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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL. 

Las actividades de extensión agropecuaria están íntin1amcntc ligadas a los aspectos de 
fonn01ción profesional., ya que permiten lograr en los egresados el desarroilo 
con1plcmentario de habilidades que., durante su formación curricular., resultaría n1uy dificil 
de lograr de otra manera. Por otra parte., dichas actividades cobran importancia en la 
n1cdida en que contribuyen a fomentar la transferencia de tecnología y por consiguiente a 
mejorar el nivel de vida de la población a la que aquella se dirige. · 

La extensión pecuaria cspccífican1cntc., puede ser concebida con10 la aplicación de 
conocin1icntos y criterios adquiridos por parte de un profesional del ran10., basados éstos en 
la aplicación de conocin1icntos y la investigación sistemáticas, en su caso, para apoyar al 
beneficiario (el productor y/o la cornunidad) en la adopción de tecnologías y la ton1a de 
decisiones concernientes a las prácticas zootécnicas, cconón1icas y administrativas entre 
otras. 

Cabe señalar que la capacitación de productores en el tncdio rural, derivada de la extensión 
en el ámbito pecuario, puede ser orientada de esa fonna a definir directrices para la 
instrun1entación de proyectos de desarrollo con1unitario, lo cual es posible lograr a través 
de involucrar a diversas instituciones que con1parten funciones de con1pro111iso con la 
sociedad. 

Es así co1110 et trabajo de extensión que realicen los profesionistas del sector agropecuario, 
no puede ni debe, por una parte, estar aislado del contexto sociocconómico y, por la otra, 
debe estar debidamente respaldado con las bases técnico-científicas necesarias como para 
lograr que los conocin1ientos transferidos contemplen una proyección social de fondo, 
orientada prin1ordialn1entc a tratar de dar solución a lo.S P.roblemas a los que se enfrenta la 
sociedad. 

Dentro del nHuco anterior, el Centro Humanitario para la Obra y el Intcrcan1bio Cultural y 
Educativo A.C. (CHOICE ubicado en Flandes 287, Colonia Rafael Galván, lrapuato, 
Guanajuato ?v1éxico) ha venido desarrollando, desde hace algunos años, un programa de 
progreso co111unitario que consta de diversos indicadores para medir la calidad de vida de 
las conn1nidadcs y 111cdiantc los cuales la 111isn1a con1unidad puede evaluar sus propios 
csfucr¿os para nlejorar su calidad de vida. Esta asociación (CHOICE), se constituye por 
personas interesadas en proporcionar servicios y ayuda a pueblos y comunidades 
n1arginadas. atendiendo cinco áreas básicas co1no son: salud, educación, economia, 
ecología y liderazgo. y cuyo objetivo es pro111ovcr la alfabetización y la cooperación; 
proveer oportunidades para dar servicio responsable y humanitario, aportando los procesos 
de dcsarrolto integral auto·sostcnible con apoyo y capacitación tecnológica, asi como, con 
acciones ecológicas y fonnación de lideres para beneficio de la 111isma comunidad. 

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónon1a de :Vtéxico (UNA!vt). con10 institución 
pron1otora de la educación, la investigación y la extensión, se ha constituido desde hace 
tien1po en proveedora potencial de egresados para que, en forma independiente o en 
articulación con otras organizaciones, esté en posibilidad de ofrecer a la sociedad mexicana 
el asesoran1iento técnico que esta dc111anda. 
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El presente proyecto consiste en reportar, por una parte, las experiencias de campo 
desarrolludas en el municipio de Irapuato, Gto. Dentro del nlarco de un proyecto de 
convenio de colaboración (en proceso) entre la UNAl\1 y CHOICE A.C. Las comunidades 
en las que se desarrolló el progran1a se ubican, precisamente dentro de aquellas 
consideradas como de escaso desarrollo econón1ico. Por otra parte, cabe señalar que, de 
manera con1plementaria, se presentan también los avances del desempeño profesional por 
parte del sustentante, dentro de diversas explotaciones ovinas y caprinas de la región, 
describiéndose particularmente algunos de los problen1as que se manifestaron más 
frecuentemente en los rebaños bajo estudio, as[ co1no las acciones tomadas para la solución 
correspondiente. 

11.- Printcra parte: prograrna caprino. 

Objetivos. 

1. ln1plen1entar un progran1a de desarrollo con1unitario que contribuya al desarrollo social, 
econó111ico y de salud de la zona, articulado éste a un proyecto de atención a la -actividad 
caprina. 

2.-hnpulsar e incrcn1entar ta producción caprina como complemento de las actividades que 
han venido desarrollando los productores de la zona, a fin de elevar su nivel de vida~' 

" --: .. -· -.·:- . 

3.- Establecer las bases que permitan a los habitantes de tas comunidadCs· en Cüe~tión; estar 
preparados cultural y técnican1ente para dar continuidad a un programa de desarrollo 
comunitario, así como a programas venideros. 

Antecedentes y justificución. 

La explotación de la especie caprina constituye una excelente opción para coadyuvar al 
desarrollo rural, debido a que dicha especie presenta n1últiples ventajas tales como el hecho 
de que los costos de inversión son bajos, el espacio requerido para su explotación no es 
nluy extenso. presentando tmnbién una alta capacidad para aprovechar alimentos que otras 
especies de anin1ales don1ésticos no pueden utilizar; aden1ás de que, tnuestran una gran 
aptitud para la producción láctea y cárnica, así como altos indices de producción y 
fertilidad ( 1,2). 

En el !vtunicipio de lrapuato. Gto., la caprinocultura data de aproximadamente 455 años, 
por Jo que dicha actividad .. por una parte, ha estado ligada cultural y económicamente a la 
región. Aden1ás de que, por la otra, han prevalecido las condiciones climáticas y 
cdafológicas fa\"orables para que aquella sea realizada de una manera propicia. Se tiene 
conocimiento de la presencia de la cabra, ha estado asociada a los habitantes de la región, 
aun antes de que se fundara el nlunicipio de lrapuato; habiendo pennanecido desde 
entonces, con pocas variaciones en cuanto a su rusticidad, aunque desafortunadamente 
prevalece hasta la fecha una baja productividad, que contrasta con tasas de mortalidad 
elevada y una consanguinidad recurrente (3). 
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La idea de realizar el presente programa surgió a partir de que CHOICE A.C. ha venido 
realizando estudios e.i: profeso en la zona noroeste del nlunicipio. así con10. a partir de que 
han surgido durante dichos estudios, diversas inquietudes manifestadas por los productores 
caprinos de esta área en cuanto a sus rcquerin1ientos de asesoría técnica en el ramo 
pecuario. . 

Por otra parte. a raíz de que. desde hace algún ticn1po ha existido interés de articular dicho 
trcibajo con algún progran1a de extensión universitario. existe ahora la intención de generar 
un convenio de colaboración entre la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y 
CHOICE. por lo que el trabajo realizado hasta ahora por parte del sustentante (egresado de 
la FES C) constituye un ejcn1plo de la posibilidad de concretar dicho convenio. 

Problen1áticn. 

Los caprinocultores de la zona del bajío se enfrentan a una serie de situaciones relacionadas 
con la poca aceptación de la leche de parte del público consun1idor (debido a la creencia. 
casi generalizada, respecto a que el consUmo de los productos de la cabra ocasionan la 
ufiebre de n1alta"). Por otra parte. el bajo precio tanto de la carne como de los productos 
derivados de dichos anin1alcs han provocado que su explotación haya quedado relegada a 
un segundo tém1ino. es decir. a que sea considerada con10 una actividad complen1cntaria de 
otras tantas que realizan los habitantes de la región (3). 

Con respecto a la con1ercialización de la leche de cabra, los productores suelen entregarla a 
... boterosº a un precio n1uy bajo o, en su caso. algunos prefieren elaborar quesos de tipo 
artesanal (por cierto con una nlala calidad y poca higiene) ( 1 ). 

Aunque existe una gran den1anda de productos cárnicos de cabrito en la región, cabe 
precisar que debido al inten11cdiarisn10, el productor prin1ario no siempre resulta 
beneficiado del alto valor final de sus productos. Aunado a ello la baja productividad con 
que se cuenta ha ocasionado que Jos productores se nlantcngan muy por debajo del 
potencial de rentabilidad derivado de la explotación de dichos animales. A lo anterior hay 
que agregar el hecho de que. prevalece un deficiente o nulo n1anejo de los rcbafios. así 
como que. las crías presentan un desarrollo deficiente. Cabe señalar que para las 
comunidades la caprinocultura constituye una actividad pecuaria más y no ha sido 
considerada hasta Ja fecha con10 una agroindustria debidainente sistematizada. 

Por lo anterior en la zona ha venido prevaleciendo et desarraigo, con la consecuente 
migración de los can1pcsinos h¡¡cia otras partes del país y de tos Estados Unidos de 
An1érica (EUA). el proble1na social básico radica en que históricamente el apoyo industrial 
agropecuario abre sus puertas a otros sectores, nlarginando la participación de los pequeños 
productores rurales. 

l\lctodologia. Planteo técnico co111unitario. 

El núcleo geográfico en el cual se desarrollaron las actividades del presente progran1a 
comprende a las comunidades de San Francisco, el Tepamal. Charco Verde, Vista 
Hermosa. San Juan Temascatio, Lo de Rayas y San Nicolás Temascatio Municipio de 
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Jrapuato. Guanajuato. Comunidades que fueron seleccionadas con base en el hecho de que 
se había venido desarrollado en ellas una serie de actividades orientadas a impulsar el 
desarrollo comunitario por parte de CHOICE y que además ya se tenía identificado a un 
grupo importante de caprinocultorcs suficientemente nlotivados para recibir asesoría en el 
ramo pecuario. 

El programa instrun1entado conte111pló desde su inicio el diseño e implementación de una 
serie de cursos y actividades de capacitación. así con10 talleres de lácteos. dirigidos todos 
ellos a los productores de las con1unidades atendidas. La temática por abordar se orientó en 
ton10 a inducir la concepción de la explotación caprina como una agroen1presa capaz de 
constituirse en un eje de desarrollo integral comunitario. 

Se tuvo especial cuidado de involucrar al mayor número posible de integrantes de cada 
fan1ilia. procurando adenH'is fornentar Ja unidad de esta, de tal fonna que hubo que abordar 
desde el inicio del trabajo dos vertientes paralelas. como lo fue la mejora de las condiciones 
de producción anin1al, así como tratar de incidir sobre la calidad de vida, procurando la 
unidad y el bienestar farniliar; todo ello. articulado a un trabajo pcnnancntc de parte del 
sustentante en el sentido de orientar y tratar con la gente de la comunidad aspectos 
relacionados con la salud, educación. cultura. economía y liderazgo (4). 
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A continuación se presenta un cuadro en el cual se aprecian algunos cjen1plos de los temas 
impartidos en las con1unidadcs. 

Are a 

Educación 
Salud 

Econonún 

Salud 

Culturn 

Liderazgo 

Ten1as 

Salud. Enfermcd.:J.d. 
Mec.:J.nismos de 
transmisión de 
enft:nnedades. 

Objetivo 

Establecer )3s b.:J.scs para 
que el caprinocultor pueda 
prevenir cnfermed.:J.dcs 
mediante un n1ancjo 
ndecuado del rebaño 
cnnrino. 

Técnica 
didáctica 

Diálogo abierto. 
Exposición 
rotafolio. 

Duración 

6 horas 

Manejo del cnbrito y Capacitar al productor Exposición 20 horas 
cabra adulta. para un mejor manejo del rotafolio. 

rebaño. 
Capacitar al productor en Taller teórico 

Procc:santiento de aspectos relacionados con proictico. 
productos lácteos. la elaboración de 

productos, a fin de que 
éste obtenga n1cjor-cs 
ingresos al vender su 
n1er-cancía con valor 
al!r-el!ado. 

Enfer-medades: 
prevención, contr-ol y 
tratamiento. 

Establecer las bases par-a 
un buen manejo de 
progranms prcventi'l.·os y 
de control de 
enfermedades. 

Diálogo abierto. 20 horas 

l\.fanejo de la leche 

Conservación 
ambiente. 

Productores 
pr-oactivos 
comunidad. 

Contdbuir a desarro11ar-
del una mayor conciencia 

sobre aspectos ecológicos 
en los habitantes de la 
comunidad. 

Exposición con 
rotafolio. 

Exposición. 
Dinñmicas 
grupales. 
Pláticas 
infornmlcs 

Orientar a los productorcS Tcoda. 
la en aspectos rcJacionados 

con la adopción de Práctica. 
diferentes tecnologías, 
estimulando el espiritu de 
colaboración con los 
dcm.:is n1iembros de la 
comunidad. 

Abicr-to 

60 horas 

Progrun1a de trabajo (Desarrollo de acth»idadcs) .. 

Una vez que el director de CHOICE-México realizó la presentación del proyecto en cada 
una de las comunidades y solicitó hospedaje para el sustentante. se procedió a tomar los 
datos de las personas interesadas en participar para que posteriormente se pudiese realizar 
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una visita don1iciliaria a cada una de ellas. En dicha visita se hizo la entrega del calendario 
de actividades correspondiente. 

Se realizaron las gestiones necesarias para que los cursos se pudieran efectuar en las 
instalaciones de la escuela primaria de cada comunidad, en tanto que los talleres se 
realizaron en la casa de uno de los participantes. 

Cabe precisar que, posterior a cada curso, según fuera el caso, se realizaron visitas al lugar 
en que se encontraban los ani111alcs de los participantes, con el objetivo de realizar diversas 
actividades prácticas. Lo anterior pcrn1itió tan1bién que los participantes del curso pudieran 
convivir e interca111biar experiencias con los clen1ás productores. 

A continuación se describen las actividades realizadas en cada comunidad: 

Calendario de p:.1rticipació11 en las diícrcntcs con1unidadcs. 

Fcchn Con1unidad No. de participantes 
Del 15/12/98 al 30/0 l /99 San Francisco 10 
Del 12/03/99 al 20/04/99 El Tcpamal 11 
Del 07106199 al 24/06/99 Charco Verde 6 
Del 04/10/99 al 12/11/99 Vista Hcnnosa 7 
Del 08/03/00 al 15/04/00 So.m Juan Tan1ascatio 10 
Del 14/06/00 al 29/07/00 Lo Je Ravas 7 
Del 18/09/00 al 28/I 0/00 San Nicolás Ten1ascatio 11 

Cursos y talleres desarrollados en las comunidades. 

r'\.ctivid:.1dcs 
Conceptos 
l\ttancio del cabrito 
l\ttancjo de la cabra adulta 
Fán11acos v biolóu.icos 
Enfcrn1edades gastrointestinales 
Enfem1cdades respiratorias v reproductivas 
Taller de lácteos 
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Cabe señalar que, durante la realización de1nostrativa del primer taller de lácteos .. el cual 
fue realizado en las instalaciones de CHOICE, se contó con el ascsoran1iento de los 
siguientes profesores de Ja FES C: José Dobler López .. Miguel Ángel Pércz Razo y Jorge 
Luis Rico Pércz, así con10 del lng. Juan Luis Alducin Cannona Director de CHOICE A.C. 

Por otra parte, dentro del trabajo 111ultidisciplinario realizado se contó con la participación 
de la Licenciada en Enfern1cría y Obstetricia Guillem1ina Cisneros Lópcz responsable del 
área de salud en CHOICE. así con10 con la invaluable colaboración de Ja Srta. Eloisa 
Delgado Méndez responsable del área de economía en CHOICE. 

En el apéndice del presente trabajo se presentan los contenidos de los cursos impartidos en 
las con1unidadcs de San Francisco, el Tepainal, Charco Verde, Vista Hermosa, San Juan 
Ten1ascatio .. Lo de Rayas y San Nicolás Tcn1ascatio durante diciembre de 1998 a octubre 
del 2000. 
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111. Segunda parte: descripción de proyectos CHOICE. 

Objetivos. 

Apoyar opcrativan1ente en aspectos relacionados con la creación de infraestructura y 
generación de obras materiales, Jo cual coadyuve, junto con el programa de desarrollo 
con1unitario basado en el proyecto caprino, para mejorar el nivel de vida de las 
con1unidadcs atendidas . 

. A.ntcccdcntcs y justificación. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, los proyectos que CHOICE ha venido 
desarrollando dentro de )as comunidades de la zona, tienen el propósito de generar 
beneficios concretos para las pcrsonns de dichas con1unidadcs; así. al capacitar en aspectos 
teóricos y prácticos a los habitantes se espera que estos vayan aprendiendo a hacer lo que 
antes no podían, incentivando con ello adoptar una actitud positiva respecto a la resolución 
de sus propios problernas a los que se enfrentan cotidianamente. 

Es por la razón anterior que. sin descuidar el aspecto relacionado con el progran1a caprino. 
fue necesario involucrarse en otros proyectos de atención social tales como: elaboración 
de estufas Lorena. cosecha de agua de lluvia, suministro de agua potable, coordinación de 
expediciones, <lSÍ corno, en la p<lrticipación dentro del uccntro de Cap<lcitación 
Can1pesino" ubicado en la sede de CHOICE. 

A continuación se hace referencia a algunas de las características más sobresalientes de los 
proyectos dcnon1in<ldos: ºestufas Lorena", ºcosecha de agua de lluviaº, .. suministro de 
agua potable" y ºexpediciones". 

Descripción de los 1>roycctos. 

Es tu fas Lorena. 

Se trata de involucrar a Jos habitantes de )as con1unidades para que. en la intención de 
cconon1izar n1adcra utilizada nom1aln1cntc Como co111bustiblc, optin1iccn a esta a través de 
disponer de un diseiio de ºestufa .. con car<lcteristicas especificas. Dicha estufa se construye 
a hase de lodo y arena; misn1a que. por su fonna y distribución, permite conservar el calor 
por más tien1po. Esta cuenta con una salida de humo hacia el exterior de la casa, lo cual 
contribuye. a disn1inuir la incidencia de problcn1as respiratorios en los integrantes de la 
fan1ilia, ya que. 111uchas veces en donde se encuentran instaladas Ja ... hogueraº o ... con1alº 
para la elaboración de atin1cntos son rcgulam1entc cuartos pequeños, cerrados. y obscuros, 
que no poseen salida del hu1110 (co111pucsto principalmente por dióxido de carbono y 
monóxido de carbono. entre otros) ver Fig. t del Apéndice 0 A·•. 

Cosecha de agua de lluvia. 
Este proyecto de apoyo a las con1unidades consiste en la captación de agua de lluvia. para 
lo cual se instala en la parte extrcn1a inferior de los aleros de la casa, una canaleta con 
pendiente orientada hacia un contenedor del cual escurre el agua. que a su vez se filtra 
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rnediante un lienzo de tela (Fig. 2 del Apéndice ºA •• ). El agua colectada se utiliza 
principalmente para el baño personal y la limpieza del hogar. 

Suministro de agua potable. 

En las comunidades donde no hay suministro de agua potable, el acceso a este vital liquido 
es por medio de bordos y/o pozos, ello ocasiona que la mayor parte del año exista escasez 
del liquido, por lo que, en época de sequía se procura llevar agua potable a las comunidades 
por medio de un contenedor de 1100 litros que CHOICE tiene para este fin. Este proyecto 
se implementó en las siguientes comunidades: .. El Garbanzo'\ ºVista l-lcrn1osa'\ ºLa PC:ña" 
y "Charco Verde" (Fig. 3 del Apéndice "A"). 

Expediciones. 

Consistió en apoyar para la organizac1on progran1ada de una serie de v1s1tas a las 
co111unidadcs por parte de un nún1cro que oscilo entre 25 a 35 personas voluntarias 
provenientes de distintos puntos de la República Mexicana, así como de los Estados Unidos 
de Nortean1érica. El objetivo de dichas expediciones es que los visitantes se integren al 
trabajo comunitario, en la intención de tratar de atender alguna o algunas necesidades 
prioritarias. Así. nden1ás de que por una pnrte, las personns pnrticipantes ayudnn a la 
con1unidad para la obtención de algunos beneficios concretos y por la otra. aquellas 
personas tienen la oportunidad de convivir, así como de aprender y conocer las costumbres 
de los habitantes de la región. lo cual es importante si consideran1os que generalmente se 
trata de estudiantes y/o pasantes de diversas carreras de orientación social. 

Por su parte los anfitriones de las con1unidades corresponden a los visitantes ofreciendo su 
hospitalidad. lo cual es una característica propia de Ja gente de la región. Con lo anterior, 
ademús de obtener beneficios directos. los habitantes incretncntan su autoestima al sentirse 
ton1ados en cuenta y a sabiendas de que a través de su participación activa dentro de los 
proyectos. están contribuyendo en algo útil para la búsqueda de nlejorcs condiciones de 
vida de los suyos. 

Cabe señalar que se organizan de tres a cuatro expediciones por año, siendo éstas en los 
n1cscs de n1arLo. abril, n1ayo y dicien1brc. El proceso para efectuar una expedición inicia 
con la elección de la con1unidad, previo diagnóstico de las necesidades de la población. 
Así, dependiendo de los resultados de la evalunción previa. el proyecto puede ser orientado 
hacia la cosecha de aguas de lluvia. o bien hacia la construcción de un bordo contenedor de 
agua de lluvia, la instrun1cntación de filtros de agua. establccin1icnto de huertos fan1iliarcs, 
o bien hacia la construcción de un salón de clases para la preprimaria o pri1naria. 
Dependiendo tan1bién de aquello que puede aportar la co1nunidad tanto en recursos 
111atcrialcs con10 hun1anos (materia prin1a y/o nlano de obra) y entonces se elige el 
proyecto nlás viable y factible. 

Participación dentro del centro de capacitación can1pcsina 

..-.\.ntc la necesidad de tratar de buscar soluciones integrales a los problen1as a que se 
enfrentan los habitantes de las con1unidades atendidas, se creó el centro de capacitación 
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campesina con sede en las instalaciones de CHOICE en la Cd. de Irapuato. Su finalidad es 
la de tratar de articular un plan de capacitación en favor del desarrollo de una unidad de 
producción considerando de nlanera prioritaria la 111ejora de los esquemas productivos 
cn1plcados por las personas, así corno el aprendizaje de las personas en aspectos diversos. 
Para el efecto, CHOICE cuenta fisican1cnte ya con una granja agropecuaria demostrativa~ 
en la que se ubica a profesionales del ramo en cada una de las áreas para diseñar y conducir 
un plan de capacitación adecuado a la tarea propuesta (Fig. 4 del Apéndice ºA .. ). 

Algunos de los cursos y talleres que son Ílnpartidos en las instalaciones de la granja 
dc1nostrativa son: 

a) Capacitación técnica: 
- Explotación caprina* 
- Explotación de conejos 
- Explotación de borregos * 
- Explotación de aves de postura 
- Cactáceas on1an1cntalcs 
- Elaboración de 'luesos con leche )'' productos alternath·os* 
- Producción de nlicl de abeja 
- Panadería 
- Dulces regionales y de leche* 
- Carpintería 
- Reparación de n101inos de nixtan1al 

b) Capacitación financiera: 
- Contabilidad básica 
- Sistc111a financiero co1nunitario 
- Administración rural 
- Cajas de ahorro de las co1nunidades 
- Comercialización y 111ercadotecnia 
- Administración e.le créditos 
- Fonnacioncs de asociaciones de producción 

e) Construcciones rurales: 
- Elaboración de barroblock 
- Estufas ··Lorcnaº 
- B;1ños secos 
- Sistcn1as de reciclmnicnto de aguas grises 
- Biodigcstores 
- Silos 
- Cosecha de agua de lluvias 
- Corrales para anhnales• 

<l) Cuidado de la salud: 
- Nutrición 
- Con1ida a base de fríjol y soya 
- Co111ida a base de trigo 
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- Purificación de agua 
- Higiene dental 
- Detección oportuna de cáncer 
- Educación sexual 
- Zoonosis 

e) Cuidado de recursos naturales: 
- Conservación de suelos 
- Conservación de agua 
- Hierbas n1edicinales 
- Compostco 
- Conservación de plantas nativas 
- Plantación de nopal 
- Cochinilla grana 
- Plantación frutal 
- Vivcrisn10 con plantas cndé111icas 

Los cursos señalados con asterisco son aquellos en los que se tuvo participación directa, 
al descn1pcf\ar el cargo honorario de asistente técnico en la explotación caprina, los no 
marcados fueron con apoyo indirecto en cualquier actividad. · 

l\lancjo del rebaño caprino en el Centro de Capacitación Campesino. 

El esquen1a operativo del rebaño caprino que se instrumentó en dicho centro .. ha permitido 
ciertas ventajas tales como: 

a) Constituir dentro del centro de capacitación, un modelo a seguir por parte de los 
productores, co1110 una visión alternativa de producción pecuaria. 

b) Llevar un scguitnicnto cuidadoso de los indices de producción. 
c) Prevenir las cnfem-icdudes de los cuprinos de una n1anera eficaz. 
d) Constituir un cjcn1plo de 111odelo a seguir para mantener el equilibrio animal

a1nbicntc. 

A continuación se presenta el progra111a de csquc111a de manejo del rebaño caprino que se 
ha venido realizando y difundiendo entre los productores. que visitan las instalaciones del 
ccc. 

Programa 

- l\.'lanejo de rebaño. 

La in1portancia de contar con un csquen1a de n1anejo del rebaño tiene como finalidad el 
au1nentar los indices de producción y n1antencr el equilibrio anin1al-ambicntc (5). 
A continuación se propone un csque1na ºtipoº de manejo. misn10 que puede sufrir 
modificaciones de acuerdo con tas condiciones especificas de cada rcbrulo. 

13 



- Etapa de nacimiento. 

Es hnportante sen.atar que una alimentación adecuada de las madres constituye la mejor 
medida de prevención de enfermedades de la cría. Por otra parte, en ese mismO sentido y 
con la finalidad de n1ejorar los indices de pro.ducción, se recomienda aplicar las siguientes 
medidas de manejo: 

Hacer una exploración física de las crías para detectar anon1atfas congénitas (paladar 
hendido, prognatisn10, tetas supernumerarias, etc.). 
Desinfectar el ombligo con yodo al 5%. 
Lin1piar la cría con un trapo. 
Ver que la cría 111mne calostro, en caso contrario ayudarla o proporcionar 500-700 ml 
de calostro. repartido en tres tomas. 
Pesar a la cría, identificarla en fonna ten1poral y llenar el registro correspondiente. 
Aplicar 0.3 1111 de vitan1ina E y selenio. 
Hacer una exploración postparto de la n1adrc ( para cerciorarnos de que no haya 
retención placentaria. n1astitis. cte.) (6). 

- Etapa de lactación. 

Esta es la etapa n1ás importante en el crecin1iento y desarrollo de la cría. Del éxito de ésta 
será posible alcanzar los pará111etros productivos deseables. A continuación se mencionan 
dos opciones de n1anejo durante la etapa en cuestión: 

a) Lactancia con1partida: este 1nancjo consiste en la separación parcial de la cría de su 
madre por las noches (aproxin1adan1cntc a partir de las 19:00 horas), juntá.ndolas al día 
siguiente, después del ordeño. 

b) Lactancia artificial: las crías son separadas de sus madres, después de que consun1en el 
calostro. 

L¡1s nledidas de manejo rccon1cndadas en el Centro de Capacitación Campesino para esta 
etapa bajo el esquema de lactancia artificial 9 son las siguientes: 

Vigilar que haya consumo de calostro, dentro de las primeras 24 horas de vida del 
anin1al. 
Durante la primer semana de vida del animal, proporcionar leche 100% de cabra 
repartida en dos tomas por día. 
Dentro de la 2u y 3" scn1ana de edad, proporcionar en una relación de 3:1 
rcspectivan1entc leche y suero de queserí~ repartida en dos tomas por dia. Proporcionar 
tan1bién forraje de buena calidad. 

,Hacia la 4u semana. proporcionar leche y suero en una relación de 1 :1, además del 
sun1inistro de forraje de buena calidad. 
De la 5" a la 9u sen1ana de edad, proporcionar leche y suero en una relación de 1 :3, 
sun1inistrando además forraje de buena calidad. 
Se realiza el pesaje de las crías, cada sen1ana, para verificar ganancias de peso (6). 
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- Etapa de destete. 

Las medidas de manejo se indican a continuación: 

Realizarlo a los dos nlcses (o bien, cuando las crías hayan triplicado su peso al 
nacimiento). 
Solo destetar las hembras que serán destinadas para el reen1plazo, así con10 algún 
cabrito apto para ser seleccionado como semental. 
Aplicar, por vía oral, 2 n1l de vitaminas ADE diluida 50/50 con agua purificada. 
Adn1inistrar vía intramuscular 1.5 n1l de bactcrina contra Pastcurella haemolytica. 
Realizar una desparasitación previo análisis coproparasitoscópico, el cual es realizado 
en forma periódica con una n1uestra de los anitnalcs del Centro, y dependiendo del 
diagnóstico de laboratorio se utiliza el producto adecuado a dosis farmacológica 
indicada, (se está en vías de in1ple111cntar un pequeño laboratorio dentro del Centro). 
Aplicar 't'atrcn casein pura la cstir11ulación incspccífica de anticuerpos. 
Realizar el tatuaje y aretado de rutina. 
Anotar los datos del anilnal en los registros correspondientes (6). 

- Etapa de desarrollo: 

Se recomienda elaborar una dicta que cubra los requerimientos necesarios para alcanzar el 
peso en el tiempo deseado. 
El nlanejo rutinario para esta etapa consiste sobre todo en realizar un monitorco ~ensual 
del peso del animal, detcm1inando la ganancia diaria de peso y la conversión.alimenticia 
(6). 

- Etapa de reproducción: 

Una reproducción adecuada dentro del rebaño, va a depender en buena medida de manejo 
realizado durante las den1ás etapas. 

Las n1edidas generales que se recomiendan son: 

fl...tancjar el rcbai\o dentro de un sólo gn1po. 
Realizar el diagnóstico de gestación, para separar hen1bras gestantes de las vacías. 
La detección de estro se realiza con el uso de un n1acho celador. 

Una vez iniciada la época reproductiva del rebaño, se traza el manejo correspondiente, el 
cual puede hacerse de la siguiente manera: 

Esperar a que las hembras ciclen en fonna natural y dar servicio a todas (confom1e se 
vayan presentando los estros). Esto se lleva aproxirnadarn.ente 2 !12 111eses, por lo que 
repercute dircctan1ente sobre el intervalo en el que se llevarán a cabo los partos. 
5 días antes de iniciar la época reproductiva o época de empadre, aplicar el Flushing 
(hc111bras y n1acho ). 
Inducir estros en época no reproductiva, 111ediantc el uso de progestágcnos (esponjas). 
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Eliminar del rebaño aquellas hembras que repitan estro más de tres ocasiones. 

Otras medidas de carácter general que se recomiendan son: 

Dar monta natural o de ser posible realizar lnsen1inación Artificial con semen fresco. 
Realizar el diagnóstico de gestación dentro de los 17-21 días después de haber sido 
servida la hembra. tncdiantc el empleo del n1acho celador con n1andil. 
Elaborar una dicta especial para ser suministrada durante el último tercio de gestación 
(últimos 50-40 días). 
Procurar n1antcner una relación n1acho/ hc1nbra de 1 :25 cuando se trate de monta 
natural y de 1 :SO cuando se trate de Insen1inación Artificial (6). 

- Etapa de parto o parición. 

El parto debe esperarse a los 150 días (+/- 5 días), después del últhno servicio. Se 
recon1icnda lo siguiente: 
-Procurar estar presente en el n10111ento del parto ya que si éste es distócico se tendrán que 
realizar 1naniobras obstétricas o cesárea. 
-Estar pendiente de la clin1inación de la placenta, la cual debe ocurrir durante las primeras 
24 horas después del parto. 

Nota: El n1anejo operativo del rcbailo se realiza directamente con los animales en los 
corrales ya que con1prendc la supervisión de la dicta, detección de anin1ales enfermos, 
aplicación de tratamientos, recorte de pezuñas, n1ancjo por cada etapa. revisión de 
con1cdcros y bebederos. anotaciones en los registros, según sea el caso. Dicho manejo se 
realiza diariamente. dentro del intervalo comprendido entre las 8:00 a las 17:00 horas (6). 
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A continuación se presenta una visión general del nlanejo de rutina en el Centro de 
Capacitación Ca111pesino: 

Etapa o suceso Material y eQuioo Uso 
Nacimiento Yodo al 5% Desinfectar ombligo. 

Báscula Pesar las crías. 
Marcador indeleble. Identificar la crin. 

Lactación Aretes. Prevenir deficiencias de vitaminas. 
E y Se. 
Identificación permanente 

Báscula. de las hembras. 
Checar peso antes del destete. 

Antiparasitario. Prevención y tratmniento de 
oarasitosis. 

Destete Vitamina ADE. Prevenir deficiencias de vitaminas 
ADE. 

Báscula. Checar peso al destete. 
Yatren casein. Bioestin1ulantc inespecífico de 

Inmunidad. 
Desarrollo Báscula. Monitorcar la ganancia de peso. 

Cuchilla. Recorte de pezuñas. 
Vacuna Rcv-1. Prevención de brucclosis en 

cabras. 
Con1plejo vitmninico 
<Potcnavl. 

Sincronización Cronogest. Progestágcno 
de estro Folligon. PMSG (ovulación) 

concentrado. 
Empadre Peto 111arcador. Para idcnti ficar hcn1bras que 

fueron montadas. 
Gestación Antiparasitario. Prevención y trata111iento de 

Parásitos. 
Vitanlinas ADE. Prevenir deficiencias de vitaminas 
Cuchilla. ADE. 

Recorte de pezuñas. 
Parto Oxitocinu. Tratan1iento retención de placenta. 

Oxitetraciclina. Prevención o tratamiento de 
metritis. 

Lactación Cuchilla. Recorte de pezuñas. 
Peto 1narcador. Identificar hembras montadas. 
Cubeta y báscula. Para pesar la leche cada scn1ana. 

Secado Vitaminas ADE. Prevenir deficiencias de vitaminas 
Antiparasitario. ADE. 

Prevención y tratamiento de 
parásitos. 
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Fig. S A continuación se presenta el diagrama de flujo de n1ancjo del Centro de 
Capacitación Campesino. 
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IV. Tercera Parte: progra1na ovino 

Objetivo. 

Procurar obtener el mayor potencial de producción de los rebaños de ovinos atendidos, a 
través de instrumentar un progran1a que contemple el control de cnfcrn1edades, así como el 
manejo integral y el control reproductivo de los rebaños por atender. 

Antecedentes y justificación. 

A partir de que se había venido realizando trabajo comunitario de parte del sustentante y de 
que9 el Director de CHOICE quedó satisfecho con aquc1 9 se presentó la.oportunidad de 
participar asesorando profcsionahncntc a un grupo de productores organizados en tomo a 
la Asociación Ganadera Local de Irapuato. 

Al celebrarse la presentación de un alin1cnto con1ercial para ovinos en las instalaciones del 
Centro Nacional de Cunicultura en el lVtunicipio de lrapuato, Gto., el Director de CHOICE 
sostuvo una conversación con integrantes del grupo de ovinocultores. mismos que ya 
venían realizando algunas acciones para el 1ncjormnicnto de sus rebaños, aunque sin un 
plan de trabajo dcbidan1cnte sisten1atizado, careciendo por consiguiente de objetivos 
definidos a corto, n1cdiano y largo plazo. 

Bajo el esquema que n1ancja CHOICE al trabajar con grupos organizados, se propuso un 
plan de trabujo a los ovinocultores. el cual se basó primeramente en establecer el 
co111promiso y definir las responsabilidudes de productores, técnico asesor y CHOICE, así 
nlisn10 9 se procedió a non1brar a los representantes del grupo para la posible solicitud de 
apoyo y aden1ÚS 9 la elaboración de un esquema de trabajo contemplando los necesidades e 
inquietudes de cada productor. 

l\lctodologín: Plnntco técnico. 

Con base en el diagnóstico de la situación se decidió establecer Ja participacfón del 
sustentante en cuatro vertientes: 

Capacitación de los productores y/o sus empleados a efecto de dar seguimiento de 
Con base en el diagnóstico de situación. se decidió establecer la participación del las 
acciones por instrun1cntar dentro de sus rebaños. 
Diagnóstico de situación especifica del rebaño. 
Establcci111iento del progran1a de trribajo. 
Evaluución de resultados. 

La razón de abordar en dichas vertientes el trabajo por desarrollar se fundrunenta en el 
hecho de que. resulta hnportuntc la capacitación, puesto que es necesario hacer que el 
productor y/o sus en1pleados tomen conciencia respecto de la necesidad de colaborar 
proactivarnente para la nlejora en la producción de su empresa. Por otra parte. con respecto 
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al diagnóstico. se requiere ton1ar en cuenta todas las circunstancias que influyen en la 
producción dentro de cada explotación. a fin de identificar las variables que modifican el 
proceso productivo. De igual nlanera. la evaluación de resultados nos permitirá realizar una 
evaluación parcial o al final de cada ciclo productivo para efectos de rctroalimentar las 
acciones realizadas. · 

Progrnn1a de trabajo)' desarrollo de ncth•idades 

Al principio. las visitas a las explotaciones se hicieron quincenalmente y posteriormente 
con una periodicidad 111ensual. En su caso. dependiendo del trabajo a realizar. la 
periodicidad podía ser variable 

En cada explotación se procedió a nlancjar el siguiente esquema general: 

Realización de un diagnóstico estático. 
Elaboración de un plan de trabajo por rebaño. 
Revisión de bitácora o registros. en su caso. 
Inspección general del rebaf\o, 
Atención de casos clínicos. 

A continuación se describe grosso modo algunas de las actividades y aspectos n1ás 
relevantes que fueron realizadas y/o ton1adas en consideración: 

Primeran1entc: se levanta hoja de actividades del día. sci'ialando indicaciones. 

Con respecto a las actividades específicas: 

Desparasitación. 

Antes de aplicar el tratan1icnto contra parásitos. en cada explotación se realizó la inspección 
del rebaf\o y del a111biente. to111ando n1uestras fecales del 10% del total de los animales 
para su análisis coproparasitoscópico de Flotación. 

Con base en los resultados de la inspección y/o del análisis de laboratorio. se realizó el 
tratan1icnto correspondiente .. seguido de una inspección del rcba11o postratamicnto, a fin de 
evaluar el resultado. Cabe señalar aquí que la n1ayoría de los productores .. anteriormente. 
solo usaba en contra de las parasitosis uno o dos de los principios activos: ivcrn1ectina. 
closantel y levan1isol. 

Con lo anterior. se pasó de un csquen1a de control parasitario ºsistemáticoº que consiste en 
aplicar antiparasitario cada seis nlcscs hacia un esqucn1a ºtáctico .... el cual consiste en 
realizar un análisis de laboratorio y en base al resultado instrumentar el esquema de 
tratmniento. (ver Gráfica 3). 
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Empadres. 

Se pudo identificar dos tipos de esquemas de en1padres que realizan los productores de 
ovinos en la zona. El primero llan1ado .. continuoº, que por lo regular no cuenta con 
registros y presenta un 1nínimo de medidas de manejo, aden1ás de que los animales se 
encuentran en un niis1110 corral durante todo el año. En dicho esquema, no hay una 
suplementación de la dieta, así con10, tan1poco se proporciona una alimentación especial de 
las hembras; ello genera que se cuente con corderos débiles al nacimiento y hen1bras que 
tardan más tien1po del deseable en quedar gestantes. El esquema antes señalado lo 
practicaban 14 productores. 

El segundo esquen1a al cual se le dcnon1ina cn1padrc ºcontrolado,. (que por cierto. sólo lo 
pr~cticaban 4 productores), consiste en adn1inistrar una alin1entación especial dependiendo 
de la etapa fisiológica de la borrega (asegurando con ello contar con corderos fuertes y un 
alto porcentaje de partos dobles en razas prolíficas, asi con10 una rúpida recuperación de la 
hen1bra para ser servida por el se111cntal). se cuenta asin1isn10 con registros, entre otros 
aspectos. 

Con base en lo anterior y a fin de dcn1ostrar a todos los productores atendidos la ventaja de 
contar con un esquc111a de empadre controlado se hicieron visitas colectivas (con 
participación de grupos de productores). De esa fom1a, los visitantes n1anifestaban sus 
inquietudes y dudas a los propietarios, con lo cual se pennitía el intercambio de 
experiencias, así con10 abrir la posibilidad de que aquellos se convencieran de la necesidad 
de instrun1entar, nlodificar o desechar algunas ideas y/o nledidas dentro de sus 
explotaciones. 

Esquema de manejo. 

Se estableció un esquema de n1anejo en el total de las explotaciones, consistente en: 

L'vlancjo del cordero 
Desinfección del on1bligo 
Aplicación de vitan1ina E y Selenio 
Aplicación de antibióticos con fines preventivos 
Aplicación de bacterinas 

Manejo de la borrega adulta 
Diagnóstico de brucclosis 
Asistencia al parto 
Aplicación de bactcri nas 
Alin1cntación controlada 
Selección de scn1entales y rccn1plazos 

Enfcrn1cdadcs. 
Debido a que se pudo detectar clínican1cnte y con base en la historia de cada explotación 
que los problcn1as más frecuentes en los rebai\os eran los cuadros entéricos, problemas 

21 



respiratorios. parasitosis. cuadros relacionados con deficiencias nutricionalcs o vitan1ínicas 
y cnfenncdades infecciosas como la linfadcnitis cascosa. postitis ulcerativa y 
cntcrotoxemia. se decidió tomar las medidas profilácticas y correctivas correspondientes. 
por lo que se procedió a instrm11cntar programas profihícticos. control de enfermedades. 
reproductivos y productivos en las explotaciones. ( Gráfica 6). 

22 



V .. H.csultados generales y discusión • 

. A.) Proyecto caprino. 

Cursos y talleres. 

Se impartieron un total de 7 cursos y 7 talleres con una duración acumulada de tien1po 
invertido de aproximadan1cntc 390 horas. A dichas actividades asistieron en total 33 
personas del sexo masculino y 36 del sexo f'en1enino. 

Cabe señalar que .. tanto los cursos co1no los talleres efectuados fueron realizados en las 
con1unidades respectivas lo anterior, en virtud de que, aunque había ta opción de ser 
realizados en un área dcstinnda para esos fines dentro de las instalaciones de CHOICE, se 
decidió optar por trabajar en condiciones de 1nayor fmniliaridad para la gente ya que ello 
nos pcrn1itiría enfrentar situaciones reales, así co1110 identificar variables diversas que se 
pudieran presentar a los asistentes en su propio 111edio. En ese sentido, con respecto al 
Taller de Lácteos se tuvo cuidado de tratar de cn1plcar los recursos y n1atcria prima propios 
de la zona tales co1110: leña. ufogoncsº, estufas ºlorcna .. y desde luego, la leche de cabra 
producida por los anin1alcs de sus rebaños. 

Al contar con la asesoría cuidadosa de asesores expertos, durante el Taller de Lácteos, los 
asistentes aprendieron a elaborar de nlanera exitosa los siguientes productos: yoghurt, 
rompope, changos, cocadas, queso tipo petit. queso blanco, queso batanero y queso panela. 

En cuanto al aprendizaje de los integrantes de la comunidad con respecto a los productos 
elaborados dentro del taller, cabe señalar también que, antes de in1partir dicho taller, la 
mayoria de los asistentes desconocían, casi por completo, las posibilidades al respecto; en 
cambio, una vez que pudieron darse cuenta de las ventajas de agregar valor a sus productos, 
así co1110 de la relativa accesibilidad para hacerlo en condiciones de campo, se motivaron 
dé tal n1ancra que ha surgido ya la inquietud de parte de varias personas de las 
con1unidadcs por aplicar lo aprendido, por ejetnplo, a través de imple1ncntar un Taller para 
la elaboración de yoghurt y cajeta, así con10 otros productos varios. ( Gráfica 1 ). 

Gráfica 1. Nú1ncro de participantes y personas que aplican alguna de las técnicas 
aprendidas en los cursos y el taller de Lácteos. 
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Nota: El nún1cro de las personas que aplican alguna de las técnicas se obtuvo del reporte 
de los sustentantes de servicio social que trabajan actualmente en las con1unidadcs. 

Enfermedades y n1a11ejo del rebaño. 

Durante el tiempo que se pem1aneció en las comunidades se realizaron. de manera 
periódica, visitas don1iciliarias a las personas que participaron en el programa, así como a 
las explotaciones respectivas. De esa fom1a y a trav~s de ganarse In confianza de las 
personas, fue posible cruzar infonnación para detectar. la naturaleza de los problen1as 
relacionados con el estado de salud de los animales. 

Entre los problen1as que más frccucnten1cntc se encontró en las con1unidadcs con las que se 
trabajó, destacan: 

Hacinamiento. 
Instalaciones inapropiadas. 
Falta de iucdidns de higiene veterinaria. 
Dcsconocin1iento de enfcnncdades. 
Carencia de nociones de manejo zootécnico. 

Por su parte, dentro de las enfcrn1cdades más frecuentes que se presentan, destacan: 

Bacterianas y virales. 

Linfadenitis cascosa. 
Mastitis. 
Onfaloflebitis. 
Problemas respiratorios diversos. 

Parnsitarias. 

Oestrosis. 
V cm1inosis Gastroen térica. 

Nutricionalcs. 

Músculo Blanco. 

Cabe señalar que el diagnóstico de las enfermedades detectadas fue· hecho con base en 
aspectos de tipo clínico, ton1ando en cuenta la anan1nesis y los signos qU:C pr~sentnban los 
anin1alcs. Dcsafortunadnmente9 por razones de tipo presupuestario •. en,nquel J1?0mcnto no 
resultaba posible enviar muestras al laboratorio. 

Los tratmnientos respectivos se indicaban y/o administraban en presencia de los dueños (a 
quienes se les explicaba con el nu1yor detalle posible procurando utilizar un lenguaje 
accesible) la naturaleza técnica de cada problema que se prcsentaba9 así como la razón de 
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ser de cada tratan1icnto. Lo anterior, perseguía una finalidad de tipo educativo para con tos 
habitantes de las comunidades, lo cual les resultaba interesante inclusive a algunos jóvenes 
y niños que escuchaban las explicaciones. Rcspec:.o a esto último, cabe señalar que fue 
dificil evaluar de nlancra objetiva el grado de in1pacto que ello pudo tener, si °bien es cierto 
que algún tiernpo después de haber iniciado con el programa en cuestión. nos pudimos 
percatar de que algunos de tos productores empleaban un lenguaje n1enos coloquial. al 
referirse tanto a las enfcrn1cdadcs con10 a los tratamientos. 

Con respecto al nlanejo del rebaño. es in1portante hacer mención que. en la práctica resultó 
n1t.1y dificil n1odificar los esqucnu1s a los que los productores están acostumbrados. así 
con10 introducir n1odificaciones en las instalaciones. Sin embargo, dado que este es un 
proceso que se da a n1cdiano o largo plazo, con el presente proyecto pudo avanzarse en el 
sentido de establecer las bases n1ínin1as necesarias para ir transitando hacia una mejor 
disponibilidad de parte de los beneficiarios. Por ahora, el aprendizaje logrado al respecto 
nos lleva a pensar en que resulta necesario ganan1os prin1ero la confianza para lograr contar 
con una nlayor colaboración de parte de los productores, ello a través de realizar de la 
manera más honesta posible nuestro trabajo de extensión. enfrentando con entereza los 
problemas detectados de manera conjunta con los productores pero. sobre todo. procurando 
dar soluciones prácticas y factibles a los n1ismos. sin olvidar en ningún momento el trato 
personalizado para con los productores. 

Cabe nlencionar tan1bién que. con respecto a la idea que del Médico Veterinario tenían la 
n1ayor parte de los habitantes de las comunidades. aquella ha sido sustancialmente 
nlodificada. toda vez que. al 111omcnto de arranque del presente progran1a. pudo 
identificarse a través de pláticas inforn1ales sostenidas con los mien1bros de diversas 
fa111ilias (durante las visitas don1iciliarias) que dichas personas consideraban al Médico 
Veterinario con10 un profesional cuya función se reducía a ºrecetarº vitaminas. 
dcsparasitantes y en general a ºcurar.. a los animales. Sin en1bargo, una vez que el 
progran1a fue avanzando. se pudo detectar que un buen número de habitantes de la 
co111unidad fueron nlodi ficando dicha concepción. con1prendiendo ahora el hecho de que, et 
trabajo del l\Iédico Veterinario Zootccnista va rnucho .. n1iis alláº. es decir, que por nuestra 
articulación con el sector agropecuario. los profesionales de la nlcdicina veterinaria 
poden1os constituin1os en agentes de can1bio tecnológico. social y cultural. 

Consideraciones generales con respecto a los resultados obtenidos dentro del proyecto 
caprino. 

Con el trabajo realizado en cada una de las comunidades participantes y por el interés 
encontrado de parte de los productores beneficiados, poden1os considerar que se avanzó en 
el establecimiento de las bases para continuar con la búsqueda de transferir tecnología hacia 
las con1unidades en cuestión, lo anterior iios motiva a seguir fon1cntando la vinculación 
entre la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM y CHOICE A.C. 

Por otra parte. desde el punto de vista del sustentante, a fin de asegurar et éxito futuro de 
proyectos con10 el presente, es n1uy importante instrumentar mecanismos de seguimiento 
de la capacitación. así como de evaluación de los resultados desde un punto de vista 
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socioeconómico a nivel comunitario. Lo anterior se puede dar a través de involucrar a 
tesistas o sustentantes de servicio social dentro de dichos proyectos. 

Actualn1cnte se encuentran trabajando en las con1unidadcs de San Juan Tcn1ascatio, San 
Francisco,. Charco Verde, El Tepamal y Lo de Rayas, dos prestadores de servicio social de 
la Facultad de Veterinaria de la UN~ (Angélica Rosas y Elizabeth García Suárez). Así 
mismo, durante el año 2001 se puso en n1archa una extei1sión del presente proyecto en la 
con1unidad de Tan1aula, ubicada al noroeste del Municipio de Irapuato. Dicho proyecto 
estuvo a cargo del p MVZ Feliciano Montes Cisncros en calidad de prestador de servicio 
social por parte de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM. 

B) Proycclos CHOICE 

Se construyeron 104 ""estufas lorenaº capacitando para el efecto al ama de casa respectiva, 
en espera de que ésta, a su vez,. trasn1itiera la técnica a sus familiares. 

Se instalaron 90 proyectos de ºcosecha de agua· .. repartidas en las comunidades de San 
Juan Temascatio, La Peña. Vista Hermosa, el Tepan1al,. Charco Verde y Lo de Rayas. Con 
ello se pudo beneficiar por lo tanto a aproxin1adan1entc 500 personas. 

Dado que durante el periodo de instrumentación del progran1a se agudizó la sequía,. fue 
necesario colaborar en proyectos de ••sun1inistro de agua ... , lo cual se realizó en las 
con1unidades: El Garbanzo~ La Peña, Vista Hcnnosa y Charco Verde. 

Se trabajó de tien1po con1plcto en 3 expediciones, las cuales se efectuaron en las fechas y 
lugares así con10 con la finalidad indicadas a continuación: 

Del 26 de dicicn1brc de 1998 al 2 de enero del 1999,. en las comunidades de San 
Juan Tcn1ascatio, La Pcñ¿1, San Francisco y Vista Hcnnosa. Implementándose la 
... cosecha de agua'' de lluvia. 
Del 25 de diciembre de 1999 al 3 de enero del 2000, en la comunidad de El 
Garbanzo. Construyéndose una clínica. 
Del 27 de dicic111brc de 2000 al 3 de enero de 2001, también en la comunidad de El 
Garbanzo. Instalándose juegos para la pre-primaria y reparación de las aulas de la 
misma. 

Con respecto al progrmna de nlanejo caprino, dentro del centro de capacitación can1pcsino, 
cabe aclarar que. aquel estuvo bajo mi supervisión por un periodo de dos años, ticn1po 
durante el cual, personas de diferentes comunidades en las que trabaja CHOICE hicieron 
estancias cortas. para ser entrenadas en el manejo del ganado caprino. Durante dicho 
periodo el centro adquirió dos sen1entalcs caprinos de la raza Alpina y se buscaron las 
n1cjores cabras productoras de las con1unidades de Tan1aula y San Nicolás Temascatio ( 
siendo un total de 30 hen1bras) aun1cntando el inventario a 70 hcn1bras y 4 scn1cntalcs, ya 
que pretendía constituirse en ºrebaño núcleo''. 
El progran1a de nlanejo caprino del centro fue sustituido por razones de políticas inten1as de 
CHOICE~ ya que se decidió optar en lo sucesivo por el sistema de aparcería para apoyar a 
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algunas comunidades que habían recibido capacitación para el manejo del ganado caprino. 
actualmente el PMVZ Fcliciano Montes Cisneros (quien es egresado de la FES C) es el 
responsable de dicho prograrna. 

C) Proyecto ovino. 

Diagnóstico estático. 

Resultó importante realizar un diagnóstico de situación colectivo y por explotación, así 
con10 la evaluación inicial del estado de sanidad de las explotaciones con las que se iba a 
trabajar. toda vez que .. había que partir de conocer el ºterreno'"', así con10, contar con 
animales sanos y con las condiciones ambientales optimas para controlar el mayor número 
de variables posibles al n1on1ento de evaluar el in1pacto real de las medidas aplicadas. De 
igual manera. ello pcnnitiria que los anin1alcs pudieran expresar de mejor fonna su 
potencial productivo 

A. continuación se muestran los resultados obtenidos a partir del diagnóstico estático: 

Perfil inicial de los productores y de los rebaños: 
El grupo de ovinocultorcs inició con 18 productores los cuales se encuentran ubicados en 
los inunicipios de: Cuerán1aro, Huanhnaro. lrapuato, San Diego de la Unión. 

La edad pron1edio de los productores es de 41 rulos y el 100% sabe leer, escribir y consulta 
publicaciones técnicas. Cuenta con una escolaridad pron1edio de preparatoria y el 95% 
pertenece a su Asociación Ganadera Local. La actividad ovina representa el 61.6o/o de la 
in1portancia cconón1ica de las fan1ilias, dependiendo cconómica1nente de los productores 
un pron1edio de tres personas. 

Dentro de los 18 rebaños atendidos, 4 son para pie de cría y 14 para engorda, con un total 
de 2851 cabezas de ganado (hasta febrero de 2002). 

El 68°/o de los productores tiene asegurado la venta de su producto, mientras que el 32% 
restante tiene que ofrecer su producto. El 61 % cuenta con corrales para lotificar a los 
animales, el 1 OOo/o de las explotaciones cuenta con bebederos y comederos y el 75% tiene 
con1cderos de arrastre para corderos. 

El 1 OOo/o desparasitaba antcrion11cntc sin realizar análisis coproparasií~ScópÍ~O~:~revio y 
solan1entc el 39% había participando en la campana de brucclosis.>' El:. ·33% de los 
productores realizaba medicina preventiva. ·'.,·:~'_._;~L,-:·;:,,.:~: "':-' 

El 72°/o de las explotaciones identificaba a los anin1ales y de, CStC~-~~t~iñ~i:ite el 61 % 
contaba con registros productivos. Tan soto en el 50% de las,cXplotaCiones·p"1ctic:J.ban 
alguna técnica de suptemcntación de alimentos a los animales en las diferentes etapas 
productivas. 
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Enfermedades y tratanlicntos 
Con respecto a las enfermedades detectadas con mayor frecuencia, destacan las parasitosis 
y dentro de estas últinu1s, las más comunc.s fueron las gastrocntéricas. Pudiendo identificar 
en algunas casos el agente causal, destacando: Triclzuris ovis y Bu11ostomu11 sp., además de 
Coccidia (Eimeria spp) y Oestrus ovis. (Gráfica 2). 

Grafica 2. Frecuencia de parasitosis en las explotaciones 
ovinas atendidas 
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Para controlar las parasitosis se decidió can1biar del csqucn1a ºsiste1náticoº al sistema 
.. táctico90

1 con lo cual fue posible controlar de manera significativa la presencia de 
parasitosis gastrocntérica aunque cabe sci\alar que se tendrá que seguir evaluando la 
utilización de productos por la resistencia que presentan en especial los parásitos que 
afectan a la especie ovina en esta zona (Gráfica 3). 

Con10 se puede apreciar en esta gráfica, el 100 % de las explotaciones atendidas adoptó el 
esquema táctico, ya que los productores al ver Jos efectos de dicho esquema sobre la 
condición corporal del ganado se convencieron por si mismos con respecto a la 
conveniencia de can1biar sus csquc1nas de dcsparasitación. 
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Grafica 3. Esque1nas de antiparasitarios aplicados 
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Aunque algunos productores antes de iniciar el presente programa ya realizaban empadres 
controlados. se pudo detectar que habían diversas deficiencias técnicas. las cuales fueron 
debidamente corregidas. 

A la fecha el 80% de los productores en1plea ya ésta técnica en sus explotaciones (Gráfica 
4). 

Gráfica 4. Número de productores que aplican 
empadres controlados y continuro""s"--------------~ 
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Se establecieron esquemas de manejo tanto del cordero como de la oveja . en 1 O 
explotaciones. con la finalidad de disminuir enfermedades y aumentar los índices 
productivos (Gráfica 5). 

Grafica S. Número de explotaciones que adoptaron 
los esquen1as de tnanejo propuestos 
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La gráfica 6 n1ucstra el nún1cro de explotaciones que instrun1cntaron esquemas de 
profila.xis, control de enfenncdadcs9 productivos y reproductivos sugeridos por el 
sustentante. 

Grafica 6. Nún1ero de explotaciones que adoptaron los esquemas 
propuestos (hasta mayo del 2002). 

~ ID .~ ~ "' ~ ~ "O g 
"" 

g 

1 l l ~ 8 

Nota: Para una n1ejor evaluación de las explotaciones ovinas con las que se ha venido 
trabajando. faltan de incluir otros aspectos tales con10 los relacionados con la nutrición. el 
manejo de registros técnicos. la ton1a de datos contables. a fin de estar en posibilidad de 
determinar la rentabilidad de las explotaciones. 
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VI. Conclusiones generales. 

Mediante la realización del presente trabajo fue posible alcanzar diversos logros en el 
terreno de desarrollo eon1unitario integral, así como en el relativo al desempeño profesional 
del sustentante. mismos que se indican en las siguientes conclusiones: 

1.- A través de la instrumentación de progran1as como el presente. los cuales estén 
debidmnentc respaldados por instituciones acreditadas como CHOICE y la UNAM, es 
posible contribuir al hecho de que las comunidades rezagadas en su desarrollo social y 
econón1ico, puedan acelerar el proceso de constituirse en un mediano plazo, en polos de 
desarrollo dentro de la región respectiva. 

2.- Se avanzó respecto a lograr la convicción de una parte importante de los productores 
de las cornunidades atendidas en cuanto a que. la explotación racional y sistemática de lns 
especies con las que se trabajó (caprinos y ovinos) puede ser considerada en lo sucesivo 
dentro su rnedio, con una visión de negocio agroindustrial. 

3.- Fue posible. a nuestro criterio, establecer las bases para que los productores de la zona 
se encuentren en condiciones de estar n1cjor preparados para asumir su propio proceso de 
desarrollo integral con1unitario. lo cual pueda pern1itir que aquellos sean capaces de dar 
continuidad al presente prograrna. asi con10 que, uprovcchcn, en su caso, de mejor fonna 
otros progrun1as futuros. 

4.-,Se lograron buenos resultados en cuanto u la posibilidad de involucrar a la gente en la 
toma de conciencia sobre aspectos de higiene, usi como en aspectos relacionudos con Ja 
conservación del an1bientc. lo cual fue detectado a través de la manifestución de un 
can1bio de juicios y actitudes de una parte in1portante de los miembros de la comunidad. 
Sin en1bargo, estan1os concientes también de que este es un efecto a largo plazo y que 
requiere de una retroalin1entación continua. 

5.-Se pudo lograr asi111is1110 que los productores que 111anifestaban desconfianza de los 
veterinarios con los que habían tenido expericneius previas. modificasen su concepción 
con respecto a la actividad que pueden realizar dichos profesionales. 

6.- Se pudo cupncitar a ulgunos de los integrantes de las comunidades, así como. 
convencer respecto a la conveniencia de agregar valor a la leche, a través de la 
elaboración de productos derivudos. Los cuales, dicho sea de paso, uhora entienden la 
in1portancia de que el procesumiento respectivo sea rcalizudo de una maneru higiénica.-

7.- Durante este periodo fue posible utender diversos problemas que rcqucríun de una 
nlayor atención por su in1pucto económico en las explotaciones ovinas, ad~más de 
sensibilizar a los productores respecto a la necesidad de n1antener actualizadu la toma de 
datos para los registros productivos. 

8.- En cuanto a la formación profesional, dentro del presente progra.rna el sustentante pudo 
tener un trato más directo con los productores y con la verdadera situación pecuaria de Ja 
zona, aden1ás de an1pliar su circulo profesional ul relacionarse con personas dedicadas a la 
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caprinocultura y ovinocultura. Por otra parte, la necesidad de indicar y administrar 
tratamientos específicos en el can1po de acción respectivo, contribuyeron a aprender a 
ton1ar decisiones rápidas, aun en aquellos casos en los que no siempre era posible contar 
con todo el material y equipo necesarios para atender los casos clínicos. 
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APENDICEB 

Nombre del curso: l\1ANEJO DEL GANADO CAPRINO 

Duración: 56 horas t~óricas 

Objetivo. 
Al finalizar el curso los participantes valorarán y serán capaces de aplicar las técnicas 
adecu"adas para mejorar el n1anejo de su ganado. 

Contenido programático: 

a) Conceptos 
Salud, cnfennedad, cnfern1cdad infecciosa, enfermedad no infecciosa, enfermedad 
contagiosa, transmisión de cnfcm1cdadcs, medidas sanitarias y signos vitales. 

b) Manejo del cabrito 
Desinfección del 0111bligo, calostrado, alternativas de alin1cntación y onfaloflcbitis. 

c) Manejo de la Cabra Adulta 
Periodo de reproducción, antes del cn1padrc, al parto y en la lactancia. 

d) Fármacos y biológicos 
Vias de administración y uso de medicamentos. 

e) Enfcrn1cdadcs gastrocntéricas 
Colibacilosis, virales con10 rotavirus , mal catostrado, . ncmatodiasis, acidosis 
ruminal, tin1panisn10, paratubcrculosis, enterotoxemia. · 

f) Enfcm1edadcs respiratorias y reproductivas Complejo respiratorio, 
ocstrosis, 1nastitis, brucclosis, cnfcnucdad del músculo blanco. 

n) Conceptos 

Lá n1ayoria de las enfermedades las provocan los n1icrobi.os (..;.irU~;- ba"~t~rlas,- parásitos y 
hongos), que en un animal n1al alin1entado al que no:·~e/)e,'" dá~ .. u1_1.~_-m~nejo y cuidado 
adecuados los hace más propensos a sufrir tales padecimic_ntós~0q~e·:-a.~1á·-'1arga significan 
dinero, tiempo y esfuerzo, lo cual podemos reducir sí haeCmóS.u~rmtlnCjo_:adeeuado de los 
animales (5). . ,;:.: ;{' ; ~ 

Para llevar a cabo un buen manejo sanitario es muy impot.1~.i~~~.ci~:~~~;· ~Í~unos conceptos 
básicos, además de aquellas prácticas de manejo que noS.ayudarán a prevenir, controlar o 
tratar las enfermedades del rebaño. · 

Es 1nuy importante entender que no hay rebaños iguales por lo que una práctica de manejo 
en un rebaño, tal vez, no resulte efectiva en otro, lo que hace muy importante hacer un 
diagnóstico certero en cada rebaño para realizar las practicas de manejo y tratamientos 
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adecuados, en este trabajo solo se darán algunas reglas generales que pueden realizarse en 
la mayoría de los rebailos(5). 

Salud: es el estado de equilibrio de un individuo que está en completa annonía con el 
an1biente y su organismo esta en perlectas condiciones de realizar su trabajo (5). 

Enfermedad: es cualquier perturbación fisiológica que un individuo presenta en su cuerpo, 
en su temperatura debido a un agente patógeno y por lo mismo no está en armonía con el 
ambiente (S}. 

Los primeros sínton1as de una alteración en la salud de un anin1al son cambios en su 
con1portamicnto con10: a) apatía o tristeza (se aísla de los demás animales), b) muestra 
excitación, inquietud (pierde el apetito, deja de rumiar, es cuando mastica el forraje o la 
dicta después de haber pasado un tiempo de haber tragado), e) postración, cuando está 
echado, sin ganas de n1overse y en sus constantes fisiológicas (tcn1pcratura, frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria, n1ovitnicntos run1inales), hay cierto grado de perturbación 
(7). 

Enfermedad 110 infecciosa: no hay un nlicrobio causante de la enfern1edad. Por ejemplo: la 
mala nutrición, golpes, dcfom1acioncs en el cuerpo, envenenamientos y las deficiencias de 
vit;iminas y/o nlinerales (8). 

Enfcrmedacl infecciosa: es ocasionada por microbios tos cuales alteran el funcionamien.to 
del organismo (8). 

Las bacterias son organisn1os vivos tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, por 
lo que se usan aparatos especiales (microscopios), para detectar las enfermedades que. son 
ocasionadas por estas. Se pueden tratar con antibióticos para que el organismo las elimine. 
de una fonnu más rápida (8). 

Los virus son aún n1ás pequeños que las bacterias y cuando un organismo padece de una 
cnfcrn1cdnd causada por un virus, el organismo en algunas ocasiones, controla la 
enfcrn1edad nlcdiante la administración de antibióticos. En estos casos es sólo para evitar la 
complicación con bacterias (8). 

Los ¡>arásitus prQduccn n1uchas enfcnncdadcs pueden ser tan pequeños con10 lo~ virus y 
bacterias que no se llegan a ver9 y en otros casos, si se observan como las lombrices, piojos,· 
garrapatas. etc.; (8). 

Enfermedad contagiosa: cuando un anin1al enfermo puede trasmitir a .otros-_animales el 
padecimiento (8). Por ejemplo: el lobanillo. · 

Tnu1smisió11 de cnfcnnedades: hay diferentes formas de contagio de un animal a otro. 
Dentro de las nlás in1portantes están tos aerosoles (estornudos y la tos), agua y alimentos 
contan1inados9 insectos, polvo y malos hábitos de higiene, corno el ordeñar con las manos 
sucias (9). 
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Aledidas sanitarias: son todas aquellas prácticas que se realizan para disn1inuir los riesgos 
de contraer enfem1edades, como: la limpieza de la cocina, la higiene del cuerpo, una buena 
nutrición, higiene en la preparación de los alin1entos, las vacunas, pasteurizar la leche, y en 
los animales, el desinfectar el ombligo con yodo, el calostrar al cabrito en las primeras 
horas de vida, realizar una limpieza del corral, nlantener un espacio adecuado y ventilado 
en el corral, no n1ezclar diferentes especies, separar a los animales enfermos de los 
animales sanos y vacunar contra f:Jrucella.(S, 8 y 9). 

Signos vitales: la respiración, el pulso. la te111peratura corporal y los movin1ientos del 
run1cn en los run1iantes son signos vitales, por lo que es n1uy in1portantc saber sus valores 
y tan1bién saberlos ton1ar en el anin1al ya que nos pueden ayudar a detectar un animal 
cnfern10 y damos una pista de qué enfcn11edad puede padecer. a) la te111perat11ra (Tº) se 
ton1a con un tennómctro introduciéndolo por el ano, un rnínin10 de tres minutos, para 
después tomar la lectura, b) frec11e11cla re~plratoria (FR) se puede ton1ar simplemente 
mirando los ijares del ani111al y ver cuántas veces lo infla por minuto, c) el p14/~;o (FR) se 
puede ton1ar colocando la nlano en la axila izquierda del anin1al y contar cuántos latidos 
tiene por n1inuto, d) 111ol•i111ie11tos r1111d11ales (MR) se cuentan empujando el ijar izquierdo 
de los rumiantes (cabras, vacas y borregos) y conocer cuántos movimientos tienen por uno 
o dos minutos (5. 8 y 9). 

Datos fisiológicos de la cabra. 

Temperatura: 
Pulso: 
Respiración: 
?\1ovimicntos run1inales: 

39.5 - 40.5 ºC 
70 - 80 por minuto 
12-15 por minuto 

2 - 3 en dos minutos 

Distinguir un animal sano de un animal enfermo 

Aspectos Animal Sano Animal Enfem10 
Temperatura, frecuencia Normal 38.5 - 40°C Normal Estos datos son anormales, 
cardiaca, frecuencia 100 - 120 pueden estar más altos o n1ás 
respiratoria, movimientos Normal 15 -20 bajos. 
run1inales 

2-3 en 2 minutos 
Normales 

Con1portamiento Normal Anormal, apatía o tristeza, se 
aísla de los demás animales o 
se puede n1ostrar excitado 
1nuy inquieto, pierde el 
apetito, deja de rumiar 
(cuando mastica el forraje o 
la dieta después de haber 
pasado un tiempo de haber 
tragado) está echado sin 
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aunas de moverse. 
Producción (leche, carne) Nonnal Anorn1al. empieza a 

disminuir. 
Aspecto flsico (estado de Nonnal Anormal, baja de condición 
carnes del animan fisica (flaco). 
Reacción a un estímulo Norn1al Anorn1al, se puede n1ostrar 

excitado o n1uy inauieto. 

b) J\lanejo del cabrito 

Et manejo de cabrito comienza unos días antes del parto de las hembras gestantes ya que 
estás deben estar separadas del resto del rebaño y ser llevadas a un área tin1pia y de fácil 
acceso para el parto. Esta área puede ser un potrero pcquei'\o o una sala de partos, con la 
finalidad de tener un n1ejor control de los animales y así poder intervenir n1ás rápido en 
caso de que la cabra requiera ayuda ( 1 O). 

Et alojan1icnto de tos cabritos debe ser lin1pio y aireado, protegido del viento; las 
instalaciones deben lin1piarse con regularidad; si el rebai'io es grande, es preferible disponer 
de varios corrales para cabritos y lin1piar cada uno, cada vez que salga un grupo de 
animales; puede utilizarse desinfectantes efectivos y baratos (creolina, cal). 

Se recon1ienda que cuando la n1adrc no limpie al cabrito al nacer, quizá porque el parto ha 
sido dificil y la cabra esta fatigada. debe hacerse esto con un trapo o paja thnpia, as{ como 
restablecer las funciones respiratorias y activar la circulación del cabrito con la finalidad de 
retirar los líquidos (5). 

Hay que revisar el hocico del cabrito para detectar que no haya deformaciones en la cara 
que le impida consun1ir la leche. 

Dcsinfccció11 del 0111bligo 

Desinfectar el on1bligo con productos tales con10 yodo, azul de metileno o violeta de 
genciana et OJnbligo se debe sumergirse dentro de un frasco que contenga el producto. este 
n1ancjo debe repetirse 4 o 5 días hasta que este se encuentre seco y sin posibilidad de 
infección. En caso de que el ombligo sea muy largo hay que cortarlo de un tamai\o de 4-6 
c1n~ si sangra. ligarlo a 3 ó 4 cn1 del cuerpo (10). 

Hay que identificar a los cabritos si son hembras o machos, asi como pesarlos al 
nacitnicnto, se ha observado que cabritos mayores de 3 Kg tienen mayor posibilidad de 
sobrevivir. Esto puede lograrse mediante un adecuado manejo tanto en la alimentación 
con10 en la desparasitación de las hen1bras gestantes (embarazadas) en los últimos meses 
(11 ). 
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Calostrado 

El cabrito debe permanecer con la nladre un mínimo de 24 horas y recibir calostro lo más 
pronto posible ya que es in1portante en las siguientes etapas de vida del cabrito (10). 

El calostro es la leche producida en los prin1eros días después del parto. es un excelente 
alimento ya que proporciona los nutrientes necesarios para mantener con vida a los cabritos 
(n1inerales. vitan1inas. proteínas. pero más energía). Entre sus principales funciones se 
encuentra la de proteger a los cabritos. dentro de los primeros días. de enfermedades tales 
como rotavirus. colibacilosis y neu1nonia; además. de ser laxante ya que participa en la 
eliminación del nleconio (primeras heces) contenido en el intestino del cabrito, cuya 
apariencia es amarillo-dorado. de consistencia chiclosa y sin olor lo cual en cierta fonna, 
ayudan a diagnosticar un problcn1a infeccioso (1 O). 

Se debe conocer a los cabritos para llevar registros que permitan seleccionar a los animales 
de acuerdo con su producción, entre los sistemas de identificación están la de tatuar a los 
animales con números o letras. hacer muescas en la oreja, colocar aretes de metal, etc; (12) 

Alternativas ele alimc11tació11 

La fase láctea propian1ente dicha se lleva a cabo prin1eramcntc con leche de cabra, para 
sustituirla progresivan1ente de tal fom1a que a los 10 ó ·12 días el chivo sólo ton1e leche
artificial, también llan1ada sustituto de leche (1 O). 

La con1posición y calidad de la leche artificial varia mucho. según la-casa comercial que la 
fabrique, pero las grasas deben estar entre el 16 y 25% y las proteínas entre 19 y 33% (10). 

La leche artificial se prepara diluyendo en agua. potable una cierta cantidad de polvo. 
esn1erándose en cvi tar los grun1os y la espuma ( 1 O). 

La concentración puede oscilar entre 13 y 24%1 aunque la n1ejor se sitúa entre 13 y 17o/a. 
debiéndose efectuar en función de la grasa. Por concentración entendemos él por ciento de 
polvos en un kilogrruno de leche artificial y no la. cantidad de polvo diluido en un litro de 
agua; Así por ejemplo, para un kilogramo de leche artificial con una concentración de 16% 
tendrcn1os que colocar 160 gra111os de polvo y S40111itilitros de agua y si diluyéra111os 160 
gran1os en un litro de agua la concentración seria de 13.8ª/a ( 1 O). 

La leche artificial se puede dar a tomar de diferentes nlaneras: 

- Caliente, a una tcn1peratura de 35 a 40,.. C (lo que aguanta el dorso de la mano sin 
quen1arse), fria a ten1pcratura an1biente si el local es adecuado o refrigerada tras un periodo 
de acostumbramiento. Las tres opciones son válidas, aunque son las dos primeras lo 
habitual (10). 
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Dependerá del sistema de distribución. desde muchas tomas de pequeña cantidad. hasta una 
única toma al día con mayor concentración. Lo nonnalmente recomendado son dos 
comidas al día a horas fijas (10). 

Dependerá de la concentración. Por ejemplo, para una con~enti-aci6n.de i6%~ ei c.onsumo a 
las 4 semanas se sitúa en 1.8 Kg y si las tomas se hacen dirigidas o racionadas se·deben 
limitar a 1.5 Kg por dia (1 O). · · · 

01ifaloflebitis. 

Es una enfermedad ocasionada por las bacterias que entran por el ombligo poco después del 
nachniento y se introducen en el torrente sanguíneo. 

Esta cnfcrn1cdad se caracteriza por la fiebre que tiene el cabrito. no come. las articulaciones 
están calientes o inflamadas, el ombligo está caliente inflamado y doloroso. aunque esta 
cnfcnncdad también puede ser causada por heridas que se contan1inan con bacterias (7). 

El tratamiento de esta enfcnncdad en animales nlayorcs a los 2 meses es de malos 
resultados, en con1paración a los animales n1cnores de dos sen1anas que normalmente 
responden mejor a los antibióticos con10 penicilinas. oxitetraciclinas y sulfas. Pero lo mejor 
es desinfectar el ombligo al nacer con una solución de yodo (7). 

e) i\lancjo de la cabra adulta 

Periodo ele reproc/11cció11 

El celo (cuando Ja hcn1bra acepta al n1acho) de la cabra dura de 2 a 3 días y la ovulación 
(cuando Ja hcn1bra tiene 111ayor posibilidad de quedar preñada), ocurre 30 horas después de 
detectado el celo. El intervalo entre un celo y otro es de 21 días, cuando la hembra está en 
celo se encuentra nerviosa. rnonta a sus con1pañeras, acepta ser montada. mueve seguido la 
cola. la vulva esta hinchada de color rosa y tiene salida de moco transparente, orina con 
frecuencia. si está cerca el rnacho. deja de con1er e incluso, baja su producción de leche. La 
gestación dura 5 nlcses o t 50 días ( 10). 

Un ciclo estral se conoce con10 el periodo en que se repiten tos calores o celos, las chivas 
deben tener su pritncra nlonta cuando tengan 12 meses de edad o tengan el 60-75% del peso 
adulto (pubertad) (2). 

El se111ental debe nlontar por prin1era vez a la edad de 12 meses. 
La pubertad (período en el cual se hacen funcionales los órganos de la reproducción) 
empieza 6-10 meses (2). 

Antes ele/ c111paclrc 

Deben escogerse anin1ales sanos, bien alimentados. Las hembras con ubres y pezones bien 
desarrollados. la ubre no muy grande porque facilita Ja enfermedad de mastitis. El semental 
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debe tener los dos testículos desarrollados. An1bos hen1bra y macho deben desparasitarsc y 
vitaminarse (vitaminas ADE). antes de la nlonta (11). 

El n1acho debe permanecer con las hembras durante 2 ó 3 calores (45-60 días). se debe 
cambiar de macho cada 3 ailos para evitar que llegue a cargar a sus hijas cuando se sabe 
qué hembras están n1ontando y se llevan registros de los nacimientos y fecha del empadre. 
en caso de que no haya control de las montas. y no se lleve registro, se debe cambiar el 
macho cada ai\o y n1cdio (11 ). 

Una vez llevada acabo la nlonta se debe anotar la fecha en que el n1acho montó a cada 
hembra para poder saber la fecha en que nacerán los cabritos. Si no quedó preñada después 
de 21 días entrará en celo de nuevo ( 11 ). 

A partir de Jos 3 nlcses de gestación la vulva c111pieza a hincharse y Ja ubre comienza a 
crecer un poco; cuando la cabra esté en el cuarto nlcS de gestación debe dárscle ·algo de 
grano o concentrado. así con10 de 111incrales y vitan1inas ya que en este tiempo las crías 
empiezan a crecer nlás. por lo cual. requieren n1ás nutrientes para que la ubre crezca más 
(10). 

Cuando falten 60 días para que nazcan las crías. se debe aplicar a la n1adrc el n1incral 
Selenio en una inyección y repetir la inyección a los 25 días, esto es conveniente ya que 
previene el nacitnicnto de crías rnuy débiles. n1uerte de cabritos en las primeras sen1anas de 
vida. Al final de la gestación se debe tratar con delicadeza a la hembra para evitar abortos 
(10). 

A/parto 

El parto dura aproxiinadan1entc 2 horas. la ubre está muy hinchada, empieza a gotear de 
ella el calostro. la he111bra está inquieta. deja de co1ner, el parto se inicia con la expulsión de 
las bolsas, que contienen líquidos? luego la cria y Ja pluccnta, la posición de Ja cría es de 
patas o de manos generaln1entc (10). 

Su prin1er parto debe tenerlo n los I 7 n1eses de edad (2) .. 

El parto debe ocurrir en un lugar seco, Iin1pio. El caprinoéultor debe anotar Ja fecha en que 
nacen los cabritos y ayudar a la hen1bra en caso de que el cabrito venga en mala posició~. 

Generaln1entc después del parto la hembra limpia y seca a la cría, si no lo hace. se debe 
secar con un trapo. 

Cu:mdo el parto estuvo n1uy dificil y murió la n1adrc9 sus crías pueden ser adoptadas por 
otra cabra que parió casi al n1isn10 tiempo. en este caso se debe de untar a tos cabritos 
huérfanos líquidos de Ja placenta de la cabra que los adoptará, ya que las cabras reconocen 
a sus crías al principio por el olfato, por lo cual es importante que estén juntos madre e hijo 
durante las prin1eras horas (1 O). 
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E11 la lacta11cia 

Cuando el producto es un cabrito. se deja toda la leche para la cría durante 3 meses y al 
dcstetarlo se empieza a ordenar por 2 6 3 nlescs a la hembra una vez al día.· En caso de que 
nuestro interés sea la leche se separa al cabrito poco después del nacimiento y se le da leche 
o algún sustituto lácteo en biberón o en un balde (10). 

Después de 8 a 10 días se puede vender la leche ya que antes es calostro, el pico de 
producción (cuando la cabra dará más leche en el periodo que se ordeñará). es de las 8 a 12 
semanas después del parto. La cabra producirá leche durante 120 a 300 días después de 
cada pano. Antes de la ordeña se lin1pia la ubre, se lava las manos con agua y jabón o se 
smnergen en una cubeta con agua y yodo, al final del ordci'\o se sella el pezón con una 
solución de yodo. Una cabra puede producir leche durante 6 años (1 O). 

d) Fárntucos y hioló~icos 

Vías de admi11istració11 

Sea la vía de adn1inistración que sea, dcbe1nos tener precaución ya que algunas de ellas 
requieren de 111ucho 111ancjo del anin1al y en cierta fom1a puede ponemos en peligro cuando 
se tratan de anin1alcs grandes como los caballos y las vacas, por lo que es recomendable 
buscar un medicatncnto que sea fácil de aplicar y cumpla con la función para la cual fue 
recetado (9). 

Dentro de las vías de aplicación se recon1ienda Ja tópica: cuando se aplica pomadas, 
ungüentos, soluciones, polvos y aerosoles sobre la piel, en el oído, ojo, ano, vulva o nariz. 
La vía oral: cuando se dan productos por el hocico. Muchos de esos productos vienen en 
pastas, suspensiones .. pastillas o líquidos; hay casos en que es necesario utilizar una sonda 
para introducir dircctan1cntc líquidos en el estó1nago o para liberar gas. en estos casos se 
puede utilizar una manguera de plástico o de hule de 1 a 2 cn1 de diámetro, esta vía se 
utiliza para dar calostro a los cabritos recién nacidos. La ,.¡a parcnlcral son todas las 
inyectables, en esta los nledicatnentos actúan con nlayor rapidez pero suelen ser nlás caros 
y para su administración se necesita n1ucha higiene.. dentro de esta vía esta la 
i11tra11111sc11lar. i11truJ•e11osu y la s11/Jc11tú11ea que son de las n1ás usadas. En casos de 
nlastitis se utiliza In vía i11trt11111u11uriu. a través del orificio natural del pezón (9). 

Us<¡> de 111cdica11zc11tos. 

La etiqueta del producto, nos indica la dosis (cantidad de medicamento) que se debe 
aplicar, el principio activo del producto (sustancia (s) que contiene el producto. formula), 
vía de aplicación del producto (II'vf, IV, SC, Intramamaria, Oral), tiempo que deberá 
administrase el producto a los animales, la fecha de caducidad (hasta que fecha se puede 
utiliza el producto). En que especies (vacas. caballos, cabras, aves, perros, gatos) se puede 
utilizar, a partir de qué edad, hembras gestantes, etc.; (9). 
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Ver en cuántos días de haber aplicado el producto, se puede consumir la leche o carne 
(periodo de retiro). 

La aplicación de los 111edicamentos debe ser con jeringas limpias de preferencia nuevas. 
agujas nuevas ya que al utilizar una aguja para todos los animales se pueden transmi.tir J~ 
enfermedades de un animal a otro, los n1edicamcntos deben estar en un lugar frCsco, lejos 
de ta luz solar porque ésta disminuye su potencia (9). · 

Algunos medican1cntos que se pueden utilizar en cabras. 

Sustancia o principio Nombre comercial Enfermedades 
activo ' 
Antibióticos 
Penicilinas con Pencivet. Respiratorias, digestivas~ mastitis, 
estreptonticina. Ambibiotico, 

Estreptopen 
retención d':. placenta, abortos; 

Digestivas, maStitis, retención de 
Ti:traciclinas Emicina L.A. placenta, abortos .. 

Respiratorias, mastitis, retención de 
Oxitetraciclinas L;ipimicina,Engen1yci placenta, abortos y digestivas. 

n, Andociclina 

Neomicina Neomix 
Gentamicina Lapigen, Genta?O. 

Tylan 50 
Baytril, Ennoxyi 

Ti losina 
Enrofloxacina 

Broncotrim 

Sulfas con trimetropin 
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Antiparasitarios 

Albendazol 

Levamiso) 

Febendazol 

Closantel 

lvcnuectina 

Para dolor,ficbrc 
brc, i11flan1ació11 
(hinchazón) 

Ácido acctil salicílico 
Dipirona 

Oxitocina 
.A.ntiácidos 

Bicarbonato 
Carbón activado 
Aceite n1incral 
Cicatrizantes 

Albendaphortc 2.5% Parásitos digestivos, duela del hígado 

Vennifin 

Pa~~i.ío~· di~e~-ti~o~~{'_'c1ue1~ ·-~~J hfgndo, 
Panacur con1posi:-tum ·guSano ·de"·Ia cabeza;· piojos · · 

P·~;is:i~i·~·: -~Í-~6~-~i~~·~'.~~;;~:~:~j~:. J:~l -~igado, 
Closantil g~~ano de la c~~éza; ¡)iojO_s .-

Aspirina,, Lapirona y Respiratorias, digestivas,- aborto, 
Dipir~~ · retención de placenta, y onfaloflebitis 

Oxitocal. Bio ar Retención de lacenta 

En1pacho, timpanismo 

Azul de mctileno, Yodo Azul piotánico, Lobanillo, fogasos heridas en piel. 
alus ra • biotan 

'\-'itandnas 
Vitaminas ADE Acua ADE. ADE Como suplo en épocas de sequía 

vitamizol. vi antol 
I\lincralcs 
Prcrnezcla mineral Biofos plus, Onafos Enfermedad del músculo blanco 

vitaminado, Se 
alfa tocofcrol 

r\.n(idiarrcicos Carba pulbit Digestivas que provocan diarrea 
Stop-on-oral 
D scural 

Nota: prontuario de especialidades veterinarias (13). 
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e) Enfcrn1cdadcs gastrocntéricas 

Dos son las principales causas de diarrea en el prin1er nles de vida9 la colibacilosis y los 
problemas ocasionados por virus 9 et cual puede considerarse la posibilidad de que estos dos 
problemas se relacionen en un n1ismo caso siendo enfcrn1cdadcs dominantes cuando al 
cabrito no se le ha proporcionado la suficiente cantidad de calostro o primera leche de su 
madre (14). 

Colibacilosis 

Es una enfermedad ocasionada por una bacteria que se encuentra en el intestino de todas las 
especies domésticas. Los cabritos con10 los den1ás animalcs9 se infectan en el primer dia u 
horas de nacidos9 a consecuencia de la contan1inación oral por medio de las heces de los 
anin1alcs adultos principales rcservorios de la enfermedad (14). 

Los cabritos presentan una diarrea pastosa-a1nari1Jenta con grumos de leche c~agulad~ 
ensuciándose la zona anal y sus miembros posteriores9 se muestran débiles y poco a poco 
cn1piczan a perder peso. Otro signo asociado es la deshidratación o pérdida d~ agua .que9 ' si 
no se aticnden 9 llegan a causar la nlucrtc (14). · ' 

Virus 

Han sido identificados distintos virus que pueden ocasionar diarrea en el primer n1es de 
edad9 pero sólo uno ha sido n1ás estudiado y reconocido en cabritos: el rotavirus • Este 
virus se transnlitc vía oral ya que tos aninu1les adultos pueden eliminar el virus 9 aunque 
tan1bién se ha set1.alado la posibilidad de infectar los anin1alcs vía aerosoles, dentro de los 
40 a 60 días de edad. El signo clínico do111inante es la diarrea. las heces son más líquidas y 
de color verde-an1aritlcnto. asociado a su vez con deshidratación (8). 

Tratamiento: se rcco111icnda suspender la alin1entación basándose en leche y sustituirla 
(cambiarla. reemplazarla) con tratan1icntos líquidos basándose en suero satino fisiológico 
por vía intravenosa o sin1plcn1cntc ad111inistrar agua; en la tncdida que nlejoran los animales 
se restituye Ja leche en fon11a paulatina (gradual) 9 prin1ero con la leche diluida en agua y 
Jinaltnentc dejando n1arnar librcn1cntc al animal. con10 lo n1uestra la siguiente tabla (18): 

Día 2 3 4 s 
Leche cyº o 25 50 75 100 
S.S.F. 100 75 50 25 o 
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Además es recon1endablc. si las instalaciones lo permiten. mantener los animales enfermos 
separados en locales limpios (secos, cálidos y ventilados). protegidos de las corrientes de 
aire. 

Control: se requiere asegurar el buen culostrado para. la -Sobr~~ivc~cia del< cabrito; y 
protegerlo de estas enfem1edades, asf como contar con .corrales en donde puedan estar las 
cabras recién paridas con sus crías. - · 

Afal ca/ostraclo 

Si un cabrito no ton1a suficiente calostro, no tendrá protección ·adecuada. cC::m~r:a. las 
enfcnnedades. Tal anin1al quizá estará enfermo durante toda su vida. serán menores en 
tamaño y no n1adurarán adecuadan1cnte. No existe un tratruniento efectivo_ Contra Csta 
situación, lo único que hay que asegurar es que el cabrito, al nacimiento haya.·inSe:rido 
cantidades adecuadas de calostro antes de las 24 horas de nacido. Un manejo seguro· es 
proporcionar calostro tibio ya sea de la nu1drc. de otras cabras o inclusive de vac·a. mediante 
la técnica de sondeo utilizando un pequeño catéter de hule (14). 

Ne111utodiasis gastrointestinul 

Parásitos gastrointestinales. gusanos redondos del estómago e intestino. 

Esta enfermedad es producida por nen1átodos (parásitos internos) que se localizan en el 
cstónrngo o intestino de las cabras, borregos y vacas, siendo más común en explotaciones 
de tipo extensivo ( pastoreo en praderas o pastizales contan1inados) pero sobre todo en la 
época de lluvias donde hay rnayor cantidad de forraje (8). 

La cnfcm1edad se presenta en todas las razas. sexo y edades, pero los animales de 2 meses a 
2 años son más susceptibles que los dernás. ya que se enfrentan a su primer pastoreo. La 
parasitosis tiene 2 prcsento.1cioncs una subclínica donde no se presentan alteraciones. 
siendo nlás importante esta presentación ya que para el productor puede pasar 
desapercibido el problcn1a. 111ientrus que la fon11u clínica afecta principaln1ente a animales 
jóvenes en desarrollo, es frecuente observar anirnales débiles, ya que dejan de comer y su 
desarrollo se retrasa al n1on1cnto de pastorear a estos animales se les conoce como el típico 
flaco, chaparro y panzón, hay presencia de diarrea de color café oscuro, 111ucosas pálidas. e 
hinchazón debajo de tus quijadas (14). 

Para evitar estos problcn1as se requiere que el productor realice un calendario de 
desparasitación de acuerdo con la tcn1porada de inicio y finalización de las lluvias. ya que 
es la época en donde hay rnayor cantidad de forraje que permite el establecimiento de tos 
parásitos. Para lograr esto, requiere de la aplicación de ciertos desparasitantes como el 
Jevan1isol, closantil. ivcm1cctina, albendazol, los cuales ayudan a combatir incluso otros 
parásitos (14). 
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Fasciolasis 

En nuestro país se conoce como orijuela, conchuela, mal de botella, duela del hígado. Esta 
enfermedad es causada por un parásito llan1ado Fasciola hepática que se localiza en el 
hígado de las vacas, borregos y cabras, esta enfermedad es común en zonas donde hay 
zonas encharcadas , ya que el parásito necesita de un caracol de agua dulce para poder 
con1pletar su ciclo de vida. Las cabras con fasciolasis pueden tener un bajo nivel de 
producción, así con10 un mal crecimiento. hinchazón debajo de la quijada (quijada de 
botella), abdomen hinchado y dolorido, anenlia y algunas veces n1ucren súbitan1ente. Si el 
animal mucre puede confirmarse la enfermedad, haciendo cortes en hígado para localizar 
los parásitos, los cuales tienen forma de hoja. Una de las nledidas que más ayudan a 
resolver el problema consiste en reducir el nún1ero de fasciolas en el animal n1cdiante el 
uso de dcsparasitantes como el closantil. rafoxanidc, clorsulon, ivermcctina (8). 

Acidosis ruminal y timpanismo 

Se conoce también con el non1brc de cn1pacho, indigestión ácida e impactación nguda. Es 
una enfermedad que se presenta en fom1a de indigestión. la cual está relacionada con el 
can1bio brusco de alimento sobre todo cuando proporcionan un alto contenido de granos 
junto con un bajo contenido de forraje o forrajes que fen11cntan rápidan1ente, todo esto 
aunado con la nula o poca aportación de agua y n1inerales a los animales (14). 

Un anit11al con acidosis puede ti1npanizarsc, se resiste a comer. desarrolla una diarrea 
severa, hay pérdida de los movin1ientos run1inales y se deshidrata (ojos sumidos y la piel 
pierde elasticidad). El dolor lo manifiesta por el rechinado de los dientes, el animal se 
debilitará, perderá coordinación y no será capaz de estar en pie, morirá si no se trata a 
tiempo (14). 

El tratan1iento para la acidosis consiste en colocar una sonda estomacal para administrar 
aceite, una mezcla de 10 g. De carbón, 125 g. de bicarbonato de sodio y 5 g. de oxido de 
n1agncsio. Agregar agua hasta 111cdio litro, para usarla; to111e 10 mi por cada 45 Kg de peso 
del anin1al y nlézclela con 1 litro de agua. esta toma se dará 2 veces al día. También puede 
proporcionarse dipirona por vía intran1uscular (14). 

Para evitar esta cnfcrn1edad es necesario que a los animales se les administre poco a 
poco la nueva dicta que quisiera proporcionar el productor, procurando no 
descuidar el aporte de forraje así co1110 de vitan1inas y n1ineralcs en la dicta. 

El timpanisn10 es una cnfern1Cdad que se deriva de la incapacidad de la cabra para eliminar 
gas producido en el rumen. este timpanismo se clasifica en 2 tipos: 

Timpanismo cspu1noso: es producido por un exceso en el consumo de forrajes 
frescos (inn1aduros. tiernos), con10 ejemplo tenemos el consumo de alfalfa fresca 
sobre todo en sus fases de crecin1iento o heno con hojas mal henificadas (sobre todo 
111ojadas durante la desecación), así como el consun10 de dietas que tienen 

46 



demasiado grano con10 maíz. cebada y soya o alimento sumamente molido con 
poco forraje en la dicta. 
Timpanismo no espu111oso: es el resultado de la incapacidad del animal para eructar 
en forma normal, puede ser por cualquier proceso obstructivo del canal digestivo. o 
por cuerpos extraños. abscesos o inflamaciones. 

El tin1panismo provoca en los anin1ales una fuerte distensión del rumen. el cual se puede 
notar ya que su flanco (lado) izquierdo está completamente lleno. sobresaliendo hacia 
arriba y hacia fuera y cuando se golpea suena como tamb<?r• todo esto provoca incomodidad 
para respirar; en las prin1cras fases los n1ovimientos ruminales se detectan pero desaparecen 
nipidamcntc (7). 

Las cabras se nlucstran incómodas, patean su abdomen, se postran y levantan buscando la 
salida de gas. en n1uchos casos las cabras mueren porque no c1iminan el gas (7). 

Para resolver el problen1a. en el caso del timpanisn10 csp\.ln1oso es intentar pasar una sonda· 
esofágica para sacar el gas, así con10 administrar aceites minerales (n1edio litro a un litro 
por anin1al). 

Parat11bcrc1,/osis 

Es una enfermedad bacteriana de las cabras y los borregos que dura mucho tien1po a _Veces 
años. Los animales adquieren la infección durante los primeros 6 meses de-vid~: por vía 
oral de anin1ales infectados que eliminan la bacteria en las -heces o_ coritaminando el 
alimento y el agua (15). -

Esta infección es de tipo subclínico en donde las cabras adultas, Por lo ·geilera(~ntre los 3 a 
5 años, tienen la bacteria, pero no muestran indicios de cnfenn_Cd~d,·:--;f;:\Ct~rés cc::>mo el 
parto, n1al nutrición y una elevada producción de leche haccn·qu.e·c_~ anima~ ~ucstrc signos 
de la cnfcrn1cdad (15). · · · 

Las cabras llegan a prcscn tar diarrea, en estos casos las _~~ce~_·: ~:~~~den , su forma 
característica de bolas y se vuelven blandas, el pelo se toma opaco_ y, un dato importante es 
que el apetito de los anin1alcs infectados no se pierde y la Pé:rdida. pro8resi.va d~· peso 
pudiera ser el único signo aparente ( 1 S). , -· 

-· -·· - . . - . -. 
En la actualidad no existen n1edican1cntos que pudieran ser utilizadoS--¡Jára ·eliininar la 
enfermedad. pero lo 111..-is reco1ncndablc es la eliminación de estos animales .del rebaño,"asi 
con10 la aplicación de desinfectantes como los crcsoles (~rcolina).· y la cal en -los locales o 
corrales contaminados con la bacteria (15). -
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Enterotoxemia 

Es una enfermedad infecciosa no contagiosa causada por una bacteria, que se caracteriza 
por la muerte repentina de las cabras, presentando algunas veces convulsiones (14). 

La bacteria vive en el suelo, estiércol y en el tracto digestivo de los animales, por lo que la 
enfcm1edad se presenta por los can1bios bruscos en la alimentación de los cabritos, por 
ejcn1plo cuando consumen grandes cantidades de grano o por una excesiva cantidad de 
leche consun1ida por el cabrito, lo cual provoca que el aparato digestivo no trabaje bien (no 
hay movimientos ruminalcs), las bacterias se nlultiplican y liberan su toxina la cual pasa a 
sangre dai\ando al riñón, provocando hcn1orragias en el intestino y dañando al cerebro lo 
cual da los signos nerviosos ( l 6). 

Los animales se separan del rebaño, levantan la cabeza n1irando hacia el ciclo, rechinan los 
dientes, ataques, salivación, dolor de panza (rumcn), hay pataleo y finaln1entc n1ueren. Esta 
enfermedad suele afectar aniinales bien alhnentados ( 16). 

El tratan1icnto en los animales no tiene n1ucho éxito pero se puede aplicar penicilina y dar 
3 cucharadas soperas de bicarbonato por vía oral, se cuenta con una vacuna la cual puede 
ser aplicada a las crías después del destete y una dosis de refuerzo cada año. 

f) Enfcrn1cdndcs respiratorias y rcproducth·as 

CompleJo respiratorio 

Los problcn1as respiratorios pueden ser causados por una participación entre bacteria, virus, 
parásitos y el ambiente (frío, lluvia y alin1cnto molido). Estos ofenden las vias respiratorias 
desde Ja nariz hasta los pulmones ocasionando la mayoría de ellos el n1ismo cuadro de 
enfermedad como descarga de nloC09 no co1ncn~ estornudos y ten1pcratura elevada. Por Jo 
que; la única n1ancra de identificar el agente causante de la enfem1cdad bacteria, virus, 
parásito o un factor del an1bicntc~ se debe basar en identificar la estación del año en que se 
presenta la 1nayoria de los casos clínicos y abrir los ··animales que mueran y hayan 
presentado el cuadro clínico respiratorio porque es n1uy importante identificar las lesiones 
que presenten los puln1ones ya que estos nos dan una pista de cuál es el causante de la 
enfermedad (14). 

Otro factor n1uy in1portante que no se debe olvidar es el corral. Puede ser muy pequeño 
para la cantidad de cabras que alojan y si le sun1an1os la mala higiene del corral todo esto 
crea un ambiente de humedad que es nluy perjudicial para las cabras. Es muy recomendable 
tratar de proteger a las cabras de los vientos noctun1os los cuales son muy fríos haciendo las 
paredes de ese lado nlás altas o poner simplemente una cortina hecha con costales (14). 
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Oestrosis 

Es una enfennedad causada por la larva de una mosca que es depositada en la nariz de la 
cabra. 

La mosca es de color gris. la hembra deposita las larvas dentro o alrededor de las narices de 
las cabras. estas larvas cruninan hacia dentro de la nariz donde crecen hasta tener una 
coloración oscura con bandas negras (14). · 

Cuando la !anta comienza a ca1ninar dentro de la nariz hay una descarga de moco c1aro y 
con el paso del tien1po el n1oco adquiere una coloración verde-amarillo y en algunas 
ocasiones con puntos de sangre, las cabras estornudan frecuentemente y pueden arrojar las 
larvas al estornudar, cuando las larvas llegan al cerebro hay un cuadro nervioso con 
consecuencias fatales ( 14). 

Es importante nlantencr el corral lhnpio y dcsparasitar con ivcnnectina o closantel. 

Bruce/os is 

La brucelosis está catalogada como una de las zoonosis más in1portantes del país por las 
pérdidas económicas que genera en la ganadería nacional y su in1pacto en la salud pública. 

La brucelosis es una cnfcnncdad que afecta a los animales, y que incidentalmente se 
transn1ite al ser humano. quien juega un papel 111ínin10 en su propagación. 

El género Bruce/la incluye diferentes especies de in!crés para la patología humana y 
veterinaria. La fl... 111clitc11sis, que con1únmente afecta a la~ cabras, es el agente responsable 
de la mayoría de los casos hun1anos diagnosticados bacteriológicamente; se conoce como la 
especie más patógena e invasiva. La fl. abortuf;, que es el principal responsable de la 
brucelosis bovina, se ha relacionado hasta ahora con infecciones leves y con un alto 
porcentaje de casos asinto111úticos. característicos de individuos profesionalmente 
expuestos. Otras especies conocidas, pero que con poca frecuencia producen enfermedad 
co1no son fl... suis y fl. Canis (8). 

Ivtéxico es uno de los principales paises ganaderos de América Latina; es también uno en 
los que la brucelosis sigue siendo un gran problema zoosanitario; la amplia diseminación 
en bovinos, caprinos, ovinos y muy probablemente en porcinos ha dificultado 
grandemente la eficacia de nledidas preventivas y de control establecidos desde .hace 
algunas décadas (8). 
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A-/astitis 

Se le llama así a la inflamación de la ubre. Se produce por varias causas cuya consecuencia 
es la infección de la ubre por bacterias. 

Ca11sas directas 
A- Cabras que tienen una ubre nlUY grande. 
que les va colgando. tienen mayor 
posibilidad de lastin1arse con alguna espina, 
o se tropieza con la misn1a ubre al caminar o 
correr. le llegan a pisar la ubre las den1ás 
cabras, o ella misma se lastima al echarse. 
B- Cabras que tienen problen1as en los 
cuartos traseros que cstún tnuy cerrados. se 
rosa la ubre al can1i11ar y a la hora de la 
ordeña les duele y no baja la leche. 

C- La forma del pezón (teta de la cabra) si es 
n1uy largo se conlan1ina al estar en contacto 
con el piso,. es dificil ordeñarla; si es muy 
pequeño se llega a quedar leche en donde los 
n1icrobios se desarrollan. 

Causas indirectas 
a- Cambios bruscos de tcn1peratura en el 
ambiente provocan stress en la cabra esto 
impide que baje completan1entc la leche; por 
tanto se queda leche en el pezón el cual se 
ensancha un poco y facilita la entrada de 
bacterias en la ubre. 
b- Cuando el corral no tiene un buen drenaje 
o declive del piso en las lluvias se fonna 
lodo que contan1ina la ubre y si no se lava 
ésta antes de la ordci'ta se contamina al 
ordeñar 
e- Cuando en la ordeña no se lleva ninguna 
higiene de la ubre antes ni después de ésta,. o 
que se ordeña dejando caer unos chorros de 
leche en la mano para lubricarla, esto origina 
atracción de las moscas y el crecimiento de 
bacterias. 

Cómo se detecta: del grado de infección depende la forma que se manifiesta. 

Mastitis subclínica Mastitis clínica Mastitis gangrenosa 

No hay alteraciones en la 
ubre ni en la leche. Se 
detecta generalmente hasta 
que se ha arruinado la ubre 
por completo. 

La cabra presenta fiebre, 
disn1inuyc su apetito, la ubre esta 
hinchada, al ordeñarse la leche 
presenta grun1os, que se observan 
al iniciar el ordei\.o echando los 

La ubre se ve de color morado, 
puede llegar a morir a los 2 ó 3 
días o desarrollar una capa de 
tejido que divide la parte sana 
de la enferma ésta se va a 

Galina, 1996 

prin1cros chorros de leche en un desprender en unas sen1anas. 
vaso con fondo negro brillante 
donde se pueden observar las 
alteraciones de la leche. 

Consecuencias: disn1inuye la producción un 25%. puede llegar a perderse la ubre o el 
medio afectado. e inclusive puede n1orir la cabra. 

Prevención: Higiene. Se deben lavar ubre, pezón de la cabra y manos del ordeñado o en su 
defecto sumergirlas en una solución de yodo; sellar el pezón después del ordeño en una 
solución de yodo al 5%; deshacerse de las cabras con ubres colgantes; que tengan un pezón 
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nluy grande o muy corto,. o estén n1uy estrechas o cerradas de los cuartos traseros,. hacer la 
prueba de fondo oscuro (dejar caer los primeros chorros de leche en un recipiente de fondo 
oscuro para observar cón10 sale la teche y poder detectar alguna anomalía en ella). 

Control: ordei\ar al final los animales enfermos,. lavarse lns manos entre un animal y otro o 
sumergirlas en una solución de yodo, ordeñar a la cabra enferma por lo menos 3 veces al 
dia para extraerle la leche. 

Tratamiento: aplicar antibióticos por vía intran1amaria e intramuscular como penicilina, 
mnpicilina, tetraciclinas, inyectarle un antintlatnatorio. 

Retención placentaria (cuando la chiva no quiere arrojar las tripas) 
Ocurre cuando la cabra no ha arrojado la placenta después del parto y ya han pasado más de 
24 h del alun1bramiento. No se reco111icnda jalarla con la nlano ya que puede provocar un 
desgarre en la tnatriz y puede llegar a morir la cabra. Como tratamiento aplique 
antibióticos para evitar que se infecte la n1atriz con microbios, estiércol. polvo,. tierra,. etc. 
tatubién ponga un antiinn::unatorio y un producto que contenga crgono,·ina u oxitocina 
que provocan el desprcndin1icnto de la placenta por contracciones como en el parto. Este 
producto requiere de nlucho cuidado; al inyectarlo se deben cubrir las manos con guantes o 
una bolsa de plástico ya que si se llega a tirar y no están protegidas las n1anos se va a 
absorber por la piel de la persona y puede provocar ciertos dai\os; se aplica una sola vez a la 
cabra inyectado en la pierna. la dosis depende del laboratorio. Algunos nombres 
con1crciales del producto son: Biopar. Oxipar, Placentín, Apoxina fuerte. Expulsina (14). 

E11fer111edad del 11uísc11/o blcz11co 

Es una enfcm1edad causada por la deficiencia de vitamina E y del mineral selenio, ambos 
influyen en el desarrollo nluscular, protección de la gestación y en la formación de defensas 
del cuerpo. 

La deficiencia de vitamina E y selenio en los anin1ales se puede deber a: la alimentación 
con forraje con deficiencia de selenio y el consun10 constante por la hembra gestante con 
alimentos pobres en selenio. Lo anterior provoca problcn1as respiratorios y la muerte 
repentina de los cabritos a los 2 ó 3 días del nacin1icnto. una segunda presentación de la 
enfcm1edad es la fonna tardía en la cual los anin1alcs bajan de peso .. caminan muy tiesos. 
tienen el 101110 arqueado. separación de las pezuñas; frccucnten1cntc se acuestan y en 
algunos casos llegan a tener diarrea. · 

Las lesiones que se observan en esta enfermedad se encuentran en los músculos del muslo, 
el cual esta pálido y se notan estrías blancas y el corazón también llega a presentar estas 
lesiones. Para prevenir la enfcnnedad se puede inyectar al cabrito vitamina E y selenio a las 
cuatro semanas después del nacin1icnto y una de refuerzo al siguiente mes. Se pude aplicar 
en hembras gestantes 4 scn1anas antes del pano (14). 
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APÉNDICEC 

Nombre del Taller: Taller de Lácteos 

Contenido programático 

Introducción 
Definiciones 
Queso tipo n101ido 
Queso panela 
Queso blanco 
Queso asadero 
Queso tipo chihuahua 
Queso crema 
Queso tipo bursin de ceniza 
Queso tipo n1anchcgo 
Cocadas 
Ron1popc 
Chongos 
Cajeta 
Yoghurt 
Danonino 

lntroduccion 

Una de las metas fundamentales de CHOICE (Centro Humanitario Para la Obra y el 
Intcrcan1bio Cultural y Educativo) es la de crear pequeños proyectos en las comunidades 
con Ja intención de incrcn1cntar el nivel sociocconó1nico familiar. En estos proyectos se 
busca que las personas desarrollen sus habilidades aprovechando los recursos de la zona sin 
deteriorarla y a su vez que se tengan confianza para realizar los proyectos, así como de 
crear sus propios planes que beneficien a la con1unidad. Este proyecto ha recibido el apoyo 
de SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social) al subsidiar la mayoría del n1aterial y 
equipo que se utilizó para poder dar las cnpacitaciones, todo esto con la intención de crear 
nuevas alternativas sustentables para el desarrollo del bienestar faniitiar. 

Este proyecto tiene con10 n1cta principal el intcrca111bio de conocin1icntos y prácticas de 
tnancjo del hato caprino para que el pequeño caprinocultor esté n1ás capacitado y cambie el 
punto de vista que tiene de sus rebaños al verlos con10 un ahorro y no como una 
1nicroempresn. la cual puede ser una alternativa pnra el sostén familiar. Por Ja inquietud de 
in1pulsar este sector de la ganadería y por todas las ventajas que representa el ganado 
caprino. se elaboró este 1nanual que contiene técnicas de algunos derivados lúctcos que 
pueden ser producidos en las co1nunidades y que son una fuerte alternativa como fuente de 
ingreso fan1iliar. 
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Definiciones 

Definición de leche: es la secreción de las hen1bras mamíferos para la alimentación de sus 
crías en las primeras etapas de vida. 

Definición general: es el producto obtenido del ordeño íntegro de vacas sanas bien 
alimentadas y en reposo. libre de calostro y que satisface los rcquerin1icntos que n1arca ta 
ley. Cuando se utiliza leche de otra especie debe agregarse et nombre de dicha especie al 
producto por ejemplo: cajeta con leche de cabra. 

Pasteurización: sirve para la destrucción de las bacterias que pueden causar enfermedad y 
ta mayoría de otras bacterias lácticas, alterando lo menos posible la composición y 
estructura de la leche. Consiste en el tratamiento de la leche a 63ºC durante 30 minutos, es 
muy importante su práctica ya que una leche pasteurizada nos permite controlar 
adecuadamente el proceso para producir quesos de nlejor calidad y de mayor higiene al 
eliminar las bacterias que puedan transmitir enfermedades al hombre. Además de la 
pasteurización lenta tcncn1os la pasteurización rápida que consiste en calentar la leche a 
72°C durante 1 S segundos. 

Es nluy importante entender que es diferente hervir la leche que pasteurizarla ya que al 
hervir la leche no solo clin1inan1os las bacterias dañosas. sino que además se desnaturaliza 
las proteínas y pierde solubilidad ( 1). 

Dctcrnlinación de la acidez: la acidez de la leche es debida a la caseína, albúmina, citratos 
y anhídrido carbónico disueltos en ella; su valor varía según la raza. Es muy importante 
saber el grado de acidez que tenga la leche ya que de éste depende el tipo·~e queso o 
producto que se pueda elaborar; por ejemplo la acidez que se requiere para el queso asac:tero 
es de 42º Domic, Y~ la acidez de una leche nom1al es de 16 a 18º Dornic. 

Medir 9 mi de leche 
Agregar 2 gotas de fenolfialeina al J % 
Medir 3 mi de hidróxido de sodio al 0.1 N (NaOH) e ir agregando poco a poco 
Cuando can1bie de color a ligeran1cnte rosa medir cuanto NaOH se gasto 
Los mi de NaOH gastados se multiplican por JO y son Jos grados DORNIC 
La leche fresca tiene entre 16 y 18 grados Dornic (1). 
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Queso tipo n1olido 

Ingredientes: 

10 litros de teche fresca 
3 g de cloruro de calcio 
3 v~ ml de cuajo 
Manta de cielo 
Sal 
Moldes de aros 

Prenaración 

1. Pasteurizar la leche 
2. Bajar la ten1pcratura a 40ºC 
3. Adicionar el cloruro de calcio (2ml I 10 litros) 
4. Adicionar el cuajo (3 Y2 1111) 
S. Tiempo de cuajado 30 nlinutos 
6. Corte de la cuajada en cubos de 2 centímetros 
7. Reposo de 5 n1inutos 
S. Batir lentan1ente por 1 O n1inutos 
9. Reposo de 5 n1inutos 
1 O. Batir rápidamente por 1 O minutos 
11. Reposo de 5 n1inutos 
12. Se dcsucra colgado en un trapo de manta de cielo. para que escurra todo el suero. 
13. Salar la cuajada al gusto 
14. Moler la cuajada 
15. Moldear en aros (17). 

Queso panela 

Ingredientes: 

2 mi de cuajo potencia 1: 1 O 000 
3 g ó 2 mi de cloruro de calcio 
Sal 
1 O litros de leche fresca 
Moldes 

Preparación: 

1. Leche fresca pasteurizada (63º/30minutos) 
2. Entibiar a 40°C 
3. Agregar 2 mi de cloruro de calcio (diluido en agua) por cada JO litros de leche 
4. Agregar 2 mi de cuajo (diluido en agua) por cada JO litros 
5. Tiempo de cuajado de 30 a 40 minutos 
6. Cortar en cubos de 1 cm 
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7. Agitar suavemente por 1 O min. 
8. Agitar vigorosamente por 1 O minutos y reposar 1 O minutos 
9. Desucre y escurra 
1 O. Moldear en canastos y salar por capas 
11. Voltear cada !/z hora 
12. Sacar del molde a las 24 horas (17). 

Todo lo que se agregue a la leche va diluido en 10 veces más-de agua 
Para ver si está cuajado se pone el dorso de la mano y si no 'se -pega· la cuajada ya está. se 
hacen cortes en cruz y se levantan los 4 lados o la cuajada; ·se separa de la cubeta como si 
fuera flan. 

Para el queso panela se agrega .3% de sal de lo que pese 
Por ejemplo a 10 litros de leche agregar 30 gramos sal 
Para queso batanero la cuajada se sala en toda la n1csa. al gusto 
Los chiles se pican bien y se agregan SIN vinagre 

Queso blanco 

Ingredientes: 

1 O litros de leche fresca 
200 mi de vinagre blanco 
Sal 
Moldes 
Trapos de manta 

Prenaración 

J. Leche fresca sin pasteurizar 
2. Calentarla a S2ºC 
3. Agregar agitando bien 200 mi de vinagre blanco por cada 1 O litros de leche 
4. Seguir agitando por 1 O n1inutos 
S. Dejar reposar por 1 O n1in. 
6. Dcsucrar 
7. Salar al gusto 
S. Moldear en aros con tapa para prensar y con trapos de manta 

La manta no debe cubrir por completo el queso se cortan 2 pedazos y se colocan en forma 
de cruz. 
Prensar por 18 horas la prensa puede ser una cubeta con agua ( 17). 
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Queso asadero. 

Ingredientes: 

1 O litros de leche .fresca sin pasteurizar 
1 litro de teche ácida 
Sal 
1 mt de cuajo 
Bolsas de plástico de 14 x 21 

Preparación 

t. Leche sin pasteurizar 
2. Leche .fresca más leche ácida; se. revuelven para tener. acidez de 49º0 .. a una 

temperatura de 36°C. 
3. Cuajar con !mi de cuajo (previamente diluido en !Om! de agua) por cada 10 litros 

de leche. 
4. Tiempo de cuajada de 20 a 30 n1inutos. 
5. Cortar con la mano o con cuchillo, haciendo cortes ·.rnuy,finOs_·y:agitar _de 10 a 20 

minutos. · · 
6. Reposar durante 10 minutos. ,. . 
7. Hacer prueba de íundido en agua a SSºC se nlele."un poco de· ta cuajada para ver si 

hace hebra. . _ -
S. Fundir con agua a SSºC y mover el queso para que penetre C1 cal.ar. 
9. Enfriar en agua (sale blanco) o en mesa (salé amarillo). 
1 O. Hacer la hebra. · , 
11. Salar runbas superficies. 
12. Enredar en bolsas y dejar reposar 10-15 minutos (17). 

56 



Queso tipo Chihuahua 
1 O litros de leche fresca 
Cuajo 40 gotas por 10 litros 
Taza de agua hervida 
1 O cucharadas razas de sal 
Trozos de manta de ciclo 
Parafina (lo de S veladoras por cada kilo de queso) 

Preparación : 

t. Colar la leche y ponerla a entibiar 35ºC nloviéndola suavemente 
2. Preparar el cuajo. las gotas se ponen en la taza con el agua hervida fria hasta la mitad 
3. Se le agrega el cuajo a la leche agitándola suavemente por 2 minutos 
2. Reposar por 30 n1in. hasta que cuaje, se puede dejar sobre el piloto o la hornilla 

apagada 
3. Si está lista la cuajada se cortan cuadros de 1 cm. si no entonces dejarla otros 20 

111in. 
4. Dejarla reposar por 1 O minutos sin que se enfríe para que desuere 
5. Agitar la cuajada muy lento durante 15 min. y 15 min. vigorosamente pero sin 

exagerar, la cuajada debe pcn11anecer tibia todo el tiempo. 
6. Colar la cuajada con la manta 
7. Una vez dcsucrada la cuajada se deja en reposo por 20 nlin. sin dejar que se enfríe 
8. La n1asa que queda se corta en pedazos pequeños dentro de la olla y se le agrega ~a 

sal 
9. Se revuelve 111uy bien toda la cuajada y la sal 
1 O. Se forra11 los n1oldes por dentro con la manta de fonna que alcancen a dar vuelta y 

tapar el queso 
11. Se vacía la cuajada en los moldes. se cubre con la manta y se tapan 
12. Se prensan los quesos dentro de los n1oldcs por 8 a 1 O horas 
13. Al otro día se sacan los quesos de los nloldes y se dejan sobre una n1esa o tabla 

parta que se sequen por 6 días. 
14. Se dejan n1adurar y se voltean cada 12 horas deben estar cubiertos para evitar el 

polvo y las nloscas 
15. Para que duren por n1as tiempo después de maduros, se cubren con manta de ciclo y 

se bañan con parafina 
16. Luego se guardan de preferencia en refrigeración 
17. Si llegaran a aparecer hongos sobre el queso mientras se esta madurando habrá que 

elin1inarlos. 
18. En nlcdia taza de agua hervida se pone una cucharada de sal, se moja en el agua 

salada la esquina de una manta limpia y se talla el queso hasta que desaparece el 
hongo. 

19. Una vez cubiertos con parafina los quesos pueden durar hasta 30 días 

¿Cón10 se cubren de parafina? 
-En un recipiente se pone la parafina blanca para sumergir en ella la mitad del queso 
- Se calienta la parafina hasta que se derrite 
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- Se introduce la mitad del queso en la parafina derretida se saca y se deja enfriar .. cuando 
seca se n1etc ta parte de abajo se verifica que el queso haya quedado bien cubierto con la 
parafina (17). 

Queso crema 

Ingredientes: 

1 O litros de teche fresca 
Cultivo EZAL de Rl1one-poulec 20 unidades MA 11 (cada unidad es un gramo) 
2 ml de Cloruro de Calcio 
0.5 mi de cuajo 
Manta de cielo 
Sal 

Preparación: 

l. Pasteurizar la leche fresca (63°C / 30 n1inutos) 
2. Entibiar a 28 ºC y agregar 200 a 300 mi de cultivo por cada 1 O litros de leche 

a. (20 u para 200 litros) 
3. Agregar 2 mi de cloruro de calcio a cada 1 O litros de leche 
4. Agregar Y2 mi de cuajo por cada 1 O litros de leche 
S. Tiempo de cuajar 12 a 16 horas 
6. Sin cortar escurrir en manta de ciclo 
7. Si es necesario colocar peso sobre la nlanta para dcsucrar 
S. Salar al gusto 
9. r-..-toldcar en cuadro 
1 O. Prensar por J 6 a 18 horas 
11. Envolver en papel encerado aluminio o celofán 

TIPS 
-La ten1peratura de cuajada debe ser a 28 ºC 
-Agregar el cultivo 2 a S o/o del total de la leche (el sobre de cultivo a la leche con 
tcn1peratura de 35ºC .. 2U para 20 litros se baja la temperatura y el cuajo se agrega poco a 
poco para que la cuajada sea al otro día) (17). 

Queso tipo boursin de ceniza 

Ingredientes: 

1 O litros de leche fresca 
Cultivo EZAL de Rhone-poulec 20 unidades MA 11 (cada unidad es un gramo) 
2 ml de Cloruro de Calcio 
0.5 mi de cuajo 
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Carbón de Ebano 
Sal de ajo o de cebolla 
Hierbas Finas 
Manta de ciclo 

Preparación: 

l. Pasteurizar la teche fresca (63°C / 30 minutos) 
2. Entibiar a 28 ºC y agregar 200 a 300 ml de cultivo por cada 10 litros de leche (20 u 

para 200 litros ) 
3. Agregar 2ml de cloruro de calcio a cada 10 litros de leche 
4. Agregar V:z n1l de cuajo por cada 1 O litros de leche 
5. Tietnpo de cuajar 12 a 16 horas 
6. Sin cortar escurrir en manta de cielo sin prensar 
7. Se llenan moldes cilíndricos y se deja orear por 16 a 18 horas 
8. Sacar del n1olde y dejar secar la superficie por 16 a 18 horas 
9. Espolvorear con una coladera carbón de ébano finamente molido 
10. De condimento se agregan antes de llenar los moldes cilíndricos algo como sal de 

ajo, sal de cebolla, hierbas finas (17). 

Queso tipo manchego 

Ingredientes: 

Cultivo mesófilo EZAL 
Colorante vegetal (anato-carotcno) 
Cloruro de calcio 2 n1l 
Cuajo 0.5 mi 
1 O litros de leche fresca 
Moldes 
Sal 

Preparación: 

1. Pasteurizar la leche, enfriándose a 32° C 
2. Adicionar el cultivo esperando 45 a 60 minutos para su incubación 
3. Adicionar 0.05 n1l de colorante 
4. Agregar el cloruro de calcio 
5. Agtegar el cuajo y esperar por 35 minutos para obtener una cuajada finne 

' 6. Se corta la cuajada en cubos de 1 cm. y al terminar dejar reposar 10 minutos 
7. Agitar 5 minutos dándole la textura que permita el calentamiento de la cuajada 
8. Calentar hasta llegar a 37° C de modo que suba un grado centígrado cada 5 minutos 
9. Al llegar a los 37° C se agita durante 18 minutos. 
10. Se calienta rápidamente hasta 39°C durante 10 minutos 
11. Se baja la tcn1pcratura a 37ºC con agua fría indirecta 
12. Se dcsucra y se corta la cuajada en bloques y se ponen unos sobre otros 
13. Después de 5 n1inutos9 se deposita en los moldes 



, 14. Dependiendo el tamai"\o de los moldes el prensado dura de 1 a 6 horas 
1 S. Se sala la superficie del queso y se deja reposar por 48 horas (17). 

Cocadas 

Ingredientes: 

S litros de leche 
1 kilo de coco rallado 
1 kilo de azúcar 
Color amarillo huevo 
Carbonato 
Vainilla 
Canela 

Prcnaración: 

1. Agregar un poco de bicarbonato a la leche 
2. Poner a la lun1brc y agitar con una pala de n1adera 
3. Cuando la leche esté caliente agregar el azúcar y la canela sin dejar de agitar 
4. Cuando la leche con1icnce a espesar (se haya consumido la mitad) agregar el coco 

sin dejar de batir 
5. Batir hasta que se vea el fondo del cazo 
G. Cuando esté fria agregar la vainilla y el color amarillo huevo (17). 

Ingredientes: 

5 Litros de leche 
8 Yc111as 
500 g de azúcar 
10 g Rajita de canela 
Alcohol del 96 
Bicarbonato 
Colorante runarillo huevo ni gusto 
Té de azahar 
Frascos de vidrio 

Preparación. 

H.on1pope 

1. Agregar n1cdia cucharada de bicarbonato~ una cucharada de n1aicena, 1 O gran1os de 
canela y 500 gran1os de azúcar 
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2. Hervir por 30 minutos moviendo constantemente 
3. Se desclaran perfectan1cnte tas 8 yemas 
4. Se baten con poca leche hervida pero que esté tibia para que no cambien de color 
S. Enfriar la leche a 30ºC y se cuela 
6. Agregar las 8 yemas 
7. Agitar por 15 minutos no debe hervir porque se corta 
8. Retirar del fuego y seguir agitando ' 
9. A una tcn1peratura de 40ºC se agregan 150 mililitrbs de alcohol del 96 
1 O. Agregar 2 cucharadas de té de azahar para evitar el sabor a huevo 
11. Agregar el colorante natural al gusto , 
12. Se envasa ya frío, en botellas por las cuales se ha pasado un poco de alcohol (17). 

Ingredientes: 

S litros de leche 
1 mi. de cuajo 
10 gramos de canela en raja 
500 g. de azúcar 
Color achiote 
Frascos de cristal 
Alcohol 

Preparación. 

l. Calentar la leche a 40ºC 

Chongos 

2. Agregar 1 1nl de cuajo 1 n1l de color achiote 
3. Tiempo de cuajada de 30 a 40 minutos 
4. No se debe desucrar 
S. Cortar en cubos grandes 
6. Agregar la canela en raja 
7. Agregar 500 gramos de azúcar 
8. Calentar hasta que se consuma la mitad del suero 
9. Enfriar y envasar 
1 O. Refrigerar a 4°C ( 1 7). 

Cajeta 

Ingredientes: 

1 O litros de leche 
1 Vz kilos de glucosa 
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2 kilos azúcar 
20 gramos de canela 
10 ml de escénica vainilla 
100 mi de alcohol 96° 
1 O g de bicarbonato 

Preparación. 

l. Disolver 10 gran1os de bicarbonato en 10 litros de leche 
2. Colocar 20 gran1os de canela en n1uñeco 
3. Poner al fuego 

• 4. Cuando rompa el hervor contar 20 minutos 
S. Agregar 1 Y2 kilos de glucosa 
6. Dejar hervir por 30 n1inutos 
7. Agregar 2 kilos de azúcar 
8. Agitando. 1nantener al fuego a una ten1pcratura de 98ºC 
9. Dejar caer una gota de cajeta en agua, si no se disuelve, ya esta lista 
JO. Enfriar a 50ºC para agregar el alcohol o la vainilla (17). 

Ingredientes: 

1 O litros de leche 
360 gramos de leche en polvo 
Yoghurt comercial o cultivo 
1 kilogran10 azúcar 
1 !l:z kilogrrunos de fruta 

Preparación. 

Yoghurt 

J. Calentar Ja leche a SOºC por 15 minutos 
2. Entibiar a 40°C 
3. Agregar la leche en polvo disuelta en un poco de agua fría (Y.i. lata de 360 gen 10 

lis. leche) 
4. Agregar el cultivo o yoghurt con1ercial (un vaso por cada 2 litros de leche) 
5. Incubar a 42°C durante 3.5 horas a 4 horas 
6. Revisar acidez 60 a 80 °0 
7. Refrigerar a 4 ºC por 6 horas 
S. Agregar la base de frutas 

Cuando se utiliza yoghurt con1crcial debe ser de marca Alpura o Nestlé y cuando es 
yoghurt de sabor se debe colar en manta de cielo al momento de agregarlo para evitar que 
se vaya la fruta entre la leche para yoghurt. Es importante incubarlo al sol por 4 horas pero 
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se debe evitar que los rayos del sol den directan1cntc sobre el yoghurt. se puede colocar 
dentro de una caja de cartón. 

Cón10 elaborar base de fruta 

Ingredientes: 

Kg. de azúcar 
1 Y. kilo de fruta 

Preparación. 

1. Picar In fruta 
2. Ponerla a calentar 
3. Cundo empiece a hervir esperar a que se pasen .15 minutos 
4. Cuando es .manzana: •. guayaba, pera o alguna otra fruta seca, primero se disuelve 

azúcar en agua caliente en 1/5 parte de agua (17). 

D~lce tipo danonino 

Ingredientes: 

1 O litros de leche fresca 
Cultivo EZAL de Rhonc-poulec 20 unidades MA 11 (cada unidad es un gramo) 
2 mi de Cloruro de Calcio 
0.5 mi de cuajo 
Manta de ciclo 
1 kilogramo azúcar 
1 !12 kilogramos de fruta 

Pasteurizar la leche fresca (63ºC I 30 n1inutos) 
1. Entibiar a 28 ºC y agregar 200 a 300 mi de cultivo por cada 1 O litros de leche (20 u 

para 200 litros) 
2. Agregar 2 n1l de cloruro de calcio a cada 1 O litros de leche 
3. Agregar Vz mi de cuajo por cada 10 litros de leche 
4. Tiempo de cuajar 12 a 16 horas 
S. Sin cortar escurrir en n1anta de ciclo 
6. Agregar un 10% de azúcar y de un 20 a 25% de base de fruta para yoghurt sin fruta 

sólo el jarabe 
7. Mezclar perfcctan1entc 
S. Agregar un poco de colorante vegetal de acuerdo con la fruta (17). 
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APÉNDICE D 

Presupuesto botiquín. 

Potcnay (100 mi) 150.00 
Yodo 5% (1 litro) 20.00 
Closantcl (1 litro) 324.00 
Vcrn1ifin l 2o/o (2001111) 80.00 
Muse (vil E v selenio) 205.00 
Vacuna bn1cela (10 dosis) 65.00 
Vigantol fuerte ADE (IOOml) 114.00 
Yatrcn cascin {2001111) 160.00 
Biooar (oxitocina) 50 mi 50.00 
En1icina LA (oxitctraciclina) 130.00 
50 aretes univcrsulcs 355.00 
Atropina 601111 40.00 
Dioirona 1001111 55.00 
Azul 10.00 
Tonazonc 55.00 
Bovoflavina 145.00 
Rcsoivct 6 n1illoncs 30.00 
Bcnza-cstrcn 1 01111 42.00 
Tvlan 50 100 mi 53.00 
Garban 1 00 111 l 32.00 
Fluvicina 4 nli lloncs 40.00 
Ba"'ticol puar on 1 litro 360.00 
Ocusol 10.00 
Ai..,.ua oxigenada 15.00 
Cravoncs 3 25.00 
Bascula 50 K.., 100.00 
Total 2.665.00 
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