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"::ANUAL PARJ>. LA CRIJ\. Y EXPLOTACION DEL GANADO C-~RINO EN !i:Ci:ICO" 

RESUI!EN 

JAVIER MAYEN l!ENA 

ASESORES: HVZ Emilio Suberbie Aguirre 

f.1VZ Saul f!ercado Sanchez 

El actual interes por el ganado caprino est~ dernandando la crea

ci6n de nuevas fuentes de inforrnaci6n actualizadas sobre esta -

especie, por lo que se elabor6 este manual apegado a la realidad 

en la que se desarrolla nuestra práctica veterinaria. 

Deb~do a que la cabra fue uno de los prime.ros animales domestic~ 

dos por el hombre, es fundamental conocer los diferentes rn~todos 

y t~cnicas para un aprovechamiento más eficaz de todo~ los produ~ 

tos y subproductos caprinos. 

En este trabajo se abarcan los siguientes ternas: Generalidades, -

Razas, Manejo, Nutrici6n, Instalaciones, ReproducciOn, Enferrned! 

des del ganado caprino y la industrializaciOn de lo~ productos ~ 

·que se obtienen de esta especie. 
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INTP.ODUCCION: 

El actual interés por las cabras está demandando la creaciOn - · 

de nuevas fuentes de informaci6n actualizadas sobre la produc

ci6n caprina, ya que las existentes no son f!cilmente disponi

bles, ·debido a que las publicaciones de libros, folletos, re-

vistas cient!ficas, boletines y memorias de, conferencias nací~ 

nales e intern~cionales, tienen una distribuci6n limitada, se -

editan en otros idiomas y no se adectutn muchas veces a la rea

lidad nacional; razones que dificultan su adquisi~i6n. (54). 

Aparte de los problemas antes mencionados, se encuentra otro -

·no menos importante, que es la ausencia de un texto para el -

uso de los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia que 

se apegue a los programas de la c&tedra de zootecnia caprina. 

Por las razones antes mencionadas, se comprend10 la neceaidad 

de crear un manual apeqado a'la realidad geogrlfica, econ6mica 

y tecnol6gica de nuestro pa!s, en la que se desarrolla nueatra 

prlctica veterinaria. 

Se tratara ademas de lograr el presentar la informaciOn.de una 

manera accesible, en la cual se aborden temas de importancia -

prlctica que orienten en forma tAcnica y cient!fica hacia un -

aprovechamiento racional de los recursos, sin importar el tipo 

6 tamaño da la explotaci6n. 

La informaci6n que se utilizara como marco de referencia para 
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la elaboraci6n de este manual, as! como el orden de los cap!t~ 

los ser4 cuidadosamente seleccionaóos para que su comprensi6n· 

sea mas f4cil, con el fin de unificar los diversos criterios -

que existen sobre estos temas. 
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.aNTECEDENTES HISTORICOS: 

Se sabe con certeza, aue la cabra fue uno de los primeros ani

males domesticados por el hombre, ·hace aproximadamente· 10000 -

años. (34) (59). 

Existen evidencias de que, ya los n6madas del medio oriente y 

de Africa, tenían rebaños de cabras miles de años antes de --

Cristo: esto lo comprueban los restos encontrados en las exca

vaciones arqueo16gicas en el Oeste Central de Irán, en el ---

Oriente de China y en Sivacapra en la India¡ las interpretaci~ 

nes de los restos descubiertos en las civilizaciones de Jeric6 

(Israel) y Jarmo (Mesopotarnia), muestran que los habitantes en 

esos lugares comían carne de cabra' hace 7000 a 8000 años. (34). 

(41). 

Tambi'n se encuen~ra informaci6n acerca de las cabras en la ~~ 

tolog!a cretense, donde se relata a.ue el Dios JGpiter fue ama

mantado por la cabra amaltea. Y en la literatura griega, en 

los himnos que se cantaban danzando alrededor de Baco, mien---

tras se sacrificaba un macho' cabr!o.· En Egipto en los monu-

mentes mis antiguos y en muchas figuras, se encuentra a la ca

bra. 

Ariat&teles dice que "las cabras son abundantes de leche, que 

es la mejor de todos los animales y que m4s bien recibe nues

tro eat&na90".· (92). Los primeros libros de la Biblia con-

tienen muchas referencias sobre las cabras de los grupos n6ma-



das que nás tarde se reunieron para formar las tribus de ----

Israe.!.. (-41) • 

CLASIFICACION: 

El origen,de la cabra doméstica es un tanto incierto, ya gue -

los zoólogos no se han puesto de acuerdo en forma definitiva 

en la clasificación del ~.énero y hay bastante confusión en la 

descripción de las especies. (5). 

La clasificación zoológica actual de la cabra doméstica es la 

sigui en te. ( B 3) : 

Reino Animal 

Philum Chordata 

Subphilum Vertebrata 

Superclase Tetrapoda. 

Clase 

Orden 

Infraorden 

SlJbfamilia 

Tricu 

C-éne:-o 

Especie 

Mammalia 

Ruminantia 

Pe cor a 

Caprinae 

Caprini 

capra 

Bircus 

Subespecie hircus. 

Dentro del Género Capra se pueden diferenciar las siguientes -

especies: 



Capra Cauc!sica: 

Localizada en las montañas del Cáucaso. 

Capra Pvrenaica: 

Ibice España. Se divide en cuatro subespecies, se encuen--

tra por toda la Pen1nsula Ibérica. 

Capra Wallié: 

Ibice abisino, de los montes de Etiopía. 

Capra Falconer: 

Con dos subespecies ~ en las montañas de Rashmir y Cabul -

Maloor en las montañas de Afganistán. 

Capra Ibex: 

Ibice de los alpes Ibice asi!tico en las montañas de Asia Cen

tral. Ibice himalayo en los montes Himalayas, Ibice de Nu-

bia en el Norte de Africa. 

Capra Hircus: 

5 

Con tres subespecies: Aegagrus, Ibice Persa o Pasang en los -

montes del suroeste de Asia. Nana cabra pigmea africana en 

el Africa Central, hircus cabra do~stica. 

La Capra Hircus Aegagrus y la Capra Ibex son los principales -

antecesores de la cabra doméstica. (5). 

GENERALIDADES: 

La cabra a trav~s de los tiempos, ha demostrado una gran resi! 

tencia y adaptabilidad que le ha permitido sobrevivir aGn en -

condiciones ecol6qicas desfavorables en regiones de nuestro -

planeta, donde'otras especies animales han desaparecido. (42). 

Debido a esto, ae han logrado desarrollar grandes rebaños. en -
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países como la India, China, Nigeria, Turqu1a y Et1op!a; los -

·cuales presentan condiciones clim!ticas extremosas. (5).. La 

mayor parte de la producción caprina en el mundo se ha concen

trado en zonas !ridas y semi!ridas y ha sido · en los pa1ses -

pobres o subdesarrollados, donde la cabra ha establecido su -

habita~ (79). Fig. l. 

Gran parte del territorio nacional es apto de ser utilizado P! 

ra la producci6n caprina, aproximadamente 40.9 millones de 

Hectáreas, 20.8% de la superficie total del pa!s presentan con 

diciones de temperatura, precipitaci6n pluvial y topograf!a; -

tales que se.pudieran considerar éomo medio ecol6gico apto pa

ra la explotaci6n caprina, ya que no se podr1a aprovechar efi

cientemente y eh forma redituable por otra especie de ganado. 

(2). Fig. 2. 

La ganader1a caprina en M6xico representa una alternativa para 

la alimentaci6n humana, debido a los bajos costos de inversi6n 

iniciales, el reducido espacio requerido, producci6n suficien

te para una familia, la capacidad para transformar alimentos -

que no pueden ser aprovechados por otras especies de animales 

dom6sticos, gran aptitud para la producci6n llctea y sus altos 

indices de fertilidad y reproducci6n; (21) (25) (39) (79) (89) 

los cuales hacen que su explotaci6n sea rentable, facilitando 

la pronta recuperación del capital invertido con un manejo ad! . 

cuado, constituyendo una maquina transformadora de la flora -

silvestre, as1 como de los productos y .aubproductos agr!co--
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las en u~ alimento que es.básico para la nutrici6n ~umana. ---

(73). Todo esto hace que sea una fuente ideal de trabajo y 

desarrollo en las diferentes regiones de la República Mexica--

na. 

LA CAPRINOCULTUR.~ EN MEXICO: 

En México el ganado caprino, fué introducido por los españoles 

después de la conq,uista con las razas blanca celtibérica y cas 

tellana de Extremadura, caracterj.zándose por su adaptaci6n al 

medio ambiente, con la consiguiente pérdida de las caracter1s-

ticas productivas. (2). Existen tres grandes zonas de -----

implantaci6n caprina que albergan el 81.6% de la poblaci6n to

tal del pa!s: La zona norte que abarca los Estados de Chihua 

hua, Coahuila, Nuevo Le6n, Durango, Zacatecas y San Luis Poto-

s!, que concentra el 45.5% de la poblaci6n caprina total Nacio 

nal, la zona centro representada por los Estad~s de Guanajua-

to, Querétaro y Michoacán que alberga el 10%, y la zona sur·--

ubicada en los Estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero con el ---

26.1% de ganado caprino.(50). Fig. 3. 
J 

La poblaci6n caprina en México en los Oltimos 10 años se ha -

mantenido estable en números absolutos con un leve incremento 

de s6lo el 1%. (16) (42) (93). (cuadro 1). Sin embargo, cum--

ple un aspecto socio econ6mico indiscutible, ya que conforma -

la b~se económica de 200 000 familias, con un total de -------

1000 000 miembros. Más de 100 000 personas viven de la -

fabricaci6n de los productos necesar·ios para la cr1a, transfo!_ 



maci6n y comercializaciOn. Adem4s la explotaci6n de esta es 

pecie se encuentra al alcance del elemento rural y campesino -

por lo reduciáo de la inversi6n en animales, construcciones y 

mantenimiento. (2) (105). 



Fiq. l. 

Principale~-~onas do Establ~cimionto Caprino 

Fuente: Gall 1980, 
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cuadro l 

ESTADISTICA S•A·R·n· 

INVENTARIO CAPRINO 1972-1981 l/ 

INVENT1'..RIO. CAPRINO 2 / 

~o l.l. 

1972 9 232. 4 

1973 9 177.0 

.1974 9 121.9 

1975 9 067.2 

1976 9 012. 8 

1977 8 994.8 

1978 9 111. 7 

1979 9 303. l 

1980 9 638. o 

1981 10 003.9 

l/ Datos. de 1981, definitivos. 
2/ M~les de cabezas. 
Fuente: s.A.R.H. Marzo 1982. 
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R A Z A S : 

Raza es una poblaci6n de animales machos y hembras que poseen 

en conjunto un cierto nllmero de caracteres, ·los cuales se per-

petCian por herencia. ( 102 ). La meta principal del criador de 

una raza pura es seleccionar, conservar y·mejorar los caracte

res y aptitudes anatomo-fisiol6gicas con valor económico. (79). 

Sin embargo, nos encontramos con que la poblaci6n .de ganado -

caprino criollo en MAxico representa m&s del 90,, mientras que 

el resto solamente.un 10%, corresponde a cabras de raza pura. 

(50) • 

LA CABRA CRIOLLA: 

Estas cabras no encajan en una raza definida, sino a la mezcla 

de diferentes razas. 

A causa de lo difícil del'medio; la poca atenci6n de los cria

dores, la.falta de selecci6n y la total carencia de pr&ctjcas 

de manejo y alimentaci6n han perdido muchas de las cualidades 

de prod~cci6n que pose1an, dando por resultado cabras altamen-· 

te r~sticas y muy adaptadas. a su medio ambiente. (47). La -

cabra criolla en México se encuentra distribu!da principalmen

te en tres zonas: (50). 

DEI· NOP.TE: 

EEte tipo de cabras presentan un fenotipo parecido a la raza -

nubia, esto se debe a la cruza que existió entre.la cabra cri2 

lla y dicha r~za importada de Texas, estas cabras son utiliza-



das para el abasto de carne en forma de cabrito principalmen--

te. 

DEL CENTRO: 

Esta cabra de color negro o café obscuro, debido a la influen

cia de la raza granadina, se utiliza para la produc:ci6n de le

che. 

DEL SUR O COSTE~A: 

Son las m~s pequeñas de las cabras criollas, de color blanco ó 

crema y se localizan principalmente en los Estados de Oaxaca, 

Guerrero y Puebla. Aparentemente son una derivaci6n de la -

raza blanca Celtibérica. Han .logrado adaptarse muy bien al 

medio ambiente, su producci6n es baja y se utilizan princip_;Y

mente para la producci6n de carne.. 

LAS RAZAS PURAS: 

En Méxic~, encontramos principalmente 5 razas: algunas espe~

cializadas en la producci6n de leche como la Saaneni otras en 

la p~:oducci6n ·. de carne y leche como la Nub·ia y en forma m4s ra 

ra encontramos algunos ejemplares de la raza Angora, especialf 

zadas en la producción de pelo. 

ALPINA: 

Esta raza se origin6 en los alpes de Suiza y Austria. En --

Europa, la mayor!a de las cabras domesticadas son de la raza -

alpina y éstas estln ampliamente distribuidas a tzavtiis de todo 

el continente. (18) (39). 
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La raza aipina tiene diferentes variedades, como son la Ingle

sa, la Rock, la Suiza¡ la Italiana y la Francesa; sienclc ésta 

última más numerosa en México. (32) (58). 

ALPINA FRANCESA: 

La Alzada a la Cruz es de 75-'100 cms, con un peso promedio de 

50-80 kg. Las hembras, y los machos de B0-100 kg. (79). 

Esta raza es de carácter inquieto, alerta y gracioso, presenta 

las orejas erectas y medianas, el.perfil de la cara es recto y 

las 6rbitas salientes, de cuello largo, delgado y flexible, -

sus miembros son fuertes y tiene gran capacidad torácica. (2) 

(4) (58). 

El pelo es corto, fino, liso y brillante con una gran variedad 

de patrones de color o combinaciones de ~stos .que recjben nom

bres franceses, tales corno: 

Cou Blanc (Cuello Blanco), la parte anterior del cuerpo es --

blanca y la posterior negro o s6lido, con marcas negras o gri

ses en la cabeza parecidas a las marcas de tcggenburg. 

Cou Claire (Cuello Claro) la parte anterior es café claro, 

azafrán, blanco sucio, o grisáceo con la parte pos~erior negro 

o sólido. 

Cou Noir {Cuello Negro) . Esta variedad es inversa a las ---

anteriores, ya que la parte anterior. es negra _y la posterior -

blanca o de color. 
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-Sundag!:~ 

De color negro con marcas blancas en el vientre y rayas ----

fasciales. 

-~ 

Manchado o Moteado, las manchas genera~mente son blancas en -

fondo obscuro. 

-Chamoisee (Agamuzado): 

De color caf~ o bayo, las marcas caracter!sticas son: cara -

negra, raya de mula, patas negras y a veces un collar negro -

que va desde la cruz al encuentro. 

-Two Tone Chamoisee (Agamuzado en Dos Tonos) : 

La parte anterior es de color claro y la parte posterior es -

caf~ o gris. 

-Broken Chamoisee (Agamuzado Roto): 

Es el color agamuzado roto por otro color, ya sea en bandas e 

salpicado, 

Cualquier variaci6n de los colores arriba descritos, por estar 

intercalados con bandas o manchas blancas, deber! describirse 

como color roto, por ejemplo cuello blanco roto. (4) (32). 

La ubre debe ser voluminosa, bien insertada, de piel fina .y 

suave, con pezones largos y bien colocados. ( 4 l ( 79) • 

Esta raza es fuerte y adaptable a cualquier clima manteniéndo~ 

se en buena salud y con una excelente producción láctea. ( 35) ~ 
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Con un promedio total de 600 a 900 kg. en 250-305 d1as de lac

taci6n y con un porcentaje de grasa de 3.6%. (65) (89). 

En l!éxico, la producci6n media por lactancia es de 500 kg. en 

206 días. (69). 

Esta raza en ~.éxico tiene un 1ndice de reproducci6n de 1.4. ~-

( 2) • 

MURCIJl.Nl.-GRANADINA: 

Hasta hace algunos años, se distinguía como 2 razas diferen--

tes: la murciana con la capa de pelo color caoba y lQ granadi-

na de capa negra, a pesar de esta supuesta diferenciaci6n en -

Murcia, jamás hubo más de un 10% de caobas, ni en Granada hubo 

menos de 4-5% de caobas. Esto se debe a que ambos tipos de 

cabras, provienen del mismo tronco, la cabra bezoar o capra -

aega~rus, la cual en estado salvaje vive aún en las zonas rr.ás . 
abruptas de muchas sierras españolas, bajo el nombre de Cabra 

Hispánica. Así pues la cuna del origen de la raza es la ve-

ga de Granada, Guadix, Baza y el valle del Segura. ( 19) . 

La Murciana-Granadina se considera de doble propósito. La -

de talla mediana, líneas esbeltas y gráciles, esqueleto ligero 

y temperamento vivo. El peso promedio de las hembras es de 

45-55 kg. y en los machos de 70-75 kg. 

La capa uniforme es de color caoba ó negro, las mucosas apare~ 
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tes son de color rosado en las caobas v pizarra en las negras. 

(19j (79). 

La cabeza está bien proporcionada y triangular, de 6rbitas poco 

salientes, con orejas más bien pequeñas, el perfil de la cara -

es recto, tanto la hembra como el macho poseen, cuernos al ---

igual que mamellas. Las extremidades son finas y bien aploma

das, de pezuñas pequeñas y fuertes. La ubre es globular, sim! 

trica, bien insertada, con pezones diferenciados y dirigidos -

hacia adelante, fuertes y medianamente desarrollados. (19) (79). 

La producción promedio es de 450-500 lts. al año, aunque exis-

ten ejemplares que rebasan el millar de lts., con un porcentaje 

de.grasa variable entre el 3.6 y 5.9%. (29) (62), 

En México el promedio de producción es de 233 kg. en 230 dfas. 

El indice de reproducci6n es de 1.76 y el peso de las cr!as al 

nacer es de 2-3 kg. (69). 

NUBIA: 

Esta raza se origin6 a partir de la cruza de cabras orientales, 

con orejas ca!das que proven1an de lugares como Egipto, India, 

Abisina y Nubia. Las cruzas de estas cabras fueron exhibidas 

bajo el nombre de "Anglo-Abisino", o "Anglo-Indu", hasta que -

obtuvo el nombre de "Anglo-Abisino", en el libro de Hato, volu

men 2 de 1893. (33) (110). 

A Inglaterra llegaron 4 machos, los cuales fueron los más impor

tantes en la historia de la raza Anglo-Nubia. El primero en -

1996 Sedgemere Chacellor, cabra Jurnna Pari de. India. En 
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1903, lleg6 Sedgemere-Sangar, una cabra Zaraib! de Nubia; el -

tercero fué Bricket-Cross del Di,strito Chitral de la India y -

el 4o. macho fué Bricket ZOO, importado en. 1904. (33) (110). 

La raza nubia de hoy en d!a tiene sangre de razas Suizas~ to-

das estas cruzas, hicieron que esta raza tenga un~ ~roducci6n 

láctea elevada y un buen potencial para la producci6n de car~

ne. ( 18) ( 3 7) ( 3 9) ( 5 9) • 

Esta raza es una de las mb grandes y pesadas, alcanzan las --

hembras un peso de 90 kg. y los machos hasta 136 kg. Es de 

carácter d6cil, apacible, tranquilo y familiar¡ esta raza es -

conocida por ser buena productora de leche con un excelente -

contenido de grasa, esta raza es la Jersey de las cabras. (33) 

(37) (83). 

El pelo es corto, fino y lustroso, cualquier color ~ colores -

s6lidos o combinados son aceptados. (37). 

El perfil de la cara desde los ojos hasta la boca es ampliarne~ 

te convexo, las·orejas son anchas, largas ca!das y pendulosas, 

extendiéndose por lo menos .2.5 cms. más alll del hocico, cuan

do son extendidas sobre la cara. (58). 

El cuello es largo y firme, los miembros son fuertes,. rectos y 

con buena.conforrnaci6n. (2) (96\. 
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La ubre es elástica, libre de carnosidades, esférica, bien im

plantada y con pezones de buen tamaño simétricos y bien defini 

dos. (59). 

La producción promedio oscila entre 700 y 900 kg. en 275-300 -

dfas con un porcentaje de grasa de 4.5%. (37) (89). En Méxi 

co la producción promedio es de 375 kg. en 224 días de lacta-

ci6n. ( 69). 

Esta raza presenta un alto índice de fecundidad, siendo fre--

cuentes las hembras que paren 2 veces al año y muy a menudo g~ 

nelares. (54). 

SllJ..NEN: 

El origen de esta raza, se encuentra en los valles de Saanen y 

Simental en Suiza. (4)' (18) (39) (96). 

El tamaño de esta raza es de mediano a grande, de huesos fuer~ 

tes y más bien cortos en proporción al cuerpo, las hembras pr~ 

sentan una alzada a la cruz de 75-85 cms·. ·y los machos 85-90 -

crns. con un peso de 50-60 kg. y 75-80 kg. respectivamente. --

( 36) • 

El pelaje es corto y fino, muchas veces se presenta m~s largo 

y grueso sobre la línea del dorso y los muslos¡ el color es -

blanco o crema claro, siendo el blanco el color preferido, pu

diéndo tener pign:into negro en la piel de la nariz, oídos y en 
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la ubre. ( 4) ( 39). 

Es~a raza puede o no presentar cuernos, barba o mamellas, el -

perfil es recto ó ligeramente concavo, las orejas deben ser--. 

de tamaño mediano, horizontales, rectas y dirigidas hacia ade

lante, dándole a la cabra un aspecto alerta. (36) (58) (79). 

El cuello es delgado, largo y fino, los miembros son robustos, 

fuertes y bien formados. (58). 

La ubre debe ser profunda, amplia en la parte superior lo que 

le dá una mayor capacidad y anchura, fuertemente implantada, -

de forma globular, uniformemente desarrollada, con pezones de 

mediano grosor, mas bien largos, sim~tricos y apuntando hacia 

adelanté. (2) (79). 

Esta raza tiene como característica, ser pacífica y.tranquila. 

( 96). 

Las hembras deben ser femeninas y no toscas. (36) (58). Son 

excelentes productoras de leche adaptándose fácilmente a dife

rentes climas, sin embargo son sensibles a los fuertes rayos -

solares, por lo que se debe considerar una zona con sombra en 

la explotaci6n. El promedio por lactaci6n producida es de -

880-900 kg. en 275-300 días con un 3.6% de grasa, (39) (89), -

por lo que a esta raza se le considera la Holstein de las ca--

bras por su alta producci6n. (18). El record mundial por 



lactación lo tiene una Saanen e:-i Australia con una proót1cci6n 

de 3,084 kg. de leche con un porcentaje de grasa de 3.3i en --

305 dias. 

En !!éxico, la producci6n promecio es de 533 kg. en 268 días. -

(69). 

Esta raza presenta un alto indice de prolificidad con un prom~ 

dio de 1.9 crias por parto, con un peso de 3.5-3.6 kg al na---

cer. (39) (59). 

TOGGENBURG: 

ta raza toggenburg se originó en el valle del mismo nombre en 

Suiza. s~ cree que es el resultado de la cruza de Appenzel y 

Chamois, ó también de la cruza la agamuzada de Saint-Gall y la 

Saanen. Esta raza tiene el registro rn§s antiguo del mundo, 

con un libro de hato establecido en Suiza, en el año de 1600. 

(2) (4) (18) (89). 

Esta raza es de tamaño mediano, rústica y·vigorosa de aparien--

cía alerta y de temperamento amable y quieto. La alzada a -

la cruz es variable entre 65-80 cms. con un peso promedio de -

50-70 kg. (4) (6). 

El pelo es corto 6 mediano, suave, fino y lacio¡ el color es ~ 

sólido variando desde café claro, hasta chocolate obscuro, sin 

preferencias por algún tono en es?ecial. Esta raza poseé --
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marcas blancas distintivas: Dos lineas a aJ!'.bos lados de la ca 

ra que van desde los ojos hasta la comisura del hocico, las --

orejas con excepci6n de manchas de color en la parte poste---

rior, los miembros desde los codos y corvejones a las pezuñas 

y un triángulo en la base de la cola. (58). 

El perfil de la cara es recto, las orejas son erectas y lleva

das hacia adelante, el cuello es de longitud mediana delgado y 

fuerte, los mieytlbros son fuertes y bien aplomados, la ubre es 

de forma globula-, grande, amplia, fuertemente adherida, de -~ 

textura suave, flexible y elástica, con ~etas uniformes, cil!n 

dricas. (4). 

Esta raza suiza de aptitud lechera, tiene una producci6n tan·

acentuada como la Saanen, su producci6n anual promedio es de ~ 

600-900 kg. con 3.3% de grasa en 275-305 d!as. El record de 

producci6n para esta raza es de 2,614 .kg. en 305 d!as. · El -

record de producci6n para esta raza es de 2,614 kg. en 305 ---

d!as. ( 89 l. Su índice de reproducci6n es de 1.7 y los cabri 

tos al nacer pesan 3.1 kg. (2) (59). 

ANGORA: 

E.sta raza se origin6 en Asia Central en el Distrito de· Ankara, 

Turqu!a. ( 44). 

. . . 
Estas cabras son animales d6ciles, Uciles de manejar y cuya-· 

principal característica zootécnica es la producci6n de pelo -
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fino (mohair) . ( 15) . Su talla es relativamente pequeña, 60 
¡ ' 

eros en promedio, el peso de las hembras es de 30-40 kg. y en -

los machos de 70-75 kg. El perfil fascial es recto o liger~ 

mente c6ncavo, los cuernos son cortos o medianos, las orejas -

son de tamaño mediano pendulosas o semi-pendulosas. El cuer 

po está cubierto de pelo blanco, aceptfuidose el amarillo o pl~ 

teado, éste es fino, suave sedoso y muy lustroso que se curva 

en bucles de 200 a 250 mm. de largo con un di!metro de 35 mi--

eras. (3) (44). 

Se les trasquila cada 6 meses variando la producci6n a difere~ 

t~s edades, tanto en calidad corno en cantidad. A medida que 

el animal va creciendo, la cantidad de rnohair producida aurnen-

ta, pero la calidad de la fibra disminuye; por lo que·obtiene 

de la trasquila de animales con 6 meses de edad. (15). 

La cantidad de leche que producen las hembras es suficiente --

anícarnente para las crías, no habiéndose utilizado nunca comer 

cial.rnen te. (15) • 

El clima m~s propicio para la cabra de Angora es el seco tem-

plado 6 seco fr!o, ya que en climas calientes y húmedos. el mo

hair pierde de cualidades, haciéndose la fibra más gruesa, menos 

ondulada y disminuyendo la suavidad al tacto. (3) (15). 

Los países que posee~ el mayor número de cabezas y principales 

productores de mohair son: 



País 

Reública de Sudafrica 

Texas E.U.A. 

Turquía 

Jl.rgen tina 

Lesotho 

No. de Cabras (millones) 

1.40 

l. 20 

2.00 

l. 00 

25 

o. 80 Agraz 1983 (3). 
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1-[.l',tlEJO: 

El conocimiento del manejo d¿l hato caprino, es de suma impor

tancia, ya que gracias a esto se pueden alcanzar los objetivos 

de producción que se hayan planeado, sin importar el tamaño o 

la capacidad de la explotación, controlando los factores que -

intervienen en forma directa para hacer que la producción se -

incremente. 

~. :?LOTACIONES EN MEXICO: 

En México las exploraciones caprinas se dividen en extensivas, 

semi-intensivas e intensivas; la producción extensiva puede ser 

sedentaria o trashumante, la primera consiste en que el rebaño 

se encuentra en un lugar fijo y sale a pastorear a diferentes -

lugares durante el día, esto tiene como ventaja aprovechar pas

tos y matorrales ociosos; en la exploración trashumante el re

baño vagabundea todo el tiempo en busca de los mejores pastos y 

arbustos sin regresar por las noches a un lugar determinado. 

En el sistema semi-intensivo se lleva a cabo un pastoreo en pr~ 

deras o ramoneo durante el día y por la noche se les suministra 

algún tipo de suplemento. El sistema intensivo corresponde a 

la estabulación total de los animales, situación que incrementa 

los costos en la producción. (2) (11). 

En la engorda de cabras para abasto una práctica común consiste 

en combinar dos de los sistemas antes mencionados, intensivo p~ 

ra las primeras fases del crecimiento e intensivo para alcanzar 
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el peso adecuado para el mercado o la reproducci6n. La elec 

ci6n de cualquiera de estos sistemas dependerá de las condicio 

nes ecol6gica~, la disponibilidad de alimento, la mano de ob~a 

y el rendimiento que se quiera obtener. 

IDENTIFICACION: 

La identificaci6n individual de los animales es indispensable -

para el control de los registros en la producci6n y la reprodu~ 

ci6n, disminuye la mano de obra y la pérdida de tiempo. 

Cualquier animal que se pretenda conservar dentro de' la explot<1 

ci6n, deberá identificarse al nacimiento. 

Existen diferentes m~todos para identificar a los animales y se 

dividen en 2 grupos: 

Temporales - Aretes. 

Grapas. 

Collares. 

Marcas con pintura. 

Recorte de pelo. 

Permanentes- Tatuajes •. 

Muescas. 

Marcas en fr1o y caliente. 

REGISTROS: 

Los registros tienen como funci6n primaria el control dela pro-· 

ducci6n y a su vez que nos puedan ap~rtar inforn:aci6n detallaéa 
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sobre las cabras en forma individual y sobre todo del hato para 

la toma de decisiones cotidianas y la planeaci6n a largo plazo. 

Las principales características que.deben tener los registros -

son: que sean sencillos, co~pletos, exactos, actualizados, •CO~ 

prensibles y que requieran un mínimo de tiempo. 

En los registros individuales deben incluirse los siguientes da 

tos: 

l. No. de identificaci6n (Arete) (Tatuaje). 

2. Fecha de nacimiento. 

3. Registro de Padres y Abuelos. 

4 ~ Raza. 

S. Peso al nacer. 

6. Fecha y Peso al destete. 

7. Fecha y peso al ler. empadre. 

B. Medicina preventiva. 

Un registro individual puede contener los datos reproductivos y 

productivos en una misma tarjeta (cuadro· 2·, 3, 4 y 5), 

Los registros pueden elaborarse en libros encuadernados o en -

tarjetas separadas para cada cabra, con la ventaja de utilizar 

hojas impresas que se pueden agrupar de distintas m3neras y ar

chivar con otros datos (fichas de apareamiento). 

En los registros de hato, la informaci6n se puede organizar en -
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forma diaria, semanal, mensual, etc, 

En estos registros se pueden esperar los siguientes tipos de -

actividades: cabras por inseminar, cabras para diagn6stico de 

gestación, cabras por secar, cabras a parto, producci6n de le-

che, etc. 



Registro Individual 

No. Tatuaje No.Arete 

Fecha Nac. Pes:> al Nacer 

Nanbre Padre Pes:> al Destete 

!:cmbre Madre Peso al ler. Errt>adre 

Fecha: Datos Veterinarios 

Cuadro 3 

Iegist....O de Hato 

Control ele Partos y crías 

Fecha Fecha Padre liad.te Tipo del CRIAS 
Probable ~al ele Parto Vivos ~tlertos ~sti.ro 
de Parto Parto M H M H !Í H 1 

·, , ... 

Paza 

Orig!.'l 

No. de Lote 

Obsel:vaciones 

Trata:niento 

Observaciones 

30 

, 
1 

• 

f 
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·cuadro 4 

:Registro IndiVidual . i No. Tatuaje No.Arete No. Cíe Lote 

Fecha Nac. Raza Origen 
1 
! 

Noome Pach:e NCJ!bre MaOre 1 

ctieervacicree 1 

1 

ll\TOS \.E'IERINAAIOS DATOS REPRODUCTIVOS 1 
1 

Fecha Tratamiento Fecha Identificacifn Fecha Crías Identificaciál Pureza D:!sti::o 
1 

1 
Fltpadre del Serrental Parto M H ' 

~ 

1· 
i ¡ 

1 j 

cuadro s 

Producción de I.ecre (kg) ¡ 
1 1 

Fecha de No de ler.rres 20.rres Jer.rres 4o.nes So.ires 60.rres 7o.nes 9o.rrcs lOo.rres j t.OU'.~ 
Parto Lactancia L!'cU!-

d.61. ! 1 
1 

1 ¡ 
1 

.. 
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DESCORNE: 

Esta práctica se recomienda realizarla durante las dos primeras 

semanas de edad, ya que posteriormente el traumatismo es mayor 

y es menos efectivo. 

agrupar en dos: 

Químicos: 

Los métodos para descornar se pueden -

Se pueden utilizar alcalis fuertes o ácido nítrico, este método 

es poco costoso y fácil de realizar, sin embargo es preferible 

no utilizarlo debido a que se pueden producir quemaduras en 

otras regiones corporales a causa del temperamento inquieto de 

los cabritos o en la ubre de la madre en el momento del amaman

tamiento. (11). 

Físicos: 

El método probablemente más popular es mediante el uso del cau-

tín eléctrico o el hierro caliente. El tiempo de aplicaci6n -

es de 20-30 segundos sobre el bot6n corneo y cuando la opera--

ci6n se hace adecuadamente deberá dejar en la piel una quemadu-

ra de color cobre obscuro. Las ventajas de esta práctica es 

eliminar los riesgos de heridas y lesiones·producidas por los -

cuerpos entre los animales, lo cual va en detrimento de la pro

ducci6n, así como darle una mayor seguridad al personal encarg~ 

do del hato. 

SACABOCADOS: 

Este instrumento se aplica sobre la base del cuerno alcanzando 

de 3-4 mm. de piel. Se aplica el borde cortante directamente 

sobre el cuerno, y después se presiona haciéndolo.girar en----
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uno y otro sentido hasta que la pie: haya sido cortada, después 

se coloca el tubo en un angulo de 45 ° ·: se hace girar el borde 

cortante hasta que salga el boton. La profundidad del corte 

del .. e de ser de 3 a 5 mm., ya que si se llega a planos más pro

fundos habría una hemorragia excesiva. (63). 

CASTRACION: 

La castración consiste en la remosi6n de los testículos del ma

cho, esta práctica es importante en rebaños numerosos en donde 

se están realizando programas de selección y mejoramiento gené

tico. 

La operación en si es muy .sencilla, y se realiza en las prime-

ras semanas de vida del animal porque resulta menos dolorosa. 

Los nétodos más comunmente empleados son el quirúrgico que con

siste en hacer un corte en el extremo distal del escroto, y·se 

·extirpan los dos testículos por fracción o raspado. (45)l99). 

La técnica con el emasculador es similar a la anterior, se rea

liza un corte de modo que atraviese todas las capas del escro-

to, a una ligera presión, el testículo sale por la incisiqn. 

Si el cordón espermático es delgado como es el caso en animales 

jóvenes se aplica el emasculador E;:. -omo a toda la estructura -

del n:ismo y se secciona de un solo golpe, cuidando que la mari

posa grande siempre hacia el testículo, una vez amputados ambos 

testículos se aplica un desinfectante local. (91). 
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Otro método consiste en utilizar el elastrador, el cual posee -

una banda de hule elástica que se coloca a presi6n a nivel de -

los cordones espermáticos sobre el escroto, la banda provoca -

una atrofia de los testículos por falta de irrigaci6n sanguí--

nea, este método a caído en desuso, debido al stress y al dolor 

que provoca. ( 4 5) . 

PINZA DE BURDIZZO: 

Es un aparato fuerte y de hojas redondeadas yramas , de inten

sa acci6n trH:urante que recaé sobre el cord6n espermático sin -

cortar la piel del escroto. Poseé como ventajas la brevedad de 

la preparaci6n necesaria y el escaso riesgo quirúrgico de infec 

ci6n. La falta de técnica al utilizar este instrumento puede 

dar lugar a que se recupere la arteria incompletamente tritura

da, con regeneración subsiguiente del testículo. (45) (91). 

DEODORIZACION: 

La extirpasi6n de las gl§ndulas odoríferas tiene como objetivo 

principal el evitar el fuerte y desagradable olor que puede lle 

gar a contaminar la leche. Estas glándulas se encuentran un 

CE!ntímetro por debajo de los cue.::nos atrás y hacia la línea me

dia, se recomienda que la deodorizaci6n se realice en el momen

to del descorne. (11). 

P~CCRTE DE PEZUfiAS: 

Con esto se elimina el tejido c6rneo sobrante evitando proble-

rnas de apoyo y desplazamiento, así como enfermedades pedales co 
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mo es el caso de la pododermatitis o gabarro debido a.la acumu~ 

laci6n de todo o heces fecales, las cuales provocan el reblande 

cimiento del tejido y la consecuente penetraci6n bacteriana. 

El primer recorte se realiza a los 3 meses de edad y se repite 

óe 3 a 6 meses durante toda la vida dependiendo del tipo de --

e>:plotaci6n. (18). 

DESPJ..RASITACION: 

Esta pr~ctica se realiza rutinariamente de acuerdo a un calenda 

rio preestablecido, dependiendo de la zona, el tipo de explota-

ci6n y las condiciones ecol6gicas. De cualquier forma es im-

portante realizarla varias veces al año. (100). 



36 

NCTP.!CION y .11.LI1'.ENTACION DEL G;..N.n.Do Cl•.PRn;o: 

La crí~ y explotación de la cabra en !-léxico representa una --

O?ción rentable que ofrece un nedio de productividad para nues

tro pa1s, estadísticas del año de 1980 reportan que el 3.98% de 

la producción total de leche y el 6~ de la producci6n total de 

carne fueron de origen caprino. (93). A nivel mundial, la --

cría de las cabras ha ido cobrando importancia, provocando un -

desarrollo tecnológico para la explotación y un conocimiento es 

· 'ecífico de su alimentación, gracias a ésto ahora se cuenta con 

tablas de requerimientos nutricionales para caprinos. (NRC 

:981). 

Los requerimientos nutricionales de las cabras que deben satis

facerse son: 

-energía. 

-proteína. 

-vitaminas. 

-rr,ine rales. 

-agua. 

ENERG:.:.: 

Las cabras utilizan energía para todas sus funciones, podemos -

definir a la energía como la capacidad de realizar un trabaje. 

La cantidad de energía que una cabra debe consunir está relacio 

nada con su actividad, etapa de crecimiento y producción. (S2}. 
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ENERGIA PARA MANTENIMIENTO: 

Todos los animales requieren de un mínimo de energía, necesaria 

·para impedir cualquier pérdida de tejidos corporales, conservar 

el metabolismo y la actividad normal. Esta demanda de ener-~ 

g1apara mantenimiento se cubre suministrando una cantidad de -

sustancias digeribles totales cuyo v.alor energ~tico sea dos ve

ces superior al requerido por el metabolismo basal. (64). 

ENERGII>. PARA CRECIMIENTO: 

La exigencia energética total durante el crecimiento aumenta -

con el tamaño y peso corporal, pero la parte adicional requeri

da para el crecimiento varia segan la i~portancia y composici6n 

del tejido formado. (64). Por esto es que los animales j6ve

nes requieren de m!s.energ!a de la necesaria para el manteni--~ 

miento corporal, para obtener un crecimiento continuo. (74). 

ENERGIA P~..RJl. LACTACION: 

Adem~s de satisfacer las necesidades de mantenimiento, la cabra 

lactante debe reemplazar las sustancias secretadas en la leche 

y cubrir las pérdidas que se originan por la producción y el -

contenido de grasa en .la leche• (74). 

ENERGIA P~.P.A GESTACION: 

El consumo de energía de las cabras sexualmente maduras, ejerce 

una destacada influencia sobre la reproducci6n, ya que aumenta 

los !ndices de fertilidad y el intervalo entre partos es más -

corto. (27). 



Es durante este período cuando debe incrementarse el suministro 

de alill'.entos de buena calidad y con un alto contenido energé-t:i

co, para evitar de esta manera que se consuman rápidamente las 

reservas de el organismo y prevenir posibles trastornos metab6-

licos. {74 l. 

PROTEINA: 

Los rumiantes a diferencia de las demás especies a.~imales, tie

nen la capacidad de aprovechar fuentes de nitrógeno no protéi-

cas, como la urea con la cual se puede cubrir hasta un 30% del 

total de la proteína de la raci6n, procurando proporcionarlas -

junto con fuentes de carbohidratos de fácil fermentación como -

la .rne laza. Se debe tener cuidado de someter a los animales a 

un período de adaptaci6n que permita a las bacterias ruminales 

acostumbrarse al nuevo tipo de dieta, previniendo de esta forma 

posibles problemas de intoxicaci6n. (27). 

VITFJU:Nll.S : 

Las vitaminas se dividen en dos grupos, dependiendo de su solu-

bilidad. Las liposolubles A, D. E y K;·y· las hidrosolubles -

representadas por las vitaminas del complejo B y la e, siendo ~ 

estas últimas de poca importancia ya que son sintetizadas en el 

tracto gastrointestinal de los animales. (101). (60}. 

Los carotenos, precursores de la vitamina A se encuentran en -

las plantas verdes, es por eso que las deficiencias de esta vi

tamina se presentan mas comunmente durante la ~poca de sequias, 
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as! como cuando se alimenta al ganado con forraje seco, henos 

mal conservados o rastrojos, por esta raz6n debe tenerse cuida 

do óe suplementar a las cabras en estas ~pocas 6 bajo estos r~ 

g!rnenes alimentarios con vitamina A, pr!ctica recomendada tam

bién para cabras estabuladas, consumiendo dietas altas en con-

centrados. (10). 

La vitamina O se encuentra en la naturaleza en dos formas; 7 -

dehidrocolesterol en la piel, y ergosterol en las plantas, que 

al ser irradiadas se activa convirtiéndose en vitamina D3 y o2 

respectivamente, siendo por esta raz6n, que los animales en Pª! 

toreo de forrajes de buena calidad, no padecen deficiencias de 

esta vitamina. Las necesidades de vitamina O son mayores en 

animales en crecimiento y en producci6n, por lo que tendremos -

cuidado en suplementarla sobre todo si las cabras no tienen di! 
" 

ponible forraje verde 6 se encuentran en confinamiento. (101). 

La vitamina E se encuentra en abundancia en los granos y forra-

jes, por lo que una deficiencia de esta vitamina es difícil de 

producirse en animales ya destetados. (25). 

MINERALES: 

Los caprinos como las dem!s especies animales necesitan obtener 

del alimento, las cantidades necesarias de minerales para mant~ 

ner un funcionamiento metab6lico adecuado. Los principales -

minerales son calcio, fosforo, sodio, cloro, magnesio, potasio 

y azufre. Los minerales traza incluyen zinc, manganeso, co--

balto, selenio, molibdeno, cobre, hierro, yódo. Investigaci!?_ 
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nes recientes muestran que el fluor y el cromo pueden ser esen 

ciales. (74). 

Los minerales que probablemente son mas deficientes y por lo 

tanto se tienen que suplementar son calcio, fósforo, sodio y 

cloro combinados con minerales traza. La forma mas usual es 

mediante el uso de mezclas ya sea en polvo o en bloque y permi

tiendo el libre acceso de los animales al dep6sito. (38). 

AGGA: 

Las elevadas producciones de las cabras lecheras, asi como el -

crecimiento máximo y la producci6n de mohair, requieren canti-

dades abundantes de agua dulce. (3) (27), 

El requerimiento de agua en las cabras está condicionado por el 

total de la materia seca cons~ida, la naturaleza del alimento, 

la frecuencia de ingesti6n de éste, la temperatura ambiental y 

del agua, y la condici6n fisiol6gica del animal. (27). 

La medida mas recomendable es permitir a las cabras el libre -

acceso al dep6sito de agua limpia y fresca. 

COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO: 

La cabra presenta caracter!sticas importantes en los hábitos de 

consumo, las cuales .deben ser tomadas en cuenta para la crianza 

y la determinaciOn de la composici6n de la dieta. Asimismo, 

la cabra posee un alto nivel de selectividad en cuanto a la es

~·r;!cie, variedad 6 partes de la planta que consume, y tlsta se in 
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crementa si la cantidad de alimento es mayor, la calidad l:lenor 

y la competencia limitada. La cabra debido a la .movilidad de 

su labio superior y junto con la lengua, es capaz de ramonear -

sobre el follaje de los arbustos, pastar en zacates muy cortos, 

que otro tipo de ganado no podría consumir. (27) (41). Por -

otra parte, los caprinos muestran gran curiosidad y selectivi-

dad en su conducta alimenticia, por lo que varia continuamente 

la composici6n de la raci6n. 

En cuanto al consumo de alimento, el tiempo que ocupa la cabra 

es mayor en comparaci6n con los ovinos, y su período de inges

ta es más prolongado por la tarde que en la mañana, la rumia se 

efectúa principalmente en la noche, ya que está altamente rela-

cionada con períodos de tranquilidad. (101). 

Entre los forrajes más indicados para las cabras lecheras se e~ 

cuentran la alfalfa, tréboles, y henos de leguminosas, así como 

los granos de sorgo, garbanzo negro y subproductos de destile--

r.1'.a. (25). 

A continuaci6n se muestran algunos ejemplos de raciones para ca 

bras en zonas semiáridas: 

Raci6n para Sementales .de 70 kg. de peso: 
.zacate l.O kg MS l.6Mcal EM .065kg PC .003kg Oi .002kg p · suffel 
Paja .s -~ .ocao .001 .ooo 
Melaza .!) I. ~ .or; .oo~ .001 
Urea .o!; .o~~ 

Total 2.oiS1<s ~-~~!cal .1421'.ts .oo~s .003Y:;2 
Niricit OOlko 

Se recanienda adicionar sal, minerales traza y llg por animtl por. d.1'.a de rcr 
ca fosf6rica. 
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Ración para hembras de 60 Kg. mn una producción de 2 Kg. de leche al di.a 

Kg. MS Mcal. EM Kg. PC Kg. Ca Kg. p 

; 

z. buffel .600 ! l. 008 .039 .002 .001 

Silo maiz .500 1.1 • 035 .• 003 .000 

coocentradc • 720 1.951 .1509 .0007 .0003 

ne laza .400 1 1.04 .012 .003 .0001 1 

' 
paja .400 .08 .016 .0008 .0002 

total 2.62 5.779 .252 .008 .004 

Deficit:S - - - .001 .002 

Composici6n del concentrado 

sorgo 75% 2.13 M=al.EM 7.5% PC .002% ca .21% p 

cártal!D ! 22% .58 5.06 .083 .30 

urea 3% - 8.4. - -
total 100% 2. 71 20.96 .105 .51 

Se recanienda p:rq_:iorc1alar minerales traza, sal, 5graxoos de roca fosfórica y -

6.2 gramos de tripolifosfato de sodio por cabra por dia, as1 como 

vitamina A y D. 
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Raciá1 para cabritos de 20 Kg. para ganar 50 gramos al dia ele pes t> 

Kg. M.S. Mcal. EM Kg. PC Kg ca Kg. p 

sorgo .400 1.136 .040 .0001 .001 

melaza .100 .26 .003 .0007 .0002 

cártamo .100 .264 .023 .0003 .0002 

buffel .100 .168 .006 .001 .003 

total . 700 1.828 .072 .001 .003 

déficits - - - .002 - 1 

Se recanienda proporcionar sal, m:inerales traza y roca fosfórica a razm ele -

11 gram:>s por an:ilnal. 

1lOTA; Las cantidades de los ingredientes se encuentran 

en materia seca (MS), por lo que a la hora de pr~ 

porcionarlos a los animales deber~n'de convertir-

se a materia húmeda con base a los siguientes da-

tos: · 

Buffel 40% MS 

Paja 90 

Melaza 90 

Silo 35 

Sorgo 35 

c&rtamo 90 
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~!ENTll.CICN rEL Cl!BPI'IO: 

LJl.CT~NCil· NATUP.AL: 

Consiste en permitir que el cabrito permanezca con la madre y 

obtenga leche en el.momento que desee. 

LPCT~NCIA ARTIFICIP.L: 

Por la gran demanda que presenta el cabrito lechal en el mercado 

nacional y por ser una fuente segura de ingresos para la explot~ 

ci6n, es necesario brindar especial atenci6n a su alimentación, 

sin embargo la crianza del cabrito debe enfocarse al ahorro de -

la leche de cabra, puesto que la alimentación de los cabritos -~ 

con leche completa representa una dieta de elevado costo, cuando 

la demanda comercial existente es importante. Todo esto repe!. 

.cute en el rendimiento económico de la producción por lo que la 

mayoría de los cabritos deberían ser alimentados con sustitutos 

de leche. ( 27) ( 43). 

Las ventajas que encontrarnos con este sistema de alimentación 

son: 

-La totalidad de la leche se destina para el mercado por lo tan

to hay un aumento en las ganancias económicas por la venta del 

producto. 

-La cría de cabritos cuates, sin gasto de la madre. 

-Hatos mas uniformes, debido a un crecimiento homogeneo de las -

crías. 

La alimentación de los cabritos puede ser por 2 métodos. 

.,.' .'· 
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Se puede realizar dejando al cabrito durante 48 horas, con la -

madre para que mame calostro y posteriormente separarlo, 6 bien 

separar al cabrito en cuanto nace, ordeñar a la cabra para obte 

ner el calostro y surninistrarselo al cabrito en una cantidad de 

125 a 185 gr. cada 6 horas. (68). El calostro tiene las si---

guientes funciones: 

PROTECCION: 

Por la elevada cantidad de inmunoglobulinas que posee. 

NUTRITIV1'.: 

El calostro es rico en proteinas, vitaminas y minerales. 

LAXANTE: 

Ayu~a en la eliminaci6n del meconio. 

Cuando se cr!a artificialmente a los cabritos, los primeros 

días se d& calostro y leche entera, posteriormente se va cambian 

do paulatinamente por el substituto de leche. (86). 81). 

La composici6n del substituto de leche para cabritos deber& con 

tener de 10 a 25% m~s de materia seca que la leche de cabra, --

16-24% de grasa, 20-28% de proteína, 1% de fibra cruda, 20-25% -

de lactosa y 5-10% de cenizas. ( 44) ( 6 8) • 

Los elementos (ingredientes) con que se puede elaborar el susti

tuto son leche en polvo descremada de vaca, suero en polvo de l~ 

che de cabra, aceite .vegetal, grasa animal, emulgentes para horno 

. geneizar las grasas, harina de pescado, de soya, levaduras, lac

toproteínas, hidrolizantes de pescado, aZ'Úcares de la leche, vi-

taminas, antibÍ.~ticos. (42) (111). 
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En diferentes e:>:perir.i~ntos se han comparado las ganancias de pe

so de cabritos alimentados con leche ae cabra, leche de vaca y -

sustitutos de leche destetados a la edad de 35 a 70 días de ---

edaó, mostrando crccir.iientos similares sin encontrar diferencias 

significativas en el peso de los animal~s. (27) (40) (86). 
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INSTALACIONES: 

En México el ganado caprino se ha explotado en una forma tradi-

cional, rústica y con un rn!nimo de tecnología. El propósito -

de las instalaciones en la explotación es el de mejorar la pro-

ducividad facilitando el manejo. 

Antes de empezar la construcci6n es necesario tener un plano ge

neral de todo el rancho , debe estar diseñado claramente y ser -

flexible, de tal modo que se puedan incorporar nuevas tecnolo~-

g!as 6 permitir futuras expansiones. El tipo de explotación -

debe ser adecuado a la regi6n, al tipo de manejo, animales, al -

clima y a la disponibilidad económica; proporcionando .fundamen~

talrnente el ganado espacio suficiente para su alimentaci6n, bebí 

da, ejercicio, descanso y protecci6n del medio ambiente. 

Al·planificar las instalaciones se debe tomar en cuenta si· se 

aprovechar~ alguna construcci6n ya existente o si se .trata de 

una construcci6n nueva, si es as! se analizara la posibilidad de 

utilizar el material de la regi6n tomando en cuenta la durabili

dad de los mismos con el f!n de disminuir los costos de inver--

si6n y el mantenimiento. (79). 

Las construcciones deben ser de tal forma que .faciliten las dif~ 

re'ntes actividades, buscando: comodidad, r&pidez y optimizaci6n 

de la mano de obra. (57). 

Los alojamientos deben reunir las siguientes características: 
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l; Proporcionar un ambÍente sano y c6modo para las cabras. 

2. Facilitar la entrada y salida del rebaño durante la ~poca de 

pastoreo o el movimiento del mismo hacia el área de ordeña, 

acortando lo mas posible las distancias. 

3. Las instalaciones deben ser de fácil acceso para el personal 

y sus actividades como la distribución de forraje y concentra 

do, evitando el desperdicio y la pérdida de tiempo por entor-

pecer la maniobra los animales. 

4. Las instalaciones deben ser de fácil limpieza y con un desni-

vel que permita el drenaje par.a mantenerse secas, sin que es

to implique un costo excesivo. 

5. Alejada de otras instalaciones o viviendas como medida sanita 

ria. 

6. Disponibilidad de agua en las instalaciones. 

7. Orientaci6n adecuada en relaci6n a los vientos dominantes y -

al sol. 

B. Satisfacer los reglamentos sani~arios vigentes. 

9. Ser factible desde el punto de vista econ6rnico. 

10. Diseño flexible que permita adaptarse a las necesidades actua 
¡ 

le.s y futuras de la explotaci6n. 

CONSTRUCCION DE LA CABRERIZA: 

La construcci6n de la cabreriza no debe ser demasiado elaborada 

ya que esto implica un desembolso inutil, sin embargo es r1acesa

rio satisfacer las necesidades de sanidad y confort de los anim~ 

les. (l) • 



Hay • requiaitoa blsicoa para un buen alojam1ento1 

l. La con•trucci6n debe eatar adecuadamente v.ntilada pero ain 

c:crrientea de aire. 

2. I.aa !)aredea y el techo deben eatar limes de ccndenaaciones. 

3. El lfta de CUIA debe eatar U.q>ia y aeca. 

4. Loa bebederoa, cceederoa 'f aaladeroa deGen contar can una ·-~ 

protecc.i&n para que lo• animal•• no • 1ntroclu1~an y contami• 

nen el agua y •l ali•nto. 

Ea neceaario dividir a loa animal•• de acuerdo a au etapa de er!.. 

cimiento o de producci6n, por lo cual .. debertn conatruir dife

rente• corral••: 

•cabra• 1eea1. 

•cal:>raa con cr!aa. 

•ca):)raa·~roductoras. 

•cabrita• en crecimiento (deatete). 

•triponaa (cal:>ru liataa para Hrvicio). 

·••mentales. 

-paridero. 

•corral de man~jo. (C\ad%c6). 

Todos e•toa corral•• deben contener lo• aiqu.i•nt•• pwito• blsi-

cos: 

Bebedero, salaaero, comedero, zona de •ombra y pa•illo de ali•• 

mentaci6n. (!'ii;:i. 4). 
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ESPACIOS REQUERIDOS PARA CAPRINOS 

'S ANIN/\LE 

, m:n·1·wm 

XA<¡ Cl\Lll<l'S Sli 

C/lh 111\S Ol'I 
l1l!Nl 

'l'Hl l'CN/IS 

Cl\l:H/\S 
PlllllUCílJ HJ\S 

'S sr::mN'l'l\IE 

ESPACIO POR 
~UW. PISO 
PAvrnENl'J\00 

1.5-2.5 Mts2 

l. 5-2. 5 Mts
2 

l. 8-2. 8 Mts. 

1.5-2.5 Mts. 

1.5-2.5 Mts
2 

3-5 Mts2 

PMU,ID m SERVICIO 

SOMBRAS 

iúll'UR/\ ESPACIO 
POR Tfü-

2.5-3Mt. 
IMro.. 2 

.5-1 Mts 

2.5-3Mt. 1-2 Mts 2 

2.5-3Mt. 1.3-2.3 

llts
2 

2.5-3Mt. 1-2 Mts
2 

2.5-JMt 1.3-2.3 

Mts
2 

2.5-3Mt. 1.5-2.5 

f.\ts2 

·-

Pl\UA CXXllES o TPN."lOreS 3. 50 Mts. 
Pl\RI\ l\L Hl'NTl\R O'.Jl CAl!ff:'J'II,l/1 1. 50 - 2 Mls, 
Plflml'JIS GRNUES EN'l'Rl\lll\ ·rMCJl'.JR 3,50 

COMEDEROS 

l\LTUTlA HT.S'l1 
ESPACIO 

~l10 POR a) CJUEZA 
l'>NIMAL IA C'J'úlG.fllfrA bj ClEJlO. 

a 10 ans. 
25-30 ans. 20-25 ans. b) 6 ans. 

a) 20 ans. 
35-40 are. 30-37 ans. b) 10-12ans 

a) 20 ans. 
35-40 ans. 30-37 ans. b) 10-12cmi 

a) 20 ans. 
35-40 ans. 10-37 anS. b) 10-12.ow 

a) 20 ans. 
35-40 OllS. 10-37 cms. b) 10-12a11E 

a) 25 ans. 
35-40 ans. 50-60 an,5, b) 17 ans. 

....__.. 

P!JF.l<l'JIS l'OP.lU\lES (fNTHE CORRIIL Y (l)RMf,) 1.20 MU;. 
EN l~L (],:N'l'liO CE IJ..6 C!lHRJ\lr:.S maS'l'lJU\N J1.JEG1S [}~ PIEllHl\S, LTJ>Nl'AS VlFJllS, 8~C. 
l\trl'llíll\ rt·:L CF.K.TI 1. 60 Mts. (Mflf.J JI CIC!fít'l) • 

-
1 n ¡.; B E D E R o s 

l.AROO llNOIO JIL'l\JHA 1'001"1.NDI-. AL PISO [11\D, 

25 ans. 40 ans. 20 ans. 20 ans. 
1 

35 01\S. 60 ans. 25 ans. 20 0!5, 

40 ans. 60 ans. 25 CITl:l. 20 ans. 

35 ans. 60 ans. 25 ans. 20 ans. 

35 ans. 60 ans. 25 ans. 20 ons. 

40 cms. 60 (]T6, 30 ans. 20 an.s. 
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Fig. 4 
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SOMBREADEROS: 

su conatrucc16n puede realizar e eon diferentes z::aterial•• como 

l!minas de cart6n, a1be1to, teja 6 material veqetativo, la altu~ 

ra debe aer la necesaria para que se proyecte la aombra en el e~ 
. 

rral durante la• diferente• horas i:iel d~a. 

CERCAS: 

Pueden ser de poste• naturales cQmo troncos, arbustos, 6rgano1 ~ 

bien de piedras, malla eicl6nica galvanizada, 1laJ!ll:¡re tranzado, 

alambres de puu, .ealabonea de cadena 6 cercu elA1tica1, cual·-

~uier tipo de material que se utilice para la construcci6n de -

la~ cercas debe poseer la caracter!atica que al contener a las -

cabras e'stas no H laatir.ien o •• dañen. 

BEBEDEROS: 

EX11ten diferente•. tipos de ~O.daros: 

PILEIAS DIM:CTAS: 

se le distribuye a9ua a laa cabras en horas fijas, ae pueden ut! 

lizar cubo• con capacidad•• Jo-so lt. o t~ques galvanizado• cor 

tados por la mitad. 

PILETA CON FLOTACOR: 

Son recipientes instalados dentro de los corrales en los cuales 

el agua se mantiene a Wl nivel constante, el bebedero ele pileta 

es el mas indicado con Wl acabado liso, ae fácil limpieza y que 

permita beber al 10% de los animales al mismo tiempo. 



. BEBEDEROS AUTO.MATICOS O DE CHUPON: 

Estos bebederos tienen. la ventaja de ev.:i.car un desperdicio y la 

contaminaci6n del agua los animales presionan un pequeño pivote 

y el agua sale con una liQ"era presión. 

COI!EDEROS: 

Su fabricaci6n puede ser de madera, concreto 6 lámina, con las -

siguientes características: 

l. La forma es tipo canoa, el fondo debe de ser c6ncavo, con pa

redes l~gitudinales, siendo la posterior más alta que la 

anterior. 

2. De espacio suficiente y de fácil acceso, para los trabajado-

res al llenarlos y para los animales, evitando que estos se -

lastimen al obtener el alimento. 

3. Resistentes, estables, y de fácil limpieza. 

4. Que eviten la contaminaci6n. 

S1'LADEROS: 

El recipiente para las sales minerales debe protejerse del con-

tacto con el agua, el fondo del recipiente empleado es convenien 

te que sea sin esquinas· para evitar la acumulaci6n de las sales 

y el desperdicio. 
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SA.Li1 DE ORDEÑO: 

El p~op6sito ¿e contar con una sala de ordeño es disponer de -

•.in área que pe rrr.i ta llevar en forma eficiente y cómoda este pr~ 

ceso sin .Poner en peligro la salud de los animales y evitar la 

contaminación de la leche, es por esto que se debe localizar 

!'uera del área del establo, sin que entorpezca el movimiento 

del ganado. Al planificar la sala de ordeño se debe tornar en 

cuenta que tipo de ordeña se practicará (manual o mecánica) , 

(1) (18). En México el tipo de ordeña mas común es el ma---

nual, debido a la gran disponibilidad de la mano de obra fami-

liar, al reducido número de cabezas por rebaño y al elevado cos 

to. de inversión de la tecnología. Para trabajar en las mejo

res condiciones de higiene y coreodidad se puede construir un p~ 

queño banco de una altura de 50-70 cms·. equipada con una corna

diza para sujetar a la cabra y un comedero para que el proceso 

de la ordeña sea tranquilo. (F.ig. 5 l. 

El desarrollo del ordeño mecánico en las cabras es bastante re

ciente, sin embargo se encuentra extendida por todo el mundo. 

La mecanización de la ordeña favorece la producción debido a: 

l. Una mayor eficiencia en la mano de obra. 

2. Se asemeja al ordeña natural. 

3. Permite el manejo de hatos mas numerosos en menor tiempo. 

Entre las desventajas que encontramos en la aplicación de este 

sistema están: 
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-la inversi6n inicial es muy elevada. 

-el riesgo de traumatismo de la glándula mamaria es elevado si 

no se revisa rutinariamente la máquina. 

-se requiere de personal capacitado para su manejo. 

Existen diferentes m6dulos para una sala de ordeña, as1 como di 

versos diseños de las redes de distribuci6n, las cuales se pue-

den adecuar a las necesidades de la explotación. Las salas -

de ordeña se agrupan principalmente en cuatro tipos de módulos 

ya sean moviles o fijos. (26) (Fig. 6, 7). 

-Tandem. 

-En linea o de parada. 

-En espina de pescado. 

-Carrusel o rotatorio. 

Las unidades de ordeña se componen básicamente: (108) (109). 

l. Sistema de Vacío: 

-bomba. 

-tuber1a y válvulas. 

-reguladores. 

-vacu6rnetro. 

2. Unidad Ordeñadora: 

-pezoneras. 

-copa de leche. 

-conducciones de las capas de ordeña: 
a) mangueras de leche. 
b) rnan.gueras de vac1o. 

-pulsador. 
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Fig. 6 
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Fia. 7 
SALA DE ORDE~O EN CARRUSEL ROfllTORIO 



3. Sistema de Conducci6n y Recepción de Leche: 

-tuberías de conducci6n de leche. 

-tanque receptor. 

-bomba de leche. 

4. Sistema de Almacenaw.iento: 

-tanques finales de almacenamiento. 

-enfriador. 

Funcionamiento de la Mácruina Ordeñadora: 

59 

Actualmente existen diferentes tipos de máquinas de ordeña y e~ 

to se debe al incremento que se ha venido dando en la industria 

lización de la leche de cabra.Es rx:>r esto que en los paises alta

mente tecnificados ha aumentado el interés por la fabricación y 

el perfeccionamiento de estas máquinas. 

Velocidad de Pulsaci6n: 

Es el número de fases de succi6n por minuto, la velocidad prom~ 

dio se situa entre 60 a 90 por minuto. 

Relación de ordeño-descanso (succión-masaje) consiste en la --

aplicación de presi6n de vacío y el tiempo en que la leche está 

saliendo, esta relación se situa entre 50-50. 

Nivel de Vacío: 

Es la diferencia entre la presión en el circuito y la presión -

atmosferica en un punto determinado de la instalaci6n. El ni 

vel de vacío en el pezón debe estar entre 280-330 mm Hg. Es-

t(! nivel es suficiente para la extracción de la leche disminu-

'.tn:~do el riesgo de daño en la glándula. ( 46) • 
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R E p R o D u e e I o N : 

La utilidad económica en la producci ~':i animal es determinada 

por la eficiencia reproductiva, por lo cual es indispensable co 

nocer las características anatomofisiol6gicas de los Órganos re 

productores, así como las técnicas más modernas que sirven para 

incrementar dicha eficiencia. 

ORGANOS GENITALES FE.MENINOS: 

Ovarios: 

En la cabra la forma de los ovarios es variable, ya que pueden 

ser redondos, elongados, cordiformes, siendo más frecuentemente 

ovalados. Miden aproximadamente 2.2 cm. de longitud y 1.59 -

de ancho y el peso de cada ovario, varía de 1.B a 3.5 gr., de--

pendiendo de la presencia y número de cuerpos luteos, son de --

textura lisa, fina y brillante. El ovario derecho es genera~ 

mente más activo que el izquierdo; los folículos son grandes, -

alcanzando una longitud dE,68 cm. y de ancho .57 cm •. de diáme--

tro, en las primeras fases son polinucleares y poliovulares, --

dando al ovario una apariencia de un racimo de uvas. ( 70) ( 71) . 

Oviducto:. 

El oviducto ó trompas de falop!o obran como conductos excreto-

rios de los ovarios, pues conducen los ovulcis hasta el útero, ·-

son de forma sinuosa y larga, tienen una longitud de 18.95 cm. 

el derecho y el izquierdo 20.45 cm., la porción más cercana al 

ovario en su parte terminal se ensancha y toma la forma de un !-,. 
embudo, llamada infundíbulo que cubre parte de la superficie. 
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del ovario, por el otro extremo se une a los cuernos uterinos, 

(29\ (106). 

lltero: 

Formado por los cuernos uterinos que miden de 18.2~-18.99 ~ 

4 cm. y forman una asa espiral .La te:::rriinación anterior se une con 

el oviducto for.::ando la uni6n utero-tubárica, en la parte post~ 

rior aumentan de calibre, convergen y se u..~en con el cuerpo ute 

rino que es corto, midiendo alrededor de l. 70 cm. y termina en 

un cuello 6 cervix formado por 3-4 anillos fibromusculares, 

transversos con una longitud de 3.52 X 1.69 cm. y que separa al 

cuer;io del utero de la vagina. (29) (71) (97). 

Vacina: 

Es el canal que se extiende horizontalmente desde el cuello del 

utero hasta la vulva, es tubular y elástico, tiene una longitud 

a;iroximada de 7 .5 cm., presenta poco tejido muscular y es rico 

en tejido conjuntivo, se continúa directareente con la vulva, -

sin una línea de demarcación específica. {97) . 

Vulva: 

Es el segmento terminal del tracto genital, se continua por de

lante con la vagina y se abre por afuera en la hendidura vulvar 

existente debajo del ano. (51). 

Cli toris: 

Normalmente no es visible, es ;ioco aparente y se encuentra en-

t~e !os labios de la vulva. 
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Pubertad: 

En la he~.bra la pubertad es el inicio de la capacidad reproduc-

ti va. Se caracteriza por la presentaci6n del primer estro y 

ovulación, las cabras llegan a la pubertad entre los 6 y 14 me

ses de edad 6 cuando han alcanzado un peso de 30-33 kg., ésto -

se verá afectado por diferentes factores.como son la raza, la -

alimentación, el medio ambiente, la época de nacimiento, la pr~ 

sencia del sexo opuesto y la sanidad. (47) (71) (95). 

Algunos animales presentan una pubertad precoz entre los 3 y 4 

meses de edad como es el caso de las cabras pigmeas. 

En la práctica, la cabra joven no debe utilizarce para la repr~ 

ducci6n antes de que alcancen un 60% de su peso ~dulto, ó hasta 

l~s siete meses de edad, ya que la monta prematura retarda el ~ 

crecimiento y el desarrollo de la cabra y del feto, y más tarde 

la producción de leche. (95) (106). 

Estación Reproductiva: 

El comportamiento sexual en la especie caprina permanece regul~ 

do por la ley natural, con nacimientos en los momentos más favo 

rables para la supervivencia de las crías, así como para su --

lactací6n y 6ptimo crecimiento antes del desfavorable período -

invernal. 

La cabra la podemos clasificar desde el punto de vista de su -

actividad sexual dentro del grupo de animales poliestrícos esta 

cionales de días cortos. (75). 
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Como la mejor estaci6n ~ara los nacireientos es el comienzo de 

la primavera y la gestación dura cinco meses, la temporada --

sexual (manifestaciones y acoplareientos sexuales) se producen 

normalmente entre julio y febrero, constituyendo las denomina

das epocas de celo. Esta esta.ci6n reproductiva se manifiesta 

principalmente en las latitudes nordicas, porque está intimame~ 

te relacionada con la cantidad de horas luz al día, así como la 

disminución de la temperatura. (77) (9). 

En reqiones tropicales, las cabras presentan actividad sexual 

durante todo el año, debico a que no hay gran variación entre -

la temperatura y la cantidad de horas luz. (75) (94). 

Ciclo Estral: 

Es la secuencia de eventos y carrbios fisiológicos que se produ

cen en el aparato reproductor y comportamiento _sexual de la --

hembra entre dos períodos de estro, teniendo una duración de --

18-22 días, cuyos signos están basados en la rnqdificaci6n del ~ 

temperamento y la conducta de la cabra. (94). 

La duración de los ciclos varia de acuerdo a la raza, como es -

el caso de las cabras nativas de Sicilia en las que se presen-

tan ciclos cortos que pueden durar de 5 a 8 días y en las razas 

españolas donde hay ciclos largos de hasta 40 días con ovulacio 

nes silenciosas. (711 (90) (106). 

Los ciclos cortos son frecuentes al inicio de la estación repr2 

ductiva, cuando se introduce un macho al hato y despu€s de la -
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sincronizaci6n de estros usando progest6,genos y px-ostaglandi.".":

nas. (29). 

El ciclo estral normal en las cabras lecheras dura en promedio 

21 días y presenta 4 etapas: (39) (71) (106). 

Proestro: 

Es el tiempo en que el macho sigue a la hembra, pero ella no -

aceptará que la monten. (71). 

Estro: 

Tiene una duracicSn de 12 a 36 horas, y en algunas cabras hasta 

3 días. La cabra en celo modifica su comportamiento habitual 

manifestándose intranquila, nerviosa, orina frecuentemente, mu~ 

ve la cola (Banderilleo), los genitales externos están aumenta

dos de tamaño y tumefactos, hay una descarga mucosa vaginal, el 

apetito disminuye al igual que la produccicSn lactea, bala que-

jwr~rosa~ente, el conportamiento homosexual no es tan marcado -

corno en bovinos ya que raramente monta a otras cabras. A pe

sar de todos estos signos el m~todo mas seguro para la detec--

ci6n de una hembra en celo es por medio de un macho marcador, -

debido a ~ue a veces ·los signos no son perceptibles estro si-

lencioso. (21) (22) (30) (79) (80). 

OvulacicSn: 

Es el proceso de ruptura folicular y salida del ovulo del folí

culo, el cual es captado por el infund!bulo y es transportado -

hasta el tercio superior del oviducto, En la cabra la ovula-

.. 
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ci6n es espontánea y ocurre aproximadamente 12 a 36 horas des-

pués de iniciada la fase de estro. (21). 

El porcentaje de ovulaciones no ha sido determinado en una for

ma precisa, sin embargo parece ser que hay de 1.5 a 2.0 ovules 

por ciclo; es común que en el segundo estro exista un porcenta

je de ovulaciones mayor que en el primero. Los partos gemel~ 

res se incrementan con la edad de la madre. (94). 

Metaestro: 

En esta fase del ciclo la hembra ya no acepta al macho y s17 lle 

va a cabo la forrr.aci6n de uno o más cuerpos luteos. (71). 

Diestro: 

Es el período más largo del ciclo y está regulado por la in---

fluencia de la progesterona, se le llama también período de la 

función del cuerpo amarillo. (7i¡. 

lmestro: 

Las cabras que paren durante la época reproductiva generalmente 

no presentan estros hasta la siguiente estaci6n, sin embargo -

pueden haber excepciones. (21). 

Otros motivos por los cuales se puede presentar el anestro son: 

Deficiencias Nutricionales, Parasitosis, Pseudoembarazo y Endo

metrítis. (85). 
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Sincronizaci6n del Estro: 

Tiene por objeto colocar a un grupo de hembras en la misma fase 

dentro del ciclo estral, para poder servirlas en un periodo ---

pr6xino, así como para programar los partos en hatos lecheros. 

El método mas comunrnente empleado en cabras para la sincroniza-

ción del estro es colocando esponjas vaginales impregnadas con 

95 mg de acetato de fluorogestona (FGA) durante 17· días por ani 

mal, al mismo tiempo que se deposita la esponja se inyectan 

10 mg. de estradiol, substancia que provoca una mayor vascular~ 

zaci6n lo que permitirá una mayor absorción del progestágeno. -

F.G.A. 

Normalmente con el solo empleo del progestágeno se obtiene un -
l . 

porcentaje de fertilidad del 60% el cual se puede llevar hasta 

un 80% empleando hormonas como la fol.iculo estimulante, ganado-

tropina cori6nica o el extracto pituitario íntegro, al momento -

de retirarse la esponja. Estas hormonas provocarán un rápido 

desarrollo de los fol.iculos de Graft. En la cabra, la apari-

ci6n del celo ocurre 24-48 horas después de retirarse las espo~ 

jas. (55) (56) (13) (17) (104). 

Gestación: 

La gestación es el período en el cual se desarrolla el embrión, 

se inicia con la fecundacj.ón y culmina con el parto¡ la fecunda 

ci6n es la unión de los gametos masculino y femenino para for--

mar un huevo o cigoto, esta unión se realiza en el tercio supe-

rior del oviducto. La gestación tiene una duración de 142 a 
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157 días ~on un proiredio de 130 días. (75) (94) (106). 

Shelton (1961) menciona que las cabras riortadoras de varios fe

tos tienen una gestación más corta que las gestantes de uno so

lo. 

Una vez GUe se realiz6 la fecundaci6n, el ci9oto desciende al -

utero, para el día 13 se adhiere y el día 18 se implanta. El 

tipo de placentación es epitelio corial, con puntos de fijaci6n 

llamados ~lacentomas, los cuales están formados por las caruncu 

las maternas y los cotiledones fetales. (29) (51). 

La gestaci6n en la cabra se mantiene por la progesterona produ

cida por el cuerpo luteo, ya que no producen cantidades de pro

gesterona extraovaricas adecuadas para el mantenimiento de la -

!!'.isma en ausencia de cuerpo luteo. (21) (71) (22). 

Los primeros días las capas embrionarias se encuentran diferen

ciadas en endodermo y ectodermo, comenzando la formación de las 

rner.branas que alirnenta.-:án y servirán a la· funci6n de excreci6n 

fetal. Durante los meses siguientes, el feto se agranda y se 

desarrollan todas sus vísceras. A los 3 meses le empieza a -

aparecer el pelo y los rudimentos de los cuernos. Hasta las -

15 semanas el desarrollo fetal es relativamente lento y en las 

últimas 6 semanas se registra un rápido crecimien~o del feto -

con un consecuente aumento de peso de la madre por el incremen

to de volumen en el utero, lo que dificulta sus movimientos y -

Sll respiración, esto explica su inapetencia, por lo que el con-
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sumo de materia seca disminuye. (75) (79) (98) (103). 

Diaan6stico de Gestación: 

El valor práctico que posee el Diagnóstico de la Gestación es -

muy considerable porque en algunos animales que están en estado 

de gravidez se llegan a presentar estros, y por esto es necesa-

río determinar cuantos animales están gestantes y cuantos no en 

la explotación, además un animal vacío es un animál improducti-

vo. Existen diferentes métodos de diagnóstico: 

Progesterona: 

Se realiza midiendo la concentración de progesterona en el pla~ 

ma del d!a 21, 22 y 23, después de la monta o inseminación; se 

utiliza en animales que fueron cubiertos durante la época de 

anestro, ya que los animales no preñados no reciclan, por lo 

tanto presentan niveles basales de progesterona. (0.2ng/ml.). -

(71). 

La progesterona plasmática de hembras con gemelos, es signific~ 

tivamente más alta, especialmente alrededor de los 70-90 d!as -.. 
de ~estación. (13ng/ml v.s. 6ng/rnl.). Valores menores de 1 -

ng/ml de progesterona en el suero el d!a 21 despu~s del aparea

miento indica que la cabra no está gestante. (71) (80) (103). 

E st rOcreno s: 

Se mide la concentración entre los d!as 100 y 110 despu~s de 

haber sido cargadas las hembras, con una concentración mayor de 

0.3 ng/rr.l, se les considera preñadas. (80). Cuando el nivel 
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de estrógenos es superior a 1.7 ng/ml existe un 95~ de probabi

lidades que sean gemelos. ( 101i . 

Bioosia Vaainal: 

Se realiza extrayendo epitelio ciel vestíbulo vaginal, el cual -

es procesado histol6gicamente, observándose al microscopio para 

deterninar el número de hileras celulares y el grosor del epit~ 

lio. Tiene una efectividad superior al 97% y. se puede efec-

tuar a partir del día 40. (21) (80). 

b!aparatomi2. Exploratoria: 

Este método quirúrgico se basa en la palpación de los cuernos -

uterinos, el animal se pone en una cama de sujeción en decúbito 

dorsal, previamente dietado 12-18 horas, y tranquilizado. Se 

hace una incisión de 5 cms. de longitud abajo de la línea media 

y a unos B eros. delante de la glándula mamaria¡ se introducen -

los dedos índice y anular, palpando los cuernos uterinos, mem-

branas fetales y feto, tiene una efectividad del 90% a partir -

de la quinta semana de gestación. 

Ultrasonido: 

Se realiza por medio de un instrumento que enite y recibe ondas 

detectando los líquidos y contenidos en los anexos fetales, es 

práctico y tiene gran exactitud y se puede realizar a partir de 

los 46 días de gestación. El inconveniente que presenta radi 

ca en que los casos de hidrometra ó piometra no es posible dife 

renciarlos de la gestación. (21) (80). 
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Radioqrafía: 

Este método presenta diferentes restricciones como son los pro

blemas de manejo, el costo y las consecuencias que puede tener ,.., 

su uso en el feto. 

Se puede utiiizar entre los 60 a 150 días de gestaci6n y tiene 

una efectividad del 98%. (80). 

Palpaci6n Recto-Abdominal 6 Técnica de Hulet's. (del Bast6n de 

Huletl: 

Se coloca a la hembra en posici6n decubito d.o:i:sal y con un bas

t6n de pl§stico lubricado, con punta roma de 50 cm. de longitud 

por 1.5 cm. de di§metro, se introduce por vía rectal apr6ximad~ 

mente 35 cm. Se sujeta el bast6n con una mano por el e:>:tremo 

y la otra se coloca en la regi6n púbica. El bast6n se mueve 

formando un arco que va desde la columna hasta la pared abdomi

nal. Si la cabra tiene de 70-100 días de gestaci6n, el utero 

grávido puede ser palpado por el operador. Si la hembra no -

está preñada el extremo del bast6n se palpará inmediatamente. 

El diagn6stico resulta mas sencillo y preciso en animales dieta 

dos o de poco peso. 

Se debe tener cuidado de no lesionar a la cabra porque pueden -

provocarse abortos, perforaciones y hemorragias rectales, debi

dc a que, algunas hembras son inquietas y nerviosas lo que difi 

culta esta técnica. (49) (80). 



Palnaci6n del Cervix: 

...,, 
1.:.. 

Es una técnica sencilla, en donde el animal está de pié se in--

sertan uno ó dos dedos con guantes lubricados a través de la va 

gina, después de limpiar la vulva. Palpar un cervíx suave o 

que no es posible palpar en más de 50 días de gestación maní---

fiesta que la hembra está preñada, por el contrario un cervíx -

casi cartilagínoso es signo de que la hembra no quedó gestante. 

(71). 

Se han reportado otros métodos, tales como: aumento de volumen 

de la glándula, secreción mamaria, aumento de peso de la cabra 

electrocardiografía fetal y observaciones del cervíx con espéc~ 

lo. Sin embargo, no se ha podido desarrollar hasta la fecha 

un método económico, rápido y exacto. 

Parto: 

Es el proceso fisiológico, en el cual el útero grávido libera -

el feto y a la placenta. 

Cuidados Pre-Parto: 

Las cabras, al igual que las vacas deben secarse de 6 a 8 serna-

na$ antes del parto, con el fín de que la producción láctea no 

se vea disminuida en la siguiente lactación y darle tiempo a la 

glándula mamaria para su recuperación. (71). 

Cuatro semanas antes del parto, se le debe adm.inistrar a la ca-

bra la vacuna de tetanos y enterotoxemia, para que exista una -

:. Jsna cantidad de anticuerpos en el calostro y le sean transmi-
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dos al cabrito. 

Durante la gestación, la progesterona inhibe las contracciones 

miornetrales, pocos días antes del parto el feto segrega grandes 

cantidades de corticosteroides, los cuales ~asan a la circula-

ción materna y provocan la liberación de prostaglandinas y es-

trógenos; las prostaglandinas causarán una caída en los niveles 

de progesterona circulante, por medio de la regresi6n del cuer

po lúteo, al mismo tiempo que los estr6genos actuarán en el --

útero y la labor de parto se iniciará. (22). 

Fases del Parto: 

Preparación o Dilatación: 

a) Inflamación de la glándula mamaria a cuya presión segrega un 

líquido espeso, amarillo y viscoso de naturaleza calostral. 

bl Pérdida del apetito. 

c) La vulva está inflamada y presenta una descarga mucóide. 

d) Se aparta del rebaño y busca una área tranquila. 

e) Los ligamentos sacrociáticos comienzan a relajarse y a dis--

te.nderse I igual que la vagina Y el CerVÍX. La presión ute 

rina se manifiesta 12 horas antes del alumbramiento, las on

das de presi6n aumentan de fuerza con la aproximación del na 

cimiento. ( 79). 

Exoulsi6n del Feto: 

Cuando el parto·es inminente se vé asomar por la vulva la prim~ 

rn bolsa de aguas, que se abre rápidamente y la segunda que co!!. 

cione el líquido amni6tico, simultáneamente se manifiestan los 
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esfuerzos de expulsi6n (contracciones). En los partos norma-

les, transcurren dos horas como máximo entre la ruptura de la -

bolsa y el nacimiento. (106). 

Expulsi6n de la Placenta: 

Es un proceso asociado a las contracciones uterinas, normalmen

te sucede entre 1-3 horas, después del parto. Si a las 12 -

horas no ha arrojado la placenta, se considera. como retenci6n. 

(71). 

Puerperio: 

Es el tiempo que transcurre desde la expulsi6n de la placenta -

hasta que los 6rganos genitales regresan a su estado normal; -

los cuernos disminuyen a la mitad de su tamaño durante el pri-

mer d!a. Después de una semana el útero pesa un tercio de lo 

que pesaba en el momento del parto. Las carúnculas degeneran 

durante la primera semana, y se reepitecizan en las siguientes 

3 semanas, los loquios persisten por 3 semanas, son de color ro 

jo e inodoros. El cerv!x se cierra y la involuci6n uterina -

llega a su término a la sexta semana después del parto. 

Inicio de ·1a Actividad ovárica: 

En las cabras se realiza hasta la siguiente estación reproduct~ 

va. Algunas tienen un nuevo ciclo sexual a los 8 6 15 días -

después del parto. En las razas lecheras, el período postpaf 

to y el anestro lactacional coinciden con la estaci6n reproduc

tiva. 

Ciertas razas tropicales, presentan el primer celo aproximada-

mente 2 meses después del parto. 
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O::ganos Genitales .Masculinos: 

Testículos: 

Se encuentran en la regi6n inguinal mantenidos en un diverticu

lo del abdomen; denominado escroto, están envueltos por una ca

pa serosa y otra de musculatura lisa llamada tt'.ínica dartosa. 

Son los 6rganos sexuales primarios y tienen 2 funciones: la 

producci6n de espermatozoides y la producción de testosterona -

(Hormona Esteroide) • La revisi6n se realiza por palpación y 

se examina el tamaño, la forma, consistencia, sensibilidad, te~ 

peratura y el desplazamiento libre que tienen dentro del escro

to, deben estar sin adherencias tanto en su tejido como en el -

cord6n espermático, ya que de lo contrario la fertilidad se ve

rá afectada. (80). 

E-oidídir.io: 

Se divide en 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. su función 

es la de concentración, transporte, maduración y almacenamiento 

de los espermatozoides. (80). 

Escroto: 

Es la estructura que P.roteje al testiculo y junto con elm""L1Sculo 

cremaster y el plexo pampiniforme mantienen una temperatura ade 

cuada para la espermatogénesis. La piel del escroto debe ser 

fina al tacto y libre de carnosidades. (29). 

Conducto Deferente: 

Es la continuaci6n del epididirro, el semen pasa por este condu~ 

to y es llevado hasta la uretra. Su porción terminal se cono 
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ce corno las ár.ipulas, las cuales vierten su contenido a la ure-

tra la obstrucción de este conducto es relativamente cor:lún, ca.!::. 

sancto una obstrucción parcial y por consiguiente una baja en la 

fertilidad. ( 29 l • 

Pene: 

Este órgano posee una doble función; la expulsión de la orina y 

el depósito de semen en el tracto genital de la hembra. El -

~ene es un órgano fibroel~stico, el cual posee una flexura sig

moidea o S peneana lo que permite su extensión en el momento de 

la eyaculación. La porción terminal de la uretra descansa en 

una canaladura en la superfi~ie ventral del cuerpo cavernoso 

de 1 pene; aquí e 1 proceso uretral se extiende ligeramente enros 

cado 3-4 cm. mas allá del glande. (80). 

Algunas de las alteraciones que puede sufrir este órgano son -

. adherencias, traurnatisn:os, inflamaciones e infecciones. 

?renucio: 

Se debe examinar: su forma, el volumen, lá superficie exte---

rior, la sansibilidad a la palpación, su consistencia, tempera

tura, contenido interior junto con la arierturainterna que se in-

vierte en la porción inicial de la épe rtura'prepucial. (aO). 

Gl&ndulas Accesorias: 

La secreción de estas forman parte del eyaculado a excepción de 

las qlándulas de cowper -:::uya secreción sirve para limpiar la -

· .. r,:.'.·.ra antes de la eyaculación. 
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El J..rnpula: 

Aparece cor.'.O una dilataci6n de la uretra en la parte final del 

conducto deferente la cual está muy desarrollada en el caprino. 

Vesiculas Seminales: 

Están situadas a los lados del cuello de la vejiga, son muy pe

nueñas corr.paradas con otras especies. 

?róstata: 

Se encuentra dise~inada en todo lo largo de la uretra, bajo la 

p~m:ección de los rr.usculos uretrales cuyos conductos se abren a 

caca lado del conducto uretral. 

Glándulas Bulbouretrales: 

Son pequeños órganos pares situados a cada lado de la uretra -

pélvica. 

La secreción de estas glándulas sirve como medio de suspenci6n 

de los espermatozoides constituyendo el plasma seminal y propor 

cionándoles fructosa, glicerilfosf o ri.l cÓlina y algunos electr~ 

dos cono sodio, fosfatos, cloruro de potasio, ácido nítrico, -

ácido láctico y ácido ascórbico. ( 29) ( 10) • 

Pubertad: 

Se define como la edad en que se manifiesta la aptitud para la 

reproducción, y·esto ocurre entre los 6 y 12 meses de vida. 
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La raza, los nutrientes disponibles para el futuro semental, .;...: 

los factores genéticos y las características medio ambientales 

van a influir directamente sobre el inicio de la pubertad, por 

lo que es difícil predecir a que peso se alcanza. 

Por otro lado la secreci6n de la testosterona es reque1·ida para 

una espermatogenesis completa; para eliminar la ad~esión exis-~ 

tente entre la glándula peneana y la mucosa prepucial, caracte

rística de un estado in~aduro y para la manifestación de l!bido 

y el desarrollo peneano lo cual permitirá una eyaculación nor-

mal. (29). 

tlonta: 

Los machos pueden empadrar desde los ocho meses de edad pero no 

es conveniente que lo hagan, sino en forma esporádica para emp~ 

zar a trabajar con regularidad hasta que alcencen los 10 6 12 -

. meses de edad. En buenas condiciones un semental puede cub--

brir alrededor de 100 a 120 hembras pero se recomiendan que 

sean menos para lograr resultados más satisfactorios, sobre to

do en condiciones de pastoreo, por los largos· recorridos que -·· 

tienen que hacer en busca de su alimento la mayor!a de las veces 

en terrenos accidentados. (72) (75). 

La detección del estro es primordialmente un acto olfativo por 

el cual las hormonas secretadas por la hembra conducen el rna-

~ho hasta ella, ade~ás se ha observado una participación activa 

por parte de la hembra para localizar al macho. (12 ) • El roa 

~ho corteja a la hembra, el labio superior lo curva hacia arri-
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e"' er..1..te algunos sonidos r;ruturales y a veces intenta repos.ar la 

cabeza sobre el lomo de la hembra, le patea el vientre para que 

se col~que paralela a él y la ~onta. La cópula se caracteri-

za por 2 fases introducci6n 'l la eyaculaci6n, caracterizada por 

una er.~estida profunda (Saltofinal) • 

El cortejo es la fase de ~ayor duraci6n de 3-18 minutos, la --

erección, protruci6n, monta, introducci6n, eyaculaci6n y desrnon 

ta son :ases que pueden durar entre medio y 2 minutos. 

Inser.inación Artificial: 

Colección y Evaluaci6n de Semen: 

Para la planificación reproductiva de una explo~ación de ganado 

c~brio es preciso utilizar los métodos más modernos y los alti

rnos avances realizados en reproducción animal, corno es la apli

cación de la inserninaci6n artificial. Corno ventajas tenemos 

que el rnejoraniento genético es mas ágil, hay un mejor control 

de enfermedades venéreas, es más econ6wico y seguro en cuanto a 

la elicinaci6n de machos con defectos y es posible llevar un me 

jor registro del hato. Las desventajas que encontrarnos son que 

se recuiere de personal especializado ya que si el semen no es 

manejado con cuidado provocará una disrninuci6n en la fert~lidad. 

Si se inseminan cabras que no están en estro se les puede desa-

rrollar una netritis. (75) (52). 

En la práctica, los métodos para la obtención de semen más utili-

zndos son: 
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Vac:ina Artificial: 

Est& compuesta por un tubo rígido de hule aproximadamente de 20 

cm. de longitud por 4-5 de diámetro con una válvula exterior; -

por el lumen del tubo se introduce una manga de latex de 30 cm; 

la cual se. dobla sobre los extremos del tubo creando así un es-

pacio de aire. En uno de los extremos del tubo se coloca un 

cono de latex con un colector (tubo de centritrifuga.graduado) -

cubierto con una funda para evitar que la luz afecte los esper

matozoides. Por la v~lvula del tubo de hule se introduce --

agua caliente para gue la temperatura interna de la vagina art~ 

ficial al momento de la colecci6n de semen, est~ aproximadamen

te entre 40 y 42°C. (12) (Fig. 8). 

Para la monta se debe utilizar un señuelo que puede ser una ¡.,~

hembra cabra, un macho a un rnaniqu1. (95) • Al utilizar la ca 

bra en celo se debe tener cuidado, porgué el semental podría 

·11egar a cubrirla en un descuido del operador. 

Antes de colectar el semen se deberán tener en cuenta dos aspe~ 

tos importantes: la higiene y el estímulo del semental. 

El macho deber§ bañarse antes de la monta o por lo menos lavar 

)' s_ecar perfectamente el vientre y la zona del prepucio. Los 

componentes de la vagina artificial y el material de vidrio que 

vayan entrar en contacto con el semen deben lavarse con agua. 

En el caso óe usar aetergente este será ligero y posteriormente 

se enjuagar~ perfectamente con a~ua destilada y declorinizada -

para que al secarse no ~ueden residuos de sales, jab6n y meta--
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les que alteren o maten a los espermatozoides. (12) La va-

gina artificial es solamente un tubo que en el momento de la -

eyaculación permite el paso del pene. El semen es deposita

do en el cono de latex y pasará posteriormente al tubo colec-

tor, cuando la vagina artificial es muy larga o el salto final 

del macho insuficiente, el eyaculado permanece en la vagina y 

puede ser afectado por la temperatura del agua. (12). 

Electro Eyaculaci6n: 

Este sistema consiste en la obtenci6n de semen por medio de -

descargas eléctricas aplicadas en las glándulas vesiculares, -

ampollas de los conductos deferentes, glándulas sexuales acce

sorias, las cuales están regidas por el plexo hipogástrico. (14). 

Este método se utiliza en los machos que por alguna causa no -

pueden montar o no aceptan ·la vagina artificial, animales que -

padecen de poliartritis, espondilitis, fracturas consolidadas y 

anquilosis. (80). 

El macho se debe colocar un decubito lateral (Aborregado), el -

cilindro del electro eyaculador se lubrica y se introduce por -

el ano, ocupando la cavidad pélvica; la emisi6n del semen se lo 

gra al estimular los nervios simpáticos lumbares (hipogástrico) 

en la parte anterior de la cavidad pélvica. Al aplicarse el 

estimulo debe ser rítmico e intermitente y su intensidad deberá 

aumentarse paulatinamente hasta que se produzca la eyaculaci6n, 

la cual es muy rápída, el semen se recoge colocando el embudo -

con el tubo graduado en la punta del glande. (14). 
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Como efectos colaterales ináeseables del electro-eyaculado cabe 

citarse la estimulaci6n de las contracciones de los músculos de 

la región lumbar y de los extensores de las extrer:iidades poste-

rieres, por lo cual deben adaptarse medidas necesarias para ev! 

tar que el animal se lesione. Otras·aesventajas que posee e~ 

te método son: no esposible evaluar la libido del aniDal, se -

obtiene un mayor volumen de semen, pero con baja concentraci6n 

espermática, no siempre hay erecci6n, algunos animales no res-

ronden al estímulo especialmente al segundo y tercer estimulo, 

el semen se contamina fácilmente con orina y se observa una ma-

yor concentraci6n de sodio y potasio en el plasma seminal. (80) 

(95) • 

Evaluación del Semen: 

Por reedio del semen se puede presuponer la fertilidad de un ma

cho. Para esto se deben hacer diferentes pruebas para asegu-

rar que el sernen sea de buena calidad, considerando que el ma--

cho cabrio no produce la misma cantidad de espermatozoides du--

rante todo el año, sino que varía con la estación, la raza y la 

edad. ( 107). 

El eyaculado de color blanco cremoso es usualmente muy denso, -

de consistencia viscosa y con un pB promedio de 6.6 (6.2-6-8). 

( 40. j. El volumen varia entre 0.15-1.68 ml. con uri promedio 

de C. 8 r.-.1., siendo mayor en otoño e invierno y menor en verano. 

(1752330 espermatozoides/mm3) y menor en otoño (1348636 esperm~ 

tozoides/mr..3) . La movilidad rnasal es mayor en primavera ----
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(4.8) y menor en el invierno .(3.38), los valores de Lli y testo~ 

terona aumentan conforme disminuye la duración del dia, por lo 

tanto existe una mayor producción en octubre y menor en mayo. -

(90) ( 76). 

Métodos para Manipular el Semen: 

Semen Fresco: 

En un principio se utiliz6 al igual que en otras especies, es-

perma fresco, diluído, refrigerado y conservado a 4°C.; a esta 

temperatura el semen conserva su poder fecundante entre 10 y 12 

horas por lo cual debe ser utilizado el mismo día que se colec

tó, siendo preciso enviar diariamente el semen a los inseminado 

res con la consiguiente elevación de costos. (75). 

Aunque con el esperma fresco se consiguen resultados satisfacto 

rios se ha abandonado prácticamente su uso en beneficio del se

men congelado, de utilizaci6n mas amplia en raz6n de su larga -

duración. 

Semen Congelado: 

Generalmente el envase utilizado para el semen congelado es la 

pajilla de 0.25 ml. 6 de 0.5 ml. que contiene de 70 a 150 X 106 

espermatozoides por dosis. Las pajillas son congeladas en 

tanques con nitrógeno liquido a -196ºC. La capacidad para 

congelar el esperma es individual, debido a que existen machos 

cuyo esperma se congela con muy buene motilidad post-desconge

laci6n, mientras que en otros se produce una necrospermia casi 

total. Con esta técnica la capacidad fecundante disminuye de 

un 22 a un 60%. (75) (31). 
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El diluyente mas utilizado tiene como base leche descremada ca-

lentada a 95ºC. durante 10 min. (80) ( i5). La yema de huevo 

no ha dado resultado como agente diluyo conservador, porque pr~ 

vaca una ascinesis espermática en un corto período de tiempo, -

esto es debido a la presencia de la lisocitina que es toxica p~ 

ra el esperma de la cabra. (75). 

Otro diluyente utilizado es la combinaci6n de citrato de sodio, 

clara de huevo y glicerol obteniéndo un índice de concepci6n de 

60% con semen congelado y 92% con semen fresco. (80). Sin 

e~bargo otros investigadores creen que la clara de huevo es --

tóxica, debido a que en las glándulas bulbo uretrales se produ

ce fosfotidosa que cataliza hidrolizando la lecitina de la cla

ra de huevo a ácidos grasos que son t6xicos para los espermato

zoides. ( 80). 

Técnica para Inseminar: 

Lo mas importante es detectar cuando empieza el estro, para es

coger el momento óptimo de inseminaci6n el cual es entre las si 

guientes 12-24 horas. (95). 

Las arr.polletas deben descongelarse previamente antes de aplica!. 

se; en medio litro de agua a una temperatura de 4ºC. durante --

6-10 minutos. Una vez descongeladas las ampolletas se seca-

rán con una toalla, se abren en ·posición vertical y el semen se 

tema con el aplicador, durante todo este tiempo debe protejerse 

de la luz y se usará lo mas pronto posible, máximo 5 minutos -

desr;iués de descongeiarse. 
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Durante el proceso de descongelamiento del semen, se .lava per-

fectamente la vulva (para quitar de la superficie cualquier re~ 

to de excremento o tierra) • Con un espéculo de bordes romos 

se localiza el cervíx y se fija al piso de la pelvis por medio 

de un dedo introducido por el ano. Se introduce el cateter a 

través del cervíx hasta llegar al inicio· del cuerpo del utero y 

conforme se va depositando el semen se retrae la pajilla para -

terminar de depositar todo el semen antes del Gltimo anillo del 

cuello uterino, posteriormente se dá un masaje al clítoris du--. 

rante 20 segundos. Fig. 9 

La inseminación se puede realizar una vez 12 horas después de -

que se observan las primeras manifestaciones de estro o dos ve

ces inseminando 12 horas después del primer servicio. 

Con las hembras sincronizadas se insemina sistem!ticaraente dos 

veces con l c1!e ·aeintervalo entre ambas. ( 12). 

Pérez (197i) ( 75) encontr6 que el !ndice de fertilidad que se --

obtuvo con semen fresco fué de 73% y con semen congelado del --

65% aunque se mejoran los resultados usando una doble insernina

ci6n. 

La lenta difusi6n de la inseminación artificial se debe princi

palraente a: 

-la imprecisa detecci6n del estro. 

-la importancia del momento de la I .A., ya que ha de practicar-

se en las primeras 24 horas del inicio del estro. 
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-la baja fertilidad debido a descuidos en la técnica de la ---

I. A. y el sitio de dep6si to del semen. 

-imposibilidad de obtener altas concentraciones de esperrnatozo! 

des en un pequeño volumen y que disminuye con la congelaci6n, 

porque el plasma ejerce una influencia negativa sobre la recu~ 

peraci6n de los espermatozoides. (95). · 

Fig. 9 Inseminación Artificial 

!-.Pipeta 

2°Especulo 

1 

2 
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E:·1::-ZFJ!EDADES DEL GANJ'.DO CJl.PRINO: 

Sír.é.rome de. Clauéiicaci6n: 

Gabarro (Pododermatitis Infecciosa); 

Eticlocria: Fusobacterium Necrophorus Fusiformes Nodosus. 

Causas: El ganado permanece en tierras bajas y humedas auna 

do a la falta de recorte de pezuñas. 

Si anos: Inflarnaci6n bidicrital, desprendimiento del tejido -

córneo, fiebre 40-42e, rebla.'103ci.'l'iento re la !'.>E!zufa,claudicaci6n 

Prevencion: Corte de pezuñas, pediluvios con 20% de sulfato de 

cobre y 10% de formalina. 

Tratamiento:Lavar y desinfectar, aplicar pomadas con antibioti-

cos y penicilina por v!a parenteral. 

Tetanos: 

; 

Etioloaía: Clostridium Tetani (toxina)~ 

Causas: Por falta de higiene ~1 castrar, descornar o en --

cualquier proceso quirúrgico. 

Sionos: Rigidez de miembros, espasmos, convulsiones. 

Clínicos: Hiperestesia :r tetania. 

Prevención: Eliminar objetos punsocortantes como alambres, --

clavos, vidrios, incrementar las medidas de higiene 

en el manejo y aplicar la antitoxina, el toxoide o 

la combinaci6n de ambas para obtener una inmunidad 

total especialmente antes del manejo quirúrgico. 
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Abscesos Podales: 

Etioloaía: Corynebacteri1.lrn Pyogenes. 

Causas: Por heridas con objetos punsocortantes. 

Sicrnos Clínicos: Hipertermia local, cojera, inflamación uni-

Prevención: 

Tratamiento: 

.l\.rtritis: 

a) Poliartritis: 

digital, exudado purulento, fístula sobre -

la corona. 

Evitar objetos traumáticos e higiene y des

infección de heridas. 

Debridar el absceso, recorte de pezuñas, 

sulfas, yodo y licor de Forge • 

Etiología: Escherichia Coli, E. Rhusiopathiae. 

Causas: Onfatoflevitis. 

Sienas Clínicos: Abultamiento·de todas las articulaciones con 

hipertermia, .absceso fibroso en ombligo. 

Prevención: 

Tratamiento: 

Desinfección del ombligo al nacer y manteni

miento higiénico de los parideras. 

Antibi6ticos de amplio espectro en dosis altas. 

b) Artritis Supurativas y no supurativas: 

Etiología: Coliformes, clamidias, micoplasmas, virus CAE. 

(Artritis encefatitis caprina) traumatismos. 

Signos: Hipertermia localizada, claudicación inflama-

ci6n y aumento de volumen unilateral casi ---

siempre. 
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Prevencion: Manejo adecuado, separar a las crías de la madre -

desde el nacimiento, dar calostro o leche pasteriz~ 

da. 

Tratamiento:Extracci6n de línuido sinovial e inyectar antibi6t~ 

cos intraarticularr:iente y corticosteroides, vendar 

con Al ume ta zona. 

Lencua Azul: 

Etioloo!a: Viral (arbovirus) . 

Causas: Transmisión por piquete de mosco culicoides varíí-

oennis. 

Sienas CHnicos: 

Erosiones en la mucosa de la boca y lengua hasta el 

rurr.en, cianosis de la lengua, salivaci6n excesiva, 

laminitis con hemorragias lineales verticales en el 

casco. 

Prevenci6n: Evitar los estancamientos de agua y controlando al 

vector. 

Tratamiento:Unicamente es raleativo. 

Derr..atitis Ulcerativa (oodal): 

Etioloaía: Viral. 

Sienas Clínicos: 

Hay lesiones, úlceras y costras sobre la piel de P2_ 

tas, cara y reqi6n inguinal. 

Prevenci6n: Separar los animales afectados. 

'l'ratamient.o:Es paleativo para evitar infecciones secundltrias. 
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'I'raurnatismos: 

Golpes, fracturas, son de curso agudo la prevenci6n es evitando 

grupos heterogéneos y descornar. 

Enfermedad del Musculo Blanco: 

Etiologia: Deficiencia de vitamina E y selenio. 

Signos CHniCos: 

Debilidad de miembros posteriores daño muscules in

tercostales, diafragma y coraz6n. 

Prevenci6n: Suplementar la dieta de hembras gestantes y cabri-

tos con vitamina E y selenio. 

El diagn6stico debe ser diferencial de Polienc~falo

rnalacia (Deficiencia vitamina B), artritis e hipo-

glucemia. 

Hiooqlucemia: 

Se presenta en crías de partos gemelares, causada por inanici6n 

o por párdida de uno de los meüios por mastitis de la madre, -~ 

los cabritos se deben de protejer de corrientes de aire y del -

frío. 

Síndrome de Muerte Súbita: 

Timoanisrno: 

Puede tener 3 presentaciones espumoso, gaseoso 6 rr~xto. 

Causas: Debido a la ingesti6n de leguminosas calientes, 

obstrucci6n esof~gica por un cuerpo extraño. 



Sícrnos Clínicos: 

Aumento de volumen en el área ruminal, disnea, cianosis, conge~ 

~i6n, postración y muerte por el exceso de presión sobre el·--

¿iafragma lo cual impide el libre movimiento de los pulmones. 

Prevención: 

Corregir la alimentación y mejorar el manejo de los animales. 

Tratamiento: 
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Administrar sustancias tenso-activas, sondear o punción ruminal. 

Antrax: 

Etiologia: Bacillus anthracis. 

Causas: 

Los brotes de antrax se asocian comunmente a suelos neutros o -

alcalinos calcareos de zonas cálidas, en donde las esporas per

.sisten por largos périodos de tiempo y que al haber un cambio -

climático importante revierten a la forma vegetativa y se multi 

plican. Las vías de infección son: oral, ocular, respiratoria.

cutanea, genital o p:ir soluciones de continuidad. 

Signos Cl1.nicos: 

Pérdida del apetito, conjuntiva congestionada y hemorrágica, -

heces diarreicas fétidas y sanguinolentas, orina de color rojo 

obscuro, timpanismo, edema cútaneo difuso, temperatura de 42.SºC 

muerte con salida de sangre por orificios naturales de cólor 

negro y no coagula. 

Prevención: 

1~dministraci6n de vacunas., incineración de animales muertos. 
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Tratamiento: 

Aplicación de antibioticos en dosis altas penicilina, clorarnte

nicol, streptomicina. 

Enterotoxemia: 

Etiología: Clostridium Perfringens ·c y D. 

Causas: 

Cambio brusco en la dieta, el frío y vientos humedos son facto

res predisponentes. 

Signos Clínicos: 

Intranquilidad, inapetencia, debilidad, diarrea hemorrágica, -

convulsiones, fiebre, muerte súbita. 

Prevenci6n: 

Aplicaci6n de toxoide, adición de antibi6ticos en la dieta. 

'l'ratamiento: 

Adrninistraci6n de antitoxina específica y antibi6ticos, genera! 

mente el cuadro es agudo y no hay tiempo para la aplicaci6n. 

Clostridiasis (mal de paleta, Pierna negra, carbon sintomático) 

Etioloaía: Clostridium Chauvoev: 

Clcstridium Seoticum: 

Clcstridiurr. No•:vi: 

Causas: 

Soluciones de continuidad mal atendidas en piel mucosas bucal y 

faringea. 

Sienas Clínicos: 

Fiebr~ 4I-42ºC. malestar generalizado, claudicaci6n, zonas ede

;:-,;ito:;as en hombro, espalda, pecho, ·cuello y grupa con produc---
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cci6n de gas, áreas crepitántes, insensibles y fr!as de piel -

obscura y apergaminada. 

Prevención: 

Administraci6n de bacterinas, desinfección de heridas, incinera 

ci6n de animales muertos. 

Tratamiento: 

Debridar heridas, aplicar peroxido de hidrogeno CH 2o2)aplica--

ci6n de toxide y antibióticos como penicilina y tetraciclina. 

Hepatitis Necrotica: 

Etiología: Larva inmadura de fasciola hepática y Clostridiwn -

novyi: 

causas: 

Al migrar la larva p~oduce zonas de necrosis el Cl.novyi encue~ 

tra condiciones anaerobias favorables y en 10 a 60 min. se pro

duce la muerte. 

Sianos Clínicos: 

Curso corto y !etal. A la necrops!a hay zonas de necrosis --

hepática y hemorragias en serosas. 

Prevenci6n: 

Control de. fasciola hepática, evitar estancamientos de agua y -

aplicaci6n de bacterina contra Cl. nov.yi. 

Tratamiento: 

No hay. 

Intoxicaciones: 

Etíolog!a: Zygaáenus (Alcaloides), Halogeton (Oxalatos). 



Causas: 

Pastoreo de animales en zonas desconocidas o con hcurhre lo cual 

provoca el consumo de plantas t6xicas. 

Signos Clínicos: 

De?enden del ti?O de planta o substancia t6xica consumidas pu--

diéndose presentar los siguientes: salivaci6n excesiva, sudora

ción, vómito, hiperventilaci6n, incoordinación, postraci6n y 

muerte. 

Prevención: 

Mejorar las condiciones de manejo en la alimentación y antes -

del pastoreo suministrar ?ajas 6 forrajes. 

Síndrome de Exitaci6n y Postración: (Se producen signos nervio

sos): 

Listeriosis: 

Etioloqfa: Listeria Monocitogenes. 

causas: 

Por ingestión de si' os mal conservados, se encuentra en el sue

lo y en los alimentos. 

Siqnos Clínicos: 

Incoordinaci6n (mar. en círculo sobre un miembro) , paralisis --

fascial unilateral, salivación, una oreja caída, pupila dilata

da y tortícolis, postración unilateral. 

Prevención: 

Preparar bien el silo y dar el alimento paulatinamente. 

Tratamiento:· 

No hay debido a que los daños son el sistema nervioso central. 
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Cetosis: 

Causas: 

Existe una hipoglicemia debido a una preñez gemelar, por lo ta~ 

to hay una demanda excesiva de glucosa y gluconeogénesis, oxid~ 

ci6n de acidos grasos y f ormacion de cuerpos cetónicos (acido -

aceto acético, beta hidroxibutírico y ?!"';>tona). 

Siqnos clínicos: 

Ceguera tremares musculares y convulsiones. 

Prevenci6n: · 

Controlar la dieta, que los animales no esten gordos ni flacos 

durante los ultimos meses de gestaci6n, suplementar a las hem-

bras con granos en su alimentaci6n. 

Trátamiento: 

Suero glucosado 50% en las fases iniciales o cesarea. 

Hipocalcernia: 

Causas: 

Deficiencias de calcio por la lactancia, problemas hormonales 

o nutricionales. 

Siqnos clfnicos: 

Incoordinaci6n de miembros posteriores, convulciones, muerte 

por raro cardiaco y respiratorio. 

Prevenci6n: 

Mejorar o corregir la alimentaci6n y nutrici6n de los animales. 

Tratamiento: 

Gluconato de calcio 20%. 
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Ei::>ornaqnesernia: 

Causas: 

Deficiencia de magnesio, consumo de pastos tiernas y suculentos 

fertilizados con sustancias amoniacales, se ere que el amoniaco 

evita la absorci6n de Mg y Ca por disminuir el PH rurninal. 

Siqnos Clínicos: 

Hiperexitabilidad que produce convulsiones,hiperventilación, -

postraci6n, coma y muerte. 

Prevenci6n: 

Evitar el pastoreo óe forraje tierno y lo suplementar con mine

rales que contengan 20% de magnesio (carbonato). 

Tratamiento: 

Gluconato de calcio 50 mg. y 25 ml. de sulfato de magnesio 50% 

al día. 

Poliencefalomalacia: 

Causas: 

Deficiencia de tiarnina por altos niveles de tiu:.,:inasa, produci

dos por flora rurninal anormal. 

Siqnos .Clínicos: 

Opistotonos, movimient'o de carrera, ceguera. 

Prevención: 

Evitar cambios bruscos en la alimentación. 

Tratamiento: 

0.5 gr. de Hidrocloruro de tiamina. 



Rabia: 

Stiología: P-habdm:irus • 

Causas: 

Transmisi6n por vectores (mordidas de perro y murcielagos hema-

to fagos:, etc.) • 

Sianos Clínicos: 

Se dividen en tres fases: 

Prodrómica - el animal está decaido con fiebre. 

Exitaci6n - Hiperexitabilidad, agresividad. 

Paralítica - Parálisis de maceteros, postración y muerte. 

Prevención: 

Control de vectores, vacunación en zonas endémicas. 

Tratamiento: 

No es econ6mico. 

Coenurosis: 

Etioloaía: Coenuro Cerebralis. 

Causas: 

Fase larvaria de taenia multiceps. 

Signos Clínicos: 

Incoordinaci6n, ceguera, apoyo de la cabeza 

Prevención: 

Evitar perros en la explotación y si los hay desparasitarlos. 

Tratamiento: 

No existe porque el quiste se aloja en sistema nervioso cen----

tral. 

'. ,•. 



Oestridosis: 

Etiolog1a: Fase larvaria de la mosca Oestrus ovis. 

Causas: 

La mosca deposita las larvas en ollares. 

Signos clinicos: 
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Escurrimiento nasal, estornudos periodicos, restriego de la -

nariz, inquietud y dificultad para respirar. 

Tratamiento: 

Desparasitaci6n con Ranide Neguv6n 6 Bilev6n. 

Sindrome de transtornos en piel(cutaneos). 

Fotosensibilizaci6n: 

Causas: 

Primaria 

Congenita 

Hepat6gena 

- sustancias fotodin!micas. 

- hemoglobina. 

- sustancias hepatotoxicas(filoeritrinas) causan 

daño hepatico extenso( la ingesti6n de plantas 

t6xicas se produce por pastorear animales con hambre, en época 

de sequias o cambio de potrero). 

Signos c 11nicos: 

En animales de piel despigmentada se produce un eritema, ulc~ 

raciones y desprendimiento de la epidermis en cara, orejas y 

espalda. 

Prevenci6n: 

Evitar sustancias fotodin!micas, dar forrajeantes de hacer 

algun movimiento con los animales y colocar sombras. 

Tratamiento: 

Evitar la exposici6n al sol, desinfecci6n de lesiones para -

evitar problemas secundarios. 
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~issis Cutaneas: 

Etiolocría: 

-c~chlio~a omminivorax. afecta a tejido vivo. 

-Sarcophaga. afectan cavidades y zonas húmedas y sucias, se 

-Lucila. alimentan de tejido necrosado y secreciones. 

-Phormia. 

Causas: 

Cochlioma se presenta después de procesos quirúrgicos descorne, 

castraci6n, en animales neonatos en ombligo, infecta tejido sa--

no. 

Sorcophaga, Phormia y Lucila se encuentran principalmente en 

prepucio, alrededo= de los cuernos y en hembras en la regi6n 

ingÚinal en zonas húmedas o con tejido necr6tico. 

Prevenci6n: 

Mantener adecuadas medidas de higiene en los animales. 

Tratamiento: 

Larvicidas, repelentes y cicatrizantes. 

NOTA: Co=hlioma es una enfermedad de reporte obligatorio. 

Ectoparásitos: 

Etiología: Garraoatas: Oermacentor, Ixodes,Amblyomma 

Falsa Garrapata: Melophagos ovinus causa prurito, ulceras e in
fecciones. 

Piojos: Damalina (masticador) Prurito. Haematopinus (Chupador) 

Anemia. 

Sarna: Demodex se localiza en folículos pilosos,Sarcoptes pr~ 

voca hiperqueratosis en zonas desprovistas de piel. 
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r.a::::::opi:1ca: P::ovoca hiperquerat.osis en zonas áesprovist.as de 

piel. 

~·.soroptica: Se localiza en el área de la cabeza. 

·:r:or.ioptica: Afect.a casi todo el cuerpo. 

?:-evención: 

3añar a los ani~ales periódicamente y antes de entrar los nue-

vos al rebaño, desinfectar los locales donde se encuentran las 

cabras. 

'l'r;:i tamiento: 

3años de inmersión con insectisidas con 6rgano-fosforados ----

(neguv6n, bilev6n, etc.). 

S!ndromes Infecciosos: 

Paratuberculosis: 

Etiolocda: M'lcobacterium. ?aratuberculosis. · 

Causas: 

Se presenta generalmente después de estados de stress, ya que ~ 

el período de incubación es muy largo. 

Signos Clínicos: 

Enflaquecimiento progresivo, disminución de'l rendi:raiento lac--

teo, inapetencia, piel engrosada y reseca, pelo hirsuto y caida 

del pelo. 

Prevención: 

Eliminar animales positivos, se cree que la hembra contamina al 

caorito por la leche¡ efectuar rutinariamente la prueba de la -

Johnina o la prueba de Elisa para paratuberculosis. 



Salmonelosis: 

Etiologia: Salmonella Thyphirnurium: 

causas: 
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La infección se adquiere por vía oral al ingerir agua y alimen

tos contaminados. 

Siqnos Clinicos: 

Inapetencia, fiebre, decaimiento, diarrea semiliquida, en algu~ 

nos casos hay turnefacci6n articular. 

Prevenci6n: 

Buen manejo, higiene en comederos y bebederos. 

Tratamiento: 

Sulfas, penicilinas, tetraciclinas, caolinpectina. 

Pseudotuberculosis (Linfadenitis Caseosa): 

Etiología: Corynebacterium pseudot\berculosis (C. ovis) : 

Causas: 

El germen penetra principalmente por suluciones de continuidad 

en la piel, o por v!a digestiva respiratoria y genital. 

Signos Clínicos: 

Adelgazamiento progresivo, awnento unilateral de volumen de los 

ganglios inf§.ticos externos, indoloros, consistentes o blandos. 

Prevenci6n: 

Eliminar alambres y objetos punzo cortantes que lesionen la --

piel. 

Tratamiento: 

Debridar abscesos maduros, lavar y desinfectar, provocar cica-

trizaci6n por granulaci6n, aplicar sulfas, penicilinas y tetra

ciclinas. 
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Mastitis: 

Etiologia: Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Clostridiurn septicurn y perfringens, corynebacte 

riurn pyogenes: 

causas: 

Mala higiene en la ordeña, ordeña incompleta, falta de uso de se 

lladores post-ordeña falta de higiene en los alojamientos. 

Signos Clínicos: 

La ubre se encuentra caliente, dura y sensible al tacto, la secre 

ci6n !actea disminuye y se encuentra alterada, muchas veces grum~ 

sa, acuosa o con cambios en el color, al9unas veces por la presen

cia de sangre, hay fiebre, anorexia, se suspende el proceso de la 

rumia, pelo áspero y opacidad ocular. 

Prevenci6n: 

Mantener los alojamientos limpios, con buena ventilaci6n, evitar~ 

la húrnedad, camas secas y abundantes, revisi6n per1odica de los -

animales con ex&menes cl1nicos y de laboratorio (prueba de califo~ 

nia), higiene adecuada en el sistéma de ordeño y en el ordeñador,

evitando los golpes en la ubre, desinfectando los pezones antes de 

la ordeña y al finalizar el ordeño utilizar selladores a base de -

propilenglicol 6 algún otro compuesto qu1mico. 

Tratamiento: 

Aplicar por vía intramamaria y parenteral antibi6ticos de amplio -

espectro como penicilinas, streptomicinas, tetraciclinas, sulfami

das y nitrofuranos.-



~2~l~a Contaqioso: 

::~ioloqía: viral (por virus). 

Causas: 

:a infección se realiza por contacto directo con animales enfer 

::os o por vectores como las moscas. 

Siqnos Clínicos: 
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Sn las comisuras labiales y en la nariz aparecen manchas rojas, 

en el centro brota un nudillo que se transforma en vesícula y -

luego en pustulas, al romperse se forma una ulcera que se cubre 

ce costras, estas lesiones se extienden a tetas y espacios ínter 

digitales. 

Prevenci6n: 

,;',.:iopc;:i6n de medidas sanitarias y cuarentenar animales que lle--

guen a la explotación, aplicar inmunizaciones peri6dicas. 

· !'r:.tamiento: 

?aleativo: 

Coccidiosis: 

~~iología: Eimeria arloingi, E. faurei, E. parva, E. punctata, 

_. ailruthi, E. chistenseni, E. crandallis, E. granulosa, 

~. hawkinsi, E. pallida, E. intricata, E. ninaekuhlyakimuvae. 

:ausas: 

~a infección se produce por la ingestión de agua y alimento cont~ 

::'.inado con deyecciones de animales enfermo·s o por vectores·mec4ni 

cos, moscas, p4jaros, roedores y humanos. 

Signos Clínicos: 

Disminución del apetito, p!lidez de las mucosas, diarrea fétida y 

profusa debilidad, enflaquecimiento, la muerte se presenta por ---

a-::otamiento. 
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Prevenci6n: 

Alojar a los animales en sitios limpios y ventilados por edades, 

evitar la contaminaci6n de agua y alimentos y adicionar a los a-

limentos coccidiostáticos. 

Tratamiento: 

A base de sulfaguanidina, sulfadim tilpirimidina, sulfamerazina7 

nitrofuranos. 

Parasitosis: 

Fasciolasis: 

Etiolog1a: Fasciola h ep~ ti ca: 

causas: 

Por la ingesti6n de la cercaría 6 metacercaria en el agua de bebi 

da o forraje contaminado. 

Sionos Cl1nicos: 
1 

P~rdida del apetito, decaimiento,lascitud, anemia, ictericia, en-

ocasiones timpanisrno, edema submaxilar y palpebral, an~sarca por-

hipoproteinemia. 

Prevenci6n: 

Control higiénico del agua y alimento, evitar encharcamientos de-

agua, aplicar sulfato de cobre alrededor las zonas donde se acurnu 

le el agua, rotaci6n de potreros. 

'l'r3.tarniento: 

Bilev6n, Ranide, Trodax. 

cestodosis fteniasis): 

Etiolog1a: Moniezia expanza, benedeni y hizanosoma actinoides 
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causas: 

Las cabras al comer el alimento ingiere al huesped intennidia-

rio que es un ácaro o la lo~briz de tierra. 

Sicmos Clínicos: 

Dia=rea o estreñimiento, timpanismo, anemia, adelgazamiento o -

problemas de tipo obstructivo. 

Prevención: 

Manejo higiénico de los alimentos, rotación de potreros para -

romper con el ciclo de vida del parásito, desparasitaciones pe

ri6dicas. 

Nematodiasis: 

Etiología: ~bomaso: Ostertagia. trichostrangilus, haem nchus. 

Intestino delgado: 

Bunostomun. Trichostrongilus. 

strongyloides. 

cooperia. 

nematdirus 

Ciego e Intestino grueso: 

chavertia. 

oesophagostornun 

trichur is. 

Signos Clínicos: 

Diarrea, anemias, pobre estado de carnes, disrninuci6n del apet~ 

to, enflaquecimiento, debilidad del tren posterior, somnolencia 

Prevención: 

Evitar la contaminaci6n de agua y alimento. En explotaciones 

intensivas, el manejo de excretas es importante, en explotacio-
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nes intensivas, el manejo de excretas es importante en explota

ciones semiintensivas o extensivas la rotación de potreros y -

evitar las excesivas cargas animales son fundamentales. Esta 

blecer calendarios específicos de desparasitaci6n. 

Tratamiento: 

Levamizol, bensimidasol, naguvon. 

Probler.ias Rebroductivos del Nacho: 

Criptorcruidismo: 

Etioloo!a: Hereditaria. 

Si anos: 

Cuando es unilateral se presenta baja fertilidad. El 90% de 

los casos el que se encuentra en el escroto es el del lado de-

recho. En los casos bilaterales hay infertilidad. 

Prevención: 

Eliminar del hato a los animales criptorquideos. 

Tratamiento: 

No es recomendable. 

Varicocele: 

Etioloo!a: Hereditario. 

Causas: 

Se presenta debili¿ad de la pared de la vena espermática y alta 

presión 

Sianos Clínicos: 

Saculaciones en la vena esperre~tica, a la palpaci6n hay dolor, 

arqueamiento del lomo. 

Prevención: 

Eliminar a los animales hacer estudios genéticos. 
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Postitis Ulcerativa: 

Etiolooía: Corvnebacteriurn snn. 

Cat:.sas: 

Predisponen las dietas altas en proteína elevado ácido úrico -

en la orina que se transforma en amoniaco, el cual irrita la mu 

cosa del pre~ucio produciendo úlceras) • 

Sionos Clínicos: 

Dolor, se patean constantemente el abdomen y arquear el lomo, -

ulceras en prepucio. 

Prevención: 

f1anejo adecuado en la alimentación y la formulación de raciones 

{menos 18% de P.C.) suministrar gramíneas. 

Tratamiento: 

Aplicar desinfectantes locales, pomadas con penicilina y baci

tracina, hacer una incisión en la parte posterior del prepucio 

en form~C'e V para permitir un buen drenaje, y poder hacer lava

dos constantes. 

Balanonosti1:is: 

Etiolocría: viral: 

Si0nos: 

Ulceras con costras gruesas en prepucio y glande, desaparece el 

proceso uretral. 

Prevenci6n: 

Serarar a los animales enfermos. 

T!:"atar..ien to: 

lcplicación ce desinfectantes locah 
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ralculosis: 

Causas: 

a) Die~as altas en minerales, fósforo y magnesio. 

b) Dietas altas en concentrados que produzcan liberación de pep

tidos de bajo peso molecular, estos factores predisponen a la 

formaci6n de las matrices para el depó.sito de sales. 

e) Animales jóvenes castrados 6 con implantes hormonales como el 

dietililbestrol (DES). 

d) El frío provoca la disminuci6n en el consumo de agua, por lo

cuál se aumenta la concentraci6n de sales en la orina. 

Signos Clínicos: 

Anuria, esfuerzo en la micci6n, goteo, cristales en todo el pre

pucio, dolor, malestar, uremia, si es tal la la vejiga hay líquido

en cavidad abdominal. 

?revenci6n: 

2 % de cloruro de amonio en la dieta,agua a libre acceso. 

Tratarnien to: 

Recorte del proceso uretral con tijera o exteriorizar la uretra -

abajo del ano, dependiendo de la localizaci6n del cálculo. 

Problemas Reproducti\1os de la Hembra: 

Vibriosis: 

Etiología: Ca~pylobacter foetus. (var. intestinalis). 

Causas: 

Por la ingesti6n durante los últimos 2 meses de gestaci6n, se pr~ 

senta más cor:m."lmante en animales en confinamiento. 

S::.anos CU.n:'.cos: 

Xadre:metritis, retención fetal, ¡;;eritcnitis, plao:ntitis con ec:Ema. 
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fe~o:nace vivo, focos necró:i~os ~Gl~i~les e~ higaó~, eóe~a s~o 

=~~áneo sanguínolento, anasarca. 

Eliminar el producto y a la placenta, aislar a la hembra. 

Brucelosis: 

Etiología: Brucella Melitensis: 

Causas: 

contacto directo 6 con secreciones de animales enfermos. 

Signos Clínicos: 

Madre en la primera gestaci6n se produce aborto, fiebre, cojeras

(artritis), placentitis con marcado edema, focos necr6ticos en co 

tiledónes en el espacio intercotiledonario se encuentra de color

amarillo y engrosado. 

Feto:no se presentan cambios, pueden nacer vivos pero débiles. 

Prevenci6n: 

Eliminar a los animales portadores y vacunar· con REV. 1 6 cepa 19. 

Tratamiento: 

No se recomienda la recuperaci6n es espontánea. 

sulmonelosis: 

Etiología: Salmonella ,dub1in, tiphimurium: 

Causas: 

La infección es por ingestión aunado a factc~ss de stress. 
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Signos Cl1nicos: 

Madre: fiebre alta, metritis, septicemia, diarrea, placenta sin 

cambios. 

Feto:sin lesiones pueden nacer vivos pero débiles, mueren por- · 

diarrea. 

Prevenci6n: 

Evitar la contaminación del alimento por ratas. E~ zonas end~

micas solo abortan las hembras jóvenes; se desarrolla inmuni -

dad natural, Evitar contaminación con feto y placenta. 

Listeriosis: 

Etiolog1a: Listeria monocitógenes: 

Causas: 

La infección se realj.za por ingesti6n, inhalación y contacto·

venereo. 

S:" :mos Cl1nicos: 

Madre:metritis. 

Feto: abscesos blanco y grisaceos en h!gado y pulmón, edema y m~ 

ninges congestionadas. 

Prevención: 

Evitar contaminaciones del alimento con un buen manejo del silo. 

TÓxoplasmosis: 

Etiolog1a: Toxoplasma gondii: 

Causas: 

En forma vertical al nacer ó por ingesti6n d.e alimento contamina 

do con heces de gatos. 
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Signos Clínicos: 

Madre numerosos focos blanco grisaceos en cotiledones. 

Fetos momificacjones, en gestaciones ~emelares solo 1 feto es -

dañado, leucomalacia. 

Prevenci6n: 

Eliminar los vectores (gatos) que contaminan el alimento. 

Aborto Enzo6tico: 

Etiolcq!a: Clamidias 

Causas: 

La infecci6n es por ingesti6n o inhalaci6n. 

Signos Clínicos: 

Madre-corionitis, artritis y conjuntivitis. 

Feto-autolisis, el hígado está grande rojo y brillante. 

Prevenci6n: 

Administrar tetraciclinas desde la segunda mitad de la gesta--

ci6n. 

Leptospi1osis: 

Etiolog!a: Lept~spira grippothiphosa L., icterohaemorrhagiae. 

oomona L. hardjo: 

Causas: 

Por ingesti6n. 

Signos Clínicos: 

Dependen del tipo de presentaci6n 

Hiperaguda-muerté 12-24 horas. 

Aguda-muerte l-3 d!as con orina café rojizo fiebre y signos ne~ 

viosos, 



cr6nica-ictericia, leptospiruria. 

Prevención: 
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Evitar la contaminación del agua c~n orina y aplicar vacunaci6n 

(20) (44) (53) (61) (71) (78) (84) (100) .(23). 



INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS: 

La Leche: 

La leche de cabra en forma natural es una buena :uente de nu 

trientes para el hombre debido a la composici6n físicoguími-

ca que posee: (87) (7): 

Grasa 3.8% Cobre .53 pprr. 

Lactosa 4.08% Vi.t. A 39 u ¡ 

Proteína 3.1 Vit. B, 68 

Caseína 2.4 Vit. B2 210 

Cenizas o.79 Vit. c .02 

Calcio 0.194 Vit. D .7 u ! 

Fósforo 0.27 Calorias 70 en cada 100 ml 

Hierro 0.68 ppm Densidad 1.032 

Es rjca en lípidos fosforados y nitrogenados principalmente 

lecitina, debido a que presenta un mayor porcentaje de glÓb~ 

los, la digestión es fácil, tiene ligero efecto laxante y -

puede permanecer congelada por largos períodos sin que pier

da sus características fisicoquímicas y .organol~pticas. 

Sin embargo, a pesar de todas las cualidades que presenta la 

leche., el consumo en forma natural está limitado por su ese~ 

sa producci6n, una reputaci6n mal adquirida y en deficjente 

sistema de mercado debjdo a la baja o casi nula industriali

zación; la pasteurizaci6n en la leche de cabra rara vez se -

realiza, por lo que es un excelente vehículo de transmisi6n 

de enfermedades para el hombre. (7). 
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~rivacbs de la leche: 

la Crema: 
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Se obtiene p:ir el nétoéb de simple reposo 6 biéll p::>r centrifugacif.n, es de 

color blanoo, dfil>icb a la escasa 6 nula preSE!lcia de carotenos en la leche, 

esta crema es de ma~r digestibilidad en canparaci& oon la de vaca. 

la Mantequilla: 

El cmS\.lllO de este producto está p::>co extendido en el m1.11Cb, prodúcitlndose

b ;i,sicarrente en los paises de Grecia y Chipre (7) • 

IDs Quesos: 

En México los productos más im¡x>rtantes que se obtienen de la le::he de c:a -

bra s:m los quesos¡ para su manufactura es confin que se utilicen cx:rnbinacio 

nes de leche de cabra y de vaca. 

IDs tip:>s de queso que p::>dem:>s encontrar son: 

Q.Jesos muy blandos 6 requesones. 

Quesos blandos. 

QJesos sernililanCbs y rnaduracbs. 

Ques:>s semiduros. 6 duros. 

IDs nanbres que reciben los quesos son de acuiµ:do a la regi6n y al nétcdo qoo 

se utiliza para su fabrioaci6n, p::>r ejemplo: 

Q.Jeso tip::> sierra, cabrales,· panela, doble crema, zacatecas, etc. 

En otros países existen quesos los cuales son muy p::>¡:W.ares débioo al exqaj._ 

sito sabor y a la calidad insuperable, producto de la experiencia en su fabri

caci&, algunos de estos qu:sos sen : 
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S;;;r;sanage, Chevrotins, Saint Maure, Hont D'or y Poitu elaborados: 

e~ Francia. Italia es famosa por sus quesos como el Robiolini, -

!1ontaño y la Ricotta; España, Suiza, Alemania y Estados Unidos -

fabrican otros quesos de excelentes cualidades, productos de le

che pura de cabra y mezclas de otras leches (7), (28) 

Otros Productos de Leche de Cabra: 

El Yoghurt es un producto muy extendido en todo el mundo, se fa

brica con leche tibia, añadiéndole un poco de leche ligeramente

cuafada del d1a anterior, en algunos lugares le añaden lactobacf. C..· 

los (7). 

Los dulces como la cajeta, producto elaborado de la leche de ca

bra adicionada con azúcar y sometida a un proceso de evaporaci6n, 

. las natillas, los jamoncillos, los changos y algunos otros dulces 

fabricados en diversas r.egiones del pa1s, son productos de gran -

demanda débido al característico y agradable sabor que poseen. 

La Carne: 

En algunas partes del mundo, la cría de la cabra tiene como fin -

escencial la producci6n de carne (44), (79). 

Una vez que se procede al sacrificio del animal, se le quita la -

piel, las patas y las vísceras, por lo que queda únicamente. 



La co:nP.rc:!.alizaci6n de la ca=:-ie de cnbra puede realizar¡;.e en -

c~alquier fase de la vida del animal, sin emoargo la mayor de

manda se presenta en tres diferentes etapas: 

a) Cabrito.- La venta se realiza de acuerdo a :res categcrias: 

l. Cabrito Supremo o Lechal: Es la cr!a macho, alimentado 

únicamente con leche, el cual sale a la ver.ta e:-itre los 

.3 o y 4 5 dias de edad y con ur. pese· promedio de E k;. 

-· Caarito de Segunda: Es la cría mayor de dos meses, con 

un peso promedio del~ kg., su alimentaci6n es en base -

de .forraje. 

~· cuates: Cuando el parto es gemelar, uno de los cabritos 

se en,1ia al mercado a los 15 días de nacido, con un peso 

de 2.0-2.5 kg., esto se hace con el objeto de perrr.itir -

el buen desarrollo de uno de ellos, evit.!ínc:iose tambi~n 

el desgaste de la cabra. 

b: Capón.- Con este nombre se denomina al macho castrado que 

se destina para la engorda alcanzando un peso promedio f i-

nal de 30 kg. a los 12 meses. 

e~ Animales de Desecho. - Los machos j' hembras de 6 años o que 

han ~erminado su fase product:iva se clest:inan para el a:Oas--



Fe lo: -
Exieten en diversas regiones del mundo algunas razas óe cabras 

que tienen un pelo largo, sedoso y fino. Las rn!s famosas y 

extendidas son: la raza Angora cuyo pelo se denomina Nohair, 

esta fibra es blanca, larga y lustrosa, los principalee paises 

productores de !1chair son Turquía,' Africa del Sur y Estados ---
• 

Unidos. (l5l. 

El rnohair de buena calidad se caracteriza por su suavidad al --

tacto, color blanco brillante y sus rizos uniformes, planos y -

denaos, no debe poseer fibras pigmentadas, gruesas, ásperas y -

cor. falta de resistencia. (3). 

El rr,ohair se utiliza principalmente en trajes, sacos y vestic;ios 

;•a sean óe puro mohair o mezclados con lana, algod6n o f:ibras -

sintéticas. 

La raza de Cachemira o Cashr.lere productora de pelo del mismo 

nombre es una de las fibras mas finas y suaves usadas por el 

horr.b:::e. Esta fibra se obtiene del pelo interior protegido 

por una larga y _gruesa cubierta pilosa exterior que pelecha ---

anualmente. (3). 

LOE principales paises productores de esta fibra son: India, -

China t< 1:::§.:-•. 

Los coloree varian desde el blanco, crema, ca!~. azulado hasta 

el ne~ro, la res1stencia dal cashemere e$ ~~s b&ja ~ue la de le 
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lana o el mohair. 

· ··E~ta 'fíbra se ~tilÍzá: para·:ia: confecéi6ri'- de'- tejidos. caros y de 

".gran .Í.ujb, ~e-'pu~a~n:-íJ.sa:t coñ·rnezCias: de :Lana- para'"la confec--

:~i6~; de sWeaEcrs y· ropa sport para holl'bre. 

. : he~ba~ d~~ ~~t'ks hbh~ es el: alto:· cesto·/ por--10 . .que :~alquier r!_ 

:. : '' ~-e.'si~n. :~ie~'t:~· e"i~ :iri~Ycádo~ :texti"f'Y l'as' .P.t-imeas :f:i:b..us en sufrir 

~~'¿ ia~·'tie :~is tu:rci~/l>oV ii:r d\.ia1:·.9e::::v~"'afectada:.ra .producci6n. 

(3) • 

La Piel: 

. o·""·:.-fri !~ ~~§orrá "dé iosjla!Se.!Fpródiietores-~de::-~cras::l~ piel o cu=. 

: · .. ," ic/ ~e -Í~oiisidé:t~"-!üñ~· subprÓCiiicto'o 2 •~;;::sin""e•rgo·; la~·piel de los 

.. '· ;: .·; cáptiRÓs.;áá:-"t~ÍÚdo::.siempre:'\itiliZa'é-loiles"-muy var.tádas. As! -

~--• t~¡-;etn¿,~·qiié ii".pié'.Fi:Ie'.)fos~cabdt.os"'es'-'iÍ\Uy; •prei::.ia~~ para la fa 

-b~ic.~cl6Íi'2aei:. qua'Í'ltes'•Cie··-J.ujb,: chaquiH:as~.;~-~ ._brigos- para seño--

ras. 

.... z;1::' pt~Y:a~ Yas· eati:r&s::9s· 1.iHl·lzaaa:· pará'ieubr.i:r.:.:e.l mobiliario, ·

·~· :-.: :-.:e;:~~:y~ a~\:or~~r6n~ :como tap'e'tEts,;écoletias ·.o tapices:,:--en la indus-

.. ;::; ·fA~ ci-€1 :cc?1-z.ido 1-a piel de: :c;füia ·:sé»:ut.1.li.za.~para--l-a fabrica--

·~-... :é.i~rÍ 5dé1 ".art!1éulos de: lüjo';;•en:·lá :vinate~a.;;pa:r~ :la ;conservacil5n 

···y :friii¿pdrt'é cié be5ida·s;-:en ·;Ióli"'insttl.Íiñerttos•.de ..m11~ica se utili 

:·i'F~iíti:.ra rábri:cacféri: de-"bnibóres, t&nbo.riles;·y. c~jas ae perc~ 
., ·• - :'\ ,.: .. ~ '.. 'I ·1 ··"" ~ . .;, .. 1 • • .... ·· • • ·• 

sf6ri;"-én · !a'"E!ncuadernact6n··y::én~un~ siMOJnero::.de: .. industrias más. 

(79) • 
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Las pieles de mejor calidad son las livianas, fuertes y sin ma! 

cas ni manchas, lamentablemente por las condiciones en gue se -

crian y explotan las cabras pocas veces ae cunÍplen los mínimos 

requisitos para préservar esta valiosa.materia prima. (8). 

Los defectos mas comunes que se encuentran en la piel de la ca~ 

bra son: 

a) Marcas en la piel (identificaci6n con fierro caliente). 

b) Cicatrices de heridas. 

c) Parásitos externos (Demodex). 

d) Matanza y desollado mal.realizado. 

El desollamiento debe hacerse inmediatamente de.Puf• del sacri-

ficio, existen diferentes mftodos para realizarlo. Se hace -

un pec;ueño ojal arriba de la cuartilla y se inyecta aire, con -

una bomba compresora, '•to separara el tejido conectivo que une 

la piel y la canal, despu's ae hace un corte Qnico gue va desde 

la entrepierna hasta la parte superior del cuello, después se 

hacen 4 cortes que van de la incisi6h original hacia los miem-~ 

bros y al fin~l alrededor de la parte superior de la pezuña, -- · 

posteriormente con los dedos se .. para por completó la piel --

rompiendo el tejido aOn presente. Fig. 
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una vez retírada la piel se coloca durante venticuatro horas en 

agua adicionada con 2 a 3 nililitros de agua fenicada por lí---. 

tro. Des~ués de remojada la piel se eliminan las impurezas -

co;.o grasa y restos de carne de la parte interna. 

Una vez limpiada la piel se sumerge en éinco litros de agua ti

bia a 30ºC., previamente preparada con 400 gramos de alumbre y 

150 gramos de sal. La piel deberá permanecer durante 48 ----

horas y en constante frotamiento y compresi6n para permítir la 

penetraci6n de la solución. 

cuando la piel es retirada del baño se lavará rápidamente con -

agua, posteriormente se orea y se estira con el objeto de elími 

nar los pliegues-y dobleces, después se suspende la piel sobre 

una cuerda para que se se~ue y retirada de cualquier fuente de 

calor. (79). 
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