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RESIJ!>lf.N 

Ayala Oseguera José, SISTEMAS DE PRODUCCION E INSTAJ.ACIONES 
CAPRINAS EN MEXICO. <'.studio rccapitulativo. (!lajo la direc
ci6n de: Antonio ~lor l et t Torres). 

Debido a lo limitado en ~l~xico de estudios que relacionen e 
integren el potencial productivo de ca~a una de las zonas 
eco16gicas del pa1s, con la explotaci6n caprina, espectfica
mente con las distintos sis temas y sub:- ístemas de producción 
sobre esta especie, considerando las po$ibilidades de expan
si6n, desarrollo y rendimientos en cada uno de ellos, asi C!!, 
mo de los lineamientos técnicos para el diseno de alojamien
tos, instalaciones y equipo que se adapten a cada sistema y 
subsistema de producción existentes en el pa1s. Se llev6 a 
cabo el presente trabajo donde se analizan y se dan a cono -
cer los puntos de vista, técnicas y procedimientos de varios 
aut.ores que han es tuñiado algunos de los nuntos que componen 
el estudio de referencia. La parte del estudio referente a 
los sis temas de producci6n caprina, comprende aspectos que 
van desde los antecedente5 de la especie caprina, estado -
actual, distribuci6n geogrlHica y estimaciones de las produc 
ciones caprinas en el mundo. No se con~ideran aspectos de m3 
nejo; sino que se hace ~nfas is en rubros que han influ1do de 
diversas formas en la producción caprina en el pa!s, tal es 
el caso de la tenencia de la tlerra en el sector pe(uario, -
en especial sobre el ganado caprino, sus antecedentes, su dis 
tribuci6n geogrdfica con el prop!lsito de comprender mejor su
problem~tica, su estado actual y establecer de la mejor for
ma las medidas tendientes a su apTovechamiento racional. Se 
continOa con la carncterizaci6n de cada uno de los sistemas 
de producci!ln caprina, tomando en cuenta el potencial de re
cursos con que cuenta cada regi!ln ecol!lgica del pats, as imis 
mo se presentan datos sobre resultados econ6micos obtenidos
baj o sis temas semi -intensivos de produce i6n. Por til timo, se 
describen varios diseños de alojamiento:5, instalacione; y -
equipo que se pueden adaptar a cada forma de producción, con 
síderando las necesidades de espacio por animal en cada una 
de las etapas productivas. 
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l. INTRODUCCION 

~éxico, ha venido afrontando desde hace varias <l~cadas tina de 
licada situaci6n alimentaria generada por la presi6n del r~pI 
do crecimiento demográfico y por la presencia de factores 4t1e 
h~n repercutido negativamente en su desarrollo econ6mico y s~ 
cial (1,115). 

La producci6n pecuaria en ?-!~xico ha sido insuficiente para e~ 
brir las demandas de alimentos como es el caso de la leche, -
la cual en 1982 el pa1s import6 63,074 t, y para 1985 la im
portaci6n de este producto en polvo, aument6 a 93,615 t (18, 
19). 

En el caso de la carne, en 1982 se importaron 38,747 t. y pa 
ra 1985 la importaci6n por concepto de este producto fresco
º refrigerado se ele,·ó a 38,873 t. (18,19). 

Este déficit tanto de leche como de carne, hasta la fecha per 
siste seg{ln estimaciones realizadas por instituciones oficia
les y privadas. •, •• 

Estos hechos hacen imperiosa la necesidad de llevar a cabo -
acciones reales y efectivas encRminadas a ncclcrnr el ritmo 
de crecimiento de las actividades pecuarias buscando sntisf~ 
cer las necesidades alimentarias que demanda la cada vez cr~ 
ciente poblaci6n naci~nal 

Una alternativa con bastantes posibilidades para contribuir 
a la resoluci~n del problema de la alimentaci6n, lo constitu 
ye la CAPRINOCULTURA, ya que si se considera que en el país
existen aproximadamente 9.~ millones de cabe~as de ~anado ca
prino, de las cuales el SO ~ se explotan en pastoreo extensi 
vo carente de toda t~cnica v un marcado desconocimiento de 
los sistemas m5s adecuados ~ aplicables para la explotaci6n 
y cria, lo mismo de instalaciones, hábitos alimenticios, ma
nejo, sanidad, etc., repercutiendo no s6lo en el deterioro 
del suelo 'l recursos forestales propiciada por el sobrepasto 
re~, sino tambien repercute limitando el rendimicn~o econ6mI 
co y bi~16gico de esta especie, con la consecuente necesi _7 
dad de importar :mimales p:ir" el "b"sto (1, 2, 13,15,16,100). 

Algunos estudios rcali:ados, intentnndo caracteri:ar los ti
pos de explotoci6n, ¿QuiEn la tiene? ¿D6nde la tiene? ¿Con -
qu~ finalid'1d? ¿Cuáles son sus rendimientos? no han transce~ 
dido como debier'1; debido a la mayor1a de los casos a ln fa! 

* Revista "Proceso", l\\nn.558, S de Febrero de 19SS. Pag. 14-16 
** Ln Jornada, ~S de Jtmio de 1983. 



tn de recursos, la <le5org~niznci6n e in~Jcc11¡1do com11nic~ci6n 
entre quienes reali:~n c~ta invcstign~ión, qtic n11nqu~ raqui
tica serla de m11cho valor y utilidad por tratnrs~ de cxpc -
riencins nacionnles, aunndo a este se cnclientro lo limitn<lo 
de su divul~aci6n y distribuci6n n t6c11icos v nro<ltictorc~ re 
lacionados con esta actividad (iS, i6). . . -

Annllzando lo yn expuesto, se deduce que, no obstante n que 
se c11entn con el recurso animal y la5 condiciones ccol6gicns 
para su expansi6n y dcsnrrollo coco opci6n pnrn superar el 
grave problema nutrlcional (carne y leche) que padece ln m~ 
yor parte de la poblaci6n; existen, sin c1nb3rgo, otros fact~ 
res no menos importantes que complicn11 aan m§s esta situa -
ci6n. 

lo. La caprinocultura en ~éxico, hn sido considernda como 
una actividad poco rentable y ~an en la actu3lidad es 
considerada equivocadamente co1no una de las causas del 
deterioro forestal y del suelo, por lo que los apoyos 
de investigación, asistencia t6cnicn, cr6dito, canales 
de comercializaci6n, organi:ativos, etc., son insufi 
cientes o nulos. 

Zo. Problemas serios en la tenencia de la tierra, ya que la 
mayor!n de la poblaci6n caprina se locílliza en ejidos, 
comunidades agrarias o predios menores a cinco hcct5 -
reas; superficies insuficientes para producir en forma 
conveniente. En otros casos inseguridad de la misma lo 
que desalienta las inversiones. 

3o. Fuertes problemas de sanidad y rendimiento qt1c se rcfl~ 
ja debido a los sistemas trndicionales y obsoletos de 
explotac:6n y crta. Explotación de razas no mejoradas y 
en muchas ocasiones no aptas el medio ni a los sistemas 
de manejo. 

4o. La falta de fuentes biblio~r~ficas nctt1nli:nd~s y en e~ 
panal es otro fuerte obst~culo, puesto que ln mayoría 
de las publicaciones como libros, folletos, revistas -
cicnt!ficas especi3!i:3dns, boletine~ y m~wnrin~ rl~ ct1~ 
sos o conferencias nacionales o intcrnacion~lcs que se 
ocupnn de esta especie Tienen una difGsi6n limitad¿1, -
inaccesible para muchos estudiantes e incluso universi
dades debido al alto costo que han alcanzado. Se editan 
en otros idiomas (inglés y francés ~rincinnlmentc) y -
sus contenidos no se adecuan muchas veces o 1~ realidad 
geográfica, econ6micn y tecno16gica de el pais (1, 13,-
14, 16, 17, 75, 100). 

Estos hechos reales moti\•nron la reali:aci6n del presente -
trabajo, que pretende lograr los siguientes ohjetivos: 



- ~ -

lo. DesarTollar un mn~crinl bibliogr5fico actunli:ndo, btts
cando dcs~crtar m~yor intcr~~ por estn c~pccic y fncil! 
t:ir la formnci6n de t!cnicos en canrinoculturn n nivel 
licenciatura, Jc~t3cando lns c~1racterlstic<l.~ e importn!}_ 
cia de los diferentes sistemas Je producción, y discfio 
de :ilojnudcnto e instnlacioncs po.ra ln cxplotaci6n cnrri 
na, en el ámbito de la producci6n de alimentos de origc11 
animal en :.Jéxico. 

Zo. Sefialar los criterios, métodos y procedimientos utili:n
dos por diversos autores en la caracteri:nci6n y formas 
de aprovechamientos de los distintos sistemas de explo
tación caprina en M~xico. 

3o. Sefialar algunos de los factores relativos a los sistemas 
de producci6n y diseño de 3lojamientos e instalaciones, 
que debido a su desconecimlento han frenado y frenan el 
desarrollo de la caprinocultura. 
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11. PROCEDlM1ENTO 

Recurrir a las fuentes directas y originales de 
información inclurendo a los propios autores de 
diversos estudios, representa grandes ventajas 
y contribuye a una mejor interpretaci6n de los 
resultados (1~0,130), 

El material utilioado durante el desarrollo de 
este trabajo se dividi6 de dos maneras: 

l. DOCUMENTAL 

Se refiere a la informaci6n recopilada de bi
bliotecas incluyendo la de la Facultad de ~!e
dicina Veterinaria y Zootecnia de la llNAM, el 
Departamento de Zootecnia de la Universidad 
Aut6noma de Chapingo, el Colegio de Postgra -
duados, dependencias pCtblicas y privadas, en
tre otras, relacionadas con la actividad de 
la caprinocultura, y comprendi6: 

Libros 
Revistas 
Folletos 
Boletines 
Tes is (Del Norte, Centro )' Sur del Pa1s). 
Memorias de conferencias, cursos y reuni2_ 
nes nacionales e internacionales sobre e~ 
'ta especie. 

II. ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 

Estas entrevistas ademi1s de enriquecer la in 
formaci6n obtenida a trav~s del material do~ 
cumental, sirve para compaTar.opiniones y 
puntos de vista de los distintos especialis -
tas entrevistados res pecto a los sis temas de 
explotaci6n y cr1a caprina (120,130). 
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l. ORIGEN Y CLASIFICACION ZOOLOGICA DE LA ESPECIE CAPRINA. 

l. l. Origen 

Por su indudable antiguedad y su distri buci6n actual, 
es pertinente examinar el ori9:en y las prohat-les 11 -
neas de evolución de la especit' caprina. Las observa
ciones arqueológicas indican que es uno de los anim!!_ 
les domesticados mfts antisttos y qt1e ha estarlo asocia
do con el hombre desde aproxi~adamente unos 10,nno 
años (57, 62, 87, 941. 

En los pirineos se encuentran to~av1a una cierta can
tidad de subespecies bien definidas, a las Cl13les pue 
de remontarse el ori~en de las qt1c existen n lo larg~ 
de los Alpes y de las regiones montaílosas de la Euro
pa Oriental hasta el Cftucaso y luego a lo largo de 
las tierras altas del cercano oriente hasta los maci
sos montañosos del HimalaYa v el As in Central. ne es
ta cadena caprinas~ desp~en~en ramas que llevan has
ta las cabras salvajes que se localizan en Etiopía, 
la Europa Meridional y el Sur de la lndin (3,16,57, -
6 2' 8;. 94). 

Por otros datos pnlenteol6gicos se llc~n al conoci -
miento de que este animal fue domesticado, entre otras 
partes, en el Suroeste ele As i5, en las cercan1as o zo 
nas donde se encontr6 la cahra salvaje "Cn.pra hircusrr 
var. aegagrus o Re:oar, la cual se puede considern.r 
como la progenitora de todas las cabras domésticas. 

El ftezoar fue originario de Persia, conociéndose dos 
variedades o subespecies: la c5pra hircus \~ar. aegn
~, de amplia <lifusi6n en Ir n, Turquía, Irak, etc., 
YT3 §ªP]"3 hircus rnr. blvth; de Afganistan y la In -
dia ( , .~~. 94). 

Es pro~able tambi~n que ótros nnimales primitivos ca 
mo el Markhor o ~l!!ª falconeri (cuernos en espiralT, 
haya contri buidoa-ra formac16n -ie ciertas ra=.as en 
la India y del cercano Oriente, mientras que la ibcx 
o Ibica de Abisinin se asoci6 probaMemcnte de igual 
manera con el Be:oar para dar lugar a muchas de las 
cabras del Africa Septentrional (3, 13, 16, 62, 87). 

También se encuentran indicios en Asia Oriental donde 
se localizan ca~ras primitivas de pelo negro, largo~ 
hirsuto, principalmente el valle de Indus r en las 
mont:aflas de oeste del Valle, donde conflll)'en las ~o 
nas que habitan los grupos Jlczoar y Markhor (3, Ll, -
16, 62). . 



Actunlmente, ¡iarcce no existir ,\uda de que la Capra 
hircus var, ae2agrus di6 origen a la mayor1a de las 
actuales cabr;.i.,:; .... omcsticas. Estos animales comen:.a -
ron a domesticarse alrededor del año 7000 a.c. 

Existen evidencias de que en St1i:a era criarla por los 
habitantes de las cavernas, y su aspecto no difiere 
mucho de las actuales en ese pa1s. 

Saturalmente, la primera zona de propagaci6n f11e la 
de sus or1senes (Asia ~lenor) y a través de las con -
quistas se fue difundiendo con gran rapidez (3, 13,16). 

Los principales lugares en los que originalmente se 
asentaron fueron las zonas montañosas, de la regi6n 
alpina de San Gotardo, en Etiropa; el Pamir y el Hima
laya en 1\s ia; y la zona escarpada de Kenia, Uganda y 
Etiopia, en Africa (3, 13, 16, 87, 94). 

A trav~s de l:t selecci6n artificial y difusión, el 
hombre contribuyó a la creación de nuevas raz.as, ya 
delineadas por la selección natural. Ambos procesos, 
bien por separados o unidos, dieron origen al elevado 
nOmero de razas actuales y a otras muchas ya <lesapare 
cidas, El polimorfismo y la policrom1a son dos de .lns 
caracter1sticas de la especie; existen cabras enanas 
con menos de 20 kg de peso vi,·o adulto, hasta cabras 
muy grandes y pesadas que rebasan los SD kg Los col~ 
res y la disposici6n de 6stos son de los ~fts variados. 
As1 mismo,cs múltiple la di\·ersidad de su pelambre lo 
mismo cornamenta, tanto <le forma y tamafio como en au
s ene i a de és ta. ( 3, 13, 16) , 

Para poder definir los antepasados de la cabra, el e~ 
tudio de los cuernos ha sido decisivo. (3, 52). 

1.2. Clasiflcación :oológica 

Los caprinos pertenecen a la familia de los Bóvidos -
(rumiante~ con cueTnos huecos), suhorden de los P..u -
miantes, orden de los Artiod~ctilos (Ungulados),g~ne
ro Capra. En ln actualidad se reconocen siete es pe. -
cies correspondientes a este g~nero. 

11 ~apra falconeri o ~farkhor de Irftn, quiz4s la ascen
iente de la Angora -~: de los Dohn, productoras de -

cachemira. 
11 Capra i bex de los Alpes, Asía Central, Etiopia, ascendien

te parCTBT de la raza Nubia. 
11 ¿arra pvrenaica o ibex española 
* ~a C\0 l1ndr1cornis, el Sur de C§ucaso 
~ ae'!agrus la Bezoar ampliamente difundida 
~ caucas1ca 

* Capra h1rcus doméstica o cabra verdadera (3,13,16,43). 
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CLASIFICACION :OOLOGICA DE LA CABRA DOMESTICA 

Reino 
Tipo (rama) 
Subtipo 
Supcrclasc 
Clase 

Subclase 
Orden 

Suborden 
Srcci6n (infraordcn) 
Familia 

Subfamilia 

Tribú 

Gl!nero 

Especie 

Animal 
Corda dos 
Vertebrados 
Tetrapodos 
~1amiferos, animales de san 
gre caliente, con pelo, p~ 
ren vivas a sus crías y las 
amamantan con leche 

Monodclfos o placentados 
Artiodáctilos (ungulados). 
mamíferos de pe~uña hendida 
y número de dedos por par. 

Rumiantes 
Pccoridos 
B~vidae ícavicornios). P.u 
miante~ con placenta noliC2_ 
tiledonaria, cuernos pere
nnes y huecos. 

Caprideos 

Caprini 

Capra, G~nero que abarca 
caprinos domésticos y 
5alvaie~ con cuernos en 
espiral. 

hircus (cabra .verdadera 
o doméstica). 

- falconeri (Markhor). 

ibcx 

pyrenaica (ibcx esnañola). 

cylindricornis. 

- negraguf. (Be :oar) 

caucasica. 

Fuente: Agraz (3), Paredes (9.J), Dcvcndra C,y ~!e Leroy G, (·13). 



Dada ln semejanza entre caprinos y ovinos y por tratarse 
segQn· algunas teorias de que tuvieron y compartieron los 
mismos ancestros, conviene sefialar algunas de las difcre~ 
cias bien es tablee idas y definidas entre estas dos cspe -
cíes (3, 13, 16, J3). 

Caprinos 

2n = 60 cromosomas 
-Presencia de barba en 

ambos sexos. 
-Aus encía ~e gUlndulas 
lacrimales. 

-Presencia de glllndulas 
al mi zc le ras 

-Ausencia de gUindulas 
interdigi ta les 

-Cola corta y recta 

En razas con cuernos: 

-Macho y hembra con cue~ 
nos. 

-Curva heter6níma de los 
cuernos (16). 

Ovinos 

z"= 54 cromosomas 
- Sin barba 

Con glllndula lacrimales 
- Sin ·glllndula almizcleras 

Con glllndulas interdigitales 
- Cola caída 

En razas con cuernos: 

- Macho con cuernos v hembras 
sin cuernos (excepto raza -
Jlorset Horn). 

Existen ademA.s grandes diferencias en la conducta alimen
taria, fisiolog1a de la rcproducci6n, adaptabilidad y co~ 
portamiento; por ejemplo los caprinos en estado salvaje -
son muy huraños o t1midos y tienden a su estado natural en 
determinadas situaciones. Otras diferencias en la produc
ci6n de leche, lana y pelo (13, 16, 31,43). 

Mucho es lo que se ha dis.cutido a cerca de los anteceden
tes h is t6ricas de los caprinos, sin embargo has ta la fe -
cha no se ha llegado a un criterio unAnime y definitivo 
entre los diversos invest.igadores. Aunque como se ha sefia 
lado, parece no existir duc!as de que proyiene de Asia Me"':' 
nor donde se han encontrado f6s iles que lo confirman y atin 
todavia sobrevi\~en \"arias especies sal,rajes, entre las cua 
les la Bezoart o Capra .A.egagrus • antecesora de la domést!_ 
ca o ¡aprL hircus.,persevera en forma salvaje en trAn y -
Turqu a. oliilsiiiO la ~!arkhor (!;;_.falconeri 1; habita desde 
el norte de la India hasta Afganistll.n con cuernos en for
mu de espiral, de la cual seg(In ,~arias teorias es el ante 
cesar de la razn Angora y de distintas razas productoras
dc cachemira (13, 16, 43, Si). 

Otros investigadores (36, SZ), señ.alan que las cabras sa!, 
vnjes como la Tbex influyeron grandemente en las cabras -
actuales, sobre todo en la raza de orejas grandes y col -
gantes como la :\ubia. Estas antecesoras se encuentran to
dav1a en ::onns de Etiopía, Siria y Egipto. 



- 10 -

F..stos estados salvaj ~s de cabr~1s y las actuales dom~sti -
cas poseen el mismo número de cromoso~as (~"=60), nOmero 
caracter1stico de los B6,·idos. (3, 13, lti, .;_~, 57). 

Z. ESTADO ACTUAL, DISTRIBIJCION GEOGRAFICA Y PRODUCCIONES CA 
PRINAS EN EL MUNDO. -

Los cien millones de propietarios de cabras existentes en 
el mundo, tienen tin total aproximado Je 470 millones de -
cabezas, que proporcionan a su ve: ~SO,QQO tonelndas mé -
tricas de carne v 7 millones de toneladas <le lec~e. La 
evoluci6n de la 'especie caprina y sus producciones entre 
los años 1961 ~ }QC¡ señala un considerahle aumento mun-
dial (Cuadro 1 ) , dsto específicamente en los paises 
en desarrollo; para los paises desarrollados presenta un 
descenso (16, 57, 82, 12~). 

Respecto a la distribución caprina en el mundo, puede 
observarse en la Figura 1),. de la cual se menciona lo 
siguiente: 

a). 

b). 

c). 

d). 

e). 

La mAxima concentración de cabras se locali:a en las 
~reas (paises tropicales y de clima seco).\proximada 
mente 240 millones de cabezas de esta cs¡.ccie de 47U
millones. 

En paises en desarrollo como India, Turqu1:1, ~igeria, 
PakistAn y otros, ::=.e observa la m4xima concentraci!Sn. 

Se observa baja densidad en pa1ses del norte <le cli
ma templado o fr1o. 

La mayor concentración por continente lo re~istra 
Asia, subcontinente 1ndico 1 y en segundo luSar Afri-
ca (Et iop1 a, Sud§n y Soma 1 ia). 

En América tanto ~féxico y Brasil su concentración ca 
prina representa cierta importancia (4, 16, -l3, 127T. 

El nOmero de cabras en relación con la ryoblaci6n humana, 
ovina y bovina segú.n los grados de latitud señala que la 
mayor parte de la especie caprina se sitúa entre los para 
lelos 30ºde latitud norte a 30°latitud sur, es decir en -
los trópicos. Con exce!lci6n de las zonas polares y aque-
l las zonas tropicales muy húmedas la especie caprina habi:_ 
ta -en mayor o menor nOmero en todos los pa1ses de la tie
rra (16, 43, 83, 127). 

De manera muy general, se presenta el estado de la cria 
y explot!\ción caprina en los pa1ses m~s importantes a ni~ 
vcl mundial. El continente asi~tico posee más <lr. lrt mitad 
(57.8%) del total de la rioblaci6n mundial caprin'a;· dos de 
cuyos paises la India y China concentran el 33 i. (Cuadro 
11 • 
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En los Oltimos años China ha sobrepasado a la India en 
cuanto a nOmero de cabras se refiere, y ocupa el primer 
lugar a nivel mundial de pro~ucci6n de carne y de pelo ca
chemira; sin embargo su producci6n de leche es ins ignifi -
cante (16, 83, 127). 

La India mantiene la primac1a en producci6n da lech• y 
pieles y es la segunda a nivel muniial en prodt1cciGn de 
carne, destacan varias razas meioradas, tales como la 
Jamnapari, productora de carne~ leche. Ln segt1nda raza ca 
prina explotada en la India fig~ra la Beetal y la Black -~ 
Bengal con los mismos propósitos que la primera, en este 
pa1s se orde~a aproximadamente 8 Millones de cabras. 

La explotaci6n caprina en la India comprenrle varias razas, 
sin embargo, las que predominan son las antes mencionadas 
(16, B). 

Otro pa1s del contcnente de referencia es Pakist:in, cuyas 
razas explotadas son la Jamnapari, la ~emori, la Barbari 
y la no~n, esta Oltima como productora de pelo, se explo
tan en r~gimen de trashumancia y con muy bajos adelantos 
tecnol6gicos, la mayor1a de las cabras en estos paises son 
propiedad de pequenos productores, es de suponer que ~1 n! 
vel ,¡e producci6n fluct!la entre bajo y muy bajo. !'lo obstag 
te que esta producci6n es limitada, reviste gran importan
cia, ya que con frecuencia constit~·e la (mica fuente de 
prote1na sobre todo en las regiones Aridas, ademds en este 
pa1s ta carne de cabra tiene m~s demanda que la de ovino 
o bovino. 

F.n el subcontinente tndico se encuentra el mavor número de 
cabras del mundo. Los llltimos informes señalan haber supe
rado ya los 100 millones de cabez.as de ganado caprino, la 
especie ha ido aumentando dt1rante este Oltimo quinquenio 
con un promedio de 12~ anual. Tnn sólo en la India cuenta 
con 70 millones, lo que representa la quinta parte del to.
tal mundial. La producción de carne es de 280 t , y la de 
leche 700 millones de litros, no obstante su importancia, 
no reviste ni con muc~o la qua deber1a corresponderle (16, 
43. 83). 

China 1 es el primer pa 1s del mundo en nOmero rte cabras , 1 a 
ma)·or1a pertenece a las razas Do\\n, productoras de cachem!_ 
ra, su cr1a se reali:.a en forma extensi\•a. Casi la totali
dad de las razas chinas se caracterizan por su elevada re-
producción r gran fecundidad. ílestaca entre éstas la "Ma 
T'On" o cabra az.ul destinada para obtencHín de pieles, d§ 
de 3 a 7 cabritcs por parto. China es as 1mismo el primer 
productor de cachemira del mundo, junto con Mongolia (16, 
43, 57, 83). 

Otra zona de considera ble concentraci6n es el Cercano Orie!!. 
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te Israel, L1bano, Siria y Jordania. ~n C'stns rc~iones la 
cabra es un animal tradicional que data rlesde lo~ tiempos 
b1blicos y aQn hoy mantiene su importancia. Los sistemas 
de explotaci6n tanto en Siria como en Israel son en su ma 
yor1a sedentarios. Entre las tribus beduinas pre\·alece ef 
sistema n6mada, estas trubus cr1an ra:as nati,·as de pelo 
negro, como la Segev y la Seduina de gran adaptabilidad 
al desierto (16, 43). 

En el sudeste asiático, se concentra un número importante 
de cabras que se explotan en el trópico hO.medo, t1pico de 
paises como Indonesia, ~1alasia, Filipinas y Tailandia.Por 
lo general, son de .tamaño pequefio y se explotan bajo el 
sistema extensivo en su mavor1a de suh5i~tencia. El nivel 
de producción es bajo, deb.ido a las deficiencias en el m!!_ 
nejo, instalaciones, sanidad, etc. Recientemente se han 
implementado planes y programas encaminados al desarrollo 
nacional del ganado caprino en patses en v1as de desarro
llo, tal es el caso de las Islas Fiji, en donde en 1982 
la Organioaci6n para la Agricultura y la AliMentaci6n 
(FAO) contribu..-O con un préstamo de 1.13 millones de d6la 
res al Gobierno de ese pa1s, con el fin de estimular la -
intcgraci5n de la producciOn caprina (16, 43, 71). 

Por otra parte, Africa con m~s de 150 millones de cabezas 
de la especie caprina (el 33\ del total mundial), sigue 
en importancia dcspu!s del continente asifitico. Su cr1a 
encierra como principal fin zootécnico la producción de 
carne, en seguida leche y por Oltimo la producción de piel 
y pelo (13,37, 43). 

Con excepciones de algunas regiones, la explotación capri 
na en Africa se caracteriza por el primitivismo y atraso7 
los indices de producci5n son muy bajos, por carecer de 
programas sanitarios, de alimentación, genéticos y de ma
nejo. Las zonas importantes en cuanto a la explotación ca 
prina se refiere comprende el norte del continente es de7 
cir, la superficie del Sahara, ésta :ona incluye a diez. 
paises cuya alimentaci6n depende del ganado caprino. En 
esos lugares con menos de SOO mm de precipitación pluvial 
anual la especie caprina es el animal predilecto de los 
agricultores, el principal inconveniente para la produc -
ciOn lo constituye la tripanosomias is. Sud5frica es uno 
de los pocos patses que cuentan con una rica investigaci6n 
sobre. esta especie, sobre todo en sus razas principales co 
mo la Boer ~· Angora .. ..\s!mismo, es el segundo productor de
Mohair (16, 37, 43). 

En ~elaci6n al Continente Europeo, se mencionarán s6lo los 
paises mlls relevantes en la producci6n caprina. De los Al -
pes de San Gotardo, se extendi6 la cahra por toda Europa 
y debido a la gran capacidad desarrollada para la produc
ción de forrajes, la explotación de los bovinos produc 1·. 
res de leche se han impue~to en ese continente, ~c·bre -:',' 



• 15 . 

en las regiones m&s ricas; sin embargo, en zonas menos -
favorecidas el hombre no s6lo ha continuado con la tradi 
ci6n de la cr1a caprina, sino que ha logrado mejorns en
varios rubros de esta explotaci6n, ejemplo de ello son 
las diversas razas existentes, cuya eficiencia producti
va es la m5s alta del mundo. Con s6lo el Z.51 de las ca
bras en el mundo, Europa produce el 21.2 $ de la leche 
total producida, (1, 13, ló, 83). 

Los principales pa1s es son los que se extienden por la 
cuenca del mediterr&neo, es decir: Espafia, Grecia, Ita
lia, Francia y Suiza. Las razas predominantes son las ID! 
joradas de los Alpes, como la Saanen,la . .\lnina como la Cha 
moisee, la Toggenhurg y la5 españolas comO la ~turciana Y 
Granadina. España,cuenta aproximadamente con 2.S millones 
de cabezas de ganado caprino, en 250,000 explotaciones, 
presentando un promedio de 10 cabras por unidad; Grana
da, Murcia, ~1~1aga y las Palmas son las pro\~incias prin
cipales en la produccii5n de leche. 

La cr1a es de tipo tradicional~ es decir, de tipo primi
tivo, sobresale el sistema extensivo, es comCtn la tras -
humancia. Para la producci6n de carne se explota la raza 
Serrana que se caracteriza por su gran tamafto. La comer
cializacii5n de lo leche es fuente de riqueza para muchos 
productores, raz6n por la cual la cr1a caprina va en un 
considerable aumento (16, 42, 83, 85). 

Francia, Es uno de los paises que cuenta con una investí 
gacii5n mis fundamentada en cuanto al estudio de la espe~ 
cie caprina, as1 como su considerable inversi6n de recur 
sos. Esto ha provocado que quizAs sea el pa1s con mayor
conocimientos tanto en lo relativo a la producci6n como 
en la industrializacii5n v organizaci6n del mercadeo. En 
1983, Francia contaba con l,Z00,000 cabezas de cabras,su 
producci6n se basa en los magn1ficos estudios de investí 
gaciOn y organizaci6n del mejoramiento genético, su org8 
nizado mercadeo principalmente conformado por cooperati~ 
vas productoras de quesos (16, 83). 

El queso de cabra ocupa un lugar mur importante en la in 
dustria quesera de Francia, alcanzando aproximadamente -
30,000 t de producci6n anual, 

La tenencia promedio \'arta Je SO 3 100 ca be zas por produc 
tor, crfadas en r~gimen mixto de µas.toreo y e5taNlación7 
Dominan las razas Alpinas Francesas con gran cantidad de 
variedades regionales, y la Saanen. La primera de ellas 
presenta el ~5\ de los animales de registro, la variedad 
Olamoisee, color rojizo, e~ la predominante. El proMedio 
de producci6n de leche es alto sno kg por año,con una 
~~~ü~~~~On nacionnl aproxi~ada de JOO millone~ de kg (16, 
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Grecia. Posee 4.5 millones de cabras, que lo convierte 
en el principal productor europec, su producción anual de 
leche rebasa las 400 r.i.il t • Los relJaños son pequeños tan 
s6lo de 1 a ~ animales íel 76 ~ rlel total). La mayor par· 
te de la producci6n de leche se destina a la producci6n 
de quesos y mantequillas (16, 83). 

Las condiciones de este pa1s propician el régimen de tras 
humancia, las cabras nativas que descienden de la Capra -
~ est:ln siendo absorbidas por razas lecheras como la 
saanen a través de programas genét ices. As 1mismo' se han 
extendido la cr1a intensiva que de 600 mil en 1969, ha -
alcanzado 1'200.000 en 1981 

En Italia la explotaci6n caprina tamhién es importante, 
aunque como casi todo el continente a partir de la Scgu~ 
da Guerra Mundial ha sido descendiendo. Sin embargo, en 
algunas partes se mantiene y es tradicional su explota -
ci6n. 

Predominan razas lecheras (Saanen y Alpina) en pequefios 
rebal\os y cuya producci6n se destina a la fabricaci6n de 
quesos ya sea sola o en combinaci6n con leche de vaca y 
oveja. El nlimero tot.al de cabezas oscila entre el mi116n 
con una produccil'>n de 150 millones de kg de leche (16, 
83). 

Referente a los paises n6rdicos, el nlimero de cabras, ha 
descendido en forma constante en estos Oltimos 30 anos; • 
tal es el caso de Alemania Occidental, que quiz~s sea el 
pa1s que haya experimentado la mayor disminucil'>n en el 
n6mero de cabezas d~ esta especie, llegando en la actua· 
lidad de ser m1nima •u producci6n. 

Lo mismo se puede decir de pa1ses como Suecia, ~loruega y 
Gran Bretaf\a con poblaciont?S caprinas aproximadas a las 
60,000 cabezas de ganado caprino respectivamente. Sin e~ 
bargo, en los tlltimos años, existe ciert.o inter~s mundial 
por parte de agricultores y gobiernos. 

Como consecuencia de las bajas temperaturas que se regis -
tran en los paises escandinavos, la mayor1a de las cabras 
exist.ent.es se explotan bajo el sistema estabularlo. Las rn 
zas· explotadas son las n6rdicas: noruega, sueca y finesa7 
de pelo-muy largo y estatura mediana (16, 31). 

La producci6n anual de leche es aproximadamente de 500 kg 
por lactancia a pesar del reducido nOmero de cabras exis
te atundante informaci6n de alto nivel. 

Continente Americano. Con la llegada de españoles y portu 
~ueses a est.e continente, se introduce el género Capra.oa 
da su gran adaptabilidad de esta especie se extendHI ha•· 
ta abarcar todo su inmenso territorio. Fueron varios los 
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tipos de caprinos introducidos tanto por cruzamiento como 
por selección natural, se fueron criando los tipos locales 
o criollos. Su distribución tuvo lugar en las zonas que m~ 
nos condiciones de vida reuntan como son la zona andina -
del sur de Argentina, Clile, Pera y Venezuela; regiones 
muy accidentadas, 351 como, en las extensas sabanas, :ir i
das o semi:iridas, secas y calurosas, como el nordeste de 
Brasil, y las regiones m:is secas del norte de ~·1éxico, y 
del actual Estado de Texas, E.U.A. (16, 93). 

F.sta.dos Unidos de América. El origen de la especie capri· 
na en este pa1.s tuvo su origen en la época de su coloniz!_ 
ci6n. La explotaci6n caprina en esta naci6n fue de car~c
ter familiar generalmente a través de pequeños rehaños a 
excepci6n de la raza Angora en el F.stado de Texas. 

Los primeros animales se introdujeron originalmente de 
Gran Bretaña y ¿e otros pa'J.ses europeos, las razas intro
ducidas fueron !l Saanen, Toggenburg y Alpina principalmen 
te. -

En el presente siglo, la Anglo-Nubia.ha pasado a ser la -
principal raza lechera. La producci6n de leche cuenta con 
un magnifico mercado en todo el pais. Asimismo, tiene la 
mejor organizaci6n y uni6n entre los productores, que go
zan de prestigio y muestran un profundo sentimiento de o~ 
gullo. Cinco razas son las que se explotan para la produc 
ci6n de leche; Apina, Saanen, Toggenburg, La mancha y la
Nubia (16, 128). 

Todas las razas cuentan con sus respectivas sociedades de 
criadores con tendencias al mejoramiento de las mismas. El 
n6mero de animales de registro ha ido considerablemente 
aumentando, pues las 3,000 cabezas que se registraron en -
1960 aument6 a 40 ,000 en 1978. Por otra parte, el n6mero 
total de cabras lecheras actualmente rebasan los 2. 5 millo 
nes, lo que permite a ese pats proveer de ganado mejorado
gen~ticamente a muchos paises del múndo. 

La raza Angora se explota b~sicamente en el Estado de Te
xas, el n6mero hoy en dla se aproxima a l. 5 millones con 
producci6n de fibra superior a los 4 millones de kg (16,-
128). 

En el subcontinente Latinoamericano, destacan las innumera 
bles zonas ecol6gicamente diflciles, adem4s de sus costum
bres, actividades sociales o culturales de sus habitanteS, 
como de su s ituaci6n econ6micamente similares, entre 
otros. La explotaci6n del ganado caprino se realiza en las 
zonas Aridas y semidridas, por ejemplo en Venezuela, el -
85\ de la poblaci6n caprina se localiza en tales :onas, de 
igual manera en Argentina, Per6, Brasil y México (4, 9, 16, 
93). 
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La principal explotación en todo e~o~ ?aisc~ cst5 enfoca
da a la producci6n d~ ~arnc, en se~11ndo l11snr ~e encuentra 
la producción de leche. En el suhcontinentc de referencia, 
sobresale el atraso ~· primitivisrno onra la cría, tnmbi~n 
destaca la marginalidad r la baja rentabilidad. Casi la -
totalidad de las explotaciones son de subsistencia con muy 
escasa venta de la oroducci6n remanente. Sin em~argo, so
cialmente esta espcCie juega un papel muy import3nte (~, 
9, 16, 93). 

Brasil. La especie caprina en este ~aís se concentra en 
la regi6n nordeste (85~ del totel) predominando el clima 
seco y se explotan cerca de 10 millones de cahras funda -
mcntal~ente para la producci6n de carne y en segundo tér
mino la producción de nieles. 

Dadas las características de esa regi6n con temperaturas 
elevadas, lluvias escasas y su vegetaci6n a bnse de arbu~ 
tivns, la cabra se explota bajo el sistema extensivo con 
muchas carencias en su mancio. El animal nredominante ex
plotado es el de tino criolio, los tipos o variedades in
troducidas que h3n conservado sti identidad son la ~tnmbri
na, Damasco, la Anglo-Subia de los E.U.A. y la Buhj, de 
la India. La cría caprina crece a un ritmo de 2.3 \ anual 
proporcionando nran parte de la carne que consume la po -
blaci6n en el medio rural. La edad coman nara la matanza 
es a los 15 meses, con un peso vivo de 20· kg por animal. 
Entre los aftos 1975 y 19-7 se produjeron cerca de 50 mil 
toneladas de carne (4, 16). 

Argentina. ~uenta con 5 millones de cabezas de ganado ca
prino que se locali~an en las partes más áridas del nore~ 
te de ese país, al igual que en los demás países del sub
continente, la explotación canrinn no cuenta con el debi
do interés 1 de ahí su atraso; pues son escasos los esfue~ 
zos que se han encaminado a ese fin. El ganado caprino se 
agrup3 en rebaños de 30-~00 animales sobre diversas supe~ 
ficies de terreno, generalmente pastan en combinaci6n con 
bovinos y ovinos, el sistema utili:ado para la erra es el 
extensivo con encierro nocturno (4, 16). 

El principal interés de su producci6n es la carne a tra -
vés de cabritos con pesos promedio de 9-12 kg que cuenta 
con buena demanda en varias provincias de ese país. Son 
bajos los indices de producción debido al deficiente man~ 
jo, escasa atenci6n sanitaria y a la calidad genética de 
los animales ·ya que predomina el animal tipo criollo con 
ninguna cruza para su mejoramiento. 

En las regiones más ricas la producci6n que reviste inte
rés dada su demanda es la producci6n de pieles, en esas 
regiones la raza explotada es la Angora. El consumo.de le 
ere es nulo debido a la mala fama que tiene por ser por~~" 
dora de la fibre de malta, Existe por otro lado, la creeñ 
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cia de que el caprino es un ~n1n3\ perjudici~l a la vcg~ 
taci6n por el solo hecho de ser tal, sin conocer la rea
lidad de que el hombre no aplica los conocimientos t6cni 
ces disponibles pnra su mejor manejo que impiJa ln dcgr~ 
dación ambiental, sobre todo cuando se ha comprobado que 
los pasti:ales. naturales y los. arbustos fueron primera
mente degradados por los bovinos y luego introducen a los 
caprinos para terminar con la de~rndaci6n, Sin embargo, 
la explotación del caprino en Argentina es todavia una -
promesa significativa pnra aumentar la producci6n y abas
tecimiento de protefoa de origen animal (4, 16, 93). 

Perú. Actualmente cuenta con 2 millones de caprinos. dis 
tribuidos tanto en la sierra como en la costa. La ulime~ 
taci6n se caracteriza por ser n~tural, n base de flora~ 
xcrofitica, comOn de terrenos erosionados y sobrcpastore~ 
dos por el manejo irracionnl de las cabras. La producción 
de carne presenta el 9 ~ del consumo nacional, con 1 O GOO 
toneladas, v la leche el 2 i con 19,000 tonelauas. El sis 
tema predomlnante es al igunl· que en todn Latinonm~ricn,
el extensivo en condiciones muy precarias, tambi!n se -
practica la trashumancia y el nomadismo (4, 16, 93). 

El tipo criollo y cruzas de este con Anglo-Nubia, son 
los más explotados; en cambio, en la costa central lo es 
el tipo Celtibérico. La carne es el principal fin zootés 
nico. con un rendimiento de 45 t en canal, que alcanza 
un peso de 12 kg. El rendimiento en leche es tan sólo de 
80 kg por animal anualmente. ~o existe manejo de ning~n 
tipo, de ah{ su escaso rendimiento, el mercadeo es muy 
dcfe~tuoso, intermedinrismo : sin la menor organi:nci6n. 

Venezuela. El número de caprinos se acerc3 al millón y n~ 
dio. Las explotaciones se caractcri=an por su baja rent~ 
bilidad, a•f como por la baja productividad. Sin embargo, 
constituye un valioso animal dom6stico para miles de fa
milias campesinas de las :onas 5ridus y semi5ridas de -
pais. Su importnncia econ6mica y social radico en el he
cho de que para tales familias, la explotaci6n caprina 
constituye no s61o la principal, sino la Onica fuente de 
in~reso familiar. En los años 1952-1956 se llev6 a cabo 
una absurda campaña nacional con el propósito de erradi 
car la especie durante la cual se sacrificaron más de -
100 mil animales ( ~. 16, 93), 

Los sistemas ·de manejo son rudimentarios. con pastoreo 
-libre y sin ningún control. Los rebaños son de tipo crío 
llo de baja productividad, la producción de leche es muy 
baja, no alcanza los 500 g diarios (4, 16, 93), 



Actualmente, tanto las autoridades gubernamentales como 
13 Universidad han enfocado la atención hacia esa espe -
cie, mediante investig3ciones con lo que se ha generado 
informaci6n, para la crta racional bajo las condiciones 
propias del país. 

Colombia, Presenta las mismas caracterfsticas de explot~ 
ci6n caprina que en Jos dem4s ~afses de Am~rica del Sur, 
es decir el atraso y la marginidad. La población caprina 
es alrededor de 700 mil cabe;as, en ciertas regiones del 
pafs el consumo de carne de cabra go:a de una gran popu
laridad, ya que es el platillo típico. 

La explotación es de tipo tradicional siendo las familias 
con menos recursos económicos las que se dedican a esta 
actividad, predomina el tipo criollo con escasn producti
vidad (4, 16, 93). 

3. CONSIDERACIONES Y VENTAJAS QUE JUSTIFICAN l.A EXPLOTACION 
CAPRINA. 

3.1. Adaptabilidad de Ja especie caprina a diferentes si 
tunciones climrttica5, ambientales y ventajas de su
conducta y h4bitos alimenticios. 

La especie caprina se adapta tanto a las condiciones 
más favorables como a las más extremas condiciones 
climá~icas, como aridez y elevaci6n de los terrenos
(50. 116). 

Es la especie que ha mostrado m~s capacidad de ada~ 
taci6n, lo mismo se erra en situaciones extrcmadamcn 
te frias como Noruega, y Suecia, como en los lugareS 
tropicales hGmedos. 

Esto se explica debido a su evoluci6n, pues sus an
cestros ·provienen de climas extremosos, desde los muy 
cálidos hasta los muy fríos, desde hace muchos afias 
han sobrevivido supeditados a una alimc11taci6n inse
gura e insuficiente (3, 16, 23, 31, 43, 94, 116). 

Son varios los estudios realizados que d.emuestran la 
importancia y ventajas de Ja especie caprina en cuan 
to a su particular conducta alimenticia y su capaci= 
dad de adaptaci6n a diversas condiciones ambientales, 
lo cual le da ventajas sobre otros rumiantes¡ lo mis 
mo consume pastos suculentos que los toscos y fibra-
sos de baja digestibilidad. Consume y digiere semi -· 
llas, matorrales y dist~ntas partes de arbustos espi
nosos, condición muy poco frecuente en otras especies 
(19, 23, 35, so, 67, 81, 92, 116). 

Tolera mejor sustancias tóxicas que se encuentran en 
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algunas plantas que inhiben la asimilación de nutri
mentos como es el caso de los taninos. 

Destacan tambi~n sus caractertsticas fisiol6gicas y 
morfológicas, por ejemplo el labio sunerior hendido 
y m6vil, que le permite al ganado caprino consumir 
pastos muy cortos, ramonear sobre follaje que no es 
accesible ni consumido oor otros animales dom~sticos, 
gustan de hierbas arom~ticas en ~reas que aportan es 
caso alimento, pudiendo ast penetrar profundamente -: 
en el desierto (19, 31, 35, ~4, S7, 81, SZ). 

Las cabras caminan m~s que los bovinos, lo que les -
permite obtener una dieta m5s variada, pero con la 
consecuencia de un gasto mayor de energ!a. ~fastican 
m5s detenida y totalmente el alimento en comparaci6n 
con las vacas y con mayor frecuencia. Rumian durante 
m~s tiempo que los ovinos y bovinos y retienen el 
alimento que consumen en su tracto digestivo durante 
más tiempo, sobre todo en climas tropical~s (35, SO). 

En su flora ruminal se distingue de los bovinos en 
que predomina determinadas bacterias y proto:oarios 
con elevada actividad celulol!tica (16,19, 35, 44, 
S7, 92). 

Los bajos consumo• de agua de los caprinos los sitOan 
como una especie capa: de ser productiva en :onns s~ 
cas. La presencia de arbustivas durante el pastoreo, 
actdan como sombreaderos reduciendo las p6rdidas de 
agua y por lo tanto la necesidad de su ingestión (16, 
3S, so, S7). 

El bajo consumo de agua, parece ayudar a estos pequ~ 
ños ruminntes a hacer una utili:aci6n más eficiente 
del nitrógeno al disminuir su excreción, En todos los 
aspectos señalados, la especie caprina ocupa un lu · 
gar ligeramente inferior al de los camellos (16, 35, 
so. 57). 

3.2. Ventajas d~ la explotaci6n y el control de malezas 
y arbustivas indeseables, 

Los arbustos constituven el m~s imnortante componen
te ~e la dieta de los· caprinos tal.como lo han indi
cado varios investigadores. De acuerdo con esta pre
ferencia es viable·utili:ar las cabras de una manera 
racional como control biol6gico de.especies arbusti
vas indeseables y male:as, contando en este caso con 
alternativa de poder utilizar para la·producci6n pe
cuaria 1reas invadidas, a la vez que son mejoradas -
(8, _35, 49, BZ). 



En grandes ~reas de agostadero como sabana y prade
ras, se han observado que la cabra consume mayor va
riedad de especies vegetales, camina m~s que otras 
especies y es capa: de· cambiar de dieta sin mayor di 
ficultad. Las ventaias de combinar la cnbrn con bovI 
nos y ovinos en el ~astoreo ha sido demostrados por
distintos autores, aumentando por lo tanto la produc 
ci6n (carne y leche) por hect~rea (16, 35, -10, S0,5!) 

Con una dotación adecuada se ha demostrado que los 
caprinos son los mam!feros que major controlan y co! 
servan la floresta y los past~s (16). 

3,3. Ventajas econ6micas de la ~xplotaci6n caprina. 

A través de numerosos estudios econ6micos realizados 
se ha demostrado que la especie caprina es la más -
rentable y econ6mica para diversas ~onns del mu11do.
Sus características como rumiante y su tnmnfto rcduc! 
do la hacen muy apta para producir mds que otros es
pecies como lo~ hovinos cuando la alimc11taci6n es <le 
ficiente y de mala calidad (Cuadro 2). -

Tales estudios sobre lns vent:ijas econ6mibs de las cabras 
frente a otras especies han influido para revisar lns 
poltticas de muchos po!ses acerca de su explotaci6n, 
al observarse que la cabra Sllpcra a otras especies, 
en cuanto a producción de leche o carne. Las causas 
de esta superioridad derivan tanto del m5ximo aprove 
chamiento de los alimentes por parte de la cabra coiño 
del relativo bajo costo de su explotaci6n (lñ, ~2,52). 

De los diversos comportamientos de los caprinos dcri 
van otras vcntaj35 que por su relevancia son dignas
de mencionar, tal es el caso de la elevada tasa re -
productiva. Asf como su precocidad sexual y su gran 
prolificidad, en buenas condiciones de cría llegan 
antes del afio a su pubertad superando a los ovinos y 
a otros animales dom~sticos en este rubro (52). 

Son animales d6ciles, iriteligentes y muy f5ciles de 
manejar y criar. Su adaptabilidad les permite ser e~ 
plotadas en condiciones de nomadismo y trashumancia. 
La resistencia a diver•as enfermedades infecciosas 
convierte a la especie caprina en un animal de in -
apreciable valor. El capital invertido en cabras se 
p~~de recuperar c~n rapidez, dado aue la c~brn alcnrr 
za porcentajes de procrcaci6n superiores al 150\ -
anual, aún en condiciones precarias (16, 52). 

Se ha demostrado, asimismo, que las cabras lecheras 
de alta productividad como las ra:as Saanen y Alpina, 
son de 8 al zsi superiores en eficiencia a las vacas(lb,52). 
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Cuadro 

VENTAJAS ECONOMICAS DE LOS CAPRINOS EN COMPARACION CON 
LOS BOVINOS SOBRE PASTO GUINEA (Panicum maximun) 

EN MALASIA 

CARACTERISTICAS CAPRINOS BOVINOS 
!---- -- -··-·-------------+---------+--------! 

-Capacidad de carga, nnim.•l /11t1/:lii.c 

-CnpaciJnd de carga, peso vivo/kg/ 

hn/ ai\o, 

-Total de requerimientos mnteria 
seca /kg/animal/año. 

-Requerimientos materia seco /kg 
animal/afio. 

-Ganancia de peso vivo, tonelada/ 
hn/ru1o. 

-Total de ganancia diaria de peso 
en kg por ha 

-Valor de la gnn:mcia diaria total 
en 01. malaro/ha. • 

-Costos de nlimcntos (pastoreo) )' 
labores en 01. malayo.• • 

-Margen de beneficios, 01. malnyo/ 
animal/ha. 

-\'entajn econl!micn de los cnprinos 
(Dl. mal:J~·o J • 

Fuente: Arbi:a (16) 

45.60 5.60 

12i6.SO 1:;1 . :o 

30i.OO 2486.00 

0.84 6. 81 

l .. '13 o.93 

3.65 2.55 

1 2. 05 5 ,61 

1 'os 0.73 

11. 00 4,88 

: 6.44 

• Valor b3sado en 1 kg de peso \'ivo: S3.00· (d6lar malayo) para caprinos 
y S 2, W para los bo\•inos. 

111:"° Co~to de Sl .80 en kg dC' pe5o vh-o y una eficiencia de convcrsi6n ali 
menticia de 16 pnra :nnbas especies. 
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4. LA PRODUCCION CAPRINA EN MEXICO 

4.1. Acerca de la tenencia de la tierra en el sector pecu~ 
rio. 

En el Mfxico prehispánico, la crla de animales dom6s
ticos incluy6 scSlo ~ las especies d~ "Xoloit:.cuintle" 
y el guajolote, r la dieta de prote1nas animales se 
complement6 con la cacerfa r la pesen. 

Desde el arribo de Cort!s a MExico, en el afio de 1521, 
llegaron los primeros ejemplares de la especie caba - . 
llar al nuevo continente, y se inici6 prcfcrcntcmcntc 
el desarrollo de las especies bovinas y ovinas en la 
Nueva Espafia (108, 109, 177). 

Dede el inicio de lj Coloni~, cxistfan org3ni=acioncs 
ganndcrns l lnmadas "mestas'', formadas según e 1 pn t r6n 
de sus correspondientes en Espafia, a quienes los re -
yes espafioles habfan concedido grandes privilegios s~ 
brc los agricultores. Por lo tanto la gannderia fue 
desde el principio una actividad basada en grandes 
cantidades de cabe:as de ganado bovino sobre todo, e 
inmensas extensiones de tierrn dentro del régimen pr~ 
ductivo de encomiendas y haciendas (47, 103, 109). 

Pero, aunque habt3 entonces una existencia importan
te de .ganado para proveer de carne y destinar una PªL 
te a cierta comer..::ializ.aci6n, los hacendados contratan 
compromisos comerciales con los mataderos de los pue
blos indtgenas, y algunos seguramente con la capital, 
esta al timase base m~s bien en limitados excedentes 
de la producci6n; es decir, no era la consecuencia y 
el punto de partida de una produccien mercantil pro
piamente dicha. Ast, hacendados, dueños de minas y c~ 
merciantes, tend!an a no ampliar sus actividades den
tro de sus ramas, sino a acaparar las más diversas r~ 
mas en una sola unidad econ6mica. La economia de la 
Nueva España estaba constituida no por. un mercado n!!_ 
cional, sino por una serie de econom!as locales y r~ 
gionales deficientemente conectadas entre sí. (117). 

Sin embargo, a raí: de la Independencia, y sobre todo 
durante el porfiriato, cambiará tal estado de cosas 
al crear las condiciones para el desarrollo de un mcr 
cado interno, y para abrir las exportaciones a un me~ 
cado externo, tomando varias medidas politicas y eco7 
nemicas (como la construcci6n ferroviaria, la politi
ca de puertas 'abiertas al capital extranjero, etc.)
(108, 109). 

A ra!z del porfiriato, los terratenientes empiezan a 
ver en su hato-d-e4ganado la posibilidad de una :tren 
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especiali:ada de inversiones productivas capitalis
tas, con lo cual el ganado bovino, juntamente con la 
carne y la leche, se convierten en mercancía propia
mente dicha. La importancia de esta especie ganadera 
queda de manifiesto al intentar por primera ve= des
de la conquista, mejorar genéticamente el ganado bovl 
no con la adquislci6n de ejemplares de registro cur~ 
peo y de los Estados Unidos de Norteamérica; se empie:an a in-
troduci r t~cnicas de industriali:aci6n de la leche y pro
cesamiento de l::i c:iine vacuna y porcina específicamente, 
esto óltimo con capital extranjero principalmente y, 
astmismo, se inician las exportaciones de ganado va
cuno en pie al vecino país de Norteamérica (108, 109l 

En la actividad agrícola como en la pecuaria, el obj~ 
to de producci6n básico y principal es la tierra; y 
ello es tanto más importante, cuanto que se trata de 
un pais en donde dicha actividad se ha basado tradi
cionalmente en una pr~ctica de tipo extensivo. Por -
esto, la tenencia o control de esta condici6n objeti 
va del proceso productivo ejerce influencia cxtraor7 
dinaria sobre la productividad de un predio, la ucu
mulaci6n y rotaci6n del capital invertido en el, etc. 
(1 os. 109). 

Desde el fin de la revolución mexicana, cuyo lema -
campesino fue precisamente "tierra y 1 ibertad.", se 
ha instrumentado la pol!tica de la reforma agraria, 
llevada a cabo por medio del reparto de latifundios; 
con lo cual se ha pretendido crear una nueva.estruc
tura socioecon6mica en el campo mexicano: una estruc 
tura que se diferenciar!a de la pre-revoluci6n en -
cuanto a una mayor justicia social, y a oportunida -
des iguales para miles de campesinos. Sin embargo, • 
a sesenta y cinco a~os del inicio de aquel proceso, 
en señal de haber terminado, no se ha podido levan
t3r la "bandera blanca", aunque aparentemente, la mi 
tad de la superficie censada est.ll en manos del sec :
tor ejidal, a causa de los repartos hechos a lo lar
go de·los distintos sexenios. So obstante, el repar
to de tierras ganaderas o aptas para tal actividad 
ha sido casi nulo, lo -cual indicar!a, en una primera 
instancia, que es precisamente la rama pecuaria den
tro del panorama global del agro mexicano, en donde 
se observ3 una mayor·concentraci6n del recurso tie
rra relativamen~e en pocas manos, y que es este mi! 
mo, el. que constituye lo que se ha llamado "un Olt.!_ 
mo baluarte del latifundismo" (~7, 108, 109). 

~o es de extrañar que, en la rama ganadera el por -
centaje del valor total de la producción animal del 
pais traiga su origen entre 1950 y 1970, progresiva 
mente de lns unidades privadas: ello demuestra que-~ 
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la actividad pecuaria está prácticamente controlada 
por el capital y la iniciativa privada (Cuadro 3). 

En cambio, durante el mismo período considerado, en 
la agricultura toma incremento la producción origin~ 
da en unidades ejidales. Otro ejemplo, para esta 
afirmaci6n, lo muestra el Cuadro 4 , aquí aparen -
temente, durante el lapso considerado, se aprecia un 
ascenso porcentu3l importante de constituci6n de uni 
dades ejidales en la agricultura, y, en menor medida, 
en la actividad pecuaria, sin embargo, habrá que te
ner en cuenta dos factores: en primer lugar, durante 
el sexenio de Dtas Ordaz (en el que se reparti6 Ja 
mayor cantidad de hect4reas, desde el gobierno de L! 
zaro C4rdenas), el 91 .3 \de tierras repartidas es -
tan constituidas por tierras no laborables, solamen
te el 8.2 \es de temporal, y el 0.5 ' de riego, en 
segundo lugar; si estas cifras de aumento de consti
tuci6n de unidades ejidales se comparan con las del 
Cuadro 3 • se tendrS la certe•a de que este repar 
to de tierras no redund6 en una elevaci6n sustenciaf 
del valor de la producci6n que hubo en ellas, y por 
consiguiente, en una m4s justa distribuci6n de los -
ingresos y fuentes de trabajo. 

A lo largo de los sesenta años de reforma agraria, 
los mGltiples factores involucrados implican la nega 
tiva de condiciones para el reparto masivo de tie -~ 
rras de agostadero de buena calidad, como fuente de 
una mayor y mejor producci6n pecuaria (108, 109). 

Desde un principio, después de las primeras conmocio 
nes revolucionarias en el pa1s, la pequeña propiedaa 
se consider6, junto con el ejido y la propiedad com~ 
nal, como hija auténtica de la revoluci6n por lo que 
a la sombra protectora de la Constituci6n y de sus -
enmiendas siguientes, pudo fortalecerse como "peque
ña propiedad", ya fuese agrScola o ganadera. As1 de~ 
de que se expidi6 la primera ley agraria del 6 de en~ 
ro de 1915, y elevada a rango constitucional el 30 de 
enero de· 1917, en su artículo 10, se otorg6 a los pro 
pietarios privados el derecho de interponer amparo e~ 
contr• de resoluciones presidenciales de dotaci6n, 
hasta un año despu~s de la fecha de la publicaci6n -
respectiva (108, 109). 

A causa de esta disposici6n, el Gobierno qued6 pronto 
en situac16n de tener que tramitar m~s expedientes de 
amparo que de dotaci6n de tierras; por ello, finalmen 
te, en un decreto del 23 de diciembre de 1931, se anü 
16 este derecho de juicio de garant!as en cuanto a -
propiedades agrarias y se conserv6 s6lo el derec!· 
propietario n ln indemnizaci6n q11e debe pagar el 
tado (~7, 108, 109). 
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Cuadro 3 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION ANIMAL 
Y AGRICOLA POR TIPO DE PROPIEDAn, EN EL VALOR DE LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

PRODUCCION ANIMAL PRODUCCION AGRICOIA 
TIPO DE PROPIEDAD 

1950 1960 19i0 1950 1960 1970 

Producido en unidades 33 60 73.3 63 59 48. 7 
privadas. 

Producido en unidades Z6 20 17.3 31 41 51.3 
ejidales. 

Producido en pobla -
41 20 9.0 ciones, - - -

To ta l 100 100 100 100 100 100 

\ del valor total 31.0 29.4 29.0 69.0 70.6 71.0 

Fuente: Rutsch (108, 109). 

Anulado el derecho al amparo agrario, y aunado con es 
te hecho el reparto de tierras de buena calidad durañ 
te el sexenio de Lázaro Cárdenas, l~s propietarios si 
ven privados de una condici6n esencial del proceso ca 
pitalista de producci6n en el campo: la seguridad de
inversi6n. Adn que en este lapso se afect6 mayor ca~ 
tidad de terrenos agrícolas, muchos ganaderos ejer -
cieron cierta presi6n econ6mica sobre el gobierno, -
iniciando prácticas de extracci6n abusiva en sus ha
tos; .para provocar una caída de la oferta de ganado 
y de' carne (108, 109). 

No obstante, al parecer debido a la influencia poll
tica del sector pecuario, se promulg6 un decreto pre 
sidencial, en el afio de 1937, que otorgaba concesio~ 
nes de inafectabilidad ganadera. Dichas concesiones 
fueron otorgadas por un periodo de 25 años, justifi
cándose esta medida gubernamental con los argumentos 
de que el pats estaba viviendo momentos de crisis de 
carne, y que el reparto de tierras ganaderas a los 
ejidatarios sería un3 empresa costosa y con poco fu
turo (103, 109). 



Cundro 

DISTRIDUCION DE LA SIJPIJRFICIE GANADERA Y AGRICOLA POR CLASE DE TENENCIA Y PARTlClPl\CION 

J:N REl.AC!ON Al. T01'1\L CENSADO ( 1960 y 1970) 

1 ' UHJDAO[S GAHM[RAS 

1960 
h"ct&re~-STií-Cbl 

UHJDAOES /IGRICOLAS 

PHOPIEOAO 
PílJVAO/I. 

POS[SIOff 
EJIOAL, 

TOTAL 

(1111 l~s) Y. 'l 

4/ l!i!i 9.J. 7 l/. l 47 163 R1 .9 40. 7 

l 1/9 6.J 2.S 6 514 12.1 S.& 

!iO 3J6 too.o J9.6 54 Jla 100.0 46.J 

16 576 41. 1 ZB.8 

40 129 52.3 31.6 

76 708 IDO.O 60.4 

{'1) "' P:wt j1,:ip:ici6n porcenlua 1 por t !p .. , <le tencncJa 
lh) ... l1;1rth ipth ... i611 porc~ntur~11 en el totnt de lus ttcrrns censndas 

12 144 19.l J0.4 

!iO 8!.5 80. 7 43.J 

62 996 100.0 5),7 

(\:) .. PnrtlcipacJ6n por tipo de tenend,i pttra actlvidu<lcs gnncrderas y llt-:rlcolas en 
rclad611 al total de tlcrrns ce11stid:1s. 

Fu('lltc: Rutsch l108 1 Hl9), 

1 • ' 
TOTAL Crn5AOO 

!•)t,I) 
\\~úll-e11~ ·-·{cf 

{n,11t.·-.l l 

HJ IJJ Ll,.O 

43 308 

l'i'll 
tirc..'1.;r,,r1 .. f<) 
/mi h-~ / : 

'>4 9\l/ 'i!.t) 

';,,/ ·1l9 49, ti 

1Z7 044 100.0 11 J l.)fl IOIJ !~ 
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Aunque no restituy6 aOn el amparo agrario, en reali
dad, el decreto 5obre concc~iones de inafcctnbili -
dad ganadcrn tt1vo sus previsible~ afectos. y resultó 
ser m5s de dos decenios una nrmn mucho m5s cfic~: pa 
ra la iniciativa privada, qt1e el amparo contnc el r¡ 
parto de ticrrns ~3nnderas. Así pues, se otorgaron -
de 500 a sao concL"siones ,. :;e declaró inafcctablc una 
superficie calculndn cntr~ 6 y 9 millones Je hcct5 -
reas ganaderas (JOS, 109), 

Es interesante sefialar que la mayor!a de las canee -
sienes fueron otorgadas n unidades de la regi6n nor
te, donde se locali:a la actividad pecuaria m~s fuer 
te y la ganaderta mexicana <le exportaci6n; fen6meno
relncionado con 1~ cercanía del mercado estaduniden
se. En esta =ona, rccav6 el 60~ del total de ccrtifi 
cadas expedidos para proteger tierras aptas p~ra lu
ganadería ( 1 OS, 109). 

Sin embaTgo, debido a la ineficiencia del sector pe
cu3rio para incrementar la producci6n con que provee 
el mercado nacional, el sector industrial ejerce en
tonces cierta presi6n en pro de unn INTEXSIFICACION 
de la productividad y esta es un3 de las circunstan
cias tal ve= en la que estriba la decisión del gobie~ 
no de no renovar las concesiones de inafectabilidnd 
temporales. Pero igual peso habría que atribuir a un 
segundo factor determinante de esta nueva fase del d~ 
sarrollo de la gnnaderia mexicana: la presi6n campesi 
na sobre el medio de producci6n agropecuaria princi -
pal, la tierra, la cual, entre otras causas, se debe 
al desplazamie1no de la agricultura por la ganndería 
de tipo extensivo (101, 108, 109). 

Como puede apreciarse en lo ya scfialado, ln actividad 
pecuaria desde el inicio de la conquista, se enfoc6 
preferentemente a la explotaci6n de ganado bovino, -
utilizando con ello grande5 extensiones de terreno, 
y llev~ndose a cabo las primerns medidas tendientes a 
mejorarla genéticamente. 

Las otras especies (sobre todo la caprina) careci6 de 
importancia marginándose y relcg5ndose a las clases 
sociales mAs desfavorecidas y con tierras cada vez m5s 
pobres. 

Con el porfiriato, al crearse las condiciones pnra el 
desarrollo de un mercado interno, y para abrir las e~ 
portaciones a un mercado externo, se acentúa la inver
si6n y se fortalece relativamente la explotaci6n de 
ganado bovino (sobre todo para carne), por p:lrte de -
los terratenientes. 
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Desde el fin de la revolución 1nexicann, se ha imple
mcntndc la polttico Je 1~ reforma 3&T3Ti3, 11cvad3 3 
cabo a trav6s d~l repnrto de latifundios; con el fin 
de crear una nuevn estructura socioeconónica en el 
agro mexicano, es decir, m3yor justicia social y opor. 
tunidades iguales para miles de campesinos, sin ernba~ 
go, a sesenta y cinco ~fios de haber iniciado aquel 
proceso, la desigualdad en el campo no solo persiste, 
sino que se hj ampliado, aunque aparentemente la mi -
tad de la superficie censada está en manos del sector 
ejidal y comunal. Este hecho merece atenci6n con ma -
}"Or de'"'ten imi c-n to, si consideramos que de los 86 mi 11 ~ 
nes de hect~reas repartidas en 65-90 ~ * están consti 
tuidas por tierras no laborables donde la pr5ctica -
agr[cola es muy limitada o nula (65 millones de hect! 
reas en zonas 4rid3s y semiáridas sin ofrecer opcio -
nes reales de desarrollo econ6mico v social midiantc 
la actividad agrícola a los del sector rural); pero 
si pueden ser 3provechables si se destinan a la expl~ 
taci6n racional de especies pecuarias con mayor efi -
ciencias productiva en ese tipo de terrenos y condi -
clones con bastante posibilidades de desarrollo, tnl 
es el caso del g~nado caprino, y de esa forma contri 
buir solo o de manera complementaria a mejorar las -
condiciones de vida de las clases sociales más despro 
tegidas en el medio rural (101, 108, 109). -

4.2. Antecedentes de la especie caprina en ~6xico. 

De acuerdo con los anteced~ntes de la cabra en ~~xi -
co, los primeros lotes de caprinos llegaron en el si 
glo XVI procedentes de España. Estas importaciones -
se siguieron realizando hasta el siglo X\'III. Entre 
las rn:as que se introdujeron, segOn puede apreciar
se por el fenotipo de nlgunos hatos actuales, figur~ 
ron principalcmente la Granadina y la 'lurciana, aun
que también se podría citar a la 'lalagefia o Costefta, 
Blanca Celtibfrica,n~! como, la cabra Africana o Nu 
bin (4, 20). -

Esta actividad pecuaria fue relegada desde cl inicio de 
la colonia a las condiciones m4s dificiles para su 
crfa y explotaci6n, y al igual que las dem4s espe -
cies explotadas, el objetivo central lo constitura 
la multiplicaci6n en el namcro de cabe:ns para la 
producci6n de carne, 5in que existieran los linea -
micntos definidos para su explotnci6n; esta es una 
de las causas que explican ln gran me~cla de razas -

1 ... i.s cifras varfan de acuerdo n la. fuente consultada. 
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que existe en los hatos del pals y consecuentemente 
de la aparición del biotipo denominado criollo, 
caracteri=5ndose por su rusticidad en el sistema de 
pastoreo y por su adaptación al medio (4, 20). 

La explotación del ganado caprino se hizo desde un 
principio en grandes haciendas, proliferando éstas 
en su mayoría en el norte del país, pues se reporta 
que hubo haciendas hasta con 10 mil cabe:as de esta 
especie (1, 108, 109). 

En el período comprendido entre 1906 y 1931, se impor 
taren lotes de ra:as de países europ~os como la Sna-
nen, Toggenburg, Alpina y Anglo-~ubla. 

A raíz de la campafta ~Exico-Norteam~rica para la erra 
dicaci6n de la fiebre afto<a (19431, por estar pro :
hibida la importación de animales de pafses donde 
existe esta epizootia, las importaciones de ganado 
caprino en aquella ~poca se efectuaron de E.U.A., de 
las cuatro ra:as que ah! se cr!nn: ~ubia Americana, 
Saanen, Toggenburg y Alpino Francesa (4, 20, 109). 

4.3. Crecimiento y estado actual de la poblaci6n caprina. 

Considerando los estudios reali:ados nor ~1astnchi -
(87), y el Banco Nacional Agropecuario (BANRURAL) (20), 
muestran la evoluci6n cunntitativa del ganado caprino 
después de la etapa posrevolucionaria, se aprecia que 
la tasa de incremento se mantuvo constante en difercn 
tes proporciones, ocupando el segundo lugar en namerO 
de cabe:as de ganado, hasta 1960, (censo ganadero y 
ejidal 1960) cuando fue rebasado por la porcinocultu 
ra. La poblaci6n caprinn censada de 1930 a 1970 re:
sulta en un gran total de 40 1 833,~39 distribuidas en 
cinco censos (20, 87). 

POBLACION CAPRINA CENSADA DE 1930 a 1970 

CENSO A~O NO. DE CABEZAS CRECn!IENTG 
:.IEDIO ANUAL .. 1930 6'544,129 -

Il 1940 6'843,931 + 4.58 ' 
III 1950 ª' 521,854 + 24,51 ' 
IV 1960 9'731,880 + 14,19 \ 

V 1970 9'191,655 - 5,55 \ 
' 
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El incremento de la poblaci6n caprina entre los cen
sos de 1930 y 1970 fue de 2'647,526 y el crecimiento 
medio anual real fue de 66,188 es decir del 2.50\ -
nnual (20, 87). 

Los incrementos no han sido constantes entre los años 
de 1930 " 1940 la pohlaci6n caprina nscendi6 a 
299,774 cahe:as de ganado caprino es decir el (+4.58\). 
Entre 19~0 y 1950 ascendi6 a 1'677,951 de cabezas o· 
sea el (•24.Sli), entre 1950 y 1960 creci6 a 1'210,026 
cabe:as que equivalen a (+14.19\), entre 1960 a 1970 
la poblaciOn caprina dcscendiO a 540,225 cabezas que 
corresponde a (-5.55~) (20, S7). 

Comparando el crecimiento de la poblaci6n caprina, -
desde 1930 con el crecimiento de otras especies necua 
rias se tiene: · -

CRECIMIENTO DE POBLACION CAPRINA DE 1930 A 1960 

Y OTRAS ESPECIES PECUARIAS 

!ESPECIE 1930 1940 1950 1960 

Bovinos lO'OS2,958 I 11 •s90,9G4 ¡1s • 113, 091 1G'009,43l 

ovinos 3'673,887 < ~·452,423 5'086,268 5'169,497 
1 
1 

Porcinos 3 1 698 ,233 S'lOS,936 6'896,230 5'998,348 
1 

Caballar i•as7,~7e 2 1 509,398 3 1 581,115 2'489,088 

caprinos 6'544,129 6' 943 ,903 B' 521,654 9''31,880 

Mular 751,343 937 1 668 1'539,1J4 666,115 

Fuente: Banco ~acionnl AgropecuMio (actu~lmcnt~ !IA.'1füfü\l.) 
(20), Rutch (108). 

1 

1 
1 
1 
1 
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censo <le 1960, los Estados de la 
or pobl~tci6n c~prina eran lo5 que.a 
ndic~n, se scfinln tambi6n la dens1-

N!J.f. DE ~R.\S 
? 

DENSIDAD POR KM-

1'.¡9.¡.1 84 9,857 

463. 197 1'874 

522,300 ~ '371 

144 ,968 6,756 

563,095 18,408 

307,:27 .¡. 815 

278,669 1. 327 

220,324 2. 749 

197,761 3,303 

1. 481. os 1 22,9-13 

530,704 5,655 

487,246 14,36:1 

156,038 13,258 

934,178 14,864 

518. 649 6,493 

1113 '?~9 1, 976 

866,965 11'553 

728,59: 

Puente: Banco Xacional Agropecuario (actualmente BA:,R~R'\l;) -
(20). 
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Respecto~ 13 c~lid~d del wnado caprino censado, indi 
ca que el tipo criollo super6 al de raza pura en 
un 99. 11 "..- en todas las entidades federati\•as. El cen 
so de 1970 registra por primera ve: el ganado de r~= 
:a pura dando la cantidad de 18,69~ cabe:as y esta -
blccicndo que 9'109,691 lo constituye el tipo crio
llo (S'). 

Por otra parte, la mayor cantidad de ganado criollo 
se locali:a en ejidos, siguiéndolos alojados en las 
poblaciones, los de 5 hcct~rcas o menos, y por a1timo 
los mayores de 5 hect~reas, un considerable porcenta
je de ganado de raza pura se encuentra en predios 
de produccidn privada (mayores de 5 hect5reas y meno
res de 5 hectáreas) siguiendo los ejidos (87), 

El 99. 11 ~ Jcl gan.'1do caprino es de tipo "criolloº y 
sólo el 1 ~ es ganado de ra:a pura , siendo la po -
blaci6n de 9' 191,655 por el afio de 1970 (87), 

Debido a que muy recientemente se ha empc:ndo tomar 
inter6s en algunos aspectos de la explotnci6n capri
na, hace nensar de la inexistencia de informaci6n o 
datos que" reflejen la eficiencia y productividad ca
prina en el lapso de los primeros ~ 6 5 censos gana
deros, Sin embargo, puede suponerse dado que casi la 
to~alidad del ganado caprino era de tipo criollo , y 
se desconocía de las más mínimas técnicas de manejo, 
sus !ndices de productividad por lo tanto eran muy 
exiguos. 

Desde antes de 1970, la poblaci6n caprina ha tenido 
tendencia al descenso, El Cuadro 5, muestra los da -
tos de la poblaci6n caprina, nOmero de animales sa -
crificados, nBmero de toneladas de carne producida y 
litros de leche producidos de 1970 a 1976. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 5, el namero de sa 
crificios, ast como, "el nOmero de toneladas d~ carnc
y litros de leche producidos ha ido aumentando, As! 
se ve que en 1970 se sacrificaron 1 '600,866 animales 
y 1'762,021 en 1976. Las toneladas de carne produci - • 
das fueron 17,129 y 18,859 respectivamente. 

Esto signific~ que se esta sacrificando más de lo que 
se produce, incluyendo el sacrificio indiscriminado 
del pie de cr!a, como son las hembras reproductoras 
(muchas veces gestantes) y el cabrito (69). 

La causa de este aumento se debe a que la poblaci6n 
caprina, no ha crecido equitativamente con la pobla
ción humana, y la consecuencia de este desequilibrio 
es el descenso en el consumo percfipita de carne capr! 
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na, pues en ¡9-0 0ra de ü.J35 kg y en 19~6 ~r3 de 
0.398 kg (09). 

Cu ad ro 5 

POBLAC!ON Y PRODUCCIONES CAPRINAS EN MEXICO 

DE 1970-1976 

Allo 
?OBL,\CION 3ACRIFICI0l: 

PRODUCCION 
PRODUCCION 

CAPRI~A (Nu:.tSRO DE 
C.l\.RNE (TON) 

LECHE, LI'IRO 
CABEZAS) (MILLONES) 

1970 9' 191;655 l' 600, 8G6 17' 129 lGl.S 

1971 9'136,505 1 1 576,283 16 ,866 -

197:? 91081,686 1 1 519,190 16 ,255 230.0 

1973 9,087,1~6 1 1 583,508 16 ,944 234.B 

1974 8 1 973,031 1'661,104 17. 774 :?40.0 

1975 8'919,!94 l' 762, 128 18, 855 245. 3 

1976 e• aGs ,679 • 1 1 762,0:1 lB,854 252.l 

( 9'330,950)• 

* !.as cifras varían de acuerdo a la fuente consul tnda. 

Fuente: Arbiza (16), FIR.\ (51), S •. .\.R.H.·1970·1977, citado 
por l lerntlnde: (69), Pera:a (99). 



En cuanto n 1n producción l5ctca, 3 nesnr del deseen 
~o que hn sufrido la pohlaci6n capri~a, ha aumcntnd~, 
debido nrobnblemcntc a lJnn mavor tecnificaci6n d~ las 
granjas· caprinos productoras ~e lccl1c, ad~m5s de que 
lo mnyor p.Jrte del gnnado importado hnn sido ra:as -
lecheras, qtJc como sefial~, recientemente se ha empc
:atlo a ponder atenci6n n esta especie. 

En la actualidad, segan <lotos proporcionados por el 
sector oficial (S..\lll!,SPP, SIC, 1P75 r 1\130), citados 
por Arbi:a (ló), la· población caprina ocupa el ter -
ccr lugnr del inventario :ootecnico nacional, tras 
los bovinos y lo~ porcinos. Sólo el S ~ del ganado e~ 
prino es mejora.do, ya sc.J puro o encastado. y el re~ 
to lo constituyen ~rupos indefinidos, como rcsultndo 
de cru:amientos sin ningún control denominado crio
llo (16). , 

Generalmente el grueso de ln poblaci6n caprina nnc10 
nal criollo , son animales pc~ueftos; la l1~mbra aduf 
ta no fácilmente rebasa los JO kg de peso vivo, poci 
alzada y bajos Indices de productividad. En leche, -
por ejemplo, 56lo en pocns ocasiones sobrerasan el li 
tro por dfo. 

En cuanto a velocidad creciente no ale:an::a los 100 .
gramos diarios, desde las dos primeras semanas hasta 
los cuatro meses de edad (16). 

Lns razas espcciali:adas son b5sicnmente productoras 
de leche, procedentes de U.S.A., talas como ln Saanen, 
Toggenburg, Alpina y Anglo-Nubia. Hoy; sin embargo, -
gracias a la iniciativa estntal y a los productores 
privados, ~e cuent3 con algunos rebanes de bt1ena cali 
dad (16). 

El Cuadro 6 . mues t:ra la pobJ.acil5n caprina de 
los años 1S~6 a 1985, asi como las estimaciones de 
algunas de las ~roducci6nes en los rubros indicados. 
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Cuadro 6 

POBLACION CAPRINA DE LOS A<lOS 1976 A 1985' 

PRODUCCION DE LECHE Y CARNE 

¡-·-

i A í< O POB!.AClON PRODUCCION PP.ODUCCION 1 
CAPRINA CARNE (TON) LEC:llE,LITROS 

(HILl.ONES 

1976 8,865,674 1s.35~ 25..;. 1 

1977 8,994,800 16,097 204. o (261. 9)4 

1978 9' 111 '~ºº 23,238 20~.o (270. O) 

1979 9,303,100 29,595 161 ,o 

1980 9,638,850 30,305 279,7 

1981 10,003,950 32,579 294.2 

1982 8,350,000 ~9,635 304,5 

1983 9,324,240 3:'' 338 306.3 

1984 9,630,000 29 J 634 

1985 11,674,400 * 34,000 230.0 

fuente: Agraz (4), Dirección General de Econorn'ia Agricola,S.A.R.H.
(46), FIRA (51), ~layén (89), ~lercado (91), Pena (98, 99), 

* · Las cifras varfan según la fuente consultada. 
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· · · · d ,. ado en Jos uños 1970,197h y l!Jttfl, se d1..~ ... cr.i_ 
Con el fin de aprC"t.:1;1r n1cJ.ºr lHs cx1s~er.1c1n~ e g.m. ·d 7 R Pst·1 d(':H.:ripdóu pcnui-
hcn 1'1S cxistcncj;:1s, Estat;&Jcs >° p;1r:1c1p<~~16n rlc~o~1~~' Cll·~ d~ 1-?¡1oi,1;;~iÓn c;1prirw por E~t;1dc1, 
tlr4 odcmfts co11occ1· de u1111 1nu11cra mfts precisa. os e~ccnsos • 

Cuadro 

EXISTENC!llS DE GllNAllO CllPRTNO A NIVEL ESTATl\I. EN !.OS ASOS 1970, l97ó y 19ttll. 

C S T A O O 

CDAllUILA 
SAN LUIS POTOSI 
NUfVO l[ON 
OAXACA 
f>UllllA 
lACATECAS 
GUANAJUATO 
TAMAULIPAS 
GIJCRRERO 
ClllHUAllUA 
HIDALGO 
OllUANGO 
HICllOACAN 
JALISCO 
HEXICO 
HRA.CRUZ 
SJNALOA 
UAJA CAl.líORHIA (S} 
QUfHlTARO 
SO HORA 
TLAXCALA 
CllJAPAS 
AGUASCAL 1 ENTES 
HA.JA CAL 1 FORN l A 
HAYARIT 
MOR El OS 
COLIMA 
DISTRITO HDERAL 
YUCATAN 
TABASCO 
CMPCCltE 
QUINTANA ROO 

(11 
(71 
PI 
(4) 
<•I 
!<.) 
PI 
(8) 
(9) 
(!O) 
111) 
(!?) 
1 IJ) 
(1') 
!l>) 
( 161 
111) 
( IK) 
( 19) 

a~1 
(27) 
(23) 
(241 
IZ~J 
(Z6) 
(71) 
(ZBI 
(29) 
(301 
(31) 
(32) 

1 ,346,SJJ 
922,380 
fl92,13J 
8J4,8RO 
fi6l,42B 
584,052 
507,904 
462,665 
4<'1,411 
405,827 
Jílfi,629 
JOS,t61 
265,147 

• lílZ,107 
154 ,133 
)]6,562 
126,1106 
119,744 
J19,119 
8!1,389 
41,004 
47,000 
4Z,'lZ7 
110,0'Jl 
19,042 
23,556 
15 ,513 
6,510 
5,201 
4,656 
1,557 

"' 

m 
(SI 
(9) 
(1) 
( 10) 
(JI 
(1') 
(13) 
(23) 
(Z) 
(19) 
( 16) 
(ZO) 
(I<) 
(ZZ) 
(Zl 1 
('4) 
(7) 
(ZBI 
(6) 
(Z61 
(11) 
(ZIJ 
(25) 

g¡¡ 
mi 
g:1 
(31) 

8.88 
14.68 
IJ.80 
8.75 

19.50 
7 .30 

16.60 
S.80 
6.60 
1,64 

18,SZ 
2 .55 
4.44 
2.27 
7,12 
1.90 
Z.JB 
1,62 

10. IZ 
0,48 

12,01 
0,60 
7,17 
0.57 
1.07 
4, 71 
2,85 
4.34 
0.12 
0.19 
O.OJ 
0.02 

1,267,136 
911,JC.6 
661 ,136 

1,093,497 
794,886 
483,036 
478,161 
422,976 
474,981 
373,183 
509,017 
221,502 
371,045 
162,308 
172 ,765 
135,269 
201,320 
188,0JJ 
101,0/6 
l01,2J7 
53,946 
Sl, 725 
51,ZJJ 
76,l:'O 
29,266 
zz ,808 
ZZ,910 

5,695 
5,)94 

10,436 
Z,019 

"' 

-1.0 
-0.Z 
-4.9 ... 
3.1 

-3.9 
-J.0 
1.l 
3.Z 

-1.l 

'·' -5.2 
J.O 

-1.9 
0.6 

-o.• 
8.0 

'·' -2. 7 
z.J 
Z.l 
Z.l 
3.6 

11.l 
O. I 

-0.5 
•• 7 

-2.2 

º·' 14.4 ... 
).4 

1 9 8 o 
·/i¡t: (ARf1tr.'5 

9ilfl. 524 
917,411 
511. )17 
fl1R,'>llS 
MG,H?1 
flDb,849 
J41,JJ6 
515,ll61 
5')6,416 
-115,206 
H/,616 
lh'.i,745 
.l'oC.,69J 
4Jl,lil3 
20'>,769 
JC.9,2fl9 
ll?,2/!t 

11!4,!1!15 
)5!>,lfll 
ll?,243 
42,Jílll 
411,7!16 
Sil,60!.o 
¡¡ .~~lj 
J2,71íl 
42,258 
J9,91Z 
13,137 
5,482 

ll,046 
1,153 
1 ,02? 

Not.i: tos nr\n~ros cntn.~ pnl'éntcsis indtcM el lu~ar que neup11n de acuerdo nl n(1mcro )' dcnsid .. "ld en el niio de 
rc.ferencln. 
Modificndo de: Arhiza (lhJ. nircc.GraJ.de Economfa Agrfcoln,S.A.R.11. (4hJ. FHU\ (SI). 
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Cuadro 

PARTICIPACION REL.\TIVA POR ESTADOS EN I?!PORTANCIA 

EN EL .\:1'1 1 SSO 

ENTIDADES RELATIVA 

Coahuila 9. 84 

San Luis Potes! 9.73 

Onxaca 9. 1" 

· :a.ca te-cas s. 3 i 

Puebla 6. 71 

Tamaulipas 5.97 

Nuevo J.eon 5.93 

Guerrero 5,77 

Jalisco -1.U 

Chihuahua -1. 31 

Subtotal 70. ::3 

Otras entidades 2 9. 77 

Nacional 100.00 

Fuente: Dirección General de Economfa Agrkola, SARH (-16). 

De lo expuesto, se Jeduce que la población caprina -
estrt concentrada en el ~orte (árido) del oats 64 \ -
y en la región temnlada (36 ~). Coahuila ~iene lama 
yor participación ~elativa por entidad con (9.S-1) f 
conjuntamente con San Luis Potosí suman 19.57 ~ de 
participación total del pais. 

Por otra parte, en ln regi6n templada ~articipan con 
el 17.-19 ~ los Estado• de Puebla y Oax2ca a nivel n~ 
cional. 

l 
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Tomando en cuentn la idea inicial, referente a la 
introducci6n dC' ln c~br:t en ~·l~xico con ln llegnd:t 
de los Espafiolcs, 6pocn en qL1e inic6 la caprinocul
tura, esta cspeciC' ha sido relegada a los campcsi -
nos de menores recursos en las árens mfis in116spi
tas del país, considerfindose como una actividad S! 
cundaria en el ramo pecuario. De esa fecha hasta 
en la actualidnJ poco h~n cambiado los caprinos, a 
cxcepci6n de unos cuantos anim3lcs esp~ciali:ados 
en la producciOn princip~lm~nte de leche, la cabra 
criolla mexicana tiene los mismos parámetros de -
producci6n que las ra;as espafiolas que fueron in -
traducidas y compnradas con otras ramas de la nct! 
vidad pecuaria, la caprinocultura se encuentra en 
un nivel primitivo. 

El porcentaje de ganado caprino de registro o fino 
existente en el pa!s es muy bajo (5-9 IJ, sus ant~ 
cedcntes mfis recientes se encuentran en la d~cada 
de los sesenta con el inicio de trabajos serios y 
consistentes para conocer ln problem~ticn caprina 
y apoyar en al~una medida su desarrollo (76), Por 
esa ~poca, dest~can en esa tarea dos instituciones: 
el Instituto Tecno!Ogico de Estudios Superiores de 
~lonterrey y el Banco Nacion'11 Agropecuario. (ahora 
Banco Nacional de Cr~dito Rural); los resultados 
obtenidos a partir de esas acciones han contribuiCo 
de manera importante y positiva al mejor conocí -
miento de las caracter!sticas de la producci6n ca
prina y han permitido el desarrollo y aplicaci6n de 
algunas tecnolog!as en los sistemas de explotaci6n 
en pastoreo (!TES~) y de explotaciOn estabulada -
(BANRURAL). 

Posteriormente, se han producido otrns 3portncio -
nes de gran valor: en el terreno industrial-comer
cial Ja compaft{a Chilchota Alimentos desarro116 una 
gran i nfraes t ruc tura para 1 a reco lecci6n, trans for
mac i6n y distribuci6n de leche de cabra y sus lac 
ticineos, que explica, en gran medida, la cvoluci~n 
e importancia de Ja ganadería caprina en la Gomar-
ca Lagunera (j6). En esta misms regi6n, el Centro 
de Investigaci6n Agrícolu del ~orte, puso en mar -
cha varios proyectos de investigaci6n en forrajes 
para la alimentaci6n de Jos caprinos que han abie~ 
to nuevas y prometedoras perspectivas a esta acti· 
vidad. 

El Instituto ~acional de Investigaciones Pecuarias 
(actualmente l~IFAP), anali:6 y evaluó el comport~ 
miento productivo de lns cinco razas caprinas m5s 
importantes en ~éxico lo que ha permitido, ~ ln fe 
cha, definir con toda claridad algunas de l~s rol~ 
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ticas de mejora gen!ticn para esta especie. Finnlmcn 
te, en la rcgi6n del Baj!o, algunos cnprinocl1ltores 
progresistas han desarrollado empresas lecheras mo -
ciernas, intcnsivns y scmi-intcnsivns, que est~n con
tribuyendo de manera decisiva para sent3r lns bases 
de una nueva etapa en el desarrollo caprino del país; 
de particular interés resulta. la acci6n de una pequc
ñn a.groindustria denominada "La Seroenttna del Cerro 
Prieto" en el esto.do de Quer~taro, la que si bien no 
fue la primera que inici6 la elaboraci6n de quesos 
finos de cabra con un alto valor agregado, econ6mico 
y nutritivo, s1 es la dnica que participa y difunde 
sus experiencias con ~nfasis de promoci6n social y 
educativa, y, no s61o mercantil. 

Las =onas de implantaci6n de ganado caprino de regi~ 
tro, generalmente de importaci6n y especializado en 
la producci6n de leche, con altos niveles de produc· 
ci6n y escasa capacidad de adaptaci6n a diferentes a~ 
bientes se encuentra en la Comarca Lagunera (Tlahual1 
lo, Coah., Durango), el Baj1o (Quer~taro r Guanajua :
to), en éstos, recientemente se han iniciado la capri 
nocul~ura intensiva, el sistema de producci6n se dft 
bajo estabulaciOn total o de pastoreo de praderas 
irrigadas, con enfoque a la producci6n de leche con 
ganado fino de registro, que corresponden generalmen· 
te a las razas: Saanen, Toggenburg y Alpina (75, 76). 

4.4. Regionalizaci6n de la producci6n caprina. 

Un punto de partida para diversos análisis de la pro· 
ducci6n caprina en M~xico ha sido el de la regionali· 
znci6n, de unn u otra forma, de las :onas capricolas, 
yó que ~stas constituyen bases ecol6gicas diferencia
les en cuanto a la situnci6n y a la obtención real y 
potencial de recursos forrajeros, los que juegan un 
rol determinante en la producci6n pecuario incluyendo 
en ~sta a la producci6n caprina. 

Por otra parte, una regionalizaci6n o clasificaci6n 
estatal de la ganaderia caprina sirve tambi~n para 
pone~ de relieve determinadas existencias, nvances en 
la praducci6n y el desarrollo diferencial en esta 
actiYidad p<>cuaria (108, 109). 

Por lo tanto, es interesante el examen de la rcgiona
llzaci6n que han llevado a cabo distintos autores de 
dependencias tnnto oficiales como privadas en cuanto 
a las =onas de prod\1cci6n caprina en el pats. 

Han sido diversos los criterios v orocedimientos em • 
pl~auos pora describir la region311znci6n ue la pro·
dltCci6n c3prina en el país. 
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Algunos autores seftalan que para describir la pro<luE 
ci6n caprina, es preciso considerar la distribuci6n 
geogrfifica de cst~ especie en 13 Rcpfiblicn ~1exicana. 

Otros autores han emitido opiniones que se 3pegan no 
solo a ln distribuci6n gco~r5fic3; sino 3 criterios 
topográficos y ecol6gicos, en donde agrupan a diver
sos estados. 

Seg(\n Juárcz (1976), citado por .\Ce\·es tl.. ::!l. (1), CO!!_ 
sideran que lo importante para la regionnli:nci6n en
tre otras cosas, es la distribuci6n de cst3 especie 
en el pn1s, y retoma la cl~siíic3ci0n regional rc3l! 
zada por el censo agrlcola. g3nadero y cjidal de --
1960, encontr1ndosc asr cinco :onns: 

1. Norte.-(Nuevo Le6n, Coahuila, Chihuahua, Durango 
Zacatecns~ San Luis Potosí, parte de Tamau 
lipas), con el 64.7 'de la poblaci8n ca~ 
prina. 

Z. Centro. - (Puebla, l!iualgo, Guanajunto, )\ore los, Que 
r~taro), con el ZZ.O \de la poblnci6n ca~ 
prina. 

3. Pacifico Norte.- (Sonora, Slnnloa, Nayarit, J~li~ 
ca), con el Z.7 ~ de la poblaci6n caprina. 

4. Pac1fico Sur. - (~lichoac:ln, Guerrero, Oaxacn, Ch in 
pas), con el 9,1 \de la poblaci6n caprina. 

S. Golfo.-(Tamaulip3s, Veracru:, Tabasco,Campeche), -
con el 1 .s i. Senala adem~s, que el 86.7\ 
de la poblaci6n de cabras se ubican en un~ 
franja central del país, siguiendo el corte 
de las Sierras ~adres hasta encontrarse en 
el centro del Sudo Mixteco, entre los prira
lelos 26ºr 19°latitud norte. 

En la actualidad, a esta clasificaic6n, oficialmente 
se le ha denominado: :ona Serte, :ona Centro y Zona 
Sur; que coincide con el replan~cnmiento que el mis
mo autor (76), recientemente ha hecho, al describir 
tres estratos periféricos de producci6n en el pnís. 

El primero caracterizado por un clima semidcsértico, 
vegetaci6n prcdomiante arbus~iva, gran cscases de -
fuentes de aprovisionamiento de agua, ganado criollo 
adaptado a las difíciles condiciones del meuio, ex -
tensas llanuras o escarp3das montañas carentes casi 
de vías de comunicaci6n y habitadas por gente de 
arraigadas costumbres, t.rnd ic ionales o indígenas (Re
g i6n carbonífera de Coahuiln, Rcgi6n Mixteca). 



Otro estrato, que constituye la parte opuesta al an
terior, cstfi representada por pequeñas fireas destri
butdas en casi todo el territorio nacional donde se 
prSctica la agricultura de riego o de buen temporal, 
con recursos forrajero~ abundantes, medios de comuni 
caciOn y transporte 5giles )'oportunos, con activi
dad industrial y comercial muy dinámicas, patrones -
culturales, particul~rmentc alimenticios. El ganado 
cnprlno de este estrato, es bSsicamente espcciali:n
do, con r~~3s productor3s de leche, de registro y de 
import3ci6n. (Comarc3 L3guner3, el Baj!o). El terce· 
ro y dltimo estrato, intermedio entre los dos ante -
1·iores, representado por !reas m~s o menos extensas, 
distribuidas en el altiplano y las costas del pacif! 
co norte, predominantemente ngrfcolas, con regular -
precipitaci6n pluvial, buena disponibilidad de forra 
jes cultivados o silvestres, fuentes de abaste~imieff 
to hidráulicos más o menos permanentes, posibilida-
dcs de comunic3ci6n y tr~nsporte adecuados, ganado 
mextizo con buenos niveles de producci6n y rustici -
dad, una poblaci~n humana de tipo semiurbano (76). 

Gon::ile: (61) y Guevara (65), coinciden con la ante
rior descripci6n en V3rios 3spectos y regionali:an 
la caprinocultur~ en tres grandes :onas, para lo cual 
consideran; la poblaci6n caprina, altitud, vegeta - -
ci6n, producti~idad y ndmero de hect§reas de pasto
reo por cabra (Cuadro Ndm.9). 

1. Zona Norte.- {Coahuila, San Luis Potosí, Sucvo 
Lean, Zacatecas, Chihuahua, Duran 
go, Tamaulipas) con un 71.4 ~ de-la 
poblaci6n caprina. 

Z. :ona Centro.- (Guanajuato, Hidalgo, Michoac:ln,
Jalistoc, M!xito, Quer~taro, 4 es
tados m!s), con un 26 'de lapo -
blac i6n caprina. 

3. Zona Sur.- (Oaxaca, Puebla, Guerrero), con el 
2.6 , de la población caprina. 

Hern:lnde: et al (68), toman en cuenta las mismas zo
nas para l"i""rcgionall:aci6n caprina de Gonz~lez (61], 
y Guevara (65), pero ubican algunos estados en otras 
:onas, ns! se tiene: 

1. Zona Norte.- (Nuevo Le6n, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, :ncntecns 
tos!), que contiene 
tal de la poblacien 
n"l. 

y San Luis Po
el ~5.5 del to 
caprin" nacio-:" 
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:ona Centro.- (Gunnaj1tnto, Qucr6t~ro, ~Iicho~c5n), 
representa ~l 10 ~ Je la pobla~i6n 
caprina. 

3. ::ona Sur.- (Puebl:i,Oaxnc:t,ltidalgo ~·Guerrero), 
que contribu~-c c·on el ~b.1 t de la 
población caprina. 

Cuadro 9 

SUPERFICIE Y PRODUCTIVIDAD DE LA VEGETACION UTIL 

PARA LAS CABRAS EN MEXICO 

REGION O ZONA IUIERO DE Ha. DE *-TERIA SECA TIPO DE 

PAmOOBJ/CABRA roR 1WJ (Kg) VEGETACION 

ZCtlA ~ 

Coahuila 7. 26 380 !atorra! desfrtico 
microfilo. 

Sn.Luis Patos! 3.08 240 latorral inerme 
parvifolio. 

Nuc\"O León 3. so 315 lezquital. 
Zacatecas 8. 14 220 1atorral crasicau 

~e. 
Chihuahua 39.31 252 latorral desértico 

D.trnngo 25.47 140 
irosetafilo. 
Pa:tizal 

T:unauli¡>as 

ZONA CENmO 

1 

1 

Guanajuato 1.93 580 • ~lczqui tal 1 
Q.ierétaro 3.86 458 Matorral crasica.!:!_ 

le. 
Mlchoac~ 6.91 314 ~!atorra! desérti_ 

1 
co microfilo. 

~&IR 
1 

i 
Oaxaca 2. 17 547 ll<?sque de ¡iino,e!! 1 

c1no. 
Puebla 1.33 610 ~·latorral cr;isica!!_ ¡ 

le. I 
Guerrero s. 57 289 Selva baja caJuc.!_ 

1 

folia 

1 

Fuente: Gon:Uez (61), Guevara (65), 
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Pera:a (19SSJ* scfia13 que el aspecto m5s importante 
de la distribuci6n geogr&ficn es, La coincidencia en
tre caprinos y tipos vegetativos con nbundantes arbu~ 
tivas, y concluye que la pobl3ci6n C3prina se encuen
tra distribtiidn en el pnls en cuatro :onas geográfi-
cas, las cuales albergan el Si.6 ~del tot~l de capri 
nos en Mexico. -

1. :ona Occidente, representada por los estados de Si 
nal6a, B<tja California Sur y p<trte de 
Sonor<t, Tiene el 6 \ de la poblaci6n 
tot<tl. 

2. Zona NoTte, con los estados de Nuevo Le6n, Coahui 
la , Chihuahua, Durango, Zacatecas,~ 
San Luis Posott y parte de Jalisco. 
Tiene el 45.5 de ~anndo caprino. 

3. Zona Centro,con cuatro estados: Guanajuato, Quer~ 
t<tro, ~ichoacln y parte sur de Hida! 
go. Tiene el 10 ~ de la poblaci6n ca· 
prina n3cional. 

4, Zona Sur, con cu<ttro estados: Puebla, ~l~xico, Oaxa 
ca y Guerrero. Tiene el 26.1 \de la
poblaci6n c<tprina (Figura 2). 

En estas cuatro zonas se ubic<tn seis grandes areas de 
concentraci6n de ganado c•prino, las cuales represen· 
tan el 30\ de la poblaci6n total y corresponden al 
sistema de tipos de producci6n y mercado caracterlsti 
ces, asl como regiones ecol6gicas particulares (100)7 

Estas !reas son: 

• Los altos de Sinaloa )" la Sierra de la Giganta, en 
Baja California Sur. 

- La L3guna, en Dur3ngo y Coahuila. 
· Coahuila y el Sur de Nuevo Le6n. 
- La parte Central de San Luis Potosi. 
· El Bajfo, en Quer~taro y Gunnajuato. 
- La ~ixtec~, en Oaxncn, GuerrC'ro y Puebla 

Estas áreas a su ve: est~n e~tructurad3s de manera -
natural por estratos parn la producci6n, estratos que 
han sido definidos con base en los sistemas de alimen 
taci6n (100). -

11 Cc;municac1ón person:il. L:ncro de 19SS. 



FIGURA 2. REG!ONALIZAC!ürl rE LA POELACJOfl CAPPINA Y 
TIPOS PE VEGETACION 

' . 

( l llCLU'{[llDO BAJA 

D REG, CENTRO. (f':EZQUITAL) 

~'-~i'fjt•1 PEG,SUR. <BOSQUE DE PINO V ENCINO, MATORRAL ~-.¡:~HJ (RAS 1 CAULE, ,MAT .DESERT, ROSETOF ILO) -

REG, ÜCCIDEIHAL, (SELVA BAJA (ADUCIFOLIA) 

~ ZONAS DE ALTA POBLACIÓN CAPRUlA, 

Modit'i.cudo dt3: J u1·:.v,¡, l J Ul.J). 
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De una mnncrn general,(de acuerdo con Pern:n (100) ,
las cabras en ~16xico se distribuyen fund·nmentnlmente 
en !irens con clim:t~ secos Bs, B\•; y .-\w (Gnrcía 1973), 
citado por Pera:a (100), de vegetación arbustiva. 

El !rea Occidente, de selva baja caducifólia espino
sa y matorral micr6filo. 

El !rea norte, de matorral micrófilo subinerme. 
El área centro, de matorral micróíilo cracicaule y de 

me:quital. 
El :!.rea Sur, de selva daducifolins )' mntorral )licr6fi 

lo espinoso (100]. 

Estas :onas se distinguen por ser características de 
las franjas cercanas a los tr6picos. En el caso de -
México, cercanas al tr~pico de Canccr. Esto es impo~ 
tante ya que los factores climdticos, la topografía, 
la latitud y la altura sobre el nivel del mar deter
minan el tipo de vegetaci6n predominante, que sirve 
de sustento a ln especie caprina. Son :onns con pre
cipitaciones pluviales de 200 a 400 mm por año. Las 
lluvias sólo se presentan en dos o tres meses. En la 
estaci6n seca, l~ cual es fr!a, dichas :onas tienen 
temperaturas bajas, es caracter1stica fundamental de 
la vegetación de estas zonas la abundancia de plantas 
arbus~ivas, que de una manera general, las cabras -
aprovechan mejor que otros animales. 

Arbiza (14,16), retoma la división de las Regiones o 
Zonas Ecológicas de M~xico, definidas por de Alba -
(1975), y con base en !!;sto caracteri;:a la caprinocu.!_ 
tura, así como las posibilidades de ésta, dentro de 
las cinco zonas ecol5gicas: Arida y Semilrida, Templa 
da, Tropical Húmedn, Tropical Seca y Montañosa (o de
Sierras) (Figura 3). 

Zona ~rida y semiárida. 

Se locali:a principalmente en el norte del país, sic~ 
do la zona mfis extensa del mismo, con cerca de 50 mi
llones de hect~rcas. Comprende del 40 al 45 t del te
rritorio nacional y posee el ú4 ~ de los caprinos. 

Cuenta con 2.5 millones de hectáreas de bosques, y el 
resto es terreno inculto, generalmente des~rtico: son 
19 los estados de la federación que comprenden cierta 
extensi6n de clima lrido. Algunos de los estados que 
se incluyen se encuen'tran: Chihuahua, Coa.huila, Duran 
go, Baja California Norte, Baja California Sur, Sono
ra, :acateca~, San Luis Potosi, Nuevo Le6n, Querétñ 
ro, PÚebla y Oaxacn. -
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Estas :onas se caracterioan por la gran desigualdad 
que present~n en su desarrollo, aunque la mayor par
te son marginales. El consumo de prote1nas de la po
blaci6n es muy diferente, sobre todo en estados como: 
:acatecas y las regiones aridns de Puebla y Oaxaca. 
El analfabetismo es sumamente elevado, el m11s alto 
del pais (21 ~) (16, 33, 115). 

En cuanto a las posibilidades de desarrollo caprino 
es una <le las :onas mds promisorias del pais. La si
tuación que prevalece en parte de los estados de Ch! 
huhua, Coahuila y Zacatecas, es el sistema de produs 
ci6n bovina de vaca-becerro de carne para exporta ·
ci6n en pie para los Estados Unidos de ~arte Am~rica. 
Este sistema de explotaci6n, se basa en el agostadero 
extensivo, frecuentemente sin cercas y con muy esca -
sas mejoras. 

Es limitada la explotaci6n de la especie bovina debi
do a sus altas necesidades alimenticias y lo escaso 
generalmente de gramlnea• forrajeras (16, 33, 109). 

Por esta ra:6n, es dificil el engorde del becerro,lo 
que junto con los elevados precios que prevalecen en 
el mercado de Estados Unidos de ~orte América, hace 
que el ganadero envte su rebafto a engorda a lugares 
espectficos de aquel pats. Esta exportaci6n alcanza 
alrededor de 750 mil cabezas anuales. La ineficiencia 
del sistema es de gran magnitud y los beneficios so~ 
ciales que produce son muy dudosos (16,33). 

Esta ganader{a se ha desarrollado de acuerdo con tec
nologtas importantes del vecino pats del norte, con 
realidades ecol6sicas, econ6micas y sociales totalme!!_ 
te distintas a las de ~léxico. Su producci6n de esa 
:ona est11 destinada a la exportaci6n, por lo tanto 
pueden trabajar con elevados precios en sus insumos 
o bien con muy baja producci6n, como consecuencia del 
mercado que se tiene (108, 109). 

En la ~ona donde impera este 5istema, se requiere ma· 
yor investigación enfoc:ida prioritariamente con la e~ 
pccie caprina (y ovina), qui=1is con mayores !'Osibil! 
dades de desarrollo, rentabilidad e impacto social -
que la especie bovina (16, 33, 109). 

En zonas como estas donde la precipitaci6n pluvial va 
ría de 150 a 600 mm , con temperatura media anual es
<le 2ZºC, la vegetaci6n cada vez mds escasa, al punto 
de que las gramineas apenas existen; predominan las 
plantas arbustivas y plantas crasas que la especie c~ 
prinn aprovecha muy bien (16, 109, 115). 
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Otro tipo <le vetetaci6n asociado, ce el pasti:al 
abierto de especies como el nav3iita (Bouteloua gra
cilis), coln de :arra (PaoophorÚm bicolor), le 51-
~en importancia lo5 past1:ales con· vegetaci6n su
culenta como agaves y opunti3, y vegetaci6n lefiosa y 
espinosa como A.c<lci<l b~rl~ndicri (113, 115) .. 

Zona templada 

Es la dominante en el centro del pats; está formada 
por llanuras, valles internos y por derivaciones de 
las Sierras ~adre Oriental y Occidental, formando el 
altiplano central. Comprende parcial o totalmente los 
estados de 2ncntccas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato 1 

Aguascalientes, San Luis Potosi y Puebla, Michoacan, 
Ml!xico, D.F. 

Es la regi6n m5s rica y poblada del pafs, con clima 
benigno de 18°C. en promedio, y lluvias que oscilen 
entre ~00 a 800 mm ,. al turas de 1500 a 25000 m sobre 
el nivel del mar. Es la :ona más rica desde el punto 
de vista agrícola, ast como la mAs abundante en riego 
en el pats (16, 113, 115). 

La potencialidad de el Bajto y la gran cuenca lechera 
de alrededor de la capital son ejemplos de la gran r.!_ 
queza que representa para la economta del pafs. 

Las fuentes naturales de forrajes son generalmente de 
especies como el navajita (Bouteloua gracilis); pero 
de mayor productividad. En esta reg16n los pastizales 
de vegetaci6n arbustiva, leftosa, espinosa y suculenta 
es mucho más variada. 

Debido a la gran capacidad de riego en esta :ona, se 
cultivan especies forrajeras de corte y grano como 
alfalfa, matz, sorgo, aven"1, cebada, cte., permiti6!!. 
do desarrollar sistemas espec1ficos de producción c~ 
prina (16, 33, 113, 115). 

Zona tTopical hlÍllleda 

Esta :ona representa el 13 i del territorio nacional. 
abarca gran parte dei Sudeste y otra parte del esta
do de Ver~cru=, se caracteri:a por la presencia de 
selva mediana y alta, con especies maderables y 
otros árboles de caracterfstica herb6rea. Dichas es
pecies presentan serios problemas debido a la tala 
irracional reali:ad3, así como el remplazo o substi
tucidn con pastos tropic3les cultivados o naturales 
como el de Guinea (Panicum maximum), Pangola (D~gi
taria decubcns), Al~cFiiñOCI'Oa polvstac!wa , -
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Par! (Brnchiaria muticn), v otros. Las lluvias varran 
de 1500 a 4000 mm y la temperatura más frfa no reba· 
sa los 18°C durante ~l año. 

EstFt zona tiene un valor muy alto para el desarrollo 
y productividad de la ganader!a bovina, basta con se 
ñalar las producciones en este rubro a los estados oc 
Tabasco y Veracruz. En esta regi6n, debido a la alta 
precipitaci6n pluvial aunado a las alta5 temperaturas 
hacen un habitat desfavorable para el desarrollo de 
la caprinocultura (16, 113, 115), 

Zona tropical seca. 

Ubicada principalmente en las franjas costeras de los 
estados de Sinaloa, ~ayarit, Jalisco, Colima, ~fichoa
can, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Yucat~n, 
comprende oproxim3damente el 12 ~ del territorio na
cional .. Presenta precipitaciones pluviales desde 600 
hasta 1200 mm anuales; el clima es cálido, con una 
temperatura que no disminuye de lSºC en el mes más -
frto (16, 33, 113, 115). 

En esta regi6n las diferencias de suelos y precipita
ciones originan varios tipos de vegetaci6n, como la 
selva alta y mediana subcaducifolia y selva baja cad~ 
cifolia espinosa. Al igual que en la :ona tropical -
hQmeda, la selva est4 siendo talada y substituida con 
varios pastos; sin embargo, es rica en leguminosas co 
mo Leucaena, Desmodium, Macropti liun )' Centrocemas. :
Es sin duda una de las regiones más promisorias para 
el desarrollo de todo tipo de ganadería, ya sea la g~ 
naderfa bovina para carne y leche, ovina y caprina -
(16,113, 115). 

La agricultur~ se practica en varios puntos de esta 
zona y los subproductos de la misma, puede aprovechar 
se como insumo en la alimentaci6n caorina, El ~rea es 
susceptible pnr3 el ramoneo, rico en leguminosas, -
mctumlmcntc desaprovechada. En varias partes de esta 
basta rcgi6n, la caprinocultura se desarrollaría per
fectamente tales puntos corresponden al sur de Jali~ 
co, Colima, Guerrero, Oaxaca, norte de Yucatln y Cam
peche (16, 113, J 1 S). 

Zona montafiosa (o de Sierras). 

Esta :ona atraviesa el país del noroeste al sur. Es 
una :ona de altura, con elevaciones de 1000 m, de 
clima templada y fr!o, cuya temperatura medio anual 
es de l7ºC en el sur, y menor en el norte; compren -
de las Sierras ~adre ODiental y Occidentnl y el Nudo 
Mix teco ( 16 , 11 3, 11 5) • 
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Es la región de los bosques alto• de coníferas (pinos) 
)' Quercus sp. (cncincis), es un::i !\rc:t de poco::; pasti:~ 
les y muy poco romaneo arbttstivo. En 3lgunas p3rtcs -
de esta :ona se exnlotan bovinos, v en otr~s como los 
est.ados de Michoac'in :· ~t6xico, con· pastoreo de ovi -
nos. 

Existe una precipitación pluvial de 1000 mm pr6spera 
el :ac~te kikuyo, especie en ln que se bnsn la produ~ 
c6n de leche en pequefias áreas de ?uebla, Veracruz 
y Chi npas ( 16 , 3 3, 1 13, 11 5) . 

L..~ :ona mont.añosn !iene ante todo importancin fores
tal; se considera de mediana aptitud parn la ganadc -
rla caprina, por la evidente incompatibilidad de esta 
especie con el medio forestal (16, 33, 113, 115). 

En cuanto a la regionalizaci6n ca~rina con base en 
las zonas ecol0gic3s del pa!s, la zona árida y semi -
drida es la más importante ya que posee el 6J S del 
total de la población caprina, le sigue la zona tem
plada con cerca de 25 t. Las regiones tropicales hú
mea y seca carecen de importancia lo mismo que la ~~ 
na montanos a (14). 

En el norte árido destacan los estados de Coahuila y 
Nuevo león y los estados de Centro, San Luis Poto -
st, Puebla e Hidalgo. Los estados de Oaxaca, al sur 
y Zacatecas 31 centro norte, tambi~n cuentan con un 
nümero considerable de cabezas. Entre estos estados 
poseen m4s del 70 ~ de las cabras del país. En Coa
huila, las cabras represen~an el 3:~~ i de la rique
za pecu~ria total, le sigue Snn Luis Potosi, con el 
19. 2 t y Nuevo León con el 1 7 • 5 ~ ( 1 J , 1 6) . 

Agraz (4) retornando la opiniOn de Juárez (75), emiti 
da en torno a que el primero es el autor, que con b8 
se en su trayectoria y acervo en cnprinocultura que
mSs ha insistido en la reali=nci6n de estudios inte
grales de alcance nacional para determinar 13 prefe
rencia hacia los caprinos y lograr que se les explo
te· en forma armdnica. 

En la dimensiOn y grado que les corresponda. En este 
sentido Agraz (5), regionali:a a la población consi 
derando varios aspectos que van desde los ecológicos 
(suelo, vegetación, etc), climáticos, precipitación 
pluvial, hasta los aspectos productivos (basados en 
la funciOn zoot@cnica]. De c~a manera considern nue
ve regiones, y la po~laciOn caprina en cada una de 
egtas, expresada en porccntn)cs, 



POBLACION EN PORCENTAJES POR 

REGIONES 

RE G I O N E s POBLACICN EN 
\ 

1, :\ores te S. B3 

2. Norte 22,89 

3, Pacífico Centro 4.88 

4. Centro Norte 13. 52 

s. Noroeste ~4.35 

6. Pacífico Sur 14,08 

7. Centro 12.87 

B. Golfo 1. so 

9. Pen1nsula de 0.07 Yucat1in 

De acuerdo con lo que se ha seftalado (Figura 3), pue
de decirse que, gran parte del territorio nacional es 
apto de ser utili:ado para la producci6n caprina, 
pues sPlo el !rea dcs~rtica y semides!rtica represen
tan m5s del 40 ~del territorio nacional, y otros m5s 
presentan condiciones de ternperatur3, precipitaci6n 
pluvial y topografta; tnlcs que se pueden considcrnr 
como medio ecológico apto para la explotación capri
na, pues no se po<lr.!:i .:iprovt'Ch.'.lr eficientemente ~· en 
forma rcditu~blc con otra especie g3nadera. 
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S, SIST~-!AS DE PRODUCCION CAPRINA Y CARJ\CTERIZACION 

5,1, Aspectos conceptu31cs 

Cunndo se nlanteo. el estudio de los sistcmo.s de pro -
ducci~n 3~rooecu~r13, se nresentn de inmediato la ne 
cesidad de definirlos o de dar n conocer las diferen~ 
tes posiciones que corre!ponden ~ conceptiones sobre 
la pr!ctica cienfffica. 

Aunque la pnlabra "sistema" tiene mOltiples o.ccpcio-
nes, que son utili:3das con gr~n libertad, tiene tam
bi!n su significado central, que puede identificnrse 
en medio de una multitud de condiciones y circunstan
cias diferentes; 3Sf en lo relativo 3 la pro<lucci6n 
agropecuaria, se clenomin~ sistcmo. de proceso formado 
por un conjunto de elementos conectados o relaciona -
dos entre s1, estos elementos a su ve: cstln relacio
nados con el medio circundante o con elementos de •• 
otros sistemas (63, 95). 

En todo sistema de producci6n pecuaria los elementos 
constitutivos en términos generales son: los ecol6gi 
cos (clima, suelo, ttgu3, plant.:ts y animales), los t~c 
nicos (conocimientos, construcciones e instalaciones~ 
instrumentos de trabajo, etc), ~· los humanos (econ6m!_ 
cos, pcl!ticos y sociales), que de una o de otra for
ma participan o afectan la producci6n (95). 

Ajuja et al (10), conceptualizan al sistema de produc 
ci6n agropecuaria como una combinaci6n compleja de -
plantas, animales, implementos r otros insumos e in -
fluencias ambientales a los cuales el productor y su 
familia le dan orden, cohesi6n y significado. 

Ellos mismos a~rcgan con otro enfoque, que el sistema 
de producci6n animal se compone poT elementos técni -
cos y humanos, y por factores ftsicos, biol6gicos y 
socioecondmicos. Los Oltimos oueden dividirse en end6 
gcnos (aquellos factores sobre los cuales el produc 7 
tor ejerce control en los recursos, las metas y las 
actitudes), y en ex6genos (aquellos factores que es-
tán fuera del contrl del individuo, por ejemplo, la e~ 
tructuras institucionales y las pol!ticas gubernamen
tales (10). 

Haciendo un diagn6stico de lo que ha sido hasta ahora 
la investigaci6n tr~dicionnl agropecuaria, se puede 
ver que los criterios que determinan el ''qué investi
gar" o en su caso, el "qué financiar" frecuentemente 
se ha basado en las necesidades de Jos productores 
más eficientes, relacionnd'os con otros sectores no 
agr!colas. En otros casos la investignci6n tradicioni,~ 
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involucr~ los cstt1dios analíticos con el prop6sito de 
resolver problcmns Jcntro Jcl campo experimental. 

Otras veces se ha Jcterminndo en función de las in 
quictu<lcs científicas de lo~ investigndorcs; sin e1n
bnr~o. en los tres casos qtli:~ han pasado por alto 
las necesidades más urgentes Je la mayor parte de lo~ 
productores, especialente de los camocsinos, sean Es
tos en el caso de \f~xico, cj idatarios o pequeños pro
pietarios • (~6. 63, 110). 

Otro problema que nparcce como una limitante es que 
los esfuer:os Je investi~aci6n tradicional se ha rea 
lizado generalmente en forma aislada, es coman que -
los invcsti~adorcs tiendan a encerrarse dentro de sus 
propias disciplinas: los ~i6logos por su cuenta, los 
Agr6nomos )º ~lédicos Veterinarios por su lado, )º lo que 
es peor, esto ha sucedido no s6lo entre diferentes 
disciplinas, sino ~an entre distintas especialidades 
de un~ mismn disciplina, ejemplo: los Forrajeros por 
un lado, a un lado las intervenciones entre las dis -
tintas disciplinos o los sistemas reales de produc -
ci6n que ::irc\"alecen en el campo (46, 63, 75, 110). 

Las limitaciones anteriores se acentOan aan ~rts al in 
vcsti~ar un solo comoonente de un determinado sistem~ 
de pr0ducci6n, pues este no !unciona como unn ~ie:a 
aislada, sino que esta !ntimamente li~ada con otras 
estructuras del sistema (46, 110). 

Se podría. añadir que en el caso de lns investigacio -
nes tradicionales referidas a la producci6n del sec
tor agropecuario, es notable la ausencia de las cien
cias sociales. 

Se ha criticado fuertemente a varios estudios reali:a 
dos que se han basado en ln inve$tigaci6n tradicionaf 
y disciplinaria, tal es el caso del desarrollo de tef 
nología en el componente de alimentación de la capri· 
nocultura e11 la Comarca Lagunera, argumentnndo que no 
se consideraron las caractcrísticns ni ma~nitudes de 
los sistemas de oroducci6n canrinos, la atenci6n se 
centr6 en el comPonente alimeñticio sin tomar en cuc~ 

Se~ Norman (citado por l'omingue= y Richard ~1. 1982), en 
muchos casos, las prioridades de la invcstigaci6n a~rícola 
de financiamiento pOblico se> basan en: 3) las necc5idadcs 
C)l.1lrcsadns por productorc~ influyentes que tjJJl})i~n pueden 
tcn~T' oficios influyentes no =i.i::rícolas; b) los tipos de i!!. 
vcstigación atrnctivos par3 detenninados casos de profl:'sio 
nistns; e) los tipos lle tecnologia qut:> han sido dcsarroll~ 
dos en países con C'lcvado.s ingresos. 



t3 los recursos v ns~irncioncs de los nrodt1cto1·es re 
presentativos de 13 ~cgi6n. La adopción ob~crvada <l~ 
las recomendaciones fue parcial, rn que 6~tn 5610 re 
solvi6 e] problcm3 3limcnticio en t1n3 cortn ~~oca d~ 
a~o. y 3$i 'ºr el e~tilo, estudios con el cnfoqt1e tr~ 
dicional han sido obieto <le criticns por omitir com -
ponentes del proceso.de producci6n animal (53, 110). 

En este sentido, 13 produ~ci6n caprinn, como cu3l -
quier otro proceso de producción animal, prescntn a 
mayor o menor grado una serie de factores que afectan 
su eficiencia en el uso de recursos, su estabilidad a 
trav~s del tiempo y su atractivo como activida<l eco -
n6mica o complementaria en el medio rural (63, 110). 

Recientemente se ha venido investig;1ndo a los si~te
mas de producción agropecuaria bajo el enfoque de si~ 
temas de producci6n, el cual concibe el proceso pro-
ductivc animal de una manera integral, participando 
elementos que se califican como primarios, tal es el 
caso de los medios de producci~n: tierra, agua, forr~ 
jes, ganado y nloja~iento. DcsnGes le sigue el análi
sis de las fuer:as productivas: fuer:a de trabajo, e~ 
periencia y habilid3des de Jos hom~res, grado de uso 
de tecnolog!as avan:3das, ma~uin~ria, herramientas y 
tipo de transportaci6n; finalmente, se ex3mina el ti
po de pro!'ied3d de los medios de !'roducci6n ;· el uso 
que se d!i a los bienes productivos (75, 110). 

5.2. Algunos criterios utilizados ~ara clasificar los sis
temas de producción caprina. 

El estudio de los distintos sistemas de producci6n c~ 
prina, puede abordarse desde diferentes niveles que 
están en funci6n de los objetivos que previamente se 
deben de plantear en toda invc~tigaci6n. La identifi
caci6n, caracteri:aci6n y comprensión de los mismos, 
es fundamental y permitirA detector problemas, necesi 
dades y oportunidades para determinar el uso acertado 
de metodologlas y diseno de alternativas tecnológicas 
que se adopten en el mejoramiento de los mismos (110). 

Agraz ( 4, 5 ), al abordar el estudio econ6mico inte -
gral de la caprinocultura y normar las pr~cticas para 
su explotaci6n, hace una·divisi6n del proceso produc
tivo, clasificando a los sistemas de producción predo 
minantes, así como la ~roporci6n expresada en pareen~ 
tajes en que cad3 uno de ellos se encuentr3_ en nues -
tro medio. 



- ExtC"nsi\·o (o de pastoreo 67 
- Scmi-C"xten$ivos (ré-gimen mixto) 26 

Scm i - intensivos (scmicst.1.bul;ici6n) .1 
Intcnsi\•os (estabulación). 3 

( 4 '9) 

En estos mismos estudios, entre otros nspectos sefiala 
las funciones :ootécnicas predominantes: leche (Re -
gi6n Lagunera, Norte de Coahuila, San Luis Potes! y 
el Bajío); Carne (:ona Norte ,. Pacífico Sur) concreta 
mente en los estados de Oaxaca y Guerrero (4, 9). -

Granados (63) y Ju5re: (75) ,señalan que al estudio -
permenorizado de la caprinocultura nacional deben coª 
tribuir enfoques objetivos y especlficos de tipo his
t6rico, jurfdico, socio16gico, econ6mico y político 
como complemento multidisciplinario de los elementos 
agron6micos y zoot~cnicos que participan en el proce 
so de producci6n ca~rina. -

El procedimiento consiste en identificar y definir -
las caracter!sticas principales de los elementos que 
intervienen en el proceso locali:aci6n-identifica. -
ci6n-producci6n-transformaci6n-distribuci6n-consumo 
(75). Es obvio que la taren es compleja, laboriosa y 
exige la ~articip~ci6n de expertos en diversas disci
plinas; pero en 13 medida en qt1e los estudios de in -
cstigaci5n relativos a esta especie, se articulen o 
estructuren con base en estas premisas, se comprenda 
y desarrollarA la caprinocultura en nuestro país (75). 

Los sistemas o modos de producci6n caprina son clasi 
ficados y caracteri:ados de acuerdo a la relaci6n qÜc 
guardan éstos con los estratos periféricos de ubica -
citln caprina, descritos por el mismo autor. 

Sistema extensivo de pastoreo en agostadero. Se ubi 
ca en el estrato periférico más amplio es decir cr 
caracterizado por un clima árido y semiárido y de 
vegetaci6n predominantemente arbustiva, cuyo princi 
pal opjetivo zoot~cnico e$ la carne de cabrito en 
el ~arte del pa!s, y ganarle 3dulto en el sur; even
tualmente la leche. 

Sistema intensivo bajo estabulaci6n total o en pas
toreo de praderas irrigadas. Se aloja en el estrato 
periférico central es decir el mgs pequeño, con el 
prop6sito de producir leche con ganado fino y de c~ 
brito para el abasto, como ingreso mar~inal. 

- Sistema semi-intensivo con pastoreo en esquilmo~ 
agricolas o rastrojeras. Se lleva 3 cabo en el es-



trato pcrif6rico intermedio en forma m5s o mc11os 
organi:a<la 3lrcdc<lor J~ =onas 3gri~olas con irriga 
ci6n, o de> rcguln1· tc:;ipor:il (.10Ü-600mrn), cuyo pro:" 
dueto principal es 13 leche y, en forma casi equi
valente, el cabrito de ahasto (~S, 76). 

Cabe indicar que en estos tres sistemas mencionados, 
existen varia11rcs (ino<lalidndcs) de los mismos o sub
sistemas (75). 

Casas y Fern5nde: (3-l), di,·idcn a los sistemas de pr.Q_ 
ducci6n caprina de la sigl1icntc manera: 

Los g~3ndes rebanes trashumantes que recorren ~rall 
<les distancias de zonas de agostadero, qtJC> en oca
siones tienen como meta una plaza única y van cre
ciendo en el camino mediante-nuevas adquisiciones. 

Rebaños de tamaño medio que son mantenidos en con
finamiento tanto para la pro<lucci611 de leche como 
de pie de cria. 

Analizan tambi~n al igual que otros invcstigadores,
cl medio, la veget::ici6n, el animal, y el hombre de 
una delimitada :ona gcogr5fica, para detectar sus 
aciertos y sus fallas (3~). 

Arbiza (16), menciona que en ~lxico existen dos sistc 
mas prepondernntes de producci6n caprina: -

El extensivo basado en el ramoneo y el pastoreo, en 
agostaderos, cerros, caminos, etc. 

El intensivo o estabulado. 

En ambos casos se oo~ra baio diversos tinos de tenen
cia de la tierra, ci más importante es ei cjidal, en 
el que el ganado caprino se explota en for~a comuni -
tori~, e bien 1~ tierr~ e~ de uso coman y las cabras 
de ?TOpiednd individual. Entre ambos sistemas compren 
den el 40 ~ aproximadamente del total. La segunda fo! 
mn de estructura de producci6n es la constituida por 
unidades privadas, la que abarca el 36 ~' y por filt! 
mo, se tiene un grupo muy indefinido en poblaciones 
que comprende el :!3 ºo, (16). 

Delgndo c·19ssJ• cl3sific3 a los sistemas de ~roduc -
ci6n caprina, dentro de los y~ indicados (extensivos, 

* f?nn.mi:~ción perso~al _con e~ :!\;: i'-'~~nucl ~lc'lgado !l. Fcb.19SS, 
.11 recc1on General de '.\orm:i.t l\'h.:m : c·i:u.1n:1. - 5 •. -\.R. H. 
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mixto,, ~- ~srnbulados), bas5ndosc en las form3s de 
nlimentnci6n 1 destacando lns vcntajn~ ccn116mic.1s del 
sistern3 extensivo en nnsroreo, nl an1·ovcc~nrse la rna 
no de ohra familiar d

0

i5poni ble en C
0

l medio rural. con 
sidera ndcmas la necesiJa<l de cnpacitnr ~- ~sesorar nT 
productor en esrn:::: circunst."1.!1Ci:is con el objeto <le i!!, 
cremcntnr el rendimiento animnl, n~r como ?ara evitar 
danos ecol6gicos por el sobrcpnstoreo, yn que en el 
sistema de referenci~ el pnstor sigue las mismns ru -
tas de p~s'torco. 

Acevcs et al (1), clasifican a los sistemas de produc 
ci6n inVOlüérando a varias especies, toman en cuenta
el grado de tecnolog!a utili:ada y la mano de obra e~ 
plca<la, entre otros. 

- Ganaderla comercia l. Puede ser extensiva o intensi
va, su principal objetivo es la ganancia, produce 
con base en mano de obra contrntada, 5U producci6n 
es para el mercado, utili:a tecnología moderna y se 
especializa en lineas de ~roducci6n m~s rentables. 

- Ganadería familiar. Se ubica b§sicamente en el me -
dio rural, ~sta forma de producción aprovechan en 
mayor intensidad 1~ tierra, el tTaha)o propio y la 
organi:aci6n Familinr y con menor intensidad la te~ 
nolog!a avanzada y el capital. 

- Ganaderta de solar. Esta ganaderta se nr~ctica des 
de antes de la conquista y o.ue es aquella que praf: 
tican fundamentalmente en los solares de las casas, 
criando pequeñas esnecies (gallina, cerdos, etc.), 
caprinos, ovinos y ocasionalmente bovinos. Se em
plean pocos insumos y baja inversi6n de capital. 

- Hatos mixtos 'trashumantes. Son pequeños ha'tos cons
tituidos fundamen~almente por coprinos y ovinos y 
en menor escala por bovinos, se alimentan del past~ 
reo de forrajes, producidos en los reducidos pasti
:ales comunales, en parcelas agrícolas en descanso, 
de residuos a~~lcolas, ast como del pastoreo en ca
minos v arrovos, ra:6n uor la cual se les ha denorni 
nado hatos mixtos trashumantes (1). -

Estos tres últimos procesos de producci6n pecuaria se 
ubican dentro de la cia~ificnci6n de ganadería tradi
ciona 1. 

La existencia de varios sistemas y subsistemas de pr~ 
ducci6n caprina en la Repdblica Mexicana, obedece a 
diversos factores de los cuales se mencionn: 
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CLASIFICAC!ON ESQUEMATICA DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE PRODUCCION CAPRINA, 
CONSIOERANDO OP!N!OtlES DE VAR:OS AUTORES-(1,4,lo,l?,?5,ul,7~,:lü,o'.)). 

SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 
DE PROOUCCION CAPRINA 
EN MEXICO. 

:oe acuerdo a 1 fin (Oe acuerdo al ti-
zootécnico) po de pastoreo). 

Subsistema de { Estacionarios 
produce 1ón de carne 

Trashumantes 
~xtensivo 

Nómadas 

producción de leche. Trashumantes 
Subsistema de { Estacionarios 

Semi-intensivo { Pastoreo suplement:~:a:~s 
o Mixto. agostaderos. 

Pastereo suplementado en 
rastrojeras o esquilmos. 

Intensivo 

(De acuerdo al des 
ti no de los produc 
tos ,autoconsumo y_ 
mercado). 

Estabulación l Comercial o Em
presarial. 

Familiar o de su~ 
sistencia. 

Pastoreo en 
praderas 
irrigadas. l Comercial o Em-

presarial. 

Familiar o de 
subsistencia. 
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Los recursos con les qu~ cuenta el productor (eco
nómicos, disponibilidild Je :ilimcnto, mano de obr:J, 
etc.). 

- Tipo de manejo y grado de tecnología nvun:ada utili 
:nda. 

- Tamaño de la explotación. 

- El fin :oott?cnico (producto o ?reductos que obti<>
ne). 

- Tenenci~ de la tierra, entre otros. 

Es quiz~ la gran heterogeneidad ccol69icn que se mani 
fiesta y determina la existencia de los mismos, por 
lo que para su dc•cripc16n y comprensi6n considero 
conveniente usnr uma forma de agrupación que pueda ge 
neralizarse. -

A continuaci6n se presenta el cuadro sin6ptico, resul 
tndo de la agrupaci6n de los distintos sistemas y -
subsistemas de produci6n caprina de acuerdo con las 
distintas formas de clasificaci6n por varios autores 
(1, 4, 16, li, SS, 61, 7S, SO, S9). 

S.3. Extensivos 

Comprende a los subsistemas (estacionarios, trashuman 
tes y n6madas) el ganado generalmente vive en el cam7 
po, alimcnt~ndose con recursos naturales que aprove -
cha directamente en pastoreo. 

S.3.1. Estacionarios o sedentarios. 

Estos subsistemas o modalidades de producci6n 
se caractcri:an porque los rebaños se cncuen-
tran en lugares fijos y salen a pastorear a di 
ferentes lugares durante el dfa, aprovechando 
pastos y matorrales ociosos. 

El g3nado puede pastorear libTe dentro de un 
agostadero, pero de hecho casi $iemprc anda con 
pastor, El productor de esta categorra no toma 
ningdn tipo de medida para mejorar o aumentar 
la producci6n, tampoco para mejorar el suelo y 
la vegetaci6n y evitar la dcgradaci6n del sue
lo P, SS, S3, 59). 

Frecuentemente la tierra se expl0ta junto con 
otras especies, como bovinos, ovinos, etc. Es
tudios reali:ndos en distinta; partes del pals 
han identificado varias caracter{$tic~s de es-
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t0 ~11bsi~tema Je p1·0Jt1,~iSn, a~r 5C tie11e qu0 
en cuanto 31 tnmafio de los hatos varían de --
5.50 ~ 300 animales, el manejo reproductivo es 
contfnt10, no se rc31i:~ nin~una medida de meJi 
cinn nrcvcntiva v desoarasiinci6n lo mismo dc
sup1e~enta~i6n m~ncral y vitamínica. Los pro -
duetos obtenidos sobre carne y leche, el gana
do es de ti~o criollo, la DrinciDal fuente de 
agua es et temporal, la mano de Obra es fnmi-
liar (mujeres o niños gcner;ilmente), esta fo!. 
ma de producción se conserva por generacio -
nes (53, 110). 

La caprinocultura en la Comarca Lagunera, lo 
mismo que en otras especfficas ~onns de la Re
pdblica, es una de las actividades pecua~ias 
de relevnnte importancia socio-econ6mica que 
se practic3 en un alto porcentaje bajo el su~ 
sistema de referencia v en donde estudios co
mo el de Acero Rosales" (citado por Zarzo
sa (129), ha encontrado que el 60-80~ del to
tal del ganado caprino de esa región, est~ 
en manos de los ejidatarios, carentes de tie
rra suficiente, de recursos financieros y po
sibilidades técnicas escasas, que al no tener 
beneficios h3lagadores se dedican a otras acti 
vidades o bien emigran a las ciudades, aunque
dado a las caracterfsticas de este régimen de 
explotaci6n, en donde es muy dificil obtener 
informaci6n que refleje cuantitativamente los 
rendimientos ,roductivos, este autor {129),re
porta rendimientos de producci6n de leche de 
0.150 a 2.0 litros/cabra/d!a (129). 

Otros estudios (5, 6, 7), dan a conocer datos 
similares al anterior, dichos estudios corres 
penden a los reali:ados en los Estados de BaTa 
California Sur, Coahuila y ~uevo Le6n. 

5.3.2. Trashumantes y n6rnadas 

Se entiende hajo el término de trashumancia a 
la forma de producción caprina por pastoreo de 
pastos en distintos lugares, El pastor mueve 
el rebaño a los agost~~eros qu~ ofrecen los me 
jores pastos; segan la estaci6n del año y los
factores ambientales, a veces el factor más -
importante para el movimiento es el agua. El 
rebaño permanece en un pueblo donde se queda 
en distintas temporadas del año sobre todo en 
el invierno. Este subsistema es considerado co 
mo la forma más primitiva de erra, es muy dif[ 
cil mantener una producci6n satisfactoria con 
este tipo de explotación (4, 58, 59, 12.J). 
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Casi sicmnre los na~tor 
t~ los an~s si~ucn ruta 
a los mismos ~3Sto~ en 

s tra hum:111t0s duran
simi 3rcs, vclvitndo 

1<'rto mcse-s. 

Existe otrn va.ric-d.:-11..l Je l:t trashm:~anci:-1, que 
es el nomadismo en donde el r~b~fio vagabu11dca 
todo el tiemno en busc~ también de los m~iores 
pastos y arb~stivas sin regresar nor las ~o -
ches a un lugar determinado o fijo. 

En estas dos formas de nroducci6n tanto en la 
trashumancia como el nomadismo, interesan más 
la cantidad que la calidad de las cabras y se 
ve

1
nfectado por varios factores entre otros 

que están: la existencia de grandes pérdidas, 
ya sea nor hambre, f.:il t::i de cuidados, depred~ 
dores, enfermedades, la carencia de aguas, el 
sobrcpastorco de los escasos pnstos y las con 
diciones primitivas de mercadeo (SS, S9, 1Z~). 

Es com!ln que el número de anímales no se dete!_ 
mina por las posibilidades de obtener utilida
des sino por el rango dentro de la sociedad, 
que depende del tamaño del hato. También el -
hato se considera corno cuen~n de ahorro o al
cancfa, están los animales como los Clnicos va 
lores en caso~ de emergencia que se pueden _7 
convertir en dinero. 

Es aif1cil regular alsunos aspectos de manejo 
que son muy import3ntes, como ~l ampadre y por 
consecuencia la ~poc3 de nncimicntos, lo ideal 
serta que los partos se presentaTan en una 
época en la cual el rebaño permaneciera en un 
lugar con suficiente abasto de alimcntnci6n. • 
El viaje debe de supenderse hasta que las 
cri3s pueda cuminar y subir junto con el reba
no sin dificultad. De h•cho frecuentemente mu 
chas cabritos nacen en el viaje y están obli7 
gados a caminar desde el primer día de vida -
con la consecuente alta mortalidad (10,89, 12n 

Es defScil para el productor trashumante el 
mercadeo de sus productos, ndemfis 13 movili:a 
ci6n de los animales hacia los lugares de co~ 
mercínli:aci6n frecuentemente oierdcn ocso 
innecesariamente. · · 

En l::i :ona sur de \f~xico (0:1Xnca, Guerrero )' 
Puebla) se utili:3n nrincipalmente los subsis 
temas de producción tr~shumantcs y n6ma<las, ~ 
donde los animales ~on conducidos (algunos ·
provenient~s de las costns <le ~nxnca y Gucrr~ 



r0) por ;-1-::::r-o:·cs 0n ~randc:.:: reb.Jf;.0$ ... \l alca!!_ 
:ar la mad.un ..... .: son ,_ .. t... ... n,li~1cs 11rw ve:. al :ifio, -
en los mese~ Je octubre ,. ~ovicmbrc en l~ ciu 
dad <le Tehua~5r1 1 Puebla.· En Jondc se s;tcrifi7 
can y procesan en forma rudiment3ria Je 18 a 
50 mil cabc=as para obtener carne seca y fre! 
C:\ denominad:. 11 cecina" que es muy apreciada 
como comida ttpica de esa :ona, el peso de -
los amales sacrificados es superior a los 
40 kg . Una mato.n::a similar se reali:a en Hua 
juapan de Le6n, Oaxaca (5·1, 74, 106). -

En la Re~ión Lagunera hay cerca de 530,000 e~ 
prinos que se alimentan de forrnjcs, esquil
mos y sutproductos agroindustriales asi como 
de 1 3gos taJc ro. 

~Is de Z,500 familiares se ven beneficiados 
por Ja explotaci6n de este animal. Se han -
identificado cuatro sisteMas de producci6n: -
extensivo (subsis~emns sedentarias y n5madas), 
pastoreo de esquilmos v el de estabulaci6n; 
de éstos. se reryorta de mane1a ~eneralizada 
que el exLensivo es altamente predominante -
(93.7 \), el subsistema más frecuentees el -
nómada y 3} igual que en l~ =ona sur de M@xi 
co, el principal ~roducto es la carne. con Ta 
diferencia de que en la Regi6n Lagunera se in 
clinan por el cabrito con peso y edad aproxi~ 
mados de 2.5 - 3.0 k1 y 30 - 40 días respect! 
vamente (30, 103, 110). 

- Un estudio realizado en el Estado de Hidal -
go{l}, sefi~la que el sisteMa de proJucci6n e~ 
prina es el extensivo, en su mayoria libre -
pastoreo (9S ~),con encierro por la noche.El 
alimento s~ lo procuTan pastoreando en los -
cerTOS (66 ~), siguéndole en orden de frecuen 
cia el pastoreo en lns orillas de los camino~ 
con un 22.~ ~ luego con un 7.3 \le sigue el 
pastoreo en Tastrojos, tnnto en la :onn de 
riego como en la de temporal, el pastoreo en 
el bosque y m3guellerns, se efcctG~ en bajo 
porcentaje (2 ~). Las mismas fallas de niancjo 
se repiten al igual en las ~onas antes indic~ 
das. -

Respecto al peso y edad de venta, se observ6 
que en su mayoría (-l5 c:i), las cabros son ven 
didas para carne entre los 21 y 30 kg con .7 
edad media de 18 meses. Existen fuertes pro
blemas.con la comerciali:aci6n de los produc
tos debido al intermc<liarismo a pesar de q1.l\• 
la de1nando d~ c3rnc de caprino en 13 re~i6r1 



e~ ~uy ;:imril ia. por lo •1uc en ocasiones lle -
gan ~:1im:ilcs proccJcntcs de los Estados de 
Coa huila 1 :=ica tcc:is, Dur.:ingo y :.:u evo León (1). 

Rcst1mlcndo lo exryuesto referente al sistema 
extensivo y :i. loS :;ubsistc:ias c¡ue se ubican 
dentro Jel mismo, se pueden expresar que no 
obstante a ouc a nivel nacional es el siste 
ma de produCción predominante, del cual mi
les de familias dcnen<len casi exclusivamente 
de los productos q\1c obt icnen y en otros mu
chos casos en ln únicn fuente de proteína de 
origen a11imal. Existen sin cmbar~o, centro -
ver;ias en las opiniones de inve~rigadores al 
respecto, pues señalan que el sistema exten -
sivo continuar5 orccario, err5tico v en cri
sis por las condiciones que guarda ~l entor-
no socio-polltico del J.~ro mC>xicano. ~~ientras 
no se tomen las mcdid3s de conser~nci6n de 
los recursos ecol6gicos mediante obras de in
fraestructura r la organi=aci6n del pastoreo, 
deberl desalentarse la explo~aci6n caprina -
(y de otras es~ecies) en aauellns comunidades 
que no respeten las t~cnic~s para el uso y -
conscrvaci6n de los agostaderos (75). 

Otras opiniones n favor de este sistema, dan 
algunas indicaciones con el fin de sacar el 
mayor provecho y evitar el deterioro de los 
recursos naturales, estas indicaciones seña
lan cómo se debe pastorear a las cabras así 
como d~l anrovechamiento conservadoramente de 
los agostaderos, de acuerdo con su coeficien 
te y en la medida de lo posible mejorarlos -
con variedades de plantas forrajeras que pr~ 
peran en la re~iOn, Los terrenos de los agos
taderos deben tener una capacidad de carga de 
1 a 5 h como ~áximo por cabra adulta y dispo
ner de un abrevadero construido técnicamente, 
en un radio de acci6n de los rebaños de 1 a 3 
km P). 

Otras m5s explican que el sistema extensivo 
tiene ~r~ndes m~ritos, en parte porque los 
caprinos explo~ados bajo estns circunstancias 
1a mnno de obra no es escasa ni cara; por lo 
tanto es el sistema de oroducci6n más barato, 
ya que no hay necesidad.de construir cercas. 
Es el mis flexiolc como se puede llevar a los 
anímale~ cada dfa a donde quiera. La observa 
cian continua de los animales es la meior -
forma de nrevenir cualquier trnstorna.· Sin -
cmhar~o t en la rcali<lnd el pastoreo extensivo 
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0~ pr3ctic~.lo <leiic1cn~em~nte, ~sto se Jc~e 
mas qt1e n~dn al pastor. la~ fallo~ mfis com~ 
nes son: el rebafio sale tarde )' regresa tcfil 
prano; desaprovechando 135 horas del dfn que 
rn5s se prestan al pastoreo extensivo. El ric~ 
~o o desventajas que se presentan es sin duda 
el grave problena del sobrepnstoreo que se ve 
tanto en 3gostadcros de propiedad particular 
como de propiedad coman. Sin embar~o, un man~ 
jo adecuado permite tanto la util1:ac16n, y 
a la ve: la .conservación ael agostadero, co
mo la alimentac16n suficiente de los cnpri ·
nos (SS, SO). 

Trejo (1888)~ indicn que las condiciones cl1 
m~ticas, el ti~o de suelo y lns especies de
pastos disponibles, determinan la capacidad 
de producción de forraje y la cantidad de anl 
males que pueden alimentarse durante un tie~ 
po y área determinadas. 

Hay que agregar que, la condición del agost~ 
dero nautral tdonde se practica el pastoreo 
extensivo) se verá afectada por el manejo que 
de ~ste haga el hombre. 

Por lo tanto, el considerar la cantidad de -
los requerimientos nutTitivos que los capri
nos puedan tomar del pastoreo directo en agos 
taderos y mientras mayores sean !stos, se --
paede esperar mayor rentabilidad de la empr~ 
sa caprina de ahf la importancia de apoyarse 
en la infornaci6n que se genera del estudio 
y an~lisis de las :onas ecol6gicas del pais 
referente a los tipos de pastos nativos loe~ 
lizados en las zonas de referencia descritas 
y caTacteri:adas anteriormente. 

5,4. Semi~intensivos o mixtos. 

Comprende a todos aquellos sis~em~s de ~rcducci6n 
que se encuentra entre los extensivos e intensivos. 
Se lleva a cabo un ~astoreo en nastiznles o ramoneo 
durante el dia y poi-- la noche sC le suministra al -
gan tipo de suplemento. Los sistemas semi-intensi-
vos, considerados aqu! como los inte~rados con la -

* Comunicación persona.! con el wz. Arturo Trejo Gon:álcz. 
FESC-tm'\M,- Abril de 1988. 



agricultura, en ~16xicn, s~ h~llan intercaladas lns -
~nhra~ cnn la~ firen~ de riP~c, nprov~chnndo los des
perdicios de varios cultivos ~gricolns. Tamhi~n exi~ 
te intc~rnci6n en ctr~s ~arte~ d~l nur1do con ~reas -
frutlcolas (16, SO, 121). 

En el sistema de producci6n extensivo hnjo pnstorco 
exclusivamente, se destacó qtic la nlincntnci6n es muy 
irregular y deficitaria, por que el rebnfto se alimc~ 
ta exclusivamente de los recursos nnturnles, que de-
penden de las condiciones rncteorol6gicas y de las e~ 
tacicnes. En est~s cond1cicnes el contenido nrotcini 
co de los pastos consumidos suelo ser insufiCiente ñ~ 
ra cubrir, en los largos pcrtodos, las necesidades de 
producci6n de los animales. Aunado a ésto se encuen -
tra que, el contenido de Minerales suele estar marca
damente desequilibrado especialmente en fósforo, so-
bre todo en los estados del norte (32, SO, 83). 

Se ha dicho que el sistema semi-intensivo es el resul 
tado o se h3 transformado del extensivo, en muchas -
ocasiones por f3lta de ~asteres a~t como la influen -
cia de adelantos en los '>lanes agrícolas <.le rie!1o (lOQ). 

En las actuales condiciones económicas, el sistema de 
producci6n semi-intensivo o mixto debe seguirse en 
las áreas a~rtcolas donde el pastoreo esta reducido, 
3prnvechando la orodt1c~i6n dP foTrajes y ~ranos para 
aumentar la produccion lechera de cabras, que es el 
principal objetivo de producci6n p, 83, 124). 

El sistema semi-intensivo incluye a los subsistem2s; 
pastoreo suplementado en agostaderos y pastoreo su -
plernentado en rastrojeras o esquilmos agricolas. 

5.4.l. Subsistema de producci6n de pastoreo supleme~ 
tado en agostaderos. 

Este subsistema consiste en el aprovechamien
to de los recursos naturales por parte de los 
animales, adcm6s de un complemento en la ali -
mcntaci6n con forrajes. ~r~no~ y sales minera 
les. Presenta la vcntaia de llevar un controf 
de producción láctea y-de carne, así como pro
gramas de cru:amientos mfis efectivos (74, 124). 

Como est~ forma de producción est~ dirigida -
rrimordi~lmente n ln prodt1cci6n de leche,_ ln 
suplcmentaci6n (forrnje5, concentrados, sales 
minerales, etc.) es suministrada por la tarde, 
mañana o noche de tal forma que este tiempo se 
aproveche para el ordeño de lns cabras (74,l:!·ll. 
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Otra forma de rcali:ar la ~uplementnc16n bajo 
este subsistenn, es cuando la cabr3 permanece 
un periodo de vida bajo el r6girnen extensivo y 
otro periodo baJo el régimen intensivo por -
por ejemplo, podria ser cuando la cabra está 
vncia y durante los dos primeros tercios de -
gestación sea pastoreada sin alimentaci6n com
plementaria, y el Oltimc tercio de gestación 
y durante los 2 primeros meses de lactancia -
permanece bajo el régimen intensivo al semi-i~ 
tensivo (7~). 

Agraz (4), señala que las raciones extras bajo 
esta modalidad de producción se deben propor -
cionar: en tiempo fr~o dos veces al dla, en la 
época de lluvia preferentemente por la mañana, 
o tres veces al dia si la lluvia se prolonga, 
y en verano por la noche. 

La cantidad de suplementaci6n extra que ncccsi 
ta unn cabra en este subsistema segan este au
tor, es de 300-500 g de granos 6 0.5 kg de fo 
rraje seco de buena calidad; el monto de la ra 
ci6n depende, principalmente, de la escases º
abundancia de los pastos y de las necesidades 
de los animales de acuerdo con la época del -
año. Adem§s se debe tomar en cuenta la clase 
de forraje o granos que se pueda producir (4). 

Experiencias en España (83), citan que este 
subsistema de producción ca~rin~, implica con~ 
cer en la medida de lo posible: 

- Las necesidades nutricionales de los anin1n -
les, las producciones y las cantidades de 
alimento concentrados y conservados surnini!_ 
trados. 

- Determinar el namero de cahe:as del rebaño, 
partos y !echas que permita conocer las ne
cesidades de éstas por niveles de producción 
lechera aceptable, con la capacidad producti 
va de los pastos, de tal manera que el consu 
mo de alimentos suplementados y conservados
se reduzca al mínimo. 

- Con el suministro de raciones suplementarias, 
en los perfodos crtticos se conseguirá: eli
minar los pertodos en los que el rebaño se 
alimenta sin cubrir sus necesidades nutriti 
vas de acuerdo con estado bio16gico· en quc
se encuentra, permitiendo as! alcan:ar rnay~ 
res producciones; influir ?ositivamente en 
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en los car5ctere~ morfofisiol6gicos de los 
individuos del hato, permiti&ndo la expre • 
si6n de su potenci~l genético, Sin emtargo, 
el manejo de la suplementación en el pasto -
reo a lo largo del año resulta complejo r di 
ficil, y sólo puede determinarse en forma ei 
pírica (83), A título d~ orientaci6n maní .7 
fiestan que, para sistemas extensivos de pas 
toreo de caprinos con tendencias lecheras eñ 
zonas semi-aridas de Espafia, se estima que -
los rebajos s6lo cubren sus necesidades de 
mantenimiento en un 60-70%, durante un per1o 
do de 150-180 días del año, distrituidos en7 
~re los meses secos de verano, parte de oto
ño e invierno. En esta situacHin ,. para un 
manejo de tres partos cada dos años r lacta
ciones de 252 d1as por cabra r año (tres lac 
taciones en dos años), con producciones de -
250 y 400 litros/año, la suplementaci6n en 
pastoreo puede oscilar entre 160 a 300 kg 
por cacra/año de un forraje compuesto que 
tenga 160 g de proteina digesticlc por kg 
de forraje (83). 

En la Comarca Lagunera, el subsistema con su 
plementaci6n en agostaderos forma parte de -
una gran variedad de formas de producci6n ca 
prina, bajo esta concreta manera de produc 7 
ci6n, el pastoreo en agostaderos se haee con 
dos o tres grupos de animales: cabras en lac 
taci6n, cabras cargadas y de un afto de edad
de las 9 A M a 5 P ~·. la suplementaci6n es 
a base de los residuos del algodonero y se 
utilizan Qnicamente de octubre a diciembre. 
De esta manera, la estación de montas se pro 
grama para agosto y septiembre, y los partos 
se esperan en la ~poca donde los agostaderos 
presentan unn recuperación y mayor produc -
ci6n forrajera. En la ~poca de lluvias y ve
rano al pastoreo se realiza en el matorral 
micr6filo, basado en arbustivas tanto de los 
agostaderos como de los campos de cultivo (100). 

A partir de este sut·sistema, se pueden im
plementar pr~ctícas de manejo mAs adecuadas, 
pues los caprinos necesitan un cuidado muy 
considerable en lo que se refiere a su ali
mentaci6n con que consiga producir leche, 
crecer, estar gestantes, mantener su- organis 
mo en buenas condiciones f1sicas y por Qlti7 
mo caminar grandes distancias en busca de su 
alimento y agua (32). 

Observaciones hechas por Carrera (32), son 



concordantes con otras en cuento al con otras 
en cu¡lnto al horario de pastoreo, menciona -
que los caprinos est5n en condiciones de ce -
n1er desde las S de la mnfiana, perm¿lnecicndo 
¡1l medio día de u11 aguaje aproximad;1mcntc 2 -
}.oras. Este mismo at1tor menciona nlgunos re
~ul tados <le producción Je leche en pastoreo 
su¡1lcmentado con sorgo nolido a cabras ges -
tantcs, las muestras de producción de leche 
se hicieron a les 59,-~ ,. 89 días después del 
parto. Los animales que tuvieron suplcmcnta
ci6n en pastoreo antes del parto SUJ1eraron en 
producción de leche a los testigos (no suple
mentados) en algunos casos: en otros la diíe 
rencia se not6 más bien en la ganancia signI 
ficativa de peso de las cabras (3~). 

5.4.2. Subsistema de p1·oducción en pastoreo suplernc~ 
cado en r3strojeras o esquilmos agrícolas. 

Este subsistema se ha idcntificndo ~n vari~s 
regiones del pais. Se lleva a cabo después de 
levantar las cosechns en los campos de culti
vo con apoyo estacional de praderas cultiva
das. Representa l:i mcj or opción actual )' fut~ 
ra, desde varios puntos de vista*· Bajo este 
subsistema se logran cambiar en forma arrn6ni 
ca y sistemática la producci6n anim~l y el -
aprovechamiento a muy bajo coste tlc rastro -
jos, residuos y subproductos agrícolas a la 
vez plantas arbustivas silvestres r praderas 
cultivadas de alto rendimiento. Las investiga 
cienes a~ronómicas v :cotécnicas deben encamí 
narse ha~ia la cval~aci6n rnás precisa de las
cantidades de los esquilmes, el perfecciona
miento óe la cadena forrajera, de la obten -
ci6n de partos fuera de temporada, los sist~ 
mas de crianza artifical, de destete preco: 
y obtenci6n del prin1er parto a los 12 meses 
de edad (lb,76). 

* Considerando los volúnenes de esquilmos agrícolas que af10 con 
año son muy elevados e inutilizados, y que con un rm:ional man~ 
jo, servirán cano base e canplerncnto en la alimentaci6n de ru -
miantes. En 1982, la Dirección r.cneral de Aprovechrunientos Fo -
rrajeros,SARH,estimó una cantidad de más de 30 millones de tone 
ladas de esquilmos agrícolas inutili:adas o subutili:adas en e:!" 
país. 
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!.os <l~spcrdicios 3rricolus por su disponihili 
Jad y carncterisrica~ jue~an un papel muy im
rortantc en 1:1 alimentación de estos pequcfios 
rumiantes. Por t"_iemplc, en el c.:tso del sorgo, 
las cabras aprovechan hasta el 25 \ de los -
granos en las parcelas que pttedcn pastorenr 
después de la cosecha, nivel de desperdicio 
que en ocasiones origina la mala t~cnica de 
la trilla (100). 

En el estado de Sinaloa en 1982 se cultiva -
ron mis de 7 5 000 ha de sorgo de temporal y 
89000 ha de riego. En el Rajío y en el esta
do de Tamaulipas, la siembra es aQn mayor. -
Esta condici6n es válida pnrn otros cultivos 
corno el c5rtamo, la cebada v el algodonero, 
la cabra utili:a mejor esto~ rcsid~cs que 
otros rumiantes (100). 

Debido a las caracteristica~ de los esqui! 
mes agrlcolns, al consumir los nnimales, 6s
tos se ven obli~ados a dedicar ma.yor tiempo 
a la n1asticnci6n, lo mismo de rumia por gra
no de pnred-celuar, retienen por más tiempo 
el alimento en el tracto digcstigo; requieren 
de ma)·or demanda de agua por g de materia s~ 
ca. ingerida r por mayor eficiencia en el r~ 
ciclaje de nitrógeno al rumen dada la defi -
ciencia de proteína cruda (90,107). 

Aunque hay diferencia considerables entre los 
diferentes tipos de pajas y rastrojos de ce -
reales r tambi~n entre Ja paja o rastrojo de 
un mismo cereal, debido al tiempo de coscchn, 
altura de corte, etc. Todos los esquilmos -
agrícolas, en ~cneral, tienen en común dos 
factores: son extremadamente bajos en nitré -
~eno: sesundo, los principales componentes de 
la materia seca son los glúcidos estructura -
les de las paredes ~elul~res, celulosa y he
micelulosa. Estos alimentos tcmbién son ricos 
en lignina y sílice, elementos que determinan 
la baja digest1vilicia<l Je estos aliment~s (90, 
1 07). 

El contenido de minerales de las ?ajas gene · 
ralmente es bajo )' dcsbalancendo, pero puede 
resultar adecuado para el mantenimiento de -
los rumiantes. Para producción de carne y l~ 
che, los requerimientos del animal se incre
mentan mucho ,. el cantenidCI mineral resulta 
entonces insuficiente. 

El contenido de calcio y fósforo de lns pajas 



es b~jo ~c1lcraln1c1)tc, otros ntincralcs cerno -
el cobalto. ~chrc, a:~frc v sodio tambi~n pu~ 
den ser lin:itantcs. · 

El bajo valor nutritivo Je los esquilmos 
:;rícolas reducen el con~umo vcluntario y CO!!, 

secucntemcntc la rcspuc5ta del animal por lo 
c¡uc su uso amplio se limita a aquellos anirn~ 
les con menor requerimientos como las cabras 
no gestantes (90, 107). 

Las características r\utritivas de los esqui! 
mos, pueden ser mejorados ya sea por medio 
de suplementos o bien mcdinntc tratamiento -
que faciliten su digestibilidad. Un animal 
adulto pJrece ser capa: de mantener una baja 
condici6n v trabaiar satisfactoriamente si 
se alimcnt~ ~61o ~on rajas. Para la mayoría 
de los propósitos productivos, ln baja rcqui~ 
re ser ~uplcmentada y nsi poder alcanzar ni-
veles económicos. E:stc es muy importante cua!! 
do los csquil~os es la base de la <lieta pnra 
producción y lo5 suplementos se usnn para m!!_ 
ximizar dicho productividad (90, 10i). 

Medrana (90), dice que cuando se explota a -
los caprinos v ovinos con regímenes alimenti 
cios de pasto~co en esquilmos agrfcolas y si 
pretenden m~jorar ~ éstos mediante suplemen
tos, se puede proceder de la siguiente mane
ra: primero, adicionar una fuente de nitrógc 
no no proteínico (ureo o amonio) para alcan7 
zar un nivel de nitrógenc fermentable a un -
mínimo de 3 \ de la materia orgánica digcsti 
ble. La se~unda opci6n es suplementar a los 
caprinos con forraje verde, en un 10-20 \ de 
la dieta. Finalmente se debe proporcionar de 
la industria del aceite (oleasinosas de cár
tamo, soya, etc.) o .un cereal procesado o ha 
rina Je algú~ subpro¿uctc animn! 1 en una c~ñ 
tidad que no exceda el 20 ~ de la dietn. -

Una de las características más relevantes de 
este subsistema de producci6n, es tal vez -
los bajos costos, ya que en mucl1as partes se 
obtienen gratuitamente los esquilmos agríco
las la la alimentación de las cabras (90). 

Ademfis estas :onaF agrícolas cst~n cercanas 
a centros urbanos im~crtantes, en donde la 
comerciali=nción de la leche es más fácil.
Tal es el caso de la Laguna, en donde la cm 
presa Chilchota alimentos, recoge alrededo~ 
de 40,000 litros diarios de leche de cabra 



producidos en sl1 ~R~or{a h:1jo este su~sistc
m3, gra~ins a los Jc~pcrdi~ios qu~ sc11c1·~1~ -
170,000 ha Je \.'.ulti,·os agrícolns, de le~ ..:'U:!_ 

les el 3S ~ ~on Je ;1lgodoncro, 1- ~de n·3í:, 
11 ~ de :1lfalfn, 9 ~de sorgo, S ~de for1·a
jes de inverno, ~ } de vi<ln, 10 b de cñrtamo 
~- 3 ~ de trigo l lC'O). 

De est~ rr.nncrn las cabras se alimentan a lo 
largo de todo el ano con una gran variedad 
de subproductos de cultivos ngr!colns. 

El sub~istema se materiali:a de ln siguiente 
manera: los hatos son, en general, Je ZOO en 
bras en promedio (70-300) de cruzas entre la 
ra:a Nubia y la Alpina, con predominio de la 
primera (100). 

El pastoreo se practica desde las 9 de la ma 
ñana a la S de ln tarde en los parcelas ~ose 
chadas. En el caso de la alfalfa, el pasto~
reo se lleva a cabo durante 3 a 6 dias des -
pu6s del corte con mdquina y antes del riego, 
todo el año. El pastoreo en esquilmos de nlr.~ 
donero, es de gran calidad, ya qt1e la cabra 
consume sobre todo ln semilla de algod6n, ri 
ca en aceite. -

La avena que se cultiva, entre las vides se 
aprovecha de diciembre a mar:o, en pie. 

El calendario de aprovechamiento de estos es 
quiilmos en la regi6n Lagunera se presenta -
la figura 1 S. 



Fi~ur.1 lb 

CALENDARIO DE APROVECHA.'UENTO llE LOS r,sQUTLMOS ACRICOLAS EN 
EL SISTEMA SEMI- INTENSIVO, BAJO EL SlJBSISTE'tA DE 

PRODUCC!ON EN PASTOREO EN RASTRO.JERAS O RES! 
llllOS ACRICOLAS f1E LA CO!'-t~RCA LAGUNERA -

CONCEPTO MA Y .JUN ,JUL AGC SEP OCT NO\" DIC ENE' PEE M.AP. ABR 

Rt;~.1.DUOS 

DE 
ALFALFA 

l\LGOOONERO 

SORGO 

CARTAMO 

AVENA 

A."qBUSTIVAS 

SUPEMENTO 
{GRl\NO MOLI 

g~" o,.;.;~o kg 

xxxx. xxxx. XX}(x: xxxx: ;.:xxx: xxxx. :xxx. x:-:xx> x:<x>:> ~=-:x:·::- ·:xxx. xx>:x:-i 

!<XXX) ~XXX> XXXX) ?<XXX> xxxx~ 

t-:.xxxxl-:,xxxx xxxx xxxx xxxx 

1·bdificado de: Peraza (100). 

• Sólo para cabras en producción (leche). 

Para el oastoreo, se ha calculado la nrod11c 
tividad ~e e5to~ residuo~ ~gricnln~: ~trn§
del corte de la alfalfa, 15 cabras por ha 
µara el algodonero, 4 cabras por ha pnrn ln 
avena, y cabras por ha y para el c5rtnmo y 
sorgo, 6 cabras por hectjrea. 

También se ha considerado el valor nutritivo 
de los esquilmos anrrcolas de referencia y se 



n1t1cstr:1 en el Cuad1·0 10. 

Cua<lro 10 

VALOR NUTRITIVO DE RESIDUOS DE CULTIVOS AGRICOLAS UTILIZADOS 

POR LAS CABRAS 

¡ CONCEPTO l-;\l',TERIA f:':r:R.:; .)~E-J'ROTEINA 
1 

SECA '- ,Tl\.BOUZ.A-plGESTt-
Ci\LCIO 
9/kg 

[ ?OSFORO 1 FIBRA 1 
9/kg. 1 ~?~~A . 

~-a-l_f_n~~--+~~30~~---cl¡~: :::al} SLEl:7:lkg. 

Algodonerc 92.7 2.10 33.6 

2.4 33. 9 14. 7 

l. 4 1 6.B 

Sorgo 

Cártamo 

Avena 

Vegetación 
Arbustiva 

24.8 

91.0 

23.5 

90.0 

1 o. 49 8 

2.06 158 

º· 50 14 

l. 24 31 

0.9 o. 3 36. 2 

2.3 7.l 38.0 

e.e l.0 41.0 

3. 2 0.6 39.0 

~bdificado de: Per&:a (100). 

La producción de leche por cabra en esta for 
ma de producción se ha calculado de 450 li 7 
tras por año. 

Otras regiones del país presentan una situn
ci6n similar. Por eso este modo de producción 
caprina, presenta una de las m5s grandes posi 
bilidades de desarrollo de la cría de capri-
nos hoy en día. 

En lu. ~ona del Bajlo, se vienen practic3ndo 
de unos años a la fecha, esta modalidad pro
ductiva con buen !xito, yn sea para la produc 
ción de carne (engorda de cabritos) como par~ 
la producción de leche, por medio de cabras 
especiali:adas (lo). 

Juárc: (76), hn dado n conocer algunos resul
tados econ6micos v cracterísticas :ootécnicas 
de 6 explotacione~ caprinas ubicadas en los -
estados de Gunnnjuoto y QucrEtGro. 
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Puc..:!c vli~er\·:1r:;~ en el Cu.::iJI"Ll 11, quC' de estas 
sei~ explotaciones, cuatro se manejan en forma 
c~tabulada y dos bnjo pa~tcreo suplementado; 
la mano de obr:i es fa.mi liar v asalari.'.'lda o so
lamente asalariada: el nfirner~ de cabras es re
lativamente pequefto en casi todos los casos; -
las razas son las indicadas para lograr altos 
rendimientos de leche; en al~unos casos son de 
importaci6n: en todas las explotaciones hay -
control de montas; la orJe~a se reali:a mec6-
nica o manualmente, una o dos veces al día, -
los niveles de producción de leche se cncuen-
tran dentro de los limites de eficiencia ace~ 
tables. En el cuadro 12 se aprecia que la pro
ducción de cabras adultas (i) es muv baia, -
excepto en una explotaci6n: la prodÚcci6n de 
leche esperada a futuro cst~ cerca de ser al-
canzada en tres explotaciones: la mayor parte 
de los incresos actuales y futuros provienen 
de la lecfie; en la alimcntaci6n se distinguen 
dos grupos: con toda o con muy escasa alimen -
taci6n en el pesebre, car3 o barata; todos los 
productores, excepto uno que es caprinocultor 
de tradici6n, proviene de otra actividad; su 
dependencia econ6mica del negocio va a poca en 
dos casos, a casi total; la venta de la leche 

.se modific6 en tres casos hacia la transforma 
ci6n artesanal de queso, la antiguedad de las 
empresas es variable, algunas empresas han ce 
rrado, sobreviviendo las que producen queso,:
ticnen niveles de inversi6n v costos de ali -
mentaci6n muy bajos (76). · 



Cuadro 11 

CARACTERJSTICAS DE SEIS EXPLOTACIONES CARRINAS 
LECHERAS EN GUANAJUATO Y QUERETARO 

1 

1 1 
EXPLOTACI ON A a e D E F 

Tipo de 
1 1 explota- ¡;• E E: E P.S. •• P.S. 

ción. 

Alimentación 
en pesePl'e L 069 l 095 l 077 219 409 313 
"JCg/val /año 

Mano de Familiar 
Asa.la A11:ala Familiar Familiar~ A.sala 

Obra 
as!lari:adl riada i-iad& y 

:asa{aria.d -riada' ;asalariadi 

Cabras 

adultas 70 180 62 73 71 60 

Edad pran!_ 
dio l & 5 l & 5 2 l a s 2 I" 3 l y 2 

(partos) 

Sea.nen Sa.anen Alpina Saanen ! Saanen 
Alpina Rasas T099en- Alpina Saa.nen Toggen-

bus-9 
1 
Tog9"nbui; bur9 ¡ 

Alpina 

Nivel de 3/4 a 7/8 a l 
1 

1/2 a l/2 a 

mesti:aje pura pura 
3/4 2/4 pw:a pura 1 

Control de Por lot.e Por lote 1 Por lote Por lote j'Por lote 
i:nontas 

e indiv!_ e indivi,¡e ¡ndiv,!. e indiv,!. e indiv!_ Por lote 
vidual dual 1 dual dual 1 dual 1 

Temporada & Julio Junio 1 J~inio j ~:io 1 Junio . Junio 

empadX'e a a 1 a a 
Agosto Sept. Sept. j Sept. 1 Julio sept. 1 

Tipo/No.de ! Manual 
1 ! Manual Manual Mecánica ¡ Manual Manual 1 

ordenas ' l/2 : 1/2 l/l j 1/1 i l/l l/l 

1 
Producción di 

1 

1 ' 
; 1 ¡ 417 567 412 1 

450 

1 
282 260 cabra/ilño/kg 

1 1 

)iota: • E •Estabul:ida 
-:11:

11 S.P =Pastoreo suplC>mcnta.Jo. 

¡ 

1 
1 
1 ¡ 
1 

' 
1 



1\LGUKOS RESULTADOS l>E LA 1'-YALUACJOK ECONO~llCA DE SEIS 

llXPLOTAC !Ol\&S C,\PRil'\AS LECHERAS EK GUAKA.IUATO 

Y QIJER.fffARO 

E X p L o T ,\ e I o N 
CONCEP.TO i l A B e IJ E F 

Cabras adultas 
70 180 62 72 71 60 

número 

·Cabezas total 
147 431 91 135 195 1:?9 

número 

Cabras adultas 
1 \ ~e 21 68 54 36 47 

Produce ion leche/ 
cabra/año actual 417 567 412 450 282 260 

litros 
Producción leche/ 1 
cabra/año futuro 500 500 700 600 420 300 

litros 

:Ingreso por leche 
57 

actual (\) 
67 81 88 67 70 

Ingreso por leche 
futuro l•l 61 80 82 

l 
84 B4 82 

Alimento en pese-
1 01.>9 1095 1 1077 i 219 409 1 313 

bre AU/kg/año l ! 
·Dependencia econ§. 
mica del hato. 90 ' -so ... 90 \. 60-90 \. BG ' - so '\ 

Forma de ven ta de \ . 
1 Fluida 

1 
leche inicial 

Cajeta j Flul.da \ Fluida !-'luida Fluid.:. 

Forma de ven ta de 
1 Fluida ! Fluida i leche post. Fluida Queso Queso Queso 

1 \ 

j 

1 

1 

1 

1 
j 
1 

i 

1 

1 

1 
! 
¡ 
! 
i 
' 

Ingreso cabra/año 

1 1 1 

__, 

1 

\ 70 ' 90 ' 60 'f. 70 ' 70 ~ 75 ' 
Nota: Sólo se han considcr:-ido :ilgw1os :'lspectos, las c"-plotnciones [y r, 

contemplan su ali1r.entacion en• agostaderos, 1a producción de leche 
se dcst.ina a la fabricación <le quesos y dndo que los r.astos de nli_ 
rr.cnt.ncion son bajos, los m..'lrgcnes de utilidad son w.:iyorcs. 

¡ 
¡ 
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..; este rt ... spccto, se consider.i que el aspecto 
más in1portantc 1·csult6 ser el efecto ql1e so
bre los ingrc~c~ qt1e tt1vo la industri:1li=a -
ci611 Je la lecl1e: el valer de la venta Je la 
lecl1c durante ~u;1tro afios representó el 19 ~ 
de l~s ventas totalc~ Je cinco afias, mientras 
qt1e el sólo ing1·cso de las vent3S de quesos 
en el Oltimo afio significó el 65 ~ de los in
gresos. 

Comparand~ las produccjoncs de leche/cabra/
afio, en los subsistemas de pastoreo en esqui! 
mas agrícolas en el Bajío ~- en la Comarca La":° 
gunera, se aprecian diferen~ins ya que en el 
Bajio la producci611 aproximada fue de =60-~SO 
litros, mientras que en la Laguna osci16 en-
tre 200-~50 litros de leche anual por cabra, 
a esto hay que destacar la influencia de fac
tores ambientales, grado de encaste de los c~ 
prinos, algOn apoyo alimenticio adicional, 
venta temporal de cabritos, ordcfio regular y 
sistcm~tico, entre otros. 

El cultivo de ballico italiano (Lolium multi
florum h ) . durante el im·i<?rno represcilfij'--:
tiiñ'OI'Cn un apoyo muy Vi'.llioso parn el subsist~ 
ma de pastoreo en esqui Irnos de culth·os agríco -
colas. Varios e~tudios realizados en el CIAN/ 
INIA (Il'IFAP-SARll), por im·estigadores con.o 
Martrne: (86) y Sáne: ( 111) en donde el prim!:!_ 
ro, durante 1975-19-ó cncontr6 que la carga 
6ptima animal en praderas cuJtjvadas de balli 
co anual, era de s: cabras/ha durant~ 1J4 -~ 
días y la producción fue de 7.020 kg por ha 
(86' 111). 

Algunos de estos estudios se hici~ron con los 
productores con el fin de que se comprendiera 
el Jugar que debe tener la alimentaci6n den -
tro de los cost('I~ de prod1h.-ci 6n y e-n los rc
•ultndos de la producci6n lechera. El pasto-
reo de las cabr~~ en ballico anunl se hi:o en 
forma rotacional utili:ándose por ésto un cer 
co elEctrico al inicio del experimento, que -
tuvo que cambiarse debido n qt1e los animales 
no respetaban el cerco el6ctrico y se utili=6 
cerco borreguero para la división entre potre 
ros (86,111). -

A este estudio le sucedieron ~tras, en donde 
s~ utili:6 el :aci'.ltc ballico ;1nual sólo; y 
ballico mis un •uplcmcnto de 0.53 kg de paja 
de trig0 ~· m~la:a por dfa, que ge ofrecian a 
consume voluntario de los :111imnles. En este 
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estuJio fue posible aumentar la carg~ ~nimal 
dcbiJc 3 la sup1emcnta~ión en la dicta, Sin 
embargo, ln producción de lccJ1c, tanto por 
a11imal come por hcct5re3, fue superior cua11-
do se dio ballico s6lo (86). 

Otro csruJio más reciente en esa misma rc~i6n 
por Martíne= (86) fue Ji\· ido de dos formas: -
uno con productores cooperantes (de tipo co
mcrcinl) en sus mismas explotaciones y otro 
dentro del campo experimental (CIA~·SARH). 

Los resultados preliminares obtenidos en ese 
estudio se presentan en el Cundro 13, en do~ 
de se pued~ ver que la proJucci6n de leche 
es superior con pasto sud5n más pastoreo y -
solamente pastoreo, en compar~ci6n a cuando 
se da heno de alfalfa, para lo cual se tuvo 
una diferencia e~tadísticamcntc significati
va. Si se anali:a ~sto excJusivnmc~tc en ba
se a producción de leche, se aprecia que en 
primer lugar existe hucna disponibilidad de 
forraje en las dos explotaciones en do11Jc se 
di6 un manejo bajo pastoreo. También se pue
de notar que el suplem~nto el pnstoreo con 
un consume de 1 kg de pasto sudan-heno por -
~abra. :-ior día, se increment6 ligeramente la_ 
?roducci6n de leche (86). 

En cuanto al aumento de peso, se nota que el 
mayor incre~cnto se tuvo cuando se alimentó 
con alfalfa, resultando parecidos los aum~n
tos de peso logrados tanto en paste suóan 
m5s pastoreo como pastoreo. Estos resultados 
son rnuh interesantes, ~·a que la producción -
de leche fue superior cuando se di6 csquil·M 
mos agrícolas y menor cuando se di6 3lfalfa 
y aquí definitivamente el costo de estos fo 
rrajes es totalmente diferente, resultando
m~s baratos los esquilmos de cultivos agric~ 
las. 

Peñufiuri et al. (97), rc-nl :i :!6 un cxpcrimc11Lo 
en áreas lt=rlgadas del CIPES en cabras crio 
llas. El disefto experimental se bas6 en la
utili=aci6n de tres tratamientos al azar: -
pasroreo ballico con 50 cabras/ha (p50); pas 
torco ballico controlado más amortiguador r.ñ 
área de descanso con ~5 cabras/ha (p75); y, 
pastoreo de ballico controlado m5s omorti~u3 
dar en 5reas de descanso, con 100 cobras/fia
(plOO). La duración áel pastoreo para los 
tres tratamientos fue de 120 días. L~ firali 
dad de cs~udio fue evaluar el efecto Je i¡i · 
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carga nnimal por ha e~ la pr0<luc~i6n 15ctca 
de cabras en prnJcras de ballico itnlia~o, o~ 
teniEn<losc los siguientes resultados: proJuc
ci6n diaria de leche por animal Je 0.650, 
o.543, y o.~92 kg r 32.5, ~0.1, J9.2 kg de 1~ 
che diarios por ha para pSO, p75 y plOO rcs
pecti\'ament:e. 

Las producciones obtenidas durante este estu
dio, son inferiores a las obtenidas por Mat -
tíne= (Só) y Juarc: (76). Sin embargo, la pr9_ 
ducci8n de leche por ha es muy semejante a 13 
lograda con el tratamiento plOO, debido prin
cipalmente a la gran carga animal impuesta (97). 

El cc11tro caprino de Tlahualilo, Dgo., en los 
Gltimos afias ha venido trabajando y realizan
do estudios tanto en el sistema intensivo co
mo semi-in~ensivo, en este 6ltimo, observando 
las prácticas regionales de alimentación, en
contrando la importancia y utilidad de aprov~ 
char los esquilmos o subproductos agrícolas 
para abaratar el costo de la ración sin prej~ 
dicar la salud y productividod de los anima -
les. Tal es el C3SO del oruio <l~ uva, de la va 
ra del algodonero, de la pa}a de cacahuate y -
del consumo del me=quite (20). 

Observando y tomando como base los resultados 
obtenidos en el sistema semi-intensivo (con -
crctamente los dos subsistemas que lo compo -
nen) se puede decir en primer lugar que el =~ 
cate ballico (~-gÉass) es un forraje .que se 
puede utili=ar con x1to para pastoreo de ca
bras durante Jos meses de invierno, obtenien
do una producci6n de leche por animal superior 
a lo que se obtiene usualmente bajo la explo
tación tradicional. Por otra parte, se obser
vó que es necesario usar animales de buena en 
lidad, ya que el forraje tiene el potencial -
disponible para proporcionar una buena produc 
ci6n de leche, de acuerdo a como lo dcmues _7 
tran las diferentes producciones de leche ob
tenidas en los estudios. En cuan~o a la supl~ 
mentaci6n con cargas 3ltas, se puede decir·-
que representa una ventaja para alimentar un 
gran número de cabras en pequeñas superficies 
manteniendo la misma productividad, situaci6n 
muy frecuente en las explotaciones caprinas 
pero que dependerá ¿e los objetivos de cada 
productor. Para el ciclo de verano se ha tra
bajado con prndera.s de =acate Bermuda Cru:a I. 

Estudios realÍ:3dns en Inglaterra, sefialan -
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Cundro 13 

INCREMENTO DE PESO \-n-o, Y PRODUCCION DE LECHE EN 

EXPLOTACIONES COMERCIALES CON CABRAS LECHERAS 

DE LA COMARCA LAGUNERA 

ALFALfA PASTOREO + PASTOREO P1\STO SUDAN 

CONCEPTO Ganancia 1 Produc- Gannncia l'roduc- Ganancia ¡;roouc -
de ci6n de de ci6n de de ción de 

peso leche peso leche peso 1 leche 
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

Explotaci6n 

1 14 .83 1.27 7. 18 1.02 10.41 0.868 

Explotaci6n 

2 6.49 1. 18 8.68 1. ~5 4. 11 0.986 

Pranedio 10.66 1. 22 i .93 1. 13 7.26 0.927 

Nota: Los esquilmos en la explotaci6n 1, fueron: pastoreo de alfalfa 
des¡:ués del corte, cártamo, huerta de melón,. sandía, sorgo es 
cobero, campo r pastoreo en ballico. · -

Explotación 2, pastoreo de alfalfa después del corte, cártruno, 
huerta de mel6n, en ln vid, maíz, sorgo, vara de al~od6n ·y pas 
torco en ballico. --
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que los tipo~ de forrajes rn5s comunes u~a<los 
para alin1cntnr al canndo caprino en ese pafs, 
es el Ballico ant1al el que mejores rcprescnt~ 
dos h3 dado, cuando ~e pastorea a las cabras 
en dicho forraje en estado tcmp1·ano de madu 
rez.. 

Varios proyectos de prcfactibilidad para el 
establecimiento de granjas caprinas (11, 1~.22, 
:!S, 29, 38, 56, 118, 1~~), incluyen dentro de 
sus pianes de alimentación, pastoreo en prad~ 
ras de ballico anual v Bermuda cruz I, en 
período anual con ric&o. 

Alternar la alimentación del ganado caprino 
en dcterminadns ~pocas del afio con bnllico 
anual y en otras co11 pastoreo en esquilmos 
agrícolas, sobre todo si consideramos que año 
con ano los voltlmencs de los desperdicios de 
cultivos agrícolas son muy elevados en todo 
el país (:z, 39). 

S.S. Intensivos 

Bajo este t~rmino se entiende un sistemn de produc -
ci6n en que se realiza un manejo adecuado psra desa
rrollar por compleo el potencial de producci6n de los 
animales y de los terrenos. A veces el sistema intcn 
sivo se practica también por productores que no tie ~ 
nen predios propio~ sino que compran todo el forraje 
que necesitan. Este sistema es el más usado en las -
explotaciones lecheras de alta producción, confiere 
la m&xima protecci6n a los animales, pudiendo lleva 
un control excelente de ellos en tiempo y clima ex -
tremosos. 

En este sistema es ¡,dispensable conocer de la mejor 
manera todos los aspectos de la erra de la cabra le
chera, explotar animales de ra:a pura o encastndes y 
de elevada producción adaptadas plenamente al clima, 
obtenci6n Hcil de los forrajes y disponer de un buen 
mercado para que la explotación sea rentable (4, 43, 
Si, SO, 124). 

En una explotación estabulada de tipo comercial, don
de es necesario sostener una producci6n continua para 
abastecer las demandas del mercado, debe dividirse el 
rebaño en dos lotes con el fin de que mientras uno se 
encuentra en producci6n el otro estE en periodo de -
gestación. 

El productor que produce bajo este sistema, hace sus 
previsiones para asegurar ln alimcntaci6n adecuada y 
contínun en todo el año. Para este afán lleva a c~bo 
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~ccidas r~qt1c1·i<las l'ªrR mejorar los pnsti:~ 
ivc~ forr3jcros rn5s proJuctivo~, icrtilizn -
go. instal:ii.·ione~ pl:ini ficnd:is. etc), se pr,2_ 
im~ntos para 6pocas <le cscasc:, )"ªsea por 
P (heno o ensilaje). rociones equilibradas. 

La aimensi6n de todas estas 1nedidas se determina por 
razones económicas es decir, que cada inversión dcbc
r5 Gltimnmcntc resultar de t1n aumento de las utilida
des netas ( 11, 43, 5~). 

En este sistema de producci6n, el objetivo :ootécnico 
principnl casi siempre e5 de leche, que en la mavorín 
se obtiene a trav~s de prácticas mecfinicas (4,43~57,-
58, 124). 

Algunas de las ventajas que implica este sistema: co~ 
vcrsi6n efectiva de los residuos asroindustrialcs, m~ 
jur manejo y cont1·01 general de las cabras y, por lo 
tanto poco dafio a los recursos ccol6gicos, entre 
otors. 

Algunos de los inconvenientes de este sistema produc
tivo son: nlto costo que sólo con una elevada produc
ci6n se pueden compensar los gastos que ocasiona, fal 
ta de ejercicio en los animales, aumento de riesgos 
en enfermedades infecciosas por el estrecho contacto 
entre ellos, mayor exisgencia de mano de obra para -
mantener limpias las cabrerizas y corrales, etc. (4, 
43, 124). 

Entre los sistemas intensivos y semi-in~ensivos, se -
convinan toda una serie de actividades y prácticas, 
por lo que muchos aspectos pueden verse considerable
mente reducidos en sus costo!. 

El sistema intensivo de producción caprina comprende 
a los subsistemas e modalidade1 productivas (estabu
laci6n total, estabulaci6n parcial con pastoreo en 
praderas irrigadas). 

5.5.1. Subsistema de producción bajo estabulación -
total. 

En este subsistema de estabulnci6n permanente, 
el forraje se lleva al ganado, y no que sen el 
ganado. el que vaya a pastar. 

En algunos paises (como Francia), este subsis 
tema lo dividen aQn m§s en estabulación permi 
nente que supone que los animales estan fijos 
durante toda su estancia de manera individual 
o en n6mcro de 5 a 10 animales en la cabrcri -
za, y la sujeción a la corn3diza durante el 
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ticmtJO de la com1o:t, y C\•cntu3ln1cntc en el or
defio. El otro cnfoq11c Je c~tc subsi~tcma, lo 
denominan estabulación lit·rc, ~n Jonde los ani 
males cst5n juntos y entonces parn doce cabra~ 
por ejemplo, se tcndr5 Jocc cornndi:as; o bien 
los a11imnles cst5n fraccionados en varios lo -
tes (105, 121, 127). 

Se ha hecho hincapié en que, en el sistema es
tabulado (con objetivos comerciales o empresa
riales), es imprescindible una eficiente pro -
ductividad paro crecer ccon6micamcntc· y justi
ficar la inver$i6n, ~sto implica contar o dis
poner de varios elementos que van desde anima
les de ra:a pura adnptadns, instalaciones ade
cuadas, reproducción contrclnda, alimcntaci6n 
fundamentada en sus requerimientos nl1triciona
les hasta el mercado de los productos finnl~s 
(76, 91). 

Otras consideraciones y ventajas del subsiste
ma bajo estabulación total o permanente que s~ 
ñalan algunos de sus adeptos son: obtención de 
cabritos d~ m5s peso ~1 nacer, en comparación 
con los obtenidos Je cabras de igual raza som~ 
tidas a un régiraen de pastoreo sin suplcmcntn
ci6n, al ritmo d~ crecimiento de los cabritos 
es más regul~r, debido a que se pueden contro
lar mejor sus tetadas y aprovechar mejor la l~ 
che, hay una ma)·or posibilidad de obtener dos 
partos al afio, siempre que cirtas actividades 
de manejo y alimentación sean la m5s adecua -
da ( 1Z1 , 127) • 

Sin embargo, en nuestro medio no siempre se · 
pueden aplicar las mismas pr~cticas ni seguir 
los lineamientos aplicados en ot1·os paises, 
lo que ha obligado nfortunadnmcntc a rcali:ar 
estudios y experimentos con nuestros propios 
recursos. Por ejemplo, en el centro de crla e~ 
prina de Tlahualilo, Dgo. y bajo condiciones 
de producción r~tnbulada r con :1nimalcs crio -
lle (mayormente de tipo Granadino) se inici6 
desde hace varios afias un provecto en el cual 
hoy en dia se pueden ver los ~esultados, ya 
que la proJucci6n Je leche se increment6 hasta 
299 kg/afio. Después, a trnvfs de cru:as absor 
bentcs con distintas ra¡as, la producción me~ 
dia anual de leche se elev6 a 353 kg (cru:a 
con Granadina), 370 kg (con ~ubio), 4:1 kg (con 
ToGgenburg)J28 kg (con Saancn) y J59 kg (con
Alpina) ,Los niveles de producción se incremcn
tnron en poblncion~s de ra:n ptira: Saanen (513 
k¡:), Alrina (460 k~l, TOJ!Ct'nburg t~SO kg), Gr!!_ 
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nadina (3~0 kg), y se 3batcn en 13 rn:n Nubia 
(339 kg). Esto sis,nifi..:<i que~ con base en los 
objetivos productivos planteados r con progra
mas de mejoramiento gcn~tico se ven buenas po
sibilidades para iniciar \1D3 empresa de produ~ 
ci6n lcchcr:i caprina en csc1bulnci6n (76). Ca
be desta~ar que en Ji~hc centro, se han lleva
do a cabo diversos estudios tanto en régimen 
extensivo, simi-intensivo corno intensivos bajo 
estabulaci6n total. 

Se ha demostrado (54), que en estabulaci6n to
tal el 60 ~ del costo de producci6n de leche 
caprina corresponde n ln alimentaci6n y el 25 \ 
corresponde a los salaries. Esto se conform6 en 
un estudio realizado en el Estado de M~xico en 
1983, mediante un trabajo experimental con 40 
cabras criolla~ de segunda lactaci6n bajo est~ 
bulación completamente. Los animales fueron 
alimentados durante el c:x:iierimento con una re
laci6n del 50~ de alfalfa v 50 \ de concentra
do. La raci6n fue balanceada de acuerdo a las 
necesidades para lactación, aiustándosc mensual 
m~nte a la producci6n llctea ~ peso de los ani7 
males, se pas6 el alimento, se midió el \ de 
rechazo, se pes6 la producción 14ctca semanal· 
mente y los animales mensualmente. Los resulta 
dos demostraron una curva parabólica de produc 
-ci6n láctea, con un inicio promedio de 1.5 kg
en mayo y una terminaci6n de 1.5 kg promedio 
en Septiembre, con un total de 432 kg de leche 
por cabra en 210 d1as de lactaci6n. En dicho 
trabajo se concluy6 que: la cabra lechera mex! 
cana criolla, alimentada adecuadamente, produ 
ce buenas cuotas de producción láctea, el con
sumo voluntario sigue una curva parab6lica, di 
rectamente relacionada a la curva de produccion 
de leche. En condiciones cxperirnentnles la ca
bra productora de 43Z k~ de leche necesitó 471 
kg de materia seca (m.s.) que contenían 1173 
Mcal de energía metaboli:able (e.m.) y 5; ks de 
proteina cruda (p.c.), los costos totales por 
concepto de alimentación representaron el 71 \, 
los resultados de este trabajo, hacen pensar 
que los costos de producción pueden reducirse 
considerablemente si se sigue otro r~gimen ali 
menticio que se reflcjaria en los márgenes de
utilidad (54). 

En el subsistema de estabulación, donde la ali
mentaci6n se lleva al pesebre, para utilizar 
un forraje son dos los factores que se deben 
considerar: su calidad y rcndimien~o. 
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El íorr3jc vcr<le se prnporcionn cortado, por 
lo que es import3ntc c5tablcccr la producción 
desde la primavera. a fin de poder proporcio
nar a los ar.ima1c~ el for1·njc diario con el 
adecuado valor nutritivo. Ln clccci6n racional 
entre divcrsa5 c5pccies y varic<la<lcs es por lo 
tanto fundamental (90, 91). 

En este sentido resulta int~resantc recordar 
que la calidnd nutritiva de los forrajes va -
ria con el transcurso de su vida, a medida que 
avanzan en madure~. presentan un incremento de 
materia seca y un decremento ~n su calidad. 

Devendra P3), citado por Arbiza (16), indica 
que la ingc~ti6n .voluntaria por parte de las 
cabras disminuye con la madure: de la planta; 

este ~fecto se neutrali:a en parte con el pica 
do o pcleteado del forraje, se ha demostrado -
que la madure~ no afecta tan sólo al consumo y 
digestibilidad total del forraje, sino que ta~ 
bién aumenta el gasto de energía en los proce
sos de m11sticaci6n y rumia, Asimismo disminuye 
la tasa de fremcntaci6n y la •íntcsis de pro -
teína microbiana, de tal manera que habrá me -
nor disposición de ácidos grasos volátiles y 
aminoácidos para el animal. Esto se debe tanto 
a la concentr~ci6n de clficidos estructurales 
COffio a que el nitr6gen0 en forrajes en estado 
avan:ado de madure: se halla más asociado a la 
pared celular (16). 

Un !actor más a considerar es la estacionali -
dad de la producción. En períodos secos y --
frias o muy calientes, el crecimiento de las 
pasturas disminuye, por lo que el consumo en 
pastoreo directc o cortado para pesebre será 
menor 1 por lo cual se deberá recurrir a otros 
alimentos para mantener los niveles de produc 
ci6n. -

La elección por un determinado tipo de forraje 
debe también tomarse en cuenta, por ejemplo, 
un resultado de gran interés con forraje ver
de y conservado, fue que tanto en o\tinos corno 
en caprinos el consumo áe leguminosas fue ma-
yor en proporción al de gramíneas y que el des 
perdicio en pesebre del consumo fue mayor en -
las leguminosas (16) _ 

Para la producción de leche, las cabras exigen 
altos rcquericicntos nutricionales, lo mismo 
sucede durante el período final de la gesta -



Cuadro 1-t 

EVALUACION DE FORRAJES Y UN ESQl'ILMO OFRECIDOS EN 

PESEBRE CON DOS TIPOS DE CABRAS 

TIPO DE ALF1'LFA l•I l\LF~A 1 
ALIMENTO HENO CO!i, 1 

2 " 
CENTRADO 

TIPO DE A.NGLONUV!I A.'<GLCNID!! 

CABRA !1..EJOAADA MEJORADA 

oías de lac- 301 301 
tancia 

Leche total 

Kg/cabi:a 7&1.5 514. 7 

Lecñe prom. 

kg/cabra/d!a 
2. 53 l. 71 

\ de graa en 

leche 4.2& 4.3 

Peso vivo X 61.2 57 .1 
kg/cabra. 

Carn.bio peso 
vivo kg/caCra +9.4 + 5.1 

Consumo materi.c l.71• 2.1 
se!=ª kg/cabJ:a 

CcnsUlllo de-! 
g!a digestible 8.99 &.62 
en Mcal/cabra/ 
día 

más de l. kg de concentrado. 
Fuente: Arbiza (16}. 

1 1 P.ASTROJO 
HENO l\VENI' HENO DE 

SORGO 

ANGLO-
CRIOLI.1' 

NUB1A 
CR!OLLA CRIOLLA 

273 301 338 196 

~39.5 292.0 233. 2 58.8 

1.61 0.97 o. 98 o. 30 

4.2 3.9 3. 9 4 .2 

53. 7 51.4 47. 9 37. 6 

+ 5.3 - 5. 3 - 4.0 - 7.<:> 

1.57 2.17 l.&9 1.09 

6.95 4.85 S.24 l.46 1 

1 
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c1on. ~l co11s\¡ffi' ¿e lo~ forrajes por ln cabra 
icchcr~ dcpc11de de m11~hcF factores i11trínscccs 
al forr~je, como la cs¡•ecie, variedad, estado 
ve~ctat ivo "" :i las interaccione~ eventuales en 
tr~ los for~ajes y los nlimcntos concentrados: 
La importancia de estos planteamientos queda de 
manifiesto "" merecen ser mcncion3dos los cstu -
dio5 rcali~~dos en Francia, donde se ha cxpcri 
mentado para clasificar las especies forraje -
ras scgün la ingcsti6n y valor lechero obs~r\'~ 
ble en c:ibr:is (16). 

Otras expcriencins aparentemente contrndicto -
rias, afirman que el picado del forraje dismi
nuye la ingest:ibi!id:id por parte de las cabras 
en un lS \ aproximadamente en compraci6n a su 
suministro entero (16). 

A medid:i que disminuye el consumo de energía ba 
ja la producci6n de leche, así se puede nprc -~ 
ciar en el Cuadro 14, tornado de un estudio en 
el que s~ revaluaron diferentes tipo5 de forra -
jcs, sup.I-cmcnto.ción con concentrados y un es - -
quilma en dps tipos de cabras (Anglo-~ubias me
joradas r _C,r.iollas). Es notoria la superiori -
dad de -ra ~-l-_i111e¡it_aci6n _con heno de alfalfa y 
conccnt.r~d.o .en amb:is producciones, siendo el 
rastrojo ele sor_go .~6.1o, el que m:inifest6 más 
pobres J'.esu.l:t.ad_as (16). 

Arbi:a (~6),, ~pdlca -tambi~n algunas ventajas e 
inconV~ilie"n.~es . .d.e.l _.!?u~ini~tro de forraje verde 
en rég_imen ·:de ~~o.11·íinamicnto. permanente, scña la 
en su -mayor.-J'.;i. .es .base __ de ·cu!ti,·05 de alfalfa 
o aven,p)·, ::en .. menq.r .esi;~l~,_ccn maí: )'sorgo. 
Sclial.a .. ql..!e :t.~i~ne ·l,a .. v~~ta.ia ... de posibilitar un 
mejor .-c.ont_rql -.de .l_a :~ac;i~n: .. sin embargo, nñadc 
su Pt:.ob3b,l:e ,:ciesve_ntaj,a. es. el de aumentar el des 
perdi.c,io ;.Pt:C\me,cjio ,del ,z_s \. -
Repect_c _al -.s_u111i.nistr.o._y aceptación de forr:ijes 
en !~1:-iw.a._de:~_henor.O:-ens~lcj~s, se ha visto que 
el h~~o .. ~n ·:re.l.~e~s - ~i~ne .. por: lo general, muy 
buen.a :·n-c.~p~.0;c.i.6,n,·e.ntre _los caprinos; abarata 
los :c-0.s.tos .-de ·_~T-$.t:l~Pc;>r.i:c; mejor:; lo. conserva - -
ci6n .~e.l ¡¡i:o.ducto,;.bnjo,.las nl\·elcs de rcch:l
;:o a ,~.cla11!en~c '.el:$·~.· .~~cmás existe ln posibi
lidad ,-de .. ,s·~n:iif}i~~t:~r •. p~J lets mixtos; pur cjcm
plo .tle .~l[alfa. y mal:, ca~ muy buenos resulta-
dos ·_(16).. · · · 

Arbiz.a (16), ,indi~a- _también algunas YCntnjas e 
inconveni~n;es~.~el.,suminis.tro _de forraje verde 
en .T·~~ime,n~:c.le .~~H_lf~!'a~icnto:.Pcr~nne-ntc, scfialn 



en su n1ayoría es b~1sc Je t1ltivos de 3lfalfa 
o vena y, c11 mcr1or csc:1i . ~on maI: ,. sor~o. 
Se ala que tiene la vcnt3 a de posibilitar.un 
me or cent.rol del~ r3ci6 ~en embargo, anaJe, 
su probable dcsvc:1taja ~~ el J~ aumentar el 
desperdicio promedio <lel ~5 ~. 

Rcpccto al suministro ~ aceptación de forrajes 
en forma de heno o ensilajes, se ha visto que 
el heno en pcllcts ticn~ por lo general, muy 
buena accptlci6n entre los caprinos: abarata 
los costos de transporte; mejora la conserva -
ción del producto, y baja los niveles de recha 
:o a solamente el S ~. Adcmis existe la posibT 
lidad de suministrar pcllets mixtos; por ejem7 
plo de alfalfa y mai: con muy buenos resulta -
dos (16). 

El suministro de ali1nento disecado y compacta
do se ha efectuado durante toda la lactancia 
de las cabras sjn que ocasione ningún problema 
en particular. El principal inconveniente que 
tiene este alimento es el de que en muchas re
giones es excesivamente caro, por lo que hace 
casi imposible su uso. 

Los ensilajes, son en general menos en:pleados 
en la alimentaci6n de los caprinos. Al princi-

·pio su consumo es minimo, por su baja palatibi 
lidad, y comien=a a ascender una ve: que se 7 
acostumbra al ensilaje. Los caprinos son muy 
críticos respecto a la calidad del ensilaje, y 
las pérdidas son mayores comparadas con los b~ 
vinos. Además es posible que este tipo de ali
mento provoque m5s tr~stornos digestivos y me
tabólicos que los forrajes verdes o henificados. 

El consumo voluntario oscila alrededor de SS a 
85 g/kg es decir :!.6 (rango 1.9-3.:) de inges
tión de materia seca a libre acceso en cabras 
en lactación por TOO kg. En general, la produ~ 
ción de las cabras resulta inferior a través -
del suminisLro de ensilajes de -maíz o soreo -
que de heno de alfalfa. El rechazo es de 10 t, 
en el mejor de los casos. Los problemas que se 
presentan mediante el suministro de ensilajes, 
son: acidosis, listcriosis, disminernlización, 
necrosis ccrebrocortical y entcrotoxemias (16). 

En Mlxico al comparar el suminisro de heno de 
alfalfa s6lo, con heno de alfalfa más 500 g de 
concentrado y con ensilajes de maíz, por tres 
meses, sc~uido por heno de avena_, durante cua 
tro meses,_ Y heno ae sorgo y pasto sudan por cinco-
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meses. ~e mostré c:¡uc 1~1~ mayores insC'stioncs -
de matcTi.l ~C'c:1 itil' cr. C'l tr;itamicnto de alfal
f:i m.1.s conccntrado 1 .JSÍ cor.10, el que 1·inJi6 m.:J.
yorcs producciones de leche. En el nómcro de e~ 
britos logrados no hubo diferencias significati
vas, pero si en el ~eso Je los mismos, este Olti 
mo resultado es similar al obtc11ido en otros 
países. (16, 1:1, 1Z7). 

El tratamiento n base de ensilajes de ~ní:, se
guido por el de avena y pasto sud5n fue notori! 
mente, el que obtuvo resultados más bajos. Cua~ 
do el ensilaje tiene un valor nutritivo me<lin -
no, se rccoffiiendn incluiT heno en la raci6n por 
V3lor de ~00 a ;sa g, pero cuando ln calidnd 
del ensilaje es buena, la introducción de esa 
pcqucfia cantid3d puede ocasionar que se <lismin~ 
ya el consumo del ensilaje. 

Todos los investigadores cst5n de acuerdo en 
que el ensilaje representa una buena alternati
va de Jlimcntaci6n en estabulación total; pero 
también concuerdan en la necesidad de extrcmnr 
las precauciones en lo que respecta a la cali
dad del mismo (16). 

El uso de conce11trados, bajo el régimen de ca~ 
finamiento total, solo se recomiendn en cabras 
de muy alta prodt1cci6n. ~ormalmente es el que 
proporciona más altos rendimientos productivos, 
aunque ello no siempre significa que sea el de 
m5s elevados rendimientos económicos. Qui:4s el 
principal aspecto que atenta contr3 el empleo 
de concentrados de cualquier tipo, es su alto 
precio. En las condiciones actuales es muy di
ficil afirmar que ninguna producción lechera de 
Latinoamerica puede basar sus sistemas alimenti 
cios en el suministro cle concentrados. Como con 
secuencia de sus climas, en gran parte tropica7 
les, con vastas :onas de topo~rafia montafiosa 
y gran dominio del árido y semi§rido. Latinoam~ 
rica es unn inmensa regi6n que puede ser clasi
ficada como mala productora de granos (con ex
cepción de Argentina); pues apenas alcan:an es
tos para el cor.sumo humano, por lo que la mayo 
ría de los países se ven obligados a importar'.:" 
los en cnntidades significativas. En primer l~ 
gar 1 los caprinos no pueden ni deben competir 
con la. alimentación humana y, en segundo, con 
la de los 3nimalcs monog4s~ricos, como ·aves y 
cerdos, rnfis eficientes en cuanto a la transfor 
mación de los 3limentos en productos comesti 7 
bles (16). 



En condiciones tan distint;;is con las de Francia, 
país buc11 productor de ccrc>:1les, se hn afirma
do que l.1 ..:.:int id ad d(.· concentr3Uos que se sum.!_ 
nistrnn a los cnbras estabuladas permanentcmcn 
te debe ser determinada no sólo en forma técnT 
ca, sino también desde el punto de vista eco 7 
nómico de acuerdo a los precios de los concen
trados v de la leche si bien faltan estudios -
como lo; precedentes en la mayorla de las re -
gioncs del continente, la informaci6n emp!rica 
extraida de diversos estudios coinciden en afir 
mar la no rentabilidad del subsistema basado e~ 
el suministro de concentr3dos para la produc -
ción de leche y mucho menos para la producción 
de carne (1ó). 

Los casos de excepción, que en algunas ocasio
nes podrfan justificar el suministro de estos 
alimentos, serían Gnicamente en cabras de alta 
producci6n y en aquellos períodos de máximos -
requerimientos de lns mismas, por ejemplo, po
co antes del parto y en la lactación temprana. 
Se ha podido observar que la inGcSti6n de con
centrados en la avan:ada gestaci6n afecta muy 
significativamente la producci6n de leche de 
2.99 kg/dia a 3.76 kg/d!a, con un suministro 
de 1 SO a 600 g. 

·Los autores aconsejan que el concentrado se va
ya ofreciendo lentamente, a razón de un aumen
to de 100 g cada tres días. En aquellas cabras 
alimentadas para suministrar 2.5 g de leche di~ 
ríos, el alimento tosco no alcan:a a cubrir sus 
necesidades, por lo que se recomienda proporcio 
narlos alrededor de ~00 r. de concentrados (16,-
127). 

Se ha podido observar que el suministro de con
centrados es más eficiente en la lactación tem 
prana que en la tardía, los resultados obteni7 
dos mediante el uso de concentrados, con un su 
ministro "bajo" de 175 k/hg de leche y otro .::
"alto" de 350 g/kg de leche para cabras supe -
riorcs da 60 kg de peso, y el de heno de alfa! 
fa a libre acceso fueron que, tan sólo 79 kg -
de leche se produjeron a trav6s de 100 g de con 
centrados, y que la producci6n de leche se in::
crementó en 480 g con una suplemcntaci6n de con 
centrados <le 100 g (16, 127). -

Investigadores franceses ,citados por Arbiza. (16), 
estudiaron el importante aspecto de la estrate 
gia para la distribución de los alimentos con::" 
centraLos en las cabras lactantes. Para ello ~~ 



GRUPO 

FORNA DE 
DISTRIBUCION 

DEL 
CONCENTRADO 

Consumo de mate-
ria seca total 
(g. m. s. /dí.a. 

Be.no de alfalfa 

(g .m.s./dÍa} • 

Ensilaje de maíz 

(g m. s. /d!a) 

Concentrado 
(g m.s./d!a 

Energ!a neta i!!,_ 
gerida. U1 joulsJ 

Pasivo vivo e~ 
rregido (kg). 

vidieron cr. Ces lo~es ~O cabros alpinas de 60. 
kg de peso en el cuarto mes de lactaci6n. A un 
lote se les proporcionnrcn alimentaci6n indiv! 
<lual, y ~l otrc. en lote gencrnl, para así co~ 
parar los efectos de la distribucién. Al rcpa!.. 
to de una cantidad fiia de alimentos concentra 
dos independicntcment~ del nivel de producci6~, 
no modific6 significativamente las produccicnes 
lecheras respecto ~ otra distribuci6n prorra -
teada de acuerdo ccn la produccien (Cuadro 15). 

Cuadro 15 

CONSUMO DIARIO DE ALIMEh"TO 

1 II 111 
GRUPO GRUPO GRUJ:C 

.. A." "B" "A" "B" "A" .. B" 

Ligeramen Ligeramen 
Varial::le 

lvariable 
te varia= te varia= de aci.:ci; de acue!:. 
ble de a- ble de a-

do al rCt 
Igual do a la Tqual 

cuerdo al cuerdo al 
di.mientO tpor e/ca dis:ninu- por e/ca-

rendimien rendimicn bra. - cién can bra en can 
to de le= to de l!:!,_-

de leche tidad eñ tidad res-
che. che. ren.lech tringida~ 

2 258 2 220 2 271 2 274 2 210 2 055 

575 548 543 560 476 439 

1 032 l 012 l 120 1 865 l 182 l 082 

651 660 608 658 452 527 

l.~O i.e7 1.91 l.92 l. 76 l. 73 

41.5 43.0 44.8 46.l 47.0 46.3 

Fuente: 1\rbizn ( 16). 
• Peso vivo corregido= peso vivo= .:i.' kg. por materia seca ingerida. 

ª* Materia seca. 



En este trabaic, no se mostr8 1na,·orcs <lifcrcn 
cias entre la; cabr3s ouc rc(ibi~ron ~ot1ccntFa 
do~ a distinrcs nivclei y ~r0cas. Tampo00 ht1b~ 
diferencias imncrtantc~ en e~te estudio en 
cu~nto a la cc~posición Je l;i leche; clc ahí que 
los 3Utores insisten en ln rosibilid¡1J de sub
sistir parcialmente el ~lim~nto concentrado por 
ensilaje de maí:. 

Devendra y Burns citados por Arbi:a (16), pr~ 
porciona datos sobre una investigaci6n llevada 
a cabo en ~lnlasia, que con sus dchidos ajustes 
podría ser aplicada a las ~ondicioncs del con -
tincntc Americano incluso en ~f6xico. 

El Cuadro 16 presenta el resumen de los rcsult! 
dos de este ensayo. 

Cuadro 16 

EFICIENCIA ECONOMICA DE LA CABRA ENTRE PL,\SOS DE 
NUTRICION 

CONCEPTO BA.JO 1 ~rJ>:TIDAD 

PROMEDIO DIARIO DE 
PESO FRESCO CONSU 
!«:> pOR CABRA * -

PROMEDIO DIARIO 01 
L06 CONCENTRADOS t 
CONSUHXDOS POR t.ASi 
CABRAS * \ 

COGTOS 

PROMEU:O DIAJUo DE 
PESO AUMENTADO POF 
LllS CABRAS (g) • 

COSTO POR 9 DE 
PESO VIVO DE 
AUMENTO le) 

1 
1 

{a) 

2 343 1 
1 

1 

lPB) 
COSTO 

le) 

7. 7 

7. 7 

o. 30 

\ MEDIC lPM) 
k.:nNTIDA.D COSTO 

1 lgl le) 

1 

1 

·1 

2 093 6.9 

i 

218 16.5 

: 
1 
J :?:L4 
1 

1 
1 

57 1 

1 

1 o.u 

ALTO 
D>.NTlOAD 

;g) 

2 157 

263 

76 

1 

lPA) 
COSTO 

:.e} 

7 .l 

19.9 

i 27 .o 
1 

1 

0.3 

* Costo a 3.3 centavos/kg pasto verde 
Costo 3 75. 7 centavos/kg de concentrado (los costos c~tán c-stin:nd.:::;
en dólares). Fucntc:'ncvendra (1979), citado por Arbi:a (ll>). 

1 

' 1 
' 

! 
¡ 
1 

1 



Los 3Utorcs trabajaron en tres planos de nutri 
ción a base de pasto Guinea y concentrados, e~ 
tabula11do las C3bros para el control del cons~ 
mo. Estos planos de ali~cntación fueron: 

Al. Bajo, con pasto sin suplemento 

B). Medio,con pasto y poco concentrad~ 

C). Alto, con pasto y concentrado en cantidades 
altas. (16). 

Los resultados muestran con claridad que el ces 
to por kg aumentado por las cabras en el trata~ 
mi en to 11

..\." fue e 1 más bajo, así como en el res -
to de los gastos, aunque la ganancia fue la m5s 
pobre. Estos autores indican que en las candi -
cienes que se rcnli:6 el trabajo, se justifica 
la alimcntaci6n a base únicamente de pasturas. y 
demuestra que la adición de concentrados en la 
dieta no proporcionó resultados econ6micos. Oc~ 
de luego, que és~a no tiene por qué ser la si -
tuaci6n de muchas regiones de ~t~xico, pues todo 
depende del uso de los distintos alimentos de · 
la relación insumos/precios de venta de la le·
c~e y carne, totalmente distintos al estudio ci 
tado (16). 

Otro aspecto importante de esta experiencia es 
que aún en el c::iso de que el tratamiento "C" hu 
hiera sido viable o económico, habría que comp[ 
rar lo posteriormente frente a otras especies 
distintas a las de las cabras en el uso del con 
centrado, incluso [rente al consumo de alimen ~
tos basado en pastura solamente; pues, en el ca 
so de los ovinos ,. bovinos podrian usarlos mfis
eficientementc. El comentario final de este en
sayo es que en las condiciones prevalecientes 
de Malasia en la época que se reali:6, las ca -
bras se explotaban con rentabilidad segura en 
condiciones de pastoreo y como aprovechadoras 
¿e esquilmo~; sin embargo. estos conceptos pue· 
den ser otroF en el caso de cabras de alta. pro
ducción láctea, que pueden cubrir el empleo de 
concentrados oportunamente proporcionados (16). 

5.5.~. Subsistema de producci6n bnjo estabulación par
cial o combinada con pastoreo en praderas irri
gadas. 

Este subsistema como su nomb1·e lo indica, con
siste en el pastoreo en pastos cultivados alter 
nando con alimentaci6n en pesebre. Los rebañoS 
salen una horas del dín pnra aprovechar dircct~ 
mente una parte de los pastos artificiales, o -
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bien se ccsech3n v se suministT3n en ~erde, he
nificados o ensilÚdos en el pesebre. 

A través de este subsistema, se permite gracias 
a los progresos de la selccci6n vegetal y las 
técnicas de cultivo, aumentando la producci6n 
de materia sec3 y la carga ganadera por hect! 
rea. Para su establecimiento y puestn en prác
tica, es preciso contar con unas condiciones 
agroclimáticas adecuadas que permitan la suce
si6n de cultivos forrajeros anuales y tempera · 
les, dentro de un equilibrio entre las necesid~ 
des del ganado y las posibilidades de las ex · 
plotaciones (4, 16, 43, Sí, 83, 121). 

Durante la etapa de pastoreo, las cabras lo pu~ 
den realizar en forma continua, rotativa o en 
fajas en las mencionadas praderas inducidas. · 
Conviene seftalar que, en este subsistema de pro 
ducci6n, se comóinan prficticas similareas nl -
sistema semi-intensivo. 

En Jamaica se lleva a cabo esta forma de produc 
ci6n en praderas de riego de pastos Pangola -~ 
(Di~iraria decubens) con una capacidad de car· 
gi e 37 a ls cabras por hectlrea y 25 kg de pe 
so vivo en cada una. -

En Guadalupe se efectu6 una investigaci6n con 
cabras lecheras, cargas de 62 a 120 animales -
por ha en el mismo pasto cuyos resultados se 
concentran en el Cuadro 1i se concluyó que no 
existe razón para que el mismo trabajo se inte~ 
sifique en muchas localidades, especialmente en 
los tr6picos hOmedos_ 

Devéndra (43), reporta resultados en cabras que 
registran ganancias diarias de peso de 26 g con 
pasto Guinea a libertad y 76 g con pasto Guinea 
más concentrado en pesebre. 

Se recomienda (4, 121) que las praderas se de
ben establecerse compuestas de gramíneas y le
guminosas como alfalfa, tr~voles, cebada, gar· 
banzo, maí?. foTTajero, rye-grass y Pasto Guinea. 

Torrent (121), trabajando con ovinos se~ala la 
carga ganadera de 30-60 ovejas/ha, llegando en 
algunos casos a 60-70 en praderas similares. 

Se mensiona que Francia, es el país que está 
a la cabeza en cuanto a Ja mejor utilizaci6n -
de las praderas cultivadas para la producción 



Cuadro 17 

CAPACIDAD DE CARGA DE PASTURAS 

TROPICALES EN CAPRINOS 

ADULTOS 

TIPO DE PP.sTO LOCALIDAD 

Pangola Jamaicn 

(Digitaria dccubens) 

Pangola 
(Dig i t:iria decubens J Guad:ilupe 

de 30 días 

de 50 dfos 
de 30 d1as+Concen-

trado 

Rye-grass anual México 

1 
Rye-grass anual 1 ~léxico 

l'uente: llevendra (1981 J 
• Peso de la canal 
"" Litros por hectárea 

CARGA 
PROO~CCION 

LECHE 
ANIMAL/ha kg/ha 

37-45 463-583 • 

62 14, 150 

i2 11,500 
102 21,200 

40 1986 L/h.~· 
50 2326 L/ha 
60 2579 L/ha 

52 7200 L/ha 

REFERENCIA 

Devendrn, 
1971 

CMnost )' 
lbusquet· 

1984 

"''" """' i le: v Clnv 
rfa," 1978 

' 
'lar~ ine: y j 
Salinas... 1 

1978 1 



de leche. El propósito del pastoreo en prade
ras cultivadas, es sumini~trar a las cabras una 
contidad elevoda de forrojes que limite osi el 
abastecimiento de concentrados de valores ha -
jos en la la~tancia r su eliminación total du
rante el mantenimiento, baiando con ellos los 
costos de alimentación. Se.procura obtener una 
elevada producci6n de forraje y poder mantener 
una alta dotaci6n ganadera por hectfirea (16). 

Ya se había indicado que cuando las cabras sa
len a pastar en las praderas, Esta se debe -
aprovechar al mlximo basándose en los métodos 
mfis adecuodos, sin perjudicar su buen estado. 

Dentro de los métodos utilizados para aprove
char mejor las praderas cultivadas se distin
guen: pastoreo continuo, pastoreo estacional, 
pastoreo diferido, postoreo rotativo y pasto
reo racionado (16,25). 

El primero se caracteriza por que los animales 
permanecen todo el tiempo en determinado pas~o, 
el tiempo puede ser duronte un año. 5610 la -
carga animal determina ln intensidad del uso 
de la pradera, ya que el tiempo de permanencia 
del ganado en la pastura es contfnuo. El incon 
veniente principal es que el animal tiene la -
·oportunidad de seleccionar las plantas, lo que 
puede traer como consecuencia un $Obrepastoreo 
localizado en manchones. Dado a las caracteris 
ticas y hlbitos alimenticios de los caprinos,7 
aGn cuando el pastoreo se haga con intensida-
des ligeras y moder11as, ocurre un sobrepasto-
reo poT manchones, si la intensidad del pasto 
reo es pesada, se puede nresentar un sobrepaS 
toreo destructivo (12, 16, 25). -

Se ha señalado que, la producci6n en praderas 
debe ser evaluada desde el punto de vista eco
n6mico con base al rendimiento por hectárea 
m4s que al aprovechamiento por los animales 
en foTma individual (12,125). 

También se han analizado como afecta la produc 
ci6n el estado de la planta y el consumo por -
animal, se estima que el 95 \ del valor nutrí 
tivo de un forraje está determinado por su con 
sumo (i 2 , 16 , 1 25) . , -

Un caprino ingieTc aproximadamente el ó-8 i de 
mateTia seca con respecto a su p~so vivo, si 
el forTaje e~ de alto contenido en fibra, se -
satUTD la capacidad del rumen Testringiendo cj 



consumo sin llenar los requerimiento$ nutricio
nales. Son varíe~ los principales factores de
terminantes de los niveles de consumo alimicn
ticio, alguno~ de estos como, la ~reducción de 
leche y carne, peso vivo, estando todo ello en 
estrecha relación con la capacidad de produc -
ci6n segün la ra~a, característica del forraje 
clima, etc, (16. 25). 

El nivel medio de consumo diario durante toda 
la lactación pera cabras con producción de l~ 
che de 380 a 1.150 kg en 365 dfas (730 kg de 
media), se ha calculado por algunos autores en 
~ kg de materia seca por cada 100 kg de peso 
vivo. Este nivel de consumo disminuvc el nivel 
de la gestación llegando a alcanzar' en las fe
chas próximas al parto valores de 2 a Z.5 kg 
de materia seca po 100 kg de peso vivo (16,25, 
83, 102). 

Durante las primeras semanas de lactación au
menta de nuevo el nivel de consumo en un ~O\, 
alcanzando un mfiximo entre la octaba y d~cima
segunda semana, para disminuir después de for
ma constante, aunque menos rápidamente que la 
produccilln lechera (16, 25, S3). 

En cabras de razas de aptitud carnica o mixta 
el nivel de consumo diario suele ser de unos 3 
kg de materia seca por cada 100 kg de peso vi 
vo, dependiendo desde luego de los factores 7 
clim5ticos y manejo alimenticio. 

Se ha observado que la máxima ingesta de forr~ 
je por parte de la cabra se alcanza entre los 
10 a za cm de altura de las plantas (aproxim~ 
damente tres semanas antes del espigamiento), 
luego va disminuyendo en forma regular; sien
do negativa la relaci6n entre la ingestibili 
dad del forraje y su tasa de celulosa (16,25~ 
83). 

En tierras con praderas irrigadas cuya densi
dad es abundante, se ha observado que las ca
bras comien=ar. a pastar intensamente durante 
los 60 6 90 primeros minutos, siguiendo luego 
un ritmo de consumo mucho más lento, debido a 
que la elección de la comida es ya más selec
tiva (16, 25, 83). 

Varias experiencias en MExico indican que la 
prolongación del horario de pastoreo tanto en 
prndcras nativas como introducidas, inicidnd~ 
se lste temprano en la mafiana, eleva la pro--
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ducci6n de leche, y lns cabras se mucstrnn m5s 
vigorosas y activas (16, 30, 31). 

La cantidad de forraje disponible presenta tres 
componentes a considerar que se refieren a la 
concentración de plantas por unidad de superfi
cie, la altura de la pastura y tiempo de pasto
reo y la presión del pastoreo (16, 30). 

La concentración de plantas por unidad de supeI 
ficie determina en gran medida el consumo por 
animal; pero se ve afectado también por la alt~ 
ra de la planta que a su ve: determina el tama
no del bocado y el nümero de bocados, se ha co~ 
probado que al reducirse el tamaño del pasto 
disminuye la cantidad de alimento ingerido en 
cada bocadl por lo que el animal compensa aume~ 
tado el nümero de mordidas o el tiempo de past~ 
reo, lo que representa además un gasto de encr
g!:a (16, 25). 

Evaluando la disponibilidad de forraje verde -
con base al parámetro denominado "masa forraje 
ra'' que es la expresión de los kilogramos de -
materia seca producida por hectárea, lo cual e~ 
tá determinando por la concentraci6n de plantas 
y su crecimiento. Se han publicado estudios de 
o.vejas pastando con sus corderos a la mitad de 
la lactación, ganaTon más peso en forma lineal 
conforme se aument6 la masa forrajera <le 600 a 
1 200 kg mientras que las crías mostraron una 
curva de crecimiento en forma cuadrática lográn 
dose los mejores resultados al pasar de 600 a -
1 000 kg .El tiempo de pastoreo depende más -
del manejo que del apetito del animal, ya se -
mencion6 que el animal puede compensar la inges 
ta aumentando el número de mordiscos o el tiern~ 
pe de pastoreo, sin embargo, Minola et al,(1975), 
citado por Pére: y Treja (102), sostieneñ que 
ambas actividades tienen un limite que se loca
liza alrededor de las 8 horas de pastoreo y un 
máximo de 100 bocados por minuto (25,102). 

Se puede resumir el total de ingesta como la su· 
ma del tiempo de pastoreo m5s la cap3cidad de
bocados más el forraje disponible. En la medida 
en que todos estos aspectos se vayan conocien~ 
do.con más precisi6n, el aprovechamiento de las 
praderas cultivadas y nativas será mejor y los 
rendimientos por lo tanto serán más productivos. 

El Cuadro 18 muestra la relación entre el tiem 
pode pastoreo y el forraje consumido, sc.pue7 
de apreciar que cuando la cantidad de forraje 

. , .. ,, 
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en c~ntid:1d v ~~liJ¡iJ es suficiente, la inges
ta de alimcnio requiere de menos tiempo dc.pa~ 
torco. 

Cuadro 1 S 

RELACJON ENTRE EL TIEMPO DE PASTOREO Y LA DJSPONIBJLIDAD 
DE FORRAJES POR HORA Y SU EFECTO SOBRE EL CONSUMO 

DJARIO 

TIEMPO DE FORRAJE CONSUMIDO TOTAL DIARIO DE FORAAJE 
PASTOREO POR HORA (g) CONSUMIDO (g) 

(HOAAS) 

lO 80 800 

10 lOC l 000 

9 125 l 120 

8 150 l 200 

7 180 l 260 

1 
Fuente: Pérez y Treja (102). 

Es importante, señalar que cuando es posible -
el consumo de forraje verde, aunque sea en pe
quefias cantidades, beneficia la productividad 
de los animales (16, 25). 

La carga animal es uno de los factores que pue
den ser controlados para mejorar el rendimiento 
de la pradera, se ha estimado que aproximadame~ 
te el 50 i del forraje producido en la pradera, 
si no existe un adecuado manejo, no es consumi 
do por el animal, por Jo que la cstirnaci6n de 7 
la carga animal es import~ntc para una utiliza
ción óptima del alimento, evitando dafios des 
nuctivos (25, 102). 

Berlijn (25), se refiere al grado de utiliza -
ci6n de la pradera en ro:ón del procentaje co~ 
sumido (Cuadro 19), siendo necesario respetar 
)3 :ona de reserva vctctal para permitir su re 
brote en el siguiente ciclo de crecimiento, pOr 
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lo que se debe consumir solamente la mitad de 
la planta, expresada en el peso de la misma,lo 
que significa que hay que rebajar la planta un 
poco m~s de la mitad de su altura, va que su pe 
so se incrementa en la base con re13ci6n a la -
parte superior. 

UTILIZACION DE LA PRADERA EXPRESADO EN PORCENTAJE 
DEL PESO DEL ROR'llAJE CONSUMIDO 

PESO DEL FORR.\.JE GRADO DE UTl L I ::AC IOI\ 
co~su:.1rno e . J ' 

20 LIGERO 

40 ~\ODERADO 

50 OPTIMO 

60 INTENSIVO 

80 SEVERO O DE§. 

TRUCTIVO. 

Fuente: Bcrlijn (25). 

Referente 3\ pastoreo estacional, en regiones 
de clima temnlndo-frío. las praCcras se culti
van de acuerdo u la cstaci6n. Esto· siQnifica -
aue s6lo una época del año los anfmales podrán 
salir a la pradera y en otra estar5n en conf;
namiento total, por ejemplo, desde otoña hasta 
principios de la primavera, la pradera estará 
en descanso invernal. Lue~o, la proJucci6n au 
menta gradualmente hasta ~erano. A partir der 
verano disminuye nuevamente y se regenera de! 
de principios de otoño hasta invierno (25). 

La pradera y el ganado se manejan conforme a 
las condiciones estacionales como sigue: 

a). Al principio de la primavera se colocan a 
los caprinos en el potrero nOrncro I, en -
donde permanccc11 ha~t3 el verano, tiempo 
en que 1 a produce i 6n s_c reduce. 
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b), Parte de la pradera se corta con el fin de 
conservar forraje. 

c), Después del corte para conservaci6n del f~ 
rraje, la pradera rebrota, entonces se 
transfiere el ganado del potrero I hacia el 
II. 

d), De acuerdo con la producci6n otofial, el pa!!_ 
to del potrero r se puede cortar para su -
conscrvaci6n o se transfiere a los animales 
del potrero JI al J para que pastoree. Es 
de suponer que el pastoreo del ganado en la 
pradera, será durante determinadas horas -
del día, previa determinaci6n de la carga 
animal y posteriormente regresar~ a aloja~ 
se en las instalaciones (25). 

Las otras form?s que incluyen descansos de los 
potreros presentan modalidades como lo es el -
pastoreo diferido, mediante el cual se permite 
que la pradera descanse peri6dicamente para que 
se recupere y esté en condiciones de mejorar su 
rendimiento. Para r~alizar tales descansos pe -
ri6dicos (de 4 a 6 meses), se necesita efectuar 
una rotación de los animales, de tal manera que 
el tiempo y la época de descanso coincidan con 
el periodo de crecimiento fisiol6gico de la ve 
getaci6n. -

Existe diferentes formas de proceder de acuer
do a las condiciones y naturaleza de la prade
ra. Por ejemplo, en el pastoreo diferido se re 
quieren como mínimo cuatro potreros de similar 
capacidad de producci6n de forraje. 

Es.~os potreros pueden enumerarse I, I I, I I I y 
IV. Se calcula la carga animal total de la pra 
dera y se forman tres rebafios iguales. Por -~ 
ejemple: si se ha calculado una carga animal 
de 150 unidad animal, se formar~n tres rebaños 
de SO unidad animal , en cada uno de ellos. -
Los rebaños se colocan en los potreros II, IIT 
y IV respectivamente, dejando descansar el po
trer.o I durante cuatro meses (este tiempo pue
de recortarse de acuerdo 3 las condiciones de 
la pradera), de tal manera que cada determina
do tiempo se mueva un rebaño hacia el potrero 
que quedó en descanso durante este pertodo, -
dante oportunidad que el siguiente potrer~ des 
canse y de esa form3 se continun como se puedC 
ver en el Cuadro ZO (ZSl. 
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REPRESENTACION ESQUEMllT!Cll DE LOS PERIODOS OE PASTOREO Y DESCANSO 
DURANTE CUATnO MOS EN UNA PRADERA MANEJADA BAJO PASTOREO DIFERIDO. 

1§1 PASTOREO. 

- IJ[SCANSO. 

M0•1ificP<I'> ele: ll,,rU .• in (:-:~). 
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El ejemplo antes descrito, no es infalible, por 
lo tanto en la pr§ctica y para decidir ln apli
cación se dcbcrd tomar en cuenta el lug31·, lns 
condiciones clim5ticn~, tipo de pradera y candi 
ciones <lt" esta, nsi como los objctiYos que se 
pretendan alcanzar. 

En el pastoreo rotativo, los animales cambian 
de pastura periódicamente, pudiendo ser muy v~ 
riablc la int~nsidad de la rotación, desde el 
uso alternativo de dos pasturas 11astn el de una 
nueva cada 12 a 2~ horas. Permite maximizar la 
relación rnsto consumido/past.o producido, tam
bién se evita el pastoreo selectivo y a la vez 
proporciona una alimentación más equilibrada, -
permite controlar mejor las parasitosis (25). 

A menudo funciona bajo condiciones de clima te~ 
piado frío, Consiste en dividir la pradera en 
un número de potreros o unidades, que se pasto
rean sucesivamente bajo unn caTga animal gran -
de, Después del pastoreo del 6ltimo potrero, los 
animales se colocan nuevamente en el primer po
trero, donde las especies forrajeras han teni -
do tiempo para rebrotar y crecer (16, 25, SS, 
7 2' 121) • 

Se ha seftalado anteriormente, algunos ensayos 
donde la carga animal fue de ~5 animales por 
hectárea durante un peri6do de 145 días en in· 
vicrno, con praderas de rye-grass. Con estas -
cargas, las praderas cultivadas tuvieron una -
recuperación 6ptima, lo mismo la rentabilidad 
econ6mica. Una de las mejores formas de manejar 
la pradera mediante prácticas rotativas, es a 
través del uso de cercas para dividir los potr~ 
ros; aunque éstas son cargas y ademas debido a 
la naturalc:a instintiva de las cabras. éstas 
deben ser altas (más de 1.5 m), pudiéndose em· 
plear la de tipo borreguero que de cualquier m~ 
nera han funcicnado mt1cho mejor que las cercas 
eléctricas (16, SS, 71, 1:1). 

Existen opiniones en contra el uso de alambra -
das eléc~ricas debido a su ineficacia. Sin em
bargo, otras sefialan que son efectivas para di 
vidir los terrenos de pastoreo para rotaci6n (21}. 

Un estudio realizado en ovinos por Speedy (119), 
aseguraba que se podía lograr una·mejor utili¡a 
cjón de la producción de la prad~ra con el pas~ 
toreo rotativo, ~n donde los potreros para ovi
nos ha11 involucrado de 6 a 8 fracciones. Un re
finamiento ndicionnl fue la introducción de una 

.':, 
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trampa para corderos (pcrmiti6ndosc p:1sto1·car 
un potrero dcs~ansado adelante de las ovejas). 
Lns características de es~a m0Jalid;1d de pn~t~ 
reo se muestr3n en el Cuadro 21. Este traba10 
pern¡iti6 comprobar que el rendimiento total del 
pasto se incrcmcnt6, utili:ándose parn cstn 
prueba alíalf3, heno y rye-grass, así como, un 
corte cercano al piso. Estos pastos en pnrtic~ 
lar requieren un largo periodo de recuperación 
p~ra restablecer las reservas de glficidos des -
pués del pastoreo o del corte. 

La otra afirmación fue que el pastoreo rotati
vo permitió un mejor control parasitario (119). 

Es esencial, pues el control <lcl pastoreo en e~ 
te subsistema, ~poy5ndosc en cercas, mallas o 
simplemente restringir el pastoreo por :onns p~ 
ra mejorar el rendimiento y la utiliiación efe~ 
tiv3 de 13 prader3 (119). 

So obstante a que el principal, objetivo produc
tivo en el sistema estabulado es la producción 
de leche, se sugieren prácticas encaminadas a 
la engorda de caprinos para el abasto de carne. 
Estas pricticas consisten en combinar dos de 
los sistemas antes tratado~ el semi-intensivo 
(Dajo alguna de sus modalidades o subsist:emas) 
para las primeras fases del crecimiento e inte~ 
sivo (cualquiera de sus modalidades) para alean 
=ar el peso adecuado para el mercado, La el~c 7 
ci6n de cuntquiera de estos sistemas dependerá 
de las conJicione5 ecológicas, la disponibili -
dad de alime~to, la mano de obra y el rendimic~ 
to que se quiera obt:cner (89, 119). 

Tanto en el sistcrn3 semi-intensivo como el in -
tensivo, pueden ubicarse tarnbiEn los subsiste -
mas de tipo familiar con pradera de especies ve 
getativas bajo reigo antes descritas, µcns.-11u.lo
en la utilizaci6n de pequeñas áreas irrigadas, 
donde un campesino por ejemplo podría obtener 
carne y leche durante la mayor parte del afio, 
con una hectárea de rye-grass y pasto be~mu -
da (89). 

De los estudios realizados para tales finalidn 
des, sobresalen varios de Pcftufiuri et al (96,7 
97), algunos de estos estudios se hañ Ocscrito 
en otros npar~ados de este trabaio. También des 
taca el trab3jo de Per3za (100) ,' qui:ás el úni:
co estudio realizado en México encaminado a de
sarrollar unn cxplotaci6n caprina integral de 
tipo familiar, con 50 a 100 cabras e industrin-
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PASTOREO ROTATIVO ADELANTADO CON TRAMPA EN PRADERAS CULTIVADAS. 

PRADERA RECIENTEMENTE J OVEJAS Y CORDEROS 
PASTOREAOA 

t 
t t.1-I~~ '~ 

PRADERA EN DESCANSO o COROEROS PUERTA Q[ 

Ell RECUPERACIOfl LA TRAMPA 

.. 
: 

PRADERA EN DESCANSO 
o PRADERA FRESCA 

Ell RECUPERACION t 
:. 

Modificado del ~peedy (i19). 

~ 
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li:aci6n para la fabricación de quesos. En el 
e5tudio se dcmuc!=tra la rentabilidad cccn6mica 
de la proUu-.:ción .. le leche bnjo el subsistema 
de cstabul~ción parcial. Dicho estudio también 
hace referencia a un trabaio con ~abras s~ancn 
(7/8 de •angrc) donde se v~lor6 la capacidad 
alimenticia de la alfalfa pastorcadn directa -
mente por las cabras parn la producci6n de le
che (100). 

El pastoreo fue ad Jibitum controlado diaria -
mente por una cerca e16ctrica, que permitía el 
acceso a la parte de pastura que correspondía 
a la jornada. Se ev .. luaron tres niveles de car 
ga anlmal: 30, JS y 60 ca~ras por hect5rea. -

El mejor nivel de c¡ipacidad alimenticia fue el 
de 30 animales por hn, ya que, en este nivel 
la5 cabras mantuvieron la producci6n de leche 
por encima <le dos litros diarios, y adcm5s au
mentaron de peso durante el lapso qoc duró l~l 
prueba (100). 

Otro estudlo llevado a cabo (96), con cabras -
alimentadas a corral; donde se evaluó el ryc -
grass cortado más amortiguador (cajilla de al
god6n mAs melaza y urea) y otro tratamiento 
consistió en s61o 3mortiguador. 

En el Cuadro ~2. se observa que con estos trat~ 
mientes la rroducci&n diaria de leche por ani -
mal fue de 0.470 y 0.3ZO kg pnra los dos tipos 
de alimentación respectivamente. Los ccnsumos 
de ryc-grass fueronº de 1.03 ~- 1.5 kg de amorti· 
guador, equivalente al 6.9 \ de consumo en base 
al peso vivo prcm~dio de las cabrns. Para el -
tratamiento dar.de se n.limentó solo con :imort.i -
guador, se logró un consumo de 2.63 kg equiva -
lente al 7.12 1 ~n ba•e al pe•o corporal (96). 

Además de los estudios efectuados para evaluar 
la pradera de ryc-grass con cabras produciendo 
leche, se hicieron otros para evaluar adem5s de 
la leche la carne producida por las crias trab~ 
jándosc con tres tratamientos. 

a). Producción de carne v leche con 35 cabras 
por hecLárea con sus· crías. 

b). Producci6n de leche con 40 cabras/hectárea 
con sus crías. 

c). Producci6n de leche con 45/hectlreas sin -
crías. 
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r:uadro 22 

PRODUCCION DE LECHE CON CABRAS 
EN CORRAL 

1 RYE-GRASS + 
CONCEPTO 

1 AMORTIGUADOR 
1 

1 EXCLUS IVA~1E1'TE 
AMORTIGUADOR 

Con.sumo diario/animal 
l. 03 -de rye-grass (k9). 

Consumo diario/animal l. so 2.63 
de amortiguador (k9) -

Consumo diario total 2.53 2. 63 
por animal (k9). 

Producción de leche o. 47 o 0.320 
diario/animal (kg). 

En !Os tratamientos A y B los cabritos dispusi~ 
ron al momento de separarlos de sus madres, de 
un concentrado constituido por SO i de grano de 
sorgo + 45 \ de alfalfa + 5 i de harinolina. 

Los resultados obtenidos se observa en el cun -
dro 23 se puede apreciar que en 128 días de pas 
torco en praderas de ryc-grass, los cabritos e~ 
promedio consumieron 126 r. de materia seca <lia
rías de suplementos ofrecidos en corral y las 
cabras del tratamiento 11 40 cabras/ha + crías" 
consumieron ~00 g 

En forma global las cabras en los tres lotes 
mantuvieren su peso: en cambio los cabritos au
mentaron arriba de los 100 g diarios/animal. 

La producción diaria de leche fue superior p~ra 
el tratamiento de 45 cabras/ha, que rcport6 - -
723 g diarios de leche/animal contra 519 y 423g 
diarios de leche que se 1ogr6 con 35 y 40 ca -
bras/ha + crías, ésto se debi6 a que el trata -
miento 11 45 cabras/ha" no tuvo cabritos que t.o· 
maron leche producida por las cabras durante el 
día en la pradera; adem5s de la producción <l' 
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Cundro :3 

PRODUCCION DE CARNE Y LECHE CON GANADO CAPRINO CRIOLLO 

REGIONAL ES PASTOREO EN PRADERA DE RYE-GRASS 

T R A T A M 1 E N T o 
CONCEPTO 

1 
35 cabras/ha 

1 
40 cahras/ña 45 cabras/ha 

+ crías -t crías sin cr:Ías 

- Peso inicial/ha (kgl l 841 2 264 1 802 

- Consumo diario de su 126 126 -
plemento por cabritO 
(g) materia seca. 

- Conswno diario de su - 400 -
pl.emento por cabra (g> 
inateria seca. 

- GanaoCia diai'ia pctlme o.oc o. 014 º·ºº dio de l.as cabras{q) 

- Gananc:ia diaria pro- 102 ll.2 -
medio de los cabritos 
(g) 

- ProducciCa diaria pr~ 519 423 723 
medio de leche/cabra 
(g) 

- Producción de carne - 540 656 -
total/ha con cabritos 
(g) 

leche, la producci6n de carne obtenida en los 
tratamientos con cabritos fue de 540 y 656 kg 
de carne/ha para 35 y ~O cabras/ha respectiva
~entc. 

1 

Aunciue .se ha afirmado de una manera general que 
los caprinos tienen una baja eficiencia como -
productores de carne (exceptuando algunas varie 
dades como la Boer), los demás tienen una pobre 
conformnci6n carnica, lento crecimiento, baja 
conversión de alimento, bajo rendimiento en ca 
nnl, lo que los pone en desventaja en rela~i6ñ 
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con los bovinos v ovinos en su aprovechamiento 
como carne (15, :i.1, \00, 127 ) • 

Sin embargo, para la producción de carne tienen 
dos características interesantes, su alta proli 
ficidad (es decir, un gran nfimero de partos ge
melares) y la posibilidad reproductiva de obte
ner dos partos por año (79, 100). 

La informaci6n sobre el desarrollo y crecin1iento 
de las cabras e! aún m~5 e~casa. Otros autores, 
sin embargo, se muestran incorformes con tal 
información, al señalar que ~i se efectúa una · 
adecuada selccc{6n de las cabras no desmerecen 
e incluso superan a los ovinos. 

Señal3 tambi~n que su crecimiento y dcs3rrollo 
es muy variable, dependiendo de la ra:a, i11divi 
duo y manejo. Existen informes que scfialnn de • 
18 a mis de 200 g en el aumento de peso dia 
rio (16, 79, 100). 

Algunos autores franceses citodo por Arbiza (16), 
registran un aumento di3rio de 250 g en 13 raza 
Alpina a trovés tan sólo de leche de rcernplozo. 
En la raza Boer de Sud5frica, se han obtenido -
resultados de 300 g _ 

Aigunos de los factores de los que depende la 
rapidez de crecimiento son: el peso vivo, edad, 
sexo, raza y alimentación. El rendimiento de los 
cortes es menor a medida que se avan:a en la 
edad y peso del sacrificio; cuando más viejo es 
el animal, mayor cantidad de grasa, lo que in -
fluye en la calidad y distribución de los cortes 
en la cannl. El sexo afecta el áesarrollo y cre
cimiento, las hembras tienen menor crecimiento 
que los machos (15, 16, 41, 57, 79 l-

Los factores negativos en cuanto a la calidad de 
la carne se acentaan en los animales adultos, -
que generalmente son de deshecho por su bajo ren 
dimiento en la canal; con su carne dura, pudiEn
d~se reducir ésto en gran medida, al cebarlos ~
unos meses antes del sacrificio y castranUo a -
los machos por lo menos seis meses antes de la 
matanza. En los animoles j6venes (6-14 semanas 
de edad), no se presentan estos factores negnti 
vos en la carne (15, 41, 118). -

Uno de los pocos estudios desarrollados en N6xi
co (96), con el prop6sito de conocer la produc
ci6n de carne y leche con c3prinos criollos ba
jo pnstoreo de ryc·gTa5s con destete de tas 
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crías a los seis, 11ue\e r doce sen1anas de edad. 
Los resultados obtenidos se muestran en el Cua
dro 2~, donde se observa que en 133 días de pa~ 
toreo de las cabras en promedio ~nnaron diaria
mente :59 g , por ~u parte los cabritos log~aron 
gana11cias diarias promedio de 160, 1J2 y 1~1 g, 
para tratamientos con destetes a los seis, nue · 
ve y doce semanas de edad, respectivamente. 

El estudio se inició con una carga animal de 35 
cabras/ha en todos los tratamientos. A los tra
tamientos l r 3 les correspondieron 40 erras/ha 
en el tratamiento 2, 55 crías/ha representando 
un peso inicial de 1834, 1874 y 1790 kg de peso 
vivo/ha, promediando J3.9 y 7.J; J3.0 y 6.7,- -
43.1 con 7,0 kg/cabra y/cabrito para los trata
mientos 1, 2 y 3 repcctivamente. 

Cuadro 24 

PRODUCCION IJE CARNE Y LECHE CON GANADO CAPRINO CRIOLLO EN 
PASTOREO DE RYE-GRASS CON DIFERENTES EDADES 

AL DESTETE DEL CABRITO 

D E s T E T E 
COt\CEPTO 

6 SEMANAS 9 SEMANAS 12 SEMANAS 
(1) (2) (3) 

- Peso vivo inicial 1,834 1,674 l, 790 

- Consumo diario supl~ 60 75 100 
mentado por cabrito (g) 

- Ganancia diaria/cabra 27 16 31 
(g). 

- Ca.rancia diaria/e ah!!_ 160 142 141 
to (g) 

- Número de cabras/ha 35 35 35 

- Número de cabritos/ha 40 55 40 

- Prcducción diaria de l~ l. 032 l.104 l,090 
che por cabra (kg) 

- Producción carne total/ 179 359 378 
con cabritos (kg) 

- Producción total de l~ 4 ,804 5 ,139 S,074 
che (ko) 
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Un ensayo preliminar efect11ado (lS) co11 el fi11 
de ir conociendo el desarrollo caprino postdc~ 
tete, y tambi6n est11di3r l3s posibilidades del 
uso de nitrógeno no protcinico(N~P), en este -
caso gallina:a, p~ra abaratar los costos de la 
ración. 

También se pretendi6 comparar el rendimiento 
con animales castrados v no castrados, distin 
tos alimentos y disecci~n de las canales. -

Para este ensavo se utili:aron 60 cabritos des 
tetados de cua~ro meses de edad en su mayorln
cru:as con Alpinas. 

El peso promedio cuando se inició la prueba -
fue de 17.7 kg para las hembras y 18.5 ,ara 
los machos. Se distribuyeron al a~ar en tres 
grupos, proporcion5ndoles ad libitun1 e11silaje 
de maíz y concentrado (15). 

Los machos ganaron m5s peso y consumieron m6s 
que las hembras. El ensayo demuestra la posibi 
lidad de substituci6n de alimentos concentra 
dos con nitrógeno no proteínico (gallinaza) p~ 
ra la engorda de las cabras y reducir los cos
tos por concepto de alimentación (15). 

A manera de comentario final, en cuanto a lo 
expuesto hasta aqut, respecto a los sistemas 
y subsistemas de producción caprina, es que -
éstos tiene una amplia perspectiva de mejora 
sin que se incrementen los costos de produc -
ci6n en forma excesiva. 

Los extensivos v sus modalidades, cuvo alimen 
to básicamente ~epende de arbustivas~ hojas = 
de árboles (remeneo), hierbas y pastos nati -
vos., es por mucho el más imperante en el mun
do, incluso en Mi;xico. Quizás el 80 \ de los 
caprinos sobreviven y alimentan bajo este si~ 
tema. El pastoreo se realiza en tierras situ~ 
das en medio de serias deficiencias, topogra
fía dif!cil, precipitaciones irregulares, te~ 
peraturas extremas, etc., y que por lo gene -
ral son impropias para la agricultura. La pr~ 
ducci6n de carne predomina sobre la leche. \'!!_ 
rios autores calculan que la población capri 
na que pastorea en vegetaci6n arida y semiari 
da supera el SS \de Ja total mundial. En Mé 
xico, el pastoreo de los animales se mantieñe 
bajo el cuidado de un pastor, pasando la no -
che en un corral, a la mar.ana siguiente. son 
sacadas a distintas partes, ya sea cerros, e~ 
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minos, rastrojerns, etc, 

Depués de un tiempo vnriablc, son regrcsndas 
por la tarde a su corrol (15). 

Las ins.talaciones utili::adas son nulas o muy 
rusticas. Dado a Ja dindmica del pastoreo del 
sistema extensivo, propicia la proliferaci6n 
de plantas tóxicas en la vegetación, las int~ 
xicaciones tienen lugar sobre todo en los pe
Tiodos criticas de alimentaci6n, en los cuales 
los animales pueden verse tentados por plantas 
que normalmente desdefian (15). 

En general existen pocos estudios a cerca de 
la eficiencia ccon6mica en condiciones exten 
sivas de pastoreo. Reali:ar estudios econ6mi 
cos bajo este r~gimen, representa cierto grado 
de dificultad, debido al gran nQmero de fnc -
torcs que intervienen. Sin embargo, en México 
existen varios intentos de estudio tendientes 
a conocer la productividad de las cabras en 
pastoreo, mediante vcgetaci6n de matorral. 

El más representativo l32), se desarroll6 en 
Cadereyta, Jiménez, Nuevo Lc6n, con cabras -
criollas en pastoreo sobre vegetaci6n denomina 
da como mntoTT3l mediano subpcrenifolio con -~ 
chaparro prieto (Acacia rigiduJa) huizache -
(Acacia Farnesianar;-pii"lo verde (Cercidium ma
c~etc.Los animales obtuvieron un peso iii[
XíiiiO de 41.9 kg y un m!nimo de 38.~ kg la pro
ducci6n mensual fluctuó entre un promedio máxi 
mo de 16,83 kg/animal y un m!nimo de 6.58 kg/~ 
animal. 

Este sistema es muy adecuado en regiones donde 
abunda la mano de obra, ya que resulta bastan
te económico; pues evita uno de los principa -
les gastos que afecta a todas las ganader!as 
intensivas. A pesar de estas ventajas, en oca
siones resulta inadecuado, casi siempre por ·
ma 1 .manejo humano; pues es fTccuen te que se -
les saque muy tarde a pastar o se les regrese 
demasiado temprano, con lo que se les restrin
ge as! la alimentación, pues se desaprovecha 
la posibilidad de que la cabra coma precisa
mente cuando por su~ hábitos• e~ mayor su cap!!_ 
cidad de consumo; al amanecer y al atardeder, 
ya se indic6 que las temperaturas elevadas de
primen el apetito (32). 

Por _otra parte, el sistema semi-intensivo, los 
especialistas se muestran muy optimistas en 
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cuanto a que la producción de leche de cabra 
bajo c:;tc régimen es muy promisoria tanto P!!. 
ra tipo familiaT como comercial, incluso es 
el que m5s recomiendan, esta se fundamenta en 
la abundancia de esquilmos agroindustriales 
susceptibles de utili:arsc conmo el de suple· 
mentes en pr~deras irrigadas, lo mismo del e~ 
plco de aCitivos como nitrógeno no protelnico 
(NNP), v mela~a. durante los periodos crfti · 
ces de Sequia o cuando las cabras tengan sus 
máximos requerimientos. Se pueden llevar a ·· 
cabo diferentes combinaciones entre los siste 
mas extensivos y semi-intensivos, de tal for7 
maque el racionamiento práctivo de las ca -
bras debe basarse en alimentos de haio costo 
como el ramoneo, pasturas y esquilmo; agroin
dustriales (16, 42, 57, 100). 

Por Gltimo, el sistema intensivo de nulo pas
toreo se practica en muy pocas ocasiones y -
por lo general en países desarrollados. En el 
mundo en desarrollo, los altos precios del -
concentrado hacen que este sistema en general 
resulte antiecon6mico para cualquier tipo de 
producción. So1l sistemas de alto costo en an! 
males, instalaciones, mano de obra y alimenta 
ci6n; ademSs de que el confinamiento provoca
que las enfermedades sean más frecuentes y de 
fácil erradicaci6n (16). 

En países como Francia y U.S.A.,donde cuentan 
con una elevada producción de cereales, exis· 
te ganado de alta calidad genética, la capri
nocultura se desenvuelve bajo este sistema de 
producci6n con altos índices de producción 
(73, 105, 1Z8]. 

Se ha hecho énfasis durante la descripción de 
los sistemas de producción caprina, en el ru 
bro.alimenticio, pues desde el punto de vista 
económico y por orden de importancia los fac· 
tores que inciden más en la producci6n de· le· 
che son,·precisamentc la 3liment~ci6n, cali -
dad genética de los animales, instalaciones, 
sanidad y manejo (16, 104). 
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6. IHSTA\.ACIONES, CONSTRUCCIONES Y ALOJAMIENTOS PARA CAPRINOS. 

6.1. Consideraciones generales y especificaciones. 

Las instalaciones y el equipo son aquellos elementos 
o implementos que tienden a facilitar el manejo gene 
ral con el propósito de incrementar la productividaa 
de cua·lquicr tipo de explot:ici6n, algunos de éstos -
elementos pueden convertirse en indispensa~les. Ade
más otros imolementos guardan Intima relación con ln 
eficiencia y· econom!a de los sistemas de producción 
empleados. Astmismo, exi!ten otros f3ctores no menos 
importantes de gran influencia sobre los sistemas, y 
por lo tanto, sobre la tecnolog!a emolendn, que se -
manifiesta a través de las construcciones y equipo 
con que cuenta una explotacl6n dada (16, 89, 104). 

Varios de éstos factores son de tipo climatol6gico 
(temperatura, precipitnci6n ,1uvial, humedad relati
va, radiación, vientos dominantes), topografía o 
bién culturales, económicos y poltticos (16, sg,J04). 

La forma tradicional como se han criado y explotado 
a los caprinos en México, es bastante rOstica y con 
un mínimo de tecnolo~ia aplicada, la ra:ón de ésto 
se deriva de la poca importancia que ha tenido 6sta 
csnccie con resoecto a otras como nroveedora de ali 
me~tos para el hombre, al medio en que se dcsenvueT 
ve, y al tipo de ganadero que explota esta espe - -
cie (16). 

La evolución de las instalaciones nara cabras ha te 
nido lugar en diversos pafses, adaptándose a cada -
caso 3 las condiciones clim!tica~ i~perantes y aun -
que el progreso no ha sido tan impresionante como en 
el c3so de las instalaciones nara v3cas; sin embar
go, ya se cuentan con suficieÍltes elementos bien fu!!. 
damentados para integrar una buena instalación (16, 
64). 

Se puede comprender, pues, que instalacion es todo 
aquel inmueble de car~cter fijo, y como equipo, lo 
que puede ser trasladado con facilidad o los instru 
mentas que facilitan la labor con los animales (16~ 
64, 89,104 ). 

En los caprinos, ast como en otras especies, los 
sistemas de producción son muy variados, por lo que 
el manejo general de cada explotación debe concebir 
se de manera individual o particular, es decir, el 
disefto de instalaciones v construcciones debe corres 
pender a cada sistema de.producción de que se trate:
Para los sistemas extensivos, los requerimientos de 
instalaciones y equioo son mtnimos o nulos; para lo$ 
sistemas semi-inte~sivos, las necesidades de insta-
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luciones e implemento::=. es 111ayor; ryara el intcn~i\·o, 
exige instalacione~ y equipo JÜn mfis csncci~li:ntlo~. 
En países como Fr:lncia y Estado~ :inidos <le Sortc :\m~ 
rica donde a nnrtir Je los últimos nfios se le ha 
pres~ado importancia a la cahrn en todos sus aspec
tos, incluyendo el <liseño tecnológico de instalacio
nes y equipo (16l. 

Al planificar las instalaciones y constrticciones de 
cualquier explotación, deben contemnlnrse as~ectos 
gener3les como el objetivo de la misma, la ecología, 
el sistema de producción, debe tomarse encuenta si 
se aprovechará alguna construcción ya existente o sí 
se trata de una construcción nueva, es decir, cono -
cer los asnectos que determinarán el tipo de instal~ 
ci6n necesaria o factible. Debe an3li:nrse la posibi 
lidad de utilizar el matertal de la región tomando -
en ct1enta 13 dur3bilidad de los mismos con el fin de 
disminuir los costos de inversión v mantenimiento -
(16, 6.1, 89). . 

La planeación es la base parn el buen funcionamien
to de toda exnlotación v reauiere aue se tomen en 
cuenta una seTic de factoreS antes de tomar una de
cisi6n con respecto al tipo de instalación factibles. 
Entre los factores generales mAs importantes se en -
cuentran: 

a). Finalidad ~ootécnica.- Es decir, el tipo de pro
ducción. Esta puede ser de leche, de carne (ya 
sea de animales adultos o de cabritos), incluso 
pieles y pelo o bien combinación entre éstas. El 
tipo de producto que se desee obtener determinan 
en gran medida el requerimiento de ciertas inst~ 
laciones y equipo especifico para la producción. 
Por ejemplo, tn leche exige equipo de ordeña, 
que a su vez puede requerirse máquinas ordeñad~ 
ras. 

b). El sistema a emplearse.- A partir de los tres 
m5s importantes incluyendo a los subsistemas de 
los mismos, o sea el extensivo, el semi-intensi 
vo o mixto y el intensivo. -

e). Las ventajas o limitaciones del lugar.- Tanto -
para el mercadeo de los productos aue se van a 
producir (16, 89). 

De los fnctorcs oarticularcs o csnec{ficos que tcm· 
bi6n se deben co~siderar para hac~r m~s funci6nnl 
la explotación se tiene: 
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a). Los relacionados con los animales. 

El número dr 3nimalcs que nu~dcn ~tlbcr~nr n Sll 
máxirnil cnpac_iUa<l. 

Edad o estado fisioló~ico Jet gnnaJo con que 
se pretende trabajnr. · 

La 3limcntación a suministrar dentro de la e~ 
plotaci6n. 

b), Los relacionados con la ecología de la explota 
ci6n. 

- Orientación de las instalaciones. 

- Drenajes. 

~1ateriales de construcción. 

e), Los relacionados con la optimización del equipo 
y el personal. 

- Distribución de las instalaciones. 

Cnminos interiores (tráfico en la cxnlota · · 
ci6n). 

~lnnejo de excretas. 

Fncilidadcs de alirnentaci6n. 

Guias mecánicas (lu::, a~un). 

Las con5truccioncs Jebcn ser de tal formn que facili 
ten las diferentes actividades, huscnndo comodidad,
rapidc: y eficiencia en la mano de obra (16, S9). 

Los alojnmicntos deben reunir lns siguientes carac· 
tcrístic:is. 

a). Proporcionar un ambiente sano y de bienestar p~ 
ra las cnbras. 

b). f3cilit:tr el moYimiento, es decir, entrada y Sf!.. 
lida del rebaño Jurante la época de nastoreo o 
el dcspln:amicnto del mismo hacia el 5ren de o~ 
deñn. 

e). Lris instalaciones deben ser de f5cil limnie:a v 
con un Uesni\•cl que ocrmita el drcnaic oara maO 
tenerse ~ceas, sin que e~to im~liquc" un costo ~ 
excesivo. 
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Alcindn de otra~ vivienda~ como mediJn~ snnit¡l 
riaS, pero Je f~cil nccC$O. 

e)_ Disponibilidad de agua en las in;talaciones. 

í). Diseño flexi~le que pcrMit~ 3daptarsc n lns nccc 
sidades actuales y futuTas de ln explotación (1(, 
89). 

6.2. Principales instala~iones y alojamientos utilizados 
en sistemas extensivos de producción caprina. 

Ya se ha definido al sistema extensivo de producción 
caprina como aquel en el cunl la alimentación de las 
cabras se basa primordialmente en la vegctaci6n nat~ 
ral. 

En el se en~loban los subsistemas como el trashuman
te, el nómada y el sedentario o estacionario. 

En los dos primeros, los requerimientos y uso d~ in~ 
talaciones y equipo son reducidos. En el subsistema 
sedentario o estacionario, donde el rebaño pastorea 
en un lugar fijo en forma continua en grandes extc~ 
sienes de terreno, el uso de instalaciones es más 
frecuente e~. 16, ~-' 123). 

De cualquier foT111a )- en la medida de lo !'Osible, d~ 
ben usarse las instalaciones más indispensables que 
ofrezcan la protección que exige la situación espc~ 
cial del medio ambiente. 

En aquellas regiones en donde las condiciones clim~ 
ticas son favorables para los animales; y en Jonde 
los animales predadores son poco numerosos, los ani 
males pueden dejnrse libremente en los ~otreros, sln 
construcci6n algunn; siendo recomendable únicamente 
contar con alber~ue para recluir a los animales cun~ 
do ast: se requiera (época de lluvias, prficticas de 
manejo, épocas de fria o en invierno, etc.) (4,77). 

Las instalaciones que se usan en el sistema cxten · 
sivo son pocas, y generalmente se limitan a cercos, 
puertas, abrevaderos y sombrns: suelen también exi~ 
tir otras, como el corral de manejo, los bafios y los 
abrigaderos-

Las cercas, son vallas quC comprenden un espacio con 
el fin de realizar un empotramiento o simplemente -
para protegerlo, es decir, la cerca tiene el objeti 
vo de retener al ganado como el prohibir la entrada 
de predadores cuando ésta es de tipo borrgero con 
altura más o menos de 1.60 m también sirve ~ara.di
vidir el área de pastoreo (16, 58, 125, 126). 
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Otras funciones que dcsemnefian las cerca~ son: 

Aislamiento de animales (enfermos, recién adquiri 
dos, para venta, animales al parto o reci~n pari7 
dos). 

- Separaci6n de animales j6vcne1 de adultos, empadre 
de lotes separados para conocer ln paternidad. 

- Alimentaci6n diferencial, es decir, para animales 
en etapas o estados fisio16~icos como ~cstaci6n, -
destete, ~artos, engorda, ~te. 

• Protege las resiembras de ~radcras al aislarlas rn~ 
diante el cerco. 

- Disminuye la mano de ohra (~. 16). 

La planificaciOn de cercas se in1c1a con la conform~ 
ci6n de un plano topográfico de la superficie, en la 
que se rcgistrarfin los :lguajes, bosques, ríos y to -
dos aquellos que revistan cierto intcr6s par3 el gn
na.dero (16, 77). 

Todas las divisiones tendrfin acceso a los abrevade -
ros, las divisiones contarán con fftcil acceso a los 
corrales, bien sea a través de una puerta del potrc 
ro al corral, un callei6n amnlio o bien pasando cuñn 
do mucho ~or un ootrerÓ (cuando sean de 20 ha o más). 

En terrenos desérticos no se iustifican calleioncs 
especiales para movilizar el ~ebafio. El ancho-de los 
cnllejones dependerá del namero de animales que se 
quiera desplazar (16). 

Se recomienda también que los bebederos de estanques 
naturales, sean cercados, para evitar que los animn 
les beban directamente v ensucien sus 3guas,sobre to 
do si hay atascaderos. ~l agua debe preierentementc
conducirse mediante tubería a un tnnque pequefto, con 
lo que se conservará el agua limpia (16). 

La ubicación de las puertas, estar5 en relaci6n ~on 
los potreros, calle~ones e instalaciones: por lo ge
neral, resultan mfis prácticas cuando se localizan en 
las esquinas de los corrales o instalaciones. El ta
maño dependerá del número de animales que deban pa
sar por ella; oero se puede tomar como base una lon 
gituu de 2 6 3.m lo que permite el naso no tan sólo 
de los animales, si no tambi~n de la maquinaria 
cuando se requiera.Figuras ~a y 4b (16, 125). 

Las cercas pueden ser de postes nnturales como tron
cos o arbustos o .hi~ri de piedra, malln cicl6nicn gal 
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A 1..20 lll 

2-3 m 

B 

Figura '4 "'. Puerta Construida con "ªde ra de 1/2" o 3/4" de 

grosor ::>ºr 6" de ancho. 
lt b. ouerta i'abricB.dS. con tablas df' 1." l)Or •" '.] malla 

de alambre 

Fuente: Velarde ~ ~.ll.25)· 
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vnni=n<l3, alamhrc tren:ad", alambre Je pGas, ccrcns 
clást1cns (ló, 125). 

Cua1quic1· tipo ele JTt~tcrial que !OC utilice p:1ra la -
construcción de l~s ccrcn~, debe po~ccr la cnractc
ristica que nl contener a lns cabras E~ta5 no se -
lastimen o dafien. Generalmente en el sistern3 exten 
sivo, se rec11rre a los rnuteriales que abundan en Ta 
regi6n para construir tanto tas cercas como los al
bergues. 

Las cercas de ri~dra pueden resultar ccon6micas de
pendiendo de ~u abundancia y durabilidad, su efecti 
vidnd depende de ta rugosidnd que presente la supe~ 
ficie, en caso de ser lisa no debe ser inferior a 
1. 3 m , si es ru~.osa, requeri rti una al tura Je 1·. 8 m 
(89, 123, 126). 

Su empleo hahitualmente es en rcqueño~ aprisco5 (16, 
89, 123, 1261. 

Las cercas de alambre de ~úas requieren una altura 
de 1.5 m para gnnndo caprino adulto, y cadn ~ 6 3 m 
se instalarán postes y 7-9 alambres, <listribuídos -
de la siguiente manera: de abajo haci~1 arriba, 10 -
cm, 10,10,10,15,15,20 y 30 ; el Gltimo ajustado a 
la altura de la cerca. En ciertas ocasiones se re 
comienda acortar o ampliar las distancias entre -
los primeros alambres y aún entre los oostes.( Fig!!_ 
ra 5). 

No obstante, su frecuente empleo, ésta cerca prescll 
ta varios inconvenientes: en primer lugar, su ele
vado costo, dada la gran cantidad de postes, alam -
bres, grapas y ~ano de obra que requiere y en scgu~ 
do; que provoca lesiones traumftticas a los anima -
les, sobre todo a las hembras al lesionar los pe:o
nes (16, 126). 

Retenidas. Una parte más, de suma importancia, en 
las cercas, la constituyen las retenidas: ~stas -
tienen por objetivo tensionar el alambre y con ello, 
afian:ar y rcfor:ar ln c~rca a In tierra en un pun 
to fijo e inmóvil (1~6), 

En la construcción de las retenidas es donde hay -
que pender el m5ximo cuidado, yn que en ~stas inte~ 
viene en gran onrte en el 3cierto o fr3caso del ccr 
co (116).· . -

!:.xisten diferentes ti::ios de re-tenidas, como por 
ejemplo: 
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Poste anclo Poste reten Separador de 

Pi¡¡:i.tra 5 0 Cerco el!Ístico de alambre de púas y retP.nida. 

Puente& Velarde ~ .!!· (125). 
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Con travesano rigido, con muerto de tronco o mad~ 
ra (Figura 6). 

Los postes emoleados son comúnmente de manera, pe 
ro también pu€-den ser de concreto y de tubo. Los
primeros deben ser tratados previamente ~ara evi· 
tar que no se pudran, sin embar~o, no se recomie~ 
da emplear pentaclorofenol, substancia tóxica pa
ra los caprinos (16). 

El grosor del alambre utilizado es variable, como 
se puede ver en el Cuadro 2S. 

Soabras. Otra consideraci6n de ~ran importancia 
en los sistemas extensivos, corresponde 3 la colo· 
caci6n de sombreaderos. La manera más simple con -
siste en distribuir árboles en aquellos puntos que 
acostumbran utilizar lo~ animales ~ara descansar 

Cuadro ZS 

DIPEllllNTES TIPOS DE ALA.-.BRES EMPLEADOS EN 

CERCAS 

DlA.\IETRO uso MAS c o ~1 u N (m m) 

3,77 cercas de cuadros y para amarres 
y retenidas. 

3. 4 3 cercas de cuadros y para amarres 
y retenidas. 

3.06 Poco usual, en cercas de mallas. 

2,67 Alambre de púas de un sólo hilo 
alambre liso acerado. 

y 

2.55 El más comGn es el alambre de púas 
de des hilos. 

2.00 En alambre de púas de dos hilos 

l. 5 9 Para amarrar cuartones en cercas 
elásticas y cercas eléctricas. 

1.21 Para cercas eléctricas. 

1 
' 
i 

Fuente: Arbi::a (16 J . 
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Figura 7. Cabreriza rtÍlltica con capacid'ld para 25 Yientrea. 
Fuentes Velarde .!_! .!!J..(i25). 
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REGI"N, I.AMINA, &TC. 
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Figura 9;, Eec¡ueme. de cabreriza rtísUca ti:po tami11ar con 
capacidad para 50 allimaJ.ee. 

:Fuentes Velarde .!.! !!!.(12S). 
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Si no se llevan c¡1ho ~stn µ1·5ctica, es aconseja
ble crear sombras nrtificnlcs, las qttc st1clcn pr~ 
dttcirsc mcdi~ntc diferentes materiales, procur5~ 
dose aquellas que resulten más economicas (16). 

Alojamientos. Respecto n los nlojamicnros para ca
prinos en sistemas extensivos, se ha dicho que el 
corral puede e~tnr limitado por cercas de materi~ 
les de lo región (piedras, troncos de madera, tela 
de alamhTe, etc.), unn nnrtc de dicho corral se di 
vidir~ v estarl cubierta con techos de 15mina met~ 
lica, c3r~6n de asbesto, teja o material de la re7 
gi6n; 6sta superficie debe ser staficicnte para pr~ 
tegcr al eanndo de las inclemencias del?tiemoo --
(lluvias, frío, etc.) ,calculándose 1 m~ de super
ficie techada y 2-3 m2 para patio por cada animal 
(4, 123)(Figuras 7, 3 y 9). 

Las divisiones del corral serán con el fin de sepa 
rar en lotes el ganado de acuerdo con su edad, sc7 
xo, estado productivo y fisioldgico, reemplazados, 
engorde; etc, inde~cndientcmcnte de estas constru~ 
cienes y de acuerdo con los objetivos y capacidad 
del productor, se recomienda acondicionar dos loe~ 
les: uno que se destinará cara el alojamiento de 
los sementales y otro para efectuar el ordeño (123, 
125). 

Debe tambi~n considerarse la topograf!a del terre
no para la ubicaci6n de los alojamientos, ~stas -
consideraciones se refieren a que las construccio
nes para alojamientos y demás, deben ubicarse en 
aquellos lugares que no sean susceptibles de inun
daciones o que resulten muy hOmedos, por lo tanto, 
se recomienda pues, un adecuado drenaje del terre
no buscando que éste presente un suave declive para 
tener un desague natural (123, 125). 

Cuando existen cortinas naturales rompevicntos, e~ 
mo son: arboles, cerros, etc., deben aprovecharse 
para tal fin en beneficio de los animales. 

Ls disposici6n o distribuci6n que tengan las inst~ 
laciones dentro de las construcciones, debe estar 
de acuerdo con el manejo que vaya a tener la cxpl~ 
tación, ya sen esta comercial o familinr, tomando 
en cuenta las prácticas de manejo que van a tener 
los animales, el nprovcchamicnto de agua y nlime~ 
to, así como, cunl ser5 el mnncjo del producto pro 
ducido (leche-carne). -

Oricntaci~n. La orientación de las instalaciones -
debe ser en contra de los vientos dominantes o de 
norte a sur, qucd~ndo las nartcs cubiertas, haciJ 



·--. 

Pigura 10. E'lilo 1le co1mtrucci&n J"\Ísticn cont:rt\ ¡<lrRAitoa externo·a da 
loa r.aprinoe. 

lilodif'icftdo de: Ko•.al.lllJ ( ·17). 
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la parte por donLlc sopla el viento, con el f n de 
evitar las corrientes de aire: micntr~s que ara 
las regiones c5lidas, es h¡tcia el noreste (1 3,-
125). 

Bal\o Tust:ico. Se recomienda in>tnlar un baño rustico 
pnra dcsoarasitación externn de los animales. El 
baño tieñe un fondo de medios barriles o de rámi 
nas de hule cara recolectar el liquido con el mcdl. 
camento (Figura líl) ((77). 

Plataforma de ordeno. Dado que las cabras son ani
males pequeños, ésto difulta la tarea del ordeño a 
nivel del suelo, por lo que se sugiere se cuente 
con una plataforma del ordeño para tal prop6sito, 
la que puede ser construida de madera (123, 125). 

La plataforma o banco de ordeño, deb~ ser anroxima 
damente de 1 m de largo por 0.55 m de ancho"y alt~ 
ra de O.SO -0.70 m, debe disooner tamhidn de una 
cornadiza para sujetar a la Cabra y un comedero p~ 
ra que el proceso de la ordefta sea tranquilo, asi 
como, de una ramna de ascenso ,. descenso. Los disc 
ftos para la mism~ son variados~ pero se busca, qu~ 
tanto la cabra como el operatio tengan una posi -
ci6n adecuada (4, 89, 125) (Figura 11). 

Pueden existir otras construcciones opcionales co
mo .mangas, embarcadero, pediluvio o baño ~ara pez~ 
ñas, etc., de acuerdo con l~s posibilidades y nece 
sidades de la regi6n o del productor (4, 16). -

Abrebaderos o aguajes. Estos ~ueden ser naturales, 
arroyos y rios, o biEn artificiales, pequefias pre
sas o bebederos de !Amina o concreto. 

La disponibilidad del agua es determinante para la 
colocación de alojamientos y potreros (~,16,123). 

6,3. Instalaciones y construcciones pnrn ~lojamientos en 
si~temas semi-intensivos o mixtos de producción ca
prina. 

En los sistemas semi~intensivos o mixtos de produc 
ci6n caprina, se combinan .:icti\•idades tanto del sls 
tema extensivo como del intensivo. Además, a medí-
da que un sistema de producción se intensifica, 
sus requerimientos de instalaciones, equino, mane-
jo y control, etc., aumentan (16). · 

No obstante a las diferencias que existen entre 
los distintos sistemas de uroducci6n, muchos aspee 
tos no s6lq son similares ~ino que se riRen bajo ~ 
los mismos criterios, ejemplo de éstos, la ubica 
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Pla~aforma. p~ra orde~o :ta~ual f~b~icada de 
ma.iera.. 

Modificado des Battaglia (21), Billi• (26). 
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ci6n y oricnt:ici·.:S~ de la!'= con~truccione~, ventila 
ción, nlturn de lo~ cerco~ y pl1ertas. entre' otroi, 
sin embargo, como ya ~e señaló, 111 intC'nsific<J -
ci6n dC' 13 produc(i6n dcmand~ mayor nrcci~ión y 
cumnlimiento de l:i.~ necesidaJes c!e lo::: animales -
(16·, 60, 1c5). 

Corral de manejo. Es una de las instalaciones, sin 
lugar n dudas, m5s importante, indepe11dicntemente 
del fin productivo que se vay;i 3 emplear o el sis
tema a utili:arse, debido a la diversidad de las 
funciones que ~e reali=an en ªl. tales como clasi
ficación del rebaño, marcado, castración, dcspara
sitación, tratamientos médicos, c1nharqucs, dcspczu 
nado r trabajos varios P, 16). -

A oesar de la inobictable \1tilidad de ésta instala 
ciÓn, apenas es coñocida en la~ explotaciones en ~ 
prinas. Este corral puede est3r confo1·mado de vn -
rios compartimentos (embudo, corrales de reten -
ci6n, mangn o cht1tc, bafios de inmersi6n, entre 
otros), para eficientnr el manejo de acuerdo al 
tnmaño de la cxplotnci6n (4, 16). 

Cuando la cxplotaci6n es de tamnfio mayor, cabe h~ 
cer uso de algunos de los que se emplean en ovi -
nos, haciéndo al~unas modificaciones como mayor 
altura en las divisiones interiores mínimo de 1.2rn 
y en la valla pcrimctral del corral de 1.5-1 .8 m 
(Figura 12). 

Otro corral de manejo que se recomienda es el ciL 
cular (cuando el número de animales es superior 
a l.500), cuyas especificaciones son las mismas -
que para el anterior (Figura 13). 

Por tratarse de una unidad básica para las opera
ciones del manejo, debe reunir al igual que otras 
instalaciones ciertos principios y caracteristi -
cas. 

Se aconseja que esté próximo a las demás construc 
cienes de la explotación, generalmente se le <lcs7 
tina el lugar central, y con ~ácil acceso a los 
caminos principales por donde transitan los animn 
les a través del predio. Debe asímismo contar coñ 
un adecuado drenaje, que se consi~ue con la ubic~ 
ci6n y una adecuada pendiente. TambiEn debe 9rot~ 
gersc contra los vientos dominantes a través de 
barreras o bien se forma una .:ona de abrigo natu
ral nor medio de árboles: además oronorciona som~ 
bra,"tan necesario en épocas caluTosas (4,1~ 1 S9). 

Debe existir un adecuado suministro de agua, tan· 
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te para los animales como para Jn limnieza. Este 
suministro se logra colocnndo salidas.de ngun a 
tr~v!s <lcl corral, sohre todo en las centrales, 
donde se efectaa el trabajo mfis duro por lo que 
reqt1iere trabajos continuos (16). 

Tamafio. Depende principalmente de dos aspectos: 

a). Del nOmero de animales que se van a manejar y 
explotar. 

b). De los objetivos y capacidad del productor. 
También habr3 que incluirse en este punto, el 
subsistema de producci6n hajo el cual se va n 
producir, sin embargo, el corral de manejo y 
las rarcelas adyacentes debcr1 tener la capac! 
dad de albergar a todos los animales en un mo 
mento dado, calculnndo de ~.S a 3.5 cabras -
por m2 , dependiendo de las dimensiones del te 
rreno (4, 16). -

Otros aspectos particulares del corral de manejo 
lo constituyen las cercas, que como ya se indic6, 
pueden fabricarse de madera o tubulares. La altu· 
raes de 1.~0 a 1.60 m en las divisiones interio
res y de J.60 m en las perimetrales (4, 16). 

Las puertas y caminos de transito, elementos im -
portantes para la conducción del rebaño, también 
es similar al descrito anteriormente o nuede va
riar. L3s puertas deber~n abrirse y cer~arse li
bremente, ser5n seguras y de acci6n f5cil prefe
rentemente con aperturas en ambos lado~. 

Número de divisiones. Estas varían en cada gran
ja de acuerdo al tipo de producción: sí se opta 
por explotar las cabras bajo algún subsistema es 
pecifico como el de pastoreo en praderas tanto ña 
ti vas COMO culti\•adas (4, 16). -

El pastoreo puede ser continuo, rotacional, en 
franjas, cte., en las divisiones del potrero tam
bién influirán el número de animales. Por ejemplo, 
en el caso de que se trate de producción de leche, 
se contará con potreros para cabras de cría, ca -
bras en crecimiento, cabras de parto, destete y 
por último, para los machos [4, 16, 89). 

En este caso se recomienJan las cercas elásticas 
con alambre liso, cercas de ma11a o cerca borre
gera y cercas el5sticns. Estas deben fabricarse e 
instalarse de tal manera que puedan ser desmonta
das para hacer movimientos en las divisiones cua~ 
do así se requiera (161. 
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La cerca clastica con olambre liso, ha <lemostrado 
ser muy fitil ~ara ovinos: en el caso de Los capri 
nos, mediante algunas ·mo<lificin~iones, sobre toJo 
en lo relativo a ln altura y ndmero de hilos, 
t?mhién ha resultado eficiente su uso (16). 

Est~ tipo Je cerca presenta muchas ventajas fr~n
te a las otras. tanto en el orden ccon6mico como 
par·a la seguridad de los animales; n l~un3s de és 
tas ventajas son: -

- Requiere de pocos postes fijos debido a la gran 
distancia entre uno v otro (10-15 m), los sena~ 
radares de madera (cÚartones) que llcvn entrC 
los postes fijos son económicos pues, éstos son 
de mandera delgada, 

- Utiliza alambre liso, lo que nermite que por e~ 
da kg se tienan mayor número de metros lineales~ 

Requiere poca mano de obra. dado el pequeno nú 
mero de hoyos a excavar, no necesita engrapar
ni reestirar el alambre cada 300 a ~00 m, debí 
do a que tanto los postes como los cuartones 7 
están perforados, lo que ~ermite correr libre
mente el alambre, por lo que le procura mayor 
elasticidad (16, 125, 126). 

- No lesiona a los animales, puesto que carece 
·de púas. 

Debido a que las ce.reas para cabras requieren 
mayor altura (1.5 m), se recomienda la utiliza 
ci6n de 7 a D hilos. (16, 125, 126). 

Ejemplo de diseño de este tipo de cerca se puede 
ver en las fi~uras 1-1, 15, 16 y 17. 

La cerca eléctrica, se emplea mucho en pequefios 
potreros, en los que se procura, por lo general, 
regular al máximo el consumo de posturas. La ca· 
bra es un animal que 9retende con rapidez, por 
lo que algunos autores scnalan que este tipo de 
cercas es muy funcional (15, 60). 

El único inconveniente es que requiere mayor al
tura que el utilizado para los ovinos. 

El ntimero de .alambres flucttia entre 3 y 5; si se 
em~lean 3, se recomienda instalarlos a 25 cm, 50 
cm, y 1m respectiva~ente, ajustándolos a la altu 
ra de las cabras. Cuando se usan 5 hilos, se -
aconseja que la colocaci6n de los dos primerps 
sea a 10 cm los dos siguientes a 15 cm, y el G~ 
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Pisura .l.4. Cerco elt!stico de alumbre lieo 

Puente: VeLarde !,l !!1,.(l.26) 
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timo a 20 (16, 60, 125). 

Manga o tubo. Es otro de los importantes cleme~ 
tos del corral general de manejo por tener con~ 
xión con los demás corr3le~ que lo rodean. 

Funciona como válvula que regula el flujo de los 
animales y en !l se realiza la mayor parte del 
trabajo. Considero conveniente se~alar que el 
trabajo a realizarse en el corral de manejo debe 
ser lo más fluido posible, ello se consigue con
trolando el llenado de los corrales, minimizando 
el efecto del sol y las sombras sobre el opera -
dor y las cabras para poder observar marcas y 
oretes en los animales. Tombi!n se busca que la 
estancia sea olacentcro, lo que se logra colocan 
do un techo en la zona de trabajo, incluso de -
ser posible, instalar puertas de control remoto, 
tanto de llenado.como de salina (16) (Figura 18 
y 19). 

Distribución de los compartimentos y otros ele
mentos en los alojamientos y requerimientos de 
espacio para caprinos. 

Ya se ha dicho que según el autor y el sistema 
de producción, se darA distintos lineamientos en 
cuanto a la distribución dentro de las construc
c.iones para alojamiento. Asi, Agraz (4), dice 
que en Am!rica Latina, los alojamientos para sis 
temas semi~intensivos deben ser semi-r6sticos; 7 
pero con todos los requerimientos técnicos para 
su eficiencia, economta y funcionalidad. Velar -
de et al (125), tambi!n coinciden con el ante -
rioY:-crTterio. 

Existen 4 requisitos básicos para un buen aloj~ 
miento: 

1. La construcción debe estar adecuadamente ven
tilada pero sin corrientes de aire. 

z. Las paredes y techos deben estar libres de 
condensaciones. 

3. El área de cama debe estar limpia y seca. 

4. Los bebederos, comederos y saladeros, deben 
contar con una protecci6n para que los anima 
les no se introduzcan y contaminen el agua y 
alimento (6ó). 

Es necesario dividir o clasificar a los anima -
les de acuerdo a su eta,a d~ producci6n, crcci~ 



- 1.\:! -

miento o edad, esto implica la construcci6n de 
diferentes corrales, Cabe scnalnr, que ademfts 
de la clasificaci6n de los animales en pasto -
reo en los notrcros! en los aloiamicntos tnm -
bii!n se reqii'iere de unn clasificaci6n: 

Cabras secas, 
Cabras con cria. 
Cabras en producción. 
Cabritos en crecimiento (destete). 
Cabras listas parn servicio (triponas). 
Sementales, 
Parideras. 
Local de ordef\a (16, 60, 66, 89). 

Todos ~stos comoartimientos o corrales deben co~ 
tar con bcbederOs, snladero, comedero, :ona de 
sombra y pasillo de alimcntaci6n (60, 66, 89). 

Dado que en los sistemas semi-estabulados o mix
tos se combinan varias orácticas de alimentaci6n 
como la utilización de Csquilmos a~roindustria -
les, la suplementaci6n en pesebre después del -
pastoreo, en las figuras 20 1 21, 22 y 23 se pue
den ver planos para ele~ir el diseno de difere~ 
tes tipos de alojamientos, asi como, la distri
buci6n de los distintos compartimentos (16,60,66). 

C'lculo de necesidades de espacio. El cSlculo de 
las necesidades de espacio es un punto muy im -
portante, ya que tiende a establecer la rela •· 
ci6n del nGmero de animales, y la disponibili · 
dad de terreno, as1 como, establecer las necesi 
dades de alimentos, el manejo de los animales, 
y el tipo, tamaf\o y disposici6n de las instala
ciones (125). 

En el Cuadro 26, se concentran los espacios re 
queridos por los animales en distintas fases -
de producci6n, tanto en sistemas extensivos, · 
mixtos y estabulados. Cabe destacar que estos 
datos varran de acuerdo a la fuente consultada, 
sin embargo, har concordancia en que se deben 
de considerar algunos factores para el cálculo 
de e.spacio como: 

Disponibilidad de terreno (calidad y exten -
si6n). 
Sistema y subsistema de producción. 
Producci6n anual deseada. 
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CUADRO 26 

CUADRO DE NECESIDAIJES or: ESPACIO POR ANIMAL ( 1) 
ESTAílUl.i\CION 

FASE l'RODllC- C O R R A L E S C O M E D E RO BEBEDliRO 
T!VA DEL ANIMAL TOTAi. SO!. SOMBRA CONCHNTR!! FORRAJE PILETA 

( m2 ) DO ( m ) 

J.nctante 1. o o. 70 0.30 0.07 o .1 o 0.07 
Destete 1. 5 1. 05 o·. 45 o. 1 o o. 1 2 0.07 
llcmbrns vacías 3.0 2. 1 o 0.90 o .15 o. 10 
llcr~hras producci6n 4.0 2.80 1 . 20 o. 40 0.45 O. lZ 
Sementales lZ.O 8.40 3.60 o .40 0.45 o. 15 

M X T o ( 2) PASTORE0( 3) 

CAJIREl\IZA 
SOMBRA 

COMf:DERO 
0

BEBEDERO SOMBllA 
TOTAi. PARQUE ( m ) (ABf:RTllRA ( m ) 
( m ) D F. 

VENTANA). 

l.uctante ci.70 o .45 o ;30 o .10 por cada 25 
Destete 1. 1 z 0.67 0.45 o .10 por cada 25 
llcmbras vactas 2.25 1. 35 0.90 o. 33 por cada 20 1.0 
llcmhras producci6n 3.0 1. 80 1. 20 0,33 por cada 15 l.U 
Sementales 9.0 5.40 3,60 0.40 por cada 10 1 .8 

(t) Lus necesidades de espacio que se dan en éste cuadro corresponden a las mínimas requeridas -
por animal. 

(Z) l.as necesidades por animal se encuentran influcnciad:is por el tipo de pastoreo que des.arr~-
1 lc la cxplotaci6n, el namero de horas de pastoreo, cte. · 

(3) Siendo el pastoreo 1;• base fundamental, el espacio requerido por animal es el mi'nimo ncccs~ 
rio. 

,_ 
"' 
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·Recursos económicos (4, SS,60,77,89,125). 

Co•ederos. La fabricación de los comederos pue 
de ser de madera, tabique rcbestido (concretoT 
o lámina, con las siguientes carac~eristicas. 

- La forma es de tipo canoa, 'el fondo d.-be ser 
c6ncavo, con paredes longitudinales, siendo 
la posterior mlls alta que la anterior. 

- De espacio suficiente y de fllcil acceso, pa• 
ra los trabajadores al llenarlos para los 
animales, evitando que estos se lastimen al 
obtener el alimento. 

- Resistentes, estables y de fácil limpieza. 

- Que eviten la contaminaci6n (4, 60, 125), 

Los comederos pued.en estar colocados hacia la 
pared del local, hacia el pasillo de alimenta• 
ción, en medio del corral o entre dos corrale~ 

Cuando son construidos de concreto, generalme~ 
te van hacia un muro de local, tiene una anchu 
ra en la base de SO cm, con bordes de 7-10 cm~ 
su altura mayor de SO cm, la que descansa sobre 
el muro y la altura menor de 30 cm el fondo 
delcanal estará de 10 a 1S cm, por de bajo de 
la altura menor (4, 125). 

En algunos casos cuando son construidos de ma
dera, estos generalmente llevan una cornadiza 
para evitar el desperdicio de alimento, son va 
rios los diseftos para construir, algunos servI 
rán para disposiciones centrales, otras para 
disposiciones laterales, sus medidas promedio 
serlln de SO cm de ancho por 60 cm de altura;
la altura del suelo a la base debe ser de 
acuerdo al tamafto del animal (125). 

Los comederos para los lactantes y destetes -
son diferentes y tambiEn pueden construirse de 
madera, asi como, los saladeros de los anima -
les (4, S9, 60, 88, 125). 

Las figuras 24, 25, 26, 27 y 28 describen va -
ríos tipos de comederos que se pueden adoptar 
segan determinadas necesidades del productor. 

Bebederos, El agua es una necesidad primordial 
y puede ser un factor limitante para la produc 
ciOn. Los bebederos pueden ser de pileta din·;:° 
ta, en los cuales se les distTibuyc agua o laS 
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cabr3s ~n horns fijns, tnmbi6n se puede utli:nr cu
bos con capacidad de 50 litros, o tanques gnlvani:~ 
dos cortados por la mitad. 

Los bebederos de pileta con flotador, son recipien -
tes instalados dentro de los corrales en Jos cuales, 
el agua se mantiene n nivel constante, el bebedero 
de pileta es el más usual e indicado con un acabado 
liso de f4cil limpieza r que permita beber el 10 ' 
de los animales al mi5mo tiemno v asi~nado un espa
cio lineal por cabeza de 35 c~ 06, 1~5). 

Su anchura dependerá de si se comparte con otro co
rral o no, oero una anchura convencional serla de 
60 cm siendo una orofundidad de :o cm suficiente(60, 
64, 88) (Figuras 29, 30, 31). 

El behedero de v5lbula nutom5tica alguno~ nl1torcs lo 
recomiendan ~astante, ya que, sie~nre ~antiene un 
consumo de agua limpica y fresca con la limitnnte 
que anicamente puede instalarse donde existe ap,ua e~ 
rriente (entubada). 

Pediluvio o bafto oorlal. Es una instalación oue se 
utiliza en zonas cOn nroblcmas de gabarro o •ipodod~ 
matitis''. Dentro de las orActicas de maneio, al 
igual que el recorte de pezuñas, el baño podal oerfo 
dicamente con soluciones de formalina al 5 \. La -
construcci6n del pediluvio puede ser fijo o oortá -
til; en el primer caso se sitaa en el corral de mane 
jo o bien a la salida de los potreros. Es una cons ~ 
trucci6n sencilla, que consta de una pequena manga 
de aproximadamente 5 m y un recipiente para la for
malina (16, 125). 

Al igual que en las demás construcciones, los mate
riales de construcción pueden ser variados. El an-
cho $C e5tnbl~cc n~ra el ncso de un anln1al o bien 
d~ varios a la ve~. 

El ancho inferior generalmente de 0.3-0.5 m y en -
la parte superior 0.6-0.8 m (16, 125) (Figura 32). 

Respecto al baño contra ~ctoparásitos, pu~den seguir 
se los mismos lineamiento~ e indicncioncs de cons -
trucci6n e instalncidn que oara los ~i$temas int~n
si vos. 

Sala o cobertizo de ordeño. nehido a las caracterís 
ticas de este sistema <le produccl5n caprina, en el
cual varios in\·est i~ndores tanto en ~IExico como en 
otros pais~s, lo re~omiendnn ra sea oara explot~ci~ 
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nes de tino fnmiliar con fineg COMcrcinlcs, coma cm 
presari.-il~s con mnno de o~r11 :isnlnrinda. Con hase Cn 
esto, ln sala Je ordcfto puede ser gr3nde o rcqucfia, 
prefer~ntcmcnte con cornadi:as ~n1·a sujecidn de las 
cabras, asimismo, se puede com~lc~entar con comede-
ros pnrn suplementar concentrados. Las inJicncioncs 
para su implantación son que egtE a nivel elevado 
del piso para facilitar el ordeño (83, 84). 

Habitualmentc·cn los rehnños de car5ctcr familiar,
sc practica el ordeño manual en donde el número de 
animales no es mU)" grande. Qui:ás de los aspectos 
mfis importantes en este rubro, será la extracción hi 
giénica de la leche por lo que se deben de tomar en
cuenta todas las medidas de manejo para tal fin (83, 
84). 

M§s cómodo, eficiente e higi~nico, resulta habilitar 
a la propia cabreriza de un dispositivo, que consis
te en la nlataforma de ordeño, a la cual las c~bras 
tienen ~cCeso por medio de escalones o rampas. 

La plataforma puede tener dimensiones variables para 
que.qupan gru~os de animales, de acuerdo con la mag
nitud del rebaño (83,84). 

El ordeño manual nucde hacerse nor el costado o por 
detr5s; sin embargo, en el seguñdo aumenta el riesgo 
de contaminar la leche con las devecciones de la ca-
bra. · 

El ordeño manual se efectua mediante un movi~iento 
r!tmico de los dedos, iniciándose con el indice y 
terminando con el mefiique, lo que ncrrnitc el vaciado 
y llenado de la cisterna del pe=ón. Se dice que el 
ordeño manual es el más semejante a la práctica por 
el cabrito, sin embargo, es lenta y cansada para el 
ordeñador sobre todo cuando el número de cabras es 
l(rande [24, 83). 

Además de las medidas higiénicas que se deben de con 
siderar y poner en práctica, el ordeño manual deben
realizarlo personas capacitadas, evitando así rics -
tos de mastitis, entre otros. 

El ordeño manual es el más utili:ado todavía ya que 
los pequcfios rebaños y explotaciones que disponene 
de mano de obra familiar no justifican una máquina 
(83). 

Cuando las cabras están atadas, 31 ordeftador deben 
desplazarse de una a otra trans~ortando su cubo o 
cubeta de leche y realizando la op~raci6n a~achado, 
sentado, de rodillas sohre la cama o sentado sobre 
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[1 ordeño rcali:ado así es poco f~ 
e:a Je la leche, que recibe muchas 
a, pelos, polvo, etc., por lo que 
acon~eiahle contar con una sala 

o, dcntTo de las instalaciones de 
'84, 105). 

En el sistema semi-intensivo, el ordefio de las ca -
bras puede ser también mecánico, sin embargo, ésto 
lo determinara el tamaño de la ex~lotaci6n y la cap~ 
ciclad del propio productor, con la recomendación de 
las ventajas que representa el ordefto mecanizado (S4, 
1 os). 

La sala de ordeño en tunel empleada para ordeño mecá 
nico, puede destinarse para ordeno manual, en la --
cual el o lo~ ordenadores est~n parados realizando 
el ordeño por el costado de las cabras (Figura 46 d). 

6.~. Instalaciones y construcciones para alojamiento en 
sistemas intensivos o estabulados de producción 
~aprina. 

Las caractcrlsticas del sistema intensivo v de los 
subsL::temas que lo integran, se ha señalada· anterior 
mente; pv~ lo que aquí Se destacan s6lo algunos de-
t:\lles. 

Los caprinos ex~lotados en régimen intensivo, puede 
re~lizarse bajo dos formas o modalidades diferentes: 
estabulación total y estabulación parcial con apoyo 
en pastoreo en ryraderas artificiales, es decir culti 
vadas bajo riega (83, 105). -

En el primer caso, los animales están en confinamien 
to o estabulación permanente, en donde los 3nimales
cstán fijos o trabados durante toda su estancia de 
manera individual o en grupos pequcfios de animales 
en la cabreri:a. 

Ta~bién los animales en este nrimer caso, pueden es 
tar ·en estabulaci6n libre, en· tonde los animales n~ 
estdn trabados, sino juntos divididos en lotes; pe
ro no salen al campo (83, 105, 121, 1Zi). 

En el sistema intensivo o estahulado, debe determi
narse si los nnimnles estarán en estabulación fija, 
o si estaran en estabulaci6n libre v con base en es 
to diseftar má~ acertadamente las in~talnciones r -
alojamientos. 

No obstante a que pRra la construcci6n de alo)amie~ 
tO$ p~ra caprino~, las normas t~cnicas en cunnto a 
ubicaci6n, orientación, acceso, drenaje, disponibil! 



dad de agua, etc,, son los mi~mos, considero qut· en 
el sistema nroductivo totalmente e~tabtilndo, ciertos 
requerimientos en lo que a alojamientos se refiere, 
deben precisarse y cumplirse para gnranti:ar el ~xi
to de lo. explotación, Por lo tnnto 1 algunos .:ispectos 
se omitir5n y en otros se hará énfasi5. 

Las unidades que integran una instalaci6n para capri 
nos son: los corrales de albergue, tanto ~ara anima7 
les adultos como cara animales en diversos estados -
de desarrollo, corraletas oara sementales, sala de -
ordefio, depOsito de leche Y almacenes de alimentos, 
entre otros (60, 83, 105). 

I.as dimensiones de la cahrcri:a, se deducen obser
vando los requerimientos de espacio por animal en 
el Cuadro 22. 

La distribución de los distintos corrales de la ex 
plotacidn es variable, de acuerdo al namero de anim~ 
les en cada lote. 

C011ederos. Pueden ser de madera o tabique revestido, 
recomendándose los de madera en sistema estabulados, 
por tener la vcnt~ja de ser 3justahles en altt1ra, ya 
que se construyen con partes desmontables. Algunos 
modelos de madera utilizan un dispositivo adicional, 
para -colocar ah! el alimento concentrado, el espacio 
lineal de comedero por cahe:a, se recomienda sea de 
35 a 45 cm (Figura 33). En la Figura 33 b, se mues
tra comedero de forraje para lactantes (60,83,88). 

Modelos de bebederos. La elección del modelo de be 
bedero es de gran importancia, ya que la calidad dil 
agua y sistema de abrevar es muy importante en este 
ganado, puesto que nmbas cosas condicionan, en par -
te, el éxito de la explotación (83, .88, 105). 

La cabra consume diariamente de 3 a 8 libros de agua; 
este consumo depende del estado de lactancin , de la 
alimentación y de la estación del año. El agua de be 
bida ha de ser muy limpia y tamplada. Por otra part~ 
la cabra bebe en la superficie (88, 105). 

Los bebederos directos consisten en distribuir el 
agua a las cabras a horas fijas (tres veces al día 
de ser posible), en recipientes para este fin, deben 
ser de fácil limpieza después de cada uso. 

En estabulación libre se orecisa de un bebedero in
dividual por cada 8-10 cabezas de ganado. 

Los bebederos continuos consisten en instalar en la 
cabreriza uno o varios recipientes (de dos a tre$ 
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litros cadn uno) en los cunlc~ el agua se mantiene 
a un nivel constant<' (SS, 105). 

Estos recipientes deben cstnr colocados n un metro 
por encima del ~ttelo 1 para evit.:1r que sc ensucie el 
agua, e~tc tipo Je ahrevadero requiere de tlrhcría o 
cnnali:ación para hacer llegar el agua a estos bebe
deros (83, SS, 105). 

Necesidades ambientales. La cabra, en general, no es 
exigente en lo relativo a condiciones ambientales. -
Teme a la humedad Y a las corrientes de aire más que 
al frío. · 

La temperatura más adecuadas son las comprendidas en 
tr~ 10 y 15 grados cent1grados. En :onas de clima c~ 
lurosos y con el sistema de estabulación libre con -
viene dejar abierto el frente sur del aloja1niento; 
en zonas frías resulta imorescindible el emnleo de 
locales cerrados, sobre tOdo, en el cnso de.estabula 
ci6n permanente (88, 105). -

Los cabritos son más sensibles al frfo. Por eso se 
destina para ellos la parte más abrigada del local; 
incluso es aconsejable aislar térmicamente el lu~ar 
destinado a las crías (83, 105). 

Es preciso cuidar mucho la ventilaci6n de los aloja
mientos cerrados. Con aire viciado las cabras se ha
cen muy sensibles a las enfermedades y disminuye la 
producci6n de leche. Además, la teche resulta fácil 
mente alterable y adquiere mal olor y sabor (83, 1:!'7). 

Esto significa que el sistema de ventilaci6n de los 
locales, es pues, necesario para mantener un medio 
ambiente adecuado en el interior de los mismos, su -
disefto, instalación y operación misma son muy impar 
tantes. 

Una buena ventilaci6n ayuda a incrementar la p~oduc
ci6n y la eficiencia alimenticia, ,. a reducir los 
problemas de salud. Además una 1·enti laci6n adecuada 
durante la epoca de calor reduce los efectos del 
stress cal6rico (83, 105, 125). 

La ventilaci6n de los locales, puede ser ~n forma 
natural o mecánica, siendo básicamente la utilizado 
en los alojamientos caprinos la natural o estática, 
que se base en los movirnientos naturales del aire 
que se producen, debido a la diferencia de temperatu 
ra entre el exterior y el interior del local, movi ~ 
mientos que deben ser regulados r controlados a tra
v<!s de puertas, ventajas o rejillas (83, 105, 125). 
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De manera general, ouedc decirse que son dos los 
elementos b5sicos nar~ una buena ventilacidn: lo.las 
entradas de aire :·, 2o. las sal idas de aire. 

Dentro de la ventilación natural la qt1e mejores re -
sultados ha dado en locales cerrados, es la vertical, 
que establece una corriente de aire contfnua, en la 
parte alta del local, por donde escapa a trav6s de 
una chimenea, cuya abertur~ se puede craduar a volu~ 
tad, a fin de que siempre se mantcn~a en el local -
una temperatura adecuado (17, ;s, 83, SS, 116). 

En conclusi6n ouede decirse qu~. la ventilaci6n es -
el proceso de introducir aire al edificio, ~ovi6ndo
lo a trav~s de todas lns ~reas del mismo p~ra sumi -
nistrar oxigeno, alimi11a1· olores, exc~so de calor y 
humedad, así como, expulsar el aire, contnminndo o 
viciado fuera del edificio. 

Para procurar al ganado un ambiente sano en los al
bergues, ya sea en climas fríos como cfilidos, se d~ 
ben cumplir las siguientes caractcristicns: 

a). Una construcci6n y sitio adecuado, 
b). Amplia ventilaci6n e iluminaci6n. 
e). Fluidc: entre la sierie de corrales. 
d). Calor o protección individual, en las unidades 

para parto, ~roporcion~ndole una fuente de calor 
suplem~nt3ria de ser necesaria. 

e), Planeaci6n del manejo de excretas y procurar las 
facilidades m5ximas parn limpiar y dar de comer. 

Siendo qui:ás Ja densidad animal, la producción de 
calor y humedad los aspectos más importantes que i~ 
fluyen en el discfio del sistema de ventilaciDn (16, 
33, 116, 127). 

En las figuras 34 y 35 pueden apre~i~rse algunas fo~ 
mas para el diseño de la ventilacion en los alber 
gues.· 

Otro aspecto importante dentro del alojamiento, lo 
constituye ln corraleta para parto, cuyas dimensio 
nes se \~en en bs figura.s 36:i y 36b. 

Respecto a 13 iluminación puede ser de dos tipos: -
primero, la natural y, segundo la artificial. La n~ 
tural es de ~ran importancia, ya que los rayos ultra 
violeta son indispens3hles para la s!ntesis de Vit.-
0, ejerciendo igualmente, efectos fisio16gicos rnuy 
favorables sobre los animales. La iluminaci6n debe 
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varia de acuerdo al clima, estaci6n del ano; de cual 
quier formn, la iluminaci6n, de ser natural, destac~ 
rá por su abundancia, por medio de ventanas o lámi -
nas transparentes, v si es artificial, a trav~s de 
l~mparas o focos de.60 watts, colocados cada~ 6 5 m 
dará una iluminaci6n adecuada (16, 83, 12·5) Figura 37, 

El diseño del corral de manejo, puede ser similar al 
utili~ado para el sistema de producci6n semi-intensi 
vo o mixto (ver figuras correspondientes). 

Ballo. El baño desempeña una funcilln importante en 
aquellas regiones o explotaciones donde -se ~resentan 
ectoparásitos como §caros, piojos, garrapatas o bien 
moscas causantes de miasis (16, 125). 

El bafio se puede reali=ar de dos maneras: por inmer
si6n o por aspersión. Para prácticar el primero se 
requiere de una instalaci6n formada por tres partes, 
que son: un apretadero conectado con una pequeña ma~ 
ga, que permite el paso de los animales en forma in
dividual; la segunda ?arte es la fosa, que puede ser 
longitudinal o circular; la longitud de ésta, ast co 
mo la profundidad varian de acuerdo al namero de anr 
males que usualmente requieren ser bañados; las di-7 
mensiones var1an de 1.20 m a 1,50 m de profundidad 
por 3·5 m de largo; el ancho debe permitir el paso 
de un animal a la vez y sobre todo que Este no se -
pueda volver y provocar una obstrucci6n; generalmen
te el ancho en la parte superior es mayor que la in
ferior (50-60 cm y 30-40 cm respectivamente), es re
comendable proveer de techo esta Area, lo que hará 
el trabajo mAs c6modo; a la salida de la fosa debe 
haber una rampa que ayudarA a los animales; la ter
cera parte o escurridero consiste en uno o dos peque 
ftos corrales donde retiene nor un momento a los ani~ 
males para permitir que escurra el exceso de solu -
ci~n. esta se recupere y se recibe hacia la fosa(16), 
Figuras 38a y 38b. 

Corrales para cabritos. (8 - 10 semanas), Es impor
tante islar en corrales comunales a los cabritos -
proporcionAndoles 1/Z metro cuadrado de superficie 
como mtnimo, suministrándoles cerca de un tercio de 
esa lrea de sombra, en este sistema, es recomendable 
que los bebederos sean de taz6n de flujo continuo -
mantiene su nivel de agua en forma constante, estos 
tazones deben estar colocados a cierto nivel del pi
so para evitar que el agua se contamine. La capaci -
dad de los tazones variará segan el namero de anima· 
les a abrevar (127), 
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Corral para sementales o macheros. (Figura 39), los 
sementales deben disponer de una superficie de 3 me
tros ct1adrados como mlniMo ,. de orefercncia indivi
duales. Los animales necesiÍnn d~ una área Je cjerci 
cio. Además los corrale~ deben contar con una área 
techada ~3ra abrigo y una 5rca 3 la interpcric para 
ejercicios, para evitar la a~resibidad de los anima
les, se recomienda que los machos se puedan ver. El 
comedero v el bebedero deben colorarse o en el lado 
de acceso· a la corraleta o dentro de la misma para 
que los machos se habitúen al hombre, es indispensa
ble que estos dispositivos estén colocados a cierta 
altura para evitar que se ensucien (83, 125, 127). 

Cornadizas. La cornadi:a esti destinada a la inmovi
li:ación o como barrera de contenciOn de los anima -
les, ast como, par3 individualiiar el espacio por -
animal durante su comida y el ordeño, o durante am
bas cosas a la vez(16, 105, 125, 1Z7). 

Considerando a la cornadiza oara fines elimenticios, 
implica recordar al~uno~ detÜlles respecto a los ha~ 
hitos selectivos de consumo o de las cabras en ocsc-
brc. · 

Resulta particularmente interesante para los anima -
les destinados a la producciOn !Actea¡ ya que para 
obtener buenos resultados, es difícil reducir el des 
perdicio de forraje a menos del 15-20 \ de las can-
tidades ofrecidas, ya que cuando a la cabra no se ·1e 
permite seleccionar el forraje, tiende a disminuir 
su nivel de consumo. 

Cuando el desperdicio es muy alto, éste puede dism! 
nuirse mediante el aiuste de· la cantidad de alimen
to proporcionado, al° ingerido, y por otra parte ins
talando una cornadiza en los comederos (105, 1Z5). 

La cornadi:a tendrá como funciOn la de evitar que el 
animal tenga movimientos libr~s durante el consumo 
de forraje, con lo que pudiera tirar el alimento,por 
·10 tanto la cornadi:a limitará los movimientos del 
cuello del animal. 

La distancia entre los animales es de ~S centtme -
tros. La abertura dehe permitir al animal pasar la 
cabeza por lo que necesita un intervalo entre los -
barrotes de 15 a 22 cm (1~ en promedio); cuando la 
cornadi:a está bloqueada, el animal esta preso en -
tre los barrotes, separados nueve centlmestos cada 
barrote (105, 125). 

Existen diferentes ti~os de cornadizas, la amcrica 
na, 13 francesa, ln inglesa, la de tipo "ojo de 11!!, 
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ve" ,·Jo combinaciones E"ntre !stns, (Figuras .toa y 
40b,· 40c, 40d, 40e, 40f). 

Existen otros diseños donde se combinan cornndi:as 
oar3 comederos y bebederos, ~ la vez, utilizando bo 
tes o cubetas para tal fin. (Figuras 41, 42). -

Los detalles de las cornadizas nara cabritos entre 
8-10 semanas de edad, se muestr~n en las Figuras 
J3a y ~3b, nyudan m~s eficientemente alimentar a los 
C3britos por gotera y lactancia en cubeta o cubo i! 
dividua! (78, 83). 

En las figuras 44a hasta 44e se representan disenos 
de comederos apro?iados para sistemas estabulados, 
son desmontables v aiustables. Los modelos de las 
figuras 44a y 44b~ s~n comederos pnra distribuir 
concentrados y forrajes. 

Los disefios representados en las figuras 44c y 44d
y 44e, sirven para distribuir alimento en orden de
terminado, o bien utilizarlos para los concentra·· 
dos situando un pequefio recipiente en el come
dero (105), 

Sala de ordeno meclnico. El desarrollo del ordeno 
mecSnico en las cabras es bastante reciente, sin 
embargo, se encuentra extendida por todo el mundo. 

El ordeno mecftnico sunone un naso hacia adelante en 
el intento de hacer menos duro el trabajo de las 
personas dedicadas a Ja explotación del ~anado ca
nrino, al mismo tiempo oue ofrece una nosihle solu 
ción en cuanto al problema de la mano de obra dedI 
cada a esta faceta oroductiva y contribuye a mejo~ 
rar los rendimientos obtenidos en la ooeración del 
ordeno (78, 83, 84, 105, 114), -

Estas razónes justifican el inter~s actual por es -
ta t~cnica de ordeno, aOn cuando los costos de in~ 
talación de las maquinas, el pequefto tamafto de los .. 
rebafios, el car&cter familiar de la explotación de' 
la cabra y la falta de experiencia y capacitación 
profesional en el manejo de los equipos mecánicos 
de ordena se presentan como factores negativos para 
su difusiOn v ~eneralizaci6n; Sin embar~o, no basta 
tener intere~ ~or la in~talaci6n de un equipo oara 
ordeño mecánico, es preciso que la producci6n de -

·leche sea redituable, para eso se requiere de ani-
males altamente productivos (83,84, 114). ' 

El ordefio mecfinico tiene su fundamento en una 
acción alternativa de succión y masa~e sobre los 
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pcsones de las cabras, oara extraer la leche. Es,
en definitiva, un intento de imitar los movimientos 
del cabrito en el acto de mamar. Para conseguir 
aquella acci6n de succión y m~saje se recurre a un 
mecanismo que proporcione vacfo~ este vacío, debida 
mente controlado v convenientemente distribuido va
a ser el que actu3ndo en el momento oportuno, en el 
sitio adecuado y la intensidad precisa permita ex -
traer la leche de la ubre. La extracción se ha de 
efectuar con tal ritmo, suavid~d rapidez e higiene 
que estimule producción de leche, evite la presenta 
cien de mastitis, sea bien aceptado por el animal -
y se obtenga un producto sano (83, 114). 

La recogida de la leche puede hacerse en u.n recipie!!. 
te (bote) o por medio de una tuberta que la conduce 
a un depósito Gnico para toda la instalación. En el 
primer caso la leche procedente de una cabra se re
coge en una olla que tras el ordeño se pasa a otra 
cabra y así sucesivamente hasta su llenado. En el · 
segundo caso, la leche procedente de varias cabras 
que se ordefian simult4neamente va a parar en 11na 
conducci6n general instalada en la cabreriza o en 
la sala de ordeño (83, 84). 

Funcionamiento de la máquina. El funcionamiento de 
una ordeñadora es como sigue (Figura 45). El aire 
existente en toda la máquina de ordeño se aspira 
por-la bomba (1), produci~ndose un vacto o depre -
si6n. Esta depresión se mantiene constante dentro 
de unos limites adecuados (30-35 cm de mercurio), 
por medio de la valvula de regulación (II). Si la 
depresi6n supera este valor se abre la válbula y de 
ja entrar aire; si la depresión no alcanza este ni7 
vel, la válvula permanecera cerrada hasta que se lo 
gre (83, 84). -

El vacu6metro (IV) mide la denresión existente en 
el equipo de ordeño. Dada la importante cantidad de 
leche almacenada en la cisterna de la ubre de la ca 
bra (se estima en el 70 por 100 del total), se pre7 
cisa un nivel de vac!o inferior que en la vaca, pe
ro es necesario que no haya fluctuaciones de ese ni 
vel de vacto¡ para evitar el riesgo de que se pro-7 
duzcan tales fluctuaciones debidas fundamentalmente 
a la entrada de aire en la instalación al quitar y 
poner constantemente las pezoneras durante el orde
ño, es necesario que la capacidad de la homba sea -
elevada. El caudal exigido se estima en SO litros/ 
minuto por cada juego de pezoneras; a estas nccesi· 
dades se han de sumar 50 litros/minuto m5s como ~as 
to general en instalnciones con olla y 150 litros/
minuto m5s en instalaciones con conduccidn de leche. 



l"it;ura 45.-r.aquemn dA equipo de ord&f!o en t1¡berí .. :I. •·•11d ¡in rnotchomhn¡ II. Vdlvulu ª" resulncidn; III. De¡•&oito de vuc{o; IV. Vncuómetro; v. Conduccic!n ele YRO!o1 VI. Griro <le 
vucÍOJ VII • .úoopóoito de lecheJ .VIII. Conclucción ,¡,. lech"; IX. 'L'11t•o l'lr¡:,, d" 1Ache1 Xo l'ulAri-
1tor; XI.Coleotor1 XII. l'esonera111 XIII. y X:JV. 'L'uboa lureon de puloncir¡n1 XV. l'ezonl!'rB. '"" 
fase <le aueoi.Sn; X:VI. l'e:::onera en t'nse de tt1asaje1 XVII. Depdoi to ABni tario. 

i'uente : Mnnu::il Sobrn Uabrn.s ( 83) • 
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Estos caudales se miden a un nivel de vac!o de 38 cm 
de mercurio (50 KPa), 

Las conducciones de vacío (V) llevan la depresi6n 
que marca el vacu6metro a diferentes puntos de la 
instalaci6n de ordeno. 

Entre el grupo motobomba y la conducci6n de vacto o 
bién en el primer tramo de ésta, 5e sitOa el dep6si 
to de vac!o (II), cuya misi6n es evitar el paso de 
impure~as al grupo motobomba (83, 84). 

La toma de vacto se hace a través de grifos de vacto 
(VI) o conectado los pulsadores directamente a la 
conducción de vacío. 

El pulsador (X) es una pie:a fundamental del equipo; 
en él se transforma el vac10 producido continuamente 
en la bomba, en vacío alternativo con una frecuencia 
y un ritmo adecuado. Del nulsador salen dos conduc -
tos o tubos largos de pulsaci6n: por uno de ellos -
(XIII), se est6 absorbiendo aire (es decir, haciendo 
vac!o), mientras que por el otro el aire est6 a pre
si6n atmosférica (XIV); inmediatamente el pulsador 
invierte su actividad dejando pasar aire a presi6n 
atmosférica por el primer conducto y haciendo vacto 
por el segundo. El conjunto de estos movimientos -
(vac!o•presi6n-atmosfl!rica) forma una pulsaci6n o 
ciclo de pulsaci6n. El namero de ciclos completos de 
pulsaci6n o pulsaciones por minuto se llama frecuen 
cia de pulsaci6n y se estima para la cabra entre 70 
y 90 pulsaciones por minuto (83, 84), 

En el colector (XI), se recoge la leche procedente 
de los dos pezones y de él parten también las condu~ 
ciones (tubos cortos de pulsación) que llevan alter
nativamente vacio y presi6n atmosférica a las pezon~ 
ras. 

f.n las pezoneras (XII), se realiza la verdadera op~ 
raci6n del ordefto. A cada pezonera llegan dos tubos 
procedentes del colector: uno llamado tubo corto de 
leche, que une el colector al interior del manguito 
de la pezonera y que aspira constantemente; el otro 
estl conectado a la clmara que queda frente al man
guito de la pezonera y la carcasa met5lica (c5mara 
de pulsaci6n);por este conducto llamado tubo corto 
de pulsaci6n, llega intermitentemente vacto y pre -
si6n atmosférica (R3, 84), 

De este modo cuando llega vaclo a la cámara de pul
saci6n el manguito queda abierto y la depresi6n 
actlla. directamente sobre el pes6n, abriend.o el es
f!nter y la leche fluye; es la fase de succi6n (XV). 
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Cuando llega aire a orcsi6n atmosférica a la cámara 
de pulsación se aplastan las paredes del manguito 
contra el pe:6n por efecto del vacío constante que 
lleva a trav~s del tubo corto de leche, es la fase 
de mas aj e (X\.I). 

Al nh•el del pe:ón, se produce, por tanto, una fase 
de succien y otra fase de masaje. La duraci6n de una 
y otra fase durante una pulsación constituye la re
lación de pulsaci6n, que puede representarse por un 
quebrado, cuyo numerador indique el porcentaje de 
tiempo que en todo el ciclo se dedica a la succión y 
el denominador el dedicado al masaje: las relaciones 
m4s frecuentemente recomendadas son:,. 

Succión 75 3 
~1asa.ie • E= T 

Succi6n 
'lasaJ e 

50 
!O 

1 
T 

En el primer caso el 75 por 100 de cada ciclo de pul 
saci6n se dedicaría a succión y el 25 por 100 a mas~ 
je. En el segundo caso en cada ciclo se dedicaría el 
mismo tiempo a la succión y al masaje. Si bien no e~ 
ta perfectamente claro todavía cu41 es la relación 
6ptima de pulsaci6n, es en cambio evidente la neces! 
dad de que en todas las unidades de ordeño de una -
instalación y durante toda la lactaci6n se mantenga 
la misma frecuencia y relaci6n de pulsación si se 
quiere conseguir un habituamiento correcto del gana
do al ordeño mec!nico (83, B*). 

La leche extraída pasa al colector y de aqu{ va a la 
olla o a la conducci6n de leche por medio del llama
do tubo largo de leche (IX). Tanto la olla como la 
conducción de leche tienen en su interior aire a pr~ 
si6n inferior a la atmosf!rica, es decir vacío (83, 
84). 

Este vacío en el caso de la olla, es el que actúa, a 
trav~s de los tubos largos y cortos de leche, sobre 
el pezón en .la fase de succión. En el caso de insta
laciones con conducci6n de leche (\'JII) la toma de 
vació se efectúa desde la conducción de vacío hasta 
un depósito de recepción (VII) del que, a su vez, -
parte la conducción de leche, dotada de grifos a los 
que se conecta el tubo lar~o de leche que llega has
ta el colector como en el caso de las instalaciones 
con olla. Entre la conducci6n de vacfo y el depósito 
de recepci6n de leche se sitúa un recipiente llamado 
dep6sito sanitario (XVII), cuya misi6n es evitar el 
paso de leche, agua de lavado, etc., a la conducci6n 
de vacío y al equipo ~oto-bomba (83,8~)~ 

Los cuidados que exige una máquina de ordefto se re~ 
fieren tanto a su perfecto funcionamiento como a su 
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limpieza y mantenimiento. Es orcciso vigilar los 
niveles de vacío a que se trabaja, la frecuencia y 
relaciOn de pulsaciones, así como el estado de las 
diferentes pie:as de goma, ~ue deben sustituirse si 
fuese necesario. 

En cuanto a la limpie~a, es preciso realizarla cui· 
dadosamente después de cada ordeño utili:ando agua 
limpia y no contaminada y detergentes apropiados. 

Los deter~entes y desinfectantes que se empleen en 
el lavado deben ser fácilmente arrastrados oor el 
agua, por lo que tras su cr.tpleo y antes de empezar 
el ordeño, han de aclararse perfectamente todos los 
lugares que hayan estado en contacto con ellos. Los 
restos de estos productos al ~asar a la leche hacen 
muy diffcil su correcta fermentaci6n y, por ello, " 
impiden la elaboración de queso, cuando esta se des 
tina a ese fin (33, 114). -

Se ha dicho que el cabal cumplimiento <le las normas 
de hi3iene en la leche y de economta en la labor de 
los trabajadores exige disponer de un sitio adecuado 
para efectuar la ordeña, sobre todo la mecánica. Por 
ello la sala de ordeño y maquinaria se convierten en 
elementos indispensables cuando se requiere ordeñar 
un número considerable de cabras, Una buena ordeña 
debe.tener como objetivos: 

- Asegurar una secreci6n !Actea ó~tima mediante la 
aplicaci6n de una adecuada estimulaci6n y correc
ta adaptaci6n de la maquinaria a la anatomta del 
animal. 

- Permitir el completo vaciado de la ubre en un tiem 
po adecuado (de 40 seguntos a z minutos)' para asr 
evitar la incidencia de mastitis por sobreordefia o 
excesivo nivel de vacío. 

- Mantener la higiene de la leche utilizando :onas o 
equipos de fácil limpieza, así como, poder efec -
tuar revisiones peri6dicas de la salud de los ani
males. 

- Facilitar la labor del ordefiador oermitiendo un ma 
yor rendimiento del mismo y disminuir los costos -
por esta actividad. 

No obstante a las ventajas c¡ue presenta.el sistema 
de ordefto mec§nico, se encuentran también algunos i~ 
convenientes. · 

- La inversi6n inicial es muy elevada. 
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- El riesgo de traumatismo de la glfindula mamaria es 
elevada si no se revisa rutinariamente 13 mtiquina. 
Se requiere de personal capacitado para su manejo· 
(10, 16, SJ, 39, 105). 

Las salas de ordeno pueden clasificarse por su capa· 
cidad en: 

• Pequeñas, propias para 4-10 animales. 
- ~edianas, para 10-:S animals. 

- Grandes rara má~ de 25 animales. 

De acuerdo a su forma se tiene: 

· En línea 
Dentada 
Espina de pescado 
Circular 

Por su automatizaci6n: 

En fijas 
Rotativas (16, 112). 

Todo sistema de ordeño presenta ventajas e inconve· 
nientes, tanto las primeras como las segundas se re
fieren com6nmente a los tiempos, ya sea del movimie~ 
to de los animales, a la entrada y salida de la sa -
la, o bien al conteo o velocidad de la ordena, mien
tras que otros se relacionan con los costos de la 
instalaci6n y equipo (16, 112). 

Agrupando la clasificaci6n anterior de las salas de 
ordefto. para cabras, se tiene: 

· Plataforma elevada (Figura J6a). Las pe:oneras se 
colocan por detris. 

- Espina de pescado (Figura J6b), Las pezoneras se 
colocan por detrás. Recibe su nombre por la forma 
en ángulo en que puedan las cabras entre el ordefta 
dor. -. 
Espina de pescado invertida (Figura ~6c), El or.de 
fiador queda frente a la cabe:a de las cabras y las 
pe:oneras se colocan por delante. 

- En· tunel [Figura J6d). En este tipo ~e sala, las 
cabras nuedan una tras otra: las ne:oneras se co· 
locan nor los costados de las cabras. 
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- En paralelo o dentada (Figura ~6e). El ordefio se 
hace oor el costado. Este tioo no es rccom~nda -
ble; ~a que ofrece dificulta~es para la circula
ci6n y manejo de las cabras. 

- El rotativo (Figura ~6f). Por su automati:aci6n,
este sistema resulta un tanto sofisticado y cost~ 
so, aunque permite reali:ar ordeftas eficientes y 
r4pidas, de tal manera que se pueden ordeftar 135 
cabras en un tiempo aproximado de una hora (16,-
83, 105). 

Su capacidad de alojamiento varia, pudiendo alojar 
de 5-10 animales. Las pezoneras pueden colocarse por 
el costado y por detrás. En la figura de referencia, 
se muestra con cinco plazas con cinco grifos (16,83, 
84. 105). 

Algunos modelos de cabrerizas para sistemas de pro
ducci6n estabulados. 

En la Figura 47, se puede ver el diseno de una ca -
breriza para SO cabras, el rebano de reproductoras 
se divide en dos lotes del ordeno. 

La fachada sur tiene frente abierto, En climas frias 
conviene tapar una buena parte de esta fachada, 

En l• Pigura 48, se aprecia el diseno de cabreriza 
para 100-150 cabras, la secci6n transversal del 
alojamiento consta de las siguientes partes: 

- Zona de reposo. 

- Comederos 

Pasillo para el suministro de forraje y manej() 
del ganado. 

Comedero 

- Zona de reposo (83, 84) 

'·.Las cabras de ordefto se dividen en tres lotes, se ha 
ha previsto una sala de ordeno de 

En el ganado de reposición se hacen los siguientes 
departamentos: 

- Crfas desde el nacimineto hasta la edad de 2 me· 
ses. 

- Crfas de reposicidn desde los 2 hasta los 5-6 meses 
de. edad. 

- Cabritas de reposición desde los 6 meses hasta el 
parto. 
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- Los machos de reposición desde la edad de 5-6 m~ 
ses, se alojan con los machos adultos. 

El plano de la Figura 49, presenta, además otros -
compartimientos como: bode~as, sala de partos, as{ 
como, para los distintos estados de rebafto (83, 84, 
105, 125). 

Otras instalaciones Otiles dentro de este sistema de 
producci6n ca~rina, lo constituyen el saladero y la 
rampa ~ara embarque y desembarque de caprinos (Fig~ 
ras 50 y 51 respectivamente). 

El saladero ouede ser oortAtil o movible v techado, 
ademds, en ei modelo mencionado varfas cabras tienen 
simultAneamente acceso al saladero (16). 

La instalaci6n para embarque y desembarque de anima 
les, se puede situar en el corral de manejo o luga:
res con f!cil acceso al camino (16). 

·La rampa se construye generalmente de oiedra, tienen 
una altura máxima de 1.2m, con el prop6sito de que 
la plataforma de los camiones quede a su mismo ni
vel, la cerca se construye de madera y el piso asp~ 
ro, para que los animales no derrapen (16, 60). 
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Figura 50. Saladero portatil para caprinos. 
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III. ANALISIS DE LA INFORMACION 

La imperiosa necesidad actual de producir m5s alimentos y de 
mejor calidad, implica un aprovechamiento racional y total 
de los recursos naturales y humanos existentes en el paf s, 
con el fin de lograr un equilibrio econ6~ico y social. 

M!xico cuenta con extensas regiones ecol6gicas, en donde la 
especie caprina podrfa desarrollarse ampliamente, sin embar
go, el potencial productivo de las regiones de referencia es 
inutilizado o subutil!zado. La explicaci6n del atraso de la 
caprinocultura, d~ la preferencia por explotar otras espe -
cies en lugar de las cabras y Jel concepto equivocado de que 
se tiene a la cabra como un animal depredador de los recur -
sos naturales¡ se remonta hasta la énoca de la colonia. 

Bajo esas condiciones, la cr!a caprina evolucionó sin ningún 
control ni dlreccian t~cnica y con prdcticas muy rt1Jimentn -
rías para su explotacidn. 

Son muchos los factores ~ue han obstaculizado el desnrrolJo 
de la caprinocultura en el pn!s, existen de orden político 
estructural, econ6mico, social, cultural y tecnol6~ico, Al
gunos de estos factores son: 

1. Incoordinaci6n de las organizaciones que tratan del fo
mento, investigaci6n, asistencia técnica y de cr~dito. 

2. Escasez de t~cnicos y especialistas en caprinoculturn. 

3. Deficiente investigaci6n en relaci6n a esta especie gana 
dera. 

4. Escasez de mano de obra dedicada a l!sta especie. 

S. Falta de infonnación sobre los caprinos, 

6, BajoS indices tecnol~gicos, tanto de manejo, instalacio~ 
nes, equipo y de alojamientos. 

7. Crfa de ra•as no mejoradas ni adaptadas al medio ni a -
las formas de manejo. 

8. Deficientes pol!ticas crediticias hacia Ja especie. 

9. Inadecuados canales de comercialización de los productos 
caprinos. 

10. En muchas regiones; ~roblemns serios en la tenencia de 
la tierra, lo que desalienta Ja inversi6n. 

Asi pues, analizando los factores ya enunciados y consideran 
do ·la demanda de productos de origen caprino, puede decirse-
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que: que es preciso implementar politicas de desarroll~ capri 
no por parte de las dependencias del Sector Agropecuario, pa· 
ra desarrollar programas, proyectos especfficos y proporcio -
nar asesor1a t~cnica, ya que tradicionalmente la poblaci6n C! 
prina se encuentra en manos de gente de pocos recursos econ6-
micos y escasa preparaci6n. As! mismo, la revisi6n bibliogrA
fica, ha permitido deducir, que son escasos los estudios en 
el pa1s que reporten resultados econ6micos en condiciones ex
tensivas, mixtas e intensivas que pudieran servir como punto 
de comparac16n. 

A excepción de los estudios efectuados en condiciones semi· -
intensivas por Peraza (100) y JuArez (76). Sin embargo, el 
potencial productivo y las ventajas de la explotaci6n caprina, 
ha quedado de manifiesto en paises como Francia y Estados Uni 
dos de NoTteam@rica, en donde r!n algunos casos, se ha demos -
trado que la cabra compite con··los bovinos y en otros los su
pera desde el punto de vista pro~uctivo. 

Por otra parte, el conocimiento preciso de las caractertsticas 
de los diferentes sistemas de producci6n, y del conocimiento 
de los requerimiento~ de espacio por animal para el diseño de 
construcciones de albergues, redundarA en una mayor producción 
y por lo tanto, contribuye a evitar la importacidn de carne y 
leche, ademAs de los riesgos que esto implica, tal es el caso 
de las 16,958 toneladas de leche en polvo importadas en junio 
de 1987 de Irlanda del Norte •, contaminada con material ra -
dioactivo, poniendo en peligro la vida de miles de Mexicanos • 

• Revista "Proceso", No, 588, 8 de febrero de 1988, Pag. 14·16. 
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