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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo consiste en presentar en forma dato_ 
liada y desglosada los factores necesarios para implementar un Centro 
de Fomento Caprino, con una capacidad de 2,000 cabras de cría, °hl 
c6ndose hipoteticomente en el Ejido do Tanque Blanco, perteneciente 
al Municipio de Tula, localizados en la zona Suroeste del Estado de 
Tamaulipas, estableciendo una metodología técnica, económica y so-
cial que haga factible su funcionamiento a corto plazo, pretendiendo 
influir positivamente en el mejoramiento progresivo de la actividad ca 
prina, lo cual representa uno de los principales pilares del desarrollo 
económico de la región y que en los últimos arcos ha mostrado una fran 
ca tendencia depresiva, misma que refleja las condiciones en que se—
encuentra esta actividad pecuaria, a nivel nacional. 

En la introducción, se describen someramente los antecedentes históri 
ces de la Caprinocultura en la zona estudiada, detallándose la irnpor 
tanda socia-económico actual de dicha actividad pecuaria a nivel re 
gional, estatal y nacional. 

En el primer capítulo, se describen ampliamente las características leso 
gráficas, ecológicas, poblacionales, económicos, agrícolas y pecuarias 
a nivel estatal y municipal, Del mismo modo so realiza un análisis 
profundo del comportamiento demográfico, económico, agrícola y pe 
cuario, centrándose en la actividad caprino. 

En el capítulo II, se describen detalladamente los mismas característi 
ces estudiados en el anterior, sólo que se hace a nivel del ejido en es 
talgo, apoyándolo con mapas de la zona. 

En el estudio do temario del Centro de Fomento Caprino se aborda el 
análisis de las variables cualitativos y cuantitativas, que en su con jun 
to definen la viabilidad de implementación, así mismo se describe eV 
Programo de Capacitación paro los Productores Caprinos do la Región. 



En el capítulo IV se definen los parámetros técnicos promedio de pro-
ducción en ganado caprino; se establece la clasificación por edad del 
ganado caprino en el país y so detallan el sistema de selección adop-
tado así como los aspectos zootécnicos necesarios como son: Nutrición, 
Manejo y Sanidad. 

Aspectos muy importantes los conforman los gastos que se erogarían, 
por lo que en este capítulo se hace un desglose detallado de los Inver 
siones para la instalación del Centro y que se subdividen genéricamen—
te en: Terreno, Inversión Fija, inversión Semifija, Inversión Diferidl, 
Capital de Trabajo e Imprevistos. Se cuantifican los egresos, tomando 
muy en cuenta las finalidades de beneficio social a que está destinada 
la inversión del proyecto,subdividiendolos en: Costos de Producción y 
Gastos de Producción. 

De igual forma, se realiza una cuantificación por concepto de ingresos 
del Centro, los cuales se representan por la venta y canje de sementa-
les, ventas de animales de desecho, ventas de leche, ventas de queso 
y recuperaciones del seguro ganadero. 

En el capítulo VI se conforma la organización administrativa del Cen-
tro, estableciendo las jerarquías, y proyectando los necesidades de -
adiestramiento y especialización del personal que se requiere para el 
funcionamiento adecuado del Centro, tanto en las labores de produc—
ción como de capacitación y asistencia técnica, 

En el capítulo de resultados, se destaca el análisis económico del pro-
yecto, evaluando en primera instancia los beneficios de tipo econfmi-
co en un horizonte de tiempo que resultarían de su implementación y -
desarrollo y coma resultado sobresaliente se analizan ins beneficios de 
tipa social que se generarían al implementar el proyecto, en la zona de 
estudio. 

Finalmente todas las medidas resonadas en el presente estudio pretenden 
colaborar para promover la recuperación de la actividad caprino y pro-
piciar su desarrollo, apartando elementos de juicio y planteando accio-
nes programáticas encaminados a solucionar la problemática que actual-
mente la afecta. 



1 

INTRODUCCION1 

Una de las actividades quo han servido como pilar del desarrollo pecuario en la zo-
na suroeste del estado de Tamaulipas ha sido la Coprinocultura, la cual en los últi-
mos anos ha atravesado por un período de depresión prolongada, lo que ha trafdo 
como consecuencia una marcada y progresiva reducción del inventario Caprino y de 
los productos derivados de su explotación (1, 37) 	• 

Aún cuando no existen datos precios referentes a la época en que fue introducido 
el ganado Caprino en el estado de Tamaulipas, se sabe que los rebano: originales 
fueron llevados cuando se establecieron los primeros asentamientos humanos por los 
Conquistadores Espatsoles ( 1, 2 , 11, 12 ) 

A partir de ese momento, la ecología de la entidad determinó las áreas de expansión 
de esta especie, lo que a su vez fue condicionada por la competencia con otras es-
pecies en cuanto a ingresos y comercialización do sus productos: Finalmente fue des 
plazado hacia las zonas ecológicas más difíciles y de escasos recursos naturales, si-
tios de asentamientos humanos marginados, donde tradicionalmente se ex- -la este 
ganado. be esta forma el medio ambiente propici3 la formación de los be,iipos Ca-
prino: Criollos del estado, de gran rusticidad pero de baja eficiencia productivo (16), 

Por otra parte, la Falta de conocimiento sobre la adecuada explotación y sobre el 
uso de los recursos naturales de por si' escasos, han determinado en parte la situación 
en que se encuentra esta especie, no obstante que la demanda de productos do ori 
gen Caprino es alto, dentro y fuera del estado ( 20, 21 ) 

Las medidas resonadas en el presente estudio pretenderán corno objetivo primario, 
contribuir o solucionar la problemático que afecta a la Caprinocultura del estado de 
Tamaulipas, y coadyuvar a propiciar el establecimiento de las condiciones necesa- 
rias para lograr su desarrollo. 	( 1, 11, 12, 37 ) 

Por una parte, dotar a los Caprinocultores de animales de mayor rendimiento, con el 
fin de aumentar la producción do carne y leche; por otra, proporcionar asistencia 
técnica C211 lo que entre otras coso se pretende aumentar los parámetros de produc 
ción; finalmente inducir al Caprinocultor mediante programas de Capacitación, a 
adoptar técnicas modernos en la explotación de sus animales Influyendo en aspectos 
ton importantes como son la nutrición y manejo, e industrial-ficción y comercializo 
alón de sus productos. 	( 7, 8, 9, 15, 24, 27, 32, 36, 3d) 

El conjunto de todos estas medidas va encaminado o incrementar el nivel de Ingresos 
de los productores de la región, con el fin de propiciar el mejoramiento de su nivel 
de vida, permitiendo as r la obtención del ahorro necesario paro aumentar los Inver-
siones e incrementar la oferta de sus productos. ( '31, 36 ) 
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I.- 	ANALISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN ESTADO DE 

TAMAULIPAS 

Marco General ( 30) 

El estado de Tamaulipas se localiza en la región Noreste de la RepOblica Mexicana. 1.i 
mita al Norte con los Estodos Unidos de América; al Sur con el estado do Veracruz y can 
una parte del estado de San Luis Potosí: al Este con el Golfo de México; y al Oeste con 
Nuevo León y con otra fracción.del estado de San Luis Potosí. 

En lo que'concierne a su extensión territorial, ocupa el séptimo lugar en relación con -
las demás entidades federativas del país, representada por 79,829 kilómetros cuadrados . 
Su división geopolítica consta de 43 municipios. 

Tradicionalmente el estado deTamoulipas ha sido dividido en 3 zonas: Centro, Norte y 
Ser. La zona Centro es sumamente montañosa y de escasos recursos naturales aprovecha 
bici. En las regiones Norte y Sur existen importantes yacimientos petrolíferos aue abas-
tecen de hidrocarburos a la zona industrial del Noreste del país; aunado a este, son las 
zonas 'agrícolas más importantes del país. 

Ixt zona Centro abarca los municipios de:Burgos, Cruillas, Padilla, San Nicolás,' Son 
Carlos, Abosolo, Jiménez, Mainero, \integráis, Hidalgo, GUemez, Casas, Llera y Ciu 
dad Victoria. La zona Norte, también conocida como "Región Agrícola de Matornoroi", 
comprende los municipios da: Nuevo Laredo, Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, 
Cc:mergo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, M6n 
dem y San Fernando. 

Finalmente, la zona Sur incluye los municipios de: Xicoténcatl, Gómez Forras, Soto la 
Marina, Ciudad Madero, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamirano, Ciu 
dad Monte, González, Aldama y Tampico. Dentro de esta regionalización se contern:" 
pi* de VII modo aparte lo zona Sureste debido a su peculiar situación económica y so—
cial. Esta zona se encuentra integrada por los municipios de Bustamante, Jaurneve, Mi 
quilwano, Palmillas y Tula. Estos cinco municipios tienen en conjunto una extenslon 
territorial de b,517 kilómetros cuadrados e incorporan el 10,67 por ciento del territorio 
di la entidad. De ellos, el municipio de Tula es el de mayor dimensión con 2,661 kilt 
metros cuadrado', el cual por separado representa el 31 por ciento da la superficie total 
de la zona, de tal manero que esto municipio en conjunto ocupa la tercera parte del te 
altorlal de la zona Sureste y dentro del total del territorio de la entie9d representa er 
3,33 por ciento (20, 21, 28, 35). 

Momeas Naturales 

Orogrof ra 

El s istema montaisoso de Tamaulipas lo conforman tres sierras principales: W de Son Cgt 
lag, que se u111Pa en la reglan Centro Oeste del estado la de fateriu I ¡pos que te ex tte'n-
de al Sureste, y el Ría de la Sierra Madre Oriental, que ce 1Gcall4a en lo tono Sureste. 
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Entro los valles de importancia encontramos los do Ciudad Victoria, Padilla y Liara. 

En Tamaulipas, como suele ocurrir en toda la República Mexicana, las breas montaño-
sas evidencian un bajo nivel de desarrollo. Tal es el coso de la región surcada por la 
Sierra Madre Oriental. Esta zona da «iban a corrientes fluviales quo alimentan cau-
ces aprovechables en otras latitudes, no ofrece un potencial económico de importancia 
para superar su precario desarrollo. 

Sólo olgunos bosques de órboles maderables y áreas da agaves de los que se obtiene el - 
ixtle proporcionan, entre otros, las modestas disponibilidades de recursos naturales de -
la región. En esta zona montanosa, como se señaló, se encuentra localizado el munid 
pi° cie Tula. 

La Sierra Madre Oriental, en esta brea, alcanza alturas hasta de 2,100 metros sobre el 
nivel del mar. Sobresalen por su elevación, las montañas de Peno Nevada, en el muní 
ripio de Miquihuana; las de Yerbabuenz y Yoquinita, en el municipio de Tula; y la de 
Los Angeles, en el de Jaumave, 

En el municipio da Tula la altura promedio del sistema montañoso oscila entre los 600 y 
1,500 metros sobre el nivel del mar. 

hildralogra 

Los principales ríos que surcan las tierras del estado de Tamaulipas son de Norte a Sur: 
el Bravo, el San Femando Canchos, el Soto la Marina y el Guayalejo o Tamen. 

El rfo Bravo marca el Shit* de la entidad con los Estados Unidos de América. Sobre su 
causa se encuentra la presa Falcón. Sus principales afluentes son los rros Salado, Alo-
mo y San Juan. 

Los rros San Fernando y Soto lo Marina nacen y tienen parte de sus cuencas hidrológi-
cos en los estados de Coahuila y Nuevo León. El primero tiene un escurrimiento medio 
anual de 756 millones de metros cúbicos y en su recorrido es utilizado para regar apro-
ximadamente veinte mil hectáreas de tierra del municipio de San Fernando, desembor -
cado en la Laguna Madre, al Noreste de la entidad. 

El no Soto la Marina se forma por varios tributarios que descienden de la Sierra Madre 
Oriental. En 1922 sus aguas se aprovecharon para lo construcción de la presa Los Ad-
juntas y el sistema de riego Soto lo Marina. Este sistema fue planeado para suministrar 
agua a 48 mil hictóreas de tierra en los municipios de Ocampo, Podilla y Soto la Ma-
rina. 

Por lo que concierne el rfo Guayalelo o Tomesf, éste es el único que tiene su «fon 
en tienes Tamoulipecas, nace en la Sierra Madre Oriental en los municipios de Polm1 

I las y Joumave, sumándose a su cauce vallas corrientes y ~cendales. No obstante 
tener su origen y recorrer las municipios de la zona Suroeste, coi no es aprovechock, 
poro el riego a su paso por los mismos. Desemboco en el do %Nuca . 
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A continuación se examina la situación hidrológica particular del municipio de Tula. 

Al Noreste del municipio de Tula naco el río del mismo nombre. En su recorrido os inter 
soctado por los arroyos Salado y Algodonal. Por otro parte, al Noreste del municipio so 
localiza el río Guayalejo, uno de cuyos afluentes es el río Chihue, finalmente, otro tri 
butario del río Guayalejo es el río Jaumave, cuyos afluentes principales son los arroyo7 
de Pelad Ilca y Santiago. 

Clima 

En el estado de Tamaulipas la temperatura es sumamente variada. Existen sitios en los que 
durante la mitad del año se presentan temperaturas por abajo de los cero grados centígra 
dos y, en contraste can eilos,regiones en los cuales el clima es siempre cálido, llegando 
en ocasiones a rebasar los 42 grados centígrados. 

Con estas excepciones antes descritas se puede decir que en general el clima de la enti-
dad es seco y semiseco, excepción hecha de la costo Sureste, en donde puede conside—
rarse húmedo. Esta brea comprende los municipios de Soto la Marina, Aidamo, Altamira 
y Tampico. 

Por lo que se refiere a la zona de nuestro estudio, posee en general un clima extremoso. 
No obstante, sus variaciones permiten clasificarlo en tres tipos: Semiseco, seco y semi-
cólido. 

En el primero la temperatura oscilo entre los 3 y 18 grados centígrados y la precipitación 
pluvial es de 600 mm. al año, este clima se localiza en la Sierra Lagunita perteneciente 
al mismo municipio. 

En el clima seco la temperatura fluctúa entre los 18 y los 22 grados centrgrgdos. Su pre-
cipitación medio anual es de 500 mm. Este clima se extiende en cosi todo el municipio 

Finalmente, la temperatura del clima semicálido oscila alrededor de 18 grados centígra-
dos y su precipitación pluvial es de 800 a 1000 mm. Se localizo en una pequeña fracción 
al Norte del municipio. 

Flora y Fauna 

En término; generales, la vegetación existente en el astado de Tamaulipas se clasifica 
en tres grupos: matorral, bosque y pastizal. Por lu porte lo fauno Incluye diversos es-
pecies de mamíferos , aves y reptiles. 

Recursos Humanos ( 20, 21, 22, 23, 24 ) 

Población 

Lo población del estado de Tamaulipas escondía en 1970 a un millón cuatrocientos cln 
cuenta y siete mil habitantes. Tal cantidad representó el 3 por ciento del total pobló" 
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cional de la República Mexicana. 

El estado ha observado, desde tiempo atrás, un notable crecimiento en el número de sus 
•habitantes. 

En relación con la década 1960-1970, la tasa anual de incremento demográfico ascen-
dió al 3.6 por ciento, cifra superior a lo media nacional que fue del 3.4 por ciento. 

Tal aumento tiene su origen -en parte- por el Fenómeno de la inmigración, debido a -
las características económicas de la entidad que han propiciado que ésta actúo como un 
polo de atracción de la población que habita los estados circunvecinos. 

Del total de inmigrantes, el 75 por ciento aproximadamente proviene del estado de San 
Luis Potosi' y el porcentaje restante se reporte, en distintos proporciones entre los esta-
das de Nuevo 1.136n, Zacatecas, Guanajuato y Veracruz. 

La migración campó-ciudad, también reviste mayores dimensiones en el estado de Ta-
maulipas comparativamente, quo con la mayoría de los estados de la República. 

En lo que concierne a la distribución de la población, el municipio de Tula concentró 
en el censo de 1970, 24,157 habitantes que representan el 0.6 por ciento del total de 
habitantes de el estado, es importante hacer hincaple que en el pirrado 1960-1970 la 
tasa anual de crecimiento demográfico del municipio de Tula fue apenas del 2 por --
ciento, (Estos datos se resumen en el cuadro No. 1) 

La densidad de población del municipio es de 9.08 habitantes por kilómetro cuadrado, 
sin embargo existen municipios aún más despoblados dentro de la zona aledaria al muní 
alplo de Tula. 

j?oblacidn  cc ertsicarnente activa (PEA), ( 24 ) 

La población económicamente activa del estado de Tamaulipas ascendió en 1970 o 382 
mil hdoitantes. 

Esta cantidad representó el 26 por ciento del total de la población de la entidad. 

En el mismo atto la población económicamente activa del municipio de rulo fue de 5,539 
habitantes, la erro' constituye e1 1.45 por ciento de la población económicamente octi 
va del estado 

Como se puede apreciar, la relación PU/población total no evidenctb disparidades de 
importancia. Por lo contrario, las desigualdades son significativos el se analizo la es-
tructura ocupacional. (Ver Cuadro No . 2) 

En el evado de Tamaulipas lo mayor porte da lo población económicamente activa (39 
por ciento)» dedicaba an 1970, a loe actividades terciarlas. En contraste con ello, -
en el municipio de Tula Jalo ocupaba el 12 por ciento de su PEA en Wo clase de labo-
res. Por otro parte, unicamente el 33 por ciento da lo PEA en las mismas; en el munid 
pie de Tula le proporción ara aporto el 12 por ciento. 
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Si el nivel de desarrollo se evidencia en base al desenvolvimiento Industrial -el cual 
conlleva el desplazamiento de la fuerza de trabajo ocupada por el sector agropecua-
rio al sector secundario-, se intuye entonces que la zona de nuestro eotudlo muestra 
un precario grado de avance económico en relación con la entidad en su conjunto. 

Medios de comunicación. 

Tamaulipas posee una extensa red de carreteras que lo comunican tanto interiormente, 
como con el resto del ptas. Estas carreteras tienen en total una longitud de 7,944 ki-
lómetros, siendo de un 30 por ciento aproximadamente, de caminos asfaltados, un 15 
por ciento de caminos revestidos y el 55 por ciento restante a brochas. 

En Cd. Victoria tiene su orrgen una importante carretera que, en dirección a la ciudad 
de México ha incorporado a la vida económica del estado al municipio de Tula. En es 
te municipio han sido construidos algunos caminos que conectan esta vra diversas coma 
nidadas y rancherías. Sin embargo, estos caminos son de dificil transito. 

En lo concerniente a las eras de ferrocarril, el estado da Tamaulipas posee aproximada 
mente 900 kilómetros de longitud. El ferrocarril sin embargo no tiene acceso o '1 zona de 
nuestro estudio. 

En relación con los servicios de telecomunicación en el municipio existen oficinas de -
correos y telégrafos, ad como servicio telefónico. 

ECONOMIA 	(24) 

Producto interno bruto (PIB) 

En 1970 el PIB del estado de Tamaulipas alcanzó la cantidad de 11,700,278 millones do 
pesos . En consecuencia el PIB per-capita fue de 8,031 pesos. 

Durante el segundo quinquenio de la década pasada, el PIB da Tamaulipas se incrementó 
a una tasa anual de 9 por ciento. Tal crecimiento superó la media nacional que fue del 
6,6 por ciento. No obstante, la participación de Tamaulipas in el PIB del par: perma-
neció constante (aproximadamente el 4 por ciento). 

En 1970 el sector de servicios y el IndustrIol tuvieron una participación del 43.8 y 43,2 
por ciento respectivamente, en el PIB de la entidad, la contribución minoritaria corres.  
pond16 al sector agropecuario, que aportó el 13 por ciento del PIB. 

En relación con los cambios experimentados en el período 1960-1970, destaca el incre-
mento de la participación del sector industrial en el PIB, la cual se elevó en 9.2 por —
ciento. También, aunque en sentido inverso es slonifleotiva la disminución de la con-
tribución del sector agropecuario en el PIB; del 17,6 poli ciento en 1960 se Mulo al 13 
por ciento en 1970. 
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9 
Sector Agropecuario . 

Agricultura ( 20, 21, 24 ) 

El estado de Tamaulipas en 1960, poseía una superficie laborable de 803 mil hectáreas. 
En 1970 tal extensl6n territorial se elevó a un millón de hectáreas. 

En el amo de 1960 las tierras de temporal ascendían a 460 mil hectáreas y las de riego a 
312 mil. Para 1970 la superficie de temporal aumentó a 712 mil hectáreas y la do riego 
a 354 mil. 

En términos relativos, los tierras laborables se incrementaron en eso período en 24.5 por 
ciento; las de temporal en 54.8 por ciento y las de riego en sólo 13.5 por ciento. 

En 1960, la superficie cosechada de arroz, frijol, maíz, trigo, ajonjolí, cártamo, soya, 
algodón, cebado y sorgo fue do 543 mil hectáreas; en 1970 so elevó a 645 mil hectáreas 
y en 1976 alcanzó 784 mil hectáreas. 

En 1966 lo superficie cosechada de maíz fue lo que ocupó el primer lugar en cuanto a -
extensión, con el 39.9 por ciento. En conjunto ambos cultivos obsorvieren cosi el 80 -
por ciento de la tierra cosechada. En cambio en 1976 la superficie cosechado : sorgo 
ocupó el primer lugar, seguida por lo de maíz. (Ver cuadro No. 3) 

En total los 2 cultivos incluyeron más del 86 per ciento do la superficie cosechado. No 
obstante, la superficie cosechada que tuvo mayores incrementos relativos correspondió -
al frijol y al ajonjolí. En el cuadro 5 se observan toles aumentos, los cuales alcanzarón 
respectivamente 823 y 80() por ciento en 10 anos. De estos datos deducimos que los prin 
cipales productos agrícolas de la entidad son el sorgo y el maíz. En 1960 la producción 
del primero fue de 596 mil toneladas y la de maíz alcanzó las 533 mil toneladas. Para 
1976 la producción de sorgo se elevó en 74% pero la de maíz decreció en 5%. (cuadro 3) 

Finalmente en el municipio de Tula los principales productos agrícolas son también el -
maíz y al sorgo. En 1970 el municipio de Tula destinó 2,360 hectáreas al maíz y 39 —
hectáreas al sorgo. La producción fue de 4,000 toneladas de maíz y 110 toneladas de 
sorgo. 

Ganadería ( 20, 21, 24, 37 ) 

Tamaulipas ho sido tradicionalmente una entidad pecuario, no obstante, tal actividad -
enfrento 'Arios dificultades. Entre ellas debe mencionarse la escasez de pastizales, que 
obstaculiza la engordo del ganado, debido a esta porticuiaridad los actividades pecua-
rias so han orientado en mayor medida o la cría de animales. 

En 1977 las existencias de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, cobalto', asnal y 
mulo' del estado ascendieron a 1'668,000 cabezos. Esto cantidad representó el 2.4% 
del inventario nacional. 

En el cuadro se deitogrega la información anterior, se puede observar que el tipo de gana 

do que tuvo mayor participación en el inveniurio nacional fue el tenni con un porcentaje 
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ti EXISTENCIAS  GANADERA 
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del 3.2, le siguió el ganado mular con el 3.0 por ciento de las existencias del país. El 
tercer lugar lo correspondió al ganado caprino, can el 2.9 por ciento do la población -
nacional para este tipo de ganado. (Ver cuadro No. 4) 

Por lo que concierne a la importancia relativa de las diferentes especies animales dentro 
del total do la entidad, el primer lugar le correspondió al ganado bovino, con el 42.4°4 
el segundo lugar al caprino con el 14.2% y el tercero al porcino con una aportación del 
10.4%. 

Por lo que respecta a los 5 municipios que conforman la zona Suroeste del estado, su -
participación en el año de 1970 fue de 286,000 cabezas, lo cual representó el 15.56% 
de la población ganadera total del estado. (Cuadro No. 5) 

El municipio de Tula aportó a esto total una cantidad de 83,440 cabezas, de estas el ma 
yor porcentaje correspondió al ganado caprino con el 50.06%, lo que representó 41,770" 
animales; le siguió el ganado bovino con el 20.78% que equivale a 17,338 cabezas; en 
tercer lugar encontramos al ganado porcino, con una.  aportación-de 10.10% -que es casi 
igual al porcentaje estatal- con un total de 8,427 cabezas. 	(Ver cuadro No. 5) 

Según los datos expuestos se puede observar que en esta zona cuantitativamente Uredomi 
na el ganado caprino. 

La ganaderra caprino en el Estado de Tamaulipas. Razas, Cruzas y Categorías. ( 24, 37 ) 

Durante el perrodo de 1960 o 1970, la población caprino del estado do Tamaulipas se re 
dujo de 519,000 a 463,000 cabezas y de 1970 a 1977 de 463,000 a 237,000 animales,—
así su taso de crecimiento, ha mantenido un ritmo reductivo constante y creciente, ya 
que si en el perrada 1960-70 fue de un 10.8%, de 1970 o 1977 lo hizo en un 48.8%. 

El municipio de Tula, no ho escapado a esta tendencia depresiva, antes bien, <nurse h.  

manifestado ccrtmayor intensidad, cut, en el período de 1960 a 1970, lo población capri 
no se redujo de 90,000 a 65,000 cabezas y entre este último afta y 1979 de 65,000 a Pan 
solo 22,000 animales, de esta forma, el inventario caprino se redujo en un 27.7%para -
el primer perrodo de referencia y en un 66.15% para el segundo, siendo notable su vario 
tión en relación a la dinámica poblaclonal del estado en su conjunto, aunque en ambos 
casos el ritmo reductivo haya sido notablemente superior en la presente década. 

Considerando el inventario nacional de ganado caprino di 1970, al total de ganado --
"tino" es decir de raza puro, solo le correspondo el 0.88%, en este aspecto, aunque -
poco significativa, la proporción fue mayor en el estado de Tamaulipas, donde comprendió 
el 0.97%, así mismo, en el municipio de Tula también fue superior al promedio necio--
nal con un 0.94%, casi análogo al promedio estatal. 

Principales lonas Caprino: en el Estado de  Tamaulipas 

El estado de Tamaulipas, comprende 43 municipios y una gran porte de le economía de su 
población está sustentado en las actividades primarias, y de éstas lo ganados/ro ocupa un 
lugar preponderante. Lo clImatologra del estado palmita una gran diversificación de - 
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las actividades ganaderas, pero en lo que correnionde al ganado caprino, su ¿roa de dis 
pontón está condicionada precisamente por éstas, ocupando el último lugar respecto a 
recursos naturales, las áreas consideradas de "vocación productiva específica para gana 
do caprino", así la región Suroeste del estado, (Jaumavo, Miquihuana, Bustamante, 
millas y Tula), comprendida dentro de la llamada Zona Ixtlera-Candelillera, -cuyo nom 
bre evoca las condiciones de la zona- mentada en 1970 una población de 144,000 ca—
bezos do ganado caprino, lo que representaba el 31% del inventario estatal y la región—
central (Burgos, Cavillas, Méndez, San Carlos y San Nicolás) cercana a la anterior, - 
mantenra 121,000 cabezas con un 26% de la población caprina del estado. Consecuen 
temente, ambas regiones, con un 57% del inventario caprino, es decir, más de la mitad 
de las existencias estatales. Evidentemente el primer lugar, en cuanto al volumen con-
centrado lo ocupó la Zona Suroeste, siguiendole en importancia la Zona Central, por -
otra parte, cabe resaltar quo orogróficamente ambas zonas se caracterizan por ser monta 
Masas. Los municipios de la zona Sureste están localizados en la Sierra Madre OrientaT 
y los de la Zona Central en la Sierra de San Carlos. 	(Ver mapa) 

Análisis de la oferta  

Cifras de Producción 
•••••••••••11•11.0.0•••••••0•••••••••.••••••011 

Como se observó con anterioridad, los existencias caprinas de lo zona han evidenciado 
una sensible reducción a partir de 1960. Así también,se indicó que el ritmo de descen_ 
so se tornó más acelerado en la presente década. 

La oferta del municipio se limita casi exclusivamente a la venta de cabritos. En ,:anse-
cuencia -dada la contracción de la población caprino-, resulta obvio que los ventas -
de este producto han decrecido paralelamente o la contracción de los existencias gana-
deros. 

En el cuadra 6 se estima la oferta de cabritos en el parrado 1970-79. Como se pue-
de apreciar las ventas se redujeron de 20,000 cabezas en 1970 a 14,000 en 1979; es de 
cir, la contracción total en el lapso considerado fue del orden del 30%. 

Condiciones de producción  * 

Sllual6n de jos produ£  to res 

La mayoría do los coprinocuitores del municipio de Tula son elidatarios. los pequemos 
propietarios se orientan preferentemente a la explotación de ganado bovino. 

La anterior situación te explica por las particularidades inherentes a la explotación del 
ganado caprino, las cuales tornan escasa la mano de obra dedicada a esta actividad,en 
cambio, los elldatorlos aportan ellas mismos la fuerzo de trabajo necesario paro la pr3-
duccidn caprrcola. Cabe agregar que la producción de ganado caprino -tanto por par-
te d* los olidotwim como de los pequemos propietarios- constituye por lo general una 
actividad complementaria a otras de carácter agropecuario y iiivrc.ola, corno son la ex 

investigación Directa 
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plotación de la lechuguilla y de la candelilla. 

Examen Zootécnico 

Como se señaló en el cuadro 7 en el municipio de Tula, el índice do fertilidad del 
ganado caprino es del orden del 60%, y el porcentaje de parición es de una crío. Es 
tos índices, que indudablemente son muy bajos, tienen su origen fundamentalmente, en 
los métodos rudimentarios do explotación empleados por los productores, en consecuen 
cio, lo vida productiva de los vientres también es corta: no alcanzan los cinco años. 
El número de partos anuales es de uno. 

Contrariamente a estos bajos índices de productividad y en complemento a la baja efi-
ciencia productiva la mortalidad os elevada, considerandos° que en los sementales es 
del 12%, del 1096 en. los vientres y del 20% en las crías hasta el momento del destete. 

La brucelosls es la enfermedad de mayor incidencia, so estima que aproximadamente el 
30 al 35% del ganado caprino es víctima de la misma. Esto ha traído como consecuen 
ele la presentación entre la población humana, de algunos casos de Fiebre de Malta.— 

En segundo término, se han estimado las parasitosis internas, que causan estragos entre 
la poblcición joven, predisponen a otros enfermedades e inciden notablemente sobre lo 
producción y productividad. 

En la zona predomina el ganad) caprino criollo, los animales de razas puras son por su 
escaso número de poca significación, lo anterior obedece por una parte, a la ausencia 
absoluta de productores especializados en la cría de sementales y por otra a la incapaci 
dad económica de los productores para adquirirlos de las regiones que los producen. 

Tanto la mala calidad del ganado, como los métodos y técnicas tan rudimentarias de ex 
plotación, dan como resultado un balo rendimiento; el peso de los cabritos al nocimien 
to no alcanza, por lo general, los dos kilogramos. 

Anélisie tecnolóºico. * 

En el municipio existen tres estratos de caprinocultores, uno de el los citó integrado por 
;miqueta* productores cuyas existencias ascienden -en promedio- hasta las 50 cabezas. 

Un segundo grupo lo componen los propietarios de rebañes que oscilan alrededor de los 
200 animales; este estrato de mediatios caprinocultores IN el más numeroso, Finalmente 
el tercer grupo esta formado por los grandes propietarios, estos poseen como promedio, 
de 500 a 600 cabezas. 

La tecnología empleada en lo caprinoeultura, sin embargo, no verle de acuerdo a la — 
magnitud de los rebaños. Generalmente, los productores emplean los mismos métodos de 
explotación, los cuales -y en esto no hay excepción- son extraordinariamente rudimen 
tartas, por lo general no se emplean más ulifnentGs que los proporcionados por al ramo-
neo; lo estabulación y somlestabuloclewi son desconocidas, no existen ni siquiera insto- 

* InvesilvacirSn Directo 
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lociones para despararitacionos externas, las pocas que hay, están disonado: para ser 
utilizados por el ganado bovino. 

Como consecuencia do lo anterior, los beneficios obtenidos de la explotación capri-
no no varran en función del nivel de productividad, sino únicamente a lu magnitud 
del rebano. 

Oferta y Demanda  

Carne 

Los principales mercados del cabrito que se produce en el municipio de Tula son Nue 
vo León y San Lila Potosi*. En el cuadro 6 	se presentan las cantidades de cabrr 
tos demandados en ambas entidades, ad mismo se incluye la oferta y finalmente, se--.  
eitrma la proporción de la oferto respecto de la demando. 

Como se advierte, la contracción de la oferta de cabritos contrasta con el incremento 
de la demanda global de los mismos. En consecuencia, la participación de la oferta 
de cabritos del municipio, dentro de la demanda de los mismos en el mercado, be ha - 
visto reducida en un 19% de 1970 a 1977, o sea el municipio ha perdido mercado. -
Por lo tanto, es de esperarse que el fomento da la ganaderra caprino no se yerro obsta 
culizodo por los barreras que pudiera oponer o su desarrollo la existencia ds un merca:. 
do estacionario o en contracción, todo lo contrario, tal fomento permitiría la recupe-
ración del mercado. 

Sistemas de Comercialización 

La venta de cabritos por lo general se efectúa a través de introductores, los cuales -
trabajan bajo el sistema de comisión, comprando en pie a puerto de cabreriza; no 
existiendo en la zona otros canales alternativos de importancia. (figura No. 2) 

Leche 

La producdón de leche se utiliza, en la rnayorra de los cosos, con fines de autocon-
sumo, una proporción es industrializada por las fábricas instaladas en la zona, pero -
estas fábricas absorben un* cantidad mrnima, lo anterior obedece a la baja proporción 
de este pr9ducto que es necesario para lo elaboración de dulce y a lo escala tan redu 
oída -familiar propiamente- en que operan estas industrias, como yo se mencionó - 
anteriormente, la leche quo se utiliza para fines de outoconsumo, dado la incidencia 
de brucelosis en el municipio, ha provocado varios casos caracterrsticos de Fiebre do 
Malta. 

19 	. 
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Marco institucional  

En el municipio existe una AsoCiació9 Local Ganadera constituida en su totalidad por 
pequettos propietarios de ganado bovino. Esta agrupación formo parte do la Unión -
Ganadera Regional, con sede en Cd. Victoria. 

Lo Asociación Local proporciona varios servicios a sus agremiadosi venden medicamen 
tos, alimentos balanceados, materiales de construcción y otros implementos agropecua 
nos aprecios accesibles. Sin embargo, en el municipio no hoy asociación especrfica 
de productaias caprinos. Más ab, los ejidatarios -principales caprinocultores- no 
se encuentro agrupados en ningón tipo de organización. 

Por lo que concierne a las Irneas de crédito, diffcilmento es posible obtener financia 
miento para los explotaciones de ganado caprino. Existe un antecedente de quiebro - 
en los explotaciones caprinos que han sido financiados por los Bancos de la regia-. 

Por lo que concierne o la asistencia técnica y médico ésto es casi nula, existiendo sd 
lamente por parta del sector oficial un laboratorio móvil de diagnóstico cirnico que - 
presta atención a los ganaderos del municipio y de su zona de influencio, esto laboro 
torio es financiado por la SARH en colaboración con el Programo Integral paro el -: 
Desarrollo Rural. Asr también existen uno cantidad reducida de MVZ que atienden - 
esporédicamente en el municipio, prestando sus servicios solo en forma aislada y a --
titulo personal. Finalmente debe destacarse la ausencia casi absoluta de técnicos --
agropecuarias en general . 

ESTUDIO DE LOCAUZACION ( 25, 30 

De acuerdo o la problemática citada, en relación al desarrollo de la caprinocultura en 
el estado de Tamaulipas, el municipio da Tula es representativo de los condiciones que 
privan en esta actividad, en la cual es posible Incidir su forme programada o fin de -
promover su recuperación y lograr su fortalecimiento. 

tito investigación dio w►r,ternra 4.4(1 el examen de los prlollímle4 variables  locadonmes  
del municipio de Tula, 
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Las alternativas de localización, Fueron dadas por los municipios comprendidos un la 
región Suroeste. La base selectiva para establecer la localización del centro de ac 
tividades objeto del presente estudio, fue en primer lugar la importancia relativa del 
municipio en el marco de las actividades caprrcolas y en segunda lugar el potencial 
con que cuenta para garantizar el óptimo funcionamiento del centro. 

Así, las posibilidades existentes, en cuanto a recursos hidrológicos, topografía, cli-
ma, recursos humanos y servicios, fueron la base para determinar a nivel de microlo-
calización el municipio de Tula, Ejido Tanque Blanco. 

En términos generales, este municipio responde a las necesidades inherentes a lo im-
plementación de un Centro de Fomento Caprino, como son vías de comunicación, dis 
ponibilidad de mano de obra -aunque no especializada- cuenta además con posibi 
darles de captación de agua a través de aprovechamientos superficiales y subterráneo"; 
y con una infraestructura de servicios institucionales y privados que la favorecen del 
resto de la región estudiada. 

Debido al nivel de formulación del proyecto de factibilidad que nos ocupa, lo locali 
zación del Centro de Fomento va más allá de la situación macro. Con este proe6sirj 
se ha seleccionado tentativamente, como posible alternativa de microlocalizución a 
un ejido, cuyo análisis locaclonol se verá más adelante con amplitud. 

Bajo este criterio, el estudio de localización quedó dividido en la correspondiente ma 
crolocalización con referencia al estado de Tamaulipas y su microlocalización en roló 
ción al municipio de Tula. Este último análisis resulta necesario, debido a que es im—
prescindible ubicar la zona de aprovisionamiento agrícola del centro en el mismo mu: 
nicipio. 

Macrolocalización.  

Características eenerales del municipio de Tula 

Localización: 

El municipio mencionado se localizo en la porción Suroeste del estado, en lo *atribu-
ciones de la Sierra Madre Oriental, u los 22°59' de Latitud norte y 99°43' de longitud 
Oeste del meridiano de Greenwich. La extensión total del municipio es de ,661 Km2. 
Limita al Norte con los municipios da Bustamante y Palmillas, al Oeste con el de ()core 
po y al Sur y Este con el estado de Son Luis Potcer, 

C I rnatologra 

El clima del municipio es seco. Lo temperatura fluctúa entra los 18 y los 22'c 	su- - 
friendo naturalmente variaciones según seo lo estación del ano. Un temperaturas más 
altas se registran entre los meses de rrboy o y septiembre, en tanto que Ica más bajas - 
ocurren de noviembre a febrero. 

La precipitación media anual registrada el de 510 trwn, tm re en que las Ilu-- 
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vial son más intensas es en lot meses de junio a septiembre, mientras quo en el resto 
del ario la precipitación os casi nula. 

Orografra  

La región donde se ubica el municipio es elevada y montañosa, una parto do la misma 
lo ocupa el Valle de Tula, árido y con pocas lluvias. El territorio es cruzado por las 
Sierras de Tula, Lagunilla, Yerbabuena y la Sultaita, que son estribaciones de la Sie 
rra Madre Oriental. 

Hidrograf ro  

En el municipio existen pocas corrientes de agua, sobresaliendo únicamente el Rro Tula, 
en , cuyo margen derecho se ubica la cabecera municipal del mismo nombre. Esta corrien 
te constituye una pequeña cuenca cerrada. 

Principales caracterTsticas del ejido de Tandas  Blanco.  ( 18, 25 ) 

a) Ubicación y área de análisis. 

El poblado de Tanque Blanco se localiza en el eoplcipla de Tula, en su zona Centro-
Norte, aproximodereente a 7km. en Inea rectrks101 Suroeste de lo cabecera municipal; 
para conveniencia del presente análisis se identificó un área aproximada de 290 km2, 
procurándose contener en ella la mayor parte del ejido en cuestión. 

b) Topografra e HidrografTa. 

Este elido se encuentra en el Valle de Tula, limitado al Oeste por la Cordillera Sultaito 
y al Este por la Sierra Tula, no encontrándose dentro del área analizada elevación algu 
na que destaque. Por lo general, la topografra que se presenta es de suave pendiente y 
en ocasiones casi plana. 

Las corrientes superficiales observadas son artificiales, consistiendo en canales de poca 
importancia, abastecidos por tanques de almacenamiento de mediana capacidad; entre 
ellos destacan los siguientes: La Esperanza, Tanque Nuevo, Soledad, Don patricio, 
Chaparro' y El Cherna. 

c) Geologra. 

Dentro de la zona en estudio del ejido, se observan en su mayor porte, suelas de origen 
aluvial. Al Noreste del área yen los alrededores de la Villa de Tula se localizan zanca 
di conglomeradas y calizas, no encontrándose algún otro aspecto de geologra superficial. 

d) Edofologra 

La unidad de suelos predominante es la de los xerosoles, con subunidad de tipa cálcico 
y suelos de textura media; una da las calacterfsticre de estos suelos es  si ch, tener  una 
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capa superficial do color claro y pobre contenido do humus, bajo la cual se tiene un -
subsuelo rico en arcillas. Su uso agrícola está sujeto a la disponibilidad de agua para 
riego. La agricultura de temporal en la zona es insegura y de bajos rendimientos debi 
do a la fertilidad de estos suelos. El uso pecuario es importante, por ser una zona en 
donde se erra ganado caprino, bovino y ovino. 

En la zona se presenta acumulación de cal en los subsuelos. 

Al Norte del núcleo de poblacián d•snominado Tanque Blanco, se distingue notablemen 
te una zona con la unidad de suelos anteriormente mencionada, con fase salino-sódica 
moderada, que disminuye notablemente el rendimiento agropecuario. Por otra parte , 
la capa de suelo superficial es fértil y por su textura y topografía no presenta proble—
mas de drenaje. 

e) Uso del Suelo. 

Dentro de lozana de estudio se identifican notablemente dos zonas: una de agricultura 
de temporal, permanentemente anual, con riego de auxilio y la otra de tierras vírgenes 
en que la vegetación predominante es de baja altura, destacando las siguientes especies: 
matorral, espinoso, cardenal y matorral inerme. 

f) Uso Potencial 

El área analizada comprende terrenos que pueden ser dedicados al uso forestal, con uso 
del suelo de limitado a extenso, así como a la práctica de una agricultura limitada por 
el clima, carencia de agua y en algunas zonas por solicidad y salinidad. 

Area deinfluerrcia del Centro Cazino 

Se considera al Centro de Fomento con un área de influencia tonto regional como estatal. 

De esta forma, en primer término, se encuentran invluerados dentro del área de influen-
cia regional, a los municipios integrantes de la zona Suroeste, aunados a les inciurdos en 
la zona centro que comprende o los Municipios de Burgos, Cruillas, Mande:, San Carlos 
y San Nicolás. Ambas zonas integran aproximadamente el 25% de los Municipios que -
conforman el estado de Tamaulipas. 

Por otra parte se estimo un área de influencia global, en donde queda comprendida la 
eaprinecultura estatal y la de las regiones de los estados colindantes con nuestra zona de 
estudio, como son San Luis Pototry el Sur de Nuevo León. 

II I 	 ESTUDIO DE TAMAÑO DEL CENTRO CAPRINO 

En este punto se aborda el análisis de ciertas variables cuantitativas y cualitativas, que 
en su combinación definen el tamaño del Centro de Fomento Caprino. A estas conside- 
raciones se les asocian los efectos !acodala**, estudiados con anterioridod, debida a 
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TANQUE BLANCO, TULA, EDO. DE TAMAULIPAS ( 25 ) 

Figuro No. 3 
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TOPOGRAFIA E HIliROGRAFIA DE 

TANQUE BLANCO, TULA EDO. DE TAMAULIPAS (25) 

Figuro No. 4 
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GEOGRAFIA 

TANQUE BLANCO, TULA, EDO. DE TAMAULIPAS ( 25 ) 

Figura No. 5 
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TANQUE BLANCO, TULA, EDO. DE TAMAULIPAS ( 25 ) 

Figura No. 6 
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TANQUE BLANCO, TULA, EDO. DE TAMAULIPAS (25) 

Figura No. 7 
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Figura No. 8 
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la influencia de ellos en la definición del temario mínimo técnico. 

Un aspecto importante en la perspectiva del espacio y la capacidad del Centro de Fo 
mento Caprino, es el do tomar con mayor preferencia los aspectos sociales ( 31, 3& 

En efecto, el proyecto debe procurar a través de sus acciones programáticas, coadyu 
van a mejorar el nivel de subsistencia de los caprinocultores tanto del municipio como 
de su zona de influencia, situación que tiene su origen en el estancamiento y retroce 
so en la última década de la ganadería caprino en esa zona (1, 37 ) 

Al pretender mejorar el nivel de subsistencia de los caprinoculto.•es se infiere que uno 
de los objetivos básicos del centro será la implementación de incentivos encaminados 
a elevar el.nivel de ingresos de los productores. Esto último solo podrá lograrse en la 
medida en que tengan capacidad para cubrir, mantener y aún más, expandir y aumentar 
el mercado de sus productos, asrmism3 también, a través de una oferta sostenida y gro 
dualmente incrementada, esto es a través da la producción, en el sentido más amplio-
de término ( 36 ) 

Una de las alternativas para incrementar la producción y productividad caprrcala es 
mediante la introducción de mejores líneas genéticas. De esta forma, la capacidad de 
oferta del centro, debe basarse en la demanda potencial de su zona de influencia, osr 
su nivel de eficien,ia estará en relación con el grado de satisfacción de ésta ( 32 ) 

En el cuadro 8 se determina la demanda potencial de sementales en el área de in--
fluencia del centro, considerando una relación sementales -vientres de 1 a 25, alr 
en el período analizado, la demanda anual promedio es de 635 sementales. Esta --
cantidad sólo es posible producirla con un total de 1,500 vientres en explotación pro 
gramada y bien dirigida y considerando los factores óptimos de producción. 

De esta manera ha sido posible determinar que el centro en su primera etapa, se ini-
ciará con un hato de 1,500 cabras de cría, paro ir paulatinamente estabilizándose, -
de acuerdo a los coeficientes técnicos previstos, hasta llegar a alcanzar 2,000 cabras 
de ara Este sistema fue condicionado por la escasa oferta en el mercado nacional de 
vientres de las características que requiere el centra. 

Dentro de estos aspectos introductorios , cabe mencionar que para el establecimiento - 
del Centro será necesaria una superficie total de 390 hectáreas, divididas a su vez ent 

5 hectáreas poro la zona de producción, 5 hectáreas para dar cabida a las instalaciones 
de dirección, capacitación,administración y servicios, 230 hectáreas para la genera—
ción de forrajes en tierras de riego y 150 hectáreas para el pastoreo en terrenos de altos_ 
t'adora. 

Criterios de Selección 
~.1 ••••• ••••• OPI ••• 111.. 	..... ~A 01.11 

l'amando en cuenta los diversos criterios de selección existentes poro diseñar la unidad 
mínima previsible en proyecto» pecuarios de este tipo, se buscó combinar los de optimi 
zocibn privada y social, o tea, una maximización de las utilidades, sin perder la — 
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perspectiva del beneficio social óptimo ( 31, 36 ). 

Adicionalmente se examinarán otros elementos condicionantes del tamaño como: el -
mercado de sementales, el proceso técnico, la capacidad do administración y los as-
pectos institucionales. 

Mercado de Sementales 

La dispersidad de los productores como resultado de su distribución geográfica en la -
zona de nuestro estudio, determina la creación de distintas unidades cercanas. Más - 
aún, la presencia de una creciente demanda potencial de sementales, tan solo en la 
región, determina un gran tamaño para abastecer en los próximos años un 80% aqoxi 
mudamente de esa demanda. 

Para el cálculo de la demanda de sementales mejorados procedentes del centro, se to 
marón los datos del último censo agrícola, ganadero y elidal, tuya comparación boj' 
el de 1960, constituye la base de las proyecciones hacia un horizonte de 10 años -
lapso en el cual el proyecto, se prevé entrará en plena maduración y podría H. :r 
frente a lo demanda estatal, en un 50% aproximadamente y en cerca dol 95% pata el 
municipio y su zona de influencia ( 20, 21 ). 

Como nota metodológica, so partió para el cálculo de la demanda, do una relación -
de sementa!sspientres de 1 :20, con una vida productiva de 5 anos como máximoi. En 
razón de ello, los productores anualmente demandarán en los próximos años un pisotee 
dio de 2,083 semental es como consumo estatal, y regional en cerca de 1,191. 

Proceso Técnico 

Las actuales técnicas de explotación para la especie caprina,'aplicadas a las colyilcio 
nes ecológicas de la región, determinan un tamaño mínimo del centro que satisfaga pre 
namente las necesidades de eficiencia en los aspectos de producción, manejo, selecci3n, 
genética, nutrición, sanidad y organización, osé como los requeridos para brindar capad 
Malón y otorgar asistencia técnica a los productores. 

En mondad, estos elementos de juicio de carácter técnico se ponen• de manitleSto en el 
diseno del centro (ver planos). De este modo se buscó dar en el proyecto los espacios -
requeridas por unidad de superficie a las distintas categorias presentes en el desarrollo 
del rebaño. 

La tecnología prevista da como resultado el disponer propiamente de una zona de produc 
ción en "Circuito cerrado", o sea, un control de entradas y salidas par pasillos lie acceso 
a los distintos flujos de actividad del rebano. 

Por trastorne de aspectos físicos, las descripciones de los distintos corrales indispensables 
y que indudablemente determinan el espacio físico del centro, se detallan en un capí-
tulo siguiente; no obitante, se preinserto el siguiente cuadro, con los espacios de área 

por animal a efecto de hacer más descriptivo este pequeño análisis. 
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CORRALES 

CATEGORIA SOMBRA ASO LEADERO ÁREA POR ANIMALES POR 
(M2) h12) — ANIMAL (M2) CORRAL 

Sementales 8.64 20.16 28.8 1 
Cabras-cría 1 .98 4.62 6.6 50 
Primales - - - - 
Reemplazos 1.98 4.62 6.6 50 
Mojos 0.78 1.82 2.6 15 
Tripones 0.78 1.82 2.6 15 

Ahora bien, con objeto de programar la evolución de las distintms categorras integran 
tes del hato en formación, es preciso contar con un esquema coherente y objetivo dé 
este desarrollo. La determinación de las existencias ganaderas caprinas tienen crucial 
importancia, no sólo por representar una cuantificación compleja, sino porque es uno 
de los elementos fundamentales para todo el proceso de producción, y condiciona en 
gran medida el tamo» económico del centro así como sus necesidades ( 20, 21, 37 ). 

En realidad, esto Oltimo se afirma si se toma en dienta, que en un momento dado el 
proceso productivo do las existencia: se encuentra estético, para posteriormente ad-
quirir la naturaleza de un producto comercializable. 

Se sabe que en todo proceso biológico, intervienen diversos factores condicionantes, 
siendo en especial para la ganadería, de larga duración. Es decir, la evolución de 
la masa caprino en este caso depende de los niveles tecnológicos que se vayan alean 
zando, básicamente en: nutrición, mejoramiento genético, aspectos sanitarios, re--
producción y manejos, De esta forma, el desarrollo de estas técnicas estaré dado en 
las tasas de parición y mortalidad, que en definitiva se traducirán en producción. S,  
adiciona a esto la presencia en los primeros anos del proyecto, de 	.1 mano de obra 
calificada directa. 

Bajo esta idea se pretende disponer para este Fin de animales apropiados, esto quiere 
decir que se espera que los sementales y pies de cría sean de calidad genética com-
probada, además de estar adoptados -entre otros factores- el clima de lo región y 
al pastoreo, y que al distribuirse en los rebano: influyan en forma progresiva a elevar 
los índices de producción en la caprinocultura regional (porcentaje mayor de crías --
por parto, lactación m65 prolongado, mayor vida productiva, etc) ( 3, 7, 19 ). 

En este sentido, basándose en el desarrollo del hato de fomento, habrá durante el pri 
mer ano, 724 machos entre los 8 y 10 meses de edad, en condiciones de ser adquirij: 
dos por los productores regionales. 

Al desarrollarte el hato, aumentaré lo existencia de sementales, llegando a partir del 
sexto atto a 1,230 animales. 

Por lo que se refiere o las ventas de cabras de cifo, su distribución esté contemplada - 
pata aquellos anee en las que el hato se estabilice en 2,000 cabras, resultado para el 
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quinto año de 221 cabras y elevándose a 384 en el año décimo (ver cuadro No. 3 ) 

Estas particularidades se traducen en contemplar coeficientes técnicos conservadores, 
para aumentarlos o reducirlos según el caso, en forma paulatina hasta alcanzar la efi-
ciencia normativa y demostrativa requerida, de acuero a los objetivos del centro de -
Fomento. 

Siat acidad de Administración e Institucional  ( 31 )• 

esto conjunto de técnicas e Instrumentos resultarán también importantes para definir el 
tamaño del centro, es por ellos que el tamaño sugerido para el proyecto permito median 
te aproximaciones sucesivas, alcanzar una capacidad de administración eficiente y sis 
temática. De esta manera, se ganará eficacia en la aplicación de los principios admT 
niatrativos (planeación, organización, ejecución y control) y de aspecto directivo. 

Producción de Sementales Pies de Cría 

Como ya se indicó, uno de los principales objetivos del proyecto, es mejorar pn..'itina 
mente la calidad genética del ganado caprino existente dentro de la zona de InfluencTa, 
a través de la producción de sementales y pies de cría, respetando las condiciones y los 
factores limitantes del marco de acción en que se desenvuelven las explotaciones típi-
cas de la zona. 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA CAPRINOCULTORES ( 26, 38 ). 

Sitio: 	 Centro de Fomento y Capacitación Pecuaria. Mpio. de Tula. 

Capacidad: 	15 a 25 personas. 

Duración: 	15 drusa 

ProgLarna de gaeltación - 

Se observa en el sector de capacitación de nuestro país le necesidad de capacitación 
práctico de personal técnico a nivel intermedio, y es a donde se ha centrado ésta oc 
tividad. Sin embargo, ha sido tradicionalmente bojo el apoyo en esta aspecto al seC 
tor social directamente vinculado con lo producción; los productores, aún cuando lo 
mayor demando existente en el sector ganadero es efectivamente k de personal colifi 
cado o nivel Intermedio, el ("eso de los productores (medianas y pequeños) donde se 
ubico la mayor porte de la población ganadera del pare, son incapaces .por e! bajo 
nivel de ingresos que tienen- de utilizar mano de obra especializada, de ahí que deba 
cmalizor como una porte básica de lo capacitación para la producción, el apoyo for 
motivo e informativo o este estrato social. 
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Requisitos_personales: 

1 . - 	Nivel educativo: 
Dominio de lectura, escritura y calculo elemental. 

2 . - Condicionas físicas: 
Vista normal 
Buen estado de salud general. 

3. 	Experiencia: 
AGn cuando no es importante sf rosulta conveniente la experiencia en ésta acta 
vidad. 

Edad: 
Mayor de 17 anos y menor de 45. 

Sexo: 
No es importante. 

Facultades intelectuales: 	Capacidad paro: 
- Observar 
- Analizar 
- Asociar ideas 
- Reflexionar 
- Memorizar 
• Ejecutar 

Ejercer responsabilidades. 

- Es indispensable trabajar con personas con mentalidad abierta al cambio. 
- Es necesario que las personas que hayan tomado el curso, pongan en práctica los co 

nacimientos adquiridos. 

Selooci6n 

Loe aspirantes serán seleccionadas en base o los requisitos personales mencionados con 
anterioridad siendo indispensable: 

Pagar la cuate ónice de $ 600.00 
• Llenar la solicitud. 
- Efectuar una entrevisto con la trobaladora social. 

tiectidados Compoltool6n 

Tomo de conciencia sobres 

- La necesidad de capacitarse para producir eficientemente. 
- la aceptación del sistema de capacitación propuesta y su participación activa en los 

diverso etapas y actividades del curso. 
- in importancia de su actividad como fuente de irobolo, de ingresos y de productos 

POsicris. 
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- Necesidad de aumentar la productividad pecuaria para satisfacer las necesidades -
primarias do la población. 

Conocimientos _prácticos necesarios aura: 

- Manejar y atender correctamente el rebaño y sus componentes. 
- Distribuir y construir adecuadamente los corrales y locales para el ganado caprino. 
- Seleccionar y saber utilizar los materiales de la región más adecuados para las coas 

tiucciones. 
- Alimentar en forma apropiada al rebano. 
- Detectar lo presencia de enfermedades en el rebaño. 
- Adminirtrar medicamentos para todas las erras. 
- Mantener permanentemente la salud del rebaño. 
- Prevenir el sobrepastoreo del agostador°. 
- •Utilizar racionalmente el agostadero. 
- Seleccionar vientres y sementales. 
- Reconocer los srntomas de partos. 
- Saber utilizar los esquilmos y subproductos agrícolas de la región, en la alimentación 

del rebaño. 
- elaborar subproductos de la leche de cobre. 
- Conservar adecuadamente las pieles. 
- Utilizar racionalmente el potencial forrajero nativo. 	 • 

Conocimientos técnicos necesarios sobre: 

Organos reproductores 
Cielo estral 
Gestación 
Porto 
Producción de Leche 
Secado 
Marcaje 
Cuidad() de patos, pezuñas y ubre 
Aparato digestivo 
Alimentación del ganado caprino 
Hábitos de pastoreo del ganado caprino 
Conservación* industrialización de la leche de cabra 
sistema de explotación del ganado caprino 
Tipos de alojamientos para el ganado caprino, 

Dadas las oaracterrsticas socio-económicos del estrato donde se ubica el grtuei0 de los 
productores ganaderos de nuestro estudio, u prioritario, con el objeto de apoyar el -
desarrollo de una ganaderfo eficiente y productiva, *adiestrar, actualizar o reforzar 
los conocimientos de los propios campesinos, en los renglones básicos de la LOOlécnio, 
De ah( lo necesidad de implementar programas permanentes de capacitación y udiertra 
miento, cuyas caractertsticas sean teles, que sirven de base y u la vez permitan ode
taxi, sus diferentes parte, a les necesidades y potenc lelos de 1;>1 productores de esta te 
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gión en particular, y del Estado en general. 

Permitiendo de esta forma llevar a cabo programas pecuarios con la orientación adecua 
da, 

El presente estudio, constituye la base de capacitación sobre la cual, trabajarán las -
unidades de capacitación, la práctica misma, en el ejercicio de los cambios conductua 
les programados, dictará los cambios y prioridades de los objetivos en tiempo, lugar, 
técnica y recursos. 

Programa Caprino 

Objetivos Generales 
mmom.•~1•••••••••••••••• 

Sé pretende que al finalizar el ciclo de instrucción, el productor: conozca los principios 
técnicos básicos que rigen la explotación óptima y recional del ganado caprino, y la -
elaboración de los subproductos de este ganado. 

Aplique los lineamientos técnicos básicos de la moderna zootecnia caprino como normas 
habituales en la explotación de esta especie. 

Obktivos intermedios 
•••••• 4.1•••••••• Yo.» 	••••••• 

Al terminar el ciclo de instrucción, el productor conocerá de manera general: 
.•••••••.  

1.- La estructura morfológica macroscópica, fisiologra e Importancia del aparato -
digestivo. 

2.- Las bases de una alimentación racional y adecuada, del ganado coprino ad* como 
los fundamentos para el aprovechamiento óptimo y cuidado del apostadero. 

3.- in estructuro morfológica macroscópica, fisiologra e importancia del aparato re-
productor .  

4,- 	El manejo y cuidado del ganado caprino en las diferentes fases evolutivas que - 
co:nprende su ciclo de producción. 

5.- 	Los aspectos sanitarios de mayor importancia que inciden sobre lo producción y 
productividad del rebaño caprino. 

Disilonibilidad de materiaspimas 

En la elección del tamaño más adecuado paro desarrollar el centro, se consideraron en-
tre otros aspectos yo mencionados, el de disponer de los materfolers necesarios para lo 
construcción de las obras civiles, procurando en todo coso tener materiales regionales -
coreo el mezquita puro los diversos curiales previstos. 
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Prácticamente este aspecto da abastecimiento de materias primas, no resulta una res-
tricción para condicionar el tamaño del centra, dada la alta disponibilidad de estos 
materiales en la zona de estudio. 

Disponibilidad de Insumos 

La posibilidad de contar con agua suficiente pare las labores del centro, así corno para lo 
producción de los forrajes requeridos, constituye un elemento bastante restrictivo para de 
finir el tamaño del centro. En efecto, so pretende tener una demunda do agua mínima - 
que sea satisfecha con aprovechamientos subterráneos, en virtud de no contar con otra 
posible fuente do abastecimiento. 

En cuanto a otro insumo que requeriría el centro, como es la compra de vientres y se.: 
mentales iniciales para su desarrollo, se determinó que para estar de acuerdo a las nor - 
mas' de calidad previstos, se podrán adquirir estos animales al través de productores pro -
vados de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales en sus explotaciones lleven a - 
cabo medidas adecuadas de selección y manejo y que por otro lodo tengan elementos - -- que permitan comprobar la calidad de los animales. 

Conforme a lo anterior y aunado a todos los factores analizadosiwg-Presente capitulo, 
se ha diseñado un tomarlo técnico de tal magnitud que permrta-garantizar la operatividad 
del centro ante los restricciones y ventajas analizadas. 

Disponibilidad de mano de obra, 
men Ir. 	.....••••• 0101.1•10due• 	••••••• •••• 

Las necesidades de fuerza de trabajo requeridas paro las distintas actividades del proyec 
te, pueden ser satisfechas sin ningún problema. 

En la zona de estudia la oferta de mano de obra no calificada no ofrece limitaciones, en 
virtud de existir un gran porcentaje de gente desempleada o subempleuda, que no ha te-
nido oportunidad de ser absorbida por el sector secundarlo y terciario. 

En ir, este recurso humano para la determinación de tamaño del centro, solo se contem-
pla pura las necesidades de la zona de producción y de servicios. 

Alternativas de tamaño 

En virtud de los antecedentes ecológicos y a la disponibilidad limitada del recurso agua, 
para el presente proyecto solo se maneja una 6nica alternativa de tamaño máximo, en -
función a los costos y beneficios estudiados. Sin embargo, como se podrá observar en los 
datos de producción del Centro de Fomento Caprino y su comparación con les beneficios 
esperados, el mínimo de animales en explotación para lograr la autosuficiencia financia 
ro, una vez desarrollado el fasto, es de 2,000 vientres de cría. 
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IV.- 	 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Aspectos Técnicos Generales 

Con el propósito de conocer algunos aspectos técnicos en la cría y producción caprino, 
a continuación se enumeran los parámetros técnicos quo se han tomado como base para 
la elaboración del proyecto del Centro de Fomento Caprino, el cual so localizaré en -
el municipio de Tula, estado de Tamaulipas, (Elido Tanque Blanco). 

Parlmetros de Producción Caprino ( 4, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 28 ). 

Peso promedio al nacimiento: 2.0 Kg. 
- Porcentale de muertes de cabritos: 10 %. 
- Crías en corrales hasta el destete: 75 días. 
- Peso promedio al destete: 15 Kg. 
- Inicio de la pubertad (machos): 6 - 8 meses. 
- Ganancia de cría post-destete: 67 -150 gr. 
- Duración del empedrar 40 días. 
- Edad paro empedrar (hembras): 14 meses. 
- Edad para empedrar (machos): 14 - 18 meses. 
- 	Duración promedio del ciclo ostral: 18 - 21 aras. 
- Duración promedio del estro: 32 - 40 horas. 
- Días de producción después del parto (hembras); 240 días. 
- Duración de la gestación: 146 días. 
- Promedio de servicios por concepción: 1.5 
- Promedio de críos por hembra al ano: 1.4 
- Promedio de «los productivos: 5 
- Promedia de hembras por semental: 25 - 30 
- Promedio de crías: 45% hembras, 55% machos, 

Promedio de rendimiento en canal: 40%. 

, Clasificación de129do caprino ( 4, 13 ), 

Son verlas las denominaciones que las cabras reciben de acuerdo a su edad, la que se men 
dono a continuación es la más coman en nuestro medio (13). 

o) 	Cabrito o cría lactante ,- 

Se denomino con este nombre o los animales desde su nacimiento hasta el destete y 
cuando están en taso de desarrollo hasta 103 75 días de edad; el ~hm de cabrita 
lo reciben los animales destinados al abasto y que no han consumido at5n 	- 
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y que eg han mantenido exclusivamentv a base de leche. 

b) Tripones.- 

Se denominan con este nombre a cabras machos y hembras durante la etapa de desa 
rrollo, comprendiendo de los 75 a los 210 días de edad, en este lapso de tiempo es 
cuando empiezan a adquirir su madurez sexual, por lo que es recomendable separar 
machos y hembras en corrales diferentes, para evitar posibles cruzas a tan temprana 
edad, lo cual no es conveniente ya que no cuentan con el suficiente desarrollo cor 
pral. 

c) Aflojas 

Reciben esto nombre cuando tienen una edad comprendida entre los 213y 365 días 
.d. edad (7 meses o 1 ario). 

d) Primates.- 

Se denominan con este nombre a hembras y machos con edad de 1 a 2 anos, a esta 
edad ya adquieren el suficiente desarrollo corporal y madurez sexual plena, de as 
te modo, el empadre ya se puede realizar por vez primera. 

e) Macho cabrío o semental.- 

Con este nombre te denomina a los machos destinados o la repraducciern y que han -
sido elegidos en bose a una selección, antecedentes y calidad genética. 

f) Vientna o cabra.- 

Reciben este nombre las hembras de más de un parto, hasta terminar su ciclo de vida 
productivo. Su objetivo dentro de la explotación es producir pies de cría y leche. 
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PROGRAMA DE SELECCION ( 7, 15, 16, 17, 19, 32, 34 ). 

Para obtener una mejora genético en nuestros animales, la mejor alternativa que tenemos 
es la selección, que consiste en elegir los progenitores de las siguientes generaciones, 
con el fin de aumentar la producción. Para realizar una buena selección se requiere Ile 
var adecuados registros de producción, que deben ir enrocados a coracterTsticas productr 
vos, fáciles de medir y que no tengan correlaciones negativas con otras características — — 
productivas. 

Otras alternativas que se tomarán en cuenta para mejorar la produ':ci6n son: 

a) Mejorar la nutrición del rebaño 
b) Mejorar el manejo 
c) Adecuados programo sanitarios y buena asistencia terapeútica. 

Mári sin embargo, todos estos son ambientales y aunque aumentan la producción, no se 
transmiten de generación en generación. 

Las mejoras obtenido por selección son lentos, poco espectaculares, pero permane, es -
al cambiar la frecuencia de genes da una población ( 7 ) 

Algunos de las problemas que presenta lo Selección, es que ésta no se puede realizar en 
rebaños pequeños y ton los que abundan en México, otro factor es que la poca selección 
que se ha realizado, ha sido tomando en cuento características como Ion el tipo racial, 
belleza, etc. Se ha demostrado que eliminando los puntos anteriores el progreso de la — 
selección aumentada en un 200 6 300 % (Riches y Turnen 1955, citados por Arbiza) - 
En las exposiciones se juzga la habilidad del expositor para hacerlo lucir bien, esto n9 
tienenada que ver con el progreso genético de la raza. 

Los características a tomar en cuenta son: producción animal (leche, ceme,nelo en.. 
lidad de éstos), resistencia al medio ambiente, permanencia de lo producción, fertili-
dad y prolificidad, velocidad de crecimiento e Tndlce de conversión, principalmente. 

Lo premisas tomadas en cuenta para elaborar el programa de selección son: 

1 .- Elegir pocos objetivos 
2.- Que estos objetivos sean fáciles de medir, por consiguiente que estén bien definidos. 

La selección debe de estar enfocada tanto para características deseables corno indesea-
bles. (15) 

Algunas de los características indeseables que requiere que se elimina al animal son: 

Cripta y Monorquldiarno, Atrofia Testicular, Prognorismo, factores letales como colón -
cerrado, Enanismo y Gigantismo, etc . Más no huy que eliminar a un animal que tenga 
alta pnoductivirkx1 por tener un rosgo no deseado referente al tipo rodal, conformación 
y pureza, porque esto os retroceder (15 ) 
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SELECCION PARA CABRAS LECHERAS  

Los caracterrsticas a seleccionar son: 

Producción de leche con una heredobilidad de .28 y porcentaje do grasa con una hereda 
bilidad de .25 entre cobras. 

Repetibilidad de .62 para rendimiento de leche y 0.71 para porcentaje de grasa. Uno 
correlación de 0.17 entre rendimiento de leche y porcentaje de grasa. (Ronningen, hr„ 
1967, citado por Arbiza) 

En general los valores de repetibilidad y heredabilidad señalados por los distintos autores 
son lo suficientemente altos para permitir una mejora satisfactoria, seleccionando a fa- ' 
vor de los rendimientos de leche y grasa. 	 '71 

Otros factores que se tienen que tomar en cuento son: 

LO correlación genética de la edad al primer parto y el rendimiento de leche con el pri-
mer intervalo de parto que ea alto y negativo 

Esto significa que la selección al primer porto, disminuye Ira edad en ler. parto, aumenta 
el rendimiento de la primer lactancia y aumentada el intervalo entrapado. (32 

Se ha ~alado también que la cantidad de grasa del cuerpo y músculo estaban correlacio 
nado: negativamente con la producción de leche. (32) 

Conclusión: Le selección por producción de leche en las madres posee la suficiente here 
debilidad como para asegurar progresos genéticos. Mientras que los machos se podrán --
seleccionar en bote a la producción de la madre o en el rendimiento de las hermanos o - 
lo mejor forma serra en base o la producción de las hijas. (Esto involucra mucho tiempo-, 
dinero y esfuerzo). 

SELECCION PARA CABRAS PRODUCTORAS DE CARNE 

Los parámetros importantes poro seleccionar son: 

- Eficiencia reproductiva, y capacidad materno. 
- Velocidad y eficiencia da crecimiento. 

Lat caracterrsticos reproductoras están Influenciados por medio ambiente, nutrición y 
edad, la heredobilldod de casi todo: las caracterrsticas reproductivo es muy boja, de 
lo que se esperen lentos progresos. 

Para mejorar la taso reproductiva se seleccionará en base u la incidencia de pedos 
múltiples y para ver la capacidad materna en base al peso del cabrito dsitetodo, qua 
además determina la capacidad lechera de la madre. 



la velocidad del crecimiento consiste en que a determinado tiempo, so observe cual ha 
sido su ganancia de peso. 

Se afirma que para seleccionar por velocidad de crecimiento es mejor hacerlo entre - 
ano y ano y medio de edad. (Pahie y Young 1955, citados por Arbiza) 

Se enuncia también que al realizar una selección de éste tipo se espera una ganancia 
genética importante. ( 7 ) 

Field Et. al 1963, vió que a mayor velocidad de crecimiento es mayor la proporción de 
músculo que de graso. 

Conclusiones: 

Para un buen programa de selección de cabras para producción de carne: 

*4 Petar a los cabritos al destete y corregir estos pesos por la edad al destete, Sobre 
estos pesos se pueden preseleccionar y hacer tebanos de acuerdo al sexo y tipo de 
nacimiento. Los machos deben de ser de partos múltiples. 

- Al ano 6 oí» y medio se seleccionan de acuerdo a la velocidad de crecimiento y 
con estos seleccionados se forma el rebano Elite .. 

Concluyendo todo lo anterior el programo genético llevado a cabo en el Centro para 
mejorar la gandido caprino regional y estatal de doble propósito consistirá en lo - 
siguiente metodologra. 



46 

METODOLOGIA (15, 17,34). 

Con el fin de lograr el objetivo de incrementar los kilogramos do carne de cabrito 
por hembra por atta, se llevarán Ifneas de trabajo paralelas: aumentar el número de 
arras (partos múltiples) y aumentar la ganancia de peso en los cabritos hasta los 5 
meses en base a la producción láctea de los vientres. Sin embargo, para llegar o — 
evaluar y establecer un programa a este nivel, se requiere de una serie de pasos .11 
previos que permitan conocer el comportamiento genético de estas características 
en la población caprino. 

En la figura 	9  se muestra el diagrama de flujo del programa en 	petos, 
los cuales 'serán desglosados en forma particular: 

1)' IDENTIFICACION:  

Los animales serán identificados en forma única y permanente. 

Se recomienda continuar con el sistema de marcaje establecido, el cual consiste en 
numeración contrnua con arete metálico. 

2) REGISTRO DE LOS DATOS INICIALES: 

Cada animal del rebano cantará con un registro individual (Cuadro 9) donde se incluirá 
la información necesaria para su evaluación. SI bien en un principio habrá informa-
ción faltante en las cabras adultas (ejemp!o: peto al nacer, partos previos, etc), esto—
deberá establecerse como una rutina dentro del manejo, dentro de lo explotación, pa; 
permitir la obtención de los datos necesarios en los pasos siguientes: 

3) DIVISION DEL REBAÑO 

El rebato está dividido en un grupo racial que originalmente es de .1,500 hembras y ou 
machos raza Anglo Nubla. Del total de los grupos se realizará el desecho de las hem-
bras que por edad, no lleguen al siguiente empadre Con los cabras restantes, se agro 
porrón para el apareamiento en grupos de 25 por semental, con el fin de controlar lo 
consanguinidad 

4) PLANEACION DEL EMPADRE: 

Una vez Integrados 11; grupos y asignados los mochos para cada uno de ellos, se lleva 
id a ad» el empadre anotando la información pertinente ( fecha de cubrición y núme-
ro de semental). Por ningún motivo se utilizará miss de un mocho por grvpo de hembras 
5. usará un macho celador dentro del rebollo de hembras para realizar la monta contro-
lada, 



5) PESOS PERIOD1COS: 

Con el fin de evaluar el comportamiento productivo todos los animales, so requiere que 
sean pesados por lo menos una vez al mes y anotados en sus tarjetas respectivas. 

6) PESOS DE LAS CRIAS 

Al Igual que con todo el hato, las críos serán pesadas por lo memas una vez al mes. 
Además, deberá indicarse el peso al nacer y al destete, así como la fecha de los mis: 
mos. 

• 
7) SELECCION DE REEMPLAZOS 

Lo infonnacián generada de coda cría se utilizará para seleccionar aquellas que — 
sirvan como reemplazo en la primera etapa de la implantación del programa genético. 

A partir de esta informaclán se elaborarán los siguientes promedios: 

R 	= peso promedio, de los cabritos nacidos en parto sencillo de las cabras de I 
11 	parto o los 75 días. 

= peso promedio de los cabritos nacidos en parto sencillo du las cabras adultas 
12 	de 22. 3o. 4o. Parto a los 75 días 

= peso promedio de los cabritos nacidos en parto sencillo de las cabras de 53.5 
13 	toas porto: a los 75 días. 

ino peso promedio de los cabritos nacidos en porto múltiple de las cobras de dos ortos 
21 	o los 75 días. 

R 	= peso promedio da los cabritos nacidos de parto múltiple de las cobros adultas. 
22 

a' pero pr)crtedlo de las cabritos nacidos de parta múltiple de las cobros de mas - 
27 	de 6 partos, 

NOTA, Se debe hacer 	promedios para codo sexo. 

La selocchSn si efectuará en el momento de contor con loe datos necesarios para cal -
culo( el índice ( 2.5 meses ), con lo informatlán corregido 11 una edad constante ( 75 

según lo ecuaci6n siguiente y dentro de cado sexo . 

PA 75 P - PN 
( 75) + PN 



48 

PA 75 P PN 
E 	(75) + PN 

Donde: 

PA 75 = peso ajustado al arlo 

P 	= peso actual 

E 	= edad actual 

8) SELECCION DEL REBAÑO ORIGINAL  

El criterio di selección en las hembras originales en la primera etapa será en base al 
comportamiento de sus crras, siendo mas estricto en las madres y los padres de los ma 
chos, seleccionando los madres de los mejores crras, con lo salvedad de descartar 
aquellas hembras cuya dentición les haga imposible mantenerse durante el siguiente 
ciclo reproductivo (6 cualquier otra onomalfa que impida el proceso productivo) . 

Dado que la ganancia genética total se logra seleccionando: 

a) machos, padres de machos. 

b) hembras, madres de machos 

e) machos, pudres de hembras y 

d) hembras, madres de hembras. 

La Intensidad de selección que se aplique en los incisos o) y b) deberón ser mayores -
que. la  aplicado en a) y d), dado que se requieren más hembras que mochos y estos pro 
ducen más erras por ano. 

Los machos y los hembras da los incisos a) y b) producirán los machos Ibones que se - 
rén utilizados como sementales. 

De loa hembras obtenidas da los incisos c) y d), las de puntuación más cita posarán a 
formar parte del grupo del inciso b) y los restuntes serón los utilizadas como reempla-
zos normales del rabona. tilos estarán en lugar de los hemb►as del rebano que len - 
pon comportamiento Inferior al promedio . Se sugiere que durante la primera etapa --
(2 anos) del establecimiento del programa se lleve a coba esta metodoloarts, Poste - 



49 

riormente se reevaluarán los factores de intensidad de selección, al igual que los paró 
metros genéticos y el rnice con el fin de realizar los ajustes al programa. 

En forma colateral, se estudiarán caracterrsticas correlacionadas pura lograr mayor efi 
ciencia del programa. 

Se elaborarán registros genealógicos que incluyan la producción de los individuos. -
Esto servirá para que cuando se vendan además de fijar el precio de venta, se haga -
conciencia en el caprinocultor de la necesidad de llevar registros de producción de -
sus rebanas ya que sin ellos no sabrá cuales son los mejores animales y no podrá lograr 
un aumento en la producción del mismo. 

Registro de Producción 	(13, 34 ) 

La falta de información sobre producción do cabras ha originado conclusiones subjeti-
vas que en la mayorfo de los casos se manejan con» verdades absolutas, por lo gene—
ral dlfrciles de refutar; un falso concepto comdnmente extendido en el medio caprino, 
• s el de considerar una supuesta mayor producción de las razas puras con respecto o las 
criollas, sin tomar en cuento que la cotnparación se realiza en un sistema de produc--
ción.de los rozas puras con respecto a las criollos, sin tomar en cuenta que la compa-
ración se realiza en un sistema de producción que no es el de las criollos, que se con-
templan solo algunos aspectos y que en mucho juega la evaluación subjetiva del produc 
for, ya que prácticamente nadie llevo y analizo registros de producción en forma cons-
tante. 

La carencia de información sobre las coracterraticas de producción de la población ca-
prino en los diferente; espacios sociales en que se asiento hace muy necesario el promo 
ver lo valoración objetiva del potencial genético de los caprinos, vincular a las insti: 
tuciones de Investigación y ensellanza con la problemática que actualmente la afecta y 
la necesidad de formar recursos humanos que promuevan y desarrollan los sistemas pro—
ductivos en forma eficiente. 

En bolo a esta situación se propone la implementación dentro de nuestro proyecto, de un 
sistema de registros productivos, que permitan el seguimiento veraz de la producción y 
proporcionen los elementos de juicio paro Incidir directamente sobre ella. 
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CUADRO No. 10 
	 51 

CENTRO DE FOMENTO CAPRINO 

FORMA PARA REGISTRO DE PRODUCCION LACTEA 

IDENTIFICACION FECHA 
PARTO 

C .  
R 
IA 

o 

ORDEÑA 
MAÑANA 	TARDE 

N 
Inventario Económico g  D M A KGS. KGS. 

CLAVES 

CRIANDO: SE USARAN 3 CLAVES NUMERICAS PARA DESCRIBIR LOS 
SIGUIENTES EVENTOS: 
O x. CUANDO AL LLENADO DE ESTA FORMA LA CABRA NO ESTE 

CRIANDO. 

1 	CRIANDO UN CABRITO 
2 » CRIANDO DOS CABRITOS 

ORDEÑA: LA INFORMACION PARA LA ORDEÑA DE LA MAÑANA Y LA TARDE 
SEU VERIFICADA EN SU CONCORDANCIA CON EL ARCHIVO DE -
PARTOS (FORMA 4), SE VERIFICARA SI LA HEMBRA SE LOCALIZA -
EN EL ARCHIVO LECHE Y SI EL REGISTRO ANTERIOR SE REALIZO - 
EN MENOS DE 36 DIAS Y SE CALCULARA LA PRODUCCION A FERIO 
DO FIJO (30, 60 DIAS, ETC.) LA PRODUCCION ACUMULADA Y LOS 
DIAS DE LACTACION. 



CUADRO No. 11 

CENTRO DE FOMENTO CAPRINO 

FORMA PARA AVISOS DE PARTOS 

IDENTIFICACION 
HEMBRA 

FECHA 
PARTO 

C 
O 
N 
DA 

C 
R 
I 

T 
PSS 

C 
R 
I 
A 

Il 

C 
R 
I 
A 
S 
M 

IDENTIFICACION 
MACHO 

Na 
Invontgrio 

Na 
Económico O M A 

Ngi. 
Inventario 

NI 
Económica 

CLAVES 

CONOPAR: SE USARAN 3 CLAVES ALFABETICAS PARA DESCRIBIR LOS 

SIGUIENTES SUCESOS: 

N ei PARTO NORMAL. 

A ABORTO 

PARTO DISTOCICO 

CRIAS T. SE ASEN TARA EL Na TOTAL DE CRIAS QUE SE HAYAN PARIDO 

CRIAS H. SE ASENTARA EL N' DE CRIAS QUE SEAN HEMBRAS 

CRIAS M. SE ASENTARA EL Na DE CRIAS QUE HAYAN NACIDO MUERTAS. 

52 



CENTRO DE FOMENTO CAPRINO 

FORMA PARA DECLARACION DE EMPADRES 

1 ,* EMPADRE EN LOTE CON  UN MACHO CON PETO MARCADOR 
2 	MONTA INDIVIDUAL 

O 	EMPADRE EN LOTE CON  UN MACHO  ENTERO 
TEMP:  TIPO DE EMPADRE  O  CRUZAMIENTO,  SE MANEJARAN  3  CLAVES QUE CORRESPONDEN  A.  

24  EMPADRE ** 
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CUADRO Nb. 13 54 

CENTRO DE FOMENTO CAPRINO 

DECLARACION DE BAJA DE REPRODUCTOR EN LA EXPLOTACÍON 

. 
IDENTIFICACION FECHA 6 

M 
A 

1 
U 
S 
A 

OBSERVA-
CLONES. Nt,  

Inventario 
Nº 

 
Nt 

Económico D M A 

.. 
- 

CLAVES 

"Na INVENTARIO 

NI ECONOMICO 

FECHA, SE ESTABLECERA EL DIA EN QUE CAUSO BAJA EL ANIMAL 
FORMA: SE ESTABLECERA 3 FORMAS DE BAJA POR LAS SIGUIENTES CLAVES 

O DESCONOCIDA 

1 4  VENTA PARA ABASTO 
2 g VENTA COMO REPRODUCTOR 

3 g DEFUNCION 

CAUSA: SE ESTABLECERAN LAS CARACTERISTICAS DE LA BAJA POR LAS -
SIGUIENTES CLAVES. 

O ,r DESCONOCIDA 
1 NO APTO 
2 g PROBLEMAS DE MASTITIS 
3 g PROBLEMAS REPRODUCTIVOS 
4 	PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
5 - PROBLEMAS DIGESTIVOS 
6 = PROBLEMAS PARASITARIOS 

OBSERVACIONES: 51 ANO TARA CUALQUIER DATO QUE APOR I I MAYOR 
INFORMACIC)N.  



Manejo del hato 	( 8, 9, 13,16,19,27,28,29 ) 

Ya realizada la selección genética y de acuerdo a las políticas a seguir dentro dcl ten 
tro, se haría la división do los locales, correspondiéndole a las hembras o vientres que 
dar alojadas en corrales de 1 a 2 meses antes de realizar el empadre, con el propósito - 
de adaptarlas lo más pronto posible al medio ambiente. Además de permanecer en los -
corrales se les properdionará un régimen de pastoreo restringida durante 3 horas diarias 
en promedia buscando de esta manero una mayor adaptación a las .:ondiciones del medio 
ambiente; al regreso del pastoreo se reintegrarán a sus corrales do origen, dando permane 
corán el resto del día y toda la noche. En las instalaciones se debe contar tonta cantiZ 
dad suficiente de agua y alimentos,que deben a su vez estar carr.ctamente distribuidos 
en los bebederos y comederos respectivos, antes de que los animales regresen de los egos 
taderos. 

En cuanto a la adquisición de los animales, se deben seleccionar vientres y sementales - 
de 14 - 18 meses de edad. 

Una vez seleccionados, se procederá a separar a los sementales, alojándolos en corra-
les individuales, con 1 a 2 meses de anticipación al período de empadre, con el pc)p6-
sito de buscar una mejor adaptación o los Factores ambientales como son clima, tempera 
tura, luz, alimentación y otras variantes prevalecientes en el centro. (7) 
El agua y los alimentos se les proporcionarán en la cantidad suficiente por la mañana y por 
la tarde. 

Alpectos  reproductivos 	( 6,9,13,19,28 ) 

Empadre.  

El empadre se llevará u cabo en el redil del semental, las cabras en las cuales se detecte 
celo durante la temporada de empadre serán transladadas al corral del semental, permane 
ciando ahí de 12 a 24 horas, una vez realizado el servicio la hembra será reincorporada—
a su corral de origen. Esta temporada comprenderá a la época del otoña (21 octubre al 
21 de diciembre). 

Es importante señalar la gran precocidad que demuestran tanto los machos como las hem-
bras, pero es inconveniente que realicen funciones reproductivas antes de alcanzar un -
buen desarrollo corporal, por este motivo, el empadre se debe realizar cuando las hem—
bras tengan de 12 a 16 meses de edad o bien que hayan alcanzado un peso promedio de 
30 - 35 kg, Los machos pueden empezar a "montar" en forme espor6dica desde los 12 -
meses de edad con el fin de irlos probando como reproductores y tratar de evitar proble-
mas reproductivos futuros . 

Es necesario recalcar la importancia de hacer una cuidadosa obser,...:16n de los signos 
teriores que se presentan en lat hembras durante el celo, para proceder a empadrorlas. !•; 
produccifw láctea disminuyo notablemente en los cabras que se encuentran en pr,lducci 
los genitales externas 40"Ilinchan'y cambian de color; le cabra  se muestra nerviosa y 
frecuentemente, se presentan u-sem-gris de (loco vaginal que aumento a rnedldn que el -- 
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celo progresa; estará muy atenta a al presencia del macho, sobre todo si está en su pro-
ximidad ( 6,13,19,24 ) 

El celo so presenta con una Frecuencia de 18 a 21 dras y con una duración promedio de 
24 a 36 horas ( 6,13 ) efectuándote la ovulación al final del mismo. 

Es muy importante vigilar la adecuada realización del empadre, ya que esto se reflejará 
en los porcentajes de parición, cuidando que la monta se realice 12 horas después de ini 
ciado el celo (13), como ya se indicó anteriormente, la cabra deberá permanecer en or 
corral del semental por un lapso de 12 a 24 horas, con la finalidad de tener un control -
exacto del proceso, y hacer una cuidadosa observación del comportamiento sexual del se 
mental.  

• El perlado de empadre se realizará en 2 lotes, en el primer lote se cubriré del 21 de oc- 
tubre al 25 de noviembre y el segundo lote se cubrirá del 21 de noviembre al 25 de di--

, ciembre, esta medida se realizará con la finalidad de que haya producción de leche du- 
rante todo el ORO y también dar servicios a las cabras que no hayan quedado gestantes. 

Gestación  

Este es un aspecto sumamente importante dentro del manejo dei hato, a continuación so -
describen algunos aspectos. 

La gestación tiene una duración aproximada de 146-148 das ( 6,13,19,24)durante los 2 
primeros tercios de ese lapso las cabras se alojarán en corrales para cabros vacias o cabras 
en producción, según sea el caso; el último tercio lo posarán en corrales aeondiconodot 
para ese fin, con el propósito de tener un mejor control de estos animales, con el Fin de 
evitar posibles traumatismos mecánicos y situaciones de "Stress", según K!! (citado por 
Arbiza,) ( 6 ) 

Paro las salidas al agostadero, se deberá separar a las cabras en producción, de las prima 
les gestante, cuidando de que se haga en potreros cercanos a las instalaciones para *vi-
tar el ejercicio excesivo (13). 	. 

En el último tercio de la gestación se presentarán en la cabra, una serle dos cambios que 
indicarán la proximidad del parto, estos tono 

- inflamación de la ubre. 
- Depresión de la grupa 
- 	Pérdida del *Pelito (anorexia) 
•- 	El animal no desea ser molestado y se muestro tfrrsido y nervioso. (Carrspbel I y Lassy, 

1975) citados por Miza ( 6 ) 

Parto! culdados Post arto.(6,9 13 19 29) 

El parto se define como el atta por el cual la cabra madre da nacimiento a uno a varios 



cabritos ( 	) 
4' 

El parto es un período crítico ya sea para la hembra como para criatura que nace. 

Cuando se aproxima el momento del parto, la vulva y la ubre están congestionadas y au 
mentadas de tamaño, excurriendo de la primero un líquido mucoso y opalescente, duran 
te este lapso la cabra do frecuentes balidos. 

El período siguiente es la agitación como consecuencia de los dolores que son cada vez 
más intensos y frecuentes. El primer síntoma externo del parto es la aparición, por el 
orificio vulvor, de las membranas fetales, a la ruptura de esto saco 56 debe que el ca-
nal uterino y el vaginal queden perfectamente lubricados y se facilite la expulsión del ,  
producto. Inmediatamente después de lo ruptura sobrevienen contracciones intensas -
que provocan la rápida expulsión del feto y cuando llega éste al mundo exterior, con-
cluye el alumbramiento. A consecuencia de que lo madre se levanta bruscamente, so-
breviene la ruptura del ombligo y cuando esto no sucede, la propia cabra lo corta con 
los dientes. 

A los pocos minutos, la cría después de varios intentos, puede quedar de pie y busca -
su alimentación mamando los pezones y recibiendo el calostro, que es el primer alimen 
to. En los días sucesivos el cabrito se alimentará acercándose 4 6 6 veces al día o la 
madre, llevando a cabo la succión de leche por pocos minutos ( 6, 9, 19 ) 

En general el porto de la cabra es rápido y no requiere atenciones extras, pero siempre 
pueden sobrevenir complicaciones, sobre todo en los cabras prImigestas, por lo que es 
necesario estar cerca de los animales cuando sobreviene el parto Mal nacer la cría - 
se deberán evitar problertsas posteriores, esto será posible teniendo una serle de aten—
ciones y cuidados, los cuales se mencionan a continuación: ( 9,13,29 ) 

• Al nacer los crías se deben limpiar los fosas nasales con una toalla o tropo limpio. 
Se procederá o ligar el cordón umbilical, dejándolo a una distancia de 5 cm. del 
vientre, desinfectándolo con una solución de yodo en alcohol al 10% o con cual-
quier otro tipo de desinfectante. 
Se deberá acercar la cría u la madre poro que momo los calostro:, de esto manera 
la cría adquirirá los anticuerpos necesarios que le permitirán conservarse sana du 
renta esta primera etapa de su vida. 

• So deberá colocar a lo madre en un sitio seca y protegido de los corrientes dio aire, 
y que disponga da uno coma de polo teca y limpia. 

• Recortarán los pelos de la parte inferior de la cola, untándole posteriormente vaso 
lino poro evitar que el excremento blando ensucie al cabrito al momento de ser 
amamantado . 

• Se deberá reelige« una lo. selección en base al estado general de las críos, doblen 
do desechar las que presenten signos de debilidad y/o malformaciones. 

Cuidados PostTorto. ( 9,13 ) 

rara evitar pf Udirxxas secufiJirrlrs en 101 t.oirti 	n paridos, $11"0 ítilIG1114H0 piapordo 
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norias una serle de atenciones y cuidados, los cuales se mencionan a continuación: 

Se les proporcionará agua limpia y templada, sal y poco alimento, de este modo se 
evitarán trastornos digestivos posteriores. 

▪ Se hará una revisión cuidadosa do la vulva y so los pondrá repelente para las mos—
cas a fin-do evitar las "gusaneras", las cuales redundan en pérdidas económicos por 
el uso de medicamentos. 

▪ Se vigilará que el cabrito mame uniformemente las 2 tetas, con el propósito de no 
recargar la ubre, ordeñando la lecho sobrante para evitar al máximo posible la pre 
senda de mastitis. 

• Al cuarto dra se ordeñará la cabra hasta vaciar la ubre, al quinto dra post-parto 
la leche ya es apta para consumo humano. 

Ordeño 

Las labores de ordeño se efectuarán en solos diseñadas especialmente para este propósito. 
El maneja será el siguiente: 

Se respetarán horarios fijos de ordeña dos veces al dio, lntroducléndo en el corral do ma 
nejo a los cabras provenientes de su corral, de aquí pasarán a lo tala de ordeña, al ter: 
minar la ordeña regresarán a su corral de origen, continuando la misma operación en -
otro corral. 

Es importante establecer que el ordeño será mecánico con la finalidad de que la obtención 
de lo leche sea lo más rápida e higiénica posible; es muy Importante extremar las medi-
das de manejo durante esta operación ya que es aqui donde con mayor frecuencia la hem 
bra contrae la mastitis, por lo que es necesario vigilar el adecuado funcionamiento de 
la máquina, extremando estas medidas en las mamilas o pezones. (Arbiza, fascículo - 
manejo). 

La planificación de esta operación debe ser perfecta y deben seguirse una serie de nor-
mas con suma inflexibilidad ( 4,9,13,28,29 ). 

a) Ordeñar siempre a la misma hora. LOS cabras se acostumbran a un horario; "bajan" 
la leche más l'alimente y no se muestran nerviosas ni excitados, como cuando los -
horarios son irregulares. 

b) El o los ordeñadores deben ser personas Idóneas, que repon trabajar con las cabras. 

c) Lo higiene en todos las etapas debe ser rigurosa, paro ella: 

- El local destinado a lo ordeño solo debe servir a esos efectos, debe estor lo más 
alelada posible de lar cabreriza* para evitar la contaminación di la leche. 

- Todos loe utensilios usados deben estor extremadamente limpios. El mejor mote 
riel es de hierro estañado a acero Inoxidable de fácil limpieza. Ubres yo dercon 
tacto de la leche deben limpiarse con desinfectantes varias veces y enjuagarse 
con aguo fria; al terminar la ordeña la máquina debe limpian* Innxidiatamente. 
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- La cabra en ordena debo limpiarse, sobre todo en la ubre con agua tibia. 

- El operario debe observar rigurosas normas de higiene, tanto en sus manos y cuer 
po como en su ropa. 

- El local debe estar limpio y sin moscas. 

d) El ordeno debe ser hecho a fondo. Esto lo imponen las normas sanitarias y de pro-
ducción. 

e) Evitar ruidos durante la ordena. Esto excita a las cabras conspirando contra la pro, 
ducción. Los perros deben estar completamente prescriptos en el establo. 

Es muy importante establecer un adecuado manejo de la máquina ordenadora, se aconse 
ja aplicar un vacío de un cuarto de presión de atmósfera o sea 18.4 cm. Hg. (25). 

La leche de las ollas se vaciará, a través de una malla de alambre muy fina, en botes -
de 40 litros de capacidad. Al finalizar la ordena se lavará lo sala, el corral de mane -
jo y los utensilios empleados en la actividad. En las horas en que no se efectúe la urde 
na, se aspersaró el local con insecticidas y soluciones desinfectantes. 

Manejo del rebano. 
0011.11 

El manejo es un rubro muy importante en toda explotación pecuaria, el manejo es lo se-
rle de medidas que el productor toma para controlar muchos factores ambientales, con el 
objeto de elevar la producción de los animales ( 9,13,19,29 ) 

Las actividades a realizar en esta actividad serán: 

a) 	La identificación de las caos por medio de aretes o "toga". El llevar este tipo de -
control permitirá conocer la situación económico exacta de la explotación y medí r 
el avance zootécnico individual y general, detectando posibles fallas, lo que per-
mitirá corregir las desviaciones del programa ( 9 ) 

Alimentación ( 8 13 16 19 27 28 29 35 ) 

La alimentación requiere de especial interés, pues una do sus principales acciones es -
proporcionar la energra necesaria para que el animal realice sus funciones vitales org6 
nicas, de mantenimiento y producción (erra, carne, pelo y leche); otro de los propósf: 
tos es proporcionar nutrientes en cantidad suficiente Para satisfacer sus necesidades, --
por lo que debe contener una bueno proporción d• compuestos nitrogenados y minerales. 

Ahora bien, en este caso el rumen de las cobras utiliza compuestos simples de nitrógeno, 
como amonfoco y urea, y por medio del mecanismo de 'inhala de la flora miciebiana 
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del rumen los transforma en aminoácidos, Cuando les os posible las cabras comen peque 
?las cantidades de alimento durante un gran número de horas al dra, descansando y vol—
viendo a comer nuevamente. En el caso del Centro de Fomento Caprino se recomienda 
servir la ración alimenticia en 2 6 3 porciones en lugar de una sola. Lo anterior tiene 
su explicación fisiológica va que la capacidad de acción de las bacterias ruminales es-
tá en relación inversa al volumen del alimento sobre el que actúan, en consecuencia las 
bacterias trabajan mejor sobre pequeñas cantidades. 

La primera acción de los bacterias es desdoblar la fibra encarbohidratos digestibles y libe 
rar los sustancias encerradas en las células fibrosas; en caso de permanecer más tiempo -7  
los alimentos en el rumén, los carbohidratos liberados se descomponen en gases despren-
diendo calor, y cuando se suminstra el alimento en pequenas cantidades, éste pasa rápi 
do o través del rumén y los elementos digestibles son aprovechados por el aparato diges 
tivo. 

La ración alimenticia para los animales del Centro de Fomento Caprino, se recomienda 
que sea a base de forrajes de corte, mismos que se ofrecerán en forma de heno de alfa) 
fa, silo de sorgo, forraje seco de sorgo y grano de sorgo. 

La calidad del heno será óptima cuando se coseche la alfalfa antes del declive en el con 
tenido proterco y del incremento en la lignina; será conveniente evitar entre otros factii 
res, la pérdida de hojas, la fermentación y darlos por factores ambientales. 

El ensilaje tiene dos ventajas sobre el henificado. En primer lugar conserva su suculen 
eta y existe la posibilidad de manipular la fermentación casi a voluntad. 

El forraje seco se utilizará por contener alto contenido de fibra, utilizándose exclusiva 
mente en el perrada de secado, 

Lo alimentación sugerida para los rebaños en sus diferentes etapas, será la siguiente: 
(Ver cuadro No. 14) 

1 •- En padre  

Durante la temporada de erepodre la ración diaria estará compuesta da un kilo de heno 
de alfalfa; 200 gramos de sorgo; 1.5 kilos de silo; 100 gramos de melaza y aditivos y -
10 gramos de sal. Esta ración se sugiere porque el funcionamiento metabólico es más 
bajo y la alimentación permitirá incrementar el peso de los animales, poniéndolos en -
mejores condiciones Micas paro lo reproducción y poro formar reservas para la próxima 
lactancia. Por ello, la dieta deberá ser MI rica paro favorecer el desarrollo de la pro 
ducción. 

2.- 	Ultimo tercio de testación. 

Durante el último tercio de gestación, 	cabra recibirá lo siguiente alimentación diaria: 
1 kilo de heno de alfalfa; 200 gramos de sorgo grano; 1.200 kilogramos de ensilado de 
..,jo y 10 gramos de sal. Esta alimentación se le proporciona o la cobro con objeto de 

Crnnunicucl6n Directa. 	MVi. Roberto Alcantará. DItectar del Centro de remen 
1,4 y CapacItaci6n Camina, ileltrolib, Dgc). Direcelrin General de G( duler r3 . 57,R1( 
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mantenerla en buenas condiciones, completar el desarrollo del producto y almacenar -
reservas para su próxima lactación; no so sobrealimentarán los animales, pues esto oca 
rrearra problemas al parto (distocias). 

3.- 	En el secado. 

Durante el secado es conveniente utilizar una alimentación lo más Fibrosa posible, con 
objeto de anhibir la secreción láctea en forma definitiva, por lo que se le proporciona 
rá al ganado diariamente 400 gramos de heno de alfalfa, 2 kilos de forraje seco do sor 
go y 10 gramos de sal. 

4.- En aroducción 
•••••••• a** nool 

Para los animales en producción, la ración debe tener más contenido proteico para sa-
tisfacer las necesidades de mantenimiento y producción, de esta manera el contenido de 
la ración será de 2 kilos de heno de alfalfa; 450 gramos de sorgo grano; 1 kilo de sorgo 
anillado; 102 gramos de melaza y aditivos; y 10 gramos de sal. 

5.- Crías en lactancia. 

En la lactancia los animales se alimentarán casi en forma exclusiva de leche materna, 
por contener ella gran cantidad de elementos nutritivos de fácil digestión, suficientes -
para cubrir los requerimientos nutricionales de las crías en desarrollo durante este perro 
de. 

En forma paulatina se les irá retirando la leche, incrementándose a la vez el consumo de 
heno de alfalfa y agua, con el propósito de reducir los costos en lo alimentación, 

6,7,8 
y 9. 

Trisa nes¥ 	jErsurimales. 

A continuación se describen en forma general, cuales son los objetivos de la alimenta-
ción en mi granado ¡oven (tripones, Arrojos y primates). Este alimentación deberá estar 
encaminada a proporcionar un desarrollo normal al rebaño, dotándolo de reservas que -
requieren en su etapa productiva. Durante este lapso la glándula tiroides desempena - 
una función de gran Importancia, pues además de regular el crecimiento, por la fijación 
de los minerales en el tejido óseo facilita la creación de reservas de los mismos, median 
te su almacenamiento en los tejidos blandos. 

La ración que deben consumir los tripones al día será de 1.2 kg. di heno de alfalfa; - 
200 grama de sorgo grano; 42 gramos de melaza y aditivos; y 4 gramos de sal, Los -
anejos par su parte, consumirán el día 1.3 kg, de heno de alfalfa; 300 gramos de sorgo 
grano; 375 gramos de silo de sorgo; 51 gramos de melaza y aditivos; y 6 gramos de sal 
(Italia. A los primales te les suministrató diariamente 1.450 kg. de heno de alfalfa, - 
J50 gramos de sorgo grano; 85 gramos de melaza y aditivos; y 8 gramos de sal 	can 

tirlad dirille,1 da alimento suministouán o las pf I rnri I 04 será la mismo que se propoiclonorá 
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a los sementales on desarrollo. 
'MY 

10 	Sementales en servicio. 

Los sementales reciben raciones diferentes cuando están en reposo que cuando se encuen 
tren en servicio, pues sus necesidades para desarrollar una buena función reproductiva ; 
son más elevadas y por lo tanto tendrán la siguiente ración diaria cuando se encuentran 
en producción: 1.8 kg. de heno de alfalfa, 600 gramos do sorgo grano; 500 gramos de -
silo sorgo; 100 gramos de melaza y aditivos y 10 gramos de sal. 

11 	Sementales en reposo, 
....amo ...... 	Ine 

A los sementales en reposo, se les disminuirá la cantidad de elementos en su ración, con 
el propósito'de no cebarlos, de esta manera su ración diaria consistirá en: 1.5 kg. de he 
no do alfalfa; 350 gramos de sorgo en grano; 400 gramos de silo sorgo; 85 gramos de mera 
za más aditivos y 10 gramos de sal. 

Manejo de la ración alimenticia que burlona  para el Centro de Fomento gprina. 

La alimentación que deben seguir las cabras durante su ciclo de vida es la siguiente: la 
ración No. 1 (ver cuadro #14, se le proporcionará a los vientres en empadre durante 40 
días, con el propósito de tenor oportunidad de cubrir cabras vedas en un segundo servi-
cio; en tanto que los sementales durante ese lapso, recibiránla ración No. 10, 20 días 
antes del ~padre, 40 días durante el mismo y 15 días después de que termine el servicio. 
Además se les ayudará con complejos vitamínicos, con la finalidad de mantenerlos en --
buenas condiciones físico-nutricionales. 

La rnción No,, 3 se suministrará por 15 días previos a kiraciónNo. 2; esta deberá ser fi-
brosa, además se restringirá el consumo de agua con el propósito de producir un stress alt 
motu iale y de esta manera reducir la producción láctea. 

La rach'n No. 4 se proporciona a la cabra durante 240 días a partir del parto; cabe acta 
ter que durante los 4 primeros días, la ración suministrada deberá ser rica en fibra para ; 
evitar la sobre carga ruminal . 

En cuanto a la cría, su alimentación consistirá en leche materna, reduciéndose su canal; 
mo conforme crezca y aumente su peso corporal, suministrándotelo informa paulatina -- 
heno de alfalfa y granosorgo. 	

- 

Con el propósito de acondicionar el rvrnitn o otro tipo de alimentación, so ejercitará a -
las cabros en •1 apostadero.  

La ración No. 6 se les dará a las cabras a partir de los 75 días y hasta los 210 dfas de -
edad, asimismo se leo seguiré ejercitando en el agostador°, 
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La ración No. 7 la consumirán los añojos durante 155 dras a partir do los 210 dras de -
edad, el ejercicio en el agostadero so continuará también en la misma forma. 

La ración No. 8 se administrará a los primales durante 365 dras, sin faltar el ejercicio 
en el agostadero. 	• 

La ración No. 9 se suministrará a los sementales en desarrollo durante 15 dras, pudién 
doseles pastorear durante ese lapso. 

La ración No. 11 se proporcionará a los sementales cuando estén en reposo, o sea en 
aproximadamente 215 dros al ano. 

Obtención de leche x tiro 

Leche: ( 3/4,9,19 ) 

La leche se obtendrá exclusivamente do las cabras en producción. Para que el produc 
to se obtenga en calidad y calidad adecuados, diversos fact.traí Intervienen en forma 
importante; factores hereditarios, estado frsico de la cabra, cuidados antes y después 
del parto y la forma de alimentación. 
Al principiar el curso de la lactación es abundante,debido al fuerte estrmulo, llegan 
do al organismo a utilizar sus propios reservas en este primer momento; después alean: 
zará su máximo de producción para persistir una temporada y decliné:ido hasta quedar 
seco antes de un nuevo parto. 

La leche de cabra es uno de los alimentos más completos, pues contiene materias or-
gánicas, nitrogenadas, caserna, albámina, sales minerales digestibles y asimilables -
por el organismo y vitaminas. A continuación se menciona la composición qurrnica -
aproximada de la leche de cabras 

Composición Chamice 

Densidad: 
Agua: 

1.030 	- 	1.034 

	

86 - 	86.5% 
grasa: 4 

Caseino: 3.7 
Albrmino: 1,3 
lactosa: 4.3 
Soles Minerales: 0 .7 

Se llenan también algunas desventajas de la ordena mecánica, pudiéndose señalar las 
siguientes: 

pa las 2 foses en que se divide lo ordeno, apoyo y ordena propiamente, la rniiqui. 
nat sólo realiza lo segunda, y por lo que será necesario apoyar la ubre antes de co 
'acto la copa en el pezón o teta, el mismo apoye se hará a In ulme al terminar la - 
arriana (exprimida), 



• Algunas cabras rehuirán al ordeno mecánico. 

• Es necesario utilizar la ordenadora de acuerdo a las recomendaciones del fabrican 
te, pues una instalación descuidada en los aspectos de conservación y limpieza, = 
repercute económica y perjudicialmente en lo producción láctea. 

Al terminar la ordena se limpiará la máquina con agua caliento o templada , una vez 
realizada esta operación se procederá a esterilizar las pezoneras con desinfectantes -
adecuados, además se hará una limpieza más cuidadosa con cepillos, hasta donde sea 
posible, cuando menos uno vez al mes. 

Programas de sanidad carina.  ( 2,9,10,13,16,19,28,29,33 ) 

La sanidad animal ocupa un lugar prioritario en todas las explotaciones pecuarias. 

En efecto, los medidas sanitarias puestas en ejercicio en forma eficiente, disminuyen a 
su mínima expresión el indice de enfermedades presentados en los animales, capacitán-
dolos para llevar a cabo el fin zootécnico al cual Fueron destinados. 

Las cabras, animales rústicos por naturaleza, necesitan de ciertas medidas ,  preventivas, 
las cuales le permitan gozar en todo momento de una salud óptimo. 

Para la explotación de fomento caprino que nos ocupa, se sugiere una serie de prácticos 
sanitarias, con el fin de mantener el buen estado físico de los animales. Las prácticas 
recomendadas son las siguientes: 

acunas i Bacterinas 

So recomienda para la adquisición de vientres y sementales, el certificado de vacuna--
ció., contra Brueellosis para los primeros y el comprobante de libres de la mencionada en 
fon ledud pura los segundos. 

Al momento de la llegado de los animales, se dará aviso a la Dirección General de San 
dad Animal, en Cd. Victoria, Tamps., la cual se encargará de hacer las pruebas de laZ 
boretodo requeridas paruclateciar la presencia de Brucella, despuk de tres pruebas ( 30, 
60 6 90 días cada una), lo citada dependencia podrá extender un certificado a la explo 
tación donde se indique que las animales están libres de Brucellosis. 

La aplicación de la bactedna triplo protege a los animales contra septicemia hernorrági 
ea, carbón sintomático y adema maligno; es aconsejable la protección cada seis meses& 
todos los animales, o partir de los tres meses de edad. 
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Parasitidas internos_y_externoll  

Se aconseja para un correcto manejo sanitario, un muestreo periódico (dos veces al 
ano), de heces fecales en el rebano. El estudio coproparasitoscópico, se efectuará 
en el laboratorio de diagnóstico chico de la Dirección General de Sanidad Ani--
mal (cuadro 15 y 16), ubicado en Cd. Victoria, Tamps. 

Se propone el establecimiento de dos periodos de aplicaciones de vermifugos, cada 
uno costa de fármacos contra fasciola hepática y contra gusanos planos y redondos. 

La desporasitación externo, asimismo, se debe efectuar dos veces al ano; se toco--
m'anda durante los meses de julio y de octubre, procurando paro el ejercicio de es 
ta práctica, escoger dios soleados, si es posible sin vientos fríos para evitar probli 
nsas respiratorios. 

Instalekellones. 

La desinfección es un complejo de medidas dirigidos a la destrucción de gérmenes, 
diseminados en el medio ambiente, que ocasionan enfermedades al hombre y a los 
animales. 

Es aconsejable, para tal efecto, escoger un desinfectante con ciertas cualidades -
como es el de poseer buena acción antibacteriana, además de no ser irritante, te-
ner baja toxicidad, buena penetrabilidad y actividad en presencia de materia or—
gánica (como heces fecales, orina, eta.), ser económico y no corrosivo. 

Se recuerda que la eficacia de las substancias desinfectantes dependen da varios -
factores, como son: lo concentración de lo solución desinfectante, promedio de -
duración del contacto (solución-bacteria), temperatura de la solución y la maceo 
tibilidad de las bacteria. 

La desinfección propuesta para el Centro es la profiláctica, contemplando la de-
sinfección periódica de las Instalaciones donde se mantiene el ganado. 

A esta desinfección se debe prestar mucha atención, debido a que su objetivo fun 
damentol es prevenir las enfermedades. 

En este sentido la desinfección rzoffl6ctica se debe realizar periódicamente en co-
da corral. Para la desinfección de los locales; es necesario como primer paso, rea 
liza, una limpieza mecánica de las mismos, es decir, remojar con aguo el estierco 
los restos de forrajes y la cama utilizada. Esta mismo medida ter aplica al piso, po 
redes y tabiques. En seguida, can cepillos y escobas moladas en desinfectante, se 
limpia el techo de polvo y telerarks, tarrishérs las paredes, los comederos, srstractv 
ras metálica y otra* objetos interiores de las instalaciones. Las paredes muy sucias 
dolitol km»e con agua «diente y o los huecas, esquinas y rincones, deben <fedi - 
oát asoles especial atención. 
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Es necesario lavar y secar los cubos, comederos y bebederos después de la desin-
fecci6n, para evitar el envenamiento de los animales. 

En este tipo de desinfección se incluye la do los vohiculos transportadores do ga-
nado (Plck-.Up), debido a la posibilidad de sor trasmisores ~hico: de las enfer 
mecadas. 

Los carrales con pisos de tierra no se les podrá lavar, pero es necesario periódica 
mente limpiarlos, con el fin de quitarles el exceso de estiercol. 

En Forma complementaria se recomienda la instalación do topetes sanitarios ubica-
dos a la entrada del Centro, con el único fin de servir como desinfectantes del cal. 
zado de los trabajadores y visitantes. 

Personal 

El personal ocupado en el Centro de Fomento Caprino, se procurará que no tengo 
o atienda o otros animales, para evitar lo trasmisión de enfermedades. Al llegar 
al Centro los trabajadores deben pasar por el tapete sanitario previamente instalo 
do, y enseguida cambiarse de ropa y de zapatos por overoles y botos de hule poi; 
el trabajo. Es conveniente que la vestimenta de labor se encuentre lo mejor asea 
da posible, limpiándola constantemente. A la salida del Centro, asimismo, sé su 
glere el poso de los trabajadores por el topetes con estas medidas se pretende evi-
tar, basto donde sea posible, la trasmisión de enfermedades. 

Equipo e instrumentos. 

instrumento médico deberá estar siempre limpio y desinfectado, por lo que se - 
ucrnseja lavarlo antes y después de usarlo, con soluciones antisépticas (tintura de 
bers.ral y cuaternarios de omento, etc.). 

El w•quipo de limpieza (carretillas, palos, escobas, cepillos, mangueros, etc.) y el 
marojo (pinzas para muesca', alicates, etc.), deberá mantenerse limpio y los últi-
mos, adern6s, desinfectados aspe alguna solución antiséptico (formalina, alcohol, - 
etc.). 
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V. 	COSTOS E INGRESDS DEL CENTRO 

Maluinariay eclipo requerido ** 

Los requerimientos de maquinaria y equipo están en fundan de las actividades que debe 
rá realizar el Centro de Fomento, definidas éstas como un conjunto de áreas especMcai, 
los cuales son; control sanitario, capacitación y asistencia técnica, transporte, manten' 
miento, servicios generales, mobiliario y equipo de oficina, y otros equipos necesario:7 

Control sanitario 

El equipo necesario para esta actividad es: 

Refrigerador 
Tipo doméstico 
Capacidad: 8 pies cúbicos 
Precio: $ 9,100.00 

Mesa de Necropsias 

Tipo: recubrierto plástico 
Dimensiones: 1.5 X 0.8 m. 
Cantidad: 1 pieza: 
Precio total: $29,250.00 

instrumental de trabajo quirúrgico. 

Agujas, tijeras, bisturres, pinzas de diversos tipos, etc. 
Precio total: $ 16,500.00 

9531,1,:itacym tatistencia técnica  

Equipo para el Centro de Capacitación. 

Proyector y retroproyector, una pieza de coda uno. Valor total 
$ 8,000.00 
Un luso* de mesa, silla y pizorrón. Valor fatal; $ 3,800.00. 
25 51114» tipo paleta. Valor total $ 11,000.00 
Recamaras. 
20 Uteros Valor total $ 50,000.00 

Comedor y cocina para 25 personas. 

é mesas con 4 ollks coda una . Valor t 	$ 21,000.00 
Estufa: tipo doméstico de seis quemadores. (una) 
Preclot$ 5,000.00 
Refrigerador: Capacidad 9 pisa «kletts, (dos) 	Valor tot I 8, 

" Invostiooclári Directo. 



Utensilios: Incluye vajillas, ollas, licuadoras, sartenes, juego do 
doblados para 25 personas. Valor total $ 15,000.00. 

Para úrea de asistencia técnica. 

Para materiales. 

Equipo de transporte. 
6 vehTculos tipo compacto para extensionlatas. 

945,000.00. 
Valor total: 
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Equipo de transporte: 
Una camioneta Pick-Up de seis cilindros. Valor total: $207,900.00 

Mantenimiento 

Herramientas diversas 
Incluye: martillos, taladro, desarmadores, gato hidráulico, juego de - 
herramientas, engrapadoras, palas, etc. Valor total S 33,000.00. 

Servicios Romerales  

En este rubro se considera el equipo auxiliar necesario para efectuar los actividades del 
Centro. 

1l6acula de rediles para ganado menor. 
Capacidad: 1.5 toneladas 
Dimensiones de la plataforma: 1.20 X 2.20 M. 
Valor total: $ 20,000.00 

flOoliXi para pozo profundo. 
Capacidad: 90 HP. 
Gasto: 100 litros por segundo. 
Valor: $ 600,000.00 

Bomba para elevar agua al tanque elevada. 
Tipo: Centrifuga. 
Capacidad: 1/4  HP. 
Gostc: 1 litro por segundo, 
Valor: $ 1,500.00 

Subeetaoltm eléctrica y transformador 
Capacidad: 50 Kva. 
Tensf6n de entrada; 13 Kva. 
Terdien de salido: 120/224 Volts. 

$ 70,000,00 



Mobiliario y equipo de oficina. 

7 Escritorios. 
7 Sillones para escritorio 
7 Archiveros de 4 gavetas. 
4 Libreros. 
4 Máquinas de escribir. 
3 Calculadoras 
6 sillas para extensionistas. 
2 mesas para extensionistas 

12 cestos de basura 
2 percheros. 
Valor total: $ 190,000.00 

Otros equipos necesarios 

Para realizar las actividades agrEcolas, se requiere de maquinaria, equipo y herramien 
tos, con las siguientes caracterfsticas: 

Tractor agrfcala con ruedas neumáticas. 
Tipo Diesel. 
Potencia: 80111' 
4 cilrndros 
Peso: 3.1 toneladas. 
Precio: $ 285,000.00 

implementos para el tractor. 
Cuchillo niveladora 
Tipo: trasera 
Ancho: 2.5 m. 
Valor: $ 75,000.00 

Arado. 
Tipos de 3 discos reversibles. 
Peso: 493 Kg'. sin limpiadores 
Diámetro del discos 70 crin. 
Precio: $ 42,500.00 

Cultivadora de timones rigida,. 
Timonets 11 de acero de alto carbono 
Ancho: 2.4 m. 
Pesa: 250 Kg. 
Precio: $ 20,000,00 

Remilve para tractor con 
Upe: de rediles. 
Dimensión: 4 X 2 m. 
Precios $ 40,000.00 

~áticas. 
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Lote de herramientas. 
Incluye: carretillas, picos, palas, machetes. 
Valor: $16,500.00 

Obtención de leche z queso. 

La obtención de leche se efectuará en forma mecánica, los requerimientos do maquinaria 
y equipo son: 

4 ordeñadoras mecánicas a $ 270,400.00 c/u. 
Valor: $ 1'081,600.00 

Elaboración de alimentos 

Diversas herramientas. 
Incluye: palas, carretillas, etc. 
Valor total: $23,300.00 

Molino de forrajes. 
Capacidad: 1 tonelada per hora. 
Motor: Eléctrico 
Potencia: 15 HP. 
Valor total: $ 41,000.00 

Muebles y enseres para dos casas habitación (Director y administrador). 

Consisten de: sala, rec6maro, comedor y muebles para cocina. 
Valor total $ 85,000.00 

Cu-, itificación de insumos. 

En este inciso se contabilizan los volúmenes requeridos de insumos paro el funcionamiento 
del Cenito de Fomenta. Su cuantificación te ha estimado en base al desarrollo del 'mismo; 
te observa que la cantidad de insumos aumenta en forma proporcional a la empliacion del 
personal de trabajo, coi' como al de lo existencia de caprinos. 

Alimentación 
••••....I. 

Bajo este rubro si contempla el volumen anual de forrajes y de suplementos que se requie-
re en la alimentación de los animales. Para su cuantificación se consideró el número de 
caprinos existenles, teniendo en cuenta, acorde a lo dieta propuesta y o los distintas *ta-
pas de desarrollo, lee necesidades nutricionales. En esta Forma se estimó para el primar -
año de operación, un volumen de 2 180.9 toneladas de alfalfa, 266.8 toneladas de sorgo 
grano y 659.2 toneladas de silo. Di igual manero, se determine: la cantidad de melaza - 

us aditivos y el de sal minerailluda, siendo de 61.2 toneladas y 6.6. toneladas respecti 
vomente. 

73 



74 
CENTRO DE FOMENTO 'CAPRINO 

CUADRO N. 17 
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En forma semejnnte se calcule el tonelaje pura los años siguientes, llegando a alcanzar 
en los dos últimos un monto de 4,250.6 toneladas do alfalfa, 530.2 toneladas de sorgo 
y 1,128.7 toneladas de silo (véase cuadro No.17). 

En lo referente a melaza más aditivos y sal mineralizada, la cantidad demandado para 
los das arios finales será de 113.4 toneladas y 12.6 toneladas respectivamente. (véa- 
se cuadro 17 	). 

Para satisfacer la, necesidades de pradera y forraje, se contempla, siempre y cuando la 
disponibilidad de agua lo permita, las instalaciones de una área agrTcola de apoyo. En 
el primer ario de operaciones su extensión será 118.4 hectáreas, para alcanzar en el - 
décimo ario una superficie de 230.0 hectáreas (véase cuadro l'ag. 89 	). 

Con respecto a la implantación de praderas, su establecimiento se programa de acuerde 
a las necesidades del Centro, tomando en cuenta el ciclo vegetarivo de esta gramTnea 
y la necesidad de replantarla cada seis anos. 

Medicamentos 
•••• 40.11111.../. 	O,. Mb .1..11011k 

En cate inciso so cuantifica el volumen de medicamentos a usar en lo protección sanita-
ria de los animales. 

Con este motivo, se tomó como base el calendario de sanidad propuesto para la exploto 
alón del rebano, la cantidad de solución necesario para cabra adulta (véase cuadro - 
15) y el número de vientres existentes a lo largo del desarrollo. De lo anterior resulta 
un consumo para el primero y segundo año de 66 frascos de Ranide; 44 botes de Thlben-
zole; 40 frascos ces Bacterina y 6 latas de Gamatox. (véase cuadros 15 y 16 ). 

Los fármacos y los biológicos contemplados en este inciso, dan protección a los caprinos 
contra las enfermedades propias de su especia y las que son mas frecuentes en la zona. 

Invoi?)n y Financiamiento ( 3, 36 ) 
.•• 	Ala «O • • »Oh ~6.11,1. ..... 

inverslt,is total. 

En el cuadro 18 te presentan los inversiones que requerirá la instalación del Centro 
de Fomento Caprino en el municipio de Tula, y que te elevan a un totol de 37.511.1 millo 
nes de pesas, distribuidos como sigui, 
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CONCEPTO 

1. Terreno 

2. Inversión filo 
Construcciones e instalaciones, 
¥anrvi 	de colpa, maquinaria 
y equipo, muebles y ensotes. 

Monto de 	 Por ciento 
Millones de Pesos  

	

2.882 	 7.0 

	

16.841 	 4-4.9t) 



7ó 

Monto de 
CONCEPTO 	 Millones de Pesos 	 Por Ciento  

3. Inversión semifija. 
Adquisición del hato, estable 
cimiento do praderas y reem: 
plazos. 

4. Inversión Diferida 

5. Capital de trabajo 

6. Imprevistos 

TOTAL: 

4.886 13.02 

1.853 4,93 

9,262 24.69 

1.786 4,76 
37,511 100.00 

Como puede observarse, la mayor proporción de lo inversión, el 49.6%, se canaliza a 
la construcción del Centro y o la dotación del equipo necesario para su correcta opero 
ción. Siguen en importancia dentro del monto total, los rubros de capital de trabajo y 
de inversión semifijo, que en conjunto representan el 31.7 % de las erogaciones. Lo -
compra del terreno para el Centro absorbe el 8,5% del monto total y el rubro de inver-
sión diferida, representado por lo gastos necesarios para el estudio de detalle de 1nge—
nierfa del Centro, representa el 5.5% del total. 

En el Cuadro 18 , se Indica también el calendario de inversiones que se propone. 8.4 
s'eximente la compra del terreno y lo inversión fija y semifija, será necesario hacerlas--
en el primer aro. El capital de trabajo está en función do los operaciones del Centro, 
que será outosuriciente a partir del segundo ario de Instalado. 

Inversión Fija. 

Bajo este robra se considero el terreno, obra civil, maquinaria y equipo, y pies de aras 

Terreno. 

El terreno que ocupará al Centro de Fomento, es de 12.2 	H►4táreas y los terrenos de 
uso ogrfcolo estarán en un área de 	230 	hectáreas, para producir los forrajes que se 
les dará en la alimentación del ganado. 

En total la superficie asciende a 242.2 hectáreas y considerando un coito por hectóreo de 
$ 12,000.00; la inversión total te eleva a 2.882 millones de pesos. 

Obra civil. 

Los inversiones en la construcción del Centro de Fomento lo Integran 101 áreas de adral is 
tración, control e inter►dencia, copocItación, corrales, olmocén, silo, etc. Para deter-
minar el monto de invertir, se tomó en cuento la superficie (m2,) y en función al tipo de 

¡Ido que se deberé efectuar, se consideró un costa unitario, En boa* a lo anterior, 
se obtuvo un costo poro le ohm Ovil de 10.868 ir:iliones de pesos. (véase cuadro iN  ). 
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Instalaciones 

En lo referente a la inversión para instalaciones, se considera la eléctrica, hidráulica y 
sanitaria, 

La instalación eléctrica toma en cuenta los conductos, postes, interruptores, cableado, 
etc. Dicha instalación comprende desde la toma de la linea de alta tensión, hasta la - 
planta de luz del Centro (transformación), y de ésta se distribuirá en todas aquellas á-
reas quI se requiera. Se electrificará también el pozo profundo que se empleará para 
satisfacer los necesidades de agua del Centro. 

So estima una longitud de 2.400 m. de instalación, cuyo costo promedio es de $ 110.00 
el metro, incluyendo diversos accesorios. El costa global asciende o 264 mil pesos, 

La instalación hidráulica consistirá de un pozo profundo, del cual se extraeré agua a una 
cisterna, donde se potabilizará, para enviarte posteriormente a un tanque elevado. El 
abastecimiento de agua al Centro de Fomento, será por medio da una red de distribución 
de aproximadamente una pulgada de diámetro. Además le fuente (pozo), servirá para el 
riego por gravedad del área agrTcala que se destina o la producción de forrajea. 

Se calculó una longitud de 8 mil metros aproximadamente de tubería para la red de distri 
bución, cuyo costo estimado es de 140 pesos el metro lineal, dando un total de 1,120a1 
pesos. En lo referente a lo perforación del pozo, el costo global fue de 550 mil pesos. 

La inversión en estas instalaciones suma lo cantidad de 1.934 millones de pesos. 

La instalación sanitaria constará de una red de drenaje, cuya longitud se estimó en 750 
m., así como de una fosa séptico para la descargo de aguas residuales del Centro. El —
costo de la red, incluyendo la excavación de lo Foso séptica, se calculó en 90 pesos por 
metro lineal, o sea una inversión total de 67 mil pesos. 

Coi . cene mencionar por otra parte, que la inversión en instalaciones tiene un monto de 
12.1,9 millones de pesos para el primer ano de funcionamiento del Centro. 

Maquinaria, equipa y enseres. 

Tomando en cuenta el equipo que se requiere paro el buen funcionamiento del Centro y 
habiéndose descrito con anterioridad con caracterfaticos, Gnicamente se hará mención -
al monto global de la inversión, el cual asciende a 3,974 millones de pesos. 
Inversión semi fi ia 
Pies de cola. 

La inversión previsto para la adquisición del pie de cría inicial, ;oró de 3.9 millones de 
pesos, corresponde al 12 % de la inversión del proyecto, en su conjunto para la primera 
etopa. Dentro de esta erogación se contempla la compra de 1,500 vientres y 60 »menta 
les.* 

tán de $ 2,200,00 hen,  Y 7,015,00 ira muc.hrls. 



Inversión diferida. 

Es fundomuntal tomar en cuenta otros gastos que deberán efectuarse antes del inicio del 
proyecto. Dichas erogaciones se relacionan con los estudios corno son: el de factibili-
dad, ingeniería de detalle, supervisión de la obra, etc. 

El monto de la inversión os la que seguidamente se menciona: 

Estudios ---------- 
ingenierra de detalle 8% sobre 
la inversión fila. 

Supervisión de obra. 8% de la 
inversión Fija. 

Costo en Miles de Pesos 

1'347.4 

506.3 

    

79 

TOTAL: 	 1'852.7 

Capital de Trabajo. 

Balo este término, se contabilizan las necesidades que requiere el Centro do Fomento pa 
ro iniciar sus operaciones y hacer Frente a sus erogaciones por conceptos de sueldos, sala 
ríos e insumos. 

Se asume en un principio la totalidad del costo de operación, el cual se sugiere sea cu-
bierta por gasto corriente, hasta ir disminuyendo el mismo por la incorporación de los in 
presos obtenidos por la venta o canje de sementales, asr como por otros conceptos. Es 
decir, el capital de trabajo a partir del primer cm de operación, se aumenta en el dife 
rencial que arroja los costos e ingresos de cada año, de tal manera que a partir del segun 
do, los ingresos permitirón la autosuficiencia del Centro. 

Col:,, dedo de inversiones. 

En este Incito se consideran inversiones estimados por año, tomando en consideración que 
éstas se programan segán los requerimientos del Centro. 

En este sentirlo por el primer atto, se suman todos los conceptos contemplados, excluyendo 
el referido al do los reemplazos de semovientes, ascendiendo toda la inversión a una cifra 
de 33 .9 millones de pesos aproximadamente. De Igual Forma se han calor:dad:lado las in-
versiones para los siguientes años, resultando para el año diez una inversión aproximada -
de sólo 102.8 mil pesos. (véase cuadro colindado de Inversiones en el horizonte del pro-
yecto). 

EGRESOS 

En este capítulo se cuatstiltctsn económicamente los egresos del Centro de Fot rdo. 	- 
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cuantificación de los egresos, so lleva a cabo en función do los erogaciones realizadas en 
conceptos necesarias para cumplir las finalidades do beneficio social a que está destinada 
la inversión del proyecto. Los egresos se han subdividido en dos rubros: costos de produc 
alón y, gastos de producción, los cuales se han concentrado en un sólo cuadro resumen para 
facilitar su interpretación. (cuadro 	19 ). 

En ese mismo cuadro se contabiliza también el volumen de producción de semovientes y le 
cho. 

Por otra parte los ingresos se estiman en baso a la venta del volumen de producción del Con 
tro, adicionándole las recuperaciones del seguro ganadero. 

Costos y gastos de producción. 

Costos de producción. 

Dentro de este agregado, los erogaciones económicos cuantificadas son las referentes o: 

a) Insumos alimenticios no producidos en el Centro. 
b) Mano de Obra requerida. 
c) Insumos para la capacitación. 
d) Agua 
e) Energre eléctrica. 
f) Combustibles. 
g) Forrajes anuales. 
h) Mantenimiento 
1) Otros insumos. 

Gastos de producción. 

Se incluye en este apartado el gasto por los siguientes conceptos: 

a) Seguro ganadero 
b) Sanidad animal. 
a) Depreciaciones. 

A continuación se analizan y cuantifican los incisos anteriores. 

Costo de los insumos alimenticios noproducidos n  el Centro. 

De acuerdo al programa del proyecto, se considero que lo mayor proporción de la alimen 
Poción requerido, se producirá en el área del Centro, cuantificó:Idos* en este inciso el—
suplemento necesario para la alimentación caprino. 

Ahora bien, los precios por toneladas se estimaron de acuerdo o la cantidad requerida y 
al valor promedio existente en lo zona de estudio, siendo para la meloso más aditivo de -
S 1,500,00 y de i 1,400.00 para la sal mineralizado. 
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De acuerdo a los precios anteriores y al volumen de consumo, se calcularon los costos 
de insumos alimenticios no producidos por el Centro en $ 101,000.00 para el primer 
ano, y una erogación de $ 187,700.00 para el último (véase cuadro 0 	20 	). 

Costos y gastos de administración 

En este apartado se consideran los costos necesarios para la administración del Centro. 
Por necesidades de organización y evaluación, se ha desagregado en dos rubro:: costo 
del personal administrativo y gastos de administración. 

Costo del personal administrativo. 

Se calculó en base al número y categoría del personal empleado y a los sueldos estipu 
lados por la Comisión Nacional de Salarios Mrnimos, para la zona económica número 
29 perteneciente a Cd. Victoria,Tamps., con influencia dentro del área del proyecto. 

De acuerdo a lo anterior, el costo por este concepto será de$1'071,600.00, erogación 
que permanecerá constante durante todo el pirrado considerado. El Cuadro No. 21 

muestra los resultados obtenidos. 

Gastos de administración 

El gasto originado por este agregado, se calcula a partir de los sueldos y salarlos paga-
dos al personal administrativo. Se consideran corno gastos de administración, la papel. 
rra, correos, viajes, teléfonos, etc. 

tos gastos se estimaron como un 10% del costo del personal administrativo. De lo ante 
rior, resulta un egreso por ano de 60,800.00. 

Costos de mano de abra en la producción de sementales. 

En este concepto se engloban las gastos anuales que efectuará el Centro, para el pago 
de sueldos y salarios al personal que labore en el área de producción. 

De igual manera al inciso precedente, el monto total da egresas por este concepto, se 
ha calculado en función a la catesprta y número del personal empleado. 

En base a lo anterior, se estima un gasto de 2,081,3 00.00 para los dos primeros anos 
y para el se uta ano, esta erogación se Incrementa u $ 2'362,700.00 cifra que permane 
ce constante hasta el final del pirrado de análisis (vías* cuadro 22 	)• 

El aumento observado se debe a la ampliación del personal necesario para satisfacer las 
necesidades del Centro, 

Costo anual de .mano de obro en capacitación y asistencia técnica. 
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CUADRO No. 21 

CENTRO DE FOMENTO CAPRINO DE TAMAULIPAS 

COSTO ANUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL NUMERO SUELDO MENSUAL 
(PESOS) 

n1.1•11•0•••••••• 

SUELDO ANUAL 
(MILES•DE PESOS) 

Director 

Administrador 

Secretaria 

Cocineras 

Recomiera 

I.ovandera 

Chofer 

Velador 

SUB 	AL 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

23,800 

21,760 

5,100 

4,590 

4,590 

4,590 

5,950 

4,590 

74,970 

309.4 

282.8 

66.3 	• 

 59.6 

59.6 

59.6 

77.3 

59.6 

974.2 

SUSTOTAL 	 974.2 

inistraci6n 10% 97.4 

TOTALt 1,071.6 

84 
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Ĉ
) 

O
 . 

o
. 

CV 

c
.: . 

C
1 

CV 

0.1 

C'T 
CV 

0
 
.
 

.... 
4

 

t...) 

C
V . 

C
A

 
0
 

N
 

C") 
90

 
.0

 

co
 . 

.0
 

N. 
..- 

1
n

 . 
•-• 
N

. 

c
., . 
0

 
0
 

03 . 
CD 
in

 
t.,,

 

#-

i 

11 
299.0  

cal 

N
N

 
O

. 
c.4 .. 

CO 
1

 
0.5 

... 
..... 
nit• 

CV 
* 

N
 

N
 y 

L
l, 
0
 

CV 

c
l 

00 
co

 • 
i..1.3 

I- 
In

 . 
F.,:
 

L-5 • 
0
 ' 

C
9 

I 299.0  

Cul 

CV • 
C"J 
CV 

CV . 

c
., 

CV 

O
 . 

0
. 

CV 

C
7 . 

8
 

c..  
I 

SUELDO 	
--- 

MENSUAL  
(PESOS) 	1 _........__

L  

C..1 . 

%
I  

CV . 

C
7 . 

1
 

CD . 

*II! 

>A
 • 

C•1 . 
,
 

1..... 
 

0
 
.
 

ĉ
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Este inciso comprende la derrama económica anual, requerido para atenoer las funcio-
nes de capacitación y asistencia técnica programadas y desempeflar por el Centro de - 
Fortvanto. 

Debido a que el personal de esta brea es permanente, se considera un gasto constante -
para todos los años proyectados. 

Asr la erogación anual por este concepto se ha estimado en$1 460,800.00 (ver cuadro 
No. 24 	)• 

Insumos para la capacitación 

En este renglón se estabilizan los insumos necesarios poro la mantención de las personas 
que concurrirán al Centro, para su capacitación. Los conceptos incluidos son: alimen-
tación y hospedaje, dentro de este áltimo se incluyen cobertores, sábanas, toallas, al 
mohadas y artrculos de babo. 

La cantidad estimada que se erogará de los aspectos anteriores, es de 400 mil pesos por 
ano. Cabe aclarar que se espera una asistencia a dos cursos de 600 personas aproxi-
madamente. 

Agua 

Respecto al suministro de agua no se considera un precio por consumo, toda vez que la 
fuente de abastecimiento será propiedad del Centro de Fomento. 

Electricidad 

Pa: determinar el costo por consumo de energra eléctrica para los primeros nueve altos 
de aeración del Centro, se tomó en cuenta lo demanda contratada que se obtiene de -
considerar un 60% de lo carga total conectada. 

La tarifa utilizada para definir las erogaciones por consumo de energra, es lo némero 
de luComisión Federal de Electricidad, o sea Servicio General de Alta Tensión. Se - 
consideró el precio de codo KW11 que estará vigente a partir de julio di 1980, comide_ 
rondo (ImpIrcito) un 42.95% de incrementos" 

Combustible 

El costo anual de combustible, se calculó en base al volumen de gwolina que consumi-
rán los vehrculos de los extemionistas y lo camioneta de transporte de materiales, en -
corno también el gas Odlognsmos) que requiera el Centro, tonto en el área productivo -
como en la da capacitación. 

(.1 costo unitario de la tromba se consideró de $ 2.85 por litro y de S 2,80 por III logra 
mo el del gas. 	(Cuadro No. 23) 

* Investigación directa. 
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CUADRO No.  24 

COSTO  ANUAL DE MANO DE OBRA EN CAPACITACION Y 
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En función al volumen do combustible y considerando los precios unitarios, se determi-
nó el casto anual para cada,concepto. 

Forrajes anuales 

La implementación de los forrajes anuales necesarios, se contabilizan en base o la super 
flojo de cultivo requerida anualmente, misma que se presenta en el cuadro siguiente, ex 
presado en hectáreas. 

Anos Alfalfa Sorgo 1-1.?orto Sorgo Tonelero T o t a I 

1 25.7 Ha. 76.2 Ha. 16.5 1+3. 118.4 Ha. 
2 31.6 	" 95.6 " 18.5 	" 145.7 	" 
3 37.5 • 	" 112.9 " 22.1  172.5 	" 
4 44.1 	" 124.4 " 23.6 	" 192.1 	" 
5 48.1 	" 145.2 " 27.4 	" 220.7 	" 
6 50.1 	" 151.7 " 28.2 	" 230.0 	" 
7 50.0 	" 151.5 " 28.2 	" 229.7 	" 
8 50.0 	.• 151.5 "229.7 28.2 	" " 
9 50.0 	" 151.5 "28.2 "  229.7 	" 

10 50.0 	" 151.5 28,2 	" 229.7 	" 

Se estimó un valor de implantaciónpara el sorgo grano y para el sorgo forralera de 
$ 5,032.00 y $ 7,018.00 por hectárea respectivamente. (véase el cuadro 25 

Mantenimiento 

Se valoró la erogación por mantenimiento para los siguientes conceptos: alfalfa, construc 
clones e instalaciones y maquinaria y equipo. 

Alfalfa 

Para esto cultivo no se contempla costo de mantenimiento durante el primer ano de impla 
ntaclón, cuantifichdose en el inmediato posterior (véase cuadro N. 	27 	). El 
c61culo fue realizado en base u una estimación de $ 1,150.00 por hectárea. Viese cua-
dro N9 

Construcciones s: instalaciones y maquinaria y equipo. 

En estos costos se contabilizaron los sufragados por los Servicios externos de mantenimien-
to. ti monto se estimó en un 2 por ciento anual del valor de construcción y adquisiciones 
de la maquinaria y equipo. 

Debido a que en el proyecto se pt091-0ffittil jeka eicspus de'ea.» Ir elan y adquisiciones, se 
übtienen das calo rroordes a los desembolsos recilizachi 
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Asr tenemos que para la vida útil del proyecto, se ha estimado un egreso por manteni-
miento de las construcciones en 257.4 mil pesos aproximadamente y en lo referente a 
las adqUisiciones de 79.4 mil pesos. 

Otros insumos 

Como complemento de los insumos que requiere el Centro para el desarrollo de sus ac-
tividades, se con sideran algunos necesarios para su operación, como grasas, aceites,-
refacciones diversas del equipo de transporte, productos para la potabi 'ilación del a-
gua y semillas diversas, cuyo costo se estimó en 70 mil pesos anuales. 

Costo del seguro ganadero. 

Bajo estos rubro, se consideran las cuotas anuales del seguro ganadero que amparan los 
riesgos por muerte de los sementales y pies de crra impiedad del Centro. 

Los costos de la cobortura se proyectan en base a la cuota fijada por la Aseguradora 
Nacional Agrrcola y Ganadera, S.A., para el ganado caprino en la zona del proyecto. 
En este sentido, ANAGSA estipulo un costo unitario de $ 55.00, en base a lo cual se 
estima un gasto de $ 85,800.00 para los dos primeros anos y en forma uniforme al cromen 
ta de la existencia caprino, se incrementa a S 114,400.00 para los últimos cinco anos: 
La proyección de egresos por este concepto 

Costo de medicamentos. 

En este rubro, se contabilizan los egresos por concepto de medicamentos empleados en -
la sanidad caprino. Con tal motivo, se han contemplado el programa sanitario del Cen 
tro, el consumo de medicamentos por cabeza, el movimiento ganadero y el precio de - 
los fórmacos y biológicos a utilizar. Asimismo, se ha dosificado de acuerdo a las reco-
mendaciones de los laboratorios comerciales, tomando ero cuenta la presentación de los 
productos estimados ( Ver cuadro No. 16 ). 

Bajo estas premisos, se desglosa el costo por concepto de sanidad para una cabra adulta, 
para lo cual se consideró un peso promedio de 50 kg.; esto se hizo previendo el desperdi 
al* de soluciones, usual al desarrollar las prácticas pecuarios requeridas. 

Con reyecto a las otras, tomando en cuenta su dosificación, se ha valorado su costo en 
un 25 por ciento del total de una cabra adulta y bajo el supuesto de que un semental cu 
brlr6 a 25 hembras, se ha estimado la 1/25 parte del costo sanitario requerido paro uno 
cabra adulta. Con el fin de facilitar la contabilidad de los egreso* por este concepto, -
se ha concentrado el costo de un tratamiento poro una cobro ()bita, sumándole sol refe—
rente a lo parte proporcional de la crra y el correspondiente al semental. F4111 resultado, 
se ha multiplicado por el número de tratamientos recomendados al ano y finalmente, se la 
ha adicionado en el inciso destinado a los imprevistos, un 10% del fikbol de lo; gastos; 
se ha previsto en todo caso, la utilización de antibióticos, vitaminas, etc. (véase cuo- 
uf u No. 26 	). 



CUADRO No. 26 92 

DESGLOSE DEL COSTO DE SANIDAD PARA UNA CABRA ADULTA (50 KG), 

INCLUYENDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LA CRIA Y EL SEMENTAL. 

(MILES DE PESOS) 

PRODUCTO CONCEPTO Costo en 
pesos 

Ranlde Frasco de 900 ml. precio al público $ 334.20, suficiente 
para 60 cabezas de ganado caprino con peso promedio de 
50 Kgs . 5.57 

Thibenzole Bote de 400 Grs, precio al público S 665.16 suficiente -
paro 90 cabezas de ganado caprino con peso promedio de 
50 Kgs. 7.39 

BacterIna Frasco de 250 ml. precio al público de $ 163.50, tunden 
Triple D.0 . te para 100 cabezos de ganado caprino. 1.63 

Bono Gomatox: lata de 5 litros precio al público de S 1'808.88 
antisárnico suficiente poro bastar a 800 cabezas (aproximadamente) de 

ganado caprino. 2.25 

Costo por vientres 

Subtotals 16.84 

Parte proporcional de un vientre, tomando la cuarta 
parte poro la arfa. 4,21 

Se considera lo 25a. porte del vientre para el semental. 0.67 

Costo de la parte proporcio-
nal de lo arfa y .1 semental. 
Subtotalt 4.88 .. 	n 

Total riel costo de un tratamiento 21.72 

Costo anual de dos tratamientos 43.44 

Imprevisto. (diez por ciento) 4.34 

COSTO TOTAL: 47.78 



a
t
 

< 

o
 

9
 

,or 

• 
"41 

O
 

1Z 
4C 

0. 
en 

.. 4
 

S
 

2
 

.. 1, • n  

• 
'r 

í
 

:
I
 

• 

.c) 
.c1; 

in
, 

h. 
05 

.. 

CZ 
<
 

en 
in. 
emi 4 

o
 

<
 

5-57-1  

um 
8 8 
É

' 1
 

g 

• 
o

 

o
 

z 

PROGRAMA DE IMPLANTACION DE ALFALFA 

u 



o
 

"
1/. 

'Cr 
o.. 
o*. 

so 
-ir • 
mr 
.... 
.... 

.1. 
... 
..... 

'
0
 

.a. . 
•49 
.... 
...1. 

'<I
 

C'd 
..... 
...» 

o
 

CNI 
0

 
o.. 

...1 . 
0

. 
o

. 

PRIMA  
UNITARIA  

(PESOS)  

C1 • 
lirk 

CONCEPTO 

SEGURO  
'GANADERO  



u o o E 5
 

8
 

1JJ 

2
 S

I 2- 
o 

-8  
h.» 	

.4
  

t5 Z
 —

 
O u a
e
 

:6: o 111 

O
 

u
s
 

tag 

CUADRO N9. 29 

N
 

o
 

a
 <
 

C
t 

'o 
tel 
0. 

0,.. 
41 
VI 
o. 

CO 
93 . 
en

 
0. 

1%. 
...9 
'(1 
o

. 

'.o
 

N
 

cs. 

N
 

...., 
e< . 
In. 
co 

e> 
CO 

IN
 

1
 

... 

COSTO UNITA 
RIO .  

(PESOS)  

. 	.  

CONCEPTO  

CAPRINA 



96 

Bajo estas consideraciones, se obtiene el costo unitario por cobro adulta,* teniendo el 
desarrollo del hato un costo global por medicamentos do $ 71,676.00 para los dos pri- 
meros años y de $95,568 .00 a partir del sexto año (véase cuadro No. 29 	). 

Depreciaciones 

La depreciación se calculó en función de la vida económica estimada de los conceptos 
de inversión de los activos fijos. 

Asr se considera, para el primer año, una producción de 656 y 144 animales de venta, 
clasificados corno de fomento y desecho y para el décimo año estos cantidades asciende a 
a 1,159 y 413 respectivamente. 

En lo referente o la obtención de leche y queso, las cantidades para el año uno, son de 
415 mil litros y 83 mil kilos respectivamente, y para el décimo año estos cifras se irme 
mentan a 720 mil litros y 144 mil kilos (véase cuadro No. 8 	). 

INGRESOS 

En este apartado se cuantifican los ingresos del Centro por concepto de los ventas de los 
animales de desecho y las considerados para fomento, además de los previstos en la co—
mercialización del subproducto de la leche, adicionándoles las recuperaciones del segu-
ro ganadero. 

La poirtico a seguir en cuanto a la venta de sementales, será en base a un 50% por venta 
directa y el restante por ciento se estima como canje en especie, es decir, se preve que 
los productores de bajos ingresos, incapacitados para poder comprar los sementales en for 
mo efectiva, tengan la posibilidad de recibir los beneficios del proyecto, adquiriéndolo; 
por intercambio de otros caprino: que igvalenel valor original del semental. Con respec 
to a esto, el porcentaje venta-canje no se considera rígido, pudiendo cambiar según las 
condiciones prevalecientes en el momento de la operación. 

En lo referente o los percepciones por la venta del subproducto queso, se ha considerado 
un precio do $ 130.00 por kilo y en base a ello se determinó el ingreso por este concepto, 
considerando el volumen de producción que se programa (cuadro No. 	33 	). 

En la que respecto a las recuperaciones del seguro ganadero, se han elaborado los estima 
clones conforme a los porcentajes de mortalidad manejados para los sementales y cabras --
de cora, tomando en cuento el desarrollo del hato y basados en las coberturas estipuladas 
por la Aseguradora Nacional Agrroola y Ganadera, S .A poro lo especie caprino y que 
son de cinco mil pesos para los sementales y da dos mil pesos paro las hembras reproducto 
ras 	(véase cuadro No. 30 	). 

El gasto unitario por concepto de sanidad ea de $ 39.84. 
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VI.- 	-"ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE FOMENTO 
CAPRINO. 

Objetivos 

Estructura organizacional. 

Es necesario contar can una estructura administrativa eficiente y eficaz para instrumen 
tar el conjunto de actividades y acciones del proceso administrativo, consistente en - 
planear, organizar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los distintas actividades de 
sarroiladas en el Centro de Fomento Caprino. 

Organización del Centro de Fomento 

En formo específica, el Centro tanto por sus actividades diversas y especializadas, se -
ha dividido en una zona de producción, de asistencia técnica y capacitación y otra -
área administrativa, coordinadas ambas en Irnea jerárquica de máxima autoridad, por - 
un director general (véase la figura 9 	). 

Es prudente destacar que uno vez estabilizadas las actividades operacionales del Cen-
tro, éste generará 51 empleas permanentes, divididos en 6 000 jornales anuales de persa 
noi col:iicado, y 9,490 jornales anuales de personal no calificado (date cuadro 34). 

Aro de producción. 

So requerirá las funciones de producción de sementales, pies de cría y da sus productos, 
de un jefe de producción. 

Este tendrá a su cargo lo aplicación de los programas de sanidad, alimentación, manejo y 
reproducción. Contará con una secretaria para llover todo el control de lo producción, 
corno apareamientos, nivel« de alimentación, ordena, etc. 
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El personal de apoyo no calificado para las funciones especificas a desarrollar en esta 
zona sorra corroleros,* para el manojo del ganado que fungirán como auxiliares en la 
aplicación de medicamentos y otras actividades de control sanitario; un almacenista - 
para el control de las distintas materias primas e insumos; un tractorista paro las activi 
dades de producción de forrajeros y de limpieza general de corrales, así como para -7  
auxiliar en la distribución en los corrales de forrajes y do limpieza general de corra-
les del forraje necesario, con la ayuda de un remolque y de pastoreros. 

Finalmente para la zona de producción, se contempla a los pastores y arreadores; la 
función de los primeros consistirá en llevar a las cabras de crra a la sala do ordeña y 
de hacer todos los movimientos de animales que la operatividad del Centro requiera.-
Los segundos por su parte, tendrán la responsabilidad de sacar o los distintos rebaños 
al pastoreo, de acuerdo al programa que fije el jefe de producción, 

Un aspecto importante dentro de las actividades del jefe de producción, os de coordi-
narse con el laboratorio de Patología Animal de Cd. Victoria, Tamps., a efecto de pro 
gramar el muestreo para el control de brucelosis y otros actividades. 

Area de asistencia técnica y capacitación. 

Esta parte del Centro os de igual importancia que la anterior; su función primordial será 
la de asistir a los productores en lo realización de las distintas practicas pecuarios y de 
fomentar lo introducción de sementales mejorados. La actividad de asistencia técnico 
se llevará o cabo para los caprinocuitores del breo de influencia del Centro y sólo olor 
gario lo capacitación intensiva a quienes hagan adquisiciones de los sementales o pies -
de erra producidos en estos instalaciones. 

Para llevar a cabo las funciones descritas, se contrará con un jefe de capacitación y a-
sistencia técnica, auxiliado por una secretaria, extensionistas y un elaborador de quesos 
con un ayudante. 

La capacitación que ejercerá esta unidad tendrá por objeto preparar a las productores en 
aquellos aspectos reproductivos, de alimentación, manejo y sanidad, actividades que se 
juzgan primordiales para garantizar la elevación de los actuales niveles de producción y 
productividad. Al mismo tiempo, se les capacitará en los proceso* alternativos de los -
subproductos de la leche.** 

Arete Administrativa. 

Aquí quedo ubicado si personal necesario para prestar los servicios de mantenimiento y 
vigilancia de los instalaciones de lo unidad de asistencia técnica y capacitación, ad co 
mo del área habitacional. 

Se dispondrá da un administrador paro llevar la contabilidad del Centro y las labores de 
,:puyo. Dentro de ella unidad quedan ubicados el slip/lente pen'sonol; un chufe,, cocine 
rus, recarnarstras, lavanderas y un velador 	(véase figura No, 9 ). 

* 	Se ha previsto uno 	 anual mediante ut I isuldn mearSnica,po 
N'aleros 54:a lo harán en formo F.,If 	, 

*4  La lecha protikpi.144 en el Centro do Fomento Capfina se tlat-iSfl frliliñ en 4.49esa , 
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Lni neceo (dado, de mecanografía del administrador, se asume que podrán ser cubier-
tos por la secretada del Director y/o por la del área de capacitación. 

Administración General 

Esta jerarquía administrativa queda representada por el Director General del Centro 
y será de su competencia la toma de decisiones tanto técnicas como administrativas 
que coadyuven a una operación eficiente de la unidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es conveniente que de acuerdo a las funciones a realizar en el Centro de Fomen-
to Caprino, que tanto el Director de mismo, como el jefe de producción y capad 
tacl6n, sean médicos veterinarios zootecnistas, con especialidad en caprinos. 
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VII.- 	 RESULTADOS 

Dado que al través de todo el anairsis realizado se ha establecido la estrica fina-
lidad de beneficio social de nuestro proyecto, es importante :subrayar que se prede-
termina que el financiamiento deberá surgir necesariamente de recursos presuFuesta-
rios ó fondos especiales del sector público, ya que es el Estado el responsable de -
crear las condiciones necesarias para que el conjunto del sistema económico se repro 
duzca o través de subsidios, inversiones en infraestructura y proyectos de beneficio 
social. A partir de estos antecedentes quedo establecida que paro lo determinación 
evaluatoria del proyecto del Centro Caprino se aplicó la metodología económica de 
compensar loa castos con los ingresos que se esperan. ( 14,16,26,31,36 ) 

Basicamente el onalrsis económico se destaco para encontrar la viabilidad del pro - 
yecto en la contribución al desarrollo económico global en función del beneficio -
social y su justificación en la aplicación de los recursos financieros. 

El indicador utilizado en este tipo de anairsis fue: 

La relación beneficio costo, utilizada exclusivamente como medida de beneficio so-
cial. 

Dicha relación consiste en lo razón de dividir los beneficios entre los costos, donde 
los beneficios son iguales o los cosos brutos totales actualizados menos los ingresos 
brutos totales actualizados ( Cuadro 35) resultando una tosa del 15%, misma que -
permite establecer la viabilidad positivo de nuestro proyecto, del mismo modo el --
analrsig económico no solo se refiere exclusivamente o los beneficios directos obte -
nidos por el Centro, sino para determinar también los efectos Indirectos del proyecto 
en los niveles de productividad generados por lo implementación del proyecto a tra-
vés de: 

- La w-egrachin de la población al proceso productivo, mediante los oportunidades 
generauus por la construcción, mantenimiento y desarrollo del Centro de Fomento. 

- La emoción de empleos especializados y mejor remunerados requeridos paro la.  
implementación y funcionamiento del Centro. 

- El mejoramiento del nivel de ingresos de lo población integrada a lo implemen - 
tacidn del proyecto, vio la capacitación y especialización en las oreo* de la moder 
no coprinocultura. 

- El Incremento progresivo de lo producción canrina o nivel regional, estatal y na-
cional. 

- El mejoramiento y conservacibn de los recursos ecológicos de la región mediante 
la promoción y practico de los principios de lo moderna Zootecnia Caprino, 
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En forma general, el Centro de Fomento al vender o canjear un semental a cualquier 
productor de bajos ingresos de la zona objetivo de nuestro proyecto, logrará con 	- 
ello beneficios adicionales por este concepto. Como precitsamente el objetivo de la 
instrumentación del Centro, es buscar el mejoramiento de la ganadería Caprino me-
diante la introducción de sementales mejorados, ello da como resultado quo el pro-
yecto tomo en cuenta estos beneficios en forma determinante. 
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VIII. 	DISCUSIÓN lY CONCLUSioNES, 

Como se ha podido observar, la ganaderra «Sprint: del estado de Tamaulipas -y por cont 
cuencia la de la región do nuestro estudio-,  presenta un ~tiro prescrcupanto, par cuanto 
en la actualidad, la actividad caparla atrcivlesa por un portada de depresión prolongada. 
La reit:1~316n del inventario caprino y de los praduatas derivados de tu explotación so han 
pinii 10 di manifiesto al través del &toril,' dleort601c* 	consecuencia, en tonto no s. 
produzca una modificdalón significativa de las 0Mb:iones económicas que la generan, , 
es factible que la receSi6a .caprina continúe Incidiendo negativamente ea la producción 
de atta clase de ganado. Evidentemente, tal alterad& de la situación económica no 
seré el resultado de raafates tteOldentales. La recuperación tendrá que ser la consecuen 
cia lógico de una poIrtIca de liberada que actúe sobre las variables capaces de dar a la 
caprinocultura el impulso requerido es por esto, que en el anterior estudio y diagnos-
tico quedan desarrolladas las medidas técnicas que se han considerado mas viables pa 
rd l'yunto' la recuperacién de la actividad aaprina, estobleolendo como primer mar-
co de ace16h la zona que nos ocupa, redupetacián que di hacine posible, dilvilMert 
te influirá en el desarrollo de esta especie - tan discriminada por tanta tiempo - in-
corporándolo positivamente a la adtivItidd pecuaria nacional, 
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