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RESUMEN 

GUERRERO APARICIO, GUILLERMO JORGE MARGARITO: Importancia 
socioeconOmica de la caprinocultura en Santa María 
Acaquizapan, Mil:ter:a de Da):aca (bajo la dirección de José 
Miguel Pompa Flores y Valentín Espinoza Ortíz>. 

Se real1:zó un estudio de la caprinocultura en Santa Maria 

Acaquizapan. Mi >:teca de Oa>:aca, para evaluar su importancia 

soc1oeconom1ca~ encontrandose que c.Jentr-o de la actividad 

econOmic:a pri.maria de la población tiene un papel 

secundario. no así dentro de la act:1vida.d ganadera ~n la que 

ocupa un lugar preponderante. De un total de 53 productores, 

se encentro que el promedio del rebaño es de ~O animales 

por productor .. Los ·, ngresos promedio anual es que genera la 

caprinocultura a5c:i.i?nden a 'Ji316,,100.0(1 para un productor 

pequt>ño <el 22. O l. del total de ingresos no agt·íc:olas) y de 

S5b6.000.o0 parc'I tino mayor <el 23.01. del total no agrícola), 

en comparación can los ingresos provenientes de la 

artesanía, que son de !li312.00(J.0(1 anuales por la venta de 

sombreros elaborados con ~ibra sintétic~, o de $390,000.00, 

cuando se ut1l1za la palma como materia prima. La 

-fruticultu1·a (principalmente recolección de Pitaya>, genera 

por productor. de acuerdo a la media de 16 .. 5 cajas anuales, 

un total de $825,ooo.oo, hasta un ma):imo de s1>500,ooo.oo, 

cuando se colectan mdx1ma de 30 caJas. Por concepto de la 

actividad agrícola di~icil estimar los ingresos, dado que 

la mayoría practica la agricultura de autoconsumo. La 

comunidad indicó na haber recibido asistencia técnica ni 

créditos para la caprinocultura. Se concluye que la 

actividad caprina que se practica en la región merece más 



atención por parte de los organismos oriciales de crédito y 

.fomento, si se desea qt.le pase de la mera subsistencia a una 

actividad con e>:cedentes en la producción desde el punto de 

v1~·ta de la economía ca1-utalista .. y por lo tanto rentable, 

tal y como se señala en el Programa Nacional de 

Moderniz"ción del Campo, 1990-1994. 



1.0 1 N T Ro o u e e I o N 

En 1983 ME->cico se encontraba dentro de los diez 

primeros países en importancia mundial por su población 

caprina (7,13J, lo cual es un ref=lejo de que parte del 

territorio nacional -de un 20.SY. a po~o más del 65.0Y. del 

mismo- es anta para la produccion capt·ina, por las 

condiciones de temper~tu1·a, precipitación pluvial y 

topogra.fia adecuadas pat'-'l la e>:plotac1on de la especie, 

super~icie que no se podría aprovechar tan e-ficientemente 

con otro tipo de ganado <2,3.5,6,7,13,16>. A pesar de lo 

anterior, e~:1ste la contradicción de que esta actividad 

encuentra est~nc..:ada número y producción a grado tal que 

los inventarios actuales se asemeJan a los de hace medio 

siqlo ~7.9, 10, 12>.. \:an un c1·ec1m1ento acumulativo anual de 

tan sólo el 0.22% entre 196(1 y 1981 <7> y con una aportación 

en 1980 de tan solo el :;:.981. de la prodL1cción total de leche 

y el 6.0Y. de la producción total de carne C5>; la 

insu.ficiente o.ferta de carne caprina ha propiciado la 

importaci.on de animales para abasto, la cual en 1981 -fue de 

550.2 ton. y en 1987 ascendió a 5,002.9 ton. (14>. 

Junto con los ovinos, los caprinos constituyen un 

sistema de producción cat·acterizado por un estancamiento 

crónico. La producción de ovinos y caprinos se encuentra 

con-Finada en las tierras de peor calidad agrícola, al margen 

de los créditos y apoyos oriciales, en regiones cuya 

estructura económica la de pt·oducción -Familiar de 



,, 
subsist.enc:ia -también llamada economía campesina <7>- donde, 

ante la imposibilidad de generar excedentes para el mercado, 

la actividad agrícola se complementa con la artesanía, y el 

empleo de la i=uen:a de trabajo local se orienta al e>:terior 

de la c:omuntdad <migración a las ciudades o como ''braceros" 

o trabajadores agrícolas hacia 

Amer·1ca). 

los Estados Unidos de 

ALtriQue se han el t.é\do numerosas causas de orden estructural, 

político, soc:1nl y tecnológ1co que propician y pt·o-fundi:.:an 

de la rn·oducción caprina en Mé>:ico 

(2_, .. l,5,7,8,10,16>, parece -fundamental y determinante la 

estt·echa rP.).;\clón que e>:1sf.P pntre el rfesar .... ollo de- ·l~ 

actividad y el tipo de pn:.1ductor: no es -Fortuito encontrar 

que del inventario caprino mundial, el 95':'. se localiza en 

regiones subdesarrollada~ (4,6,151 y que, segdn el censo de 

1970, el 84 .. 47. del hato capt·inll me>:jcano se t?ncontt·,:o-a en 

predios menores de 5 ha,. ""ji dos, con1un1dades y er1 

poblaciones <7 ,8), M lo que se agr"elJa el hec:ho de que en el 

971. de los casos el s1stemé\ de producción caprina en Me>:ico 

sea e>:tensivo o sem1-e;.;tens1vo, los cuales requieren de 

escasa o nula inversion C6,7>, y que tan solo del 3.0 al 

10.0i: del ganado caprino e>:ist.ttnte e:-n el país sea de 

registra, -fino o de raza pura, siendo ganado criollo el 

restante <2,13) .. Un ejemplo de la estrecha relacion entre 

c:aprinocul tura y subdesart·ol lo, se puede apreciar- en dos 

hechos coincidentes de la realidad nacional mencionados en 

el Programa Nacional de Modernización del Campo, 1990-1994 

donde se indica, por una parte, que la concentración del 



26.1% de la pnlJlac10n cñfwina del pais. se localiza en la 

zona sur que comprende los Estados de Guerrero, Puebla y 

Oa>:aca y, por otro ladaJ t-n el c.liagnost11.o sobre el 

bienestar rural que se reali~a en el mismo documento, se 

indica que el ::;3.0·1. de la poblac1nn de muy bajos ingresos y 

en situación de mat·g inal i dad y pobre~a 1 nndmisibles se 

localiz.=. en los e:~~t.adu~- de Chiapas, H1dalga, Guerrero y 

Oaxaca en los que, por eJemplo, el 80.0% de los habitantes 

en e: i t"CU'1<5.ta11c 1 .;.s de marg1 ni\ l idad e>:t1~eo1a y depende 

económicamente de la agr1cultura; el ingt·eso per cap1ta es 

ent.re 30 .. U y :..u.o~·. 1n+er1or al prc.:1.mRd10 n.;.H.:tunal; entre 

30.0Y. y 40.0i: de la poblacion carece de servicios adecuados 

de salud y edLtcac1ón pt·1maria y 80.0i'. no t.iene acceso a. agua 

potable <=OJ. 

1.1 .J'USTIFlCACJOM 

El Ldenti-f1c~t· lé.-1 1mport:.-1nc1a sor.1oeconomic:a de la 

caprinoCllltura en un dFterminado lugar. v no obstante el 

grado de abandono tecnológico. <;trve como parámetro en 

pr1met"a instancia para comprender cual es el papei social de 

esta especie en una c:omuntl1ad y, segundo, para conocer el 

ingreso promedio del caprinoc:ultor y las condiciones 

técnicas <~1stema de producción> con ql1e es aprt.·wechada 

esta especie en el lugar. Por- otr-o lado, st el productor es 

uno de los prota•;¡on1st.a~ del proc:1?so productivo, es 

indispensable conocerlo -tanto a él como a su entorno social 

y económ1co- dado que él de al1Juna m..-ner·a condici.ona al 

sistema productivo: toma decisiones, tiene o no poder 



econom1co para aplicar tal o cual tecnología, etcétera. Por 

lo anterior, se consideró importante la realizaciOn de este 

trabajo que reconoce como fundamental la correlacion 

existente enlre producto y productor y lAs condiciones de 

marginalidad, estancamiento y subsistencia de su entorno. 

1.2 09.JETlVO 

Conocer la impor·tancia soc1oeconóm1c.a de la caprinocultura 

en el poblado de Santa Mario Acaquizapan, mi>:teca baja de 

l.laY..:tt:a. 



2.0 PROCEDIMIENTU 

El Estado de Oa>:aca cuenti:t coÓ una superi=icie de 

95, 364 l:m cuadrados y una población de 2" 602, 448 habitantes, 

siendo dos de cada trt-:""-~ hahitnntes indígenas pertenecientes 

a 16 etnias di.ferentes .. Se local iza entre los paralelos 15 

38~y 18 42":::0" de lati.t;ud ncwte y los .neridianos 95 30~30 11 

de longitud oeste. Sus al ti tu de-=; son de 1, 2(10 a 1750 msnm. 

Limlta al norte con Jos estados CiE- Puebla y Verac.n.1z, al 

este con Ct11apas~ al can el Oceana F'ací-fico y al oeste 

con el P.sta11o de huer-ret·o < 1, 11 >. 

Un indicador del estado de desan·ollo es la variedad 

de productos eHcedentes que se f::'nvian -Fut.=>r·a del Estado y la 

contribuciOn que de éstos hace a la pr·oducción nacional. 

Como se puPUP. cibservar en t"l Cuadro 1 .. Oa>:aca aporta 27 .. 717. 

del caFé aro. 20.457. de caña de a=ucar. 17.94% del limón y 

15. 757. de la manzana que se producen en el pais .. En cuanto a 

los productos pecuarios, aporte. el 9.01. de la carne de 

caprino, 5.óli'. de la de o-11no y 4 .. 267. de leche dP capr-1no. 

En arroz, trigo, sor')o, Jitoma.te, carne de aves y huevo su 

producción no l letJa s1qLdera al Lú% del total nacional. En 

otros productos. igualmente, la pi-oducciOn es l 11111tada, por 

lo que la insu.fic1enr:ia en el abñsto -se cubre en parte con 

la ayuda del Programa Mundial de Alimentos de la FAO ( 1 l .. La 

mayoría de la µobl..-:ic1ón se dedica a la agricultura y 

secundariamente a la ga.naderín, cuya actividad representa el 

23 .. 07. del F't-oduct.o Interno Brutn dF-1 estado, con tendencia a 

disminuir Una de las zonas de mayor marginal1zación dentro 

del Estado la constituye la Mir.teca Oaxaqueña, la cual se 



divide en Alta, Baja y De la costa. La menos ~avorecida es 

la Mi>:teca Alta, con graves problemas de degradacion del 

medio ambiente, ya que de 1970 1980 las tierras 

cultivables disminuyeron un 3Cl.O'l.; esto e>:pl1ca, en parte, 

las l1mitac1ones a la actividad ganadera, por la producc10n 

TorraJera deficiente y escasez de pastos, por lo que mas del 

40.0i: de la super-Fiel e esta dedicada al pastor-ea libre, 

generalmente en terrenos abruptos, con vegetac10n pobre en 

alimentos nutritivos. De at11. que las especies susceptibles 

de adaptación al habitat de la región se restrinjan, 

constituyendo los caprinos la base de la ganadería, seyuida 

de ovinos y bovinos y en menor proporción los equinos, 

porcinos y av~s (9). 

El poblado de Santa María Ac:aqu1zapan, s1tuado en Ja mixteca 

baja oa>:uqueña, es una Agencia Municipal perteneciente al 

Municipio de Santiago Cha.zumba. Los pobladores descienden de 

indígenas mi):tec:os. aunque todos hablan el castellano y muy 

pocos el dialecto; tienen el la c::aprinoc::ultura como principal 

actividad pecuaria <Cuadt·o 2). La e>:tensión total del 

territorio es de 267.920 ha, un 98% de las hUales son 

tierras de temporal; el tipo de tenencia de la t iert·a es 

COfRL1naJ. e">:istiendo en P.l poblado un representante de bienes 

comunales. Se encuentra a 1~597 msnm y la distancia a 

HUdJl1apan de León, cabecera de rJistr ita del poblado. es de 

56 km. Se comunica a la carretera -rederal Huajuapan-Tehuacán 

por una brecha de terraceria de 6 km hasta el poblado. La 

temperatura es variable y el aire dominante es seco y poco 

propicio a la agricultura. Según la clasi~icación climática 



,, 
de •·:llppen, mod1-Ficad,::1. por G.::trcía. ll1>, el tipo de clima es A 

<Ca> <wo> (w) Ci~ Jgw",. con una precipitación pluvial media 

anual de 2(1.;! m1limetr·os. Los cult'.1vos predom1nantes son el 

ma:i'z y el jitomate, en cnndiciones de temporal. El pastor·eo 

de cabras y el tejido de sombreros de palma ocupan la mayor 

parte del tiempo de los pobladores a través del año. Se 

pastorea en tier..-ds comunales, donde la vegetación más 

importante es el hu1..::ache. huaje, el espino y otr·os arbustos 

(21). 

Para conocer· la importancia socioeconóm1ca de la 

caprinocultura en el poblado de Santa Maria Acaquizapan, se 

utilizó la metodología de diagnóstico de las ciencias 

sociales. No está por demas recalcar la di<fic:Ltltad de 

con grupos humanos ya que. 

di.ferencia de las c:Jenc:ias aplicadas a la natL1rale.:a. donde 

ésta muestt·a un compor-tam1f>ntl~ casi invariable, en las 

ciencias sociales el ~actor humana d1~ic1Jlta y condiciona el 

éxito de la investigación .. 

Segi:m la clasi-Ficac1ón de Rojas Soriano C1B>, éste es 

un estudio descr1pt1vo; de acuerdo al enfoque de 

invec;t1uacion de s1stemas agropecuarios!< lo que se realizó 

.fue un "diagnóstico estático" Cl7,19) .. Para ambos en.foques 

se acepta el uso de cuestitJ11ar1os como herramienta de 

recolección de inrormación (17,18,19) .. Además del uso de 

.fuentes secundarias, por cierto muy limitadas, la 

información se recopiló mediante encuestas directas con el 

capr1noc:ultor teniendo como base el Cuestionario que se 

presenta como Ane>:o nómer-o l .. En todos los casos la captura 
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de informacion se facilitó gracias a la intervención del 

Agente Municipal, quien acompañó ·al entrevistador en todas 

las sesiones necesarias para realizar el trabajo de campo. 

Una vez real i:;:ada l,;:i: encuesta. se \laciaron y tabularon 

los datos en los Cuadros 2 y :;. Para el anal isis de los 

datos se ut-.tlizó estad1<:5.t.tca elemt"nti:il. 

La informac~on recabada 

bá~.1c:.os siguientes: 

consideró los aspectos 

1. Conl-:JClmH .. nto di=- la inf=r-<iieslruc:b.wa de la comunidad: 

educ:ac1(')n. salud, set·,,,•1c:1os públ ices e}:istent:es. ocupacion e 

ingresos de 1os µobla~ic>r·t:·=· tipo de t-enencia de la tierra y 

producc:i.on agropecuaria. 

2. lmportanc:1a de la Lapr inocultw·a en el pobl-:\dO • 

... ,. Eva.luac 1 Or. dt?l potenc 1 al económico de la capr i nocul tura. 

Estos aspec:1.os se d~S'Jlosaron en los sigui.entes 

objetivos e$pecíficos: 

1.1. Detet·m1nat· los principales indicadore-s de bient~star en 

:a comunidau: salud, cultura. educación, servicios pllblicos 

vias de comunicac1ón. 

1.2. Detectar las prtncipales act1vidadt=s econOmJ.cas de la 

comunidad. 

1.:3. Determinar los recursos 

capr inocul tares~ conociendo SLIS 

cantid"des de ingresos. 

econom1cos de los 

diferentes -fuentes y 

2. 1. Determinar económicamente el valor de las cabras dentro 

de cada ramilia y de la comunidad. 

2.2. Describir el sistema de producción caprino de la zona, 
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estimando µ~r~mPt:ros. produr:t.ivos <prol1-fJc1dad, .fertilidad, 

peso al destete, etc.), así como los costos de producción. 

2.3. IUent ificar y descr1b1r los canales de 

comer e: ial i :.:ación. 

3.J. Irwest1gat· el pol'.t?ncial te~J de c:apt·inos que pueden 

alimentarse en la zon.:.. de estudio, aprovechando el má):imo 

los recursos natural f~S y -f.i 1\,'.\nc: iet·os dfJ Ja comunidad~ 

.::..-· ldent1-Fic:ar las <f=Mltas o ert·ores de programas de 

Uescu-rollo por parte de instituciones o-f!1ciales de la zona 



3.0 ANALISIS DE LA INFORMACION 

3.1 EL ENTORNO SOCIAL 

3.1.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Seqún el Censo de 1980,. la poblac:1on economicamente 

activa es de 2,500 habitantes de los cuales 1,2(10 son 

hombt·es y 1, 300 mujer·c~s.. siendo un pt·omedi o de 60(1 i=ami J ias. 

Los niños en edad escol~t· son cerca de 250~ en cuanto a los 

jóvenes en eú.:1d de -t:rabaJ.::i1. la gr·a1. m.:woría em\gra del 

poblado en busca de meJores horizontes. 

E':iste una esc:uela pr1mar1""' con t.in grupo por grado. 

Cinco maestt·os están a cargo de 120 alumnos.. E::1ste, 

iqu.:.lmente. 

maestra. 

hinder con 30 alumno5 al cu1dac10 de 

De:dH 1974 el pueblo cuenta con agua pot.aole y desde 

1q67 con electricidad. El pueblo carece de drenaJe. La 

atención médic.:l asistl~ncial se recibe cadñ quince días en el 

pueblo de San Francisco Huapanapan. 

No e>:iste mercado, y los di as de plaza se real izan 

los domingos en Cha.zumba, pob1acion cercana al lugar. 

La población cuenta con 3 canchas deportivas para la 

práctica del basl,etbol ~ una cancha para .futbol y un pequeño 

parque de Juegos in.fanti 1es. No hay cine en el lugar .. 



13 

3.1.2. FESTIVIDADES 

E::isten .f=estivuiac1es r:ivica5 y religiosas que 

implican el sacrificio de cabras como platillo, siendo las 

µrirn:1pales las ~iguientes: 

F~o;.t1vi.úrt.rl de J.:~ VinJen de la Asuncion, que se 

celebra el 15 de agosto. Se sacrifica un promedio de 12 

animales. 

A111veir·sarin de la inci.uguración de la escuela 

primaria, el "2.7 de dic:iembr·e. Sacri-Fican un promedio de 6 

animales. 

Bodas. nn pr·omedir:> de .... a 5 al año,. en qLle se 

sacri-Fican entre 35 y 45 animales. 

Owi. nc:e años. un promedia de dos cada año, en que 

se sacrifican de 12 a 1~ an1males. 

Bauli=os. Sacri-fil:io de 5 a 6 Animales. 
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3.1.3. FENOMENO MIGRATORIO 

Los Jóvenes de ambos senos en edad de trabaJar, entre 

los 19 y 20 años, generalmente optan por abandonar la 

poblac1on, siendo SLI destino pr1ncipnl la Ciudad de Mé>:ico, 

donde se cons~dera que radica un 50.0X de la población,. 

Otros opt.a11 por probar suerte como "braceros" en los Estados 

Unidos, donde se encuentran unas 70 personas originarias del 

poblado. 

3.2 EL ENTORNO ECONOMICO 

Las actividades económicas de la población son 

basic.amente tres: agricultura, ganadería y at·tesanía. Siendo 

la agru:ultur a de teo1paral, los cultivos van marcando las 

pautas de los tiempos que dedican a cada uno de ellos y el 

tiempo restante lo ocupan en las otras actividades. Un 

calendario anual de la actividad económica de la poblaciOn 

se podría describir de la siguiente manera: 

enero a abril: tejido de sombreros. 

mayo: cosecha de pitaya 

junio-julio: venta de cabras y bovinC"JS.. Siembra de 

ji tomate. 

agosto-octubre: cosecha de jiotilla, >:oconostle y guayaba 

noviembre-diciembre: cosecha de ma1z, Trijol y calabaza. 
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3.2.1 ACTIVIDADES E INGRESOS PROVENIENTES DE LA AGRICULTURA 

3.2.1.1. TENENCIA D€ LA TIERRA 

El tipo d0 l:enencin de 1.;i tierra es comunal en su 

totalidad. 

3.2 .. 1.2 TIPO DE AGRlCULTURA 

Los pt·inc1palt:?S cuJt1vos son maíz, frijol, jitomate y 

calabaza. 

e>:cepto 5 

La agr Jr.ultura qt1e si-:· practica es de temporal, 

productor-es que tienen entre 0.5 y 2.5 ha. de 

riego (Cuadro ~). 

La agr·icultHra es de sub~istenc1a, e>:cepto el 

jitomate que se vende en Tehuacán o HuaJapan de León. Para 

el cultivo de Jit.omate t.\tlli:z.an l'tego y se reali~a u.na vez 

al año. 

3.2.1.3 INGRGSOS PRnPIOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

La genaralidad dP. los prc1duc:tores no vende su 

producción, al ut1lizar·la para autocansumo, por lo que 

prácticamente no existen 1 ng reses por concepto de 

actividades agrícolas. 

Ademá<i, de los ingresos que una minoría de productores 

tiene por la venté\ de ji tomate (precio variable cada año>, 

la recolección y venta de pitaya genera ingresos por 

S50,000.00 por caja del producto <datos de 1990). El número 

de cajas por productor va de 5 a 30, con una media de 16.5 
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caJi".S por productor CCuad1·0 3) 

3. 2. 1. ·1 ASESOf<IA '( Ch:F.J)l TOS l~GRICllLAS 

No se conoce que se haya recibido asesot·í.a técnica 

por p .. .ir·te de alcJU'la dependr:::ncia o-f1cial ni de la iniciativa 

privada o institución de educación superior, tanto en lo que 

r-espectc.1 a la agr·1cultura como a la ganadet·ia. 

E·-~ 1c:."t.t:~T1 dos ct·édi tCJ'b i:l.gr-icolas otor·gaC:os a la 

comunl dad: 

aJ Un cr~dito para maiz ne tem~oraJ crlollo +~rtiJi~ado 

por un total de $2~ 489, 069. 0(1 otorgado en agosto de 1988. 

b) IJn cr·édito par·a la constn.,r:c1ón dH un acop¡o µara la 

p1taya CDichi-Cahua o p1taya roJa>. aprobado el 15 de 

die l.embre de 1989 por· la cantidac..l de 534"250,000.00. 

c:ompartido por las siguientes Ctlmunidadap; Santa María 

Acaqu izapan,. Jol U>:t la, Coso! t.epec. 01 let-.="s de BustamantP.. 

Trinidad Hua>:tepec y S~n José Chic:h1hualtepec. 

3.2.2 ACTIVJDAJ)F.S E INGRESOS PROVENIENTES DE LA l\RTESANIA 

La manu-Factura de sombreros de palma es la actividad 

artesanal más importante de la comunidc=td, desde tiempos 

remotos. De un kilo de -f1 bra. cuyo costo es de $7, 500. 00 a 

SS,.000.00, !::>e elaboran de 11 a 12 sombreros, con precios de 

venta unitarios de $1,000.00 a $1,.200.00. Cada -familia teje 

anualmente de 250 a 270 sombreros. En el caso de la palma, 

ésta se compra por rollo a un precio de ss,000.00 a 

$6,000.00; se producen 15 sombreros por rollo y se venden a 
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un precio Lm'itar-1u c1e lit.,500.(10. SiPndo la -Fibra la materia 

prima utilizada. los ingresos i=an1il1áres ascenderían 

S3J2.(1QQ.(10 y er• ~l caso de la palma, a $390,000.00,. 

descontando el co~to de la mdteria prima. 

3.2. 3 ACTIVIDADES E INGRESOS PROVENIENTES DE l.A GANADERIA 

Como la agr1cultura, ln ganadería que practica la 

comunidad es de <:.ubs1s1.enc1a .. en término$ generales. En el 

Cuadro 2 se puede apreciar la distribución por especies 

propil?dad de cad.::c pyoductor. precJominando los t:apr1nos, con 

una media de 3(1 pot- p~·oduc:tot·, 

.o:.n1males promE:?dio par productor 

luego los ovinos, con 10 

y en menor nt:1mero los 

bovinos de leche, si.ende en promedio 5 por productat·. 

E':isten algunos as11os CO. l~i como media por produc:torl, lns 

cuales s~ utili~an como medio de cat·ga y tt·ansporte. 

3.3. SISTEMA OE PRODUCCION CAPRINA 

La capr1nocultura de la zona está destinada a la 

producc1dn de car·ne~ 
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3.3.1 RAZAS Y CDMPDSICIDN DEL REBAÑO 

La raza de los animales es criolla en su totalidad .. 

De acuerdo al número de animales, se detectaron 3 

niveles típicos de composición del rebaño, de los 53 

anali~ados: 

Rebaño pequeño: 

Constituido por J4 l1embras y 3 sementales, 7 

cabritos, uno macho )' 6 hembras, así como 13 añojos: 6 

maches y 7 hcmlJras. DP. un promedHi de 15 nar.11111entas, se 

destetan de 6 a B animales hay una mortalidad de n1ás de1 

50 .. 0i:. 

Rebaño mediano: 

Lo componen 16 hembras y 9 machos. 9 cabritos (3 

machos y 6 hembras} y 15 añojos, de los cuales 3 son machos 

y 12 hembras. Se desrr.t.an de 11 14 animMles y la 

mortalidad también rebasa el SO.O/. 

Rebaño grande: 

Compuesto por 32 hembras y l2 macho:, 27 cabritos, de 

los que B son machos y 19 hembras, más. 24 añojos, sl.endo q 

machos y 15 hembras. Se destetan de 14 a 18 animales y la 

mortalidad es mayor al 50.0%. 

Lo~ destetes se realizan por lo general a lo~ 4 o 5 

meses de edad,, a un peso apro>:imado de ts.o kgs, según 

estimación de los productores. 



3.3.2 INSTALACIONES 

Las instalacitinP.s 1:onsisten generalmente en corrales 

de tierra apisonada, de 4::5 m, construidos con palos que se 

cortan en la r·eg\ón y amarr-ados c:un alambt·e recocido. 

Los egresos que ocasiona la construcción del carral 

consist•~n usualmeole en el parJn de ::; peones, a razón de 

'!it5, 00(1. 0(1 al dí:a Ciida uno. más la compra de dos lü los de 

alambre recoc:ido, c11yo costo de de S2~500.00 kg. La 

et·ogaciOn por concepto de instalaciones, por tanto. asciende 

a !i50,CJ0(1.oo. m .. '\s el 1.1&.mpo que el produc1: ar dedique a las 

labores. 

3.3.3 MANEJO DEL REBAÑO 

El cuidado de los animales está ger1eralmente a cargo 

de una sola persona, siendo muJet·es en un S0.0% de los 

casos; los n1 ños y los anc ietnos que cuidan el rebaño son una 

proporción de 25.0'l. en cada caso; los niños ayudan a cuidar 

el rebaño los sátlados y dom1ngos, P.n é\lOCa de cl~ses. y 

diariamente durante las vacaciones. Los adultos se dedican a 

otras labores. generalmente agrícolas. El r:uidado del 

rebaño se alterna con el teJido de sombreros de palma, 

efectuándose el pastoreo generalmente de 11:00 a 18:00 hs 

En cuanto al manejo sanitario, éste prácticamente no 

e>:iste, ya que rari'\ vez vacunan (el único productor que 

indicó haber vacunado, hacía cerca de S años, desconocía 

contra que en.fermedad lo habia efectuado); no existe un 

control antiparasitario, por lo que las en~ermedades más 

comunes son piojo, ectima y sarna. Muy ocasionalmente bañan 



a los animales, con helio. 

3.3.4 REPRODUCCION 
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No e>:isten épocas detenr1inadas para el empadre y 

destete, ya que los sementales permanecen en el rebaño todo 

el año. El apareamiento ocurre en el campo, lo que impide 

controlar el empadre o conocer cuando queda ~ubierta la 

hembra. Los nacimientos ocut-ren en los meses de marzo y 

octubre. Los productores estiman que cerca del 60. O'l.. de las 

hembr.?.s son "cuater·a$" o hembrtt:. t1e parto gemelf.lt- ~ Debido al 

bajo nive: nutricional y casi nulo maneJO reproductivo, hay 

baJa e-ficiem:ia reproduct1va. con un porcentaje ne destete 

inferior al 50.0'l... El destete se erec:túa a los 4 o 5 meses 

en promedio .. 

3.3.5 NUTR!CION 

Lc""l nutr1c:ion del rebaño es a base de pastoteo, sin 

suplementación, ocasionalmente con rastrojo en epoca de 

seouia \de marzo a mavo>; como complP.mento m1neral 

utiliza la sal común. Los animales pastan repetidamente 

1Jna misma zona. lo que oce:c.siona un.:- nutrición det=ic:iente, 

con variaciones estacionales y mal balanc:eada, repercutiendo 

en la producción y reproducción de los rebaños. 

Los recursos -forrajeros de la ;:ona son: huizache, guamuchi, 

mezquite, tL~mpesqlli st. le, huaje~ tr·onadora y -flores de 

cacagayo. 
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3.4 INGRESOS PROVENIENTES DE LA CAPRINOCULTURA 

Al año, en los meses de Junio y JUl io, se venden en 

promedio 3 animales por dueño, con un peso apro>:imado de 20 

a 25 kg. l .. a edad del animal oscili\ entre los 3 y lus 7 dños .. 

Los productores estiman sus ingresos por concepto de venta 

dP ganado entt·e S25ú.OOO .. QO y ll>s $5CJ0,000 .. l')ú al año, según 

el número de animales de cada productor .. 

En cuanto a los ingresos provenientes de subproductos 

del rebaño, se pueden considerar los siguientes: 

1.,'P.nta de pieles. ·con un prei::io de $11,.000.00 a 

$13,000.00 cada una .. 

.. Abono, con un precio de $30.000 .. 00 por camión, una 

ve= al año. Un rebaño chico produce un camión, y dos el 

rebaño yt"r"\nde .. 

Los ingr·P.sos promedio, por lo tanto, se estiman en 

$316.000.00 para un productor pequeño y de S566,000.00 para 

uno mayor. 

3.5 COMERCIALIZACION 

3.5.1 CADENA DE CDMERCIALIZACJON 

Las cabras que se dedican a la venta tienen los 

siguientes canales de comercialización: 

Venta en el campo, a un precio de entre $50,000.00 y 

•00,000.00, dependiendo de ~actores tales como el comprador, 

la edad y otras circunstancias~ la mayoría des~avorables al 

productor. No se pesan los animales para su venta, sino que 

son vendidos "al bulto o tanteo". Cuando se venden en la 

población se realiza la venta a un acopiador que proviene 
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qener-almente de Tehuacán, Puebla, a csonde los traslada y son 

sacri~icados para su consumo. Es posible, sin embargo, que 

algunos de ellos tengan su destino _,:inal en Puebla o 

Tepeaca, también d~l estado de Puebla. 

Venta en T~huacán, Puebla, a un precio e.Je ti70, 000. 00 

a $100,000. OCI. 

Venta como barbacoa, de la QLle se obtienen de 

s1so,ooo .. oo a $200.ooo.oo por animal. 

3..5.2 MARGEN BRUTO DE COMERCil\LlZACION 

El margen bruto de comercial i=.ación encontrado es 

similar al de CJtt"os estuches, que es de un 75.0'l. para el 

comerciante, siendo de 25.07. la participación directa del 

productor. 

Si el consumidor- paga el ldlo de carne a S24,000.00 y 

el productor vende el l::ilo en pie a un promedio de 

Sb.,000.00, el calculo del m.!irgen br-uto rJe comercializacion 

<MBC) es el siguiente: 

M0C = 24,000 - b,000 >: 100 757. 

24,000 

Lo anterior indica que por cada peso que paga el 

consumidor·. S0.75 son para la intermediación y S0.25 para el 

productor. A esto último se le llama también la 

participación directa del productor CPDP>. 
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3.ó POTENCIAL PRODUCTIVO Y ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD 

La caprinocultur-a que practlca, como se mencionó 

anteriormente, es la tradicional que se basa en pastor·eo sin 

suplementdción, <::>1P.ndn ésta ocasional .. Se calculó, por parte 

de los productores~ una producción de 1.5 toneladas de 

rastrojo de mai:: por he1_t;'.u-ea, lo que limita el potencial 

pr-oduc.tivo si se considera la tradicional .falta de espíritu 

de ñsocidc:1ón en los pobladores del Eslado, en el caso de 

intentar un si lo comunitario pat·a las epoc:as de sequía. Dada 

la T-alta de crédih:is., por" ut.ro lado, y la marginalidad de la 

zona y sus pobladores, el potencial económico de la 

actividad no va más al 13 de le' subsistencia, por lo que la 

cabra en esta reg1on seguirá siendo 11 la vaca de los pobres 11
, 

en el ser1tido mas peyoratJvo del tér111ino. 

Desde el actual en~oque metodológico de sistemas con 

que se anali:;::an los ststernas de producción, el diagnóstico 

estático como el que se realizó en el presente trabajo, y 

en el que .)ueg.:i un papel prepondt?r·ante la realización de 

estudios socioeconómicos de la comunidad con el propósito de 

lograr una mayor comprensión del sistema productivo. así 

como conocer el impacto socioeconómico de la actividad en 

las comunidades y proponer soluciont=<>s más adecuadas a la 

realidad del caprinoc:ultor, es herramienta básica para la 

de.finic:ión del panorama general que se persigue. En la 

estrategia de modernización delineada en el Programa 

Nacional de Modern1zac1ón del Campo 1990-1994, se recomienda 

que se e~ectóen actividades orientadas al conocimiento, 

investigación y evaluación del entorno económico, social, 
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político y cultural de las comunidades donde se desarrollan 

los procesos productivos, ya que algunos de los m~ltiples 

-factores que hi'\Sta ahorn han propic:i.arJo el -Fracaso de las 

políticas oriciales en el sector agropecuario ha sido la 

desvinculación de los programas con la realidad de los 

productores. Se señalan, además., entre otras políticas, el 

-Fortalec1miento de \a ge~t1on de las urgan1z..;aciont:>s de los 

productores, quienes debe1-an interven1 r las etapas de la 

cadena productiva., desde la inv~st1gac1on y el desarro~Jo 

tecnológico hasta la c:omerc:tc\l J.zac1ón ae los productos., de 

manera que as•.11nan su r·esponsabil1dad en la programación de 

los traba.Jos .. Dentro de esta estrategia. se recomienda que i::-1 

e):tensionista o quien rel1ce tales -func1ones sea un técnico 

que ;:ac: i 11 te la a dope i ón de nuevas tecnologías., -fomentando 

la competitividad en el sec\.o..-., convir~t1é:nliose en agent("~ de 

gestión institucional y promoción econnmica con criterio de 

rentabi l idc:'l.d .. 

Un acet·cam1ento a la t""ealidad de los produc.t.ores 

caprinos del poblado en el que se realizó el presente 

estudio, indica que la t:aprinocultura practica en 

condiciones de pastoreo en tierras comunales, siendo éste de 

tipo e:-:tensivo con ramoneo diurno y re.fug10 nocturno en 

corrales.. Esta caprinocultura es tradicional, común a 

muchas regiones del pal=. 

tecnología.. La inversión 

con una total ausencia de 

mínima, como los ingresos 

propios de la actividad.. El rebaño de cada productor 

constituye una actividad secundaria, al cuidado de los 

miembros del núcleo familiar menos aptos para las labores 



agrícolas., lo que Lambién coincir1e con otras apreciaciones 

de la literatura gener·ada sobre el particular. El jefe de 

familia se dedu . .:a gener-alni~nt.e a las labores agrícolas. La 

asistencia técnica, tanto oficial como privada o por parte 

de instituciones de edLICC\&:ión superior, ha estado ausente!' 

así como los créditos o apoyos oficiales a la actividad, 

siendo este est.ud10 el rn imer acerc.ci.rnlento que se efectúa 

hacia los productores., por lo que no representa ninguna 

sorpresa encontr~r baJos niveles productivos, r-epr-oductivos, 

nutricionales y sanitarios en los hatos. n1 los vicios de 

comerc.1ali=ac1on gf?nerales f.>'n el meo:lio rural, er. los que los 

productores son casi siempre objeto de abuso por parte del 

rest.o de ugentes de la cad~na rte comt~t-c1nlización. Por otro 

lado. tampoco es de el:trañar la ausencia de ot·ganización 

entre los prop1os productor-es par·a la de-f=ensa de su~ 

intereses comunes. tanto por la idiosincrasia de los 

tlab1tantes de este Estado como menc:1onar-on la mayoría de 

productores~ como por la falta de estímulos o motivaciones 

asociativos aJenos a la comunidad. 

A manera de conclusiones se podr-ían enumerar las 

siguientes: 

l. La importancia de la capr-inocultura en el área 

estudiada es.. desde el punto de vista económico, la 

característ1ca de una actividad complementaria para los 

ingr-esos del núcleo ~amiliar~ al propiciar un aumento de los 

ingresos, junto con una disminución de los gastos en 

festividades y compromisos sociales. En no pocas ocasiones, 

la venta de animales representa el recurso idóneo para 
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cubrir contingencias económicas. 

Desde el punto de vista social. da ocupación produc.tiva a 

los miembros de la f=ami l ia menos aptos para el trabajo 

agricola y, junto con la actividad ¿n'·tesanal. permite 

convertir el tiempo libre de éstos en un mayor bienestar 

+:ami liar 

z. Es necesario realizar serios es-fuerzas por rescatar 

del olvido y abandono que la actividad ha surrido por parte 

de las inst1tuc1ones af=icidlP.s de c.redito y ~omento, 

intentando en la comunidad una asociación productiva que 

contemple algunas modi-f1t:aciones em el octual ~istema 

productivo y mercadeo. Se considerarían como mínimas las 

siguientes: 

Disminuir la inte1·med1ación, reuniendo lotes de-

animales para su venta directa en Tehuacán. Puebla o la 

pla:a donde se pueda obtener un meJor precio. 

Construir en la Agencia Municipal un baño de inmersión 

para uso camón de los c.,prinocultores. 

Establecer programas de vacunación y desparasitaci6n. 

Cambiar el uso de sal coniún por sal mineralizada. 

3. El entorno social en el que se desarrolla la 

actividad en la región, es ~imilar al descrito por otros 

autores~ quienes mencionan una constante asociación entre 

marginalidad,. produce i Csn de subsistencia y atraso 

tecnológico, con una caprinocultura de tipo extensivo con 

escasa o nula inversión. 

En conclusidn, la actividad caprina que se practica en 

la región merece más atención por parte de los organismos 



o.fic:iales de crédito y -Fomento, si se desea que pase de la 

mera subs1slenc1.:a ser una actividad verdaderamente 

rentable, ya que actualmente sí es productiva. 
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A N E o No. 

CUESTIONARIO GUIA PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION 

1. DATOS DEL CAPRINOCULTOR. 

1.1 Número de cabr~s que posee. 

1.2 Raza de las cabras 

1.3 Miembros de la ~amilia 

caprinocultura.: número y se>:o 

que se dedican 

1.4 Otros an1males domP.sticos que posee. 

a la 

1.5 Tiempo dedicado a la producción caprina (desde cuándo 

empezó a practic~rla y horas dedicadas al cuidado del hato) 

2. SISTEMAS D~ PRODUCCION. 

2.1 Oué tipo de sistema de producción practica: carne. 

leche. mi >:to. 

~-2 Instalaciones para las cabras 

::.3 T1po de alimentación: pastoreo, suplementación!' etc. 

2.4 ManeJO del rebaño 

2.5 Tipo de asesoría que recibe 

~. COMERCIALIZACION. 

3.1 Cadena de comercialización 

3.2 Prec1os 

3.3 Margen bruto de comercialización 

4. ASPECTOS ECONOMICOS. 

4.1 Ingresos del caprlnocultor: a> Por cabras b) Otros 

4.2 Tiempo dedicado a otras actividades económicas 

4.3 Ingresos recibidos por otras actividades 

4.4 Egresos: por cuidado del rebaño y otras actividades 



5. PDLITICAS DE DESARROLLO PECUARIO. 

5.1 Si conoce o es bene~iciario de programas de asistencia 

técnica 

5.2 Tipo de asistencia técnica recibida 

5.3 Tipo de crédito pecuario, en su caso. 

6. RECURSOS NATURALES '( FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD. 

6.1 Nómero de hectáreas sembradas <riego y temporal) 

6.2 Comerc1al1~ación de productos agrícolas 

6.3 Creditos agricolas. 



CUADRO 1 
PRCIUUCCtON AGRICOLA, PECUARIA.Y CULTIVOS 

FERENNES DEc. ESTADO DE OAXACA, 1988 

ARí<UZ 
FRIJOL 
MA!Z 
TRlGO 
AJONJOLI 
SORGO' 
CHIL~ ~JERDE 

;n TUMA1E 
AGIJACAl"E 
ALF<ILFA VDE. 
CP1FE ORO 
CANA AZUCAR 
COP~'i") 

LlMON 
11ANZf-1NH 
NARANJA 
PLATHr .. u 

LECHE HLIV 1 NCI 
LECHl:. CP1f· r" l ~·llJ 
CARNE l:.Ll'V l NG 
cP.;..oN1:-: Püf..:c L t·m 
CARNE OVINO 
Cl..:iRNi::'. CAPRINO 
CHRN¡¿ :-NES 
HUEVO 
M 1 EL. ABC:.'JA 

FUE.NlE: '1> 

AGR!COLA " (;UL 1 1 VLlS 
PERENNE3 

volumen % total 
{ tt:-ins.) naci.ono3l 

4272 0.93 
1562(1 1.82 

~.09C:J67 4.76 
14943 0.4 

'23::"2 6.91 
4128 0.07 

10728 t .. 64 
16010 (1.8 

74:,.::1) ·-· ;::: 
319!:.0o 3.3t 
';J407~.'. ?7.71 

3807500 '2(1. 45 
'1441 b. l'l 

82B88 17.94 
6;_,)(HJ 15·. 'lf:j 
12380 1.8:'< 
28i':5o C:.82 

1-F'CIDUCCION 
rECU11f·<lH 

volL11hL~n 

(\·on~.) 

H'-16-/2 
4·;;:-19 

::;1028 
22:•:t6 

11<:./8 
2986 
3695 
3~1-f7 

1492 

:~ total 
nr:1c1 •:ir1al 

l .64 

::..o/ 
5.61 

9 
0.66 
0.37 
::..26 



CUADt\°(J 2 
RELACIOM DE Pl?ODUCTURES POR SEXO 

y ESf-'ECJC:S POR PRUUUCTOF< 
(SANTA l'lf-iRlA ACAllUI ZAPAN. OAXACAl 

---------·----------·-·------------------------
NUM.SEY.0 CAPR I r-m·:5 CJV[NOS Vl-iCAS BURRO 
-------------------------------------------

1 M 3(1 B B 
2 11 1:2 6 .. F 4(1 20 15 

" M 6(1 2(l B 
5 M 31 l':::i 9 
6 M 60 
7 M 15 
8 M 50 20 11 
9 M 3(1 6 

10 \'I 40 12 6 
11 e 40 20 B 
1'2 M 1~ ~5 

13 F ::;o 1(1 
1'1 F :;o 15 10 
15 M 60 30 12 
lb M 70 20 
17 M 15 B 
18 M 10 15 
19 M 30 
20 11 20 1(1 6 
21 M 70 B 14 
22 M 3(1 15 
23 M 60 3ll 
FI F 40 20 2 
'.2~1 <I 5(1 25 '~ 
26 M 25 10 " 27 F 50 2(1 4 
28 F -;:o 8 6 
27 M :;;:'.(J 8 
011 M 3(1 15 6 
31 M 80 :\(1 14 
... ~._ M ·.30 1:.:: 8 
33 M 20 19 1 
::A M léo 8 
3E"1 F 60 30 12 
36 F 3(1 10 B 
37 M 30 10 
:::.fj M ~o 
3-:¡ F 2ü 3 
40 F 2ü 
41 F 20 5 8 
42 F 50 1(1 
43 F 20 1(1 B 
44 M 35 15 12 
1¡5 M 50 15 20 
46 M 50 10 
47 F 50 15 1 
48 M 40 6 
49 F 29 15 
5CI F 44 1 1 
51 M 15 16 6 2 
52 M 30 10 9 3 
~i0 M ::m B 



CUAIJRO 3 

~~tcrE~e8lfiNP8~ mRV~TR~uAL 
(SANTA MARIA ACACIUI ZAPAN, OAXACAl 

-----------------------------------------
Ne. Ha Ha Cajas de 

Temp .. Riego Pitaya/Ano 

-----------------------------------------
2 .20 

2 2 20 
3 2 25 
·4 2 10 
5 2 15 
6 2 1.5 25 
7 2 15 
B 3 25 
9 1 10 

10 2 25 
11 1 20 
12 5 
13 1 25 
14 2 25 
15 3 20 
16 20 
17 l 20 
19 1 20 
19 1 0.5 20 
20 2 15 
21 2 25 
22 (1.5 20 
.23 2.5 20 
24 20 
25 2 25 
26 2 20 
27 l 20 
28 \ 20 
29 \ 20 
3(1 1 20 
31 2 10 
32 2 25 
33 5 5 
34 2 30 
:35 25 
:>6 20 
37 10 
38 15 
39 20 
40 25 
41 2 25 
42 5 
4c< 2 20 
44 1 25 
4::i 1 25 
46 
47 5 o.::; 
48 (1.5 
49 
50 2.5 
51 4.5 
52 
53 
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