos. Que no esten remetidos o abiertos de corveJona&. 
Escroto grande. 
Peso. 

Las hembras son reemplazadas a los 5 años o despues del 5o. parto 

y el macho es reempla~ado a los 2 años. 
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REPRODUCCiON. 

El maneJO reproductivo en el rebaño se establece de la siguiente 

forma: 

Los animales son mantenidos baJo un sistema de empadre continuo, 

decir; los sementales permanecen todo el tiempo cor las 

hembras, que son cubiertas en cuanto presentan el estro. 

Las hembras servidas a los 12 de edad presentando 

primer parto a los 17-18 meses; tienen por lo general un parto al 

año que normalmente se presenta entre febrero y marzo. 

Durante la epoca de empadre todas la hembras del rebaño C32> son 

cubiertas y comúnmente repiten una o dos C6X> principalmente si 

son primalas. 

La mortalidad en los adultos es muy baja, normalmente se debe 

problemas al parto; en las crias se debe a partos prematuros o 

por traumatismos. Es rara la presentación de abortos. 

Para la obtención de parámetros reproductivos se cuenta con los 

siguientes datos; 

Vientres: 32 
Servidos: 32 
Repiten: 2 
Sementales: 2 
Cr!as nacidas: 45 
Cr!as muertas: 8 
Partos al aso: 1 
Desechos: hembras: a los 5 a$os 
Machos: c:ada ~ asese 
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ALIMENTACION. 

Lo~ animales cuentan para su alimentac10n con 5 ha5 para pastoreo 

en las que e~cuentran pastos nativos como Boutelouas y 

A::oncpus; maguey y nopales, donde son llevados diariamente por un 

pastor a partir de la 8 de la mañana. Por la tarde se encierran 

en un corral donde algunas veces se les suplementa heno de avena, 

el cual es ofrecido a ra:On de una paca cada 3-4 dias; se les 

proporciona agua en un bebedero con capacidad para 36 litros, el 

cual se !len~ diariamente una ve= al día. 

La alimentación está dividida básicamente en tres etapas: 

Epoca de s~quia: Comprende los meses de Enero-Abril en los cuales 

los animales consumen pastos nativos como Bouteloua sµp., que se 

encuentra en etapa madura, nopal y maguey; este último 

ofrecido por el pastor, el cual corta !as pencas y les quita la 

cáscara pa~a e~poner la medula para que sea consumida por las 

cabras. 

Epoca de lluvias: Abarca los meses de Mayo a Septi~mbre, e9ta 

temporada los animales se alimentan b~sicamente de lo que 

obtienen en el pastoreo, que ~on Boutelouas en el inicio del 

crecimiento. 

~1 Rancho cuenta ~O has, de cultivo de temporal en las que se 

siembra avena. Una vez real1~ada la cosecha lo$ animales 

introducidos para ~1 aprovechamie1.~o de los esquilmos agr1colas, 



este tipo de alimentación se lleva a'cabo en los meses d@ octubre 

enero, mes en que comien:an las labores de la tierra para la 

siguiente siembra. 

El Rancho cuenta grano de avena, heno de avena, .sorgo, 

pollinaza, cebada, nopal y melaza, que son una buena fuente para 

utilizar como suplemento para los caprinos. 

MANEJO. 

El manejo en el rebaño es casi nulo. Las crias no se pesan al 

nacimiento, 

umbilical. 

son identificadas ni se desinfecta el cordón 

Los animales huerfanos se dan en adopción a otra chiva y cuando 

Hacen 3 crids ge cambia una de elllas a otra que s6lo haya tenido 

una. 

Los machos se castran a los 20 dias utili:ando ~l metodo de 

castración abierta. 

No se descarna. 

Los chivitos permanecen todo el tiempo con la madre por lo que 

no practica el destete. 

En los vientres se utiliza como identificación 

muesca o un corte longitudinal en la oreja. 

pequeña 

Los machos son destir13dos para el aba5to y las hembr3s 

incorporadas al rebaño como reprodLtctoras. 
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SANIDAD. 

En el Rancho 11 San Eduardo" no se lleva a c:abo ningún programa 

sanit<:irio porque según el encargado "las cabras animales; muy 

resistenteE y se enferman''. Por lo tanto lleva un 

calendario de desparasitacion, vacunación aplJcac:ión de 

vitam1nas. 

Los problemas ·que se presentan con mayor frecuencia en el 

rebaño son las neumon!as, diarreas, problemas de desnutrición. 

Los corrales son limpiados una ve: al mes. 

ECONOMIA. 

La finalidad :ootecnica de las cabras dentro del Ranch~ es la 

producción de carne para abasto. 

Los animales producidos en cada c1clo son 18 que alcanzan un peso 

de 35 k'g. en periodo de 6 meses, por lo que al final del c1clo 

obtienen 630 !\gs. 

En los costos de producc1ón para cada kilogramo de carne 

intervienen los siguientes insumos: 

Animales: El precio por cabrito al destete es de 90,000.00 

Alimentación: Se ofrecen ~ pacas de heno de avena a la semana con 

un costo de 10,000.00 cada 

Mano de obra: 1 pastor: S0,000.00 a la semana 
1 encarga.do: 1~5,000.00 a la 

Ronta de t~rreno: ::00,000.001 ha/ año. 
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Agua: s,000.0~1 la ~&pa -On 6.1)00 litros. 

Precio del arimal en pie: 4,500.00 e~tero 
5,000.00 c3strado. 

Our4ci6n del ciclo: 183 dias. 

Tomando en cuenta que no se realiza el destete, se maneja come 

destete natural a los 3 meses 
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EVALUACION. 

-INSTALACIONES: 

El espacio requerido para albergar a todos los animales que 

cosntituyen el rebaño es el siguiente: 

Hembras con cria: 3 rn= :< 3.2 = 96m~ 
Sementales: 6m2 :< 2 = 12m:. 

Si se compara con la superficie total del corral se observa 

que lo~ animales cuentan con un espacio mayor al requerido ya que 

la c3pac!dad real del corral es para 88 h@mbras, por tanto, el 

Rancho cuenta con suficiente superfic1e para poder aumentar el 

número de vientres. No obstante el comedero instalado tiene una 

capacidad para 44 animales cada uno, considerando que el e~pacio 

requerido por animal e3 de 40 cn1s por lo que para la población 

con que se cuenta de mayor capacid~d. adem~s en lo referente 

a la altura, este di:raai;;iado alto par¡¡, las cabras .. El bebedero 

es pequePo tomandu en cuenta que su longitu~ debe ser el 10% del 

comedero .. L~ lccali:ación ~anto del bebedero como del comedero 

incorrecta ya que no deberian encontrarse debajo de los techos, 

lo que provoca la acumulación de estiercol alrededor y como no se 

remueve con regularidad, llega el momento en que los comederos 

quedan demasiado bajo pO!ra las cabras .. Los comederos necesitan de 

una cornadi=~ para evitar que los animales se metan y para evitar 

el dt.-:,;.:'=r'd1ci:: .. El e:;;pacio d;: somb~a es Gemasiado ya que cubre 

de la mitad del corral deJando el espacio de area asoleada muy 

reducido, e~~o aunado a que la ~l~ura de los techos un poco 
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elevada, provoca problemas de humedad que predispone la 

presentación de enfermedades respiratorias en el rebaño. 

GENETICA. 

Dentro del rebaño no se reali=a mejoramiento genetico y esto 

se debe a que los aspectos que se toman en cuentas para selección 

de los reemplazos, solo se basan en caracteristicas fenotípicas y 

no seleccionar. para meJorar la producción. 

Al no estar llevando un control sobre las montas se pueden 

llegar a presentar problemas de consaguinidad al e:(istir cru~a~ 

entre padre e hijas. 

En los machos se debe poner atención para selecccionar la 

ausencia de cuernos, pue!=. la c:ruza entre estos animales 

p~edispone a ld pr~~entacion de prcblemas de nermafroditismo y 

por lo tanto problemas de fertilidad. 

Al realizar 

reproductivo 

parAmetros:: 

en 

REPRDDUCC ION. 

un ané.lisis de los datos del manejo 

el r~baño se obtuvieron los siguientes 
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- FE't'tlll.Oad: 
- P-:ilifi.:-~dad: 

-Parto~ por aMo: 
-Desé".:hos: 
-Mort. Lactancia: 
-Mort. adultos: 
-Relación M:H: 

94X 
1.5Y. 
1 
20~~ 
1BX 
2X 

1 :16 

Como se puede apreciar, algunos de estos parametros están 

influyendo de manera directa sobre la productividad de la 

explotación, estos son la elevada mortalidad en lactancia que 

disminuye el número de 3nimales para el abasto y para los 

reempl~=os; la e~ad a primer servicio en hembras que puede 

disminuir y por lo tanto acortar el intervalo entre partos y 

aumentar el número de crías al año por hembra, y la relación 

macho-hembra que e5 muy elevada para el tipo de explotación. 

AL !MENTACIDN. 

Para poder evaluar la alimentación de los animales esta 

eHplotaciOn, se tiane que realizar primeramente el análisis de 

las plantas que consumen y comparar con los requerimientos 

mínimos para ver si ~e están llenando o hay deficiencias. 
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ANALISIS DE PLANTAS. 

APORTE APORTE 
NOMBRE. PC (9) EM <MCal) 

BOUTELUOA SPP 65 2.1 

MAGUEY. 68 :?..2:1 

NOPAL. 31 1 .84 

APORTE DE NUTRIENTE EN EL PASTOREO DURANTE LAS DIFERENTES ESTAPAS 
DE ALIMENTACION. 

SEQUIA. 
INGREDIENTE: Y. INCL APORTE APORTE 

PCCG> EM <MCal) 

BOUTELOUA 90 58.5 1.89 
(madura> 

MAGUEY 5 3.4 0.11 

NOPAL 5 1.55 o.o9 

--------- ----------
tüO 63.45 ::?.09 

LLUVIAS. 

INGREDIENTE Y.INCL. APORTE APORTE 
PC(g) EM(MCal.> 

BOUTELUOA 100 131 2.31 
<INICIO CREC) 

TOTAL. 100 131 ~-31 
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ESQUILMOS. 

HIGRED I ENTE. ll INCL 

PAJA DE AVENA 100 

TOTAL 100 

APORTE 
PC<gl 

44 

44 

APORTE 
EM (MCal> 

1.69 

1.69 

Tomando en cuenta que un animal consume el 3Y. de peso 

vivo en materia seca y este es llenado los ingredientes antes 

mencionados obtenemos el siguiente cuadro: 

APORTE DE NUTRIENTE EN CADA ETAPA PRODUCTIVA EN LAS DIFERENTES 
EPOCAS DE ALIMENTACION. 

MAtffENIMIENTO 
APORTE 

g 

NECESIDAD 93 
APORTE 157 

EXCEDENTE. 64 

ULTIMO TERCIO DE GESTACION 
APORTE PC 

g 

NECESIDAD 
APORTECSEQUIA> 

DEFICIT. 

175 
76.1 

98.8 

18 

PC APORTE EM 
MCal 

2.4:? 
'2..77 

----------
+0.35 

APORTE EM 
MCal 

3.8:? 
:?.50 

- 1.32 



APORTE<ESQUILMOSl 5:? 2.02 

DEFICIT - 123 - 1.8 

LACTANCIA. SEOUIA LLUVIAS 

PC EM PC EM 

NECESIDAD 152 3.62 152 3.62 
APORTE 76.1 2.50 157 2.77 

DEFICIT: 75,8 -1.12 5 - o.85 

DESARRROLLO: LLUVIAS ESQUILMOS 

PC EM PC EM 

NECESIDAD 97 2.52 97 2.52 
APOR1E,: 94.3 1.66 31.6 1.21 

---------
DEFICIT 2.6 - 0.86 65.4 -1.31 

Tomando en cuenta el análisis del aporte de los nutrientes 

en pastoree, la condición fistca de los animales y los parámetros 

reproductivos se puede deducir que los animales es~án llenando 

los necesidades de mantenimiento y en algunos casos como en la 

temporada de lluviaa, se llenan los de producc10n como en el caso 

de desarrollo y lactancia. En la etapa de desarrollo los 

prim~ros me$es que coinciden con la tempo~ada de lluvias se están 

llenando las necesidades, pero al final de la engorda, que 

coincide con la alimentaciOn a base de esquilmos, el aporte de 
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isminuye por lo que los animales se retrasan y se 

c1clo µroductjvo. 

Po~ lo tanto se aconseja que sean llenadas las deficiencias 

l~s temporadaE de sequia y de esquilmos. <ver cuadro de 

deficiencias> 

Además debe tomar en cuenta que la alimentación es un 

factor que va ha influir de manera directa sobre los aspectos 

reproductivos, geneticos, de sanidad, etc; por lo que si se 

pretende hacer meJoras en este sentido se tendri que tomar en 

cuenta la alimentación para obtener los resultados deseados 

estas treas. 

MANEJO. 

En lo que se refiere a las prá.cticas de maneJo generales 

dentro de la e:{plotac:ión, la castración a tan temprana edad no 

recomendable por lo que se sugiere cambiar la edad a la que se 

e6tá haciendo actualmente. 

Por otra p~rte, ya que en la ~ona las cabras no tienen una 

estacionalidad marcada, el no inducir el destete tiempo, 

predi<opone la cabra a permanecer en uri constante estado de 

tensión que influye en estado fisiológico, esta situación puede 

provocar que las hembras no presenten celo 

corto, siendo esta la principal ra:ón de que 

un periodo m.is 

se puedan obtener 

3 partos en 2 año$, por lo que se sugiere programar el destete 
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para servir a las hembrc1.s en un ,:te .... 1odL m.fl.s corto y asi reduc .tr 

el intervalo entre partos y aumen~ar 

hembra 

SANIDAD 

product1v1dao .Je la 

Los problemas que se presentan se deben bAsicamente la 

falta de un programa de manejo sanitario dentro del rebaño y es 

por esta razón que los porcentajes de mortalidad son mayores 

durante la lactancia; la presentación de neumonias, diarreas 

otras enfermedades, son problemas que pueden evitar si 

impll.nta un manejo de desinfección y medicina preventiva 

inmediantamente despues del parto, reflenandose en el estado de 

salud de los animales, que al estar libres de alteraciones van ha 

desarrollar sus funciones de una manera más eficiente, 

traduci~ndose en una mayor producción y por lo tanto meJores 

ingresos para el productora 

ECONOMIA 

Los insumos que esttn interviniendo en la producción de un 

kilogramo de carne son los siguientes: 



COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

ANIMALES :",571.00 ALIMENTACION 414.96 

MANODE OBRA 1,91)1.00 AGUA 

RENTA DE TERRENO 596.86 

5,059.26 421.23 

COSTO TOTAL UNITARIO. 5,480.00 

Conciderando que los animales que salen mercado son 

ca3trados y este paga a 5,000.00 el kg el productor está 

perdiendo 480.00 por cada kilogramo producido y un total de 

308,700.00 por ciclo. 

Para llegar al punto de equilibrio el productor necesitará 

de 20 animales. 

Pex= CFT/ PVU-CVU. 

Pex= 3,193,633.8/4578= 697.5 t:g :?.0 ant.nales. 
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ALTERNATIVAS 

INSTALACIONES. 

Un aspecto importante para la c:ria de caprinos el 

referente a la construccion y empleo correcto de los locales y 

aloJamientos que se destinan a la e::plotaci6n, puesto que de ello 

depende el ambiente favorable que permita al ganado aprovechar su 

energia para un completo desarrollo y efectuar funciones 

productivas. 

Cuando inicia una e:<potación, 1 a. construcc1ón de 

alojamientos debe tomar en cuenta algunos factores que faciliten 

el de$arrollo y manejo de los animales; centro Qe estos factores 

se encuentran: 

-TempPr3tura 
-Vieritoi:;; 
-Lluvi.is. 

Todos los !ocales deben cumplir con los siguientes 

requis1tos: 

-UBICACION: los corrales deben ir en dirección que sé proteJan de 

los vientos dominantes ya sea por barreras naturales o 

construyendo bardas de protección pues el viento es un factor que 

provoca enfermedades respiratorias y contagio de otras 

inf'ecciones por el transporte de germenes de otros lugares. 

-ORIENTACION: Para disponer de sombra constante todo el dia. Si 
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la construccción esta de acuerdo a la salida del sol, habrá 

sombra todo el dia. 

-ESPACIO~ Debe ~er el adecuado para cada etapa productiva del 

animal (ver cuadro 11. 

Los corrales deben contar con =ona de sombra, asoleadero, 

comedero, bebedero y saladero. 

Cuando existen instalaciones las alternativas son modificar 

o adecuar los locales existentes, planeando las nuevas 

cons t; f"1JCC i emes bien como en este caso aprovechar que la 

e)(plotaci6n cuenta con instalaciones que 

ningún fin, se sugiere ~ean utili:adas 

aprovechadas par~ 

los caprinos para 

distribuirlos en una forma més eficiente con el fin de permitir 

el mayor desarrollo de sus funciones de acuerdo cada etapa 

productiva. Es nece~ar10 organizar el manejo de cada una de ellas 

haciendo las modificaciones pertinentes. 

GENETICA. 

Para incrementar el potencial geneticc de futurtas 

generaciones, se ha puesto mucha atención ~ la obtención de 

caracteristicas especificas de ciertas ra:as, ya que al exisitir 

diferencias entre el las obtend rAn caractertstica• 

part¡culares de cada una y serti.n en conJunto una fuente 

importante de incremento genetico que tienen influencia tanto en 

~1 :recimiento como en la reproduccción (7) 



En todo programa de mejoramie~to genetico se deben de tomar 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Definir el objetivo de producción. 

- Elegir el sistema de cru=am1ento y razas. 

- Realizar al inicio del prorama estimacio4ón de los 

parAmetros generticos, ya que a partir de estas se puede predecir 

respuesta en las caracterlsticas de importancia para el 

programa de generaciones posteriores. <20) 

-Re~li=ar continuamente la evaluación de las c3racteristicas que 

estAn midiendo genet1camente. 

En el Rancho ''San Eduardo'' de acuerdo a las caracterlsticas 

del mismo los par~metros a evaluar para alcan=~r el mejoramiento 

genetico deben ser 

- Peso al nacer 
- Peso al de5tete -
- ?P$0 = }i~S 7 
- FPrtilidad. 
- ?1·olificidad 

Para aumentar la producción de para abasto es 

necP.sario: 

Aumentar el peso de los cabritos. Ej. buscar que al nacer 

alcancen el mayor peso al mes de edad. 

Aun1entar el pe5o de los animal~s destinados al abasto el 

menor tiempo posible, en e5te caso el peso a los 7 meses de edad 

seria la ~aract&rist¡ca tdan~~-

Obtener animales capacR~ de ~daptarse a producir medias 



Como en e~ta e:,plota=i6n la finalidad es la produccción de 

para abasto se debe mejorar geneticamente a los animales 

i-+.rcduc1endo una ra=a pura especiali:ada para absorber las 

caracteristicas de producción de carne manteniendo la rusticidad 

de las cabras criolllas ya que estas estan adaptadas al medio. 

Para poder llevar a cabo estas recomendaciones necesario 

implantar un sistema de registros. <ver figura 2) 

REPRDDUCCION. 

Una de las piedras angulares de la producción en cualquier 

especie es su reproducción, y~ que de ella depende la perpetuidad 

de los individuos y adem•s debe representar un beneficio para el 

criador, el cual se alcan:a cuando e:cisten un manejo reproductivo 

adecuado que se tradu=ca en una elevada eficiencia (1) 

La actividad reproductiva de la cabra comprende diversas 

etapas que van desde la pubertad hasta que paren y destetan. 

Estas etapas modifican por diversos factores que pueden 

alterar ~u actividad y por ende su eficiencia. <15) 

Entre estos factores se encuentran principalmente; 

- Horas lu=/d!a 
- Te~peratura ~tmosferica 

- Efecto n1~Lho. 
- Alimtint=-c ión. 
- Sarii~ad. 

- Manejo 
- RelaciOn macho-hembra. 



las estrategias reproductivas. que 

explotación son: 

sugieren para esta 

- Identificaci6n individual y lotificaci6n del rebaño. 

- Seleccionar epoca de empadre. 

- Elegir el sistema de empadre. 

- Evaluar la capacidad reproductiva de los sementales antes de 

itmpadre. 

- Proporcionar la alimentación adecuada antes de empadre y 

el último t~rcio de gestación. 

- Evaluar los parAmetros reproductivos continuamente. 

- Establecer apocas de empadre para elevar el porcentaje de 

partos al año. 

- Tomar medidas especificas para disminuir la mortalidad nn 

lactanc:.. a. 

ALIMENTACION. 

Cuando los animales se encuentran en pastoreo, como en el 

caso de esta explotación, el conocimiento de las plantas nativas 

que consumen con mayor frecuancia, es importante para reali:ar 

la estimación de los aportes nutritivos y canali:ar la 

suplementaci6n ~n base a dicha 1nformación. Adem~s debe tremarse 

en cuenta que tal suplementc::.c1ón debe basarse eri las necesidades 

especificas de cada nutrimiento en función de los diferentes 

estados fisiológicos del animal ( 19). 
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Las necesidades de nutrimentos que se deben satisfacer en 

los caprinos son: 

- Proteina. 
·- Erierg!.a. 
- Minerales: Ca y P. 
- Ai;¡u..:J.. 
- \li l:aminas. 

Estos presentan variación de acuerdo al peso y a la etapa 

productiva en que se encuentra el animal principalmente: 

- Mantenimiento 
- Crecimiento. 
- Lac:tación. 
- Gestación. 

Las alternativas da suplementación de acuerdo la 

disponibilidad de recursos en el Rancho son: 

Elaborar cun concentrado a base de grano de avena, pollina:a, 

cebada o sorgo y sales minerales, de acuerdo a la~ neces1d~des en 

cada. etapa ;:iraductiva del animal. <ver cuadro 2) 

- Suplementar a las hembras en e! último tercio de la gestación y 

durante la lactanc:ia. 

- Suplementar a las cri as al destete para alcan:ar el peso al 

mercado en un tiempo menor al actual. 

Para reali:ar estas recomendaciones es necesario letificar a 

los animales por etapa productiva y suministrar el suplemento 

corrpspondiente, sin olvidar que el pastoreo es la base de 

alimentación y 13 suplementación solamente es para complementar 

la p~rte de nutrimento que no ~~orta el forraje. 

28 



MANEJO: 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE L4 

NO DEBE 
BIBLWTEGJ .. 

El conocimiento del manejo del ganado caprino es de suma 

importancia, ya que gracias a esto pueden alcan=ar los 

objetivos de producción que se hayan planeado, sin importar el 

tamaño o capacidad de la explotación, controlando los factores 

que intervienen en forma directa para hacer que la produccción se 

incremente. <13) 

Dentro de las prácticas de manejo que se deben reali=ar 

cualquier ewplotaci6n se encuentran las siguientes: 

IOENTIFICACION: La identificación individual de los animales 

indispensable ~ara control de registros de producción y 

reproducción, disminuir la mano de obra y perdida de tiempo. 

Cualquier animal que se pretenda conservar dentro del rebaño 

deberá ser identificado al ~acimiento. 

Ei:isten 2 metodos para identificar a los animales: 

- Temporales: Aretes 
Grapas 
Collares 
Marcas de pintura. 

- Permanentes: Tatuajes 
Muescas 
Marcas en frie o caliente. 

El sistema de identif1cac1ón a elegir debe ir de acuerdo las 

necesidades y tipo de e~plotaciOn. 
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-REGISTPi:lS: Tienen la función de lleYar un control de la 

producción y de aportar la información detallada de las cabras en 

forma individual. Deben ser sencillos, completos, 

actuali::ables, comprensibles, además de requerir un minimo de 

tiempo. Pueden contener datos productivos y reproductivos en la 

misma tarjeta. 

-RECORTE DE PEZUÑAS: Consiste en eliminar periódicamente el 

t~Jiao corneo ~abrante para evitar que con excesivo 

crecimiento las cabras sufran de lesiones en las patas que 

predispongan alguna enfermedad, problemas de apoyo de 

locomoc:ón, para ello se utili=a una pin=a para recortar pa::uñas. 

Este debe reuli::arse cada 6 meses en un sistema extensivo o cada 

3 si ~s intensivo. 

- DESCDRNADC: Consiste en evitar el crecimiento de los cuernos 

temprana Pdad o efectLtarse su co~te. El descarne se practica 

el fin de evitar que los animales se lastimen o se hieran pues 

estas lesione$ ocasionan enfermedades en ~l animal. 

Se recomiendd hacerlo desde los primeros dias, cuando el 

cuerno es solo un botón embrion~rio para evitar que cre:ca. 

E::iste el metodo con sosa cAustica para este caso, además 

e1dsten tambi :m los metodos de segueta, cautin o fierros al rojo 

vivo y la sierra de 11::. 

- C.~STAACION: Debe efectuarse en los machos seleccionados para el 

a.basto. 
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SANIDAD. 

La conservación de la salud es uno de los aspectos ma~ 

importantes en la cria del ganado caprino, el cual el que más 

requiere de cuidados, puesto que el estado saludable del animal 

es fundamental para el desarrollo y actividad normal ~~ sus 

funciones. 

Por esto es necesario implementar programas tendientes 

lograr el control sanitario y el incremento de manera directa 

la productividad de la explotación. 

Es importante ~onecer cuales las enfermedades que 

afectan a los caprinos, cuales son las que se presentan con mayor 

frecuencia la ::ona y la e::plotación para prevenir, 

controlar o erradicar. 

Corno el Rancho no se lleva acabo ningún programa de 

medicina preventiva es necesario tomar en c~enta la siguiente 

inf:lrmación fin de proponer calendario de act1v1d~des 

de acuerdo a las necesidades del mismo. 

Es necesario anali=ar la posibilidad de establecer 

regularmente un sistema de hato cerrado, en el cual todos los 

animales que se van a introducir en el rebaño, deberán estar 

libres de enfermedades y deberAn ser cuarentenados por un periodo 

no menor de 30 dias antes de ser incorporados al rebaño; debemos 

conocer l~s enfermedades prevalente~ en el lugar de procedencia 

reconociendo si e::isten programas de vacunación. Cuando esta 
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necesaria, debe r~al1=~rse a los 6 m~ses de P~~-,. ~oster1orm~n~e. 

dependiendo de la enfermedad d~ que se trate, se efectuQrt cada ~ 

meses o al año. 

rlunca debe vacunarse contra una enferm~oad que ~o existe 

l~ zona. (4) 

En los animales en pastoreo los nemátodos gastrintestinales 

uno de los mayores problemas, por esto deben re~li=arse 

periódicamente exámenes ccproparasitoscóp1cas tendientes 

establecer un calendario de desparas1tac1ón de acuerda a la =ona, 

condicionqs ecológicas, tipo de pará5ito y grado de infe~tación. 

Además es lmportante hacer una rotac1ón del producto para evitar 

la resistenci~ por parte del parásito. 

Es importante hacer muestreos bianuales de suero sangu1neo 

para la detección de brucelosis. 

Los corrales deben proporcionar superficies adecuadas para el 

refugio de los animales contra la~ inclemencias del tiempo. Estas 

superficies deber1 estar techadas y orientadas adecuada1nente de 

acuerdo a las necesidades. Deben de revisar el espacio vital por 

animal, bebederos, comederos, drenaje, tipo de piso, inclinación, 

lavado y desinfecci6n de locales, asi como el maneJo de excretas. 

A manera de llevar un control de cada etapa deben 

establecerse medidas sanitarias d~ manejo especificas ~ara cada 

una de ellas dentro oe la e::plotación. 
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ECONOMIA 

Las alternativas que se pueden tomar el aspecto 

ecor.6m1c:o estrechamente ligadas con la optim1~aci6n de los 

recursos que cuenta la explotac16n por lo que las 

alternativas que han dado alimentación, genetica, 

reproduc:c1ón, sanidad, .etc, reperc:utiriin directamente en este 

aspecto. 

Es necesario elaborar un desarrollo de hato para poder 

saber que a~o se lograrA el número de animales necesarios para 

alcan:ar el punto de equilibrio en la e~plotaci6n. <ver cuadro 3) 
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SUGERENCIAS. 

INSTALACIONES: 

Partiendo de que en el rancho ya existen instalaciones se 

sugiere dividir a los animales en los espacios con que se cuentan 

de acuerdo a su etapa productiva de la siguiente manera: 

En el corral el que se encuentran las cabras (1 >, 

ocuparse solo para las hemb~as, tanto vacias como gestantes, 

tomando en cuenta que durante la epoca de empadre se servirán 

tod1~ la hembras. 

En este corral ~e adaptarA una cornadi~a al comedero con la 

finalidad de que los animales no metan y disminuir el 

desperdicio. Los bebederos serán ampliados a 1.7 

acorde con la capacidad del corral y el caniedero. 

para estar 

Las do$ cuartos que se localizan en la misma construcción 

(2>, usarse como parideras, esto con la finalidad de disminuir la 

mortalidad en cabritos por aplastamientos durante los primeros 

di as. 

El corral que se locali=:a en la construc:c16n central (!5), se 

utilizarA para la engorda de lo~ machos despues del destete. A 

este corral se tendrA que construir un comedero y Ltn bebedero ya 

que carece de ellos. El comedero tendrt una longitud de 20m con 

capacidad para 80 animales. el bebedero sera de 2 de 

longitud, ambos con 30 cms de altura, 40 de fondo y 30 de ancho. 

Se le adicionara una cornadi=:a. 
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El cuarto vacio de la misma conStrucción se utili:ará para 

los sementales, los cuales se encerraran por separado mientras 

esten en epoca de empadre, como se sugiere en el capitulo de 

reproducción. 

Ademas deben adaptarse saladeros en cada uno de los corrales 

para la suplementaciOn mineral. 

GENETICA. 

Para mejorar la genetica de los animales con que 

cuenta y aumentar la producción de carne, se recomienda la 

introduccción de un ~emental Granadino puro, pues esta ra:a reune 

las caractristicas idoneas para explotarse en esta :ona debido a 

qu~ es muy rústica, adaptabl9 a diversas condiciones, además de 

una ra:a de dable propósito se podr3 meJorar la producción de 

leche para alimentar al cabrito durante la lactación y llegar con 

un mejor peso al destete. 

Debe continuarse con la cru:a de hembras Fl con otro 

semental Granadino para obtener caracteristicas especificas de 

la ra:a y conservar el valor hibrido que le confiere animal una 

mayor capacidad de desarrollarse en las condiciones que 

encuentra. <ver figura 4) 

Para tener parámetro de control con la información necesaria 

para lograr nuestros objetivos se deben implantar registros 
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productivos y hojas de control reproductivo para seleccionar 

los animales que reunan las características idoneas para lograr 

t>l propósito. (ver figLtra 2> 

Uno de los puntos a tomar en cuenta es evitar la cruza entre 

animales "melones", decir, sin cuernos ya que generalmente 

~stáil 1 igados problemas de hermafroditismo, por lo que 

eliminará este concepto al momento de seleccionar los reempla~os. 

Lo que se hará es cruzar hembras sin cuernos con machos con 

cuernos para evitar este problema. 

Los concepto5 que se tomarán en cuenta para la selección de 

los reemplazos son: 

- Peso al nacimiento. 
- Pese al destete. 
- Peso a los 7 mes¿s 
- Prolificidad en hembras. 
- ?resencia de cuernos en machos. 

Los sementales debe~án cambiarse cada dos años para evitar 

problemas de consan9uinidsd en el rebaño. 

REPRODUCCION. 

De acuerdo las caracteristicas de los animales la 

explotaci6n los recursos con que se cuentan para podar 

llevarlas a cabo se proponen las siguientes sugerencias: 

- Tomando en cuenta que en la zona e:•1sten una estacionalidad 

marcada las cabras se sugiere se establescan 2 periodos de 
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empadr~ :.on e: "f1n de pcider obtener :; pc:.1t.os en dr:.:: añot;. Estas 

e~acas =e establecerán ~n los meses de A9osto-5eptiembre, para 

programar los partos en Enero-Febrero para que las hembras puedan 

ser serv1Ll~s es~ mismo a~o. Y el segundo periodo en los meses de 

Abril-Mayo para programar p~rtos en Septiembre-Octubre. 

P3ra ~sto es neceaserio establecer el destete a los 3 meses 

para estimular a las hembras que presenten el calor en un menor 

tiempo para poder ~er servidas en un periodo más corto. 

El tipo de empadre que se recomienda es el control~do, 

decir durant~e la E~oca de empadre de acuerdo al número de machos 

que se requieran dividirán las hembras lotes 

para asignarles Ltn semental, que se iran alternando en cada 

periodo. 

Con e: fin de dism1nu1r la mortalidad en lactancia las 

hembras serán sep3r=odas al momentc de el parto parideras 

especificas dance permanecarán por un tiempo m!nimo de 10 d!as; ~n 

los que saldr~n a pastar con el resto del rebaño y las cr!as 

permanecer&n en los parideros hasta que ya esten aptos para 

integri)rse al resto del rebaño. 

Oism1nLd r la edad primer servicio la cual swe 

pretende a los 7-8 meses para lo cual se les suplementar~ en 

la etapa de des~rrollo como a los animales de engorda para que 

J.lcancen el 60-70~! de SLI peso. T~1nbien ~er111 suplcmentad3.s 

un efecto de flushing par~ ~um~~tar la tasu ovulator1a. 
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AL!MENTACION. 

Continuar con el sistema de pastoreo. 

Separar los machos al momento del destete para 

incorporarlos a un corral de engorda dande serán suplementados de 

acuerdo a las deficiencias detectadas durante la ~valuación, 

para aumentar la 9ananc1a de peso y disminuir la edad que 

alcancen el peso del mercado y que este sea de los mismos 35 kg 

pero a los 8 meses. 

- Suplementar en el ~ltimo tercio de la gestación y al inicio de 

la lactación para mejorar las condiciones de la cria al 

nacimiento y aumentar las posibilidades de supervivencia. 

- Adecuar los bebederos a la capacidad del corral para ofrecer la 

cantidad de agua suficiente para todos los animales. 

- Las cantidades de complementación se ofrecerán de acuerdo a las 

defic:ienc:ias c:ada etapa lo c:ual jta se anali=6 en ~l =apitulo 

de evaluación. <ver cuadro 3~ 

Esta complementaci6n ser~ ofrecida antes de salir a pastoreo. 

MANEJO. 

- Implantar un sistema de identificación para pie de crfa y 

las hembras de reemPla:o, utili:ando rondanas de metal con el 

n~mero de animal en forma progre~1va sostenida ~ar un collar de 

plb.stico. 



Revisi6n de pezL1ñas cada 6 meses y realizar el "ecorte en caso 

necesarLo. 

Ca~trar 3 los animales para abasto a los 6 meses de edad para 

obtener mejores ganancias de peso. Como consecuencia del estres 

causado los anímale~ tendran una baja de peso pero en periodo 

de 15 dias se presentará una ganancia compensatoria con la que 

los animales recuperaran el peso hacia el final del ciclo. 

SANIDAD. 

Como el R:a.ncho no lleva a cabo ningún programa de 

manejo sanitario se propone el siguiente: 

-CABRITO: 

-Des.infección del coroon umbilical, sumergiendolo en 

recipiente que contnnga a~ul de metileno o violeta. 

ObsP.rvar que mame calostro durante las primeras horas de 

nacido y que arroje el meconio. 

- Pesar e identificar. 

- Est4blecer un programa de desparasitación, mediante una previa 

reali:ación de un e::amen coproparasitoscOoico. ~st~ se realizará 

al destete, es decir, a lo~ = mese$. 

-ADULTOS: 

- Realizar un programa de desparasitaci6n alternada con la previa 

reali:ación del examen copropar~sitosc6pico basicamnete en: 
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- Empadre: para ma::imi:ar el aprovechamiento del alimento. 

Parto: qs dias ~ntes para contrarrestar la inmunodepresión 

posparto. 

Al in1c10 de la e~oca de lluvias. Que es cuando la 

parasitaria en los agostaderos com1en:a a aumentar. 

carga 

- Realizar un muestreo sanguineo para la obtención de suero para 

el diagnóstico de brucelo~is, cada 6 meses al !OX del rebaño. 

Enviar una muestra de pulmón para la elaboración de una 

bacterina especifica contra el tipo que está atacando al rebaño, 

en su defecto la aplicación del producto comercial. La 

aplicación será 45 dias antes del parto para crear inmunidad 

la cria. 

-INSTALACIONES: 

-Limpieza de corrales por lo menos una vez a la semana para 

eliminar e~cretas. 

- Revisar periódicamente el espacio vital 

aumentando la población. 

medida que va 

- Establecer un corral de cuarentena para animales enfermos o los 

que vayan a ingresar al rebaño. 
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ECONOMIA 

Para que la ex?lotaci6n rentable se recomienda aumentar 

la producci6n para cubrir las necesidades actuales. 

Con el mejoramiento en las ~reas de reproducción, genetica, 

alimentación, sanidad y manejo se incrementara la eficiencia de 

los animales ya que al introducir una raza especializada, 

aumentar el número de partos al año y por lo tanto el número de 

cria~ por ciclo, aumentar las ganancias de peso y acortando el 

ciclo se optimizaran los recursos y será más rentable la 

producción de carne. 

Para esto se realizó un análisis de costos para ver si 

con las propuestas se está mejorando y a partir de que periodo 

se ver~n los resultados. <ver cuadro 5> 
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CUADRO No. 1 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS PARACAPRINOS EN UN SISTEMA 
SEMIEXTENSIVO. 

ETAPA ESP. SOMBRA COMEDERO 
ANIMAL LARGO ALTURA 

H. CON CRIA 3m2 0.5m2 40 e 30 e: 

H. SECA 3m2 O.Sm2 40 e 30 e 

DESARROLLO o. 75m2 0.9m2 25 e 30 e 

SEMENTAL 6m2 0.9m2 50 e 30 e 

ANCHO 

40 e: 

40 e 

40 e 

40 e 



CUADRO No.2 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CAPRINOS. 

ETAPA: EM PC Ca p MS 
HCal g g g kg 

MANTENIMIENTO 2.42 93 4 2.8 1 .21 

ULTIMO TERCIO G, 3.S2 175 6 4 .. 2 1.92 

LACTACION 3.62 15:! 6 4.2 1.75 

DESARROLLO 2.s2 97 4 2.8 1.26 

SEMENTALES 3.28 126 5 3.5 1.64 

FUENTE: NRC 



CUADRO No._ 
RACIONES 

DESARROLLO 
r. INCL. 

INGREDIENTE 

POLLINAZA 10 
GRANO AVENA 16 
SOR!lO 34 
RASTROJO MAIZ 40 

TOTAL 100 

CANTIDAD OFRECIDA: 675g 
COSTO; 391.0 

LACTACION 

INGREDIENTE 

POLLINAZA 
CEBADA 
HENO AVENA 

TOTAL 

e.o. 
COSTO 

493 g 
326.00 

r. INCL. 

24.75 
43.85 
31.40 

---------
100.00 

ULTIMO TERCIO GEST. 
r. INCL. 

INGREDIENTE 

POLL!NAZA 45 
GRANO AVENA 32 
HENO AVENA 23 

TOTAL 100 

e.o. 700 g esquilmos 
COSTO 343.0 

APORTE APORTE COSTO 
PC g EM MCal $ 

2.45 o.2.39 15.6 
2.99 0.460 116.0 
2.68 1.070 173.0 
2.36 0.872 276.0 

---------9.68 2.600 511.00 

APORTE APORTE COSTO 
PC g EM MCal $ 

6.06 0.591 38.9 
6.09 1.420 334.0 
3.41 0.710 237.6 --------- ----------

15.19 2.72 661.5 

APORTE APORTE COSTO 
PC g EM MCal $ 

11.05 1.07 71.5 
4.35 0.93 244.1 
2.11 0.62 174.0 

---------17.51 ~.62 489.7 

560 g sequia 
273.0 



:~l.!ll>''t 
1 IWllll !W< ElXMWlO 
1 Wf'aALA, lGJ. 

e 1 e Las 1 
1 

1 POB!AClOH OC RE1lliOO 61 
1 1 
lpriHlll o 21 19 JO 38 531 
lvltntr11 l2 28 " 59 90 100 1 
IHMntdn 2 2 2 3 4 51 
lcabritn 23 20 l2 42 59 781 
lc&brihs 23 20 l2 42 59 78 1 
ltotdhttlbrll l2 49 64 ea 119 1611 
ldts!thoshtllbns o 4 4 6 9 10 1 
ldtHthot ltHnhhl 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 PMNETJIOS 1 
1 1 
lftrtllidad º·" º·" º·" o.95 º·" 0.9' 1 
lpnillficid&d vitntru 1.50 1.50 l.50 1.50 1.50 t.50 1 
lmirt.priulu 0.03 0.03 0.03 0.03 o.o:s 0.03 1 
l.,rt adultos 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01 0.011 
l10rt cabritos o.oe o.oe o.oe o.oe o.oe 0.08 1 
ldntcha vi1ntr11 0.13 0,tl 0,13 O.ll 0,13 0.131 
ldtHtho priHIH o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo o.oo 1 
ldr11cha 1t1rnta1H 0.33 0,33 0.33 0.33 0.33 O.lll 
1 1 
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l llXEPTO 

' ltd&d 1 Hllh 
lptlO 1 Ytnh k9• 
lprtcla abasta kg. 
lprteladnttho kg, 

.. 

lptm d11tcho htlbras kg, 
!piso dmcho Mdlct kg. 
lprfclo e.tirito 
!prtclopltdtcria 
lp"cio kv dto,dtsarr. 
1 
: 
ITDTAL kliS \e4TA 
1 

1111\ESOS 
:11u1nu11n1111:111111111 

lWClll 5M EIX.MOO 
lDf'OAl.A, lfj(). 

e 1 e Los ' ' 61 
1 

e e e e e SI 
38 38 38 38 J8 J81 

5,000.00 5,000.00 5,000,00 5,000.00 s1000.oo :1,000.00 1 
4,:100.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,:Kl0,00 4,:li00.00 1 

40 40 'º 40 40 401 
60 60 60 60 60 601 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1 
250,000.00 250,000,00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 1 

580.00 580.00 500.00 500.00 580,00 500.00 1 
1 

803 762 t,Zll 1,579 2,189 2,952 1 
•n1n111111n11n111;:1s:nuu1101n11u:11:11u11:n1:n111111111u11,.1:rnnuuus111,u1ul 

41316 1000.00 3,9101432.52 61153,470.8-4 11m614S3.0l 101944 1892.11 14,759,636.87 1 
0,00 748,900.00 6.51,456.00 1,057,605.12 1,353,590.75 l,87b,558.ll 1 

lv1nhd1&b1sto 
lv1nt1 dt d111chos 
l ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~¡ 

ltot&I 4,316,eoo.oo 4,559,232,52 6,004,926.64 e,954,oee.tJ 12,m14n.Bb t6 1ó36 1 1~.oo 1 
1 .......................................................................................... 1 

: E9'ESOS 
: ......................... 1 
ldi111tnhtim 5~ 1:m.oo 4n,9b9.91i 7621642.52 978,1l3.Bó l,~51013.49 l,B2b,6l6.4l 1 
:rquipo can S1tor 13l,2h0.00 133,260.00 lll,200.00 133,260.00 1J3,2b0.00 133,260.00 1 
l11i1hnd1 hcnica 400,000,00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 
luno dt din 114471495.00 1,447,495.00 1,447,495,00 l,«7,495.00 1,447,495.00 1,t47,495,00 1 
l&niHltt 2,052,000.00 1,912,1u.n 2,922,001.98 3,747,b39.32 5,191,b22.58 6,m,600.94: 
: nnh di ttrnno 312,260.00 ll2,2b0.00 312,260.00 312,2b0.00 312,260.00 312,260.00 1 
lHdicutnto1 11,400,00 10,067.45 16,2.33.34 20,820.22 29,842.~ 38,881.15 1 
: .. 41149.60 J,664.55 5,908.94 7,578.56 10,499,61 14,1'52.741 
l91solln1 17,857.00 17,857.00 17 1857,00 17,857.00 17,857.00 17,857.00 1 

' ' !total 41913,993,60 4,609,714,n 6,017,659.78 7,065,043.96 B,896,849.03 11,199,149,24 1 
uun••••••nn=••n••••••n•nauna•:n"a•nnn••n•u•2•••nn••••nuu1n•••=•=n11\ 

COSTOS 
: ............. ,. .. ,. ........ 1 
lcotio UJounihrio 5,032.68 5,386.73 4,237.46 3182.4.90 J,419.24 31 147.M 1 
:casto nri&blt unitario 659.03 662.07 652.19 648.64 645.15 b42.81 1 
Jcostotota1111tt1rlo 5,691.71 61048,Bt 4,889.65 4,473.54 4,0b4.38 J,790.46 1 
1 1 
lpunto rqu.ilibrlo 11 1,000.93 94ó.34 t,199.46 1,389.22 1,718,69 2,132.48 1 
lptWtto rquillbrio Ytnht 5,004,657.04 4,731,704.89 5,9971286.52 !i194l,105.l7 815931443.31 10,662,400.67 1 
¡punta ti;ullibrio &nin. 26.34 24.90 31.:lb lMl 4:1.23 56.121 
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FIGURA No. 1 

DISTRIBUCION BE LAS INSTALACIONES EN EL R\NCHO •SAN EDUARDO". ·+· 
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1. - Corral de caprinos 4.- MOLINO 7.- Corral vacio. 

2. - Corrales vacios 5.- Corral vacio 8. - Engorda de 
bovinos. 

3. - Semillero 6.- Henil 



FIGURA No. C! 

RANCHO •SAN EDUARDO• IANCHO •SAN EDUARDO• 

REGISTRO INDIVIDUAL DE HEMBRAS 
REGISTRO INDIVIDUAL DE HACHOS 

IDENTIFICACION: RAZA• 
IDENTIFICACIONt RAZA: 

PESO AL NACt 

PESO AL DEST: MADRE: 
FECHA DE NAC~ •adre; 

PESO A 7 MESES: PADRE: peso al nac; PADREt 

~ 
ECHA SEMENTAL FECHA DE CHIAS PESO PESO 

ERV. No.-RAZA PARTO No.-SEXO NAC. DEST. 

PESO AL OEST. 

PERIODO HEMBRAS HEMBRAS No. PESO X PESO ;¡ 
EMPADRE SERV. GEST. CRIAi NAC. DEST 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
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1.- VIENTRES 

2.- PARIDEROS 

FIGURA No.;_ 

RECOMENDACIONES ~ARA EL USO DE INSTALACIONES. 

1,,rz t 7 4 f · ' \ ' 1 V/// . 

' 

#. 3. --SEMILLERO 

4. - SEMENTALES 

%5.- ENGORDA DE 
CAPRINOS 

6.- MOLINO 

., 

··, 
'· .,. 

7.- HENIL 

8.- ENGORDA 
BOVINOS. 
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