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RESUMEN 

El presente trabajo describe las caracteristicas de la 

producción caprina en el municipio de Corregidora, Querétaro 

y detecta los factores limitantes, proporcionando un marco 

de referencia para los futuros programas de desarrollo e 

investigación en la entidad. 

En el estudio se utilizó el sistema de encuesta directa 

en visitas a productores caprinos de la región, basándose en 

el padrón de productores de la entidad. 

La caracterización realizada en las comunidades se 

muestra que el sistema de producción predominante es de tipo 

extensivo en agostadero con un minimo de tecnificación y 

apoyo financiero. 

Los predios son 100% ejidales, con extensiones que 

fluctúan entre 80 y 200 ha, de pastoreo comunal y de a 7 

ha, de producción agr1cola de temporal. Los rebaños de 40 

animales promedio, son todos ellos criollos o encastados en 

una m1nima. parte de raza Nubia, carecen de instalaciones 

apropiadas y el total de ellos no cuenta con el equipo 

indispensable en corral; en el 100\ de los casos se maneja 

el destete natural y más de la mitad de los encuestados no 

recurro a ningün manejo sanitario. El total de los 

productores entrevistados nunca ha contratado los servicios 

de un Médico veterinario Zootecnista o profesional del 

área. Asimismo las principales causas de mortalidad son 

enfermedades respiratorias, inanición y diarreas. 



No existe una época de empadre, los sementales permanecen 

todo el año con las hembras, los nacimientos ocurren en 

octubre y marzo. No existe una renovación en cunto al pié de 

cr!a, ya que los se1nentales son retirados del hato después 

de los cinco años de vida o hasta su muerte , sucediendo asl 

con las reproductoras, lo cual se refleja en una gran 

cons.anguinidad 

El pastoreo extensivo en agostadero ocupa de 8 a 9 horas 

diarias y muy pocos utilizan los esquilmos para la 

alimentación del ganado caprino. La actividad productiva se 

limita a los programas y proyectos de producción caprina por 

instituciones püblicas y privadas, los cuales están 

limitados en gran medida de recursos técnicos y financieros. 

La producción agrlcola es la actividad más importante del 

ejidatario, la producción ganadera es una actividad 

complementaria, por lo que el objetivo de producción caprina 

se relega a una finalidad: de " ahorro " 

La cr1a de cabras en el municipio se explica por los 

baj!simos costos de producción, dados por una mano de obra 

familiar, pastoreo extensivo, instalaciones rüoticas, 

idiosincracia y costumbres arraigadas. 



I N T R o D u e e I o N 

A nivel mundial la cabra ha constituido, una de las 

especies domésticas más importantes para el hombre ya que de 

ella obtiene directamente carne y leche para su 

alimentaci6n, as1 como piales para la elaboración de varios 

articules y abono orgánico de alta calidad. Asimismo, son 

consideradas como muy precoces y prolificas, ( Granados y 

Flores, 1981 y 1984; De la Fuente y canales, 1984; Lepiz, 

1988). 

El 75% de la población caprinu mundial se localiza en la 

zona intertropical Se considera a la cabra el animal 

doméstico mejor adaptado y quizá el de mayor utilidad en los 

trópicos secos, 

En América 

(Palacios, 1987 ). 

Central, las cabras son manejadas por 

propietarios de bajos recursos, y la produce ióu se orienta 

hacia la satisf ;,cción de necesidades familiares, 

Benavidcs, 1986¡ Quiñones, 1982 ) • 

El ganado caprino se introdujo a México durante la 

conquista, manteniendo siempre una tasa constante de 

incremento, llegando a ocupar el segundo lugar en número de 

cabezas de ganado, hasta 1960, ( Do la Fuente y canales, 

198i¡ Lepiz,i908 ). 

Los caprinos poseen una rusticidad extraordinaria, pues se 

adaptan fácilmente a zonas S.ridas y semiáridas, consumen 

vegetación que otras especies no utilizan, primordialmente 



arbustiva, arbóreas y otras hierbas, as! como utilizan 

eficientemente el agua, ( Casas y Fernández, 1981 ¡ Flores, 

et. al., 1988¡ Morand-Fehr, 1982 ). 

Es evidente que la ganaderia caprina en México se 

encuentra en la mayor parte de los estados de la República, 

exceptuando las zonas más húmedas, primordialmente en las 

zonas áridas y semiáridas, como la Mixtcca oaxaqueña, el sur 

de Nuevo León, partes de San Luis Potosi, la montaña de 

Guerrero, Baja California Sur, partes de Tamaulipas, las 

zonas semiáridas de Hidalgo y Puebla, la zona árida de 

Chihuahua, el contra y norte de coahuila, El Baj1o y hasta 

Yucatán.sobre todo en su población rural. Casas y 

FernAndez, 1981; ortiz, et al., 1988; Mej1a, y Olivares, 

1991 ) • 

Las zonas semidesérticas y templadas del pais generan el 

principal tipo vegetativo en el que pastan el 80% del hato 

caprino nacional, y ~l restante se encuentra distribuido en 

las zonas subtropicales, { De la Fuente y Canales, 1981; 

Guevara, 1986 ). 

La producción caprina es una de las actividades económicas 

más importantes del área pecuaria en la región del trópico 

seco de México, como es el caso de la región de tierra 

caliente e~_ Guerrero, (Treja, 1991; Palacios, 1987 ). 

Considerando la ubicación de la población caprina en 

relación con los tipos vegetativos, se puede observar que 

el 62.21% se encuentra ubicado en zonas de matorral 



xer6filo y el 37. 79% restante se ubica en las selvas baja 

caducifolia y baja caducifolia espinosa, Casas y 

Fernández, 1981; Guevara, 1986 ). 

La zona de matorral xérof ilo se localiza en las regiones 

norte y centro del pa!s, que incluyen gran parte de los 

estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosi, Zacatecas, 

Guanajuato, Querétaro y Puebla. ( CasJ.s y Fernández, 1981; 

Guevara, 1986 ) . 

La zona de selva baja caducifolia, representa el 13% del 

territorio del pals, y se desarrolla en porciones de los 

estados de Guerrero, oaxaca, sinn.loa 1 Bajo California sur, 

'iucatán, el sur de Tamaulipas, sureste de Sun Luis Potosí, 

extremo norte de Veracruz y extremo noreste de Qucrétaro, 

Casas y Fernández, 1901; Guevara, 1986). 

En México, los sistemas de producción caprina varían 

desde el casi nómada de algunas áreas del norte que son muy 

áridas, hasta los de patio del centro del pa1[;, ( Cilsas, 

1984; Arbiza, 1980 ) • 

Se torna en cuenta la división de los sistemas de 

producción en cinco estratos : pastoreo, régimen mixto, 

semiestabulación en praderas naturales, aemiestabulación en 

praderas cultivadas y estabulación, pero sin definir 

previamente tales sistemas, ( Juárcz, 1984 ) . 

En México se propuso, en 1981 un esquema estratificado 

que enmarca tres estratos principales con características 

más o menos bien definidas, Juárez, 1984 y 19S7; 



candelaria, 1984 ). 

El primero que domina notoriamente sobre los otros, es el 

tradicional pastoreo semitrashumante, realizado en amplias 

llanuras o cerros ·sobrepastoreados y caracterizado por 

clima semidesértico, veqetación predominantemente arbustiva 

y gran escasez de agua. Los productores, generalmente gente 

ind!gena de costumbres arraigadas, se dedic~n a la venta de 

cabrito como principal producto en la región carbonifera de 

coahuila y de ganado adulto en la región mixtcca, ( Arbiza, 

1987; Casas, 1984; Juárcz, 19B4; Juárez, 1987 ) . 

En los siztemas extensivos se deben dú establecer 

prácticas de manejo r~productivn clernPnt~lcs, asl como 

promover la vent.a de cabritos lechales, aumentando osi la 

producción de carne sin detrimento de la vegetación nativa, 

Casas, 1984; Juárez, 1984; Juárcz, 1987 ) . 

Otro estrato constituido principalmente en la Comarca 

Lagunera y el Bajio, 

distribuidas en todo 

abundantes que otorga 

esta reprcscntndo por pcquc>í1as .":!.reas 

el pais, con recurao~ forrajeros 

la agricultura de riego y el buen 

temporal. El sistema de producción bajo estabulación total o 

el pastoreo en prJderas irriqndna, basucto en ruzus de cabras 

especializadas con altos niveles de producción, aunado a los 

abundantes medios de comunicación, alta actividad comercial 

e industrial, hacen que la producción de leche sea la base 

principal de la econom1a, y la venta de cabrito para abasto, 

un ingreso marginal, ( Arbiza, 1988; Casas, 1984; Ju~rez, 



1984; Ju6rez, 1987 ), 

El tercer sistema de importancia que se practica 

comunmente en la Comarca Lagunera es aquel que combina el 

pastoreo extensivo en zonas áridas que se encuentran 

alrededor de áreas agrícolas de riego y de áreas de regular 

temporal, aprovechando los esquilmos de la agricultura 

generalmente de temporal, o pastoreando el ganado sobre el 

rastrojo después de la cosecha en zonas de riego, siendo 

éste mtis organizado y sistemAtico que el estrato 

trashumante, y cuyo producto principal es la leche, casi a 

la par que la venta de cabrito para abasto, 

casas, 1984; Juárez, 1984; Juárez, 1987 ) • 

Arbiza, 1988; 

Es asi como a través del desarrollo hü;tór ice de la 

ganadería caprina en las diferentes regiones de México, 

puede comprobarse que los tres sistemas de producción esttsn 

vinr:ulad.os y que uno es producto de la cvoluciOn de otro 

Ju~rcz, 1964 ) . 

En México la producción nacional de ganado caprino se 

estima en alrededor de nueve millones de cabezas, con un 

total de producción de 30,000 toneladas de carne al año y 

entre 270 a 300 millones de litros de leche, que divididos 

entre el total de hembras adultas, tomando en consideración 

que éstas conforman aproximadamente el 45% del total 

estimado, que arroja una producción de 67 litros por cabra 

al año, Arbiza, 1988; casas, 1984; Juárez, 1987 } • 

Contrastando con el rango establecido en la comarca Lagunera 



de 80 a 180 litros al ano, los 299 kg al ano de producción 

en Tlahualilo, Durango bajo estabulación y los 513 kg al ano 

logrados con lineas puras de selección, ( Ju6.rez, 1987 ) . 

En Querétaro la producción caprina no ha mostrado un buen 

desarrollo desde 1960, según datos de los censos ganaderos 

en el estado, la producción de carne entre 1980 y 1987 se 

mantuvo entre los rangos de 542 a 667 toneladas al año, y la 

de leche entre 1424 mil y 1603 mil litros anuales, 

consecuencia de que el inventario ganadero no tuvo cambios 

significativos en este tiempo alredPdor d9 168,500 cabezas, 

riobierno del estado de Qucrétaro, 1988 ). 

Por lo tanto el desarrollo de la caprinocuJ.tura so ha 

visto frenado por la falta de un buen fomento a nivel 

nacional enfocado a la modernización de la producción 

caprina, olvidándose del sistema extensivo en agoGtaderos de 

zonas áridas, tradicionalmente precario y errático, 

Jutirez, 1987 ) . 

Buscando desde el punto de vista socioeconómico ubicar 

con mayor claridad a las cabras dentro del contexto 

agropecuario productivo para eliminar el criterio de 

considerarlas una especie de subsistencia p.3.ra la cconornla 

de las clases sociales marginales, ( Juárez, 19B7 ) • 

J_,a actitud tradicional hacia el sistema de producción del 

grueso de los pequeños 

mayoria de los casos 

productores pecuarios, 

ha seguido prácticas 

que 

de 

tradicionales trasmitidas a través de generaciones ha 

en la 

manejo 

sido 



considerado por algunos investigadores anacrónico y poco 

eficiente, por ser este un sistema antiguo y que promueve la 

erosión, por lo que tiende a ser sustituido por sistemas 

alternos, ( Juárez, 1984; Meza, 1987; Diaz, 1987, ) • 

En la actualidad el gobierno mexicano debe preocuparse por 

establecer un programa enfocado al estudio do las áreas de 

producción caprina para individulizar las zonas, 

considerándose esto de gran utilidad para el establecimiento 

de una buena planeaci6n que permita el desarrollo de la 

caprinocultura, ya que de otra manera el desarrollo da anta 

especie continuará en crisis por las condiciones del agro en 

México, ( Juárez, 1987 ) . 

Las 

México 

lechera 

perspectivas para modernizar la 

dependen de la intansif icación 

y la transformación industrial 

caprinocultura en 

de la producción 

o artesanal de 

lActcos, de la capacitación zootécnica, integración de 

productores a circuitos comerciales, facilidades de crédito 

y apoyos institucionales para acopio y distribución de 

insumos, asi como fomentar la recria nacional de cabritas de 

buena calidad y bajo costo, ( JuArez, 1987 ). 



OBJETJ:VO GENERAL: 

Describir y analizar las caracter1sticas de la producción 

caprina en el municipio de Corregidora, Querétaro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Detectar los factores limitantes en la caprinocultura, a 

fin de proporcionar un marco de referencia, para que los 

futuros programas de desarrollo e investigación puedan 

enfocarse a mejorar la productivad de caprinos en la entidad. 

10 



DESCRIPC O N D E L AR E A 

DE ES T UD o 

El estado de Querétaro se localiza en el centro del pa1s 

entre los 20°01'16" y los 21°J0'43"de latitud norte y los 

99°00'46" y 100°35'46" de longitud oeste y cuenta con una 

extensión de 11, 269. 7 km2
, ( Gobierno Constitucional del 

Estado de Querétaro, 1988 ). ( Fig. 1 ). 

Limita al norte con el estado de San Luis Potosi, al este 

con Hidalgo, al sur con Michoacán, al sureste con el Estado 

de México, y al suroeste y noreste con Guanajuato, 

Gobierno constitucion.Jl del estado de Querétaro, 1988 ). 

Fig. 2 ) 

El estado de Querétaro tiene un declive muy pronunciado 

de sur a norte, encontrándose altitudes que van desde los 

1800 metros s.n.m. a 3360 metros s.n.m. Por este motivo los 

climas son muy variados debido a los factores geográficos, 

que van desde climas cálidos en el norte con temperaturas 

medias de 2lnC, climas secos en el centro con temperaturas 

de 18°C a 21°C y climas templados en el sur con temperatura 

media anual de 12°C a iaºc, ( Gobierno constitucional del 

estado de Querétaro, 1988 ). 

El estado se divide en 18 municipios los cuales se 

integran en 5 regiones que son, Jalpan, Cadereyta, san Juan 

del Rio, Amealco y Querétaro; ésta última la componen los 

municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, 

11 



• ... e • o " • .. ., " ~ o 

~ 1 
~ 

• • 
'b

 
.. 

u 
~
 

-
... 

"' 
X

 

' X 
.g • ... 
. ~ .., ., 
.. " 

2 
;, 

• 
=

 
" "' 
"' o o .,. e 
( o 

o 
• 

~
 

N
 

b 
·0 

.. 
o 

'o
 

.. 
~ 

o 
.J

 
e o 
·~ 
u 

d 
o 

LO: 

!!? 
:,, 

:,, 
'o

 
<'< 

" 



rlG. OlvisiCn munl ,~ipal . y l tmi lP.S del Esladu J1~ 



Gobierno constitucional del estado de Querétaro, 1988 ) • 

Fig. 2 ) 

El municipio de Corregidora ocupa el 2.1% con respecto al 

total del estado, su superficie es de 245.8 km2 y se 

encuentra ubicado en el suroeste del estado y sus cordenadas 

centrales son 20°22'dc latitud norte y 100°27' de longitud 

oeste. Sus colindancias al sur y al oeste con Guanajuato, 

al norte con el municipio de Querétaro, por el oriente con 

el municipio de Huimilpan, y una pequen.a porción con el 

municipio del Marqués, ( Gobierno constitucional del estado 

d~ Querétaro, 1980 y 1909 ). ( Fig. 3 

La altitud varia. de l,800 a los 2,260 metros sobre el 

nivel del mar, localizándose el lugar m~s bajo en la 

comunidad de Vanegas y el más alto en el cerro de Las 

Vacas, situado en la comunidad de la Pur1sirna de la cueva. 

( Gobierno Constitucional del Estado de Querétaro, 1988 y 

1909 ) ( Fig. 4 ) 

El municipio de Corregidora se ha dividido en tres 

micro-regiones; Corregidora con 94. 8 km2
, Joaqu1n Herrera 

con 93 km2
, Bravo con 58 krn2

, y que se. ubican al norte, 

centro y sur del municipio respectivamente, Gobierno 

Constitucional del Estado de Querétaro, 1988 y 1989 ) . 

cuadro 1) ( Fig. J ). 

En cuanto a la orograf1a, tres son las formas de relieve 

en el municipio, la de las zonas con pendientes mayores a 

los 35° con extensión aproximada de un 6% ( 15 km2 ), la de 

12 



CUADRO 1. Población total, extensión territorial y densidad de 
población, según micro-región en el municipio de 
Corregidora, Querétaro. 1987. 

r ¡ ·-- -- 1 EXTENSION 1 DENSIDAD DE 

i MICRO-REGION 1 POBU\CION % 
1 

TERRITORIAL . POBU\CION 
! . 1987 i Km2 l HAB./ Km2 

::-:R~GIDOAA ·····~ .. ·;::,~ -1-:1- . 94.6 -·r · 4653 

1 ! 1 

02 JOAQUIN HERREAA 4,095 7 1 93.0 1 44.0 

. 03 BRAVO 6,023 i 11 1 58.0 
1 1 1 

1 TOTALES 1 53, 128 1 100 1 
L___ 1 l_ _____ --L. _____ _, 

103.8 

228.3 * 245.8 

FUENTE: Cordinación de Planeación del Gobierno del Estado de Ouerétaro 

* Densidad general del municipio. 
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las zonas semiplanas que ocupan el 20% 29 km2 J y las 

zonas planas que son un 74% 182 km2 
) , Gobierno 

Constitucional del Estado de Querétaro, 1988 y 1989 ). 

Su hidrografía la compone el r1o del Pueblito, que nace 

en los alrededores de san Francisco Neveria en el municipio 

de Huimilpan, penetrando por Arroyo Hondo y saliendo por 

Adjuntas en donde se une al río Querétaro. durante su 

recorrido recoge agu~s de los dos municipios; las que no son 

retenidas o capturadas en las presas, bordos y cajas de 

aguas y que se suman al caudal del rlo Lerma, a cuya cuenca 

pertenecen, Gobierno Constitucional del Estado de 

Quer6taro, 1988 y 1909 ) . 

El uso agricola del suelo co:nprende solo el 52 .8% del 

total municipal y solo el 8.5% es destinado al uso pecuario. 

El municipio cuenta con numerosos bordos de escasa 

capacidad, destacando la presa Bravo y la presa El Batán en 

las locnlidades del mismo nor:ibrc, ( Gobierno Constitucional 

del Estado de Querétaro, 1988 y 1989 ). 

El clima es variado, en la zona sur del municipio se 

presenta clima templado subhúmodo con lluvias en vorano. En 

los alrededores de la cabecera municipal imperan el clima 

semiseco semicálido. La precipitación pluvial se incrementa 

en el verano, sin embargo sus indices son muy bajos y apenas 

sobrepasan los 120 mm en los meses de junio y julio. Las 

temperaturas oscilan entre los 14°C y 2J''c, presentándose 

heladas de agosto a marzo con rangos de 23 d1as por año, 

13 



( Goierno Constitucional del Estado de Querétaro, 1988 y 

1989 ) • ( Fig. 4 ) 

Los climas predominantes en el municipio favorecen el 

desarrollo de matorral crasicaule, ( Gobierno Constitucional 

del Estado de Querétaro, 1988 y 1989 ). 

El tipo de suelo que predomina en el municipio es de 

textura gruesa, en el que se forman grietas muy hondas que 

duran la mayor parte del año, desapareciendo con las 

lluvias, GobJerno Constitucional del Estado de Querétaro, 

1989 ) • 

La vegetación es del tipo mezquital y matorral, habiendo 

además otras plantas de la misma familia, como el palo bobo, 

huizache (Acacia spp), uña de gato (Mimosa spp). grangeno, 

palo sishote y algunos cactus como 71 nopal (Opuntia spp}, 

cola del diablo y biznaga (Ech1nocactus spp) . El matorral lo 

forman plantas de tallo cil1ndrico o aplan,"J.do, como son, 

napa leras cü.rdonales y garambullarcs. Este tipo U.e 

vegetación se carilctcriza por presentar plantas de tallo~ 

suculentos, Gobierna Constitucional del Estado de 

Querétaro, 1989; Garcia, 1983 ). 

Otra asociación vegetal es el pastizal, formado por un 

solo estrato herbáceo, cuya importancia radica en servir de 

alimento para el ganado. Sin embargo, el sobrepastoreo y el 

maltrato ha provocado una baja en las especies más 

nutritivas, Gobierno Costitucional del Estado de 

Querétaro, 1988 y 1989; García, 1983 ) . 

14 



La cantidad de hectáreas destinadas a la agricultura 

suman 12, 985 de las cuales J, 945 son de riego y 9, 040 de 

temporal, sin embargo, la escasez de agua ha traido consigo 

una disminución importante en la superficie sembrada. Los 

principales productos que se obtienen en el municipio son: 

Ma1z, frijol, sorgo, ma1z forrajero, avena forrajera y 

alfalfa, siendo los cultivos de mayor volumen el maiz, sorgo 

y alfalfa, Gobierno Constitucional del Estado de 

Querétaro, 1988 y 1989 cuadro 2 ). 

con lo que respecta a la actividad ganadera, esta se basa 

en la producción de leche y carne bovina, además de otras 

especies tales como los porcinos y las aves, pero el 

desarrollo de este ganado en explotaciones estabuladas y 

semiestabuladas se encuentra subordinado al cultivo de 

forrajes, por lo que una opción para el desarrollo ganadero 

de la región es el agostadero ( Cuadro J ) • 

del municipio de En 1987, 

corregidora 

el inventario pecuario 

indicó la existencia de 5,676 bovinos 

productores de leche y 3,475 bovinos productores de carne. 

La poblaci6n porcina fue de 5,156 cabezas; las aves sumaron 

m4s de 322, 000 unidades, la existencia de ovinos fue de 

3,519 y de caprinos 10,400 cabezas, 

Constitucional del Estado de Querétaro, 1988 ). 

Gobierno 

Cuadro 4 ) 

El total de superficie de agostadero del municipio de 

Corregidora es de 10,858 hectáreas, con respecto a las 

691,481 hect4reas de agostadero con que cuenta el estado de 
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CUADRO 2. Superficie cosechada por productos, 
ciclo primavera-verano, en el municipio 
de Corregidora, Querétaro. 1987. 

MUNICIPIO PRODUCTO ~'"'~' ha 

CORREGIDORA MAIZ 849 1 

FRIJOL 1 1 

MAIZ /FRIJOL 15 

SORGO 273 

MAIZ FORRAJERO 33 

SORGO FORRAJERO 5 

AVENA FORRAJERA 2 

CHILE 12 

BROCOLI 24 

ALFALFA 352 

FUENTE: Coord1nac16n de planeac16n del Gobierno del Estado de 
Querétaro. 
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CUADRO 3. Volúmen y valor de la producción pecuaria, en el 
municipio de Corregidora, Querétaro. 1987. 

ESPECIE PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD VALOR 
MEDIDA Miles do N$ 

LECHE 1 10,533,300 2,454.25 
BOVINOS 

CARNE EN CANAL kg 154,000 232.40 

PORCINOS CARNE EN CANAL kg 669,800 1,440 07 

CARNE EN CANAL kg 33,440 71.22 

CAPRINOS 

LECHE 1 96,800 27.10 

CARNE EN CANAL kg 9,050 23.53 

OVINOS 

LANA kg 2,610 522 

AVES CARNE kg 1,248,500 2,971.43 

CERA kg 1,930 6.17 

APICOLA 

MIEL kg 11,510 23.02 

FUENTE: GEOJCOPLADEO, Sistema Estatal de Información 



CUADRO 4. Inventario ganadero por especie en el 
municipio de Corregidora, Ouerétaro. 1987. 

ESPECIE CLASIFICACION CANTIDAD TOTAL 
(CAB.) 

PRODUCTORES OE LECHE 5,676 

BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE 3,475 9,635 

TRABAJO 482 

1 

PORCINOS (GENERAL) 5,156 5.156 

CAPRINOS (GENERAL.) 10,400 
1 

10,400 

OVINOS (GENERAL) 3,519 3,519 

GALLINA REPRODUCTORA 5,527 

AVES POLLOS 315,427 322,016 

GUAJOLOTES 1,062 

ABEJAS COLMENAS 950 950 

FUENTE: GEQ/COPLADEQ, Sistema Estatal de lnformac16n. 



Querétaro, sin embargo, éstas se pueden canalizar al 

desarrollo de otras especies animales como es el caso de los 

caprinos, ( Gobierno Constitucional del Estado de Querétaro, 

1988 y 1989 ). 

El inventario caprino en el estado es de 168,500 cabezas, 

de las cuales el 59\ se ubican en la región de Cadereyta y 

sólo 10,400 cabezas en el municipio de Corregidora, de ellas 

m4s del 90t se explotan en forma rural en agostaderos 

ejidales y en condiciones mínimas de tecnificación, 

( Gobierno Constitucional del Estado de Querétaro, 1988 y 

1989 ) • ( Cuadro 5) 
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CUADRO 5. Inventario ganadero por especie en el 
Estado de Querétaro, 1987. 

ESPECIE CLASIFICACION CANTIDAD TOTAL 
(CAB.) 

PRODUCTORES DE LECHE 56,426 

BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE 126,066 207,219 

TRABAJO 24,727 

PORCINOS (GENERAL) 62,084 62,084 

CAPRINOS (GENERAL) 168,500 168.500 

OVINOS (GENERAL) 699,701 699,701 

1 

CABALLOS (RURALES) 27,368 27,368 

ASNAL 
1 """'"" j_ 5,245 5,245 

----~--- -----~ 

FUENTE: GEQ/COPLADEQ, Sistema Estatal de Información. 



P R O C E D I H I E N T O 

El estudio se desarroll6 en las comunidades de San 

Francisco, Negreta, San Rafael, Joaquín Herrera, Charco 

Blanco, Puerta san Rafael y El Jaral, todas ellas del 

municipio do Corregidora, Querétaro. 

Se recabaron datos del padrón de productores caprinos en 

la Cordinación de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, 

asl como en el cuarto Distrito de Desarrollo Rural S.A.R.H. 

Querétaro, con el fin de abarcar las principales comuniades 

caprinocultoras del municipio. 

El estudio se basa especificamcnte en la aplicación de 

entrevista directa al azar de productores caprinos de la 

entidad en una sola visita, en el cual impera el criterio de 

magnitud de cobertura sobre la profundidad del análisis 

Arbiza, A. 1984; Borel, R. et. al. 1982 } . 

La entrevista realizada muestra aspectos de 

caracterización de los hatos. Henao, 1966 sugiere que los 

criterios para la caracterización se pueden clasificar en 

f1sicos (lluvia, suelo, etc.), sociocconómicos área, 

tamano del hato, escolaridad, etc.) y funcionales ( control 

sanitario, tipo de explotación, etc.) (Salinas, 1988). 

Para seleccionar los sitios de toma de datos, se eligió a 

las comunidades en un mapa de la región, de acuerdo a su 

distribución, con el fin de tratar de homogeneizar la 

entrevista. 
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Una vez seleccionadas las comunidades en forma dispersa 

dentro del municipio se procedió a seleccionar a los 

productores caprinos en base al padrón. con el propósito de 

encuestar al azar a los productores. 

En el estudio se utilizaron variables basadas en las 

caracter1sticas del predio, instalaciones, objetivos de 

producción, manejo, programa sanitario, composición del 

rebafto, selección y mejoramiento genético, reproducción, 

nutrición, aspectos de producción animal y agrícola, que de 

alguna forma se engloban en los propuestos por Henao en 

1~8G. 
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R E S U L T A D O S y D I S C U S I O N 

En la investigación de campo realizada a so productores 

caprinos del municipio de Corregidora, Querétaro abarcando 7 

comunidades de las tres micro-regiones ya identificadas, y 

anteriormente mencionadas ( Fig.3 ) se puede sefialar que el 

sistema de producción predominante en el municipio es de 

tipo extensivo en agostadero, con un mlnimo de tecnificación 

y apoyo financiero. 

Las variantes utilizadas para la caracterización de la 

producción caprina en el municipio de Corregidora, Querétaro 

fueron las siguientes: 

a) Caracterlsticas del predio. 

b) Tipo de instalaciones. 

c) Objetivos de producción. 

d) Manejo del ganado. 

e) Programa sanitario. 

f) Composición del rebafto. 

g) Selección y mejoramiento genético. 

h) Reproducción. 

i) Nutrición. 

j) Producción. 

k) Producción agrícola. 
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a) Caracteristicas del predio: El tipo de tenencia de la 

tierra es 100% C!j ida!. El número de hectáreas para la 

producción varia en un rango entre las y 6. 9 ha. 

promedio. El nümero de hectáreas destinadas al pastoreo es 

dificil de precisar, ya que en las diferentes comunidades 

hay variación de criterios, pero se puede englobar entre las 

80 y las 200 ha. El 100% de los terrenos de pastoreo son 

comunales y no poseen cercas divisor ids, por lo que es 

imposible hacer rotación de potreros. A 1 gunos productores 

usan las orillas de caminos para pastorear su rebafto ( 12% ) 

y el restante ( 88% utiliz~ sólo el terreno ya mencionado. 

Cuadro 6 ) Como lo refiere Oiaz et al ( 1991) en Et la, 

oaxaca. 

b) Instalaciónes: Con lo que respecta a los corra les 

especificas para cabras, el 26% de los productorc~ no cuenta 

con un corral especial para resguardar sus animales durante 

la noche, el 74% restante si cuenta con corrales específicos 

para esta especie; de ese porcentaje, el 14% no cuenta con 

techo y del 86% restante, la cubierta es de diferentes 

materiales, tales como: asbesto, ( 18% ) , cartón ( 50% ) , 

ramas (5% ) , teja ( 3%) y sombra de mezquite, ( 10%); Estos 

suelen ser variables según el tipo de explotación, pero 

generalmente otros autores reportan encierros (corrales) 

hechos de materiales vegetativos existentes en la región y 

otros materiales de bajo costo, con o sin cobertizo; tal 
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CUADRO 6. Características del predio en el municipio de Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD TENENCIA DE LA TAMAÑO DEL TERRENO PARIA POSEEN CERCAS ROTACIONDE OTROS TERRENOS 
TIERRA PREDIO PASTOREO OIVISORl.~S POTREROS PARA PASTOREAR 
("') (ha) (%) ("') (%) (%) 

SAN FRANCISCO Ejidal 5.2 80 1 Noel100 Noel 100 Noel60 
100 ¡ Orillas de 

caminos el 40 

NEGRETA Ejidal 4 90 Noel 100 No el 100 Noel 100 
100 

SAN RAFAEL Ejidal 6 No saben Noel 100 Noel 100 Noe157 
100 Orillas de 

caminosel43 

JOAOUIN E1idal 69 No saben Noel100 Noel 100 Noel 100 
!HERPERA 100 

!CHARCO BLANCO E¡1dal 64 No sabe: 80% Noel100 Noel 100 Noel100 
100 200 20% 

IPUERTASAN Ejidal 4.2 No~be60"ló No el 100 Noel 100 Noel 100 

IPAFAEL 
100 180 40% 

ELJAPIAL Ejidal 6.1 90el62.5% Noei 100 Noe1100 Noel 100 
100 25 el 12.5% 

1 

30el 12.5% 
No sabe 12.5% 



como lo exponen Garc1a 

Zacatecas; Taboada et al 

(1983) 

(19BB) 

en Concepción del Oro, 

en algunos municipios de 

Coahuila; Diaz et al (1991) en Etla, oaxaca; Lepiz y Herrera 

(1991) en oaxaca. 

El lOOt carece de equipo adicional en el corral como son 

los bebederos, saladeros, manga de manejo y comederos. El 

100% no dispone de equipo en potreros, por ejemplo, los 

saladeros y bebederos, y cuentan sólo con bordos o aguajes 

comunales de baja capacidad. Tal como lo explica Garc1a 

(1983) en Zacatecas refiriendose en su texto al punto del 

agua. 

Estos datos se presentan detalladamente por comunidades ( 

cuadro 7 ) • 

c) Objetivo de producción: La producción caprina en el 

municipio de corregidora, QuerBtaro, es un oficio de 

tradición, tal como lo reporta Taboada et al (19BB) en 

algunos municipios de Coahuila El 14' de los productores 

encuestados tienen corno finalidad de crianza y la venta y 

el 86% el ''ahorro'' en sus diferentes puntos de vista del 

productor como son el autoconsumo en un 10%, para aprovechar 

el terreno el 5% y el ahorro en ~i al 71%. (Se entiende por 

ahorro, el mantener animales sin descmbolzar dinero en 

efectivo para su alimentación, sino solo esquilmos de la 

agricultura, mantener ocupado a un miembro de la familia, 

nino o anciano, y aprovechar los terrenos comunales). 
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CUADRO 7. Tipo de instalaciones en el sistema de producción 
caprina en el municipio de Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD CORRALES ESPECI· TECHO Y DE OUE EQUIPO EN EL EQUIPO EN 
FICOS CABRAS MATERIAL CORRAL POTREROS 

(%) (%) (%) (%) 

SAN FRANCISCO Siel60 Asbesto el 20 No el 100 El 100 

No el 40 Cartón el 80 Bordos 

Comunales 

NEGRETA Slel40 No el 40 No el 100 El10D 

Noel60 Cartón el 24 Bordos 

Mezquite el 36 Comuna!e'i 

SAN RAFAEL Slel43 Asbesto el 2B No el 1CO El 100 
No el 57 Cartón el 57 801dos 

Mezquite el 15 Comunales 

Noel 10 

JOAOUIN Slel 100 Asbesto el 18 No el 100 El 100 

HERRERA Cartón el 54 Bordos 

Mezquite el 9 Co111Unales 

1 
Tela el 9 

1 1 No el 20 

CHARCO BLANCO Sial 100 Asbesto el 18 No el 100 El100 

Cartón el 32 Bmdos 
Mczqt1ite el 16 Comunale<J 

Teja et 16 

PUERTA SAN Siol60 No el 20 Nocl100 El ~00 

RAFAEL No el 40 Asbesto el 1ü Bo1dos 

Cartón el 32 Comunales 

Mezquite el 32 

EL JARAL Si ol 100 No el 12.5 Noe!100 El 100 

Asbesto cl 12.5 Bordos 
Cartón el62 Comunales 

~. 



( cuadro B ) 

d) Hanejo del ganado: La identificación del ganado se 

hace primordialmente con muescas, ya que el 89% de los 

productores usan este recurso y una m1nima parte ( 11% ) no 

identifica, o lo hace por las características generalales de 

sus animales. El 100% de los productores no realiza 

castraciones. Que es diferente al 50% de castraciones y 43% 

de marcaje observado por Diaz et al (1991) en Etla, oaxaca. 

El 100% de los encuestados maneja el destete 

natural, que sucede generalmente entre los 4 o meses y el 

peso de estos animales nunca ha sido evaluado; 

parecido al 70% establecido por Taboada, et al ( 1988) en 

algunos municipios de Coahuila. 

Los cabritos neonatos no reciben ningún cuidado especial y 

en algunos casos ( 4%: ) , sólo son atendidos cuando l.i madre 

no los acepta. Contrastando con el ~Qnejo rn~s organizado que 

se lleva a cabo por los productores do Concepción del Oro, 

Zacatecas según Garc1a (1983). 

La separación de hembras próximas al parto es un manejo 

del que los productores de este municipio en su totalidad no 

tienen conocimiento. Este resultado se asemeja notablemente 

a lo descrito por Garcia en Zacatecas, donde más del 95% de 

los productores no proporciona una atanción cnpecial a 

cabras prefiadas. 

Asimismo sucede con la rotación de sementales ( en el caso 
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CUADRO 8. Composición del rebaño y objetivo de 
producción caprina en el municipio de 
Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD TAMANODEL COMPOSICION DEL OBJETIVO DE 
HATO REBANO PRODUCCION 

(No. cabezas) (No cabezas) (º') 

SAN FRANCISCO 38 Hembras 29 Venta el 40 
promedio Crias 4 4 Ahorro ol 60 

Reemplazos 3 4 
Sementales 1 2 

NEGRETA 31 Hombras 23 Autoconsurno y 
promedio Crias 4 Ahorro el 100 

Reompl<lzos 3 
Somcnlalos 1 

SAN RAFAEL 42 Hembras 28 O Venta el 57 
promedio Crias 6 2 Ahorro el 43 

noemp!azos 5 4 
Sementales 1 4 

JOACUIN 43 Hembras 29 9 Ap1ovet;hnr el 
HERRERA promedio Crlas 8 5 terreno el 30 

Reemplazos 10 fl Ahmro el 70 
Scmcntni~s 1 2 

CHARCO BLANCO 46 Hembras31.G Ahorro 1..•I 100 

promedio Cnas 2 4 
Reemplazos 10.8 
Sementales 1 2 

PUERTA SAN 35 Vlfln\ros 27 Autoconf,umo 20 
RAFAEL pronmdio Ctias 5 2 Altono el 00 

Reemplazos 1.ú 
Sementales 1.2 

ELJARAL 49 Vientres 38 8 Ahonoe\ 100 
promedio Crias 9.5 

&ementalos 1.3 

--

1 

1 

1 



CUADRO 9. Manejo del ganado dentro de los hatos caprinos del municipio de Corregidora, 
Querétaro. 

COMUNIDAD IDENTIFICACION HACEN EDAD Y PESO AL CUIDADOS A RE· SEPARAN HEMBRAS AOTACIONDE 
DEL GANADO CASTRACIONES DESTETE C1EN NACtOOS AL PARTO SEMENTALES 

( .. ) (%) (%) ("J (") (%) 

SAN FRANCISCO Muesca el 100 

1 

No el 100 No sabe el 100 N•nguno el 100 Hoe1100 NO el 100 

NEGRETA Muesca el40 No01100 No sabo e1 100 N·nguP.o el 100 No el 100 No ol 100 
N1119una el 6C 

SAN RAFAEL MuJsca el HXl Noe: 11)1 OeS,atan solos N1r,;lunc e! 71 2 Noel 100 Nool 100 
el 100 Solo cuando ta 

madre no Jos 
qu1e10 912114 

JOA.OUlN Muesca e1100 

1 

NOE:l 100 De~etan solos N:nguno el 70 Noel100 Noel100 

HERRERA el 100 So;o cuando ta 
(3-4meses} madre no Jos 

qu1sre el 30 

CHARCO BLANCO 

1 

Muesca 01 100 No ~1100 Destetan s'J\as N:nguno e\ 100 Noel 100 .No.el 100 

el 100 H •. {4-Smeses) 

PUERTA SAN Muesca el 80 NO el 100 No S..'lbe el 100 Ninguno e\ 100 Noel100 t.oei100 • 
"'i ... · 

RAFAEL Ninguna el 20 1•· 

EL JARAL Muesca el 100 No e\ 100 Destetan solos Ninguno el 75 Noel 100 NOe1100·· 

el 100 Solo cuando ta 

(3-5rr:eses) madre no \os 
qu1e11::e!25 



de los que cuentan con más de uno ), ya ~ue el 100% de los 

productores emplean los mismos machos. ( cuadro 9 ) 

e) Programa sanitario: Con respecto al manejo de 

enfermedades que pueden ser prevenidas con bactcrizaciones y 

/ o vacunaciones, como son las Clostridiasis, el 52% de los 

productores no recurre a ninguno de estos medios y el otro 

34l de ellos solo aplica la "bacterina triple", que 

contiene; carbón sintomático, edema maligno y septicemia 

hemorrágica, y algunon ( 14\ ) nólo nplican lcJ bactcrina 

contra septicemia hemorrágica. De este 40% de 

productores que "previenen" enfermedades con estos 

métodos, un 26% lo hac~ cada anos, un 65% cada afio un 9% 

cada 6 meses y todos ellos lo realizan en el invierno, 

datos muy parecidos a los reportados por Lepiz y Herrera, 

(1991) en oaxaca. 

con respecto a las enfermedades parasitarias, de tipo 

interno, el 72\ no realiza desparasitacioncs, el 11% las 

realiza cada dos anos, el 15% c~da afio y solo un 2% cada 6 

meses. Con respecto a las parapitosis externas, un 48% de 

los productores no realiza banas gat"rapaticidas, el Jt los 

realiza cada dos anos, un 41% cada a~o y el 8% cada 6 meses. 

Las gusaneras ( estrosis ), son importantes ya que el 36\ de 

los reba~os las padecen y el 64% restante de los productores 

no se han percatado de estas en sus rebanas. Estos datos son 

relativamente bajoa a los obtenidos por Taboada et.al. 
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(1988) en algunos municipios de Coahuila, donde 57% inmuniza 

y más del 60\ realiza banos garrapaticidas; así. como lo 

observado por D1az et al. (1991) en oaxaca, donde el 87%: de 

los encuestados desparasita externamente y solo el 10% 

internamente. 

Los animales enfermos en un 55% nunca son atendidos y un 

45% son atendidos por los mismos productores, que se dirigen 

a la ciudad, reportan el cuadro clínico de sus animales en 

una farmacia veterinaria y se surten del medicamento ya que 

el 100\ de los productores nunca han utilizado los servicios 

de un médico veterinario, muy parecido a lo reportado por 

Oiaz, et. al. (1991) en Oaxaca, donde el 54% de los 

productores aplica tratamiento a los enfermos por cuenta 

personal. 

Las principales causas de mortalidad manifestadas por los 

encuestados en el municipio son las siguientes: 

1) Neumonia 41.5% (que ellos observan como catarros) 

2) Diarreas 19% 

J) Inanición 25% 

4) Muerte sübita 14.5% Según los productores a la 

necropsia presentan el h1gado amarillo, grande y friable ). 

Esta relación de causa de enfermedades no concuerda con 

otros trabajos donde las principales causas de morbilidad 

son: Ectima contagioso, pododermatitis, infestación por 

piojo y queratoconjuntivitia, según lo reportado por Garc1a 
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(1983) en Zacatecas y D1az, et.al. (1991) en Oaxaca, no as1 

lo reportado por L6pez y Herrera (1991) en Oaxaca, donde los 

datos obtenidos son 

trabajo.( cuadro 10 

muy 

f) composlc16n del rebaño: 

similares a.1 presente 

Generalmente es frecuente 

encontrar rebanas pequenos, en promedio de 40 animales, 

todos de tipo criollo, de los cuales el 74% son hembras 

adultas, el 10\ son reemplazos, el 3% sC?mcntales y el 13\ 

son cr1as, muy similar a lo encontrado por Garcia (1983) en 

Concepción del Oro, zacatccao¡ por Diaz, et, al. (1991) en 

Etla, Oaxnca, y Lepiz y Herrera (1991) en algunos m11nicipios 

de Oaxaca. ( cuadro o 

g) Hejoramiento genético: La introducción de nuevas 

razas a los rebaños no es una práctica que se lleve a cabo 

ya que el 59\ de los productores no lo hace y el 41\ 

restante lo hizo hace 5 anos promedio, coincidiendo en que 

lo hicieron para mejorar la raza, aunque el 21% contestó que 

estos animales no se adaptaron bien a su rebaf\o . La raza 

que obtuvieron fue la Nubia. Esto es resultado de la 

pol1tica de aparcer1as caprinas dentro del programa de 

PRONARECA (Programa nacional de repoblación caprina), con el 

proposito de beneficiar al sector ejidal y a pequeños grupos 

organizados, según lo hace ver JuArez (1984). El 58% de los 

productores adquiere sementales para sus reba~os, todos 
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CUADRO 1 O. Programa sanitario de los hatos caprinos del municipio 
de Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD VACUNACIONES CADA CUANDO DESPARAS1- CAOACUA"IOO GUSANERAS 
VACUNAN TACtONES OESPARASITAN (EPOCA} 

("') lº•l ¡e.¡ (%) (%) 

SAN FRANCISCO Ninguna el 20 c/aflo".!125 Si e!'10 c/2 afias el 100 Sie! 100 
Triple e\ BO c.'2 arios o\ 75 No et60 (1nvie•no) 

NEGRETA Ninguna el GO c,6 mcsos ol 20 Sie!20 e/afio e1 100 Noe1100 
T11p!e E'l 40 e, ano olSO t-.ioo!!lO 

SAN RAFAEL N1ngun¡¡ el 43 c.'aflao!50 S1el2'J cíañoe\ 50 Noe!43 
Triple e157 c2ar'losol50 Nocl 71 C.'2 ar'IOS el 50 S1 e\57 

(•nv1orno) 

JOAOUlN t~1nguna C'l GO e 1110 ot 100 S• e\ 30 c/ar'lo e1 40 Na c170 
HERRERA T11plo el 40 No e· 70 e,? ;iños el 60 S1e130 

{inv1e1f'\O', 

CHARCO OL.ANCO Ninguna el 60 c/ar'lo el 100 S1 ei20 c'n!'.o ~I ~oo No ot 100 
Triple et 20 ~.·; fll 80 

PUERTA SAN Ninguna e\60 clar'loc140 No ol 100 No el 60 
RAFAEL Sep11cem1a c/2 ai\os e\ 60 S1 0140 

el 40 {1nv1e1no) 

EL JARAL Ninguna tl158 c,6 mo::;os el 40 $1 ol52 e tin1<•::.esol20 ~~o el 75 
Sop11com1a c1Moet60 No el 38 c1af1oe\&0 $1(l\2!) 

0132 1 c,2a.,osel20 {UNo011\0) 

L_ ---



(continuación) 
CUADRO 10. Programa sanitario de los hatos caprinos en el municipio 

de Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD USA SERVICIOS CAUSAS DE BAÑOS rRECUENC!A TRATAMIENTO 

OEUNM.V.Z. MORTALIDAD GARRAPATICIDAS DE BAÑOS DE ENFERMOS 

(%) {%) (%) (%) i"l 

SAN FRANCISCO Nunca et 100 Dmrroa el ro l~ü ol 20 e/ario o! 100 No ol 100 

Catanool20 S1 elBO 

lnnnic16n el 20 

NEGRETA Nunca el 100 Diarrea el 20 No el 60 1 c/6 meses el 50 No el 80 

Catauo 0160 $10140 ct2 anos el 50 Si 0120 
1nan1ción el 20 

SAN RAFAEL Nunca ot 100 Diarroa ol 14 t~o el 43 C{Ur'la Ol 100 No ol 72 

C.:tarro el 72 SI 0157 Stol28 
Inanición ol 14 

JOAQUIN Nunca el 100 Diarrea el :?O No ot30 C/at'lo el 100 Non!30 
HERRERA Qttairool 40 $1e! 70 SIOl70 

Inanición el .so 

CHARCO BLANCO Nunca ol 100 Oia1raa el 20 No el 40 C/6 meses cl 67 No el 40 

Ctfta.rroel40 SiclGO c/Moel33 Sle160 
tnanlclón ol 40 

PUERTA SAN Nunca el 100 Catarro el ro No el 40 c/af\oel 100 Noet40 
RAFAfL Inanición ol 40 S10!&0 SI el SO 

ELJl\RAL Nvnca el 100 catarro el 60 Noel 100 Noet63 
Inanición el 40 Sle\37 



ellos .".1-e la región y generalmente criollos entre los J y 4 

meses de vida, tal como lo reporta Taboada, et. al. (1988) en 

Saltillo, Ramos Arispc y General Cepeda, Couhuila; Garc1a 

(1983) en zacatecas y oiaz, et. al. (1991) en Etla, oaxaca. 

A un costo promedio de N$300. oo. La renovación de la 

sangre de sus sementales varia en todos los productores y 

el tiempo aproximado en que lo~ desechan sin mencionar causa 

especifica es el siguiente: 

cada ocho a nueve años el 31% 

Cada cinco a siete años el 31% 

Hasta la muerte el 38% 

Variando signif icativarnente en lo expuesto por García 

(1983) en Zacatecas, en donde la vida útil del semental esta 

en un promedio de 4 anos. 

El criterio utilizado para la selección de un nuevo 

semental es el siguiente: 

1) Gusto personal 77.J% 

2) Buen tamano 5.7% 

3) sin cuernos 5.7% 

4) No sabe 11.3% 

Siendo muy similar a lo reportado por Taboada, et. al. 

(1988) en coahuila; Garc1a (1983) en Zacatecas y D1az et.al. 

(1991) en oaxaca, con respecto al aspecto físico general del 

animal 
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Las razones para desechar cabras en producción, varia 

solamente en dos opciones, por vejez el 80% y por enfermedad 

el 3%, el otro 17% contestó que no tiene criterio para el 

desecho, lo cual difiere en gran medida a lo encontrado por 

Garc1a (198J} en Zacatccas, en donde el mayor porcentaje de 

cabras desechadas es por desgaste exesivo de los dientes. 

El número de cabras de reemplazo que tienen del año pasado 

es de 4 animales promedio, ( generalmente todas la cabras 

que llegan a la madurez sexual dentro del hato, son 

incluidas primordialffiento parn incrementar éste ) , tal como 

lo menciona Garc1a ( 1983) en Za ca tecas. Estos animales 

representan aproximadamente el 10% anual, que es un poco 

mayor a los datos obtenidos por •rabeada, et, al. (1988) en 

Coahuila en donde se reporta un 7% de desecho anual 

promedio, y menor a lo observado por Diaz, et. al. (1991) en 

oaxaca, donde el desecho alcanza el 18. 8% anual. 

( cuadro 11 ) 

h) Reproducción: En cuanto al manejo reproductivo todos 

los productores mantienen a su(s) semental(cs) en el rebafio 

durante todo el ano (empadre continuo), cosa que dif.iere 

completamente con el manejo del semental que reportan 

Garcla (1983) en Zacatccas y Taboada et. al. (1988) en 

Coahuila, donde el semental se maneja fuera del hato y 

solamente estan en el rebaño en las épocas reproductivas. 

El semental generalmente es de tipo criollo y algunos son 
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CUADRO 11. Mejoramiento genético en los hatos caprinos del municipio de 
Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD INTRODUCCION DE ADAPTACION DE MEJORAMIENTO ADQUIERE NUEVO COSTO POR 
OTRAS RAZAS NUEVAS RAZAS GENETlCO SEMENTALES SEMENTAL 

(%) (%) ("') ("o) (NS) 

SAN FRANCISCO No ol 100 No &at-a que es SI do la rcg16n 30000 
el 100 el 100 4mose!I 

NEGRETA No Ol 100 No subo quo os S1 do la rog1ón 20VOO 
ol 100 el 100 3 mosos 

SAN RAFAEL Noel857 81on 01100 No saba qun os 5, do la rug16n 30000 
Nubia ol 14 3 el 100 úl 100 4 mosos 
hace 5 ar'lo:; 

JOAOUIN No ol 70 Blnn el 70 No sat;e que f:~ Nool 70 30000 
HERRERA Nubla el 30 Noer30 Ol 100 Si do la ro(¡.ón 4 rnoses 

haco 5 al"los 0!30 

CHARCO BLANCO No ol 60 Noel 100 No sabe quo es f\¡() r.!60 10000 
Nubia el 40 e1100 81 Gd iarog :::n 2moses 
hace 5 s/\os 0140 

PUERTA SAN Noel60 Noel 100 No :.c.bo q1Al &5' Nüt.Ji BJ 30000 
RAFAEL ~ubia el 20 ol 100 Si de !a 11.l•Ji..~·1 4 mosos 

hac.e 5 o 6 afias 0120 

EL JARAL No el 62.5 Bien el 100 No sebo que os NoclB75 20000 
Nubla el 37.5 el 100 S1 do la región 3 meses 

hace 5 o 6 al'los 0112 5 



(continuación) 
CUADRO 11. Mejoramiento genético en los hatos caprinos del municipio 

de Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD CARACTEAISTICAS RAZONES PARA CABRAS RENUEVA SUS 
PARA COMPRA DE DESECHAR CABRAS DE REEMPLAZO SEMENTALES 

UN SEMENTAL EN PRODUCCION DEL AÑO PASADO 
(%) (""') (No cabezas) ("') 

SAN FRANCISCO GuS1o personal Vo¡oz ul 100 34 cf7-B al'los 40 

ol 100 C/5-6 anos 20 

A la muerte40 

NEGRETA Gusto porsonal Ve¡oz el 100 c/5 ar'\Os20 
el 100 C/6 a(IOS 20 

A la muono 60 

SAN RAFAEL G¡;s!o personal Vejaz el 100 c,S anos 14 3 
el 100 c;B años2B 6 

A la muerte 57 2 

JOAOUIN Gusto porsonal Vejez 0160 c¡4-5 anos 40 

HERRERA ol 100 EnlermGdad c/8 ar'!Os 30 
Sin cuernos •120 A la muerto 30 

•140 

CHARCO BLANCO Buen 1amaflo y Vf>¡~1 0120 c,7-U ar'los .:o 
gusto pern-OnaJ r~o sabo el 60 c/..t-5 ar'los20 

0180 /\!amuor1c20 
No saoo 0120 Com1eru:e20 

PUERTA SAN Gusto personal 40'% Voj(IZ el 60 c/8-9 anos 20 

RAFAEL •140 No sabe el 40 C/5·7 er'\0920 

No sabe &160 A la muerte 60 

EL JARAL Gusto personal Ve¡oz el 100 7 animales 7.5~ c/3· 7 anos 12.5 

el 100 Ninguno25% cJ4·5 ar'IOS 87 5 



de las razas Nubia y Granadina. El na.mero de hembras por 

semental varia entre 23 y 39, el cual es muy parecido a lo 

reportado por Taboada, et. al. (1988) en dos de los tre 

municipios estudiados en Coahuila; Garc1a (1983) y Espinoza 

(1980). 

La mayorla de las cabras paren en los meses de octubre y 

marzo, y solo unos cuantos reportan nacimientos en 

junio-julio y enero, que de alguna forma se asemeja a lo 

observado por Taboada, et.al. (1988) en Coahuila; alo 

reportado por D1az et.al. (1991) en Etla, OaKaca y lo 

mencionado por Lepiz y Herrera (1991) en OaKaca. 

El 1oot de los productores no toma en cuenta ningO.n 

criterio para el empadre de cabras primerizas, que se 

contrapone a lo mencionado por Taboada, et. al. (1988) en 

Coahuila, donde la mayor1a de los productores buscan las 

pariciones en época de lluvias y fuera del invierno, y a lo 

mencionado por Garc1a (1983) en Zacatecas con respecto a la 

edad al primer servicio, el cual refiere una ~dad promedio 

do 17 meses. 

El nQmero de partos gemelares por rebaao es de dos cabras 

promedio en hatos do 40 animales, que representa 1.1 cr1as 

por parto, que difiero con el l. 5 reportado por Garc1a 

(1983) en Zacateacas. 

Con reopecto al peso al nacimiento un 37\ de los 

productores no tiene idea o nunca lo han verificado y los 

restantes indican que fluctOa entre 1.5 y 2 kilogramoo. Los 
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partos dist6cicos están presentes en todas las explotaciones 

pero s6lo pocos productores están al tanto de ellos, ya que 

el 40% no sabe si los tiene, el 11% no los tiene y el 49% 

sabe que estAn presentes en su explotación pero no sabe con 

qué frecuencia. En cuanto a los abortos el 100% de los 

productores coincide en que están presentes, pero que es 

raro darse cuenta de ellos, ya que la mayor parte de ellos 

ocurren en el campo donde los perros devoran los fetos 

rápidamente y además el pastor generalmente es un nifio que 

presta poca atención a estos casos. Es común encontrar 

pastores menores de edad como lo establece Diaz, et. al. 

(1991) en oaxaca y Garc1a (1983) 

reporta un 10\ de abortos en 

(cuadro 12 ) 

en Zacatecas, que además 

la poblaci6n estudiada. 

i) Nutr1c16n: Con respecto al sistema de alimentaci6n 

utilizado en la zona se observ6 que el total de los 

productores utilizan como sistema prioritario el pastoreo 

extensivo sedentario en agostadero por periodos de 8 a 9 

horas diarias y regresar al corral de encierro, siendo muy 

similar a lo reportado por Taboada, et.al. (1988) en 

Coahuila y Garc1a (1983) en Zacatecas y no as1 en Etla, 

oaxaca, donda D1az et. al. (1991) reporta un tiempo promedio 

de pastoreo de 6 a 8 horas al dia. 

El agostadero de la regi6n cuenta primordialmente con 

plantas arbustivas como son el huizache .(Acacia farneslana) 
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CUADRO 12. Manejo reproductivo en los hatos caprinos del 
municipio de Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD EPOCA DE SEMENTALES DE MESES DE MAYOR FACTOílES PAM 
EMPADRE OTRAS RAZAS NACIMIENTOS EL EMPADRE 

(%) i") (°o) (") 

--
SAN FRANCISCO Todo ol ario Nubia el 40 Octubro y marzo N1ngul"O el 100 

el 100 01100 

NFnRETA Torro ol ill"io Ninguno ul 100 Oc1ubro i' marzc Ninguna el 100 
et 100 el 100 

SAN RAFAEL TodoelMo •J0b1J. ot 14 3 ÜCh<blO '( rTli!~.'J t<¡1ng:i..no 13¡ •ro 
el too et 100 

JOAOUIN Toao el ar'lo Nubia ol 20 Oclutro y maria Nuiguno ol 100 
HERRERA el 100 el 100 

CHARCO BlANCO Todo el ario Ninguno el 100 Octubro y ma'ZO N,nguno el 100 

01100 01100 

PUERTA SAN Toda el ru'lo N1n9uno el 100 Octub10 y mallo Nin:¡•/'•) PI H)í) 

RAFAf:L el 100 (>1100 

ELJAtiAL Todo gJ ano Nubia ol 37 5 O.:tubm ~· marzo 

'"""""'00 1 of 100 Granadina 12 5 0175 

Junio y enero 
0125 



(continuación) 
CUADRO 12. Manejo reproductivo en los hatos caprinos del 

municipio de Corregidora, Ouerétaro. 

COMUNIDAD 

SAN FRANCISCO 

NEGRETA 

SAN RAFAEL 

JOAOU!N 
HERRERA 

PARTOS 
OlSTOC1COS 

(%) 

No el 20 
SiolBO 

Noe1.:;o 

ABORTOS 

(") 

Si ol 100 
No so dan cuen-

1a porque los 
pastorus son 
n!f\Os ov1e¡1./J 

Si el 100 
SI ol 20 No"ª d;in r,u(ln. 

No sabe el 20 ta porque !os 
pastoras son 
rnflos o v:e¡o5 

A \'OC09 el 100 Si el 100 
No so dan cuPrl

!d po1quo !os 
pasto• as son 
r.ir'IOSOVÍ9¡'J!', 

Si e! 30 Si el 100 
No sabe &I .,O No su dan cuen-

ta porquo los 
p<1s1orus son 
niños o v1t>¡os 

CHARCO BLANCO S1 ol 40 S1 el 100 

PUERTA SAN 
RAFAEL 

No sabe et ro No se dan cuan-
laporqunlos 
pasteros son 
ntr'ios o wi¡os 

S! el 40 SI ot 100 
No sace ol 60 No so dan cuen-

ta porque tos 
pastores son 
nu'los o viejos 

PARTOS 
GEMElARES 

(Nútllaro) 

1 5 

32 

PESO AL 
NACIMIENTO 

( kg) 

Nosabe4~ 

de15a2 
el GO"'ó 

ce 1 5 u2 
p:·~ 

de, 5a2 
ol 100% 

No sabe~ 
de2ol4Q<ll. 

No sabe BO"b 
da2el~ 

No sabo 80" .. 
de2a25 

et20" .. 

Siel25 SieltOO do2'a6 ¡ NosabeSO'lii 

L-----~--N-o_sa_be_•_l7_5_.__N_'~-~-:-~;-~._~_~:_"_· ~-------L"ª_ -2 •_3 er 50%--

El JARAL 

pastores so~ 
nmos o v1e1os 



y el mezquite (Prosopin juliflora), con plantas suculentas 

como es el nopal {Opuntla spp) y los cardones, y pastos 

nativos como lo son el pasto .. dulce .. , pasto .. grama .. , pasto 

.. áspero .. y pasto .. guilotero .. ; que se menciona asi por Garc1a 

(1983) en Zacatecas y por Lepiz y Herrera (1991) en oaxaca, 

donde se afirma que la crla de caprinos basa su alimentación 

en la vegetación circundante, primordialmente arbustiva. 

Estos potreros nunca han sido ferti 1 izados y el 100% 

coincide en que nunca han sembrado pastos nuevos en su 

agostadero. Con respecto a la suplemontación alimenticia de 

sus animales los productores cuentan con esquilmos de sus 

cultivos (todos de temporal), los cuales son: 

1) Rastrojo de rna1z. 

2) Paja de frijol. 

De estos esquilmos el 100% uLilíza el rastrojo de maiz 

como suplemento en el corral y sólo el 29% utiliza la paja 

de frijol. El suplemento de sales minerales lo hace en el 

100% de los productores utilizando piedra de sal comercial, 

que se asemeja a los datos obtenidos por Diaz et al. ( 1991) 

en loa municipios de Etla, oaxaca.( cuadro 13) 

j) Producción: 

en el resto del 

Es bien sabido que en este municipio corno 

estado los créditos por instituciones 

privadas, banco o gobierno federal o estatal, na brindan al 
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CUADRO 13. La nutrición dentro de los hatos caprinos del municipio de 
Corregidora, Querétaro. 

COMUNIDAD TIPO DE PASTO SUPLEMENTO NUEVOS PASTOS ZACATES FERTILIZA 

REO Y HORAS ALIMENTICIO EN POTREROS NATIVOS POTREROS 

(") ("') ( º>! (Nombre común) (3) 

>--· 

SAN FRANCISCO lntensNo 100 RastrO]O y Ninguno el 100 Pasto grama No 01100 

8-9 hO!dS,dla salos el 100 

NEGRETA lntonsrva 100 nast1o¡oy Ninguno ol 100 Pd~lOtlulCl' No u! 100 
a.g ho1as•d:a sates el 100 

SAN RArAEL lntc:·svo 100 RJ'.,,~IC¡G y N1n13wno o: 100 Pa:;!o Gu,~ornro No et 100 

7.S horas1dla sa:cs el 100 
a!714 

9 horaSJdia 

e\286 

JOAQUIN lntonswo 100 Rastro¡o do malz, Ninguno et 100 Pas10 dulce No el 100 

HERRERA 8 horas/dla pa¡a da fri¡o! 

Salos e1 100 

CHARCO BLANCO !nlOO!;:vO 100 Ras~·o¡o do rnal.z. Ninguno al 100 Pasto Gúilo!ero No ei 100 

7.S h01as/dla oa1a do 1n¡o1 Pas1o a.;pmo 

SIGO Solas e! 100 
B·9 llo1aS/dla 

0140 

PUERTA SAN ln1ensrvo 100 Aas1101o c:io mafz, N.nguno c1 100 Pasto grama Nool 100 
RAFAEL 9 horas/dla pa¡a da fr1¡01 

S.tie::,. til 100 

EL JARAL ln1ens1vo 100 Ras1ro10 de maíz, N•nguno Cl 100 Pasto dulco No el 100 

9 horas/die pa¡a da tri¡ol Pasto g1~vna 
Sales el 100 



productor caprino un debido apoyo financiero y técnico; 

asimismo no se cuenta con un seguro ganadero el cual apoye 

con proyectos de tecnificación y comercialización al 

productor. Esto se ratifica al momento de la encuesta 

realizada, ya que el 100\ de los productores coincide en que 

hay un nulo programa en cuanto créditos y seguro ganadero, 

como lo establece D1az et.al. (1991) en Etla, Oaxaca. 

La comercialización del ganado tiene las siguientes rutas: 

1) Autoconaumo. 

2) Venta de cabrito. 

3) Venta de ganado adulto. 

4) Venta de animales de desecho. 

Las formas más comunes son la venta de cabrito y la venta 

de chivos entre los 25 y 30 kilogramos, en todos los casos 

un comprador pasa a las comunidades y compra los animales 

por cabeza o por kilogramo en pie cuando la venta se realiza 

por cabeza los animales se venden entre N$80.00 y N$110.00 

con un peso entre los 25 y 30 kg y lo5 cabritos lechales de 

unos 15 dias a N$35.00, cuando el comercio se realiza por la 

venta en kg en to se vende a entre N$3. 50 y N$4. oo. Sobre 

este punto es dificil precisar una respuesta ver1dica, ya 

que el productor tiene recelo para contestar este tipo de 

preguntas, tal como lo menciona Garc1a (1983) en Zacatecas o 

son generalizadas como lo observado por 01az et.al. (1991) 
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en Etla, oaxaca y por Lepiz y Herrera (1991) en oaxaca. 

En cuanto a la asistencia técnica para la producción, el 

70% no recibe ningún tipo de asistencia, esto coincide 

generalmente en las comunidades más alejadas, el 15% recibe 

visitas espor dicas por elementos de la S.A.R .. H. y el 

restante recibe algunas visitas remotas durante el año, 

tal como lo reporta Lcpiz y Herrera (1991} en Oaxaca, donde 

solo el 12% recibe este apoyo, viendosc mayormente 

beneficiados los más cercanos a la capital. ( Cuadro 14 ) 

k) Producción agricola: 

importanta en la vida del 

La agricultura es una faceta más 

ejidatario, aunque con grandes 

carencias de asistencia técnica, similar a lo observado por 

Taboada et. al. (1988) en algunoa municipios de Coahuila y 

por D1az et. al. (1991) en oaxaca, donde solo el 3% se dedica 

unicamente al cuidado de cabras y el 64\ primordialmente al 

campo. 

El número de hectáreas destinadas a la agricultura varia 

entre 3 y 8 con un promedio de 5. 5, en donde se cultiva 

primordialmente maiz como cultivo único o ma1z en 

combinación con frijol, que se puede comparar con Diaz 

et.al. (1991) en oaxaca, donde más del 54\ de los 

entrevistados usan el maiz como cultivo único. 

El rendimiento por hectárea var1a entre 400 y eoo kg con 

un promedio de 550 kg. El costo promedio de producción es 

de N$580.00, aunque oscila de N$500.00 a N$700.00. El 53.3\ 
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CUADRO 14. Producción caprina en el municipio de Corregidora, Ouerétaro 

CO~UNIDAO CREMO PARA SEGURO COMO se REALIZA PRECIO DE OONOE LO ASISTENCIA 
LA PROOUCCION GANADERO EL COMERCIO DE YENT A VENDE TECNICA 

LOS ANIMALES 
(%) ('I(.) ('!.>) (N$l f"'l !"~) 

SAN FRANCISCO Nmquno cil 100 Nool 100 Por kg. y por kg JS0..400 Uneomprmdor NOCllBO 
animal el 100 cabozaWQO.. pHepo1 la SARHel20 

\0000 ::::::.¡ ..... NEO RETA Ninguno el 100 Noel 100 Por kg y poi k¡;¡ JSO 
animal e! 100 r.l'lben• 00 00 pasa por la SARH e!20 

ronefll 100 

SAN RAFAEL Noel 100 . ' Ninguno fll 100 Po• kg y po• c~b~z~~ ~.' u~:;a"':~:~,~· l S ';~;·~/~: 6 l amm11101100 

9QOJ zc;riael 100 
thNolc-:.no! 

3000 

JOAOUIN Ninguno el 100 NoellOO Por ~g y por •g 3 so 'un compr!ló:l• "º o!60 
HERRERA an!melel 100 <:11ter117000 p.!t.$8J:>Ollfl SARH40 

10000 l0'18Cl1100 

:Z5-30k¡> 

CHARCO BLANCO N1ng..,no el 100 Noer 100 Dqfkgel2Q ~<l J~ Un comprnaor N•"\i" ~ .. 1100 

Por C11bcu11 00 Cdü~~;:OO-t r::a.a.,_,,, IA 

:orll(li''•;; 

PUERTA SAN Nmguno el 100 Noel 100 Porkgol40 ~; 3 50-4 00 Un corrp1ndc::>f Nmguri11111100 
P.AFAEL Por cabeu 60 CflbCZll6000· p11.11apc.r la 

\0000 zon11.i!1C'O 
~hrvo lechal 

JSOO 

El JARAL Ninguno el 100 Nool 100 l>orkg y por 

1

.g , 50~ ()() u .. 'º.,,, .. ,,, Ai¡;¡una~•oCe• 

ar11'1'&I el 100 cabeza 90 00 pti!..!1 por la pcrSARH 

d";l~l~º'"'"l 100 
er 100 



cuenta con algún crédito agr1cola y el restante no; 

iqualmente ningün productor tiene maquinaria agr icola. La 

producción es utilizada para autoconsumo en un 68% de los 

casos y el otro 32%, usa una parte y vende otra. 

( cuadro 15 ) 
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CUADRO 15. Producción agrlcola en los ejidos del municipio de Corregidora, 
Querétaro. 

COMLINIOAO CULTIVOS RENOIM!E~O POR COSTO POR CREOITO MAQUINARIA QUE HACE CON 
HECTAREA HECTAREA AORICOLA AGRICOLA LA PRODUCCION 

'"'' '"' fNSJ '"' (%) (%) 

SAN FRANCISCO Maiz 0120 500J.g ol 100 500 OCHiOO 00 $1 el60 Noel 100 Lauuel60 
Mall/ff1¡ol Noal40 Vende una parta 

'' '° ctra la u1a el 20 

NEGRETA MalzolOO 400.500 -~ 111100 500()0.tiOOOO Noel 100 Noel 100 lauuo1100 
Me1l/lr>¡ol 

''"' 
SAN RAFAEL Mtii:al t~ J 500kgell'l5 7 500 00 el 71 ol"I. ~¡ tol 4~ 7 t~o ot 100 lauiaal100 

Ma!z,1r•¡ol 600~gl'll14J 60000e12fl 6'11ó No el57 3 
e18~ 7 

JOAOUlN Me1~.1r.,01 50:JJ.gelJO ~.00 00-600 00 Sie.160 Nool 100 Lauue\40 
HERRERA el 100 600 ko;¡al70 ""' Noel40 Venue una parte 

7000040% otralau•ael60 

CHARCO EJLANCO Ma!.! 1111¡01 100 kg el 20 3000020% Si 0140 Noel100 Lauuet 100 
el 100 :SOOkiJf'\40 !>0000-60000 Nool(.C 

7QO.aOO ~g o\ 40 ""' 60000.70000 
20% 

PUEAlASAN M11lttfr11ol 5001ogo!W 500oo..;;.ooOO Siol(,{J Noo! 100 L.Jvcndeo!GO 

RAFAEL el 100 400 l.g el 4J '°"' Noel40 L11uHel40 

70000 ~ 

EL JARAL Meíz/fro¡ol 600kg 125 600 00.70000 S1el625 Noe! 100 La u,11 ol 100 

1 

el 100 700 ~g 12 5 87.~'IE. Noel37.5 
BOO ~G 11175 No ••be 12 s...;, 



e o N e L u s I o N E s 

Un gran porcentaje de la bibliografia consultada hace 

notar según sus autores, que es evidente que la ganadería 

caprina en México se desarrolla preferentemente en zonas 

Aridas y semiáridas, sobre todo en su población rural; 

considerando la ubicación de la poülación caprina en 

relación con los tipos vegetativos, se observa que el 62% se 

encuentra ubicado en zonas de matorral xcrófilo, estas zonas 

comprenden los estados de Cohahuila, Nuevo León, San Luis 

Potosi, Zacatccas, Guanajuato, Querótaro y Puebla, y la zona 

de selva baja caducifolia que se encuentra en los estados de 

Guerrero, oaxaca, Sinaloa, Baja California sur, sur de 

Tamaulipas, sureste de San Luis Potosi, extremo norte de 

Veracruz y extremo noreste de Querétaro. 

De los resultados obtenidos en el prP.sente trabajo se 

concluyA que el papel qur l<'I cabrll tiene dentro de este 

contexto de producción '.:?jidnl, C1'racterizudo por el cultivo 

de granos y leguminosas básicas ( rna1z-frijol ) en pequeñas 

extensiones de tierra primordialmente de temporal, aunado 

ague los rebaños son pastoreados en agostaderos comunales 

sobrepastoreados o terrenos fedcral~s o estatales { oril]aG 

de caminos o carreteras ) , es el de ser un sintema de 

producción de tipo extensivo sedentario. 

El porcentaje de animales criollos de bajo valor genético 

es elevado, donde no se desarrolla ninguna práctica de 
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mejoramiento que permita elevar la producción, como seria la 

selección de hembras de reemplazo basado en registros 

productivos y reproductivos, introducción de razas 

mejoradas, selección y rotación de sementales. 

Esto mismo se observa en el manejo y sanidad del reba~o, 

las deficiencias en cuanto al apoyo técnico son notorias, ya 

que el 70\ de los productores no recibe nir.gún tipo de 

asistencia, que generalmente se ve relacionado con las 

comunidades mAs alejadas. 

Las principales causas de mortalidad son neumonías, 

diarreas e inanición, que de alguna forma concuerdan con las 

principales causas de marta lidad no sólo de la región sino 

de bastantes zonas de la repUblica. 

En el aspecto de ali~entaci6n, se tiene que hacer 

incapié en que éste se encuentra íntimamente ligado al 

sistema de producción agr1cola existente en la región y a la 

utilización eficiente de sus esquilmos. 

En cuanto al aspecto reproductivo, no existe una época de 

empadre ya que los sementales permanecen todo ~l año con las 

hembras, siendo un aparcanicnto 1 ibrc sin ningún control 

sobre los aspectos reproductivos tales como, peso y edad de 

las hembras al primer servicio, numero de hembras por 

semental, edad al primer parto, cuidados ante y pos-parto, 

abortos, mortinatos, infecciones en aparato reproductivo, 

fertilidad, relación machos-hembras, por lo tanto se 

concluye que hay una gran deficiencia en este aspecto que 
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pudira mejorarse si el semental se mantubiera separado del 

hato y solamente se incluyera en este en una época de 

empadre establecida segUn las necesidades del productor. 

La comercialización del producto es la típica del 

municipio y quizá del estado, no sólo para las ~abras sino 

para la mayor1a de las especies, en todos los casos un 

comprador pasa por las comunidades y compra los animales por 

cabeza o por kilogramo. 

La mano dg obra utilizada en esta actividad es 

generalmente de tipo familiar utilizando primordialmente a 

los más jóvenes, a mujeres o a los más viejos, ya que la 

mctn.::; de obra en edad productiva se encuentra ocupnda en 

otras labores tales como la agricultura, el jornal o el 

emplearse cono obreros, de cuyas actividades los cuales 

consiguen ingresos constantes y la producción caprina pasa a 

ser una actividad complementaria ahorro o consumo 

familiar ) . 

Los principales problemas detectados se encuentran en los 

aspectos de caracterlsticas del predio, ya que es dificil 

precisar el coeficiente de agostadero, siendo este comunal 

en el que pa9torean los rebanas no sólo cnprinos sino 

también bovino:1, donde e 1 número de cabezas es cambiante y 

que se trat¡¡ de tierras notoriamente sobrepastoreadas en 

clima ~eco o •amiseco con precipitación muy baja. 

Otro problema al que se enfrentan los productores 

caprinos, es la falta casi total de apoyo técnico y 
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financiero de buen nivel profesional, el cual podr1a 

mejorar si los profesionistas encargados de esta tarea 

contaran con el apoyo necesario ( sueldos y capacitación 

entre otros ) de la entidad correspondiente y responsable 

que con el planteamiento de proyectos y programas de 

desarrollo caprino que através del sector público y privado 

impulsen el desarrollo de la caprinocultura en el estado. 

Con estos dos aspectos adversos a los productores 

caprinos, es dificil suponer que mejoren en los demás, 

teniendo en contra la politica de mantener los precios de 

los productos primarios como son carne y lecha, controladoR 

y no asi los precios de los insumos, por lo que se 

desequilibra el presupuesto agropecuario. 

Cabe concluir que la existencia de la cria de cabras en 

el municipio se explica por los baj1simos costos de 

producción, donde se debe de resaltar la estructura 

deficiente de los rebaños con exceso de animales 

improductivos, extrema pobreza y el nulo apoyo técnico, 

financiero y politice, que son la causa prioritaria de la 

falta de organización entre ellos. 
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