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RESUMEN 

ARENAS JUAREZ RODOLFO. Evoluoc!On y l'foy1c10 do un Sl1to""' de Producción Caprino 

Extensivo pera Producción de Como, on ol Municipio do Tojuplco Estado do Mblco: IV. Seminario 

do Tltulacl6n on el ArH de Poquono1 Ruml.,IH (balo la oupervlslón de: M.V.Z, Andrh Ducolng 

Watty). 

E pre11nte trabajo ae re.atz6 en el R8ncho d• C1"0 de Perk:onH, el alat1m1 de producción del 

mismo •• de pa1torao t111;ten1ivo aln ninguna compl1mentec16n ellment1cla, 11 1uperflcle con que 

cueni. 11 de 60 ha. y tiene un• población d1 83 caprino• d1dk:adot a la produccJón d~ c:eme. Na 

\&ene in1telaclon11 adecuad• lo On&co que tiene et un corral dt encierro nocturno. no 11 realiza 

nlngOn tipo de regfstro ele 101 enlmalea, kJ1 machH todo el tiempo Md.n junto con In hembras. 

no 11 siguen perfodo1 da 1mp1dr1, el lndk:e de fertlldad y proUfJcktad ea de 1proxim1d1mente el 

90% el primero y el Hgundo de 1.6% cuenta con 11menta1H de raze Anglo-Nubla de doble 

pl'Opdalto, como (mico medio de mejoramlento gen6tlco. Se desperaslten lntam1m1nt1 3 vecoa al 

-'\o y 1xt1mament1 cada mea, a. venta de primelu H reallze a lo• 1 O l'MHI con un pe10 

aproalmedo de 25 kg. e/u. En el ••pecto económico Jos costo• totelH unitario• de producción aon 

dol orden de N$7.78 mlentrn - ti PflClo de venta H de N ... 00, Pot lo que el sistema aat6 

perdiendo. con la Implementación de lat t•cnlca1 de manejo, mejoramiento gen•tico, reproducción, 

alimentacidn y sanidad, H mejoran 101 co1to1 de producción, pero •lln asr no •• 1lc1n11 el punto 

da equilibrio del mismo. En conclualdn u necHlt8 implement1r otra actividad que sea m'8 

rentable. 
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INTRODUCCION 

Antecedentes Históricos y Problem~llca de los Caprinos en México. 

Desde los albores de la humanidad hasta nuestros dlas, la cabra ha constituido una de las 

especies domésticas mAs Importantes para el hombre, como fuente de alimento came y leche, 

como para su vestimenta (pelos y pieles), asl como para el control de las malas hierbas y como 

productora de abono orgénlco de alta calidad. (15) 

Su origen se remonla a la era del neollllco, sin embargo, su relación con el ser humano se 

denota hasta 8000 anos A.C. en pinturas rupestres encontradas en Jos Montes Sagros, situados 

en el Suroeste de Asia desde la actual Turqula hasta el Tibel; de esta vasta reglón se extendlO 

hacia Europa, Afrlca y el Sudesle Asi¡\lico. (1) (15) 

Es Indudable que su domesticación comenzo en el Sudeste Asiático, lugar de muchas especies 

salvajes; prlnclpalmente Ja Capra hlrcus o Bezoar que diO origen a la mayorla de las actuares 

cabras domésticas. Casi lodas las antiguas religiones tuvieron a la cabra por deidad, célebre en 

la milologla Griega es Galatea que amamanló a Jüpiler y como premio pasó a ser una 

constelación; enlre los Egipcios fué objelo de adoraciOn. (1) (15) 

Hoy en dla la población caprina se dlslr/buye geogréficamen10 en una franja comprendida entre 

trópicos de Céncer y de Caprlcomlo, en donde lnfiuyen por un lado la mayor parte de las zonas 

éridas y semlérldas del mundo. De la tolel/dad del terrilorio nacional, aproximadamente un 45% 

esté constituido por i\reas no aptas para ser ulillzades con fines egrlcolas • y de ellas la mayor 

parte corresponde a agostaderos en zonas Arldes y semlérldos donde las especies domhllcas, a 

excepciOn de la cabra no pue~en sobrevivir y mucho menos producir . Razón por la cual a la 

cabra se le conoce como • la vaca del pobre" ya que por mucho llempo he quedado relegada a 

los estralos sociales mAs bajos debido a su gran rusliclded y capacidad para subsistir en zonas 

donde las condiciones allmenllclas no son muy buenes. (1) (15) 



Se menciona que la cabra tiene predllecclón por hierbas, retonos, frutos de arbustos y hrboles 

(ramoneo), sin embargo se sienten mes a gusto en donde predominan matorrales y vegetación 

xerOfita. (1) (15) 

Por lo regular se le considera a los caprtnos como animales destructores y eroslonedores de to 

tierra, solamente que muchos no se dan cuenta que los que en verdad la perjudican son los 

mismos hombres. ya que no lleven a cabo las practicas de manejo adecuado en sus animales. 

Es necesario hacer hincapié, que la especie caprina esta relegada por el hombre, pero ésta 

tiene el polenclal necesario para ser aprovechada de la mejor manera en México, puesto que 

contamos con las condiciones Optimas para el desarrollo y producción de la misma, pudiendo 

brindar nuevas fuentes da trabajo y obtener asl un nivel mas de producclOn.(1) (15) 

SISTEMAS DE PRODUCCION EN MEXICO 

Gracias a diversos factores, como lo son las condiciones ecológlcas, la calidad genética del 

caprino. los objetivos de producclOn, etc., en nuestro pals se pueden observar, adualmente, que 

la caprfnocullura se desarrullla con diferentes matices, los cuales pueden ser conjuntados en 

forma general en tres sistemas do producción que son los siguientes: (1) (15) (10) 

1 Sistema Extensivo: 

Se caracteriza por pastoreo de praderas sobrepastoreadas en cerros y colinas y zonas 

semldesértlcas. con eroslOn muy alta, donde la alimentaclón es escasa y em\tica y no se 

préctlca nlng!m tipo de suplementaclOn, no hay conlrol de la reproducclOn, de allmentaciOn ni de 

otros aspectos zoolécnlcos. Los objetivos de producción son en primer lugar la carne, en fonna 

menos Importante la leche. (Consumo familiar). (1) (1 O) (15) 



2 Sistema Intensivo 

Se caracteriza porque en el las cabras se encuenlran en estabulación total, por to que se 

presenta a un alto costo por Insumo y en consecuencia su eficiencia productiva debe ser 

cuidadosamente evaluada y controlada. Su finalidad principal es ta produccJOn de leche y la 

venta de ple de crla de alta calidad genética. (1) (10) (15) 

3 Sistema Serniextensivo: 

En este sistema los animales pastan duranle el dla generalmente en éreas ricas en esquilmos 

agrlcolas y por otro lado sus requerimientos nutrlclonales son complementados en pesebre en el 

lugar donde pemocian. 

Los objetivos do producción son en primer lugar la leche, luego la carne y en algunas ocasiones 

se dA la modalidad de venia de ple de crla. 

La explotación a evaluar se localiza en la c~adritla de Cerro de Pericones, Municipio de 

TeJupllco, Estado de México, el cual se encuentra limilando por la parte Norte con los Municipios 

de Temascaltepec, Zacazonapan y Otzoloapan, por la parte Sur con el Municipio de Amatepec, 

al Noreste con el Municipio de San Simón de Guerrero, al Este con el Municipio de TexcaltiUan, 

al Sureste con el Municipio de Sultepec, ol Suroeste con el Estado de Guerrero y al Oeste y 

Noroeste con el Estado de Mlchoacttn. La cabecera municipal esté comprendida entre los 

paralelos 10 39' 52", latitud norte y 1 01' 52" de longllud oesle, del meridiano de M6xlco al 

suroesle de México y Toluca. (4) (16). 

COMUNICACIONES Y SERVICIOS 

Su extensión territorial es de 1,327.58 km2, su población es de aproximadamente 150,000 

habitantes en todo el Municipio con una densidad demogrMca aproximadamente de 98 

habl1antes por km2. El municipio lo atravieza una carretera pavimentada federal que toca las 
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localidades de Tenerla, San Simón, Cd. de Tejupilco, el Zapote y Bejucos donde limila con el 

Estado de Guerrero. Otra carretera también pavimentada que pasa por Luvlanos y llega al 

Municipio de Zacazonapan y otra carretera que pasa por San Miguel lxtapan y llega hasta 

Amatepec y Arcella Guerrero. (4) 

Se llenen terracerlas construidas por la Junta Local de Caminos de Tejupilco a Sullepcc, para 

Almoloya de las Granadas. otra que va de el Estanco a la Sierra de Nanch111lla, una milis de 

Luvlanos a HennJllepec y Pungarancho. Otras brechas que sirven de arterias para Puerto del 

Aire, Monte de Dios y San Mateo; olre para las Mesas, el Potrero y Cerro de Pericones, por 

CJfllmo las brechas que van de san Lucas del Malz, la Fundadora y el limón. (4) 

El camino viejo de Tejupllco a Rincón del Carmen y Mazatepec. y otros que son menos 

Importantes. 

La cabecera municipal cuenta con servicios de telégrafos, tchHonos y agencia de correos. 

También tiene un mercado municipal y un raslro. (4) 

HIOROGRAFIA 

Hacia et Norte se encuentra el Rlo Grande de Temascallepec, que al oeste y también sirviendo 

de !Imites con el Estado de Michoacán, recibe el nomb1e de Ria Pungarancho afluente del Ria 

Cullamala que e su vez lo es del Ria Balsas. Al sur y como limite con los municipios de 

Sultepec y Amatepec se encuentra el Rlo San Felipe que con el nombre de R1o de Bejucos va a 

terminar tambl~n al de Cutzamala. El Valle de Tejupilco esta regado por el Ria del mismo 

nombre con sus anuentes: Ria del Cajón, JalpAn y Rincón del Carmen para tenniner al oeste del 

Ria Grande. (4) (16) 

AGRICULTURA YGANADERIA 

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura siendo los culllvos principales: malz, 

frijol, jlcama, jitomale, calabaclla, sandia, chile, caña de azücar, etc .. y árboles frutales como 

mango, aguacate, zapote negro, naranja, limón, plátano. guayabo, arrayán, nanches, etc. (4) 
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La ganaderla es de lraspallo, siendo la cr1a de ganado vacuno, porcino y eaprtno las pr1nc1pales 

y en menor escala los equinos y ovinos, estos se dedican a aprovechar los esqUitmos de los 

cultivos en las cosechas y en la temporada de lluvias los pastos naturales que crecen en esta 

reglón como el guajillo, grame nativa, zalea, ele. (4) 

la fauna s\l..¡estre es muy vartnda, las especies animales mtls Importantes &0n el venado de 

cola blanca, puma, armadillo, gato monl6s, zorra, coyote, conejo, aguilillas, etc. 

El clima es cél\do sut>-hümedo con l\uvlas en verano (AW 1) cuya temperatura media anual es 

de 24oC y la preclpllaclOn pluvial es de 1313.3 mm el ano que se dlslrlbuye durente los meses 

de Mayo a Octubre. (4) (16) 

TopogrAficamenle dominan los ceniles con pendiente que verla de 20 e m~s del 60%, por lo 

que pertenecen a las clases de "cerrU- y "escarpado", pero es frecuente encontrar tlreas 

escarpadas de nula Importancia para ta ganaderla, por ser Inaccesible el ganado. El suelo es de 

profundidad met.Ua (25 a 50 cm) y aunque se encuentran suelos de diversos colores domina el 

color negro, la textura es frane<rarclllosa a franca, estructura b\ocoso-angular, consistencia 

l\geramenle dura y por lo general son suelos bien drenados. (4) (16} 

La vegelaclOn est~ formada por especies domlnanles de 8 e 12 m de anura y los principales 

son: granadillo Plscldla commyols cacalosuchil Plumcrj3 rnhrn. lepeguaje ~ 

acapulsenc\s, guaje Leucaena glauca, clavemna pseudobombnx pa!merl, cuejlote Bursem spp , 

cuaulote Guezuma u!mlfols y otras. La producllvldad forrajera determinada para este sitio fue 

de 757.692 kg de materia seca ulillzeble por heclArea, pare un coeficiente de agostadero de 

6.50 heclAree por unidad animal al año. (16) 

INTRODUCCION A LA GANADERIA CAPRINA DE LA ZONA. 

A contlnuaciOn se hace un breve comentario acerca de la problemMlea del genarto caprino en la 

reglbn. 
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INSTALACIONES 

Constan generalmente de corrales que es\lln hechos a base de tela de olambre tipo borreguera 

con postes de madera, no llenen comederos ni bebederos, sl acaso cuentan con una parte 

lechada con JA.mina de cartOn para protecclOn del medio ambiente, tampoco tienen saladeros 

son mé:s que nada corrales para encerrar a las cabras en la noche, sin ninguna orlentaclOn en 

cuanto a contentes de aire. En ta temporada de lluvias, tos corrales que no llenen un buen 

dective o por falla de drenes se llenan de lodo y se presentan problemas de enfermedades en 

las pezunas de los animales. 

REPROOUCCION 

Et mene}o reproductivo que se les dA a las cabras es minimo, los machos todo ei tiempo estén 

juntos con las hembras pastando, el Upo de empadre que se realiza es de tipo continuo con 

monta natural, ya que al estar los sementales con las hembras todo el tiempo. las montan en 

cuento entran en calor. No se llevan registros de sementales nl de vientres. (6) (15) 

ALIMENTACION 

Como el sistema de producciOn que se practica en l<J región es el de pastoreo extensivo, el 

ganado caprino se alimenta principalmente de pastos y gramas nativos, como son: el guajlllo, 

zalea, grama, zecate de; loma etc y de arbustos como el cazahuate, guaje, cuaulote etc. No 

reciben ningün Upo de complemenlación alimenticia en nlngim lapso o elapa de su vida. (15) 

(16) 

SANIDAD 

Las principales enfennedades que se presentan en la zona son de tipo parasitario y en menor 

escala las enfermedades Infecciosas como la paslerelosls, queraloconjunllvllls, ecllma 

contagioso, maslltls, etc. Los trabajos que se realizan en medicina preventiva son 
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dcsparasllo.cibn Interna y bactertnlzaclOn contra pasteretosls neumónica una vez al ano, ademAs 

se desparasitan externamente contra 6caros y garrapatas una vez al mes. (2) (10) (12) 

ECONOMIA 

No se ltev:m registros ni control de gastos. los duenos venden animales cuando necesitan 

dinero, los tienen como un ahorro para en tiempos dlOclles econ0mlcamen1e ayudarse con la 

venta de ellos. Los compradores son barbacoyeros de la reglón. 

MEJORAMIENTO GENETICO 

No se llevan nlngUn Upo de registros: lo ünlco que se ha hecho es este sentido es la lntroducdOn 

de sementales de raza mejorada de doble propósito como la Anglo.Nubla y actualmente 

Murciana Granadina, el ganado que existe en la región ya es de mayor peso y tamafto que los 

animales criollos originales. 

OBJETIVOS 

Los objélivos do este trob.i]o prlnclp9lmente son 

a) AnAHsls de un sistema de producclbn caprina de pastoreo extensivo sin complementación 

alimenllcia dedicado a la producc!On de came. 

b) Dar alternativas y recomendaciones para mejorar la producción y productividad del sistema. 

EVALUACION 

Este trabajo se llevó a cabo en el rancho de "Cerro de pericones· ubicado en el Municipio de 

Tejupllco Estado de Mblco, durante el mes de Abril de 1993. En la visita y entravtsta que se 

reallzO con el propietario, se obtuvieron tos datos concemlenles a la condlc!On general del 

ganado, asl como los aspectos de genilllca, reproducclOn, allmentac!On, manejo, sanidad y 

economla practicadas en el sistema. (4) 



CARACTEAISTICAS GENERALES DEL GANADO 

Los animales con qua cuenta el rancho actualmente son 63 caprinos distribuidos de la manera 

siguiente, saolln su edad y sexo. 160 cabras adultas y 3 sementales). Es ganado caprino cruzado 

de raza Anolo·Nubia con animales criollos cuyo objetivo es la producción de cama. 

GENETICA 

En el rancho se han introducido sementales da razas especializadas (Anglo·Nublalpara ir obteniendo 

animales de mayor rendimiento. Síondo ésta la llnica practica del mejoramiento genético que se 

realiza. Para seleccionar reemplazos so basan sólo on las caracterfsticas de tipo sin tomar 

encuentra para nada los aspectos reproductivos y productivos. No se llevan registros de 

sementales ni de vientres, los sementales son reemplazados cada 2 años v las hembras cada 5 

partos. 

REPRODUCCION 

El manejo reproductivo que se lleva a cabo en este rancho consiste en mantener a los sementales 

junto con las hembras todo el tiempo, salen a pastar todo el dta con todo el rebaño. La principal 

época reproductiva se presenta en las hembras a panir de los meses de Junio a Febrero y los 

períodos de empadre son on los meses de Julio a Septiembre uno y otro de Enero a Febrero. 161 

(131 (151 (171. 

El tipo de empadre que se sigue es el continuo por monta natural, y nos e practic~n técnicas de 

detección de calores, ya que al estar permanentemente los sementales con las hembras, les permite 

montarlas éstos, en cuanto entran en calor. la relación macho-hembras que se maneja en la 

explotaclOn es de 1:20.161 (1311151 (171. 

El hecho de que el semental se encuentre todo el tiempo con las hembras es problemático ya que 

no se lleva a cabo un buen control en tas montas, ya que adem.1s de cargar a las hembras 
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adultas puede en determinado momento servir tambl~n a sus hijas produciendo problemas 

de consanguinidad. (8) (13) (15) (17) 

ALIMENTACION 

El slstem~ de aUmontaciOn que se lleva a cabo en el rancho es de pastoreo extensivo sin 

ninguna complemenlacibn. La superficie del rancho es de 80 hectAreas bajo el raglmen de 

pequona propiedad; los animales los sacan a pesiar a les 8 do la manana y dependiendo de la 

estación del at\o los encierran a las 16:00 h en otono e Invierno y a las 18:00 h en primavera· 

verano. se alimentan de pastos nativos y en los cerros y laderas ramonean y comen hulz.aches, 

aguttutles, cazahuales, cubatas, cuajlotes, guajes etc. (que son plantas arbustivas que se dan en 

esta reglbn). (4) (16). 

La variación en el consumo de forraje es Indudablemente el factor que milis detennlna el nivel y 

la enciencia do producción de los rumiantes, Esta es la mAs grande y la menos predecible para 

rumiantes en pastoreo. (5) (14) (18). 

El nivel da consumo voluntario esti\ lnnuenciado por el tamarao del cuerpo del animal y el estado 

flslolbglco en que se encuentre este. (5) (14) (19). 

Los requerimientos de nutrtentes del ganado en r.iastoreo no son conocidos por que éstos 

pueden ser alterados por adlvldad de pastoreo. caminar y tensiones am~entales como 

temperaturas extremes. Crempton (1957) percibiO que el valor de un forraje en producción 

anima! depende mAs de la cantidad consumida que su composlclbn qulmlca. (5) (14) (19). 

Los abrevaderos son naturales preferentemente ojos de ague (manantiales) arroyos y barrancas 

donde satisfacen sus necesidades de agua. La productividad forrajera determinada para este 

sitio fue de 757.692 kg de materia seca utilizable por ha para un coeficiente de agostadero de 

8.50 ha por Unidad enlmal. Ahora si una cabra de 40 Kg llene un consumo diario de 1.5 kg de 

materia seca al ano va a consumir 547.5 kg de materia seca que multlpllcados por 60 cabras 

nos dA un total de 32,850 kg de consumo de materia seca al ano por el total de animales. SI el 

agostadero produce 757.692 kg de materia seca utilizable por ha mullipllcandolo por 60 ha nos 
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dl un total de 45,461 kg de materia .seca de lo que so deduce qua al menos en matarla seca 

os1An satisfechas sus necesidades. (11) (14) (16) (18). 

Para celcular el porcentaje do consumo del lorre)e que existe en el potrero, se reallz6 en base a 

observaciones de la preferencia de los animales por cualquiera de 6stos, la cual puede ser 

debido a su palatabllldad y cantidad disponible en el terreno. (5) (14) (19). 

En cuanto al aporte de nutrimientos que esttm en función al contenido nutritivo de cada espede, 

de acuerdo a las prlnclpales especies de la composíciOn bótanica se estimo un aporte promedio 

de nutrimentos, segun so presenta en el siguiente cuadro: (11). 

%C.BOT. PB. EM Ca p 

% g/100g Kcel/l<g % g/100g % g/100g 

Acacia rigidula 30 (20.7) 6.21 (2483) 744.9 (2.2) .66 (0.5) .15 

Acaciawrlght 10 (15.9) 1.59 (2488) 248.8 (1.6) .18 (0.4) .04 

Bouleloua lrlglde 20 (9.7) 1.94 ·(2302) 460.4 (.3) .08 (0.01) 

.002 

Prosopls Jullnora 20 (15.8) 3.18 (2839) 567 .8 (1.9) .38 (0.7) 

.14 

Cordla Volssleri 20 (22.4) 4.48 (2483) 496.6 (2.0) .4 (1.0) .2 

17.38 2,518.5 1.68 .532 

Al considerar un consumo do 1.5 kg. de materia seca de esta mezcla se es1An aportando 

aproximadamente: 1.5 kg MS mezcla (.1738) 0.261 (2,518) 3.777 (.0168) .025 (.00532) 

.008 261 g de prolelna bruta, 3,777 Mcal. de EM 25 g de Ca y 8 g de P todas estas cantidades 

pordla. Que comparadas con las necesidades: (11). 

% c.eot MS Aportes 

PB (.1738) 1.5 281 o 
EM (2518) 1.5 3777 Mcal 



Ca 

p 

(.0168) 

(.00532) 

12 

1.5 25 g 

1.5 8g 
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REQUERIMENTOS NUTRICIONALES DE LOS CAPRINOS (11) 

ETAPA EM P.C. Ca p MS 
MCAL g g g kg 

Mantenlmlenlo 2.42 ·03 •. 4 2.8 1.21 

Ultimo tercio Gesl. 3.82 
·. . ........ 

175· .... 6 ' 4.2 1.92 

Ladacll>n 3.62 152 6 4.2 1.75 

Desarrollo 1.52 07 4 2.8 1.26 

Sementales 3.28 126 5 3.5 1.64 

Fuen1e: NRC 

APORTE DE NUTRIENTES DEL AGOSTADERO EN CADA ETAPA PRODUCTIVA. (11) 

MANTENIMIENTO PC EM Ca p 
g MCal g g 

Necesidad 93 2.42 4 2.8 

Aporte 261 3.777 25 

+168 +1:357 +21 +s:2 
ULTIMO TERCIO DE GESTACION 

Necesidad 175 3.62 6 4.2 

Aporte 261 3.777 25 

;¡¡¡¡ ·0.043 +19 +3.8 

LACTANCIA 

Necesidad 152 3.62 6 4.2 

Aporte 281 3.777 25 

+109 +o:rn +19 +3.8 
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DESARROLLO 

Necesidades 87 2.52 2.8 

Aporte 281 3.n1 25 8 

;;¡¡- +m7 +21 +IT"' 
SEMENTALES 

NoCQldlldes 128 3.28 3.5 

Aporte 281 3.777 25 8 

ms +o:m- +20 +4.5 

Tomando en cuenta et anAllsls del aporte de tos nutrienles en pestoreo. la condlciOn nstca de tos 

animales y los parAmetros reproductivos se puede deducir que los animales estln llenando tas 

necesidades de mantenimiento y producciOn. 

MANEJO 

El Upo de manejo que se practica es esta explotaclOn es mlnlmo, se ha arelado al ganado pero 

con el Unlco fin de conocer el nümero de animales con que cuenta el rancho: no utilizan esta 

ldenllficaciOn para diferenciar sexos ni edades. 

El manejo de reci6n nacido es muy elemental, desinfectan el cordOn umblllcal con un ant1séptlco 

• y se lo acercan a la madre para que mame el calostro y a su \tez. lo Identifique como su cr1a, 

encem\ndolo en el dla en el corral y en las tardes se junta con su madre que regresa de pastar 

con et rebano para que lo alimente. Esto se hace para evitar que ta cria salga al potrero con ta 

madre la primer semana de "ida, pu~s en el campo son presa fécll de los coyotes u otros 

depredadores. No hay un corral separado para los cabrllos lo cual causa problemas, pues ellos 

son golpeados o lastimados por los anlmales grandes. 

No llevan a cabo tas prtctlcas de descornado, despezunado y no castran a los machos. 
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INSTAU.CIONES 

Son escasas por no decir nulas, existe un .Olo corral hecho de tela de alambre tipo borreguera 

sujeta con postes de madera con un !amano aproximado de 8 m de ancho por 30 m de largo, 

en el cual hay un cuarto techado de 3 m por 3m que en el tiempo de secas se utiliza para 

guardar la pastura para las vacas. y en el tiempo de lluvias tes sirve a les cabras y cabritos para 

resguardarse de las lnclemeilcias del tiempo. No tiene comederos, bebederos1 ni saladeros, el 

piso del corral es de Uerra con un buen declive, ya que no se encharca ni se enloda mucho. 

En conduslOn el corral sirve para encerrar a tos animales en la noche para proteQer1os de los 

depredadores (coyote). 

SANIDAD 

En el rancho se lleva a cabo el siguiente programa sanitario: 

Se desparaslta lnlemamente contra parésltos gastrointestinales y pulmonares cada 4 meses a 

todos los animales, principalmente al empezar ta temporada de lluvias que es en el mes de 

Junio, después se vuelven a desparasllar en el mes de Octubre y en Marzo, pués el egua 

empieza a escasear y se estanca, los animales la ensucian y se la toman contaminada con orina 

y heces. Siempre usando dlíerentcs productos (Albendazole,Febanlel,Febendazol,Levamlsol 

etc.) para que los parAsltos no se hagan resistentes a un sólo producto; Junto con la 

desparasllaclón Interna .se administran vitaminas ADE por vla Intramuscular. Se desparasllan 

externamente baMndolos con productos qulmlcos que existen en el mercado (Coumaphos, 

Llndano y MalatiOn). Este bafto es periOdlco mensualmente para tenerlas libres de piojos y 

garrapatas. (l) (1 o)(• '2.) 

Se vacunan con la bacterina contra Pasterelosls Neumónica cada 6 meses a todos los animales 

pues esta enfennedad es muy comün en la reglón. 
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EVALUACION ECONOMIA 

Con los dalos proporcionados por el duono de la explotaclbn, evaluamos la producclbn de 4sta: 

resultando los siguientes paramelros: 

1) Partos por ano 1.2 

2} Fertilidad 90% 

3) Prollficidad 150% 

4) Mortalidad lactancia 10'11 

5) Mortalidad desarrollo 3% 

Para obtener el numero da tripones producidos anualmente se realizo la siguiente formula: 

No. de hembras X Partos al ano X Fertllldad X ProllOcldad X Mortalidad Lactacla X Mortalldad 

Desarrollo = No. de Tripones producidos anualmente, resultando en total la canUdad de 85 

tripones con un peso aproximado de 25 kg. C/u., lo que no da un total de 2125 kg da cama 

producidos anualmente. 

COSTOS DE PRODUCCION 

COSTOS FIJOS 

Instalaciones 

Renta terreno 

NS 2,500.00 

N$1,000.00 

60 animales hembras NS 15,000.00 

3 animales sementales NS 1.200.00 

Mano de obra NS 7 ,300.00 

Equipos/motor NS 3,600.00 

Interés de capllal 21.6% anual (Interés bancarto del 1.8 % mensual). 
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EVALUACION ECONOMIA 

Con los dalos proporcionados por el dueno de la explotación, evaiuamos la producdbn de 6st1; 

resultando los siguientes parametros: 

1) Partos por ano 1.2 

2) Fertilidad 90% 

3) Prollncldad 150% 

4) Mortalidad lactancia 10% 

5) Mortalidad desarrollo 3% 

Para oblener el nümero de tripones producidos anualmente se reallzO la siguiente fonnula: 

No. de hembras X Partos at ano X Fertilidad X Prollncldad X Mortalidad Lactacla X Mortalidad 

Desarrollo = No. de Tripones producidos anualmente, resultando en total la canUdad de 85 

tripones con un peso aproximado de 25 kg. e/u., lo que no da un total de 2125 kg da carne 

producidos anuelmenle. 

COSTOS DE PROOUCCION 

COSTOS FIJOS 

lnstelaclones 

Renta terreno 

N$ 2,500.00 

NS 1,000.00 

60 animales hembras N$ 15,000.00 

3 animales sementales NS 1.200.00 

Mano de obra NS 7,300.00 

Equipos/motor NS 3,600.00 

Interés de capital 21.6% anual (lnter6s bancario del 1.B % mensual). 



COSTOS VARIABLES 

Medicinas 

Mantenimiento 

Otros 

COSTOS FIJOS 

N$600.00 

NS250.00 

NS 100.00 

17 

Instalaciones 2,500 • 250 I 10 • 225 • .10 

2,125 2,125 

.1 O • Costo de Producción por Kg carne / Instalaciones 

ANIMALES HEMBRAS 

( (250-160) (60)) / 5 • .50 • Costo de Prod. Kg Carne/ Hembras 

2,125 

SEMENTALES 

.C00 • 200 X 312 z; 300 • 0.14 =Costo Prod. kg carne/ sementales 

2,125 2,125 

MANO DE OBRA 

7,300 • 3.43 • Costo Prod. por Kg carne/ mano de obra 

2125 

RENTA TERRENO 

1,000 • .47 • Costo Prod. X Kg carne/ renta terreno 

2,125 

EQUIPOS/MOTOR 

3,600 = 720 = .33 = Costo Prod. x kg carne/ Equipo stmotor 

5 2125 

INTERES DE CAPITAL • (Rentaterreno + Instalaciones + animales hembras y sementales + 
equipo S/motor). 
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23,300 X .216 • 2.36 • Costo Prod. X kg camo / lk. 

2,125 

COSTOS VARIABLES 

Medicinas 

600 • .28 • Costo Prod. X kg carne I Medicinas 

2,125 

Mantenimiento 

250 • .11 • Costo Prod. x kg carne /mantenimiento 

2,125 

Oltos 

100 • .CM • Costo Prod. x kg carne I otros 

2,125 

Costos fijos unitarios = A la suma de todos los conceptos de costos fijos resulta el total de los 

costos fijos unitarios, que es Igual a la cantidad de N$ 7.23 

Costos variables Unitarios= A la suma de todos conceptos de costos variables resulta el total de 

los coslos variables unitarios que es Igual a la cantidad de N$ .43 

Costo total unitario • Le suma da los costos fijos unitarios mbs los costos variables unitarios 

que es Igual a la canlldad de NS 7 .66 

Costo fijo total• costo fijo unitario X No. de kg producidos= NS 1 S,576.00 

Pex = CFT • 15576 • 2,796 kn. carne que se necesitan producir para alcanzar et punto de 

equilibrio en producclOn de kg carne. 

PVU-CVU 5.57 

Pez• Pex • 2,796 • 78.9 111 Nümero de hembras para produclr 2,796 kg carne. 

Prom. prodJcabra 35.4 
/ano. 

Peventas a PexXPuv a 2,796X6• N$16,776.00 
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ECONOMIA 

Al hacer la evaluaclOn econOmlca de ésla explalaclO" con las dalos que proporcian6 el duefta 

vemos: 1) Que las costas talales unllartas de ProducclOn Incluyendo las casias de ptOducclOn 

por concepto de Instalaciones, animales, mano de abra, terreno, Equipo sin motar, Interés de 

capllal, medicinas, manlenlmlento y olros, nos da un tolal de NS 7.78 Kg costo de cama 

producida mientras que el precio de venia es de NS 6.00 lo que nos dt una diferencia en conlra 

de N$1.76. 

El punlo de equilibrio en Kg producidos es de 2,796 Kg carne. 

El punlo de equilibrio en animales es de 78.9 

El punto de equlllbrlo en venias es de NS 16,776.00 (3) 

ALTERNATIVAS 

INSTALACIONES 

Un aspecto lmportanle en una explalaclOn caprina es el qua se refiere a la construcclOn y 

empleo correcto de las locales y alo)amlenlas can que cuenle. Cuando se Inicia una explolaclOn, 

para la conslrucclOn de la Instalaciones se deben lomar en cuenla los siguientes aspectos: (1) 

(7) (15) 

1) La temperatura 

2) Los vientos 

3) Las lluvias 

Los locales deben tener una buena ublcaclOn para prolegerse de las vlenlas dominantes, deben 

estar bien orientados de norte a sur para disponer de sombra constante lodo el dla. 
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El espacio debe ser el adecuado segun la etapa productiva del animal, el requerldo para los 

anlmales adultos en un corral de encierro nocturno es de aproximadamente 2.5 m por animal, 

para las primalas 1.5 m por e/u y para los cabrito• .25 m. Los corrales deben contar con 

comederos, bebederos y saladeros, que pueden ser de madera o cemento: éstos deberAn tener 

los ••pacios suficientes para que puedan comer y beber los caprinos; el espacio requerido en 

los comederos para animales adullos es de 40 cm y en las crlas es de 25 cm X e/u de longltud X 

animal de allura es mAs o menos a la garganta unos 30 • 35 cm y da ancho 35 -<40 cm. Los 

bebederos de pilela debertn tener una longitud de 4 cm X anima!, y una altura de 25 an (ver 

cuadro No. 1 Anexo Instalaciones). (7) 

El piso de los corrales debe tener una pendiente del 2 • 3 % para que no haya lodazeras ni 

encharcamientos da egua en la temporada de lluvias, lo cual podrla causar enfermedades en tas 

patas de los animales (gabarro). 

Se deben limpiar los corrales cuando la cantidad de eKcretes sea demasiada en el mismo, ésto 

serA a criterio del encargado. 

MEJORAMIENTO GENETICO 

En todo programa de mejoramiento genético se deben de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 1) Definir el objetivo de producción. 2) Elegir el sistema de cruzemlenlo y razas, 3) 

realizar el inicio del programa una estlmacl6n de los parémelros a lograr. Estos pueden ser 

prlnclpalmenle para seleccionar a los reemplazos. (2) (8) (15). 

a) Peso el nacer 

b) Peso al destete 

e) Peso a los 8 meses 

d) Fertllldad 

e) ProllOcidad 

1) Presencia de cuemo• en machos 



21 

Se debe evitar el tener machos sin cuernos como sementales ya que este factor esté muy 

ligado a problemas do hennafrodillsmo. Para poder llevar a cabo estas recomendaciones os 

necesario Implantar un sistema de registros tanto de producclOn, reproductivos y de sanidad. 

(ver cuadro No. 2) (2) (15). 

El objetivo da la explotación es la producción de camEJ, los animales con que cuenta son cruza 

de raza Anglo-Nubia con ganado criollo, los cuales ya son de mayor tamafto y peso. Pero esta 

raza presenta una estacionalidad muy marcada y como la finalidad de la explotacJOn es obtener 

3 partos en 2 anos, por lo que no es muy recomendable. (1) (2) (15). 

Otra allemativa puedo ser la lntroducci~n de semen:arcs de raza Murci::ina Granadina que son 

de doble propOslto y menos estacionales; las hembras f1 de esta cruza se volverAn a servir con 

otro semenlal Granadino pera fijar mejor las caracterlstlcas especificas de esta raza como son 

su alta rusticidad y capacidad de adaptación al pastoreo. (1) (2) (15). 

REPRODUCCI~ 

Para lograr una buena enciencia en la reproducción se requiere atender a los slgulenles 

factores: 

a) Equllibrlo nslolOglco 

b) EOclenle funcionamiento del aparato genital 

e) Medio ambienle apropiado 

d) Un adecuado manejo. 

e) AllmentaclOn balanceada y sunclente (9) (15). 

Se lmplementarlan dos periodos de empadre semi-controlado que serian en los meses de Julio 

a Septiembre y otro en Enero y Febrero, estos durarlan un promedio de 35 dlas para qua si 

replle alguna hembra, volverla a cargar en el próximo celo. (6) (15) (17) (18). 
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Con csln r :cdida se prodrlan obtener 3 partos en 2 aflos. destetando a las crlas en 3 meses y 

asl lns hen:hras enlrarian mas rapldamenle en celo. (ver cuadro No. 4). 

Otra allern.:.llva en el manejo reproductivo de esla explotación, puede ser la suplemenlación 

prot6ica y ~ncrg6tica en la alimcnlación (flushlng) a la~ hembras durante 3 o 4 semanas antes 

del empadre y durante éste, Jo que pcrmile un buen estado de carnes y una función adecuada 

de los órganos reproductores por lo cual se obtiene un incremento en la fertilidad y profificldad. 

asl como mayor prontitud en el inicio do la actividad ovarica. (15) (17) (18). 

Otra técnica para controlar la reproducclOn en las cabras es la de inducción del estro con 

ovulación que consiste en aplicar tratnm1entos a los animales, que les permita ciclar durante la 

temporada de anestro, ya sea que éste se deba al efecto del fotoperlodo o bien par la lactancia. 

(1) (15). 

Entre las ventajas que ofrece esta técnica destaca la de programar partos durante todo el ano 

para manlener una producción constante de leche y acortar el intervalo entre partos o bien 

eslablecer programas de crla Intensiva, con tres partos cada dos años, para aumentar la 

producción de carne. Los métodos de la Inducción del estro se suelen agrupar en cuatro 

renglones principales: 1) Efecto de la presencia del macho; 2) Conlrol artificial del fotoper1odo; 

3) Aplicación de hormones exógenas y 4) Control de lactación. (1) (15) 

1) Cuando se Introduce el macho en rebanas caprinos que han permanecido separados segUn el 

sexo durante algUn tiempo y siempre que na haya iniciado la actividad ovérica, es posible 

Inducir &sta y agrupar los estros en tiempos cortos: alrededor de los 15 dlas después de la 

Introducción cabe esperar que entre el 20. 30 o/o de las hembras presentan estro: el primer 

estro Inducido por los machos tiene baja fertilidad (6-33%), segun el grado de actividad de los 

ovarios siendo mayC!r en el anestro tardia o transición a la estación reproductiva, por lo que se 

recomienda durante los primeros 30 dies el uso de machos celadores vasectomlzados o con el 

pene desviado; el siguiente ciclo eslral presenta un fertilidad nonnal y se pueden utilizar los 

semenlales. La edad también Influye en la reproducción; la aparición de la pubertad en las 

hembras es aproximadamente a los 7·8 mese de edad, dependiendo mucho del peso del 
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animal, del estado nutricional y de ta raz3. La hcrcdabilidad para la edad d('I prii'!'>er p:irtn ~e 

considera alta de 0.35 + 0.12, por lo que se pueden seleccionar machos y twmb1 :is precoces. 

La cruza lnter .. raclal con el objeto de lograr el vigor hlbrlgo ha dado resultados positivos en 

cuanto a reducir la edad de la pubertad, pues se ha <idelantado la edad al primer p:irto enlre el 

15 y 25%. (9) (15) 

2) El control del foloperiodo se ha probado en muy pequei\a escala en las cabras: éste puede 

realizarse alojando a los animales en locales totnlmcntc cerrados y controlar el roroperlodo 8 

hrs. luz .. 16 hrs. oscuridad. Se ha logrado ovular al 79% de las cabras controladas con 53% de 

parfclones, mientras que en grupos testigos ninguna presentó estro ni ovulación; pero por lo 

general este tipo de locales cerrados son Insalubres e incosteobles por lo que no se utilizan. (9) 

(15) 

3) La aplicación de hormonas exógcnas también se ha utilizado para Inducir el estro y la 

ovulación en cabras. El uso de progesterona o progestógcnos durante perlados largos favorece 

las manifestaciones del estro siempre que se apliquen gonadotropinns. Las vias ulilizadas para 

la aplicación de hormonas son la intramuscular, para hormonas de acción Inmediata, y los 

Implantes subcutAneos o esponjas vaginales, para las hormonas de aplicación prolongada. Los 

progestégenos més comünmente utilizados, son el acetato de fluorogestona (FGA), en dosis de 

45 • 50 mg y el acelalo de medroxlprogestcrona (MAP) en dosis de 50·60 mg., aplicados ambos 

por v1a vaginal durante periodos de 10·21 dlas, la mayo ria de los animales presentan estro entre 

las 24 y las 36 h mientras que con esponjas vaginales, se prolonga hasta 24 • 48 h; et 80 % de 

los estros se verifica entre las 24 • 48 h. También con el acetato de melegestrol (MGA) por vla 

oral durante 15 dlas con dosis de .111 mg. por animal se obtienen muy buenos resultados en la 

Inducción de estros 38-72 horas. (9) (13) (15). 

las gonadotropinas utilizadas han sido la FSH purificada y la PMSG. No se han observado 

dllerenclas entre la respuesta ovArlca a la FSH o a ta PMSG. La honnona més usada es la 

PMSG, que tiene las siguientes ventajas; por su larga vida media requiere solamente una 

Inyección contra varias de la FSH, ademils presenta a las cabras acciones semejantes a la LH. 
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estimulando las Clliulas lnle1511clalos ovlricas, la lnducclOn de la ovulaclOn y la lulelnlzaclOn da 

las células granulosas de acciones llplcas de FSH, esllmulando el crecimiento lollcular con 

Incremento en los niveles da estr6genos circulantes. (9) (13) (15) 
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MANEJO 

El conocimiento del manejo del ganado caprtno es de suma Importancia, ya que gracias a esto 

se pueden alcanzar los objetivos de producción que se hayan planeado sin Importar el tamano o 

capacidad de la explotacl6n. Dentro de las préctlcas de manejo que se deben de realizar en 

cualquier explolaclOn se encuentran los siguientes: (10) (15) 

a) ldentlficaclOn 

b) Registros 

e) CastraciOn, despezunado 

d) Manejo del cabillo 

a) ldentlficaciOn.· La ldenllficacl6n Individual de los animales es Indispensable para control de 

registros de producclOn y de reproducclOn; ésto se puede hacer por medio de aretes, collares, 

tatuajes o muescas en la oreja. 

b) Registros.- Utilizar registros de producclOn y de reproducclOn anotando toda la lnlormaclOn 

necesaria para con base en estos datos seleccionar y desechar a Jos animales que no esten 

rindiendo óptimamente en la producción. Asl como para evaluar los parametros tanto 

productivos como reproductivos de la exploli:eciOn. 

e) Castración y despezunado.- Son prActicas que se deben realizar en un sistema extensivo. 

d) Manejo del cabrtlo.- Pesar el cabrito recién nacido, desinfectar el ombligo con un anllsépllco, 

acercarte a la madre para que se alimente Ingiriendo el calostro pues es un alimento rico en 

vilamlnas que proporciona ademés anticuerpos contra diferentes enfermedades: a la vez la 

cabra lo ldenlmca como su crla (ahijadero). Generalmente no es económico. ni conveniente 

salvar o conservar la vida de las crlas que nazcan débiles o con ma~rormaciones fislcas 

congénitas. Cuando las cabras hayan tenido mAs de 2 crlas, hay que procurar que fas sobrantes 

sean aceptadas por nodrizas. También es necesario que duerman bajo techo o junto con la 

madre para que ésta le proporcione el calor necesarto. (10) (15) 
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ALIMENTACION 

Las necesidodcs de nutrimentos que se deben sallsfacer en los caprinos principalmente son: 

1) Protelnas 

2) Energla melabolizable 

3)Ca 

4)P 

Estas varlan de acuerdo al peso, edad y étapa producuva en que se encuentren los animales 

princlpalmenle: (18) 

a) Manten!mlento 

b) Ultimo lerclo gestación 

c) Ladacl6n 

d) Desarrollo 

e) Sementales 

En el capltulo anterior de evaluación, medlanlo los cuadros de necesidades de los animales y 

aportes del agostadero nos damos cuenta que estas estlm cubiertas y sobrepasadas en todas 

las etapas productivas de los animales. Por lo que la alternativa es seguir con el pastoreo de los 

anlmales en el agostadero y aumentar el numero de animales del rebeflo para utilizar a su 

mAxlma capacidad la superficie del agostadero ya que no se esté haciendo. (11) (16) 

Con base en los clltculos estimados en rendimientos nutritivos del agostadero, éste tiene 

capacidad para alimentar hasta 80 vlenlres, sin necesidad de compfementaciOn alimenticia. 

SANIDAD. 

La conservación de la salud es uno do los aspeclos mAs Importantes en la crla del ganado 

caprino, puesto que segUn el grado de ésla que tengan los animales va a repercullr en el 

desarrollo y actividad normal de sus funciones. (1) (12) (15) 



El programa sanitario debe estar enfocado principalmente a las áreas de 1flclencia reproductiva, 111 

pérdidH debidas a las enfermedades y la producción aubóptima (que puede deberse a 

enfermedades sub·clrnicas). Este pueda variar dependiendo de la situación geográflc.a, del clima 

y del sistema de producción de que se trate. (1)(12H15,. 

El programa sanitario que se astil desarrollando en el sistema. como lo vimos en el capítulo anterior 

de la evaluación se considera que está funcionando eficientemente por lo que no hay necesidad de 

modificarlo. En las recomendaciones se elabora el desarrollo de dste. 

RECOMENDACIONES 

INSTALACIONES 

El corral que existe en el rancho tiene una superficie da 240 m2 la cual s suficiente para albergar 

a los animales. La recomendación que se haca es realizar unas divisiones en esta. Para los cabritos 

se adaptarla una corraleta para encerrarlos, construida con tablas de madera o con tela de alambre 

sostenida con postes de madera, que tendrta las siguientes dimensiones; 3 
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m por e m. quo estarlan lachados con 16mlnas da cartón por su bajo valor aconómlco y los 

prolegorta da la lnclemenclas del llempo. Se les acondlclonarla también un comedero de 

madera y un bebedero. 

A los semanlales, sa las landrla aparta del rebano excepto en la épocas da empadre para esto 

se encerraran en otra división que se lmplementar6 con una superficie de 9 m2 contara con 

comedero de madera y como bebedero se les adaplarén unes cubetas da plAsUco mientras se 

capltallZll el sistema para hacer1os de cemento. El techo que se le Instalan\ serA con ramas y 

varas provisionalmente que abundan en el rancho. También se les lnstaJan\ un saladero en 

dónde se les administre sales minerales al Ubre acceso. 

Para avilar que las hembras paran en el campo y las crlas se pierdan o so las coman los 

coyo1as se les conslrulr6 una división especial que servlr6 como pandero, en donde astaran las 

hebras próximas al parto y las recién paridas, duranla 3 dlas mlnimo posl-parto, ésta landra una 

superficie de 18 m2 que estarin techados con lamina de cartón y se les adaptaré comederos de 

madera y si es posible se construir!\ un bebedero de cemento o en su defecto de cualquier 

recipiente de IAmlna que se puede utilizar y que funcione como tal, contara con un saladero 

también. (llt< Cc<o.cl •o 6) 

MEJORAMIENTO GENETICO 

como se dijo en los capllulos anlerlores (evaluación y nilemallvns). El objelo de la explotación 

es producir carne, los animales con que cuenta el rancho son cruza de ganado cttollo con 

sementales de raza Anglo-Nubla, pero para evllar la estacionalidad de esta raza; se van a 

Introducir sementales de raza Murcia~ Granadina que son menos estacionales, mAs riasticas y 

con mayor capacidad de adaplaclón al pastoreo y como uno da los objetivos de esta explotación 

es el de obtener 3 partos en 2 anos es que se recomienda esta raza y que adem6s es de doble 

propósito con lo cual se va a mejorar la producción lactes da las hembras para alimentar a las 

alas en la lactación y asl obtener un mejor peso al deslele. (ver cuadro No. 5) (2) (8) (15) 
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Se deben llevar registros de producción y reproducclOn en donde se van a anotar los parllimetros 

que se persiguen en ta explotación. Estos pueden ser entre otros: (ver cuadro No. 2) 

1 ... Peso al destete 

2 ... Peso a los 8 meses 

3.- Fertilidad 

4 .... Prol\ficidad (cuatcres) 

5.- Presencia de cuernos en machos 

En base e estos, se van a escoger los reemplazos, la vida económica de los vieñtres es de 5 

partos, los sementales son cambiados cada 2 anos. 

Le prolificldad y la fertilidad se piensan Incrementar implementando un flushlng de a\lmentación, 

4 semanas antes del empadre y durante este, seleccionando tas hembras cuateras 

principalmente. 

(8) (15). 

REPRODUCCION 

Uno de los eventos b:.slcos en cualquier programa reproductivo es el empadre; y parn reallzAr 

una adecuada elección de las épocas de éste se deben considerar los siguientes factores: 

1) Porcentaje de presentación de estros a través del ai\o, es decir, en que épocas del ano existe 

un mayor nümero de hembras ciclando en forma regular. 

2) Olsponlbllidad y calidad del forraje para consumo de los animales durante la época de 

parlclones. 

3) Condiciones climatológicas de la reglón, sobre todo durante le época de partos. 

4) Factibilidad de Implementar algunas prbcllcas de rnaneJo tendientes a me¡orar la eficiencia 

reproductiva y productiva del rebano, por ejemplo: la allmentaclbn suplementaria durante la 

lactancia. ( 1 l ( ~) (1 s) 
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Es necesario senalar quo todos y cada uno de estos ractores son sumamente importantes, sobre 

lodo si consideramos que su Interacción puede ser determinante en los resultados que se 

obtengan. (1) (6) (t5). 

Una vez elegidas las épocas para realizar el empadre lt:nemos que optar por el sistema de 

montas que mils nos convega en llevar a cabo, tomando en consideractOn: temar.o del rebano, 

Infraestructura existente (corrales. cercos, potreros. etc.), nümero de sementales a utilizar y 

disponibilidad de mano de obra. (1) (6) (15). 

TIPOS DE EMPADRE 

1) Empadre continuo con monta natural: 

En este sistema de monlas los sementales permanecen con las hembras todo el ano. La 

ventaja que presenta es que las tasas de fertilidad son mayores en comparación con los 

sistemas de montas semicontrolada o controlada, dado que el o los sementales pueden tomar 

una o varias veces a una hembra en celo, sin embargo su gran desventaja es la diOcullad que 

presenta para determinar la eficiencia reproductiva del rebai\o como consecuencia que se 

carece de cualquier tipo de control o registro reproductivo. (1) (6) {14) 

2) Empadre estacional con monta co1llinua: 

Es el que ~e rc:il!zzi en un;:i determinada Cpc.c.:i del .afio c:n la c1.wl, los st1mt:nlaltts. permanecen 

con of rebai\o do hembras. En sistemas exlenslvos la relación macho-hembras es 1:25. (1) (6) 

(14) 

3) Empadre estacional con manta semi·contralada: 

Es un tipo parecido al anterior con ta diferencia de que en este caso. el rebafio de hembras se 

subdivide en varias lotes a las cuales se les asigna un determinado semental, con el objeto de 

llevar un cierto conlrol genéllco del rebano. SI bien, desde un punlo de vlsla técnico este tipo 

de empadre es una buena opción, tiene la desventaja de que para llevar1o a cabo se necesita 

una mayor superficie de potreros cercados y habilitados para el pastoreo de los animales, por lo 

menos duranle el empadre. (1) (6) (14) 
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4) Empadre estacional con monta controlada: 

La actividad principal en éste, es la detección de calores y servicio Individual de las hembras an 

celo. La duraciOn de la época de empadre, es variable, pero se recomiendan perlados de 35 a 

60 dlas. Se utilizan machos marcadores, ya sea vasectomizados o desviados de pene con un 

pelo marcador o bien por medio de la Observ<1cl6n directa en el rebal\o de crla. As1 se deledan 

les cabras en celo y son separadas y llcvad{ls con el semental, la ventaja de éste empadre es 

que se lleva un control reproducllvo bastante exacto, puesto que se regula y registran el 

nümero, fecha o ausencia de servicios. (1) (6) (14) 

La alternativa mas viable para este tipo de explotación serla la de Implantar 2 épocas de 

empadre semi-controlado que serlan en tas meses de Julio a Septiembre y de Enero a Febrero 

como ya se vió en el capitulo anterior, con esta medida, aunada a las tecnlcas de mejoramiento 

genético, manejo, alimentación y sanidad, se prehmde alcanzar los siguientes parémetros: (ver 

i~~~~rir~p~~CCIOh). 

Partos por año: 1 .5% 

Fertilidad : 95% 

Prollflcid9d: 1 5 

Mortalldad laclancia: . 7% 

Mortalidad adultos: .2% 

Mortalidad desarrollo: .3 %. 

Se proponen 2 periodos de empadre, por ser la opción que mayores resullados propoclonar1a, 

por las condiciones en que se encuentra el rancho, ya que un periodo de 3 empadres, Implicarla 

un mayor manejo de los animales y més Instalaciones, por otro lado la comercializaciOn de los 

animales es muy efectiva ya que todo el ai\o hay demanda de estos. 

Otro facior que lnnuye en el manejo reproductivo de una explotación es el que atai\e a la 

evaluación de los sementales, para hacer ésla se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos entre otros: (6) (15). 
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a) Examen nslco del animal 

b) Calidad del semen 

c) Libido 

d) Tesllmetrla 

Por medio de los cuales se detectan a los machos no apios para la reproducción. 

ALIMENTACION 

Se recomienda seguir con el pasloreo de los animales ya que como se vió anles, el agostadero 

alcanza para cubrir las necesidades de nutrienies, en todas las etapas productivas de los 

animales. Pero es necesario hacer tres divisiones en el terreno, para realizar una rotación de 

potreros y asl lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento del forraje. Si es poslble a los 

cabritos y a las hembras trn fll Ultimo tercio de gestación darles alguna complementación con 

raciones bftlanceadas con base en los requerimientos·de protelne y energla propuestos en las 

tablas de la NRC, tomando en cuenta el estado fisiol6gico en que se encuentren los anlmales, e 

Incrementar de ésta forma su eficiencia tanto productiva como reproductiva. (2) {11). 

Para aumentar la fertilidad del rebaño se propone realizar el nushlng de alimentación como ya 

se vió anteriormente. 

Le siguiente ración se elabora en base a que el sistema tiende a crecer aumentando el numero 

de anlmnlcs. Se cMcula óste en un incremento en la población a 90 caprinos, por lo cual se 

tiene que complementar la alimentación de óstos, la ración sera a bese de mazorca con olote y 

hoja motidi1 que es abundante en la región en época de cosechas. 

Calculando un consumo de 1.5 kg diarios de materia seca por animal; multiplicando esta 

cantidad por el No. de animales y por 365 dias del a1lo nos resulta un total de 49,275 kgs de 

materia seca. y el potrero nos aporta al ai'\o 45,461.5 kgs de materia seca. Lo que nos d~ un 

deficlt de 3,814 kgs anuales, ésto dividido entre 365 dlas nos dA como resultado 10.449 kgs da 

materfa seca fallantes diarios, dividido entre el No. de animales (90) nos resulta una deficiencia 

de .116 kgs por cabeza de materia seca. ( 5) (1 '-1) 
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1.5 X 90 X 365 = 49,275 Necesidades do M.S. 

757.692 X 60 = 45,461 Aportes del agosladero en M.S: 

- 3,814 

381'/365= 10.449/90• .116 kg M.S. X animal 



Para cubrir las daficlencla1 en aus requarimlento1 nutritivos de los animales ae elabora la siguiente 

ración a base de mazorca con alota y hoja molidos. 

Mazorca con olote V hoja-aporte1: PC. 7.85%. E.M.Mcal.2.97 15111111191 

1.6 • 100 

.116 ·X• 7.73% d6ficlt M.S. 

% lnc. P.C. EM Mea!. 

Pastoreo - 92 17.38 116.991 

Mazorca· 8 7.85 1.6281 

16.608% 

P.C. EM M.S. 

1.5 X 166.089 - 249.12 g. 

Mcal. 

2518.5 

2.97 

2.554 - 3.831 

12.3171 

1.2371 

2.554 Mcal. 

Ahora: Se nota que la ración proporciona la cantidad de requerlmiento1 nutritivos a loa animales 

en la temperada da estfaJe. en el cuadro siguiente ae muestra. 

Cabra 40 kg. en el llltlmo tercio de gestación que as cuando tienen las necesidades mfi1 altas en 

consumo de PC. v EM. 15111111191 

P.C. E.M.Mcal. 

Necesidades 175 3.82 

Aporte 249 3.831 

+ 74 g +0.011 Mea!. 

MANEJO 

Las prlicticas de manejo que se deben implementar en la explotación, para alcanzar len obietlvoa 

que se hayan planeado son principalmente las siguientes entra otras: 
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1 ... Identificación... La identificación individual do los animales por medio de aretes utilizando 

colores diferentes para diferenciar sexos. TambíOn usar alambres con pedazos de manguera de 

diferentes colores segun la elapa productiva de los .animales. 

2.· Pesaje.- Pesar a los animales al nacer, al destelc y a la venta. 

3.- Registros ... Elaborar y seguir registros de producción y reproducción. 

4.- Manejo del recién nacido.- Desinfectar el cordón urnbihcal con nlgím anlisl!pllco. verificar que 

lnglere el calostros durante las primeras 36 horos post-nacimienlo, ya que por medio de éste la 

madre le va a transmilir inmunoglobullnas para protcge1lo de las enfermedades que lo atacan 

duranle los primeros dias de vida, adcmfls le va a proveer grasas a los cabritos que le ayudan a 

mantener la temperatura homeostética y ser mjs vigorosos durante el amamantado, también les 

sirvo como laxot6ni':o parn evacuar el meconio. 

El sistema de cria del cabrito que se sigue en ésta explotación, es el de la crianza natural que 

consiste en el amamantamiento directo de los cabritos de su madre en forma continua hasta que 

son desl~l;idos n<ituralmcnle, ya sea por la pobre o nula producción de leche de la madre, o por 

el estlmulo de la nueva gestación, el destete natural se realiza aproximadamente a tos 3 meses 

de edad con un peso de 9 a 1 O kilos. 

5.- Castración.- A los machos a la edad de 3·4 meses. 

SANIDAD 

El programa sanitmio que se recomienda practicar en el sistema es el siguiente: Se realizar6n 

antdisis copropartisitoscopicos al ganado y en base a tos resultados, se elaboró éste calendario. 

1.- Calcnd;irio de dcsparasitación interna. 

Se recomienda dcsp~rasitar cada 4 meses a todos los animales principalmente. a principios de 

las lluvlns (Junio} rcpclir en el mes de Oclubre y una Ulllma aplicación en Marzo, procurando 

cambi<lf los productos (Febantel, Albendazole, Febendazol, Mebendazol, etc.) en cada 

apllcaclón pnra que los parasilos no creen resistencia a un sólo producto. 

2.· Oesp:irasitaciOn externa. 



Se bai\arán todos los animales mensualmente con productos órgano fosforados o plretroides, para 

eliminar los ácaros y garrapatas que las Infesten. 

J .• Vacunación contra Pasterclosis Neumónica: 

Se inmunizarán, periódicamente cada 6 meses a todos los animales, principalmente antes del 

empadre en el mes de Junio v en el último tercio de la gestación en el mes de Octubre y a los 

cabritos a los 3 meses de edad. 

4.- La vacunación contra Brucelosis, no se practica por no haberse detectado esta enfermedad en 

la explotación pero se recomienda practic3r pruebas serológicas mlnimo al afio al rebaño para 

diagnóstico de brucelosis. 

5.· Aseo de las instalaciones !comederos y bebederos), cuando sea necesario. 

ECONOMIA JAL TERNATIVAS Y RECOMENDACIONI 

Un alternativa puede SP.r la producción de cabnto lechal porqué el agostadero no es suficiente para 

engordar la producción de primales, por lo que se buscó el mercado para venderlos en la Ciudad 

de Tatuca, con los restauranteros Que se dedican a esta actividad. obteniendo un precio do garantía 

de N $ 110.00 por cabrito. 

Se hace el desarrollo de rebaño se observa que el primer año de la explotación se tienen pérdidas 

mínimas, pero a partir del 2o. año empieza a haber utilidades que Irán aumentando de acuerdo al 

Incremento del rebaño como se puede apreciar en el desarrollo de hato (ver cuadro 6J. 

Los costos de producción de la empresa son más elevados que los precios de venta, al iniciarse 

esta, pero disminuyen conforme aumenta la población del rebat'io. 

Los costos totales unitarios tomando en consideración todos los costos fijos y variables nos dan 

un total de N$143.22 el primer año, pero disminuyen conforme transcurren los años de la 

explotación. 

La empresa para ser más eficiente necesatarta rentar los montes vecinos y aumentar el número de 

hembras para asr obtener una mayor producción de cabritos. También optimizando el sistema de 

producción el implementar las técnicas de manejo, mejoramiento genético, alimentaci~n 

reproducción y sanidad se mojaran los parámetros de producción y se obtienen más cabritos 



producidos. 

Otra alternativa es la disminución al número de hembras para producción da tripones da engorda. 

Se disminuye a 35 vientres y 2 somontalos la población del robafto, que nos producen la cantidades 

60 tripones con un peso aproximado de 30 kg. cada ario, los cuales el agostadero puede mantener 

y engordar sin necesidad de complementación alimenticia. 

En el desarrollo de rebaño se observa que los costos de producción son mayores que los precios 

de venta. El 1 er. año como no hay producción de tripones se elevan éstos a la cantidad de$ 56.97 

mientras que el precio de venta es de $ 6.00 por lo Que hay un défícit en contrn de $ 50. 97 por 

kg. producido, pero al seoundo año hay producción y bajan los costos totales unitarios a N$ 13.25, 

en el 3er. año empieza a haber utilidades y se empieza a capitalizar la empresa. 

El punto de equilibro en kg. producido de carne es de 2645 kg., mientras que el de animales es de 

58 hembras con ventas do N$ 15,870. (ver cuadro 71. 



CONCLUSIONES 

La1 empretaa rie producclón •aropacuerla en general actualmente atraviesan por unft fuerte crisla 

econ6mk:e y el coito de 101 Insumo• para producir cualquler producto del ramo como 11 constate 

1n ••t• trA.¡o r•baaa a 101 precios de venta. por lo que H produc1 una d11caph.11Hzeci6n del 

neaoclo, IH que cuentan con recursos para sortearla pueden 101ten1r11 por un tiempo, haciendo 

recortes en tu producción y Hp11ando tiempos mejores. las que carecen de 11101 definitivamente 

tiene que llquldar1at puH no ttenen la cepac.idad para no nguit d .. e1pitnlizAndose. 

la desaceleración econ6mk:a que afecta actualmente • la nación Influye también en el consumo 

de los productos agropecuarios, el porcentaje de 11 p6rdlda del poder adqui1itivo de loa 1.iario1 de 

la población a ocasionado que el rndice per capita de consumo de carne v leche so vea disminuido 

nota blementu. 

Esta situación se refleja en el caso particular de este sistema, en donde se observa que el costo de 

producción por Kg. de carne es más elevado que el precio de venta del mismo. Por lo que ea 

necesario implementar otra actividad de producción, la cual debe aer la cña y venta de cabrito 

lechal, como se aprecia en el desarrollo del trabajo. 
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CONO. 

PROO 

SECAS 

CONCRIAS 

PRIMALA 

PROO. 

CRECIMIENTO 

SEMENTAL 

CUADRO 1 

ANEXO INSTAUICIONES 

ZOOTECNIA CAPRINA 
INSTALACIONES 

DIMENSIONES DE ESPACIO VITAL, SOMBRA, COMEDORES Y BEBEDEROS PARA 
CAPRINOS BAJO CONDICIONES DE ESTABULACION TOTAL 

ESP.X ALTURA 
ANIM. LIMITES SOMBRA LARGO 

6m2 1.6m 1m2 40cm 

6.5m2 1.Sm 1.3m2 . 
3m2 1.Bm 1m2 30cm 

6m2 1.6m 1.3m2 40cm 

1.Sm2 1.8m 0.3m2 25cm 

12m2 1.8m 1.0m2 SOcm 

COMEDERO BEBEDERO 
Al.TURA 

GARGANTA ANCHO LARGO FONDO 

30-35 cm 3S-40cm 4cm 3S-40cm 

. 4cm . 
. 3cm . 
. . 4cm . 
. . 2.Scm . 

3!l-35cm . 40cm . 

MVZ. ANDRES E. DUCOING WATTY. 
MVZ. LORENA CHAVE2 GUITRON 

AllURA 

GARGANTA 

25cm . 
. 
. 
. 
. 

AUTOMAT. 
BEBED. 
ANIM. 

1:25 

. 

. 

. 
1:40 

1.1 
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FECHA DESPARASITACION 
INTERNA 

Cent.... CllADRO 2 

ANEXO MANEJO (FIG. 3) 

REGISTRO DE SANIDAD DEL REBANO 
DESPARASITACION VACUNACION PRODUCTO º 

EXTERNA O BACTERINIZACION 
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CUADRO 4 

(ANEXO MEJORAMIENTO GENETICO) 

ESQUEMA DE CRUZAMIENTO 

HEMBRA x 

(CRIOLLA) 

MACHO 

MURCIANO GRANADINO 

HEMBRA x 

1/2CRIOLLA 

MACHO 

MURCIANO GRANADINO 

1/2 MURCIANO GRANADINO 

HEMBRA 

1/4CRIOLLA 

314 M. GRANADINO 

44 



30M 

N 

t 
1 

COMEDERO 
CORRAL 

CABRITOS 

3x8m 
18M2 

CUADRO 

CORRAL ENCIERRO PARA CADRAS 
"RANCHO CERRO PERICONES" 

BM 

BM 

Saladero 
3x8m 
18M2 ,___.., 

BEBEDERO 

PUerta comunicacion 
Entre Corrales 

PARIDERO 

"-~~~~~~~~~~~~-t 

1· 

. 
" 

o:.Bdero 

~:·.coRRAL. 
SEMENTALES 

3x3 
gm• 

.. 

SaI-.:o 1 1 Bebedero 
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TECHADO 

JOM 

TECHADO 
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