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RESUMEN 

ROSAS GÁMEZ NORMA ANGI~LICA. Asesoría Técnica del Ganado Caprino: lnfom1e del 

Servicio Social (bajo la supervisión del MVZ. Aldo Bruno Alberti Na\'arro y el lng. Agr. Juan Luis 

Alducin Carrnona). 

El presente trabajo, es un informe de las actividades que se realizaron durante la prestación del 

servicio social en las comunidades de San Juan, San Francisco, Charco Verde del municipio de 

lrapuato y las comunidades Lo de Rayas, Mesa de Aguirre y Tepamal correspondientes al 

municipio de Salamanca del Estado de Guanajuato. La inquietud de mejorar los sistemas de 

producción caprina en estas comunidades me motivó u fommr parte del Servicio Social en el 

programa "Asesoría Técnica del Ganado Caprino" para aportar las bases clinicas y zootécnicas para 

el desarrollo integral de la producción caprina e instrumentar y ejecutar las acciones pertinentes 

para la capacitación de los productores; para cumplir con este objetivo se trabajó en coordinación 

con el Centro Humanitario para las Obras y el Intercambio Cultural y Educatirn (CHOICE), el cual 

es una Asociación Civil sin fines de lucro, político o religioso que trabaja para el desarrollo de las 

comunidades rurales de escasos recurso, con el apoyo del equipo de trabajo de CHOICE se realizó 

un estudio sociocconómico y un censo pecuario en las con1unidadcs mediante entrevistas a la 

población; la información obtenida reflejó los problemas y necesidades de indole social y técnico

productivo. En este trabajo en el que el enfoque es más técnico-productivo se impartieron 9 

capacitaciones y 5 tulleres a 19 productores de la Asociación Rural "Ranchos Unidos". Con ello se 

lograron establecer medidas preventivas y programas de higiene, la modificación de instalaciones 

en los corrales, la creación de 5 silos ganaderos, la implementación de la Campaña Nacional contra 

la Brucelosis en los Animales y alternativas de comercialización del cabrito. beneficiando asi a 19 

familias y 109 personas de estas comunidades. 

La infomiación sociocconómica y agropecuaria de los municipios se obtuvo en ...,¡ Instituto Nacional 

de Estadística, Geografia e lnfom1ática (INEGI). 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Ganado caprino ocupa un lugar importante en el sector Pecuario Nacional. Sin embargo al es1':" 

ligado a la población rural de más bajos recursos económicos, no se le ha dado la importancia qu: 

requiere en cuanto a su eficiencia productiva. Esto hace necesaria la asesoría del !\1édic-.: 

Veterinario Zootccnista para ayudar a que los productores salgan de la precaria situación en que ""' 

encuentran e integrarlos cficicntcmcntc al desarrollo pecuario nacional. 

En México, gran parte del territorio nacional es apto para la producción caprina. Aproximadan1en:: 

40.9 millones de hectáreas, 20.S'X, de la superficie total del país, presentan condici.,nes O! 

temperatura. precipitación plu\•ial y topogralia, sin embargo la mayor parte de la producció:. 

caprina se ha concentrado en zonas áridas y scmiaridas constituyendo el 62% del territorio y ha sid: 

en la población rural y campesina donde la cabra ha establecido su hábitat'. Existen tres grande; 

zonas de implementación caprina que albergan el 81.6% de la población total del país: zona nonc. 

comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Lu:; 

Potosí, y concentran el 45.5% del total; Zona centro, representada por los estados de Guanajuatc 

Querétaro y Michoaeán, que albergan el 10%; y zona sur, donde están ubicados los estados d! 

Oaxaca, Puebla y Guerrero, con el 26. I %. 

La población caprina desempeña una función socioceonómica indiscutiblemente, ya que confonm. 

la base económica campesina, más de un millón de personas viven de la comercialización de carno 

(cabrito), leche (queso) y pieles (peletería); representando obligatoriamente una producció:: 

complementaria en la ganadería mexicana 1• 

En la actualidad la modernización de las explotaciones, la mejora de los rendimientos indi\"1duales :· 

colectivos de las mismas, y las medidas higiénicas y sanitarias en ellas aplicadas por el !\1édic¡ 

Veterinario Zootecnista representan un aliciente para el caprinocultor, ya que la dem:md.'.; de I°' 

productos del caprino van en aumento'. 

Por otra parte hay que señalar que el caprino está condicionado por numerosos factorc:; 

dctenninantcs y lim1tanles de su producción y comercialización; los animales presentan L.:...,a gr~ 

dependencia del medio ambiente donde viven, lo que hace aumentar su rnsticidad y !!:miar ;, 

produccibn, además la escasa tecnificación en las explotaciones y las estructura~ cornerciale: 

deficientes originan en nutchos casos, problcn1as en la obtención de carne y leche. Ahora bien. e 

prornovcr el desarrollo integral de la caprinocultura. requiere de mucho trabaJl' y e-~fucrz: 

compartido, primord1ahncntc se debe cambiar el cntcno tradicional de margínac1ún h.3..:ta es:¡ 

actividad, mediante la ubicación de. esta especie animal dentro del contexto de la prc.Jucc1óo 

agropecuaria~ 111cdiantc la capacitacilln de los productores hacia el manejo técnico y tinan.:1ero ó:: 
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sus rebaños y fomentando la participación colectiva en los diferentes procesos d.c producción, 

transformación y comercialización, con el aprovechamiento co~junto d~ 1-a cllpacidad y calidad de· 

mano de obra familiar campesina'·'. 

Esta actividad colaborará en el incremento de bienestar de la población rural mexicana que depende 

de ella, así como al mejoramiento en su calidad de vida. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

Desde 1995 el Centro Humanitario para las Obras y el Intercambio Cultural y Educativo. A.C. 

(CI IOICE) trabaja en el noroeste del municipio de Jrapuato, norte del municipio de Salamanca, sur 

de Guanajuato, Sierra de Jos I Iuicholes y Sierra de la Malinche; su propósito principal es facilitar el 

proceso de desarrollo social entre los pueblos y comunidades rurales e indígenas marginales. 

A partir de 1999 conjuntamente con pasantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia egresados de la 

l'acultad de Estudios Superiores Cuautitlán; organizaron pequeños grupos en las comunidades 

rurales de lrapuato, Guanajuato con la finalidad de incrementar la producción de leche y mejorar la 

calidad de los productos derivados de la cabra y ayudar a elevar el nivel socioeconómico familiar. 

Con este proyecto promovieron que las personas desarrollaran sus habilidades en el cuidado de las 

cabras aprovechando los recursos de la zona, y a su vez, estimularlos a realizar proyectos que 

beneficiarán a su comunidad. Los pequeños grupos se unieron y formaron la sociedad de 

Caprinocultores llamada ''Ranchos Unidos" Sociedad de Producción Rural (S.P.R.). 

Una vez formada la sociedad se continuó con trabajos de capacitación y de mejoramiento de los 

sistemas de producción del ganado caprino. y de esta fonna se obtuvo el apoyo del gobierno estatal 

y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para seguir desarrollando el proyecto. 

El programa denominado Asesoría Técnica del Ganado Caprino, se enfoca básicamente en capacitar 

a los productores de las comunidades de San Juan, San Francisco y Charco Verde del municipio de 

lrapuato y las comunidades Lo de Rayas, Mesa de Aguirrc y Tepamal del municipio de Salamanca, 

para identificar, corregir y prevenir los problemas rclacoonados con la producción caprina regional. 

De esta forma se integran los aspectos de índole zootécnico y clínico relacionados con el ganado 

caprino, con el objetivo de hacer eficiente su producción tendiente a incrementar cualitativamente y 

cuantitativamente los productos obtenidos de esta actividad. 

Dado el gran esfuerzo y compromiso que se requiere para poner en marcha un programa como el 

antes mencionado el director de CHOICE. el lng. Juan Luis Alducin Carmona por conducto del 

profesor MVZ. Aldo Bruno Alberti Navarro y la alumna Norma Angélica Rosas Gámez de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zont~cnia llevan a cabo el registro de un programa de servicio 

social ante la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la Secretarla de Rectoría 

-----=~~~=====---------------------·-· 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México, creando un convenio para la confonnación de: 

programa de servicio social, es así como en mayo del 2001 queda registrado el programa "Asesori~ 

Técnica del Ganado Caprino", con clave 2001-51/278-6523, integrado inicíalmcnle por la pasank 

MVZ. Nonna Angélica Rosas Gámcz. 

En este trabajo donde el enfoque es técnico-productivo, se encontró la siguiente problemática. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Dentro de las comunidades, las cabras son sometidas a instalaciones inadecuadas, insufic1cncia; 

alimenticias y escasa medicina preventiva; dichas condiciones predisponen la incidencia de 

cnfcnnedades digestivas, respiratorias, podales y sistémicas en la temporada de lluvias, aunado a 

esto la falta de planeación de los recursos alimenticios para la época de estiaje provo.::a una 

disminución de la condición corporal en las cabras y una alta mortalidad del cabrito por un mai 

manejo al nacimiento. En estos sistemas de producción realizan una inadecuada práctica de manejo 

del ordeño y de la leche (no se lleva a cabo el proceso de la pasteurización) y no existe una 

implementación ni un seguimiento de la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales. 

además los productores enfrentan problemas en las vías de comercialización y cotización de los 

productos, como es la venia del cabrito a intermediarios a precios muy bajos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La producción caprina regional se mantiene en un sistema tradicional en el cual, las instalaciones 

son inadecuadas, el aporte alimenticio es insuficiente y la práctica sanitaria es inexistente. dando 

lugar a una elevada incidencia de enfem1cdadcs, baja productividad y alta mortalidad. Para da: 

solución a la problemática se dará asesoría técnica a la Sociedad de Producción Rural "Rancho; 

Unidos" imegrada por 19 productores. mismos que se capacitarán en aspectos de medicina 

preventiva, higiene, alimentación y educación para la salud; de forma inmediata se abordar.in los 

problemas clínicos presentes, buscando de esta forma la preservación de la salud para lograr ur. 

bienestar colectivo. 

1.4 OBJETIVOS GENERALES 

1) Aportar las bases zootécnicas para la actividad integral de la producción caprina. 

2) Instrumentar y ejecutar las acciones correspondientes para la capacitación de lo; 

productores. 

3) Los productores tendrán una preparación técnica del manejo adecuado e integral de: 

sistema de producción caprina. 
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4) Los productores efectuarán medidas preventivas y programas de higiene en las 

explotaciones y en el medio ambiente. 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Aumentar el nivel nutricional de la cabra. 

2) Los producto~cs realizarán la construcción del silo ganadero con cxcelentcs resultados 

de fcm1cntación, para poder así suplementar en la época de estiaje. 

3) Llevar a cabo prácticas de manejo adecuadas, tales como separación de hembras 

gestantes antes del parto, aplicación de yodo en cabritos recién nacidos, adicionar 

alimento a las cabras lactantes, así como realizar una buena técnica de ordeño en éstas. 

4) Implementar programas de medicina preventiva en los rebaños mediante la aplicación 

de desparasitante, vitaminas y tratamientos específicos para las enfermedades presentes 

y la aplicación de la vacuna contra Brucelosis (Bnicel/a mellitensis). 

5) Dar promoción a la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales. 

6) Mejorar las condiciones de higiene en los corrales. 

7) Los productores obtendrán conocimiento de las enfermedades: Brucelosis, 

Tuberculosis, Cisticercosis, Teniais, Amibiasis y Ectima contagiosos que repercuten en 

la salud humana {zoonosis). 

8) Se concientizará a llevar a cabo el proceso de pasteurización de la leche. 

1.4.2 METAS 

1) Disminución de la prevalencia de enfermedades relacionadas con la temporada de 

lluvias {digestivas, respiratorias, podales y sistémicas) en el ganado caprino. 

2) Las personas que realizan la elaboración de quesos llevarán a cabo el proceso de la 

pasteurización de la leche. 

3) Los productores se beneficiarán con el ensilado resultado de la construcción y 

elaboración del silo ganadero. 

4) Los productores implementarán la Campaña Nacional contra Ja Brucelosis en los 

Animales en el sistema de producción caprina. 
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1.5 i\IETODOLOGÍA 

En el mes de junio se llevó a cabo la presentación del programa Asesoría Técnica del Gan:oJo 

Caprino en la comunidad de San Francisco, municipio de lrapuato, lugar en el cual asistieron 11 

productores de las comunidades de San Juan, Charco Verde, Tepamal, Lo de Rayas y Mesa Je 

Aguirre {Imagen 1 ). En esta reunión se les dio a conocer las actividades a realizar. se exph«' la 

importancia de cada una de ellas y se hizo entrega del calendario de trabajo correspondicnt~ al 

período del 25 de junio al 30 de noviembre del 2001. 

1.5.1 CRONOGRAMA 

Actividades Mes 
Presentación del nrol'rama Junio 
Censo caorino Junio-Julio 
Capacitación para la salud animal 
Taller programas de higiene Julio 
Taller de ordeña 
DiaL'TlÓstico de enfermedades Julio 
Dcsparasitación Julio-Agosto 
Vitaminación 
Capacitación para la prevención de cnfcm1cdadcs 
zoonóticas. Agosto 
Capacitación para la pasteurización de la leche 
Taller de nastcurización dt! la leche 
Capacitación para la clahoración del silo 
Taller de preparación del silo Septiembre 
Megacxpopccuaria 
Vacunación v n1ucstrco de brucclosis 
Capacitación de nutrición 
Capacitación de enfermedades nutrictonalcs Octubre 
Taller nara formular dictas 
Feria de Cortá7.ar Octubre- Noviembre 
Capacitación para la alimcnta~ión con ensilado 

1 
Capacitación parad cuidado del cabrito 
Capacitación para la c01ncn:1alización del cabrito Novicmhrc 1 

Vacunación y n1ucstrco <le brucclosis 1 
Visita al taller de lácteos cn l'énjamo 
Evaluación del programa e informe final Diciembre 

Con fccha previa a las capac1tacioncs se realizó la investigación hibliográfica y preparació:: .Ocl 

material didáctico, durante los meses dc julio a noviembre se dio de 1 a 2 capacitaciones y tal:~; 

por mes. 
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Se llevó a cabo un estudio en Ja s• jurisdicción sanitaria y en un centro de salud de Jrapuato, lugares 

en Jos cuales se recibió información de los reportes anteriores de enfermedades zoonóticas y de la 

prevalencia de estas, entre las que sobresalían, Ja Brucelosis (fiebre de malla) y la Cisticercosis 

(leniasis) dentro de Jo que corresponde a las comunidades que colindan con el río Temascatío. 

De fomm didáctica se hizo uso de rolafolios con ilustraciones para esquematizar y se entregaron 

folletos relacionados con el lema de salud humana, de esta forma fue más comprensible el lema. Las 

capacitaciones de salud animal, pasteurización, elaboración del silo ganadero y nutrición fueron 

refor/.adas con la aplicación de talleres prácticos tales como: taller de higiene y ordeña, taller de 

pasleuri7.ación de la leche, taller de preparación del silo y el taller para fom1ular dietas alimenticias. 

Se promovió en las comunidades la importancia de la Campaña de Nacional contra Brucelosis en 

los Animales y se solicitó al jefe de campaña del Subcomité de Urucelosis de Guanajualo, MVZ. 

Jaime López Méndez, la participación de los Médicos Veterinarios Zootecnistas acreditados para la 

aplicación de la vacuna en el ganado caprino. 

Para la realización di!~ taller del silo ganadero se solicitó al Instituto de Ciencias Agricolas (JCA) el 

préstamo de una picadora manual, la cual fue utilizada en la elaboración de los silos en donde el 

maíz fue aportada por el productor. 

Se realizó un estudio de mercado sobre el precio de compra y venia de cabrito en pie y el precio de 

venta de Ja birria en los municipios de Pueblo Nuevo, Salamanca e lrapuato, Gto. Posteriormente se 

les propuso a los productores alternativas de comercialización del cabrito, como por ejemplo: La 

venia en conjunto de los cabritos en pie de forma directa a las personas que preparan la birria 

(birrieros) y la creación de un centro de acopio de cabrito dentro de las comunidades. 

Con la finalidad de que los productores obtuvieran una visión más amplia sobre la caprinocultura en 

el estado de Guanajuato, se organizó una visita a la exposición Agropecuaria Megaexpopecuaria 

realizada en lrapuato, Gto. Y se les llevó a un Taller de Productos Lácteos ubicado en la comunidad 

de Joya de Lobos, en la Sierra de Pénjamo, Guanajuato. 
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1.s:2 ORGANIZACIÓN DEL TRABA.10 

Para la integración de este infonnc se realizó un estudio socioeconómico y agropecuario de 1.:>s 

municipios y de las comunidades, en el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnfonnán~-a 

(INEGI) y por medio de entrevistas reali?.adas a la gente que pertenece a las comunidades a:i:es 

mencionadas. 

La información obtenida se desglosa en dos formatos: 

Fonnato Nivel 1 Información socioeconómica y agropecuaria de los municipio; .:e 

lrapuato3 y Salamanca• del estado de Guanajuato. 

Formato Nivel 11 Información socioeconómica y agropecuaria de las comunidades de 5-.;n 

Juan, San Francisco, Charco Verde del municipio de lrapuato y las comunidades Lo de Rayas, M= 

de Aguirre y Tepamal del municipio de Salamanca. 

En forma simultánea se efectuó un diagnóstico de la producción caprina en la Sociedad Ri.=:il 

"Ranchos Unidos" la información obtenida se describen más adelante, al igual que las aetivida...'---s 

realizadas dentro del prob'Tama y los resultados obtenidos de estás actividades, se menciona tambo"'1 

actividades multidisciplinarias realizadas durante la prestación del servicio social, asi come :a 
asistencia y participación a diversos eventos; finalmente se presentan las conclusione; Y 

recomendaciones del programa "Asesoría Técnica del Ganado Caprino". 

¡ ____________________ _L 
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FORMATO NIVEL 1 

La información socioeconómica y agropecuaria de los municipios de lrapuato y Salamanca del 

estado de Guanajuato que a continuación se desglosa, proyectan el nivel cultural y el extracto social 

que influyen directamente en el modernismo industrial y agropecuario, fomentando así beneficios 

de oportunidad de trabajo en las Agroindustrias en ambos municipios, de igual forma las cuestiones 

pecuarias están tendientes al desarrollo y crecimiento. 

2. ANTECEDENTES lllSTÓRICOS 

El estado de Guanajuato antes de la conquista estuvo poblado por tribus Chichimecas nómadas en 

la parte norte y por los Tarascos en la porción sur, quienes dejaron numerosas muestras de su 

estancia en la zona. Se presume la existencia de habitantes Otomis, aunque de 1200 a 1250 el 

imperio Purepecha en plena expansión absorbió esta región (Figura A). Durante el movimiento de 

Independencia, el cura Miguel llidalgo se dirigió a Atotonilco, después a San Miguel el Grande y 

más tarde a Cclaya en donde organizó el ataque a la ciudad de Guanajuato. Los ejércitos 

revolucionarios tales como villistas, zapatistas, carrancistas, cruzaron por la ciudad de lrapuarto en 

repetidas ocasiones, ya que siempre convergían en el importante centro ferroviario. El estado de 

Guanajuato ha sido cuna de innumerables hombres ilustres entre los que destacan Santos Degollado, 

Lucas Alamán, Luis Mora, los médicos Casimiro y Eduardo Liceaga, Ignacio Ramfrez., político 

liberal y el pintor Diego Rivera'. 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El estado de Guanajuato se localiza en la meseta central al sur de la Altiplanicie Mexicana, entre las 

coordenadas 19° 57' y 21° 51' de latitud norte y 99° 41' y 102° 4' de longitud oeste, con una altitud 

de 2000 msnm. Limita con los estados de San Luis Potosí al norte, con Jalisco al oeste, Querétaro al 

este y Michoacán al sur. Su extensión es de 31 032 km2 y se encuentra dividido en 46 municipios' 

(Figura B). 

2.2 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

En Ja actualidad el estado es una zona agrícola, ganadera e industrial, con gran actividad en la 

organización de congresos. convenciones y exposiciones agropecuarias. 

Produce una amplia variedad de productos agrícolas, entre los que destacan el maíz, sorgo, frijol, 

garbanzo, trigo, cebada, lentejas, chiles, jitomate, cebolla, ajo, frutales, vid y numerosas hortalizas 

como coles, espárragos, brócoli, 7.anahorias. La ciudad de Jrapuato destaca muy especialmente por 



la producción de fresas, la cual ocupa el primer lugar cn cl país, buena parte de la cosecha ;;c 

exporta a Estados Unidos'. 

En la ganadería guanajuatcnsc predomina el ganado lechero. estabulado y semíestabulado, seguido 

por el porcino, caprino, ovino y aves. La mayor parte de la producción lechera se destina a la 

industria láctea (entre las que sobresalen la elaboración de cajeta en Cclaya) y al abastecimiento Jd 

Distrito Federal, y sólo una pequeña proporción se consume localn1cntc~. 

La industria se encuentra nn1y vinculada al carácter agrícola de la producción, por lo que las 

empresas relacionadas con la conservación y transfomiación de productos agrícolas tienen gr.in 

importancia. Entre éstas destacan las productoras de frutas y lcgumhrcs con sistemas altamente 

tecnificados, la mayor parte de estas empresas se encuentran a lo largo del llamado ""EJe 

Agroindustrial" que atraviesa las ciudades de Cclaya, Cortázar, Villagrán, Salamanca, lrapuat,, y 

León. Además de las compatlías agroindustrialcs tienen importancia la industria del petróleo y ;;us 

derivados en Salamanca. y la curtiduría y fabricación de calzado en León; la industria textil. se 

localiza en las ciudades de lrapuato, Cclaya, Juventino Rosas. Comonfort y León, los productos que 

en ella se elaboran son diversos: hilos para coser y bordar, hilazas en trama, popelina, fran.,la 

satines, cretonas, gabardinas, casimires peinados y cardados, tapetes, entre otros artículos'. 

En la producción minera destacan la plata. la fluorita y el azufre, así como el cobre, plomo y "n 

menor medida el oro'. 



2.3 DATOS GEOGRÁFICOS DE LOS MUNICIPIOS - - . 

En los siguientes cuadros se describen los ·municipios de Irapuato y Salamanca del estado de 

Guanajuato (Figura C). 

2.3.1 LOCALIZACIÓN 

INDICADORES 

LATITUD 

NORTE 

LONGITUD 

OESTE 

ALTURA SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR 

IRAPUATO 

al norte 20º 49' 

al sur 20° 30' 

al este !01º 08' 

al oeste 101º32' 

1730msnm 

SALAMANCA 

al norte 20° 52' 

al sur 20° 26' 

al este 101° 02' 

al oestcl01º19' 

1720msnm 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadíst1ca. 1995, lnéd1tn, 2000. 

2.3.2 LÍMITES 

INDICADORES IRAPUATO SALAMANCA 
Ro mita lrapuato 

NORTE Silao Guanajuato 
Guanajuato Dolores Hidalgo 

Allende 
Santa Cruz de 

ESTE Salamanca Juvcntino Rosas 
Villagrán 
Cortazar 

SUR Pueblo Nuc"o Jaral del Progreso 
Abasolo Valle de Santiago 
Salamanca Cortazar 

OESTE Abasolo Valle de Santiago 
Ron1ita Pueblo Nuevo 

Ira uato 
Fuente: INEGI. Marco Geocstadis11ca, l Q95, lnéd1tu, 2000 

2.3.3 SUPERFICIE 

El municipio de lrapuato cuenta con 865.79 km2 representando el 2.8 % de la superficie del 

estado y el municipio de Salamanca cuenta con 775.8 km2 el 2.5 % de la superficie del 

estado3
'
4

, 

'---------------------------------·-·- ·--' ---· ·--·· 



2.3.4 VÍAS DE ACCESO 

CARRETERAS IRAPUATO SALAMANCA 

Qucrétaro 

Más de dos carriles Sil a o Qucrétaro 

Salamanca lrapuato 

Ahasolo 

Dos carriles 3 5 

Tcrraccria 4 3 

Salanumca lrapuato 

Ferrocarril lrapuato Cela ya 

La Piedad Valle de Santiago 

Silao Salamanca 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes de Guanajuato, 1994. Mapa 
Turístico de Comunicaciones y Transporlcs. Dirección General de Planeacilln 1999. 

¡ ___________________________________________ -- ------



2.3.5 ENTORNO ECONÓMICO 

2.3.5.1 CLÍMATOLOGÍA 

Tipo o Subtipo: 

ACwO: Semicálido, subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media. 

C(w 1 ): Templado Subhúmedo con lluvias en verana de humedad media. 

C(wO): Templado Subhúmedo con lluvias en Verana, de menor humedad. 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE MUNICIPAL 

CLIMA IRAPUATO SALAMANCA 

ACwO 94.89 92.43 

C(wl) 2.37 7.57 

C{wO) 2.74 -
--fuente: CGSNl:(1I. Carta Je(. lunas 

FENÓMENO METEOROLÓGICO 

CONCEPTO IRAPUATO SALAMANCA 

Heladas Menos de 1 O días de 10 a 25 días 

Granizo de 2 a 4 días de 2 a 4 días 

Tempestad eléctrica de 10 a 20 días de 10 a 20 días 

Sequías medio verano intraestival 
., 

l·ucnte: CGSNH1l. Larta de ( lmtaS. 

2.3.5.2 DISPONIBILIDAD DE AGUA 

CONCEPTO IRAPUATO SALAMANCA 

Precipitación pluvial 689.I mm 677.0m 

Temperatura 20.2ºC 20.SºC 

Evaporación 2,175 111111 2.450mm 

M3 disponibles 4,000 m3 -
1 urnte-. ( om1s1ón Nacional del Agua (CNA) Registro Mensual de 
Temperatura M~-Jia en ª e. Ined.110 

l_ 



2.3.5.3 CORIU~:NTES DE AGUA 

2.3.5.4 GEOLOGÍA 

f-C"'O=N'-'C"'E"''l'-'T-'--"0~-1--'-'JRA=~J>~U~A-'-T'-"0~--1-~S-'-A~L~A~t..-1_A~N~C-'-,\~-i 
Guanajuato Lcrma 

Río 

Canal 

Temascatio Tcmascatío-Ortcga 
El Smtz-Zarcu Laja 

Putrcrillo 
lng. Amonio Coria Bajo Salamanca 

In'· Antonio Cona 
Presa 

Cuerpos de agua El Conl•jo 
San José 

Pn:sa 
El Zapote 

r-~-

El Por\'cnir 
Guadalupe 

Pozos orofundos 52 

Bordo 
Mcndo7a 

26 
Fuente: Coordinación General de los Scrncms Nacionales Je Estadistica, 
Gcngrnfia e lnfomlitica. l'arta 1 hdrulóg1ca de Aguas Superficiales 

En el municipio de Irapuato el suelo está clasificado de fomrn tectónica (placas), rocas volcánic'5 

plio-cuatemarias cuyo ascenso a la superficie se facilitó a lo largo de fracturas conicales qu: 

resultaron de la convergencia oblicua a lo largo del margen meditorial pacífico de México. 

En el municipio de Salamanca el sucio es clasificado como Vcrtisoles (Luvisoles vénicos), lo; 

depósitos clásicos continentales del cretácico superior-cenozoico acumulados en cuencas e 

depresiones locales como resultado del bloqueo de drenaje producido por fallas o activida: 

volcánicaª. 

El municipio de lrapuato presenta las siguientes características: 

-Textura Franco arenosa a arcillo arenosa 

-Relieve 2300m 

-Pendiente 30%y50% 

-Profundidad arable 35 cm 

1 Conrdmac1ti11 Gcncnll de lus Scrv1cius Nacionales Je EstaJíshc11, GeograOa e lnformU1ica (CGSNF.GI), Cana Geoló¡!:1("1-
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2.3.5.5 OROGRAFÍA 

ELEVACIONES IRAPUATO SALAMANCA -< 
El Pinto 

Cerro El Güilote 
Arandas 
Blanco 
El Venado 
El Dret< 

La Hierba 
Grande 
El Picacho 
Los Coccillos 
Los Aguirrc 

Picachito La Cruz La Caiiada de Pase! 
Gordo 

Mesa El Rucio 

Los Lobos 
Comalcros 
La Redonda 

Fuente; Instituto Nacional de l!stadist1ca, licogralla e lnfum'lática. 
Carta Topogn\ílca. 

2.3.5.6 SUPERFICIE DE AGOSTADERO 

En el municipio de lrapuato existen 115 hectáreas de pastos y praderas inducidas y 936 hectáreas de 

cultivos forrajeros; en el municipio de Salamanca sólo existen 1230 hectáreas de cultivos 

forrajeros". 

2.3.5.7 USO POTENCIAL DEL SUELO 

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE AGRlCOLA 

DESCRIPCION IRAPUATO SALAMANCA 

Mecanizada 61.53% 67.96% 

Tracción animal 0.55 ~{, 

f\.1anual estacional 22.23 'Yo 8.87% 

No aptas para la agricultura 15.69% 23.17% 

Fuente. CUSNJ:lil Uso Potencial de Agru:ultura. 

11 Secretarla de Agricuhura, Ganadcrfa y Desarrollo Rural. Delegación en el Estado Subdelegación de Ganadcria 
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l'Of{CENTAJE DE LA SUPERFICIE PECUARIA 

CONCEPTO IRAl'UATO SALAMANCA 

Desarrollo de praderas cultivadas 61.37% 67.63 ~~ 

Aprovechamiento de Ja vegetación 31.24 % 7.29% 

Natural diferente del pastizal ¡ Aprovechamiento de Ja \'cgcraci1'm 

natural únicamente para el ganado 2.06 o/c, 20.20% 

caprino 

No aplas para el uso pecuario 5.33 % 4.88% 

. -. Fuente. CGSNEGI. Uso J 01t.-nc1al de Ganadcna 

2.3.5.8 VIENTOS 

En ambos municipios los vienlos son templados con pequeñas variaciones durante el año, sopla."! 

generalmente del Noroeste al Sureste, con una velocidad variable que puede ir de los 5 Km hasta Jo; 

70 Km por hora, en sus casos extremosº. 

l!r:.w=t1' 



2.3.6 ACflVIDADES SOCIOECONÓMICASPIUMAIUAS 

2.3.6.I USO AGRÍCOLA DEL SUELO 

Los principales cultivos cíclicos en Irapuato y Salamanca son: sorgo, maiz, trigo, cebada y brócoli; 

los cultivos perennes del municipio de lrapuato son la fresa, Ja alfalfa y el espárrago y en Salamanca 

son Ja fresa, alfalfa y las praderas (Gráfica 1 ). 

IRAPUATO SALAMANCA 

Sorgo 103,478 Sorgo t58,857 

Producción Agrícola. Alfalfa 61,776 Trigo 89,729 

Anual Trigo 36,589 Cebada 23,760 

(1998/99) Maíz 25,366 Maíz 21,314 

Toneladas Fresa 19,426 Fresa 2,876 

Bróco1i 5,123 Alfalfa 19,500 

Cebada 5,081 Praderas 10,032 

Espárrago 2,995 Brócoli 8,335 

Fut.'tllc. Sccrctana de Desarrollo Agropccuano y Rural de Gob1emo del Estado. Coordmac1ón 
de Enhacc; Secretaria de Agricultura, Ganadcrla y Desarrollo Rural; Delegación en el Estado; 
Subdelegación de Plancación y Desarrollo Rural; Programas de lnfonnación y Estadistica. 

2.3.6.2 USO PECUARIO DEL SUELO 

El número de cabezas de la población ganadera comprende bovinos para leche, carne y trabajo, 

incluye la población porcina de traspatio y se refiere a pollos de engorda y al número de colmenas 

(Gráfica 2). 

ESPECIE IRAPUATO SALAMANCA 
Porcinos 97,150 58,551 
Bovinos 32,107 43,633 
Caorinos 21,487 8.369 
Aves 16,757 497,857 
Abejas 1,348 506 
Ovinos 537 838 
Concios 227 299 

l·ucnlc. Secretaria de Agncultura, (Janadcna y Desarrollo 
Rural, 1>clcgac1ún en el Estado Subdch:gación de Ganadcria 
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Las especies explotadas en estos municipios y el proptísito se desglosan en el cu::..iro 

siguiente: 

IRAPUATO SALA:'>IANCA 

Leche Litros Lc.:chc Litros 

Bovinos 21,508 llo\'illl;S 35,453 

Caprinos 1.016 Caprinos 397 

Producción por especie Carne ·roncladas ('arnt:' Toneladas 
(Productos) f---· 

1993-1999 
Bovino 1,605 Bo,·iml 1,640 

Cerdo 9,523 Cerdo 5,741 

Olros Toncla<las ()tros Toneladas 

Aves (huevo) 4,090 Avc:s -(huc\'o) 660 

Abejas (miel) 17 Abejas (miel) 6 
Fuente: l·ucntc· !'it-crclana de Agncultur.1, Clana<lcna y l>cs:irrollo Rural, Ddcgac1on t."11 el l:sttdo 
Suhddegacu'm Je Oana<lcria 

2.3.6.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

Casi el total de la superficie que se maneja en las unidades de producción rural el 93.9'-' u 

corresponde a derechos directos del productor (son tierras del productor por donación ejiW..: " 

propiedad) y el 6.1 % a derechos indirectos compuestos por las tierras rentadas, 1 % tierras prestaw. 

en apariencia o forma el 5.1 1!{.7
• 

2.3.6.4 POBLACIÓN DE PRODUCTORES 

lrapuato cuenta con una población de 5,521 productores y en el municipio de Salarru::-.~.i 

sólo existen 2,839 productores'. 

2.3.6.S SILVICULTURA 

Esta actividad sólo está reportada en el municipio de lrapuato con una plantación .;.,, 

533,034 árboles, en una superficie reforestada de 446 hectáreas que comprenden zonas rurale; ' 

urbanas111
• 

111 SL"\.'rctaria del Medio Amhtcnh: y Rt."('ur!!tns Naluntk-s, l>clcgac1ún en el l·:o.tadu 

---·=-==·-~-----------------------------------



2.3.6.6 PESCA 

En el municipio de lrapuato se realiza esta actividad: 

CONCEPTO IRAPUATO 

Captura Pesquera en To1al 

peso vivo 4.0Ton. 

1994/2000 Carpa 3.0 

(Toneladas) Mojarra 1.0 

l·ucntc: Sccu:lana de Agncultura, l1i.1nadcna 
l>csarmllo Rural, Pc.!.ca y Alimcntacu'm; 
J>clcgacu'111 en el Esludu, Suhdclcgaciún de Pesca. 

2.3.6.7 UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

CONCEPTO IRAPUATO SALAMANCA 

Unidades de producción Rurales 6,608 Rurales 4,581 

(Tolal) Urbanas 151 Urbanas 14 

Bovinos 2.520 Bovinos 1,315 

Porcinos 2,470 Porcinos 1,195 

Cría y explotación de animales Caprinos 961 Caprinos 693 

(unidades de producción) Ovinos 64 Ovinos 61 

A ves de corral 3,543 A ves de corral 2,201 

Equinos 3.197 Equinos 1,628 

Conejos 69 Conejos 54 

Colmenas 79 Colmenas 38 

Bovinos 51 Bovinos 28 

Ejidos y comunidades agrarias Porcinos 8 Porcinos 13 

(unidades de producción) Caprinos 13 Caprinos 6 

Aves 2 Aves 2 

Actividad forestal rural Recolección 841 Jh.·colccción 168 

Superficie Ejidal y Comunidadcs 1 lectán.·as lkct<ircas 

Agrarias 41,408.310 27,095.210 

Hectáreas llectireas 

Superficie de labor de Jos ejidos y Riego 1.879.000 Riego 3.634.000 

con1unidades agrarias Temporal 8,537.000 Tcmpor.il 5213.000 

(Disponihilidad de agua) Riego y 1l'tnporal Riego y temporal 

30,992 .. ~ 10 11,258.400 

1 ur:ntc. INL< il. l1uana1ua10, Resultados llclimh..,us VII ( cnso A~ru.:ola l1anatkru 111d11s) ( omumdadcs 
Agrarias. Kcsulta1los l>climu ... os VII Ccns,1 EJidal Octubre llJ1Xl •)) 



2.3.7 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS SECUNDARIAS 

2.3.7.1 AGROINDUSTIUA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

TIPO DE PRODUCTOS IRAPUATO. SALAMANCA l 
(Grálica 3) Establccimicnlos Personal Estahlc:cimicntos Personal 

Alimenticios. bebidas y 4JJ IU.181 181 1,30- l 
tabacos 
Textiles. prendas de n·st1r 1..· 136 3,706 2~ 183 
industria del cuero 
Industrias de la madera e <)_, 312 43 Só 
incluye muebles 

Papel y productos de papel 56 572 23 83 
imprenta y editoriales 

Sustancias químicas 
productos derivados del 36 725 2ó 6.026 
petróleo y del carbón de hule 

1 v de nliistico 
Productos nlineralcs no 62 815 35 158 
metálicos 

Productos metálicos. 
maquinaria y equipo, incluye 2úl 1.868 109 58} 
instrumentos 4uirúrgicos y de 
precisión 

l·uentc. INl:GI l cnso lnduslnal. XI ('cnso t 'omcrcial y XI Censo de Scr\'1c10, Censo f·.conóm1co 1994 Guanajuato. 

La producción bruta en el municipio <le lrapuato es de 1,395 603.80: en tanto que en el municipio 

<le Salamanca está reportada una producción bruta de 5,679,777.90". 

2.3.7.2 ARTESANIAS 

En el municipio de lrapuato los artesanos trabajan la cerámica, el barro y los dulces regionales, las 

fresas cristalizadas, cubiertas de chocolates. con crema o congeladas son sin duda el atractivo 

artesanal del lugar' 

En el municipio de Salamanca la elaboración de velas y figuras <le nacimiento realizadas con cera 

tienen gran prestigio por su trabajo artesanal, además de sus figuras de bronce natural y patinado ov_ 

En ambos municipios se produce el llamado queso fresco elaborado <le fonna artesanal con leche de 

cabra: por Jo 4uc se le conoce como ··Queso Artesanal"'. 

I\. l 'omdmadlua lle 1 unsmo tlcl E.,.tatltl Je liuam:aJUUhl (('OH. rtJH.) 



2.3.8 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS TERCIARIAS 

2.3.8.1 FINANCIAMIENTO 

En lrapuato y en Salamanca existen las siguientes instituciones de crédito•: 

Crédito Oficial 

o Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). 

a Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de Vivienda (FOVJ). 

a Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONA VIT). 

u Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

o Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Crédito Privado (Instituciones Bancarias) 

;.. IlANAMEX 

:;.. BANCOMER 

:;.. BIT AL 

:;.. BANCRECER 

:;.. 13JLBAO VJZCA Y A 

:;.. SERFIN 

Cabe mencionar que un gran número de unidades de producción rural obtuvieron crédito en: Banco 

de Crédito Rural, Programa Nacional de Solidaridad y Seguro con Agromex •. 

2.3.8.2 TRANSPORTE DE CARGA 

En el municipio de Jrapuato existen 151 unidades urbanas y 6,359 rurales; Salamanca cuenta con 14 

unidades urbanas y 4,376 unidades rurales con actividad agropecuaria o forestal". 

2.3.8.3 TECNOLOGÍA 

El tractor por ser un indicador importante del grado de mecanización del trabajo de campo, se 

menciona que hay en la entidad un tractor por cada 5.6 unidades de producción rural con actividad 

agropecuaria o forestal. o bien un tractor por cada 48.4 hectáreas dedicadas a la agricultura 7• 

El empico de tecnología de 1990/91 en lrapuato era de 77 ejidos y comunidades agrarias; en 

Salamanca de 51 ejidos y comunidades agrarias. 

v Ai.lK:1ac1ón J~ Banqueros de México, A.C. lkpartamcn10 de Sistemas. 

1----------------------------------------------------------- -



EJ\11'LEO DE TECNOLOGÍA 

USO DE EQUIPO O 
INSTALACIONES 

Ganildcras o avícolas 

Forestales 

2.3.8.4 COi\1 ERCIO E INSl 11\10S 

INDICADORES 
Manufactura molienda de 
cereales y otros productos 

agrícolas 

f\.1anufactura fertilizantes. 
insecticidas y herbicidas. 

Elaboración de alin1cntos 
preparados para anintalcs 

Industria farmacéutica 

Unidades de comercio y 
abasto 

IRAl'UATO 

Cría y cx.plntoición 
74 

l~jidos y comunidades 
agrarias 

2 

IRAPUATO 
5 Establccimienlos 
Producción Bruta 

53,831.6 

12 Establecimientos 
Producción bruta 

53,823.1 

5 Establecimientos 
Producción Bruta 

10,3469.9 

Producción bruta 
2.023.2 

DICONSA 
Tianguis 

SALAMANCA 

Cría y explotación 
49 

Ejidos y comunidades 
agrarias 

1 

SALAMANCA 
4 Establecimientos 
Producción Bmta 

35,618.5 

8 Establecin1icntos 
Producción Bruta 

31,842.8 

Producción Bruta 
91,957.7 

No esta reportado 

21 DICONSA 
46 Tianguis 
8 Mercado Publico 
1 Autoserv1c10 

1 

\ 
l 

7 
1 
2 
7 

l\1crcado Público 
Rastro municipal 
Central de Abasto 
Autoscr\'icio 
Lechería LICONSA 

1 Lechería LICONSA 7 
15 
18 

Fucmc: INEGI Anuario Est.ou.hstu;u del l:stado de l"iu:maJua1t1 l 1J9{i:IJ7. Secretaria de Planeac10n y 
Fman;ras del Gob1cmu del hstóldo D1rccc1ún (icncral de lng.n.·!.<l'.l. Vchkul1•'i. Dirección TCcmca de lngre5".Js 1 ~ 



2.3.9 ENTORNO CULTURAL 

2.3.9.1 VIVIENDAD 

INDICADORES IRAPUATO SALAMANCA 

Número de viviendas Rurales 13,554 Rurales 10,968 

habitadas Urbanas 65,977 Urbanas 33,812 

Tola! 79,531 Total 44,780 

Servicios Número Número 

Agua entubada 75230 41470 

Energía eléctrica 77970 43279 

Drenaje (Gráfica 4) 62514 33092 

Disponibilidad de Número Número 
servicios en ejidos y Luz eléctrica 70 Luz eléctrica 49 

comunidades agrarias 
Agua potable 62 Agua potable 45 

.. l·ucnlc. INl:(JI GuanaJuato, Resultados llchmt1vos fabulados, ( ontco de roblac1on y 
Vivienda l995;Comim'm Federal de Ekctrícidad, lli\'ISÍÓn de IJ1stnbución Uajio; 
Suhgcrcnlc Comercial, Dcpart;nncn10 dt:: l'.st<1llist1ca y Estudios Económicos 

2.3.9.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

CAMINOS IRAPUATO SALAMANCA 

Arca urbana Kilómetros Kilómetros 

Pavimentada federal 59.0 60.0 

Pavimentada estatales 53.6 36.5 

Caminos rurales 19.4 15.2 

Pavimentada 11.1 9.3 

Revestida 18.3 5.9 

Brecha 11.5 9.7 

Empedrados 0.6 1.0 

Area rural Kilómetros Kilómetros 

Carretera pavimentada 13 10 

Camino de terracería 68 48 

l·ucntc. Secrctana de Comu111cac1on y 1 ran~porte l1uana1ua10. 
Unit.lad de Plancac1ón y b·aluaciún. Sct:rctaria de Dcsanollo Urhano y Obras 
Púbhcas; D1rccc1ún General Je lnfracstnictura Vial 

1 

1 
' 



2.3.9.3 AVIACIÓN CIVIL 

Existen en lrapuato dos Aeródromos, Solfa e lrapuato. con una longitud de pista de 1800 mecros'0
• 

2.3.9.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INDICADORES IRA PU ATO S,\l.AMANCA 

Número de localidades 

Correos 34 

1 

7 

Red telegráfica 4 2 

Estaciones de radio Número de localidades 

Amplitud modulada 6 4 

Frecuencia modulada 4 () 

Estaciones de Televisión 1 o 
(1993) 

100 canales No esta reportado 

Número de suscriplorcs 
Televisión por Cable 

18.445 6,300 

l·ucnte. l: entro Secretaria de Comumcacion y Transporte (.1uanaJua10. Umdad de l'laneac1on y 
E\'aluación 



2.3.10 ENTORNO SOCIAL 

2.3.10.1 POBLACIÓN TOTAL 

INDICADORES IRAPUATO SALAMANCA 

llombrcs 210,596 108,385 

Mujeres 229,538 118,479 

Total 440,134 226,864 

l·ucnh:: INl:Crl l:sladus Urudos Mexicanos. Resultados l'rchmmarcs 
XII Censo General de f•ohladón y Vivienda 2000. 

2.3.10.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

INDICADORES IRAPUATO SALAMANCA 
(Gráfica 5) 

Hombres 75.764 39,257 
Mujeres 26,611 11,080 

Total 102,375 50,337 
Fuenlc: JNEGI (JUanajuato Resultados Dclimt1vos, XI Censo General de 
Población y Vivienda 1990/91. 

2.3.10.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En el municipio de lrapuato el 14.4% de la población se dedica a Ja agricultura, ganaderla, caza y 

pesca, como actividad primaria; como actividad secundaria el 31.6% se dedica a la minería, 

extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción; y el 51.3% 

como actividad terciaria al comercio y servicios, el 2.7 % no específicovo.(Gráfica 6) 

En el municipio de Salamanca el 18.8% de Ja población se dedica a la agricultura, ganadería, caza y 

pesca. como actividad primaria; como actividad secundaria el 39.6o/o se dedica a la minería, 

extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción; y el 38.4% 

como actividad terciaria al comercio y servicios, 3.2 % no especifico,., (Gráfica 6) 

2.3.10.4 EDUCACIÓN 

En el municipio de Irapuato existen 2.332,118 personas alfabetas y 382,317 analfabetas; en tanto 

que en el municipio de Salamanca 124,565 personas son alfabetas y 19,310 analfabetas"'· 

,.
1 INFGI (iuam•JUUIO l.f.csultados Definitivos, XI Censo General de Población y Vivienda 1990/91. 

'
11 Sl'ctelarla de i:Jucac1ón de GuanaJualo. Connlinacil\n de evaluación. Departamento de lníomtática l:ducati\·a 

[_ 



INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

IRAPUATO SALAMANCA 

ESCUELAS Nl1111ero Número 

Preescolar 214 154 

Primaria 236 157 

Secundarias 81 53 

J>roícsional Medio D 8 

Nom1al 8 1 

Bachillerato 4ú 26 

Profesional Superior 19 9 

Federal 2 1 

Estatal 2 o 
Particular 4 6 

Autónomo 11 2 

Total 617 408 

' Fuente. Sccrct.:ma de Lducactón de GuanaJuato. Coordinación de 
Evaluación : Dcpanamcnto de lnfonnacil\n Educativa. 

2.3.10.S PERSONAL DOCENTE 

i 

El municipio de lrapuato cuenta con un personal docente de 5,671 y el municipio de Salamanca 

cuenta con 2,682'". 

2.3.10.6 ALUMNOS INSCRITOS 

El número de alumnos inscritos en el municipio de Irapuato es de 48,604 y en el municipio de 

Salamanca es de 23, l 73''". 

2.3.10.7 BIBLIOTECA 

lrapuato cuenta con 3 bibliotecas públicas y el municipio de Salamanca sólo con unavi". 

\·m Secretaria ti~ l;Jucadl'm de <iuana1uatn, l 'uordma"·1ón l!statal de lJ1hlintL-cas Públicas. 



2.3.10.8 SALUD 

INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE SALUD 

./ IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

./ ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 

./ l'EMEX: Petróleos Mexicanos 

./ SDN: Secretaría de la Defensa Nacional 

./ SSG: Secretaría de Salud de Guanajuato 

ESTABLECIMIENTOS 

(Gráfica 7). 

Seguridad social 

Asistencia social 

IMSS 

ISSSTE 

PEMEX 

SDN 

SSG 

Recursos Humanos 

Médico 

Paramédico 

Administrativos 

Otros generales 

IRAPUATO SALAMANCA 

Número Número 

6 4 

17 13 

4 2 

1 1 

- 1 

1 -
17 13 

Personal Personal 

578 388 

1071 652 

369 251 

185 343 
J·ucnte: Secretarla de Salud de GuanaJuato. Dm .. -cc1ón de Planeac1ón; Departamcnlo de 
Estadistica y Evaluación 

l 



La información socioeconómica y agropecuaria obtenida en las de comunidades de San Jua..-i. San 

Francisco, Charco Verde, Lo de Rayas, Mesa de Aguirre y Tcpamal reflejan la situación actual de la 

forma de vida de la gente campesina regional, que como consecuencia a los bencfic:os ya 

obtenidos, los productores asu111cn actitudes de independencia y ellos mismos son quicn<!s g~ncran 

propuestas y aponan recursos para alcanzar el cambio. J>or ello es imponante considerar tocos los 

elementos presentes en una comunidad y no uislar las acciones en ton10 al sistema pro~:.icti\'o 

predominante, si no más bien proponer allcrnativas que generen recursos extras a las familias 

3. ANTECEDENTES lllSTÓIUCOS 

El virrey Don Gaspar de Zúñiga y Acebedo y Quinto conde de Monterrey originario de Salar.lllnca. 

España, decide apoyar a los espafioles y a los hijos de los cspafioles que se encontraban trabajando 

las tierras del Bajío debido a que desde los años 1540 ó 1550 se comenzaron a establecer 

"Estancias", principalmente de ganado y escasa explotación agrícola, por unos cuantos españoles y 

colonizadas por grupos pequefios de indios Otomics 11
• 

Las estancias eran grandes extensiones de tierra propiedad exclusiva de los Españoles en las .o-uales 

se les permitía vivir a los indígenas que trabajaban para ellos, en las labores del campo y en el 

cuidado del ganado". 

Los espafioles radicaban en las enormes casas que posteriormente se llamaron Haciendas. y ~<aban 

expuestos a los continuos ataques de los indios Guachichiles, Tarascos y Mexicas, que debido a la 

colonización española, consideraron el Bajío como una zona "intermedia" entre sedenta..-ios y 

nómadas que se congregaban a pesar de sus diferentes idiomas 11
. 

En la época Porfirista grandes latifundistas mantenían oprimida a la mayoría de los campe-sinos. 

quienes se encontraban en condiciones miserables, ya que fueron objeto de la explotación y de la 

injusticia de hacendados y terratenientes nacionales y extranjeros". 

Los campesinos trabajaban de sol a sol con un salario de 25 ó 50 centavos diarios, que se pagaban 

con bonos o vales obligados a comprar en la tknda de raya, su salario no alcanzaba para alime:itarse 

y vestir a sus hijos". 

Pero aún existían al empezar el porfiriato grupos indígenas que poseían tierras en común. divodidas 

en pequefias parcelas, además de los ejidos situados fuera de las poblaciones de Salama..,ca e 

lrapuato. 

Las personas de mayor edad en las comunidades comentan que sus abuelos trabajaban t"n la 

hacienda del Zapote perteneciente a una Familia espafü>la que decidió abandonar las tierrJs a r.i.iz de 
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los continuas invasiones de los revolucionarios. La mayor parte de estas tierras fueron invadidas por 

la gente campesina. Pero también fueron recuperadas algunas por sus antiguos dueños. 

Lns tierras de la comunidad de San Juan pertenece a la Familia Belman y los pobladores de ésta son 

gente de otras comunidades aledañas, que rentan la propiedad para vivir, inicialmente se le conocía 

como Vista Hermosa pero para recibir apoyos de desarrollo social quedó conformada como la 

Comunidad de San Juan Tcmascatio. 

Las tierras de la comunidad de San Francisco pertenece a la Familia Fuentes, los habitantes de ésta 

rentan la propiedad. 

Las tierras de la comunidad de Charco Verde pertenecen a la Familia Vázquez Zúñiga, la cual 

obtuvo estas tierras como herencia de sus padres Tomás Vázquez y Lorenza Fuentes quienes vivían 

en la comunidad del Tepamal pero en 1945 se mudaron a Charco Verde. 

La comunidad del Tcpamal tiene poco más de 90 años de estar habitada aunque la gente se ha 

dispersado en las comunidades aledañas aun viven familias de apellido Vázquez. 

En 1737 llegaron los primeros pobladores a la comunidad Mesa de Aguirre ubicada en una meseta, 

las tierras de esta comunidad pertenecen a la Familia Aguirre, pero fue hasta 1896 que los abuelos 

de la familia Valtierra Quintana ocuparan las tierras para vivir permanentemente. 

Por último, la comunidad de Lo de Rayas es una de las que más historia tiene ya que el Sr. Espedito 

Yáñez Vázquez desde su niñez vivió en la Hacienda del Zapote con el administrador, trabajó y 

recibió estudios por parte de esta persona, poco después de que los dueños de la Hacienda 

decidieran abandonarla, Espedito obtuvo un trabajo en el municipio de Salamanca, el dinero que 

logró ahorrar lo ocupó para comprar unas hectáreas de las tierras de la hacienda, posteriormente ya 

en su juventud regresó a la comunidad de Lo de Rayas que se localizaba en un cerro a 1 :30 h de 

camino a la comunidad más cercana que es San Nicolás y a 2 h de la hacienda, Espedito Yáñez 

contrajo matrimonio con la joven Lorenza Belman Esparza de la comunidad de San Juan, tuvieron 7 

hijos. 

La gente de esta comunidad contaba con una herencia de 63 hectáreas, que había adquirido el Sr. 

Espedito, con el fin de obtener un lugar para sembrar y un patrimonio para su familia, las tierras 

estaban arrendadas a 4 Km de dicha comunidad, éstas eran y siguen siendo muy bondadosas pues su 

maíz y fríjol crece sin muchos problemas. 

Cabe mencionar que la comunidad se trasladó de aquel cerro que está prácticamente incomunicado 

a las tierras de cultivo. Construyeron sus casas con el material recuperado de sus antiguas viviendas, 

con el apoyo de CHOICE lograron movili?.ar sus pertenencias fue dificil tomar la decisión pero 

necesaria, los tres primeros hermanos fomian parte del la sociedad de Caprmocultorcs "Ranchos 



Unidos", estas personas donaron el terreno donde se localiza la forrajera y gracias a la cercar.fa del~ 

carretera no han dejado pasar las oportunidades de desarrollo para su comunidad. 

Como se puede notar no se obtuvo la suficiente información histórica por fechas relevantes o que 

expliquen con claridad cómo se fueron integrando cada una de estas comunidades y el por qué de 

sus nombres. 

Ln que sí se hace notar es que cada una de estas co.munidadcs están integradas por :'amilia; 

completas de padres e hijos por generaciones, y que es hasta nuestros tiempos que han ~'::Otenidc 

apoyos para el desarrollo de cada una de estas comunidades, muy a pesar de que la mayor ;:-arte dt 

estos pobladores no les pertenecen las tierras, pero eso no los detiene, la gente se :nuestn 

participativa y con la esperanza de tener una mejor forma de vida. 
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3.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

3.1.1 UinCACIÓN 

Las comunidades de San Juan, San Francisco, y Charco Verde se localizan al Noroeste del 

municipio de lrapuato; las comunidades de Lo de Rayas, Mesa de Aguirre y Tepamal se 

localizan al Norte del municipio de Salamanca (Figura C). 

3.1.2 LOCALIZACIÓN 

COMUNIDAD LONGITUD LATUTID ALTITUD 

OESTE NORTE (msnm) 

San Juan 101º 14' 20° 45' 1800 

San Francisco 101º 14' 20° 45' 1800 

Charco Verde 101º ¡4· 20° 45' 1900 

Lo de Rayas 101° ¡4· 20° 45' 1800 

Mesa de Aguirrc 101º 10' 20º 45' 1900 

Tepamal 101º 14' 20° 45' 1800 
--Fuente. INH1l l arta l opográhca 

3.1.3 LiMITES 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO 

INDICADORES SAN JUAN SAN CHARCO 

FRANCISCO VERDE 

Norte San Francisco Charco Verde San Nicolás 

Este San Nicolás San Nicolás San Nicolás 

Sur San Nicolás San Juan San Francisco 

Oeste La Peña Tepamal Tcpamal 
. -l·ut."11\C. (arta lopugraltca . 
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COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA 

INDICADORES LO DE RAYAS 

Norte Mesa de Aguirrc 

Este Tcpamal 

Sur lluaricho 

Oeste Mesa de Aguirrc 

Fuente: Carta Topográfica 

3.1.4 VÍAS DE ACCESO 

MESA DE AGUIRRE 

Cañada de Ortega 

Tcpamal 

Lo de Rayas 

l lacicnda del /'~pote 

Estanco 

TEPAMAL 

Charco Verde 

San Francisco 

La Pcila 

Lo de Rayas 

Mesa de Aguirrc 

Para llegar a las comunidades desde Jos municipios de Irapuato y Salamanca hay dos caminos d: 

aproximadamente 8 Km de terracería, en la comunidad de Lo de Rayas hay una brecha para ton= 

el camino de entrada a esta comunidad. En la comunidad de San Juan existen dos caminos alterno; 

donde pueden pasar camionetas, uno va de San Juan a San Francisco y el otro que va de San Juan~ 

Tepamal y Charco Verde, éste último atraviesa el río Temascatío: cabe mencionar que esto; 

caminos en la época de lluvias son inaccesibles por la creciente del río". 

1
" Sa:rctaria de Comunicaciones y Transrnr1c GuanaJuato 1994 
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3.2 ENTORNO ECONÓMICO 

3.2.1 CLIMATOLOGÍA 

Por la ubicación geográfica las 6 comunidades tienen un clima clasificado como semi-cálido, 

sübhúmedo (menos humedad). con una temperatura media anual de 20°C. 

ÉPOCAS DEL AÑO 

CLIMA MES 

Frío Octuhn: a Febrero 

Calor Marzo a Junio 

Lluvias Junio a Octubre 

. -l·ucntc: C GSNl!GI. Carta de Chmas . 

3.2.2 SUELO 

La mayor parte de la superficie en las comunidades son de terrenos planos y terrenos con topogralia 

accidentada. 

El tipo de suelo existente en el área es aluvial, con depósitos arcillosos o arenosos. 

PROFUNDIDAD 

COMUNIDAD PROMEDIO 

DEL SUELO 

Lo de Rayas 35-40 cm 

Mesa de Aguirrc 30cm 

Tepamal 60cm 

San Juan 20cm 

San Francisco 20cm 

Charco V crdc 20cm 
·-~ucntc· INl:(il ( oirta lupograhca 

3.2.3 HIDROLOGiA 

El río Temascatío es el principal abastecedor de agua en la época de lluvias' (Figura D). 

x Carta l lidrulógica de Aguas Supcrticialcs 
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3.2.3.1 DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

En base a la climatologfa en la época de lluvias, las personas de las comunidades realizan captación 

de agua en tinacos, botes y bordos. 

En los meses más calurosos el agua se escasea, la acumulada en·. los bordos la utilizan para dar de 

beber a los animales, la presidencia de los municipios de Irapuato y Salamanca abastecen 

semanalmente a las comunidades de agua potable por medió de. pipas llenando los tinacos de cada 

familia y de las escuelas. 

3.2.3.2 OllRAS IIIDRÁULICAS 

La comunidad de San Francisco cuenta con un pozo de nombre La Noria que tiene una profundidad 

de 14m, para extraer del agua utilizan una bomba de Y. HP; la comunidad de Mesa de Aguirre 

cuenta con dos pozos ambos de nombre Chilarillo con 120 m3 y una profundidad de 3 m ademis 

tres bordos que pertenecen a la Familia Valtierra Quintana, la comunidad de Lo de Rayas cuenl:l 

con una presa y un bordo; las comunidades de San Juan, Tepamal y Charco Verde retienen el agua 

en pozos hechos en el río Temascatío con una profundidad de entre 1 y 2 metros". 

3.2.4 FLORA 

COMUNIDADES DE IRAPUATO 

CONCEPTO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Pastizal Boutcloua hirsute Navajita velluda 

1------<-"BoutC'loua c:urti cndula Zacate banderilla 
Bosque Quercus c·astcmea Encino 

Arhustus g/andulo.m Madroño 

UTILIDAD 
Forraje 

Leña 
1---~--""'Arctosra hdos .\ '· Pin •uica 
Matorral Jpomuca murucoiclc.\· Cazahuatc Leña 

Opuutia ~p. Nopal Forraje 
Prosopis l<u..·1·igatc1 Mezquite Leña 
Acacia sp. lluizache Leña 

'----,,---_,-~c:cS~t~en~<~"~·,~·1~·e~11~s~sL'-~·~---'~P~í~ta"""'o'--------'---"C~o~m~c~·s~t~íb~l~e-.J 
Fucnle: INl:GI Carta de: u~n de Sudo y \'cgt:tac1ún. 

'>t Secretaria de Plantación )'Finanzas Uobicmo del fataJo. l>in..-cciún General de lngrnos. 



COMUNIDADES DE SALAMANCA 

CONCEPTO NOMBRE ClENTlFICO 
Pastizal /Joute/oua sp. 

Distichlú spicata 
l/eliotropium sp. 
A,.istidas '· 

llosquc Q11ercu.'I c:astanea 
Adm.\·tus xa/apen.\'ls 
Q1wrcus resinosa. 
A retosta J/zv/os nw •eus 

Matorral /pomoea sp 
/Jur.H•rasp. 
Afytilocac111s 
Acaciafár11e.\·u11w 
Fon•sticra1t'J. 

NOMBRE COMUN 
Navajita 
Zacatc salado 
Cola de alacrán 
Zacate tres harbas 
Encino colorado 
f\.1adroño 
Roble 
Manzanilla 
Cazahuatc 
Copa! 
Garambullo 
lluizachc 
Panalero 

UTILIDAD 

Forraje 

Leña 

Leña 
Leila 
Comestible 
Leila 
Forra·e 

Fuente: JNEGJ Carla de uso de Sucio y Vegetación. 

3.2.S FAUNA 

Dentro de las 6 comunidades se encuentran las siguientes especies silvestres": 

NOMBRE C0l\1UN HABITAT 
Cone·o de cam Arcas arboladas 
Armadillo Arcas rocosas, arro os cultivos 
Ma ache Arra os cultivos 
Tlacuache Már 'enes de Jos obladas 
Ardilla Areas arboladas 
Tuza Arcas arbustivas 
Teºón Arcas culti\'adas 
Zorrillo Rocas cultivos 
Liebre Leo Jll.'i euro 1ac11s Arcas arbustivas 
Co otc Canis larrans Már •enes de los obladas 
Fuente: Simposio de Fauna S1lvc~tn: l 1N:!. FMV /. lJNAM 

3.2.S.1 A VES 1\1,\s COJ\HINES 

NOMllRE COl\lllN NOl\lllRE CIENTIFICO llABITAT 
A uila Butea ,'i 1. Zonas arboladas 
Chachalaca Orta/i.o¡ vliocc 1/wla Zonas arholadas 
Cardenal Riclrmmulcrna cardinafn¡ Zonas arholadas 
Zo ilote 5;arcoramplm.\· papa 

Fuente. Sm1pm.10 dc l·aun>i Siiu.·sttc l 1J•J2- l·MV/. lJNAM 
Zonas arboladas 

3.2.5.2 REPTii.ES 

NOMBRE COl\lllN 
Culebra 
Coralillo 
Cascabel 

A1icrucus'-'h_ro~11"-·11~i------t-'.A"-r~'·=-••~ro'-'c"o~s~a~s-----~----l 
~hc1.l"i/ic1u Arl·as rocosas, arro os cultivos 

Iguana de roca Ptcnosaura similu Arl·as rocosas 
Sapo .l"onopus du,·i.rn.\· Ano os cultivos 
fuente: S1mposm de huna S1lve!oln: l'N:' 1:MVZ lJNAM 



3.3 ENTORNO SOCIAL 

La principal actividad económica es la agricultura, que se apoya en la actividad pecuaria: esta 

actividad la realiza principalmente la población masculina desde ancianos hasta niños en época 

vacacional, la mayor parte del tiempo lo hacen las personas entre 30 y 35 años de edad, ya que no 

siempre se empican en algún otro trabajo. Las mujeres ya en edad de trabajar se dedican 

principalmente al hogar, pero también ayudan en el campo en el periodo de la siembra y durante la 

cosecha; los niños asisten a la escuela en las mañanas, por las tardes dan agua a los caballos, de 

comer a los cerdos y a las gallinas, y poco después de guardar n las cabras en los corrales dan de 

amamantar a los cabritos en época de nacencias. 

Los jóvenes tanto hombres como mujeres emigran ya sea a Estados Unidos de Norteamérica o a los 

municipios del estado de Guanajuato en busca de empico, la mayor parte de éstos se concentran 

trabajando en el municipio de lrapuato en maquiladoras de ropa y en el municipio de León en 

fábricas de calzado; en ocasiones regresan para ayudar a cultivar la tierra o bien siguen trabajando y 

mandan dinero para comprar semilla, fertilizante o alimento para los animales en temporada de 

secas como alfalfa achicalada y sorgo. 

3.3.I DEMOGRAFÍA 

La comunidad de Lo de Rayas está integrada por 4 familias con una población de 27 personas, la 

comunidad Mesa de Aguirre cuenta con 14 familias y una población de 80 personas, en tanto que la 

comunidad del Tepamal la conforman 5 familias con un población total de 33 personas (Cuadro 1 y 

gráfica 8). 

La comunidad de San Juan cuenta con 13 familias y una población de 64 personas, la comunidad de 

San Francisco está integrada por 5 familias con una población de 19 personas, por último Ja 

comunidad de Charco Verde la forman 3 familias con una población de 14 personas (Cuadro 2 y 

gráfica 9). 

3.3.2 EDUCACIÓN 

En la comunidad de Lo de Rayas del Municipio de Salamanca se cuenta con una c-;.,;,uela 

preprimaria y primaria en ella imparten dos profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), esta escuela beneficia a los niños de las comunidades de Lo de Rayas, Mesa de Aguirre 

Y Cañada de Ortega; debido a que sólo se cuenta con un salón de clases los profesores se turnan los 

horarios que van de 8:00 h a 12:00 h para la primaria y de 13:00 h a 16:00 h para la prepn:naria 

(Cuadro 3 y gráfica 10). 



Se encuentra una tclcsecundaria en la comunidad del Jluaricho cercana a las comunidades de Lo de 

Rayas y de Mesa de Aguirrc, los profesores que imparten en está son de la Secretarfa de Educación 

Pública de la Zona de Salamanca (Cuadro 4 y gráfica 11 ). 

La comunidad de San Juan del municipio de lrapuato cuenta con dos escuelas una prcprimaria y una 

primaria, en ellas asisten nitios de las comunidades de la Peña, San Juan, San Francisco, Charco 

Verde y Tcpamal; la primaria cuenta con dos salones de clases y dos profesores de la Secretaria de 

Educación Pública (SEi'), la prcprimaria sólo cuenta con un salón de clase y una profesora también 

de la SEi' del municipio de lrapuato (Cuadro 3 y grálica 10). 

En la comunidad de San Nicolás se encuentra la telcsccundaria con profesores de la SEP de 

lrapuato en ella asisten niños de las comunidades aledañas entre las que se encuentran San Juan y 

Tcpamal (Cuadro 4 y grálica 11 ). 

Cada una de las escuelas cuenta con libros para consulta, no existe como tal una biblioteca pero los 

libros existentes son donaciones de la SEP y de CHOICE. 

El Centro de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) apoya a la escuela de la comunidad de Lo de 

Rayas con despensas mensuales que contienen harina, pasta de sopa, frijoles y leche en polvo, para 

los desayunos escolares, los cuales son preparados por las madres de los alumnos de la escuela. 

El programa PROGRESA apoya económicamente a alumnos de la escuela de la comunidad de San 

Juan municipio de lrapuato para puedan concluir sus estudios hasta terminar la secundaria. 

3.3.3 SALUD 

Dentro de las 6 comunidades no existe un centro o casa de salud, por lo que la gente asiste a 

instituciones de asistencia social en los municipios de lrapuato o Salamanca. Debido a esto la 

institución de CHOICE capacitó como auxiliar de salud a 5 mujeres de la comunidad de Lo de 

Rayas, 2 mujeres de la comunidad de San Juan y 1 mujer en la comunidad de San Francisco, cada 

una de estas personas cuenta con material de curación para lesiones menores como son los golpes o 

heridas superliciales, las enfcm1edades respiratorias o los problemas gastrointestinales son 

atendidos por personal del centro de salud por medio de la unidad médico rural que actualmente 

dan consultas una vez al mes en las comunidades de San Juan, San Francisco, Charco Verde y 

Tepamal. 

En las comunidades del municipio de Salamanca como es Mesa de Aguirrc, la familia Valtierra 

Quintana está encargada de pesar a los niilos de su comunidad menores de 5 años de edad y 

abastecer a éstos de leche en papilla, el cual es proporcionado por el centro de salud del municipio 

de Salamanca; la unidad médico rural da consultas todos los días por medio del centro de salud que 

se encuentra en la comunidad de la Joyita. 



El índice de natalidad es de el 1% anual en las 6 comunidades, el índice de mortalidad es t:>mbién 

del 1% cada 5 ó 6 años, la causa primordial de muerte es vejez acompañada por Ja desatención de 

estas personas, en el 2001 en Ja comunidad del Tcpamal falleció una persona a la edad de 90 años y 

se Je enterró en el panteón comunal que se encuentra en la comunidad de San Nicolás. 

3.3.4 ALIMENTACIÓN 

La alimentación de las personas en las 6 comunidades se basa principalmente en frijoles, c:.ite en 

salsa, sopa de pasta, arroz, huevo y esporádicamente comen verduras, frutas y carne. 

Existen tres tiendas en la comunidad de San Juan, una en San Francisco y una en Mesa de Aguirre. 

las cuales abastecen artículos de primera necesidad como aceite, jabón, pan, otros como refrescos. 

frituras, pulque y cerveza. En las comunidades de San Juan, Tcpamal, Charco Verde, Lo de Rayas y 

Mesa de Aguirrc una vez por semana llega una camioneta que vende frutas, verduras y en ocasiones 

carne. 

3.3.5 VIVIENDA 

Cada una de las viviendas en las 6 comunidades cuentan con un máximo de 2 a 4 cuanos, el 

material de construcción va desde paredes de Jodo, piedra y tabique, techos de zacate, teja de barro 

y lamina, piso de tierra, piedra o cemento. 

Las familias cuentan con un mobiliario de estufa Lorena de leña, estufa de gas, tinacos de agua. 

radio, televisor y los muebles más indispensables cama, mesa, sillas y ropero. 

3.3.6 RELIGIÓN 

En las 6 comunidades predomina Ja religión católica, el sacerdote oficia misa una vez por semana o 

bien los domingos, en la comunidad de San Juan no hay una iglesia como tal, pero ofician misa en 

un área arbolada. La gente de las comunidades de Lo de Rayas y Mesa de Aguirre acuden a la 

Iglesia que se encuentra en la comunidad Cañada de Ortega. 

FESTEJOS RELIGIOSOS 
FEC'llA FESTIVIDAD 
05 de Enero Fiesta de Cristo Rey 

f-0~6~d~e~E=-·n""c°'r""o _______ ._J:i~sla en Cañada de Ortega 
f-10.,<J,--;d_e~M~a=.r'=-·'~' -------+Fiesta en ~1emJoza 
03 de Mavo Día de la Santa Cruz 
16 de Junio Fiesta de la VirJ.?cn dd Carmen 
JO de Septu:mbrc Patrono de San Nicolás 
29 de Scoticmbrc Día de San tv1 igud 
Ultimo sábado de Octuh~.r~c~· --+~F~1c°'·s"-1a=-=dcce~S=.'a00n~M'-'a'-'r"-'1i=.n~~~----J 
12 de Diciembre Día de- la Vugcn ~e Guadalup_i:____ 
25 de Diciembr~ NJc11111cnto del 111110 Jesús 
31 de Dici~mhrc Ai''lo Nuc\'o . -~ 

l·ucn1c: l·u:s1as l'atrnnah.·~ en 1:-i~ ( 'rnnu;tulallc!> ---·-------~ 



3.3.7 SERVICIO PÚHLICO 

En las comunidades de Mesa de Aguirrc, Tcpamal y San Juan cuentan con luz eléctrica y servicio 

de alumbrado público; el resto de las comunidades están en espera de Ja instalación de Ja luz. 

Dentro de las comunidades de Lo de Rayas y Mesa de Aguirrc existe un teléfono celular al servicio 

de Ja gente, cerca de estas comunidades hay servicio de telefonía rural y radio en la comunidad de Ja 

Hacienda del Zapote. 

En la comunidad de San Juan existe un puente peatonal, que beneficia a la gente de las 

comunidades Ja Peña, Tepamal y Charco Verde del municipio de Salamanca. 

En el camino que va de Ja comunidad de Ja Ilacicnda del Zapote a Ja comunidad de Lo de Rayas y 

Mesa de Aguirre del municipio de Salamanca, está en construcción un puente vehicular llamado 

Zapote, el cual beneficiará a las comunidades de sus alrededores. 

3.3.7.1 MEDIOS DE TRANSPORTE 

Del municipio de lrapuato sale un camiót] tres veces al día, con un horario de 7:00 h, 11:00 h y el 

último de 15:30 h los cuales después de dos horas de recorrido llegan a Ja comunidad de San Juan; 

de ah!, las personas se van caminando a las comunidades de San Francisco, Charco Verde y 

Tepamal. 

Para llegar a las comunidades de Lo de Rayas y Mesa de Aguirre, de Ja central camionera del 

municipio de lrapuato sale un camión cuatro días a la semana de viernes a martes con horario de 

15:00 h éste llega a Ja Cañada de Ortega, Ja gente se baja sobre el camino para llegar a Lo de Rayas 

en tanto que el camino atraviesa Ja comunidad de Mesa de Aguirrc. 

En Ja comunidad de Tepamal cuentan con 3 camionetas de carga, en Mesa de Aguirre y San 

Francisco con 2 camionetas y en Jo de Lo de Rayas sólo cuentan con una camioneta, la gente de las 

comunidades se organizan para ocuparlas como transporte cuando tiene que arreglar algún asunto 

que beneficia a la comunidad en el municipio correspondiente, pagando al dueño sólo el gasto de Ja 

gasolina del viaje. 
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3.4 ENTORNO CULTURAL 

3.4.1 PROYECTOS DE DESARROLLO 

CJ Equipamiento de In Vivienda 

-Estufas Lorena 

-Molino de Nixtamal 

-Luz Eléctrica 

-Plantas Solares 

Cl Proyectos Produeti\'os 

-1-luerlos Familiares 

-Bordos de Agua 

-Desempiedre 

-Terrazas 

-Forrajera 

-Asesoría Veterinaria 

Cl Proyectos Monetarios 

-Cajas de Ahorro 

CJ Servicios a In Comunidad 

-Alumbrado Público 

-Puente Peatonal 

-Puente Vehicular 

-Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

El Centro llumanitario para las Obras el Intercambio Cultural y Educativo (CHOICE) realiza 

proyectos en las comunidades. tales como cajas de ahorro, tinacos de agua, estufas Lorena, molino 

de nixtamal, huertos familiares, construcción de escuelas prcprimarias y primarias, baños secos en 

las escuelas, instalación de las forrajeras y asesoría técnica en medicina veterinaria. 

La presidencia de los municipios de lrapuato y Salamanca beneficia a las comunidades por medio 

de programas, como por ejemplo: Bordos de agua, desempiedre y terrazas en terrenos cultivables, 

luz eléctrica, puentes peatonales y vehiculares. plantas solares y tinacos de agua. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) financió el proyecto de instalación de las forrajeras 

y la compra de la maquinaria en conjunto con CHOICE (Cuadro 5 y gráfica 12). 
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3.4.2 LÍDERES INSTITUCIONALES Y NATURALES 

Los representantes son elegidos por la comunidad, en las comunidades de Lo de Rayas, Mesa de 

Aguirre y San Juan existe un consejo comunitario integrado por 9 personas, un delegado, un 

subdelegado, un secretario, un tesorero, tres vocales y tres representantes, entre los que se 

encuentran principalmente como líderes: 

1 ÍDERES INSTJTUCIONALFS -
Lo de Ravas 1 Edad 

Delegado 1 Guadalupe Yáñcz Bcln1an 1 JO 
Subdelegado 1 Laurcncio Yáñez Ucln1an 1 25 

Mesa de Aguirrc 
Delegado 1 f\1aria Luisa Valtierra Quintana 1 38 
Subdelegado 1 Gabriel Valticrra YCocz 1 68 

San Juan 
Delegado 1 Cristóbal Uelman 1 50 
Sub delegado 1 Francisco Bclman 1 55 

En las comunidades de Tepamal, San Francisco y Charco Verde el representante de éstas es un líder 

natural por que no está establecido un consejo comunitario. 

LÍDERES NATURALES 

COMUNIDAD REPRESENTANTE Edad 
Tena=I Pedro lrcta 43 
San Francisco Cruz Can1nos Fuentes 35 
Charco Verde Gonzalo Vázquez Ztiñiga 30 

Es importante mencionar que tanto los líderes institucionales como los naturales saben leer y 

escribir aunque no todos tuvieron una preparación escolar, sobresalen entre la gente de las 

comunidades por su ímpetu de mejorar la condición de vida de estas personas. 

Los lideres están encargados de realizar reuniones con la gente de sus comunidades para proponer 

los proyectos de desarrollo, elegir y levantar el acta correspondiente de acuerdo la decisión tomada 

por la mayoría de las personas, remitiendo esta información a la Coordinación de Prob'famas de 

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales en la presidencia de los municipios de Irapuato y 

Salamanca que corresponda y mensualmente se reúnen en la presidencia de los municipios 

correspondientes para recih1r información de otros proyectos y la resolución de los anteriores 

propuestos por la comunidad. 

De igual fom1a se reúnen con las personas para dar solución a las problemáticas que conciernen a la 

comunidad. 



3.5 ACTIVll>ADES SOCIOECONÓ:\11CAS PRIMARIAS 

3.5.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Ya que la agricultura es de temporal, las labores ab'TÍcolas· inician entre los meses de mayo a _1unio: 

los principales cultivos anuales son el maí7~ fríjol, sorgo, garbanzo y calabaza. (Gráfica 1::) 

3.5.1.1 LABORES AGRÍCOLAS 

El desmonte lo realizan entre 4 personas en un tiempo aproximado de 3 meses, el l-arbe.:ho le· 

realiza. una persona en 3 ú 4 días. la cruza también la realiza una persona en 2 días. i:i rai-t~ro k 

realizan 3 ó 4 personas en un día. 

CULTIVOS PRINCIPALES 

PRODUCTO JIECTAREAS MES DE COSECJIA l'RODUCCION PRECIO POR KG 

Maiz 6 l)iciemhrc-l~ncro 1 tonelada $ L50 

Frijol 0.5· 1 Octubrc-No\'1cmhrc 80 Kg. $5.00 a $7.l•.· 

Sorgo 1 Novicmbrc-D1cic..·mhrc 0.5-1 tonelada $0.80 

Garbanzo 1 Encro-I:ebrero 50-60 Kg. $1.20 

Calabaza 1 Diciembre-E nen> 25 Kg. $1.00 

Fuente: D1a~nús11co de la l'n'tlucc1ún Af!u1pccuana. Kcahl.adu por el Scrv1cm Social l'M\' /.. ( '1101( 'l: 

3.5.1.2 l\1ANO DE OBRA 

Las experiencias generacionales y la vida práctica del campo creó a los productores em;:iín.;-,,;, lm 

cuales se ocupan de 2 a 4 P"rsonas por hectárea en las labores agrícolas; con un promedio de pagc· 

de $70.00 a $80.00 diarios. 

En las comunidades de Lo de Rayas y Mesa de Aguirrc hacen uso del tractor sólo en la oose.:ha de: 

sorgo, el cual es manejado por una sola persona que les cobra entre $500.00 y S600.00 ;:ior =bajo. 

que puede durar de JO horas a un dia. 

3.5.1.3 AL:\IACENES 

Ya en la cosecha, el maíz lo apilan en toritos en el campo de siembra, despucs lo piscan 1ce.:~':"ctan 

y lo colocan en costales, el sorgo lo cortan, almacenan o muelen y lo colocan en costale; o 1:-..,tcs dt 

cartón; los productores de las 6 comunidades ahnaeenan los granos de maíz. fríjol y sorfu de::tro do 

los cuartos di.: sus casas. 

------------ --·-·------· 
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3.5.J.4 CANALES DE DISTRIUICIÓN 

El 95 % de la producción total es para autoconsumo, el 5% restante lo utili~.an en necesidades 

monetarias, generalmente no venden sus cosechas porque el ílete para transportarlas es muy caro y 

en el mercado de los municipios de Jrapuato y Salamanca compran los productos a muy bajos 

precios. 

3.5.1.S INSUMOS UTILIZADOS 

La semilla de maíz, frijol y garbanzo la seleccionan de sus propias cosechas. La semilla de sorgo al 

igual que otros insumos lo compran; la mayoría de los agricultores utilizan el estiércol como abono 

para sus tierras. 

INSUMOS AGRÍCOLAS 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
SEMILLA Sor•o Tonelada $500 

Sal Tierra Tonelada $1.200 
FERTILIZANTE Urea Bulto $100 

Sulfato Amonio Bulto $70 
HERBICIDA Casafin Calibres 90 Ki10 1 ramo $135 

Drarnasol Litro $80 
Gcsa rin 90 Kilo Tramo $135 

INSEPTICIDA Este ron Litro $60 
Bramo so Litro $80 

Fuente: lJ1agnós11co de la Prodw.:c1ón A!!:rurccuana Rcal17.ado por el Si:n.1cm Soi:1al l'M\'Z. CflOICI'.. 

3.5.2 TENENCIA DE LA TIERRA 

Las comunidades de Lo de Rayas del municipio de Salamanca y de Charco Verde del municipio de 

Jrapuato cuentan con tierras de pequeña propiedad; la comunidad del Tepamal es de tipo ejidal

comunal; las tierras de las comunidades de San Juan y San Francisco son rentadas con pagos 

anuales y la tierra de la comunidad de Mesa de Aguirre es prestada. 

SUPERFICIE 

COMUNIDAD SUPERFICIE 
(hcclarcas) 

Lo de Rayas 63 
Mesa de Aguirrc 40 
Tepamal 45 
San Juan 52 
San francisco 41 

Charco Verde 114 
l·ucn1c ll1agno:.t1cu Je la Produccmn At!n1pccuana 
H.t·al11ad11 pu1 t•I s ... ·1,i.:1\1 Social PM\'/ CllOICI:. 
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3.5.3 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUAIUA 

Los sistemas de producción en el ganado caprino que se identifican en las 6 comunidades S-On lo> 

siguientes: 

Sistema Extensivo a Libre Pastoreo. En este sistema los rebaños son pequeños de entre 5 a 

20 cabras, son pastoreados por un miembro de la familia ya sea niños o ancianos: 

genéticamente son mestizas. 

Sistema Extensivo Controlado. Este sistema está relacionado a pequeña propiedad. los 

animales pastan en agostaderos naturales y por la noche los resguardan en corrales, en lo> 

cuales además se realizan pnícticas de manejo de n1cdicina prcventJva, ~on10 

desparasitación, vacunación y complementación alimenticia en época de sequía. 

3.5.3.1 UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Comunidades Caprinos Bovinos Cerdos Gallinas Conejos Equinos 
(Gráfica 14) 
Lo de Ravas 2 1 1 3 1 2 
Mesa de Au.uirre 5 2 2 3 o 3 
Tepamal 3 2 3 3 o 3 
San Juan 3 1 1 1 1 1 
San Francisco 3 2 2 2 1 3 
Charco Verde 2 2 1 3 o 2 
~uentc: D1agnllst1co de la l'roJuccmn Agropccuana Rcalu~Jo por el Scrv1c10 So1.:1al l'MV /.. (_ 1101( l· 

3.5.3.2 USO PECUARIO 

ESPECIE PROPOSITO UTILIDAD 

Cabras Leche, carne Venta 

Bovinos LcchC, engorda Venta 

Cerdo Can1e, grasa Autoconsumo, venta 

Gallinas de postura l lucvo, carne Autoconsumo 

Pollos de engorda C'arnt..• Autuconsumu 

Conejos Can1c, peklC'ria Autoconsumo 

Caballos Transporte y trahajo 

Uurrus ----- - --
Transporte y trahajo 

l·ucntc. l>1agnbs11co 1.k la l'ruduc<.·11)11 A~n,pecuana 
H..cahJ"..ado por C'I Scrv1c10 So4.:1al PM\'Z CI l<>K'E. 

Burros 

2 
5 
3 
2 
1 
2 
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3.S.3.3 INSUMOS UTILIZADOS 

En las comunidades existen de 1 a 2 sementales por especie, éstos los prestan o los alquilan a la 

gente de su misma comunidad para la monta. Cuando desean comprar o vender algún animal lo 

hacen entre las comunidades cercanas y a muy bajos precios. 

INSUMOS PECUARIOS 

ESPECIE PRECIO 
SEMENTAL UNITARIO 

CAPRINO $1.500 
-

BOVINO $5.500 

EQUINO $4,800 

BURRO $3,900 

(·ucntc: 1>1agnc,st1co de la Produccmn Agrupccuana 
Rcali7.ado por el Servicio Srn:1al l'MVZ.. C'llOICE. 

El alimento que frecuentemente compran en el periodo en el que duran las secas y que utilizan 

como complemento alimenticio es la alfalfa achicalada, la cual compran semanalmente de 1 a 2 

pacas a $35.00 c/u. 

Cuando los dueños de los rebaños tienen alguna otra actividad, como por ejemplo juntas comunales 

o la siembra, contratan a un chivero que les cuide a las cabras y vacas, el cual se encarga de 

pastorear a los animales en un horario que va de 11 :00 h a 19:00 h por el cual reciben un pago de 

$40.00. 

3.S.4 CAZA Y PESCA 

Estas dos actividades las realizan como pasatiempo los niños y jóvenes en el período vacacional, en 

las zonas rocosas del cerro cazan con mucho más frecuencia conejos, zorrillos, liebres; acuden a 

pescar en el rio Temascatio y en el arroyo Capulín. 

3.S.S SILVICULTURA 

La reforestación en estas comunidades se está promocionando principalmente en las escuelas, 

ClIOICE bajo el proyecto "mi escuelita" entregó árboles de pino, cedro, guayabos y encinos a la 

escuela de San Juan y Lo de Rayas en los meses de mayo-junio del 2001. 



3.6 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS.SECUNDAIUAS 

3.6.l AGROINDUSTRIA 

Existen dos forrajeras que pertenecen a la asociación "Ranchos Unidos" ubicadas en las 

comunidades de San Francisco y Lo de Rayas, instaladas primordialmente para la elaboración de 

alimento para el ganado caprino y bovino. Cuentan con una sola maquinaría que consta de 1 molino 

con capacidad para 800 Kg por hora del 1112, una desgranadora para 1000 Kg por hora del 1116. una 

mezcladora para 1000 Kg por hora >: una báscula para 1000 Kg. Por autogcstión de los socios. la 

maquinaria la utiliimn en forma temporal en alguna de las dos forrajeras dependiendo la demanda de 

uso; la actividad que realizan principalmente es la molienda de forraje y grano, por lo que se emplea 

la renta del molino, a los socios les cuesta $60.00 por día el uso de ésta, en tanto que para los no 

socios tiene un costo de $70.00 la hora. 

La localización de estas forrajeras permite ocuparlas como punto de reunión en donde las personas 

de la comunidad y las aledañas a éstas se informan y organizan sobre los programas que la 

presidencia de los municipios de lrapuato y Salamanca les invita a p_articipar. De igual forma son 

utilizadas por la asociación "Ranchos Unidos" para recibir las capacitaciones y los talleres 

realizados en el programa "Asesoría Técnica del Ganado Caprino" impartida por los prestadores del 

servicio social de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

3.6.2 ARTESANIAS 

En las 6 comunidades la única actividad artesanal a la que se dedican es a la elaboración del queso 

fresco con leche de cabra, con una producción máxima de 6 a 8 quesos diarios de aproximadamente 

250 grs. Semanalmente lo comercializan en los mercados de los municipios de bpuato y 

Salamanca a un precio de $7.00 a $10.00 la pieza. En los meses de junio a septiembre se abaratan 

los precios debido a que en el mercado hay un excesivo ofrecimiento de éstos por parte de los 

productores. 
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3.7 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS TERCIARIAS 

3.7.1 CAMPANAS DE SANIDAD ANIMAL 

En 1977 a nivel estatal se llevó a cabo la erradicación de la larva del gusano barrendador, campaña 

en la que participaron las 6 comunidades. Actualmente se lleva a cabo de fonna· anual la Campaña 

Nacional contra la Brucelosis en los Animales y la Campaña de Vacunación Antirrábica, 

l1eneficiando a las comunidades de ambos municipios. 

Los productores de la comunidad de Lo de Rayas practican en los animales que se les mueren la 

necropsia, aunque no saben diagnosticar la causa de muerte, si se dan cuenta de las lesiones, lo cual 

les impide comerse la carne, pero esto no evita que se la den a comer a sus perros. 

3.7.2 INSTALACIONES DE SANIDAD ANIMAL 

En ninguna de las 6 comunidades existen instalaciones de sanidad animal, pero gracias al programa 

Asesoría Técnica del Ganado Caprino, por medio de los prestadores de servicio social se da 

asistencia médica a los diferentes sistemas de producción pecuaria, aunque la actividad principal sea 

asesorar la producción caprina. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN CAPRINA 

EN LA SOCIEDAD RUR.ÁL 

"RANCHOS UNIDOS" 

La sociedad rural "Ranchos Unidos" está integrada por los siguientes 19 productores de las 

comunidades de: 

COMUNIDAD NOMBRE EDAD 

San Juan Luis Vázqucz Villcgas 38 

San Juan Santos Vázqucz Villcgas 36 

San Juan Ricardo Vázqucz Campos 17 

San Francisco Cruz Campos Vázqucz 35 

San Francisco Pablo Campos Vázqucz 65 

Charco Verde Gonzalo Vázqucz Zúñiga 30 

Charco V crdc Antonio Vázqucz Fuentes 77 

Lo de Rayas Francisco Yáñ.cz Dclman 55 

Lo de Rayas Grcgmio Yáñcz llclman 50 

Lo de Rayas Domingo Yáñcz Belman 43 

Lo de Rayas José Guadalupe Yáiicz l3clman JO 

Lo de Rayas Laurcncio Yáñcz Bclman 25 

Mesa de Aguirrc Nati\·idad Valticrra Espcrsa 78 

Mesa de Aguirrc Gabriel Valticrra Yépcz 68 

Tepamal Pedro lrcta Vázqucz 43 

Tepamal Gcrardo Vázqucz Vázqucz 17 

Tepamal Ricardo !reta Yillafaña 23 

Tcpamal ~-1anucl Vázquez Campos 43 

Tcpamal Jaime Vázqucz Ircta 41 

La mayoría de los productores tienen una edad promedio de 40 años, oscilando entre los 17 y 78 

años; sólo 11 de ellos saben leer y escribir (7 de estas personas acudieron a la escuela). 

En 12 de estas personas, la cría de animales es la única fuente de ingresos, ya que a pesar de que 

cuentan con cultivos no los utilizan para la venta, sino para consumo personal y de sus animales. 

L 
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4.1 PRODUCCIÓN CAPIUNA 

La cantidad total de animales en Jos 19 productores es de 327 cabras entre: 

a Cabras en ordeña 

a Primalas 

a Cabras gestantes 

a Cabritos 

a Sementales. 

(Cuadro 6 y gráfica 15 ). 

Cabe mencionar que a Jo largo de Ja temporada de lluvias incrementa el número de animales entre 

40% a 50% ya que los productores compran animales o invierten a medias con otros productores, n 

la llegada de la época de estiaje disminuye el número de cabras, debido generalmente n la falta de 

alimento. 

El fin zootécnico de estos animales es la producción de leche en primer lugar y en segundo la venta 

de cabrito (carne), la mayor proporción de ingresos económicos en los 19 productores está dada por 

la venta de cabrito, seguido por el queso fresco y por último la leche fluida (Gráfica 16). 

A pesar de que no cuentan con identificación especifica, las cabras de cada rebaño, los chiveros 

(dueños y niños) las reconocen perfectamente. 

4.2 PRODUCCIÓN DE LECHE 

El ordeño de las cabras es de forma manual y lo realizan una vez al día en el mismo corral, tres de 

Jos 19 productores cuentan con un banco de ordeña, pero sólo dos de ellos lo utilizan; los 19 

productores no realizan una adecuada técnica de higiene al momento de la ordeña y los utensilios 

utilizados para esta actividad al igual que para la elaboración del queso no son higienizados 

adecuadamente. Obtienen una producción de leche entre 800 a 1000 mi sin embargo, en Ja época de 

lluvias aumenta la producción entre 1.5 a 2 L de leche al día durante los dos meses del pico de 

producción, muy a pesar de las enfermedades que se presentan en esa temporada del año. La 

utilidad que le dan a la leche de cabra es la elaboración del queso fresco artesanal sin pasteurizar o 

bien, es consumida en forma directa por las familias de los productores, dos productores mezclan la 

leche de cabra con Ja leche de vaca. 

4.3 SANIDAD ANIMAL 

Las enfermedades más comunes son: diarreas, neumonlas, abscesos, pododermatitis, mastitis, 

ectima, parasitosis interna y externa (Cuadro 7 y gráfica 17). 

L 



Sólo cinco productores realizan tratamientos veterinarios, tres más tratamientos caseros Y el re;to de 

ellos dejan a los animales enfermos para su venta. Los médicos veterinarios de los muni.:ipim 

aledaños, no realizan consultas dentro de las comunidades, sólo prescriben los medic;;memos de 

acuerdo a la descripción que les proporciona el productor sobre los signos que prcsenun sus 

animales. Provocando resistencia a medicamentos y un gasto más al productor, pues la :nayo:-ia de 

las veces no es el tratamiento adecuado. Aunque los productores cuentan con recurso; sutk1ente; 

para desparasitar a sus animales, no todos lo hacen, provocando nuevamente la parasit<>;is. ya que 

comparten el área de pastoreo con el resto de los rebaños. 

La mortalidad de los animales es mayor en la época de sequías, siendo más común en los ca:-Oritos. 

ya que no tienen un manejo adecuado al momento de nacer, aunado a esto, no se cuenta con lugiene 

en los corrales; las madres suelen presentar un desbalance nutricional debido a la esc:L.~z de 

alimento, provocando la muerte del cabrito y de ella misma. Otra causa de mt..'<'rte es el 

"embolsamiento" llamado así por los productores al problema digestivo ocasionado por b in~stión 

de bolsas de plástico por las cabras acumulándose dentro de los compartimientos gástricos, a unque 

no es muy común, suele presentarse en cualquier época del año, provocando la muerte de: an~I. 

Debido a la poca información de los beneficios de la Campaña Nacional contra la Brucclosis en los 

Animales, sólo 5 de estos productores aplicaron la vacuna en años anteriores. 

4.4 NUTRICIÓN 

La forma de alimentar al ganado caprino es por pastoreo de entre 6 a 7 horas diarias, 1.:-s 365 días 

del año, aunque la mejor época en que se encuentra una mayor cantidad de legumino= verrles es 

en los meses de junio a septiembre, sufren una escasez paulatina en los meses de octub:l! a febrero 

siendo más drástica la situación en los meses de marzo a mayo. 

Los 19 productores utilizan el rastrojo de maíz y el sorgo molido como base de alimenb.;ión: 1 O de 

ellos compran alfalfa achicalada, en la época de sequías, además de sales minerales, el resto utili:u 

el pastoreo restringido, la sal común y salitre. 

4.5 REPRODUCCIÓN 

La época de empadre se da en los meses de mayo a junio y en los meses de octubre a no,1emt-:-e lo; 

partos, el 50 % de los partos son sencillos, el 45% mellizos y sólo el 5% trillizos. E; tmp•X1.3nte 

señalar que utilizan un mismo semental que generalmente tiene un parentesco de ter.~ :do. ?"ado. 

para cubrir a las hembras de un sólo rebaño, sin considerar que la consanguinidad es :::..1y .:~ad¡ 

provocando un menor porcentaje de viabilidad o un mayor porcentaje de mortalid¿. T;;_-,-,bie 

tienden a prestarse los sementales entre los sistemas de producción, sin considerar el esU.:o de s.alu~ 



del rebaño y principalmente si se encuentran dentrode_la Campaña Nacional C:C)ntra la Brucelosis_ en 

los Animales. 

Sólo 11 productores detectan calores, 2 de ellos separan a las hembras antes del parto, el resto no 

realiza ninguna actividad. 

4.6 COMERCIALIZACIÓN 

La edad de venta del cabrito es a los 2 meses con un peso promedio de 8 Kg a un precio de $200.00. 

Anualmente se venden 114 cabritos y un desecho de 58 animales por los 19 productores. Los 

llamados coyotes, compradores intermediarios en las comunidades, conforme se presenta la época 

de nacencias van abaratándoles el precio hasta llegar a pagar por un cabrito la cantidad de $90.00. 

Como ya se menciono el porcentaje de animales que aumenta en la temporada de lluvias 

generalmente es vendido en el transcurso de la época de estiaje. 

4.7 INSTALACIONES 

Todos los productores cuentan con corrales rústicos de piedra, ramas con espinas, pedazos de 

tronco, con piso de tierra y en algunos de piedra; siete de éstos cuentan con sombra y comederos, y 

sólo tres de ellos con bebederos, tres de los productores cuentan con corraletas y tres más con 

bancos de ordeña (Cuadro 8 y gráfica 18). 

Los corrales son compartidos por los rebaños de 2 ó 3 productores, las proporciones de espacio vital 

son variados ya que en algunos corrales son demasiados reducidos para el número de animales, 

considerando que es un sistema extensivo y sólo resguardan a las cabras por las noches, el espacio 

vital es relativamente apropiado, sin embargo en la época de estiaje los animales pasan la mayor 

parte del día dentro del corral, pero el número de cabras se reduce entre un 43 % a 50 % en ese 

período. 



S. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA 

"ASESORÍA TÉCNICA DEL GANADO CAPRINO" 

PERÍODO DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2001. 

5.1 CAPACITACIÓN PARA LA SALUD ANIMAL 

Se capacitó a los productores, sobre las características de las enfermedades más frecuentes en sm 

rebaños y la forma de identificarlas y prevenirlas": se explicó lo que es un parásito, una ba....""teria . 

un virus, y los medicamentos utilizados para combatir como son el desparasitante, el antibión..:--0 y¡, 

vacuna, se les habló también de las vías de aplicación de los medicamentos intramuscular. 

intravenosa, subcutánea y oral; se les enseñó a tomar y enviar muestras fecales de las cabras para w: 

estudio coproparasitoscópico, práctica con la cual de acuerdo a los resultados se compau-a un 

desparasitante efectivo que elimine al parásito; se explicó la diferencia entre un parásito imc:rno y 

uno externo, haciendo referencia a la presencia de Oestrus ovis debido a los vectores, que en este 

caso son las moscas, se propuso desparasitar 2 ó 3 veces al año, al finalizar la época de estiaje 

(junio-julio) y la temporada de lluvias (diciembre-enero) y aplicar vitaminas liposolubles en t.. 

época de estiaje. Durante los meses de julio y agosto se desparasitó y vitaminó, ya que las cabras se 

encontraron muy flacas y con el pelaje opaco, además se explicó la forma de realizar lo; 

tratamientos para ectima contagioso, linfadenitis caseosa, pododermatitis y mastitis, 14 enfe:nnedades 

presentes en el mes de julio, cabe señalar que se trabajó semanalmente en los corrales die ca& 

productor, dando sugerencias para mejorar la condición del corral, explicándoles la causa de la> 

diversas enfermedades y enseñándoles la forrna de aplicar los tratamientos como por ejemplo: en e: 

caso de ectima contagioso, mejor conocido por la gente como "fogasos" o ••granillo", que se 

presenta con mayor frecuencia en los cabritos, lo curan con sal, limón y tizne, esto no es IC' 

suficientemente efectivo comentaron las personas, así que se les habló de la forma de actuar de: 

azul de metileno que aplicado en las lesiones evita infecciones secundarias y cicatriza en cuestiói: 

de días. En el caso de la linfadenitis caseosa conocida entre la comunidad como "lobanili-o-, no 

tiene ningún tratamiento sólo dejan que reviente el absceso y salga la "pudre" como le llan= ello; 

a la pus; teniendo esto como referencia se les habló del grado de contaminación y facilidad de 

contagio entre las cabras y de la importancia d<: dar tratamiento a esta padecimiento, ck-:.rida: 

(vaciar) la pus acumulada, lavar con agua oxigenada y aplicar azul d<: metileno o yodo. 

desinfectantes y cicatrizantes más económicos, en algunas cabras los abscesos aún se encoc:crabar. 

inmaduros, por lo que se les pidió a los productores aplicar pomada rubefaciente y da: un ::-iasaJe 

para provocar la maduración y proceder más tarde a la dcbridación (Imagen 2). En lo que re~ta t 

la pododennatitis, conocida como "cojera", cuyo remedio utilizado por los productores es el =ngra: 



el lugar de lesión, que a decir verdad agrava el padecimiento, ya que queda expuesta la herida al 

ataque microbiano, se explicó el por qué no deben seguir realizando esta práctica y mejor proceder a 

lavar con jabón y agua, enjuagar, secar, lavar nuevamente con agua oxigenada, secar perfectamente 

y aplicar azul de mctilcno o yodo, las personas realizaron este proceso en las cabras que 

presentaban la lesión, días después manifestaron la mejora en los animales ya que no cojeaban, ni se 

retrasaban en el momento del pastoreo. Las cabras que presentan mastitis comentan los productores, 

son ordeñadas entremezclando animales sanos y enfermos, al observar que la .. chiche" (ubre) se 

encuentra inflamada, dura y la secreción que es anormal, erróneamente dejan de ordeñar para secar 

a la cabra, se les recomendó que deben de ordeñar primero a las sanas y hasta el final con otra 

cubeta a las enfermas, el líquido obtenido se debe tirar o enterrar afuera y alejado del corral y no 

dársela a tomar a los perros, se les explicó que era importante aplicar antibiótico intramuscular por 

3 días, masajcar la ubre y ordeñar 2 ó 3 veces al día hasta que se recupere la cabra y la apariencia de 

la leche sea la adecuada. Se les habló también de los factores determinantes que provocan 

directamente este tipo de enfermedades; la humedad acumulada por encharcamientos en la 

temporada de lluvias provoca que se ablanden las pezuñas, la falta de aseo en los corrales acumula 

el estiércol y la "pudre" (pus) que es una forma de contagio entre las cabras, la falta de techos 

provoca estrés tanto en la época de lluvias como en el tiempo de calor; al no realizar la limpieza del 

corral con regularidad, las moscas persisten en el medio y son causantes de que se parasiten 

nuevamente las cabras, además contaminan los alimentos ya que las cocinas se encuentran muy 

cercas de los corrales. Se recomendó tener un seguimiento y control de prevención de enfermedades 

en los animales, realizar la limpieza en los corrales colocando las heces de las cabras en costales ya 

que estás son fáciles de barrer y juntar, así como mantener los alimentos en recipientes tapados. 

Los productores realizaron la disección de órganos tales como glándula mamaria, pulmones, aparato 

reproductor de la hembra, procedentes del rasto municipal de Irapuato con los cuales se explicó las 

formas anatómicas" y las lesiones macroscópicas que ocasiona la mastitis y los problemas 

respiratorios 16 (Imagen 3). 

5.2 CAPACITACIÓN l'Al{A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 

Se infom1ó a los productores y a las amas de casa sobre los riesgos que se tienen con las siguientes 

enfermedades: Brucelosis, Tuberculosis, Cisticercosis, Teniasis, Amibiasis y Ectima contagioso que 

se transmiten al hombre repercutiendo en su salud" ej. La Brucelosis (fiebre de malta) se transmite 

al hombre al consumir la leche y subproductos lácteos no pasteurizados y al manipular los fetos 

abortados o las placentas de una cabra con esta enfem1edad, las cabras que presentan esta 

enfermedad abortan la primera vez que van a criar; la principal forma de prevenir que las cabras se 
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enfermen es Ja aplicación de Ja vacuna dentro de Ja Campaña Nacional contra Ja Brucclosis en los 

Animales y el sacrificio de Jos animales pasitos; en las personas esta enfermedad causa fiebre 

recurrente, malestar estomacal y pérdida de peso pudiendo ser causa de orquitis en Jos hombres e 

infertilidad en las mujeres; se recomienda pasteurizar Ja leche para consumo y elaboración de 

subproductos lácteos. La Tuberculosis es una enfermedad que se transmite por Ja leche y al contacto 

con animales enfermos suele ser más aparente en las vacas pero se puede presentar también en la 

cabra, se caractcri7.a por provocar problemas respiratorios, y pérdida de peso de forma muy rápida. 

en las personas esta cnfcm1edad provoca problemas respiratorios, articulares y pérdida de peso. se 

recomendó reportar, si se presentan estos signos en los animales o en las personas para realizarles 

estudios de laboratorio para posteriormente inmunizar (vacunar a los animales y dar tratamiento a 

las personas}. La Cisticercosis (tomatillo o ¡,>ranilla} parásito gastrointestinal del cerdo: el cual lo 

contrae al consumir las heces fecales de las personas, ya que estos animales están sueltos, pues no 

todos Jos productores cuentan con corrales, ni Jos mantienen amarrados a un árbol, por lo que se 

parásita primero el animal y después el hombre al consumir la carne mal cocida de esta especie, 

trayendo como consecuencia en el cerdo una invasión sistémica del cisticerco y en el hombre 

problemas cerebrales, ceguera y hasta la muerte, se recomienda desparasitar con periodicidad a Jos 

cerdos y cocer bien la carne. La Teniasis (solitaria}, es contraida por el hombre por malos hábitos 

higiénicos al no lavarse las manos después de ir al baño y antes de preparar los alimentos, el 

parásito Taenia so/ium se presenta únicamente en las personas ocasionando problemas estomacales. 

La amibiasis, parasitosis ocasionada por el poco o nulo hábito de higiene en las personas provoca en 

el hombre problemas digestivos y heces sanguinolentas. El Ectima contagioso se presenta 

principalmente en cabritos lactantes cuyas lesiones se localizan alrededor de Ja comisura labial y en 

la ubre de las hembras lactantes, Jos cabritos afectados sufren una disminución del peso corporal por 

la dificultad para mamar, en las hembras puede presentarse una disminución en la producción 

láctea; las personas se contagian por la falta de higiene en las manos ya que después de ordeñar a 

las cabras, habitualmente almuerzan sin lavarse las manos con jabón, llevándose a Ja boca no sólo la 

comida sino también la cnfcnnedad, ocasionándoles la presencia de fogasos alrededor de la boca o 

en las manos, para evitar esto se recomendó lavarse las manos después del ordeño. Con base a la 

información anterior sc planteó la problemática sanitaria que en fomia muy particular .,.;; el 

fecalismo al aire libre, cl poco o nulo hábito de higiene personal y la minima participación en las 

campañas de sanidad humana y animal. Por Jo que se les propuso considerar dentro de Jos 

programas de desarrollo social la construcción de letrinas para cada una de las familias. inicia:- un 

hábito de higiene personal, acudir a los centros de salud para solicitar dcsparasitantes para to.in la 

familia y someter a los animales a un calendario de dcsparasitación y vacunación dentro de Ja 



Campaña Nacional contra Ja Brucclosis en Jos Animales. Se les habló de Ja importancia de 

participar en Ja Campañas Nacional contra Ja Brucclosis en los Animales, inmunizar (vacunar) a las 

cabras y vacas en los sistemas de producción, prevendrá que se presente la cnfcnncdad en los 

animales y en las personas siendo que es un problema de salud pública, el verificar que sus animales 

estén sanos beneficiará Ja venta de los quesos y Jos animales por Jo que recibirán un mejor pago. 

Las principales estrategias para el control de la brucclosis es la vacunación masiva de los ª!1imalcs, 

esto quiere decir que se debe vacunar a todos Jos animales que estén dentro de una comunidad y 

realizar pruebas diagnósticas en los anin1alcs, verificar si son positivos o negativos a cstu 

enfermedad, se recomienda realizar el sacrificio de animales positivos, todo esto para beneficio de 

Jos productores ya que si se mantienen dentro de la campai1a y los resultados de las pruebas 

realizadas a sus animales resultan ser negativos en varias ocasiones podrán obtener una constancia 

de 1 lato Libre de Brucelosis. Postcriom1cnte se realizó una reunión con los productores y los 

médicos veterinarios acreditados en la Campaña Nacional contra la Brucelosis, para informar el 

costo del arele que les es colocado a cada una de las cabras, posteriormente a la aplicación de la 

vacuna y el costo de cada estudio para el diagnóstico de brucelosis, el cual era opcional, por Jo que 

Jos productores hicieron mención de Ja importancia de Ja prueba "si salen negativos a esta 

enfermedad de aqui en adelante, nos darán una constancia de que las cabras están sanas y nos 

pagarán más dinero por el queso y los animales". En forma calendarizada se realizó la aplicación de 

la vacuna y Ja toma de muestras sanguíneas para el estudio de laboratorio, en Jos sistemas de 

producción del ganado caprino y bovino de las 6 comunidades y algunas aledañas (Imagen 4). 

5.3 CAPACITACIÓN PARA LA PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE 

Se capacitó a las amas de casa, sobre el proceso de la pasteurización", haciendo mención de los 

beneficios que obtendrán con Ja venta de Jos quesos pasteurizados; 3 de estás personas ya habian 

recibido capacitación sobre este proceso en un taller práctico de lácteos realizado por CHOICE, 

pero no lo llevaban a cabo en sus hogares, debido a que no recordaban bien el proceso, así que se 

procedió a explicarles de fomia ilustrativa y minuciosa Jos siguientes pasos: primero que se debe 

lavar con agua y jabón diariamente el equipo utili?.ado para Ja recolección de la leche (cubeta o bote 

de aluminio) y el utili1.ado para Ja elaboración del queso (bandeja de madera o cubetas de plástico). 

las tablas de maderas donde colocan los quesos y las servilletas de tela con que Jos cubren, serán 

lavados cada vez que sean desocupados, Jo cual ocurre generalmente cada fin de semana; también 

se les habló de las medidas profilácticas que se deben realizar rutinariamente tales como lavarse las 

manos antes de orderiar, limpiar Ja ubre, realizar una buena técnica de orderio, segundo procurar 

tener una olla con tapadera para poder mantener el calor dentro de ésta, y antes de vaciar la leche 

l 



obtenida de la ordeña en otro recipiente, colar con un paño o trapo limpio que impida que paser. 

pelos o tierra que con frecuencia llegan a caer en la leche. Una vez considerado ésto se pro.:edió a 

diferenciar entre lo que es hervir y pasteurizar. Una leche hervida es aquella en donde se aumenta la 

temperatura a 94ºC provocando la desnaturalización de las grasa y la formación de una nata: una 

leche pasteurizada se somete a una temperatura de 62.7ºC en la cual no se formara nata. 

beneficiando a la preparación y elaboración del queso. Aquí la pasteurización inicia de;de que se 

coloca la olla con leche en la lumbre, se debe verificar la temperatura con el tem1ómetro que debe 

llegar a 64ºC, lo cual nos indica que se debe mantener esta temperatura durante :o mmutm 

tomando el tiempo con el reloj, para que posteriormente a esos 30 minutos, se realice el .:ubeteo de 

la leche para poder así bajar la temperatura hasta 40ºC, en menos de 2 minutos, temperatura .::on la 

cual podrán ponerle el cuajo a la leche, para posteriormente realizar la elaboración de sus quesos 

(Imagen 5). 

5.4 CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SILO GANADERO E IKICIACIÓS 

DE LA ALIMENTACIÓN CON ENSILADO 

Se les propuso a 16 productores, una alternativa de complemento alimenticio por medio del 

ensilado, mismo que les evitará un gasto en la compra de forraje en la época de sequía y se procedió 

a capacitarlos para la construcción de un silo ganadero19
'
23

, haciendo mención de las caracteristicas 

de cinco tipos de silo: 1 .-silo de trinchera, resulta ser el más económico ya que sólo ;e n=esita 

escarbar por debajo del nivel del suelo a una profundidad de 1.80 a 2.40 m y entre 4.0 a 6.0 m de 

ancho; 2.-silo de cajón, se distingue por que la construcción se realiza sobre la superficie de la tierra 

con pendiente y consta de tres paredes, las cuales pueden ser de concreto, ladrillo o maóera; 3.-silo 

de torre se caracteriza por tener forma cilíndrica y la construcción puede ser de concreto o ladrillo. 

4.- silo de pila como su nombre lo dice sólo se amontona el forraje, sobre la superficie de la n~a) 

se cubre, pero esto representa un mayor inconveniente ya que no se puede realizar u:: ad=uado 

compactado, acumulando aire dentro de éste, por último 5.- silo de bolsa, este silo es m:;y practicú 

sólo hay que llenar la bolsa con la pastura previamente cortada, compactarla y sellar la "-'Isa. Se le• 

planteó la importancia de considerar la dimensión del silo para el mejor aprovecha::lien:.:> de: 

ensilado, de acuerdo al número de cabras de su rebaño, por lo que la mayoría de los podi.;,:tore• 

comentaron que sólo harían la prueba y que dependiendo de los resultados entonces s1 =diri.:..'1: se 

les explicó cómo se debe de seleccionar la pastura principalmente de maíz y sorg'' .:uar:.jo se 

encuentren en estado lechoso masoso ya que son los dos forrajes con los qu< ;e .: cien u. 

principalmente en la zona, también se platicó sobre el proceso de fermentación que se ::~va a ,;abe 

dentro del silo y la fom1a de manejar la picadora manual para cortar de 3 a 5 cm :a pas:tura. 



npisonarla por bloques y en fonna general, cubrirla con un plástico grueso de color negro para 

evitar la exposición al medio ambiente y conservar la humedad necesaria para la fermentación: 

cinco productores de la comunidad de Lo de Rayas decidieron construir su propio silo, por lo que se 

les sugirió construirlo relativamente cerca al corral para favorecer el fácil suministro. Para la 

construcción de los silos se trabajó en conjunto con la familia de cada productor, con las siguientes 

características: el Sr. Domingo escarbó la tierra para construir un silo de trinchera con las siguientes 

medidas: 5 m de largo, 2 m de base mayor, 1.80 m de base menor, 50 cm de alto, con una pendiente 

de 45°, tem1inando de escarbar, se colocaron costales en el piso y las paredes para evitar que se 

desmoronara la tierra, se seleccionó y corto la pastura de 2 ó 3 cm se colocó dentro dt:I silo por 

fracciones y se apisonó perfectamente en forma general. Cuando se llenó el silo hasta la superficie 

con un adecuado compactado se cubrió con un plástico grueso de color negro que media 3 x 6 m, 

colocando las orillas del plástico entre los costales de las paredes, por ultimo se cubrió con 30 cm 

de espesor de tierra y se apisonó nuevamente hasta que se sintiera firme; el tiempo aproximado para 

la realización de este silo y el llenado fue de 36 horas: el Sr. Gregario escarbó la tierra para 

construir un silo de trinchera con las siguientes medidas: 1.50 m de alto, 1.50 m de base menor y 

2.0 m de base mayor, terminando de escarbar se colocó quelite (hierba) en el fondo y en una de las 

paredes, en las tres restantes se colocaron costales, se seleccionó la pastura y se cortó de 3 a 5 cm 

acomodándola en el interior del silo en bloques, apisonando cada uno de éstos y en forma general, 

por último se cubrió la pastura con el plástico grueso de color negro y sobre éste se puso tierra cuyo 

espesor fue de 30 cm, el tiempo aproximado que se llevó realizar este silo fue de 72 h entre el 

escarbado y el llenado (Imagen 6). Cabe mencionar que estos productores construyeron su silo 

relativamente cerca de sus corrales, pero el Sr. Francisco realizó la construcción cerca de su parcela, 

que aproximadamente se encuentra a lkm de su corral, pero esto no es problema ya que el señor 

tiene camioneta para poder transportar el ensilado, que aunque se le recomendó traer su pastura para 

construir el silo cerca de su corral, él prefirió construirlo cerca de su parcela, el señor escarbó la 

tierra para construir un silo de trinchera en fonna de rombo con las siguientes medidas: 1.80 m de 

alto, 1 m de base menor y 1.50 m de base mayor, se seleccionó la pastura, se cortó de 3 a 5 cm, se 

colocó en bloques en el fondo, se apisonó cada uno de éstos y en forma general y se cubrió con el 

plástico grueso de color negro y con tierra de 30 cm de espesor: el tiempo aproximado para la 

construcción de este silo fue de 48 horas entre el escarbado y el llenado; el Sr. Guadalupe prefirió 

realizar un silo en bolsa por lo que se procedió a transformar el plástico grueso de color negro que 

media 3 m de ancho por 6 m de largo en una bolsa de (3x 3) pegando los extremos con el calor de 

una vela, y posteriormente se selló con cinta adhesiva, ya obtenida la bolsa se colocó cerca del 

corral, se seleccionó la pastura y cortó de 3 a 5 cm, colocándola dentro de la bolsa procurando llenar 



todos los huecos posibles y apisonando para compactar perfectamente, desafortunadamente no se 

llevó a cabo el llenado por completo de la bolsa sólo se logró llenar el 50%, así que se dobló 

procurando eliminar el aire y se cubrió con hierbas y piedras; este mismo productor manifestó 

querer ocupar un bote de lámina para conservar el forraje, así que se procedió a seleccionar la 

pastura, cortarla y apisonada dentro de este bote el cual media 1 m de alto y 40 cm de ancho. al 

finalizar el llenado se cubrió con un plástico nCb'TO pero no tan grueso y se colocaron pierdas sobre 

éste. El tiempo aproximado en la construcción y llenado de ambos silos fue de 48 h. El resto de los 

productores renuentes a la aportación de maíz para la elaboración del silo, optaron por esperar 

resultados. Se esperó 60 días, tiempo pertinente para la obtención de los resultados, se capacitó a los 

productores para la extracción del ensilado, se calculó el promedio de cuánto obtendrían de ensilado 

y para cuánto tiempo les duraría de acuerdo al número de sus cabras: el Sr. Domingo alimentará un 

promedio de 30 cabras de aproximadamente 50 kg de peso e/u en la época de estiaje, la capacidad 

de su silo fue de 4.75 m', por lo cual obtendrá de ensilado 2 toneladas 850 kg; consumiendo 1 kg de 

ensilado de maíz diario por cabra, considerando el 3 % de su peso vivo en consumo de materia seca, 

las 30 cabras consumirán 2 ton 700 kg durante los tres meses; el Sr. Gregario alimentará un 

promedio de 45 cabras de aproximadamente 50 kg de peso c/u, la capacidad de su silo fue de 8.25 

m', por lo cual obtendrá de ensilado 4 toneladas 950 kg, las 45 cabras consumirán 4 toneladas 50 kg 

en tres meses; el Sr. Francisco alimentará un promedio 30 cabras de aproximadamente 50 kg de 

peso e/u, la capacidad de su silo es de 3.375 m', obtendrá de ensilado 2 toneladas 25 kg, las 30 

cabras consumirán 2 toneladas 700 kg durante los tres meses, si hacemos referencia que las cabras 

del Sr. Domingo y el Sr. Francisco son las mismas no tendrán problema en suplementar el ensilado 

en sus animales; por último el Sr. Guadalupe alimentará a sus cabras junto con el Sr. Gregario, el 

silo en bolsa tiene una capacidad de aproximadamente 4 m' por lo que se obtendrá de ensilado 2 

toneladas 400 kg. en tanto que la capacidad del bote de lámina es de 0.196 m', el ensilado obtenido 

será de 117.6 kg sumando ambos obtendrá 2 toneladas 517.6 kg de ensilado con lo que alimentara 

55 días aproximadamente a las 45 cabras. Se explicó que el ensilado es bien aceptado por las 

cabras, siempre que sean de buena calidad, no obstante conviene introducirlo progresivamente y 

utilizarlo como complemento de la ración base que en este caso son el rastrojo de maiz y sorgo, a 

razón de 1.200 a 1.500 kg en el caso de las gramíneas hierbas y maíz forrajero. se sugirió 

suministrarlo a razón de 1 kg fraccionariamente al día por cabra, considerando el 3% de su peso 

vivo en consumo de materia seca, a fin de evitar posibles problemas, además se hablo de la 

importancia de alimentar primero con forraje seco o pastoreo y después complementar con 

ensilado'°·"; ya en forma práctica se procedió a abrir tres de los silos el de bote, bol;;a y uno de 

trinchera. 



5.5 CAPACITACIÓN DE NUTRICIÓN Y ENFEllJ\IEDADES NUTRICIONALES 

Se capacitó a los productores de manera didáctica y sencilla el funcionamiento del aparato digestivo 

en la cabra" así como de los nutrientes esenciales en la alimcntación24 haciéndoles notar que la 

mayor parte de ellos los tienen al alcance, como por ejemplo la proteína la encuentran en la alfalfa, 

en el suero de leche. en el huizache y en el mesquite; los carbohidratos en los granos de maíz y 

sorgo; la fibra en los pastizales, nopal, rastrojo de maíz y sorgo; los minerales en la sal común y el 

salitre; las vitaminas en las plantas verdes. Se hizo hincapié sobre los beneficios que se obtienen 

cuando se maneja de fom1a adecuada los ingredientes, como es el de tener en un mejor estado de 

carne a sus cabras, con un pelaje brillante, pero sobre todo, para que tengan más crías y produzcan 

más leche, también se les habló de las cnfennedadcs que se presentan por "exceso" o "deficiencia" 

de los nutrientes, tales como problemas metabólicos, problemas de piel y desnutrición hasta llegar a 

Ja muerte de los animales. La información proporcionada fomentó que las personas aportaran ideas 

para emplear en las forrajeras, como la elaboración de dietas por edad productiva y por especie, 

caprinos, bovinos, aves, conejos y cerdos. 

5.6 CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO Y CUIDADO DE LAS CRÍAS 

Se capacitó a los productores para llevar a cabo prácticas de manejo en las cabras gestantes, como 

es el separarlas del resto del rebaño, acondicionarles un corral para el momento del parto, en el 

cabrito se recomendó la aplicación de yodo en el cordón umbilical una vez que la cabra y el cabrito 

hayan formado un vínculo. En la alimentación durante la lactación se recomendó adicionar alimento 

que les proporcione energía a las cabras, esto les permitirá mantenerse ellas y proporcionar más 

leche al cabrito, otra recomendación que se les dio es que permitieran que los cabritos permanezcan 

todo el tiempo con sus madres, esta recomendación beneficiará a los productores puesto que los 

cabritos crecerán más rápido y se venderán con mejor peso y tamaño en una edad promedio de J 

mes 15 días. Otro beneficio que obtendrán es una mayor producción de leche, ya que las ubres de 

las cabras al estar sometidas al estímulo del cabrito lactante, proporcionará la facilidad de ordeñar 2 

veces al día favoreciendo a la elaboración de quesos". Se dialogó con los productores sobre la 

importancia de no cruzar a los sementales con sus hijas o nietas, ni entre hermanos, tíos o primos 

porque existen posibilidades de que se presente consanguinidad, lo cual se ve reflejado en la 

mortalidad pcrinatal o expresión de genes indeseables. Por lo que se les recomendó utilizar un 

semental que no tenga parentesco directo con las hembras del rebaño a cubrir, y que esté libre de 

Brucelosis verificando los resultados de las pruebas de laboratorio de diagnóstico con el número de 

arete del semental (se les enseñó cómo buscar en el documento el número del arete y cómo verificar 

que sea negativo). Aunque no llevan registros, se les proporcionó una libreta para que escribieran en 
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ella los tratamientos realizados en sus animales y las nacencias por cabra, se platicó con los niños de 

los productores para que fueran ellos quienes llenaran, los tres apartados cuya información se pide. 

primero la fecha, segundo el tratamiento realizado, ej. desparasitación, \itaminación. 

inmunizaciones y medicamento utilizado y tercero si existe alguna observación por ejemplo. si fue 

efectivo el tratamiento, cuándo corresponderá desparasitar, vitaminar o vacunar nuevamente; a: 
termino de ésto, Jos prestadores de servicio verificaban Jos datos y firmaba la libreta de cad¡ 

productor. 

5.7 CAPACITACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL CABRITO Y DERIVADOS 

DE LALECllE 

Se les dio alternativas de comercialización del cabrito a los productores, sobre la venta directa a la. 

personas que procesan el cabrito (birrieros) en los municipios cercanos a sus comunidades tale> 

como lrapuato, Salamanca y Pueblo Nuevo, Gto. o bien la construcción de un centro de acopi<> 

dentro de las comunidades. De forma primordial se les habló de que la venta en conjunto lei 

beneficiaria, ya que recibirán un mejor pago por sus animales. Sin dejar atrás lo5 producto; 

derivados de la leche de cabra, se estimuló a los productores y sus familias a elaborar dulces, cajeta. 

rompope y queso tipo francés, se dio una cotización de cuanto tendrían que invertir para comprar 

Jos ingredientes para elaborar estos productos y Ja forma de comercializarlos, todo esto para obtener 

un ingreso más en su economía. Se les dio orientación de cómo iniciar un taller de lácteos, primero 

hay que considerar el mercado los posibles compradores del producto y el precio de venta. 

considerando los lugares de compra como es el caso de hoteles y restaurantes en los municipio; 

aledaños, segundo hay que considerar la construcción de un establecimiento dentro de alguna de Ja. 

comunidades que tenga acceso vehicular, haciendo necesaria en un futuro cercano el acopio de 

leche, demandando un aumento de Ja producción, en las comunidades aledañas, las cuales tendrár. 

que apegarse a normas de higiene en la leche y principalmente la certificación de estar dentro de ~ 

Campaña Nacional contra la Brucelosis en Jos Animales, se les dio referencia de que tiener 

muchísima ventaja el estar integrando una Asociación ya que les permite soliciu: la ayudl 

económica para el desarrollo del proyecto y como ¡,'fllpo existen mayores posibilidad"' de que Je; 

otorguen préstamos. Gracias a la visita realizada en el taller de lácteos ubicado en la comunidad de 

Joya de Lobos en la Sierra de Pénjamo, Gto, los productores platicaron con los propicta."!os quiene; 

contestaron las preguntas e inquietudes: con esta visita se reiteró a los productores que ex1s~en Jo; 

medios para la reaJí7.ación de este tipo d" proyectos26
• 



6. RECOMENDACIONES EN CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Comunidad: San Juan 

Productor: Luis Vázquez Villegas 

No. Cabras: 17 

Instalaciones: se cuenta con un corral de 33.12 m2 el espacio vital por animal es de 1.94 m2, el piso 

es de tierra con una pendiente de 25°; como no cuenta con un techo que refugie a las cabras del sol 

y la lluvia, se sugirió colocar un techo de 15 rn2 (3x5) en Ja parte más elevada del corral, y tomando 

en cuenta la orientación de Ja salida del sol resulta ser el Jugar apropiado para colocar el techo: se 

explicó que el sol sale del oriente y el techo al estar al poniente permite que Jos primeros rayos del 

sol sequen el suelo que cubre el techo, mientras que sacan a pastorear a las cabras en el periodo de 

lluvias; como tampoco cuenta con un comedero, se Je recomendó Ja construcción de uno o bien 

utilizar una tina de lámina con la que contaba el productor, para administrar el alimento molido 

proporcionado en Ja temporada de estiaje, como tampoco cuenta con un banco de ordeña, ni 

comedero, se sugirió también construir uno con la ayuda de un productor que haya construido antes 

uno, como es el caso de el Sr. Cruz Campos de la Comunidad de San Francisco. 

Productor: Santos Vázquez Vlllegas 

No. Cabras: 4 

Instalaciones: El corral es un cuarto, el cual no es favorable puesto que esta totalmente cerrado sin 

ventanas, tiene un área de 17.89 rn2 y el espacio vital por cabra es de 4.47 rn2. El productor 

comentó que se estaba iniciando en la producción caprina, así que se recomendó construir un corral 

en un lugar en donde se pueda ampliar si Jo requiere, de acuerdo al número de sus cabras, 

acondicionarlo con techo, y de preferencia con una pendiente de 15°, para evitar el encharcamiento 

ya que su terreno está en una zona plana, construir también un comedero para usarlo en Ja 

temporada de estiaje y llevar a cabo las recomendaciones y sugerencia que se les dio en las 

capacitaciones y en la medida de sus posibilidades construir un banco de ordeña. 

Como iba a seguir ocupando este cuarto como corral se sugirió limpiarlo una vez por semana, 

mantener la puerta abierta cuando las cabras salgan a pastorear para que se ventile el interior del 

cuarto. 

Se Je explicó las características para poder seleccionar a los cabras que piensa comprar, es 

importante pedir al productor a quien le va comprar Jos animales Jos resultados de la prueba de 

Brucelosis, para poder así tener Ja confianza de que las madres de las cabritas están dentro de la 

campaña y sean negativas a esta enfermedad, que observe que el animal esté vivaz y que no haya 

l_ 



presentado cnfcm1cdad después del nacimiento, se le comentó también de los paquetes que ei 

gobierno del estado está proporcionando, pero -comentó que no ctenía: el suficiente dinen.~ pan 

invertir. 

Productor: Ricardo Vázquez Campos 

No. Cabras: 4 

Instalaciones: Cuenta con un corral de 46.56 m', espacio vital por cabra es de 11.64 n::". cslt 

productor comentó que normalmente cría de 15 a 20 cabras, pero sólo tiene 4 porque las vendió 

para la operación de su esposa y el viaje de su papá a E.U.A, sin embargo esto no lo detiene. pien~ 

comprar poco a poco más cabras; como el corral no cuenta con un lecho que resguarde las cabras se 

le sugirió colocar uno de 1 Sm' (3 x 6) tomando en cuenta a las 20 cabras, el techo deber.i. col.ocarse 

al poniente para que el sol al salir del oriente seque el piso del corral durante la mañana, m:¡entras 

las cabras están en pastoreo; el productor cuenta con comederos y bebederos, pero no con un banco 

de ordeña por lo que se sugirió la fabricación de éste, con las siguientes medidas 5 metros de largo. 

55 cm de ancho y 30 cm de profundidad con separaciones de 40 cm de ancho. 

Sanidad: Con lo que respecta a la sanidad, cuando se llega a presentar algún problema en su; 

cabras él acude al veterinario en lrapuato y le pide medicina, se hizo hincapié en la signologia de las 

enfermedades más comunes para facilitar el reconocimiento, para poder así pedir un adecuado 

tratamiento, pero lo primordial es prevenir que se presenten. 

Comunidad: San Francisco 

Productor: Cruz Campos Vázqucz 

No. de Cabras: 42 

Instalaciones: El corral cuenta con 84.49 m' de área total, el espacio vital por cabra es de Z m' en 

tres compartimientos pero sólo uno de ellos cuenta con techo que cubre 18.39 m' poc lo que e; 

ineficiente para el número de cabras que resguarda, es por eso que se recomendó colocar un techc

en el compartimiento siguiente de 31 m' (6.9 x 4.5) y ocupar el último compartimiento come 

corraleta de manejo, el cual tiene un área de 35.1 m 2 ; este productor cuenta con dos comederos tipc 

canoa de lámina, dos bebederos de tina de aluminio y un banco de ordeña de madera. 0.,bido- a que 

en la temporada de lluvias se llega a inundar el corral, se recomendó adecuar el piso con pieciras de 

río y tierra. 

Sanidad: Se aplicó azul de metileno a 13 cabras y 7 cabritos que presentaban ectma, :· se k 

recomendó ordeñar al final n las cabras afectadas para evitar el contagio en las demás. 0.,bid.; a que 

el productor adquiere animales en las comunidades aleda1ias se recomendó pedir los rrsultaóos de: 

L 
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estudio de laboratorio de Brucelosis para verificar que. sean negativas a la enfermedad y seleccionar 

animales que tengan una buena condición corporal. 

Cuando se le entregaron los resultados de la prueba de Brucelosis uná de las cabras salió positiva, se 

platicó con el Sr Cruz y estuvo de acuerdo que se sacnficara, los médicos acreditados se hicieron 

cargo de ella. 

Productor: Pablo Campos Vázqucz 

Pedro Campos Silva 

No. de Cabras: 50 

Aunque padre e hijo resguardan a sus animales en su mismo corral, es el seilor Pedro quien las 

atiende y las saca a pastorear, el señor Pablo es el que acude a los capacitaciones, pero las 

sugerencias se les dieron a los dos. 

Instalaciones: El corral tiene un área de 75.75 m2, el espacio vital por cabra es de 1.51 m2, cuenta 

con techo de 17.95 m' de sombra, el cual resulta ser insuficiente para el número de cabras por lo 

que se le recomendó primero cambiar la ubicación del techo al poniente y ampliarlo a 27.2 m' (4 x 

6.8), como sólo cuenta con un comedero se Je recomendó fabricar otro para que se pueda alimentar 

a todas sus cabras, y también fabricar un banco de ordeña. 

Sanidad: En tres cabras que presentaban mastitis el productor practicó la forma de aplicar el 

tratamiento, masajeando la ubre y aplicando antibiótico por vía intramuscular, una de ellas tenia 

desgarrado uno de los medios, por lo que se procedió a lavar con agua y jabón, enjuagar, secar y 

lavar nuevamente con agua oxigenada, secar y se aplicó azul de metileno, se recomendó vender esa 

cabra pues ya no obtendrían una producción de leche adecuada, aunque el otro medio no presentaba 

lesión externa, sí mastitis por lo que era mejor ponerla a la venta; el mismo productor trató a 3 

cabras con problemas de pododennatitis, primero lavó con agua y jabón la lesión entre las pezuñas, 

enjuagó, secó, después lavó nuevamente con agua oxigenada, secó y aplicó azul de metileno, una de 

ellas tenía una espina la cual sacó y exprimió perfectamente la herida. 

En lo que respecta a la producción de leche el Sr. Pablo tiene una vaca que "está criando", la ordeña 

y junta la leche de ésta con la de las cabras, por lo que se le sugirió, que si se llevaba a cabo esta 

combinación y aunque no la llevara a cabo pasteurizara la leche, para la elaboración del queso. Un 

factor de contaminación en la cocina, lugar donde se elabora el queso, es la presencia de moscas ya 

que el corral está a un lado de ésta y se comunica con una ventana por la cual reciben la leche 

después del ordeilo, además el cuajo lo tiene colgado dentro d~ una bolsa de plástico en el cual se le 

paran las moscas como formando una colmena. La scilora Ma. Ester de 73 ailos de edad, esposa del 

seilor Pedro, se encarga de hacer los quesos, y preguntó: ¿Por qué se ponen "babosos" los quesos'/ 
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La viscosidad de éstos es debido a la invasión bacteriana porque las moscas ponen hue,·ecillos 

sobre los quesos, ya que después de elaborarlos los coloca sobre una tabla de madera y cubre co¡¡ 

una malla de alambre además los utensilios no son lavados con agua y jabón, cada que los des<:>eupa 

y aunque no los tiene en la cocina porque se los lleva a su cuarto, éste se encuentra cerca del corral 

de las gallinas y también hay moscas y la malla de alambre no impide la entrada de és:as, se 

recomendó a la señora pasteurizar la leche, elaborar el queso donde no haya demasiadas moscas. 

colocar el cuajo en un frasco o bien en un lugar donde se impida que se le paren las moscas, lavar la 

tabla donde coloca los quesos y taparlos con una servilleta de tela limpia y lavarla junto con la tabla 

cada que sean desocupadns, que regularmente es cada tercer dia. 

El problema principal de la contaminación del ambiente, es la cercanía del corral a la cocina. por lo 

que se les sugirió cambiar la ubicación del corral, lo cual no realizarán por su idiosincrasia. por lo 

que mejor se hizo hincapié en realizar con frecuencia la limpieza del corral, esto redu...-irá la 

infestación de moscas y los problemas podales. 

Comunidad: Charco Verde 

Productor: Antonio Vázquez Fuentes 

No. Cabras: 16 

Instalaciones: Cuenta con un coral de 85.85 m2 , el espacio vital por cabra es de 5.36 m2, tiene un 

techo de 11.33 m' de sombra, por lo que se sugirió ampliar el techo de 6.8 m2 (2.33 ~ 2.93) para 

proteger a las cabras, cuenta con una pendiente de 45°, esto evita encharcamientos en la temporada 

de lluvias y facilita la limpieza; como no cuenta con comedero, ni banco de ordeña se sugirió que 

fabricara uno para alimentar a sus cabras en la época de estiaje y ordeñarlas con mucoo más 

facilidad. 

Sanidad: La limpieza del corral no la realiza por su edad, refirió el señor Antonio. por lo que se le 

propuso que pagara a alguien que realice esta labor, que evitara enfermedades como la parasitosis. 

ya que comentaba que generalmente en la temporada de lluvias los cabras estornudaban mucho ~ 

sacaban de la nariz un gusano Oestrus ovis, por lo que se le indicó desparasitarlas 2 ó 3 al año ~ 

limpiar con frecuencia el corral. 



Productor: Gonzalo Vázquez Zúñiga 

No. Cabras 18 
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Instalaciones: Cuenta con un corral de 150.17 m'. el espacio vital por cabra es de 8.34 m'. y con 

una corral eta de 9 .84m'. con un techo de 6 m2 • la pendiente del corral es de 45° ; se recomendó 

ampliar el techo a 1 Om2 (2x5) para alcanzar n cubrir a todas sus cabras. 

Sanidad: Es el único productor que realiza dos ordeñas al día pero no totalmente, él permite que los 

cabritos realicen el sellado de la ubre. 

Se platicó con el señor Antonio y Gonzalo para que participen en la Campaña Nacional contra la 

Brucelosis en los Animales, yn que ninguno de los dos había participado antes, comentaron que 

ellos no compran animales de otras comunidades por lo que se les explicó, que el riesgo de 

transmisión se da también por el pastoreo que en varias ocasiones coincide con el de otros rebaños. 

Comunidad: Tepamal 

Productor: Pedro lreta Vázquez 

No. Cabras: 20 

Instalaciones: Cuenta con un corral de 28.35 m'. el espacio vital por cabra es de 1.4 m', tiene un 

declive de 65º, lo cual beneficia por que no hay encharcamientos y facilita un poco la limpieza del 

corral, como no cuenta con techo se le sugirió colocar uno de 18 m 2 (4.05x4.50) en la parte más alta 

del corral; tampoco cuenta con comedero, ni banco de ordeña por lo que se sugirió fabricar una y 

utilizarlos. 

Sanidad: Se platicó con el Sr. Pedro que si mezcla la leche de las cabras con la de la vaca la 

pasteurizara y tuviera la precaución de ordeñar acuerdo a las medidas profilácticas que se han 

sugerido en las capacitaciones. 

Productor: Gerardo Vázquez Vhquez 

Ricardo lrcta Villafaña 

Jaime Vázqucz Irleta 

No. de cabras: 40 

Los tres productores resguardan a sus cabras en el mismo corral y se turnan el pastoreo y el ordeño. 

Instalaciones: Cuentan con un coral de 64.90 m, el espacio vital por cabra es de 1.62 m', debido a 

que no cuentan con declive sufren de encharcamiento por lo que se sugirió limpiar el corral con 

frecuencia para evitar que se amontone demasiado estiércol, esto evitará la presencia de 

enfermedades, como tampoco tienen techo se recomendó uno de 18 m' (3 x 6), fabricar también un 

comedero y un banco de ordeña. 
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Sanidad: El ordeño Jo realizan turnándose con Ja ayuda de Jos niños, no todos tienen precau..::1ón de 

lavarse las manos antes de ordeñar, lo cual provoca que enfermen las cabras de mastitis. se le; 

sugirió que se laven las manos antes de ordeñar, que ordeñen al final a las cabras enfermas y con 

otra cubeta, que Ja leche obtenida no se Ja den a los perros que la tiren lejos del corral y atiendan <: -

las cabras como se les ha sugerido. Los resultados obtenidos de Ja prueba de Brucelosis les fueron 

entregados y se platicó con Sr. Gerardo porque 2 de sus cabras habían resultaron posiU\"llS, el pidió 

que se Je realizara otra vez Ja prueba a esas dos cabras para verificar y si salían nue~'2Itlente 

positivas las sacrificaba, los médicos veterinarios acreditados volvieron a tomar mue;tras óe esa; 

dos cabras. 

Productor: Manuel Vázquez Campos 

No. de cabras: 24 

Instalaciones: Cuenta con un corral de 73.35 m2, el espacio vital por cabra es de 3.0 nr, COIIIIO no 

cuenta con techo se le recomendó colocar uno de 22.5 m' (7.5 x 3), fabricar un comédcrc y un 

banco de ordeña, también se le recomendó mejorar la puerta de entrada al corral ya que sór.o eran 

ramas paradas sin nada que las sujetara. 

Sanidad: Se platicó con el Sr. Manuel de la importancia de participar en la Campaña N:11eional 

contra la Brucelosis, ya que el no había vacunado a ninguna de sus cabras pero tampoco sabía si 

estaban enfermas, se le comentó que Ja convivencia con otros animales en el pasioreo podria 

enfermar a sus cabras y él tenía que protegerlas. Se dio tratamiento a 3 cabras con problc=as de 

pododennatitis, el mismo productor lo aplicó. 

Comunidad: Lo de Rayas 

Productor: Francisco Yánez Belman 

Domingo Yánez Belman 

No. de Cabras: 30 

Instalaciones: Cuentan con un corral de 289.92 m' , el espacio vital por cabra es de 9.66 ~. éste 

tiene un techo de 5.80 m' de sombra, y una corraleta dentro del mismo corral, se recomendó :cnplia: 

el techo a 21 m' (2.36 x 6.6) y cambiarlo de lugar, porque en donde se localiza no penrute el ..ecadc· 

del piso y se queda mojado, el techo alcanzará a cubrir la corraleta que pueden usarla cuando vaya ' 

parir una cabra, comentaron que en varias ocasiones las cabras paren en el campo cuandc- estár. 

pastoreando, por lo que se les sugirió que las dejen dentro de esta corraleta y les propor-:íonet: 

alimento, esto les pennitirá tener más cuidado con las crías, como cuentan con un sólo ~om~ero se 

le recomendó fabricar otro, al igual que un banco de ordeña. 



Sanidad: Se platicó con la señora Sirenia, esposa del Sr. Francisco, el por qué es importante 

pasteurizar la leche y se recordó junto con ella la técnica del proceso de pasteurización. 

Alimentación: Ambos productores realizaron la construcción del silo ganadero, posterior a esto y 

ya administrando el ensilado a sus animales, se les recomendó alimentar primero con rastrojo o 

pastoreo y después con ensilado, para evitar posibles problemas digestivos. Manifestaron que "el 

ensilado nos evitará comprar forraje en la época de estiaje", comentaron también que el próximo 

año realizarían nuevamente el llenado del silo y además que enseñarían a los demás productores que 

quisieran construir su propio silo, la forma de realizarlo. 

Productor: Grcgorio Yáñcz Bclman 

Guadalupe Yáilcz Bclman 

Laurcnclo Yáñcz Belman 

No. de Cabras: 56 

Los tres productores, padre e hijos, mantienen a sus cabras en el mismo corral, y se turnan los dfas 

de pastoreo. 

Instalaciones: Cuentan un corral de 177.16 m', el espacio vital por cabra es de 3.16 m', tiene techo 

de 5.48 m' de sombra, cuenta con un declive de 20º, se recomendó ampliar el techo a 44,52 m' 

(18.2 x 2.45) como sólo cuenta con un comedero se recomendó fabricar otro , asl como también 

fabricar un banco de ordeña. 

Sanidad: Aunque el declive facilita la limpieza no la realizan con frecuencia, por lo que se le 

recomendó hacerla para evitar enfermedades; el Sr. Gregorio aplicó tratamiento en las cabras que 

presentaban abscesos, mastitis y pododerrnatitis. 

Alimentación: Es en el único rebaño que no administran sales minerales por lo que se les explicó la 

importancia de dárselas a comer, ya que les ayuda a que la cabra realice una digestión normal, 

evitando así pérdida del apetito y disminución de la producción. Estos productores construyeron su 

propio silo, se les recomendó que alimentaran primero con forraje seco o pastoreo y después con 

ensilado para evitar problemas digestivos. Manifestaron "Que no tendrían que comprar pastura en la 

época de secas y que el próximo año realizarían nuevamente el llenado de su silo y están dispuestos 

a enseñar a otros productores cómo construir su propio silo". 



Comunidad: i\lcsa de Aguirrc 

Productor: Gabriel Valticrra Yépcz 

No. de cabras: 34 
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Instalaciones: Cuenta con un corral de 47.54 m'. el espacio vital por cabra es de 1.39 m'. se le 

sugirió colocar un techo de 15.9 m' (5.3 x 3). la mitad lo que seria lo ideal, se le sugirió colocarlo al 

poniente para pem1itir el secado del piso durante la mañana; también se sugirió la fabricación de un 

cernedero y de un banco de ordeña. 

Sanidad: Debido a que no realiza limpieza del corral se presentan problemas de pododerrnatitis. 

ectima. abscesos, se platicó con el Sr. Gabriel por qué se le enfcrrnaban sus animales y la manera de 

evitar estas enfermedades, se dieron tratamientos y se le explicó de forrna detallada cómo debe de 

aplicarlos. Para la ordeña usa un trapo aunque no presentaban prÓblemas de mastitis se le sugirió 

lavar ese trapo todos los días después de ordeñar o utilizar otro que esté limpio. 

Productor: Nati\'idad Valtierra Esparsa 

No. de Cabras: 40 

Instalaciones: Cuenta con un corral de 160 m'. el espacio vital por cabra es de 4 m', tiene techo de 

7.94 m2 de sombra, se le sugirió ampliar el techo a 28.12 m 2 (2.5 x 12.5), no cuenta con una 

pendiente pero sí piedras en bloque, el techo se localiza en esté lugar por lo que se recomendó 

ampliarlo en este sitio, también se recomendó la construcción de 2 comederos y un banco de 

ordeña. 

Sanidad: Cuando se le enfcrrnan sus cabras el acude al veterinario de Salamanca, "' reiteró la 

sí¡,'llología de las enfcrrnedades más comunes, para facilitar el reconocimiento y así reaJiz3r o p.:dir 

un adecuado tratamiento. Se dio tratamiento a cabritos y cabras que presentaban ecllma, s.e le 

explicó que la mayor problemática que presentaban sus animales era por la falta de higiene, 

principalmente por el montón de estiércol que acumula dentro del corral, se recomendó colocarlo en 

costales para un mejor manejo. 

Se entregaron los resultados del laboratorio de la prueba a Brucelosis, dos cabras salieron posmvas. 

por lo que se platicó con el Sr. Natividad y estuvo de acuerdo en sacrificar a las cabras, lo; médicos 

acreditados de la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales se hicieron cargo de 

éstas. 

Se realizó la necropsia a un semental, el productor manifestó que lo había observado ~ Jias antes 

triste y aislado del rebaño, que no había querido comer y se retrasaba en d pastoreo. 
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A la necropsia se observó hiperemia pulmonar, en el rumen se encontró acúmulo de bolsas de 

plástico, las cuales ocupaban todo el espacio ruminal, el hígado y el bazo se observaban palidecidos, 

al igual que las paredes del diafragma. 

Diab'llÓstieo: timpanismo secundario por cuerpo extraño, la gran presión del rumcn sube el 

diafragma, inhibiendo la respiración, así como los trastornos del volumen sanguíneo circulante'". 

En otras palabras las cuales fueron usadas para explicarle al productor "Al estar lleno el rumcn no 

pcnnitc que se realice el proceso de la digestión, por lo tanto deja de comer el animal, la misma 

presión que ejerce el rumen a los pulmones provoca que se retrace al caminar debido a que no 

puede respirar, por último el haber observado algunos órganos palidecidos y al no haber sangrado el 

animal se debe a que la misma presión impide que las venas lleven sanb'TC a los órganos". 



7. RESULTADOS DEL PROGRAMA 

ASESOIÚA TÉCNICA DEL GANADO CAPRINO 

DEL PERÍODO DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2001. 

7.1 CAPACITACIÓN PARA LA SALUD ANIMAL 

Esta capacitación se impartió a 16 productores, los cuales aprendieron a identificar y prevenir l>.s 

enfermedades más frecuentes en sus rebaños, cinco de ellos colaboraron en la tonu y en\•ío Ó! 

muestras fecales de las cabras para un estudio coproparasitoscópico, ya obtenidos los r~:;ultados, leo 

19 productores participaron en la aplicación del desparasitante adicionado con vitaminas ADE+E. 

as! como también en la aplicación de tratamientos específicos para ectima contagio;o, mastit1;. 

linfadenitis caseosa y pododermatitis, enfermedades presentes en el mes de julio, y lle, aron a cah: 

la limpieza de sus corrales, colocando el estiércol en costales. Posteriormente 6 de esto> productore> 

colocaron techos en sus corrales y sólo uno mejoró la puerta de entrada al corral. 

7.2 CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Z001'ÓTICAS 

Se informó a 13 productores y 16 amas de casa sobre los riesgos que se tienen con las enfermedade; 

de brucelosis, tuberculosis, cisticercosis, teniasis, amibiasis y cctima contagioso presentes en lo; 

animales, que se transmiten al hombre repercutiendo en su salud, y también se les habló de u 
importancia de las campañas de prevención, logrando así la desparasitación de cerdos y gallinas á! 

postura y la implementación de la campaña nacional de vacunación de brucelosis en las cabras : 

vacas de las unidades de producción en las 6 comunidades. 

7.3 CAPACITACIÓN PARA LA PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE 

Se capacitó a 16 amas de casa, sobre el proceso de la pasteurización, haciendo moción de lo; 

beneficios para la comunidad que obtendrán en la venta de los quesos pasteurizados, estas señor.:; 

adoptaron ya las recomendaciones de higiene en los utensilios utilizados para la ordma y para u 
elaboración del queso, así como también realizan medidas profilácticas en el momento ée la ordefu. 

7.4 CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SILO GANADERO E l:"ICL-\CIÓ,._ 

DE LA ALIMENTACIÓN CON ENSILADO. 

Los 16 productores capacitados se convencieron de que el ensilado es una a::..man va O! 

alimentación, la cual les evitará un gasto en la compra de forraje en la época de seq..:a, cinco O! 

estos productores de la comunidad de Lo de Rayas elaboraron su propio silo ganadero .;uedando O! 

la siguiente manera: 3 de trinchera, 1 en bolsa de plástico y 1 en bote de lámina, tres de ellos fueruc 
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abiertos (el de bote, bolsa y uno· de trinchcr;i) obteniendo excelentes resultados de fermentación 

(lii1agen 1y;·1os cuales fueron empleados como complemento alimenticio en los comederos dentro 

de los corrales del ganado caprino. 

7.5 CAPACITACIÓN DE NUTRICIÓN Y ENFERMEDADES NUTIUCIONALES. 

Debido a la carga de actividades sólo se capacitó a 8 productores, los cuales reafirmaron 

conocimientos sobre el funcionamiento del Aparato digestivo en la cabra, así como de los nutrientes 

esenciales en la alimentación y de las enfermedades que se presentan por "exceso" o "deficiencia"; 

estás 8 personas aportaron ideas para cmplcar en las forrajeras como la elaboración de dietas por 

edad productiva y elaboración de dictas por especie caprinos, bovinos, aves, conejos y cerdos. 

Creando entonces una opción más que beneficiara a la asociación y a sus comunidades. 

7.6 CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO Y CUIDADO DE LAS CRÍAS 

Los 12 productores capacitados ya realizan un manejo en la cabra gestante, separarlas del resto del 

rebaño, y así como en el cabrito, aplicando yodo en el cordón umbilical al momento del nacimiento. 

Con respecto a la alimentación durante la lactancia adicionan alimento para las cabras en lactación y 

permiten que los cabritos estén todo el tiempo con ellas. 

7.7 CAPACITACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL CABRITO Y DERIVADOS 

DE LA LECHE 

Esta capacitación generó interés en 12 personas del grupo, las cuales se organizaron para proponer 

precios de venta del cabrito y la forma de comercializarlo directamente con birrieros de los 

municipios de lrapuato y Salamanca, de igual forma acordaron gestionar dos proyectos, uno para la 

construcción de un taller de lácteos y el otro para un centro de acopio en alguna de las 6 

comunidades ante el gobierno del estado mediante los programas de desarrollo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y de la Secretaría de Desarrollo Social con la ayuda y asesoría de CHOICE. 



8. ACTIVIDADES EN OTRAS ~ISCIPLINAS 

Durante la prestación del servicio social en conjunto con el equipo de CHOICE se trabajó 

en otras disciplinas tales como: 

SALUD 

Se hizo entrega de un botiquín de primeros auxilios a las personas de salud de lus 

comunidades, de San Juan, San Francisco y Lo de Rayas y se les dio una capacitación sobre 

la forma de uso del material de curación para lesiones menores como son golpes o heridas 

superficiales; la enfermedades respiratorias o gastrointestinales son atendidas por personal 

de la unidad médico rural. 

Continuando con esta actividad se capacitó a la gente de la comunidad sobre la forma de 

clorar el agua y se les explicó la importancia de esta práctica para evitar infecciones 

gastrointestinales, posterior a esto, las amas de casa manifestaron que disminuyeron los 

problemas de diarrea en los integrantes de sus familias. 

Se promovió la construcción de letrinas debido a que en las comunidades sólo se cuenta con 

éstas en las escuelas, siendo de suma importancia que cada hogar tenga su propia letrina, ya 

que las personas están acostumbradas a defecar ni aire libre provocando un problema de 

salud. Se les hizo notar en la capacitación de enfermedades zoonóticas, que este tipo de 

acciones repercuten en la salud del hombre y del animal, un ejemplo importante es la 

cisticercosis enfermedad causada por el parásito gastrointestinal del cerdo; se les explicó 

que el cerdo se alimenta de las heces fecales de las personas, ya que estos animales están 

sueltos, pues no todos los productores cuentan con corrales, ni los mantienen amarrados a 

un árbol, por lo que se parásita primero el animal y después el hombre al consumir la carne 

mal cocida de esta especie, trayendo como consecuencia hasta la muerte de las personas 

parasitadas. Esto impactó a la gente de las comunidades por lo que se organizaron para 

pedir a la presidencia de los municipios de lrapuato y Salamanca apoyo para la construcción 

de letrinas. 

Se realizó la fabricación de 32 ''estufas Lorena" en la sierra de Pénjamo en las comunidades 

de Rosa de Nc¡,'J"eta, Presitas de Regil y Plan del Fresno, este tipo de estufas tienen la 

ventaja de distribuir el calor a 3 hornillas (quemadores) les permiten hacer tortillas, cocer 

frijoles y guisar la comida, al mismo tiempo; además de que proporciona un ahorro en el 

consumo de lc11a y lo más importante, esto disminuirá y se evitará los problemas de 



enfisema pulmonar ya que cuenta con un conducto de salida del humo por el techo de la 

cocina (Imagen F). 

EDUCACIÓN Y MEDIOAMBIENTE 

Se organizó a los profesores de las escuelas primarias y preprimarias en comunidades de 

San Juan , Lo de Rayas, Lo de Sierra, Santa Rosa, Comedero, Cañada y Estancia para llevar 

a cabo el proyecto "Mi Escuelita" que tiene como objetivo seleccionar la basura y reforestar 

el jardín de las escuelas, posteriormente se entregaron 500 arbolitos de pino, encino y 

guayabo entre las 7 comunidades, y se capacitó a los niños sobre la forma de riego por 

goteo; fascinados por este sistema se quedaron a su cuidado de 5 n 8 arbolitos por niño, 

quedó pendiente la entrega de botes para la sección de la basura. 

ECONOMÍA 

Se promovió el programa huertos familiares el cual no tuvo mucho éxito debido al poco 

interés que mostraron las personas, también se promovió el proyecto "Mi Granjita", éste si 

tuvo gran aceptación por la gente de las comunidades del Huaricho, Hacienda del Zapote, 

Lo de Rayas, Mesa de Aguirre, Cañada de Ortega, Salitrera, Cofradía, Dos Caminos y Mesa 

de San Isidro en las cuales se entregaron 100 paquetes de gallinas de postura y pollos de 

engorda, dichos paquetes tienen un precio de venta y un propósito, hacer sustentable la 

producción, se tiene claro que esto lleva un proceso y es dificil mantener a las aves, por lo 

que se harán entregas trimestralmente en estas comunidades hasta que logren ser 

autosuficientes. 

Se entregaron 15 pares de zapatos en la comunidad de Lo de Sierra en un micronegocio de 

calzado (zapatería), la dueña manifestó que esta inversión sí era benéfica para la economía 

de su hogar. 

En la comunidad del Venadito se entregó material para la elaboración de caritas de muñecas 

en forma artesanal y se capacitó a las señoras para la decoración de éstas, las personas 

manifestaron la inquietud de emprender el negocio, por lo que se llevó a cabo la cotización 

del material y equipo para la elaboración. 

CULTURA 

Fungi como intérprete en el taller de Herreria, impartido por el Norteamericano Gary 

Simson, en la comunidad de Lo de Rayas; participaron 7 personas las cuales aprendieron a 

cortar y soldar el material de herreria e hicieron una puerta, una ventana, un ventilador, 



arreglos en una rasta. cuiia y en una carretilla. Estas personas quedaron muy agradecidas 

por la ayuda. motivación y entusiasmo que les manifestó el Sr. Gary y una servidora. 

Del 9 al 15 de junio del 2001, en conjunto con el equipo de CHOICE se organizó a las 

señoras de la comunidad de Tamaula del municipio de lrapuato. Guanajuato. para la 

preparación de los alimentos proporcionados al grupo de estadounidenses que pertenecen a 

CHOICE con sede en Utah USA. quienes una o dos veces al aiio reali1.an expediciones 

(campamentos) que ofrecen una oportunidad única de rique~.a en una cultura diferente. Los 

voluntarios trabajan Junto con los habitantes de las comunidades en proyectos tales conl<> 

instalación de sistema de riego por goteo en pequeños huertos familiares, cercado del bor..Jo 

perteneciente a la comunidad, construcción de la clínica de salud, escuelas. cte. En si. 

proyectos estimados en las comunidades por CHOICE sede lrapuato, Gto. México. 



9. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

•!• Asistencia a la presentación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano como 

integrante del Centro Humanitario para las Obras y el Intercambio Cultural y Educativo 

(CHOICE) mismo que participó en las mesas de trabajo en conjunto con otras 

dependencias, con la finalidad de reconocer la importancia de las redes, como por ejemplo: 

Planeta 4 (grupo de ecología), Grupo Reto (apoya mujeres con cáncer), Centro de 

Rehabilitación de Pénjamo (nilios y jóvenes en rehabilitación por adicciones). 

•!• Asistencia mensual como integrante de CHOICE al Grupo Ganadero de Validación y 

Transferencia de Tecnología (GGA V ATI") en diversos ranchos de ovinocultorcs de los 

municipios de lrapuato, l luanimaro. Pueblo Nuevo y Cucramaro, Gto; para recibir asesoría 

técnica para la producción ovina por el MVZ. Isidro Guajardo técnico del GGA VA TT. 

•!• Asistencia mensual como integrante de CHOICE a la Asociación de Ovinocultores del 

estado de Guanajuato, sede León, Gto. Con el objetivo de estar informados sobre a la 

ovinocultura a nivel Regional, Nacional e Internacional. 

•:• Participación en el desempiedre de una parcela en la comunidad de San Francisco para la 

realización de terrazas. 

•!• Asistencia a la 1ª EXPO-GANADERA -escuela de juzgamiento- Lagos de Moreno 

Guadalajara, Jalisco, el 08 de agosto del 2001 

•!• Asistencia al Ciclo de Conferencias de Expoveterinaria que se llevó a cabo del IS al I 7 de 

agosto del 2001 en el World Trade Center, Cd. de México. 

•!• Se organizó la práctica de los grupos de Producción Caprina de Ja Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia UNAM, realizada en las instalaciones de CHOICE y en la 

comunidad del Cerro de la Agavia municipio de Cortázar, Gto., los dfas 06 y 07 de 

septiembre del 2001. 

•:• Ponente de la Conferencia "Situación Actual de la Caprinocultura", durante la IV semana 

de Ingeniería Electrónica en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

(ITESI), lrapuato, Gto., el 19 de septiembre de 2001. 

•:• Asistente a la MEGAEXPOPECUARIA lrapuato, Gto., del 27 al 30 de septiembre del 

2001. 

•:• Asistencia a la lerJ Reunión Nacional de Mujeres Veterinarias Zootecnistas, realizada en 

las Instalaciones de la Fundación Produce Tlaxcala, A. C., Tlaxcala, Tlax., los días 26 y 27 

octubre del 2001, quedando como vocal del municipio de Irapuato en la Federación de 

Mujeres Médicas Veterinarias Zootecnistas a nivel Nacional. 



•!• Asistente técnico en la l ". Evaluación de Ganado~ l'uro y Alhncntos Comerciales en León. 

Gto., del 03 de octubre al 06 de noviembre del 200L 

•,• Asistente Técnico en la EXPO-GANADERA de la Feria Regional León, Gto., el 10 de 

noviembre del 2001. 

•!• Asistente a la AGRO-ALIMENTARÍA Irapuato, Gto., del 16 al 18 de noviembre del 2001. 

•!• Jmpartición de pláticas al Grupo 11 de Scouts en las instalaciones de C':JOICE en lrapuato, 

Gto. el 24 de noviembre del 2001. 

•!• Actividades médico veterinarias: reducción de hernia umbilical a 2 cerdos, desparasit:ación 

de gallinas de postura y 2 cerdos, descome de 7 cabritos, ovarioesterectomia a una ~ y 

una gata, necroscopia a 2 cabritos, 2 sementales caprinos, 1 corderito y 1 perro y apli=ción 

de tratamientos a los animales del centro de CHOICE. 



10. CONCLUSIONES 

1) El análisis de la actividad pecuaria en las comunidades refleja los aspectos históricos, 

culturales, económicos y políticos que enfocan la situación actual de la caprinocultura 

regional y sus expectativas futuras. 

2) El programa "Asesoría Técnica del Ganado Caprino" impulsó y motivó a implementar 

mejoras en el ganado caprino, adoptando programas de control, prevención y erradicación 

de enfermedades incluyendo aquellas de carácter zoonótico (ej. Campaña Nacional contra 

la Brucelosis en los Animales). 

3) Los proyectos de salud, economía, medio ambiente y cultura resultaron ser 

autosustentables dentro de las comunidades y estimularon a las personas a realizar 

proyectos que beneficiaran a su comunidad. 

4) Los productores realizaron cambios en las instalaciones de los corrales e implementaron 

una rutina de limpieza en éstos. 

5) Se sometió a los rebaños a un calendario de medicina preventiva veterinaria. 

6) Los productores se conscientizaron a seguir en la Campaña Nacional contra la Brucelosis 

hasta la obtención de registros de hatos libres con la realización de pruebas de laboratorio 

en forma periódica. 

7) Los productores manifestaron que el ensilado es una alternativa de alimentación, la cual les 

evitará un gasto en la compra de forraje en la época de sequías. 

8) Los productores se organizaron para llevar a vender a los cabritos directamente con los 

birrieros de los municipios de lrapuato y Salamanca, evitando asl intermediarios, 

obteniendo un pago más justo de venta, planean también la realización de un centro de 

acopio del cabrito. 

9) Los caprinocultores conscientes de la importancia genética en las razas caprinas comprarán 

animales que cumplan con sus necesidades productivas de tipo lechero. 



1 t. RECOMENDACIONES 

Se recomienda Ja aplicación del proceso de pasteurización de Ja leche para Ja realización Ó! 

quesos con el seguimiento del Programa Asesoría Técnica del Ganado Caprino. por Je,; 

prestadores de servicio social de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el periodo ó: 

diciembre del 2001 a mayo del 2002. 

Se sugiere dar seguimiento a las Medidas Preventivas por medio del Médico Vcicrinar>: 

Zootccnista. 

Ampliar el prob>rama a otras comunidades tales como Tamaula y el Garbam~ 

pertenecientes al municipio de lrapuato, y las comunidades del Tropezón. Caracol, : 

Salitrera pertenecientes al municipio de Salamanca. 

Realizar el proceso de ensilaje en un tiempo más apropiado aprovechando una pane de '1 

parcela cuando el grano se encuentra en estado Jechoso-masoso. 

Promover un centro de acopio para Ja venta directa del cabrito, dentro de las mis= 

comunidades. 

Promover Ja construcción de un taller de lácteos por medio de una cooperativa comtmal. 



12. FORMACIÓN PROFESIONAL 

l. Aplicación cHnica y zootécnica para evaluar, establecer y manejar 

integralmente los sistemas de producción caprina. 

11. Elaborar y dar seguimiento a proyectos. 

111. Promoción y educación de salud humana. 

IV. Promoción en desarrollo humano y participación social. 

V. Estrategias de desarrollo para aumentar la eficiencia productiva y la eficacia 

para el bienestar de la comunidad. 

12.1 REFLEXIÓN PROFESIONAL 

El ser profesionista, nos coloca en la posición de actuar como catalizadores de los procesos 

productivos. Somos responsables, en gran parte, del éxito o fracaso de una acción determinada. 

As! mismo, cuando se pone en marcha un taller de capacitación, se es directamente responsable de 

la calidad de la información y aplicación de la tecnología o innovación propuesta. 

Es fascinante constatar cómo los productores demuestran interés en las novedades, cuando detectan 

que les serán de utilidad. Este deleite únicamente se logra mediante una convivencia continúa, 

compartir ideas, disfrutar logros. lamentar fracasos. 

Somos el conducto mediante el cual se canalizan al campo experiencias que incidirán directamente 

en la vida de los campesinos. Cada posible cambio representa una oportunidad, proceso o retroceso. 

Además, nuestra actividad conlleva un efecto multiplicador que parte de uno o dos productores y 

desemboca en la posibilidad de que la innovación sea de uso general. 

Debemos acentuar nuestra labor en aspectos humanos y fomentar aquellos valores que motivan, 

estimulan y conducen a un cambio de actitud, a la aceptación de innovaciones que incidirán en la 

producción agropecuaria". 

2S .. I'A TE .. ..,IS NO S_•\L! 
D:é: LA BIJ3LH)TEC. 
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13. QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN Cll0-------------4 

La palabra CHOICE son las siglas del Centro Humanitario para las Obras y el Intercambio Culture.: 

y Educativo, es una Asociación Civil sin fines de lucro, polltico, ni religioso. 

Registrada legalmente en 1995, su propósito principal es facilitar procesos de Desarroll.:i Soc1~ 

entre Jos pueblos y comunidades rurales e indígenas marginales de México. CHOICE traoo_1a en e' 

Noroeste del municipio de Irapuato, Norte del municipio de Salamanca, Sur de Guanajuat.:i. Siem 

de los J luicholcs y Sierra de la Malinche. 

El enfoque del trabajo de CHOICE es en las 5 áreas fundamentales de desarrollo: La Salud, h 

Educación, la Economía, el Medio Ambiente y la Cultura. 

CHOICE cuenta con un equipo de trabajo integrado por las siguientes personas: Empresa.na EloiSl 

Delgado, Licenciada en Enfem1ería Guillermina Cisneros, Ingeniero Agrónomo Juan Luis Alducir.. 

Ana Lilia Castañeda, Loyda Amor Valdéz y el Médico Veterinario Zootecnista Femando Miranda. 

El interés en los proyectos, es que éstos sean lo más autosostenibles tanto en su realización ..::orno e:: 

su funcionamiento. CHOICE solamente reúne y aporta lo indispensable para realizar los proyecto;_ 

las personas de la comunidad participan con mano de obra, material de la zona y con dinero. 

Los proyectos son realizados con la ayuda y la generosidad de personas, fundaciones y cmpre52:i 

que donan su tiempo, materiales diversos, experiencias, contactos y aportaciones en efecrivo a h 

cuenta BIT AL 04020211777 , lrapuato, Gto. 

CHOICE está autorizado a recibir donativos deducibles de impuestos por la Secretaria de H.acienói 

y la Publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Los proyectos que se están reali7.ado incluyen la construcción de estufas Lorena. sistemas Ó! 

cosecha de agua, reciclamiento de aguas ¡,.,-iscs, construcción de escuelas, baños secos, casas Ó! 

salud comunitarias, molinos de nixtamal, mejoramientos de corrales y proyectos económicos com:· 

panaderías, cajas de ahorro, cría de pollos de engorda, gallinas de postura, cerdos_ cabra;. 

artesanías, cursos de capacitación técnica, social y administrativa. 

CHOICE cuenta con un Centro de Capacitación Campesina en donde campesinos de tOC...">s lado; 

pueden entrenarse y capacitarse en sistemas de salud, cultura, ecología, administraeióc básic;. 

técnicas alternativas, industriali,.ación de productos agropecuarios, artesanías, alfabetizaCh'>n y e:: 

sistemas de producción agropecuarin, gracias a que cuenta con módulos de producción de~~trativ¡ 

en los cuales se realizan trabajos de implementación y manejo integrado en los animales~ ganaó.: 

caprino, ovino, bovinos de engorda, gallinas de postura, pollos de engorda y conejos. 

El Centro de Capacit3ción provee de alternativas diversificadas a los habitantes del ~am¡:x> de U: 

manera que con un buen entrenamiento, un sistema financiero comunal y la buena inten.:ión, e. 



proyecto pueda generar ingresos constantes que estimulen la actividad pro_ductiva y _económica de 

los pueblos y comunidades pobres. 

CHOICE está afiliado a una red nacional c Internacional de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG.s) con quienes mantiene contacto e intercambio técnico, dan y reciben ayuda 

desinteresadamente con el sólo propósito de ayudar a los pobres de todo el mundo. 

CHOICE realiza expediciones-campamentos que ofrecen una oportunidad única de riqueza en una 

cultura diferente, fuera de la "vida cotidiana'', en una atmósfera de servicio, educación, amistad y 

aventura. Los voluntarios trabajan junto con los habitantes de las comunidades carenciales 

ayudando, aprendiendo y teniendo grandes experiencias en el campo, en estas expediciones 

humanitarias se trabajan en los proyectos de desarrollo que las comunidades rurales e indígenas 

necesitan y que pueden ser autosuficientes después de la expedición; los proyectos de desarrollo 

incluyen cosechas de agua, re-uso de agua, invernaderos, construcción o reparación de escuelas o 

clínicas de salud, construcción de estufas Lorena, alfabetización, atención médica, microempresas y 

muchos otros programas de entrenamiento y capacitación. 

El Centro l lumanitario para las Obras y el Intercambio Cultural y Educativo A. C., está ubicado en 

Flandes No. 287, colonia Rafael Galván en lrapuato, Gto. código postal 36544, México. Te! 

01(462) 6269942 e-mail. choice@avantcl.mt.mx 

www.choice.humanitarian.org 
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15. GRÁFICAS 
DE LOS MUNICIPIOS. 
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16. CUADROS Y GRÁFICAS 
DELAS 

COMUNIDADES 

DEMOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE 
SALAMANCA 

COMUNIDAD LODE RAYAS MESA DE 
AGUIRRE 

EDAD MASC FEM MASC FEM 
menor de 1 o 1 o 1 

1a5 1 2 8 4 
6 a 11 3 2 7 5 
12 a 16 o 4 8 6 
P.E.A 8 6 15 27 
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DEMOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL l\1UNICll'IO DE 
IRAl'UATO 

COMUNIDAD SAN JUAN SAN CHARCO VERDE 
FRANCISCO 

EDAD MASC FEM MASC FEM MASC FEM 
Menor 1 1 1 o 1 1 o 

1a5 8 10 3 o 2 1 
6 a 11 4 8 3 o o o 
12 a 16 7 3 o o o o 
P.E.A 12 12 6 6 5 5 
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EDUCACIÓN PREESCOLAR 

GRADO LO DE RAYAS 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

GRADO HUARICHO SAN NICOLAS 
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PROYECTOS DE DESARROLLO 

PROYECTOS Lo de Mesa de Tepamal San Juan San Charco 
Rayas Al!uirre 

Caías de ahorro 1 1 1 
Tinacos 4 14 5 
Estufas Lorcna 4 13 5 
Molino de nixtamal 1 o o 
Bmlos secos 2 o o 
J-lue11os familiares 3 14 3 
Bordos de agua 1 3 o 
Desemniedre de terrenos 4 10 5 
Terrazas 4 10 5 
Luz eléctrica o 14 5 
Plantas solares 4 14 5 
Puentes vehiculares o o o 
Puente peatonal o o o 
Forraieras 1 o o 
Asesoría veterinaria 4 14 5 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Sorgo 

Frijol 1º3 

10% 

Garbanzo 
10% 
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60% 

Calabaza 
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'-------------------

GRÁFICA 13 

---------
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8% 

'-----------·---- - -- -----

Caprinos 
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25% 

GRÁFICA 14 
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17. CUADROS Y GRÁFICAS 
DE LA PRODUCCIÓN CAPRINA 

EN LA SOCIEDAD RURAL "RANCHOS UNIDOS" 

ETAPA Lo de 
Ra as 

ORDENA 13 
PRIMALAS 14 

GESTANTES 6 
CABRITOS 4 

SEMENTALES 2 

ORDEÑA 

4•¡. 

PRODUCCIÓN CAPRINA 

Mesa de Tepamal San 
A •uirre Juan 

59 21 38 
3 4 28 
o 1 1 
9 7 I4 
3 1 3 

CUADRO 6 

PRODUCCIÓN CAPRINA 
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17% 

San 
Francisco 

25 
22 
o 

21 
3 
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21•1. 

Charco 
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s 
16 
o 
o 

----------------------------- -----~-------------~ 
GRÁFICA 15 
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50% 

GRÁFICA 16 



SANIDAD ANIMAL 

ENFERMEDADES Lo de Mesa de Tcpamal San Juan San 
Ra as A •uirrc Francisco 

DIARREAS o o o 2 

NEUMONIAS 2 2 2 2 2 
ABSCESOS 2 2 4 2 2 

PODODERMATITJS 2 2 3 3 2 

MASTITJS o 2 2 
ECTIMA 1 1 o 

CUADRO 7 

.-----------------------------------------
ENFERMEDADES MÁS COMUNES 

MASTITIS 
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24% 
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7% 
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GRÁJ.'ICA 17 
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EQUIPO Lo úe 
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Corrales 2 
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Bebederos 1 -----

Sombreaderos 2 
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Bancos de ordeña o 
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18% 

INSTALACIONES 

Mesa de Tepamal San Juan San 
A •uirre 

3 3 
o 1 
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1 o 
o 
o 

CUADRO 8 
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1 
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-·-------···-- --------------------------' 

GRÁFICA 18 

'-----------------------------· ·-
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IMAGEN 3 TALLER DE SANIDAD ANIMAL 
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IMAGEN S CAPACITACIÓN DE PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE 
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