
- - -----------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
ESCUELA DE AGRICULTURA 

Cria y Explotación del Ganado Caprino en el Municipio de 
Huandacareo, Mich. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

P R E S E ~ T A 

ALFREDO RODRIGUEZ OCAMPO 

GUADALAJARA, JALISCO. 1974 



A LA ME!-10RIA DE MI MADRE • 



A MI PADRE: 

UNA HINWÁ RECOHPENSA A 

SUS l1.1\.XII10S SACRIFICIOS 

Y ESFUERZOS. 

A MIS HERMANOS. 



A MI ESPOSA: 

A TI, EN AGRADECIMIE~~O POR 

LA I<'UENTE DE C.ARiiW, ENTU-

SIASf.:!O Y ANIMO QUE 11E PER-

iHTIO LA CULHINACION DE MI

CAI<RERA. 

AL ING. AGRONOMO JOSE A LA TORRE D. 

DIRECTOR DE ESTA TESIS. AL ING. 

AGRONOMO ANTONIO ALVAREZ a. Y AL -

DR. RICARDO FIGUEROA, ASESORES! 



AL IriG. AGRON0!10 HUHBERTO 

HERRE.J'ON QUE CON SU .VALIOSA 

COLABORACION HIZO POSIBLE -

EL DESARROLLO DE ESTA TESIS. 

A MIS MAESTR.OS Y COHPAltEROS. 

--------



' 
l' '. 

1 

II 

III 

INDICE. 

INTRODUCCION • • • • • • • • 

REVI.SION DE LITERATURA • 

OBSERVACION Y ~STUDIO 

. . . . . . . 

Doscripc16n del Edo. de Michoac~n 

De8cripci6n del municipio de Huandacareo • 

Pastos naturales más comunes aprovecha-

bles por el ganado caprino • 

Pag. 

11 

11 

" 
11 

" 

l 

3 

9 

9 

11 

13 

Plantas nativas importantes como forra jeras 11 14 

IV 

V 

Plantas t6xicas •• 

Plantas que causan dafto en forma mecánica. 

RAZAS CAPRINAS • • 

!·!J;;<rODOS Y GJ~NERALIDADES DE EXPLOTACION 

RAgimen de explotaci6n • • • • 

Finalidades de la explótaci6n 

. . 
Emp.::tdre • • • • -: ••••. 

Estacionalidad de la reproducci6n. 

Parto 

Epoca de ahijadero • • • 

VI ENFERHEDADES HAS COHUNES 

VII FAUNA QUE.AFECTA AL GANADO • 

VIII) CONCLUSIONES Y RECOIIENDACIONES 

IX RESUHEN ¡ • . • • • • • 

X BIBLIOGRAFIA • 

11 

11 

" 

" 
" 
11 

11 

11 

" 
11 

11 

11 

" 
11 

" 

14 

15 

17 

22 

22 

23 

25 

28. 

29 

31 

33 

45 

47 

54 

53 



-1-

I) IUTRODUCCION. 

En todos los tiümpos las cabras han sido útiles para ol 

hombre, principalmente por su adaptabilidad a las condiciones 

ambientales variables y a los diferentes regimones de nutric16n 

bajo los que han evolucionado las diferentes razas y tipos en -

los que se han_ mantenido subsiguientemente. 

Quizá sea acertado sefialar que, dondequiera que pueda exis

tir cualquier animal doméstico, las cabras crecen vigorosamcnte1 

no obstante, si bien se conocen sus hábitos de alimentación, fa! 

ta información fidedigna y detalladc>. respecto a sus necesidades

nutritivas y a la influencia que ejercen exactamente sobre las -

colectividades agricolas. 

A posar de ésto, se han expresado con gr~n frecuencia mu -

chas o_¡¡iniones adversas a este respecto, la mayoria de ellas su

mamente .:liversifict.jas, ~n p_arte por la variodad de terrenos y -

colectividades agricolas en las que han vivido o se han criado -

las cabras, poro casi todas son simplemente repeticiones de opi

niones parciales emitidas antes por~. otros. Su capacidad de mo-

vsrse ágil y rápidamente permite a las cabras vivir en zonas que 

tienen apenas una escasa capa de hierba y donde·otroa animales

perecerian de hambre. 
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En realidad y a pesar de la cantidad considerable de jui-

cios condenatorios que se han lanzado contra ellas, las cabras -

son animales amables que desean atención y cuidados apropiados. 

Son de naturaleza gregaria, activas, razonablemente sanas y al-

gunas razas pueden ser sumamente productivas. Por un costo rela

tivamente bajo se las puede comprar, criar y atender; además --

pueden adaptarse a un amplio margen de manejo y condiciones de -

estabulación. 

El principal objetivo de esta tesis, es ~1 dar a conocer -

a los ejidatarios y pequeños propietarios, la forma adecuada del 

manejo del ganado caprino, con la finalidad de aumentar la pro-

ducción de leche y carne. Lo que se persigue es que, loa pocos -

ejidatarios y pequeños propietarios que explotan e:>te tipo de e!! 

nado, aumenten dicha producción. Esto se puede lograr haciendo -

una mejora de razas. 
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II) REVISION DE LITERATURA. 

Las cabras pertenecen a la familia de rumiantes de cuernos 

huecos, en el suborden Ruminantia del orden Artyodactila de los 

mamiferos. Las cabras junto con las ovejas {Ovina), con las que 

se hayan estrechamente ligadas, constituyen la tribu de los Ca--

prini ~ue se ha subdividido en dos géneros: 

Capra {definido por Linneo ~n 1758) y Hemitragus (definido por -

Hodgson en 1841). (8) 

Las cabras salvajes todavia existentes comprenden los si --

guientes grupos: 

Turs .- Se encuentran en las montadas del Ca&caso. 

Ibices .- Se encuentran en Europa, Asia y Africa. 

Bezoar .- Se encuentran en Asia. 

Ma~khor.- Se encuentran de Afganistán a Cachemira. 

Tahr .- Se encuentran en Asia. (8) 

Aunque el origen de las cabras domésticas no se haya· esta-

blecido concluyentemente sobre la base de estudios genéticos, p~ 

rece deducirse de investigaciones morfol6gicas comparativas co~-

pletadas hasta cierto punto mediante datos procedentes de expe--
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rimentoa de reproducci6n, que el Bezoar salvaje del sudeste de -

Asia puede considerarse como el progenitor de la mayoria de las 

cabras do!:;ésticas. Es probable que el Markhor haya contribuido -

con el Bezoar a la generación de ciertas razas de la India y del 

Cercano Oriente, mientras que el Ibice Abisinio se asoci6 proba

bler.1ente de igual manera con el ~ para engendrar muchas de 

las cabras del Africa septentrional y oriental. Por tanto los -

progenito¡;es de laa cabras domésticas deben buscar•>e linicamente 

entre los gru!Jos: !Y.!:2, Ibex, ~. y Harkhor. (8) 

Es rauy común el llamar a la cabra, destructora de la veget~ 

ci6n y atribuir a sus defectos el sobrepastoreo. y la erosión en 

ljrandes extensiones de terreno. 

Debido a su preferencia por el arbusto deja las hierbas y -

los zacates relativamente sin disturbios aun cuando ia vegetaci6n 

arbustiva no es m11y abundabte. Lo que sucedi6 on el pasado ·rue 4'1 

que la veectaci6n se destruyó por otros factores: Uso excesivo

del forestal, mal manejo de los pastizales con el ganado sobre -

todo ·;;or ol sobrepastoreo, quema y agriculturas ruinosas. La ve~ 

getaci6n que entonces queda no puede ser utilizada sino por la -

cabra, ahora a ella que permanece en las áreas desvastadas se le 

inculpa de haberlas destruido. 
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Debido a su gran fertilidad, la cabra produce en promedio -

cada año un cabrito disponible o sea, que no se necesita para -

mantener el ndmero de animales en el hato. El cabrito es un an~ 

mal muy joven cuya alimentación consiste en pura leche. General

mente se vende a
1 
las seis semanas de edad, bajo condiciones favQ 

rables pesan entonces de 7 a 10 Kgs., mientras que ~os criollos

pesan entre 4 y 6 Kgs. (7) 

Desde el mes de edad se enviarán al rastro todos los cabri-

tos que no van a dejarse para sementales, asi como las henbras 1 

que no est6n bien desarrolladas y vigorosas, porque a esta edad

alcanzan buen precio y es más negocio venderlos qua cri~rlos más 

tiempo. (3) 

En albunos paises como Africa, el Lejano Oriente y M~xico -

exlste un mercado para animales jóvenes que producen carne que -

correspondG más o menos a la del carnero. También se ut.Uiz<1n -

para esta produc':ión los íiíac!Íos que ce ca<>tran. (7) 

Los desechos a los fines de su vida productiva tambi6n se -

utilizan como animales de carne, las hembras generalmente cuando 

no quedan prefíadas y los machos cuando ya no sirven co:no. sement.!! 

les. Frecuentemente los machos adultos -también son castrados y -
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cebados unos seis a siete meses antes de matarlos. La carne no -

se afecta por el olor sexual si se evita el contacto con el ext~ 

rior de la piel. 

El rendimiento de los animales adultos en canal es de 35 a 

45 ~ó y la proporci6n de pura carne maera es de 27 %. ( '7) 

La carne de caprino es comparable en riqueza a la de bovino 

aunque un poco más pobre en proteinas y riboflavina y no tiene -

Niacina. 

Estas deficiencias se corrigen facilmente en la dieta huma

na, completando la alimentaci6n con un poco de frutas, granos de 

oleaginosas o cereales de los más comunes (para Riboflavina y 

Niacina). 

La leche de cabra es de mayor calidad que la de_bovino ~e-

bido a su estructura y% de grasa; además posee propiedades med! 

cinales comprobadas. La produc~i6n de leche por unidad alimenti

cia es igual en bovinos que en caprinos, pero la explotac16n de

la cabra de leche tiene la ventaja que requiere menos inversi5n

en pie de cria, instalaciones, además se reparten los riesgos 

que puede conservar la producci6n a voluntad. 
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En algunas cabras criollas la leche llega a tener hasta 

8.5 % de grasa. La producción de leche es variable según la raza 

y alimentaci6n.y deseo del dueño si posee conocimientos t~cnicosp 

Si las cab'ras son alimentadas debidamente y no se les pro-

porciona macho producen leche por varios años consecutivos. (4) 

La leche es el único producto que se elabora especificamen

te para servir de alimento después del nacimiemto y constituye -

desde el punto de vista nutricional, un alimento natural casi -

completo. Contiene proteinas, crasas, hidratos de carbono y sa-

les inorgánicas en cantidades suficientes, excepto las de hierro 

y cobro que son deficientes. La leche es rica en vitaminas A y -

Bz, contiene vitaminas B1, C, D y Niacina en cantidades más re-

dlicidas. 

No obstante dospu~s de cierto tiempo no resulta satisfacto

ria como alimento úniéo ·-a c·ausa de su volumen liquido, de su po

breza en hierro y su contenido más bien bajo en vitaminas E y -

K. (ll). 

Una de las razas más famosas del mundo es la ~' por ser 
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la que da la leche más rica en grasa y porque soporta todos los 

climas da explotaci6n. Prospera admirablemente en las regiones -

más cálidas y desérticas y la época de celo o calor se manifies

ta en ellas duran~e todo el afio, por lo que se le considera la -

mejor reproductora. En consecuencia, es entre todas, la mis ind1 

cada para el sistema de pastoreo que se usa en nuestro paia. (l) 
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III) OBSERVACION Y ESTUDIO. 

DESCRIPCIOl-1 DEL ESTADO DE 1-!ICHOACAN. 

Situación y limites del estado: 
i 

El estado de l.fichoacán se encuentra situado al Oeste de la 

República. Sus limites son: Al Norte con los estados de Jalisco, 

Guanajuato y Querótaro. Al Sur con el estado de Guerrero. Al Oe~ 

te con los estados de Jalis~o y Colima y con el Oceáno Pacifico. 

Al Este con el estado de M~xico. 

El estado de Hichoacán es muy quebrado y montañoso, se en--

cuentra ocupado de Oeste a Este por la Sierra Volcánica Trans--

versal, la cual se conoce también con el nombre de "Eje Volcáni

co" y la Sierra Madre del Sur. 

Principales producciones. 

Los principalP.s p_ro~uc_~o~ son la ganaderia, minerales; maiz, 

trigo, arroz, algodón, madera, café, citricos, caña de azúcar y 

la pesca. ( 9) 

--------
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DESCRIPCION DEL t-IUNICIPIO DE HUANDACAREO, tUCH. 

Este municipio se encuentra localizado entre los 20° de La

titud y los 101°8• de Longitud. 

L1mite.s.- Colinda al Norte con el estado de Guanajuato, al 

Sur con los municipios de Chucándiro y Copándaro, Hich.; al Es-

te con el municipio de Cuitzeo, Hich. y al Oeste con el munici--
1 

pio de Villa Horelos, Mich, 

ClimatoloGÍa.- El clima en esta zona es templado con Vien-: 

tos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Temperatura media .- l8.2°C. 
Temperatura máxima extrema .- 37.7°C. 
Temperatura mínima extrema .- -5.7°C. 
Temperatura máxima promedio .- 26.5°C. 
Temperatura mínima promedio .- lo.o0 c. 

El municipio de Huandacareo, Hich. tiene una altura sobre -
el nivel del mar de 1920 m. 

Su precipitac16n anual media es de 780 mm 

Su precipitac16n anual máxima de 1,116.1 mm 

Su precipitac16n anual mínima de 416.5 mm (6) 

---------------~-- --
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Superficie y Clasificación de Tierras. 

La superficie total del municipio de Huandacareo, Mich. es 

de 5,500 hectáreas, distribuidas de la siguiente forma: 

Clasificación No. de Has. O/ 
¡o del total 

Riceo 1,600 18.13 

Temporal 2,500 45 ,1~5 

Agostadero 2,000 36.36 

Población Ganadera, 

Ganado vacuno 1,120 cabezas. 

Ganado porcino 44.700 cabezas, 

Ganado caprino 1,000 cabezas, 
\ 

Como podemos ver, la explotaci6n del ganado caprino en el -

municipio de Huandacarao, Hich, ea muy baja, y esto se debe pri,!! 

cipalmente, (como lo pudimos observar a través de pláticas sos-
tenidas con ejidatarios y pequeños propietarios de diferentes 1~ 
eares pertenecientes al municipio antes mencionado) a la creen-

cia general de que la cabra es la finica culpable de iniciar y -

acelerar la eroeión del suelo. 

Por medio da pláticas y conferencias con ejidatarioe y pe-

queños propi~tarios se trat6 de hacerles ver que en realidad la 
cabra puede ser únicamente uno de los factores que intervienen -

en el proceso, ya qua pueden producirse y de hecho se producen -
erosiones graves en su ausencia, y que los mismos agricultores,

con sus cultivos son los que aeotan la tierra,; estos factores-
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son más importantes que las cabras en cuanto a iniciar ia ero---

sión y perpetuar los daños. 

Pastos Naturales más comunes aprovechables por el Ganado 

Caprino. 

En compañia de otro ingeniero, especialista en pastos, se -

hizo un recorrido por los diferentes.ejidos pertenecientes al--

municipio de Huandacareo, Mich. encontrándose diferentes tipos -

de pastos que son aprovechables por el Ganado Caprino. Entre és-

tos tenemos los siguientes: 

Nombre común Familia Sub familia !tl1lli Gtlnero 

Grama hoja Gramineae l>anicoideae Paniceae Bracheairae 
ancha 
Grama Leci Gramineae Festucoideae Pestuceae Eraerostis 
drilla 
Gola de Cfl Gramineae Panicoideae Paniceae Bracheairae 
ballo 
Camal o tillo Gramineae Panicoideae Paniceae Paspalum 

Gusanillo Gramineae Panicoideae Paniceae Setaria 
chico 
Gus<:~nillo Gramineae Panicoidene Paniceaa Setaria 

/ Escobilla Gramineae Festucoideae Chlorideae Chloris 

/ Avenilla Gramineae Festucoideae 
VirGata 

Chlorideae Boutelova 
CurtipenduJ.a 

Escobeta Gramineae Festucoideae Chloridea.e Chloris 

Popo tillo Gramineae Pan:icoideae Andro:pogo- Andro:pogon 
neo e 

Espiguilla Gramineae Panicoideae Paniceae Penicum 

/ Jhonson Gramineae Pan:icoideae Andropogo- Sorghum. ( 6) 
neae 
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Plantas nativas importantes como forrajeras. 

se efectuaron recorridos con los Comisariados de diferentes 

ejidos pertenecientes al municipio de Ruandacareo, Mich. y en -

estos recorridos nos encontramos algunas plantas nativas impor--

_tantes como forrajeras, entre ellas tenemos las siguientes: 

Hezq_uite (Prosopis glandulosa) 

Huizache (Acacia turtosa) 

Granjeno (Celtis spinoza) 

Estas plantas forman parte esencial en la alimentación del 

ganado caprino. 

Plantas·t6xicas • 

Durante los recorridos de que se habla anteriormente, enCOA 

tramos algunas plantas que son tóxicas para el ganado caprino. -

Estas causan frecuentemente trastornos di¡;estivos y en algunas -

ocasiones han causado ·muertes. 

Las plantas t6xicas encontradas en el municipio de Huanda-

careo, Hich. fueron las siguientes: 
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Alfalfa verde y caliente (Medicago sativa) 

Hierba Lechosa (Asclepia spp 

Chayotillo (Xanthium spp 

Plantas gue cauco.n daño en forma r~ecánica. 

&~ las visitas que se hacen a los diferentes ejidos perten~ 

cientes al municipio de Huandacareo, Hich., encontramos all)unos

animales con heridas en las pezuñas, en la ubre y en los párpa-

dos; todo esto ocasionado por las plantas que causan dafio en --

forma mecánica. Entre ellas tenemos: 

Tasajillo 

Zacate cadillo 

Chayotillo 

Nopal. 

(Opuntia leptocaulis) 

(Celchrus spp 

(Xanthium spp 

(Opuntia spp 

Algunas de las plantas que causan daño en forma mecánica 

son Cttiles en época de sequiá.-,- -cuando los capricultores se ven -

en la necesidad de chamuscarlas a sus rebaños. Estas plantas --

son el tasajillo y el nopal; 
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IV) RAZAS CAPRINAS. 

La mayoria ae las cabras explotadas en pequeñas manadas y -

sin nplicaci6n de sistemas gen~ticos, no son.de razas definidas. 

Sin embargo en muchas áreas se pueden determinar tipos de razas

con caracteristicas prevalentes. (12) 

Por razones prácticas se. pueden distinguir cuatro grupos de 

razas: 

1) RAZAS DE EUROPA CENTRAL. 

SAANEN 

ALPINO 

1- De color blanco, pelo corto, melena. 

Hembras de 70 a 80 IC[!s. 

Machos arriba de 80 kgs • 

• - Pelo corto, café con negro y a veces con -

blanco, melena o con cuernos. 

He;mbras de · 50 a 60 Kgs. 

Machos arriba de 60 Kgs. 

TOGGE1~URG .- Su color es castaño o pardo con listas el~ 

ras a cada lado de la cara y claras tam -

bién sus extremidades desde las rodillas -

y las corvas y el.borde de las orejas, pe-
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16 corto y largo, melona.. 

Peso igual al de los alpinos. 

2) RAZAS DE ESPAflA. 

GRANADINA .- Su color es negro, con pelo corto, puede -

ser melona o con cuernoo. 

Hembras de 40 a 45 Kga. 

Hachos de 65 a 75 Kgs. 

MURCIANA .- Muy similar a la. Granadina, originalmente -

de color caoba. 

:HALAGUEflA ~- De todos colores, pelo corto y largo, con -

cuernos. 

Hembras de 35 kgs. 

Machos de 50 Kgs. 

3) RAZAS AFRIC.~AS. 

NUBIA L- Es multicolor, pelo corto, melona o a veces 

con cuer.nos, forma. caractcristica de la ca

beza con la. linea frontal convexa. y las or~ 

ja.s largas y colgantes. 

Hembras de 60 a 70 Kgs. Machos de 70 a 80 • 
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CABRAS DEL DESIERTO .- Animales relativamente grandes con -

piernas largas, adaptadas a zonas -

áridas. Tienen pelo fino y producen

pieles de alta calidad. 

CABRA ROJA DE 1-!ARADI.- Animal precoz y prolifico. Se utili-

.. 

CABRA ENAllA 

CABRA BOER 

za para carne y leche, pero su ropu-

taci6n se debe a la calidad superior 

de su piel. 

Hembras de 25 Kgs. 

Machos de 30 Kgs. 

.- Pelo corto, melona en la mayor1a. -

Especializada para la producci6n de

carne, reproducción todo el año. 

Hembras de 11 a 20 Kgs. 

.- Blanca con manchas rojas en la cabe

za y el cuello, pelo corto. Especia

lizada para producción de carne. 

Hembras de 60 Kgs. 

Machos do 70 Kgs. 
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4) RAZAS DE PELO. 

CABRA DE CACHEMIRA.- De .todos colores, pelo largo con -

vello denso, con cuernos. 

ANGORA 

RAZAS EN HEXICO. 

Hembras de 35 Kgs. 

Machos de 50 Kgs • 

• - De color blanco, pelo mohair, con -

cuernos. 

Hembras de 35 Kgs. 

Hachos de 55 a 80 Kgs. 

Predomina la llamada raza criolla. Su origen no está bien -

definido y se ve la influencia de muchas razas, sobre todo de la 

Granadina, Murciana, Saanen y ~· 

En números muy reducidos se encuentran hatos de razas puras, 

como son: ~. Razas Europeas y Granadina. Estos animales se -

utilizan para la producción de sementales para su::;uso en cruza-- : 

mientos. (12) · 

- 1 
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Las razas puras que convienen para mejorar el ganado cabrio 

en México son: 

l) Nubia.- Para lusares c~lidos y extremosos secos. 

2) Hurciana •'Y Granadina.- .Para lugares templados. 

3) Toggenburg.- Para lugares frios. (1) 

El municipio de Huandacareo, Nich. tiene clima templado y -

por lo tunto las que más se adaptarian en este lugar serian: 

Hurciana y Granadina por ser propias para clima templa-

do~ 

Nubia.- Por adaptarse a cualquier clima. 
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V) HETODOS Y GENERALIDADES DE EXPLOTACION. 

R~g~rnen de Explotaci6n.- Es el de pastoreo, consistente en 

llevar el ganado al agostadero en la mañana despu~s de que se ha 

evaporado el rocio, regresando al aguaje al mediod!a, encontrán

dose en éste por espacio de una hora o dos horas; siendo otra -

vez pastoreado por la tarde. 

Se efctúa lo anterior durante todas las estaciones del año 

con excepci6n del invierno; durante el cual no se traen los ani

males al a¡;uaje haota el atardecer y, en ocasiones cada tercer -

dia, siendo ~ato por ser los d!as más cortos y tener los anima-- ' 

les poca neceoidad de agua en esta Apoca. • 

Ernpleo de Bnlea y minerales.- Con excepc16n de sal "en gra

no", ningún capricult)r proporciona otro mineral a su rebaño, el 

15 % utiliza la &nterior en forma peri6dica, en la época en que

sus Cé<bras no eotltn prefiatias, por el falso tt:ruor de que aborten 

a cnus~ de este producto. Hay posibilidades de aborto cuando la 

cabra cobsume sal de 10 a 15 d!as antes del parto. 

Tipos de corrales.- Existen en el municipio dos tipos de --
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corrales que. son de ra1na y de leña, predominando el de rama en -

el 75 %. Estos son generalmente sin techo o con una ligera sombra 

de ramas o l~inas, que proporcionan protecci6n a una pequeña -

parte del rebañe. 

Ocasionalmente son cambiados de lugar, no son aseados con -

la frecuencia debida y, en ocasiones .los capricultoros prefierem 

·traslaJ."J.rlos que efuctuar la limpieza de los mismos. 

Tinos de abrevaderos.- Se utilizan cuatro tipos que son: 

presas, ríos, norias y arroyos; predominando las primeras, las 

cu~tles no z·eciben nin¡;~n. tratamiento Ctntip::trasitnrio. 

Pastores.- El n6r:,ero de pastores por rebaño es de uno a dos 

requiri6ndose dos en época de ahijadero; los cuales son ayudados 

por dos o tres perros pastores, quo aunque no reciben entrena--

miento es:pecio.l evitan la aprox1maci6n de p:redatores (coyotes, -

vibor.:w de c.1scabel, etc.). La mo.yorla de capricultores pasto -

rean su prop:i.o e,anado. 

Finalidades de la Exnlota.ción.- La especialidad zootécnica 

os la de leche y carne, predominando ésta (ll:t;ima en la obtención 
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de cabritos. 

a) Cabritos.- El valor actual de cada cria macho para ras-

tro al mes de nacidos es dé $50.00. 

b) Leche.- El per~odo de lactancia varia de dos a tres me-

ses con producci6n de 50 a 90 lts. anuales por cabeza, -

de los cuales se aprovecha el 7 % para consumo y el 93 % 

para la venta con precio que varia de $1.10 a ft1.40 en 

invierno y de $0.60 a $0.80 en los meses restantes. 

Los capricultores efectúan un solo ordeño diario, siendo 

6ste en las primeras horas del dia en los meses caluro-

sos, para evitar la fácil descomposición de la leche. 

é) Cabras y Castrados.- Generalmente cada dos o tres años -

desebhan'.los animales de siete u ocho años, los cuales -

pcr su edad s~n improductivos y poco resistentes a las -

enfermedades e inclemencias del tiempo, principalment'3 -

a las lluvias invernales. 

Los precios en las cabras var!an de $120.00 a Sl8o.oo,-

como promedio $140.00 por cabeza. 
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Solamente se castran aquellos sementales que por su edad ya 

no son utilizados como tales. El método de castraci6n es el si-

euiente: 

Con una navaj~ de rasurar.ce corta la punta de la bolsa o -

escroto y sosteniendo con la mano izquierda la basa de un -

testiculo se le jala r&pida y suavemente hasta desprenderlo, 

repitiendo la mis¡¡¡a operaci6n con el otro, y se le pone 

azul de metilo. (7) 

Las causas de la poca de~anda de carne de cabra es el olor 

desagradable y lo duro y filamentoaa, debido 6sto 6ltimo a que -

son enviados colamente aL mercado, nnfmalas viejos y por su mis

r.¡a edad no alcanzan un grado de gordura aceptable. 

~ Ob~ervaciones :por Roz, Zeeb y Detsch3r, indican que el de-

sa¡;radablc olor de la carne es comunicado por el matancero duraQ 

te el dogÜ.üle al tocar la piel, que es donds radica el olor, y 

trasmitiéndolo a la canal. Se puede evitar 6sto, efectuando las 

operaciones con limpieza y cuidado. (10) 

Emoadre.- Solamente el 45/G. lleva control de cubriciones en 
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su ganado, lo cual lo consiguen colocando los se~entales en otros 

rebafios durante los meses que no.desean el empadre. Los meses 

preferidos por los capricultores para las cubriciones son los de 

dicie:n'o!'"e a febrero y mayo y junio. 

Ho se lleva control alguno en la edad del empadre, lo cual 

ocurre a los 9 6 10 meses en las hembras y a lo 7 meses en los -

machos; lo cual es causa de aborto y retardo en el desarrollo de 

las cr{as, así como de las madres. 

El período de celo en las cabras es cada 15 a 20 días con -

duración de 24 a l¡O horas, presentándose generalmente a los cua

tro meseo despu6s del parto, perdurando la función ovárica hasta 

los 14 afios. (10) 

La co.bra en celo se ve inquieta, mueva conatantemente la -

cola, orina y dufeca con más frecuencia, busca al macho y se qu~ 

da cerca de él, monta a otras chivas. A veces se ve una hincha-

zón do la vulva o descarga de moco. Todos 6stos son presagios, -

agravados con el tiempo, mientras que al principio del proeotro

nl contacto con otras chivas o con el chivo, da vueltas; más t~ 

de al colmo del celo se queda tranquila y tolera la montá del -

chivo. (12) 
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Algunas chivas siguen comportándose con celo si hay otras -

en calor, per·o no toleran el coito; ésto se observa en chivitas. 

También no es raro que una chiva entre en celo por dos o tres 

veces o más, o sea tres a seis semanas después de preñarse. 

El coito es del mismo tipo que el de los otros rumiantes. -

El chivo al eyacu¡ar se levanta con las cuatro patas al aire. Un 

chivo grande adulto en este momento puede derribar a una chiva -

chica. 

La ovulación tiene lugar al final del estro o celo, la pre

iíez dura 150 dias con desviación de más o menos 5 dias y a veces 

hasta diez dias. 

Es frecuente que ocurran celos fértiles a los dos o tres -

meses despu~s del parto. 

Edad al primer narto.- Como ya se ha dicho, la cabra con -

una alimentación adecuada, y con pastos en primavera, normalmen

te produce su primer cria a los doce meses. En al manejo de la -

cabra se puede aprovechar su precocidad. (12) 
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Estacionalidad de Reproducci6n. 

La cubra durante el año tiene un periodo reproductivo y 

otro de descanso sexual; en el primero la hembra madura en celos· 

que se repiten en :lntervalos regulares si no est5. fecundada. 

En el anestro estacional la cabra no entra en colo; en est~ 

~poca se observa en los ovarios cambios correspondientes al :!.ni- . 

cio de loa ciclos normales; pero nunca alcanzan los foliculos, -
.· 

el estado de foliculo maduro llamado de "Graff". Aparentemente -

el nivel de las hormonas de la Pituitaria es más bajo que en la 

estaci6n de reproducci6n y no basta para inducir el desarrollo -

de los foliculos y para iniciar el estro o celo. En el principio 

do la estaci6n, los primeros celos que se presentan no van acom- · 

pañados con ovulaciones. El empadre en estos celos entonces, re-. 

sulta bajo en fecundidad. (12) 

El n~mero de ovulaciones también varia durante la época; -

empieza la estaci6n con pocas ovulaciones, alcanza un mflximo ---

unas cuantaa semanas después y dec11na poco a poco hasta perder-

se. 
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El conocer estas relaciones ayuda al manejo de la cabra; si. 

se desea obtener .partos múltiples es m~s .favorable hacer al em-

padre al principio y al final de la astaci6n. (12) 

~-- Si las cabras han sido bien alimentadas y cuidadas 

la mayoria de los partos serán felices, es decir, habrá mayor ná 

mero do partes buenos y pocos malos. (l) 

Seliales do gue se aproxima el momento del parto. 

La cabra comienza a bramar y a inquietD.rse y si está en el 

cam11o pretende cortarse del rebaño. Después de repetidos inten~

tosaparecen primero las bolsas do agua que no hay que romper nus 

ca pues sirven para facilitar la salida del cabrito. (1) 

Buen Parto.- Se considera buen parto cuandG en poco tiempo 

y sin demostrar tristeza la cabra arroja a sus crias, para des-

pués y no muy tarde arrojar sus secundinas o placenta, llamadas

comunmcnto "pares11 • Cuando el parto es múltiple, hay un corto de!! 

canso entre cada nacir.1iento de un cabrito. (1) 

Hal Parto.- Puede presentarse por tres causas: 
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lo. Por enfermedad o defectos de los 6rganos de la madre. 

2o. Por mala presentación de la cria, ya sea porque aparez

can las manos y tengan el cuello volteado o porque pre

sentan nada más la cola y la cadera. 

3o. Por no arrojar la placenta o pares. 

Cuando la cabra está sana y el parto es bueno no hay por 

que intervenir ni intranquilizarla, en cambio, cuando es malo si 

no se interviene puede morirse la cabra, las crias, ó ambas. (1) 

Cuidados despu6s del parto. 

1.- Dejar a la madre tranquila, que lama y seque al cabrito.i 

2.- Cortarle e~ cabrito el ombligo de tres centimetros de -

largo y darle ahi un toque de solución de yodo y glice

rina en par~es iguales. 

3.- Lavar con agua tibia y hervida la vulva o natura, cola, · 

patas, etc., de la cabr~. 

4.- Poner a disposición de la cabra agua limpia y un póco -

templada y con alimento. Salvado con un poco de agua y 

sal. 

5.- Si hubo intervención hay que inyectarle penicilina para 

evitar la infección. 
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6.- Las· cabras no dClben ordcñarse durante. los primeros 

cu::ttro dias despu~s del parto sino unical:lente para sa-

carles el exceso de calostro. 

Cuando no arroja la placenta o paros dentro do las cuatro 

horas siguientes al parto, hay que intervenir. Cuando so tiel!e -

pericia se pueden extraer siempre que no estén pegadas o haya -

peligro de que una porción quede dentro. Lo mejor es inyectarles 

penicilina combinada con solución de etil bestrol o extracto pi

tuitario posterior. (1) 

Epoca de ahijadoro.· 

Los ahijaderos se realizan gen'eralmente en el campo durante 

el pastoreo, efectuándose éste,cerca de la "majada", para facil! 

tar el acarreo de los cabritos y de sus madres al albergue o --

."illan.sa" destine.da para dar protección a: las crlas. Generalmente -

se estacan los cabritos en un lugar en el cual la madre permane

ce el resto del dia para que lama y seque a sus crias y le·s dé 

do mamar • 

J.as crías pcrne.necen estacadas en el mismo lugar durante 

cuatro o cinco días, tiempo durante el cual las madres al regre-
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sar del pastoreo (en las tardes) las buscarán y, permanecerán 

con ollas durante la noche. 

Es frecuente que en los rebaños de gran número de parturie~ 

tas se destine a una persona a vigilar que las madres no se deo• 

ahijen, lo cual es muy común cuando no se tiene el conocimiento 

y cuidados convenientes. 

Cuando la cabra no quiere ahijaroe con su cria, se ata del 

cuello junto a la cerca y se estaca al cabrito junto a ella so-

lucionando el problema en un lapso de dos o tres dias. 

Diario se debe examinar el ombligo, hocico y encías, de ca

da una do las criasl para evitar que se agusanen, siendo conve-

niente usar algún producto para ahuyentar las moscas. 

A los ocho dias de nacidos, m~s o menos, las crías estarán

ya ahijadas perfectamente, pudiéndose soltar. (3) 
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VI) ENFERl'iEDADES HAS CONUNES. 

Septicct;:ia Hertorrágica.- Es una enfermermedad contagiosa, -

causada por la Pasteurella ..s&J?.rina Nicolle; se· presenta general

monte en primavera y otoño, en animales de todas las edades. 

Sintollias.- Fiebre por encima de los 40° e, tos, fltijo nasal 

e inapetencia acentuada, hemorragias en diversos órganos inter-

nos, principalmente en el pulm6n. 

no se proporciona ninguna medida preventiva, tratamiento o 

profilaxis contra esta enfermedad por el 90% de los capriculto--

res. 

El tratamiento consiste en aislar ~ animal enfermo e inye~ 

tarle antibióticos. Como ;nedida preventiva se debe aplicar la -

Vél.CI!na cc.dn seis :neres. _ ( :1_) 

i·rast.itic.- Se presenta en cabras lactando, que a causa de -

golpe;:;, heridac y en ocasiones por ordeños defectuosos desencad~ 

nan en la ubre infacciones bacterianas. 
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Sintomas.- Inflamación de la ubre, dolor a~udo (sumamente -

sensible al tacto), la producción de leche es reducida y presenta 

un color ruaarillo ceroso con grumos de pus y vestigios de sangre. 

J,a cabra se muestra depresiva e indiferente a los estimules ex-

ternos. (10) 

El tratamiento que utilizan los capricultores, consiste e11 

el lavado de la ubre con agua caliente, envadurná.ndola posterio¿: 

mente con untura, mnntoca vegetal o aceite quemado. 

Para prevenir esta enfermedad es necesaria la limpieza fre .. 

cuente en los corrales, la curación inmodintu de cualquier heri

da en la ubre con aplicación de sustancias antiséptlcas y orde-

ñar las cabras enfermas despu~s de las sanas. 

Como tratamiento se recomienda el lavado de la ubre con agua 

tibia y jabón e instilación de antibióticos de uso intramamario. 

Necrobacilosis del pie (Gabarro).- Generalmente se presenta 

en época de lluvia, y, en animales de seié meses de edad en ade

lante. Varios gérmenes son responsables, siendo los factol'es --

predisponcntes para esta enfermedad: los terrenos lodosos con --
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rocas puntiagudas, cascajoso o espinoso. 

Síntomas.- Comienza con cojera en uno o varios mienbros e -

inflD.mación del espacio interdigi tal y posteriorT!lonto supuración 

de liquido fétido o pus. El animal pierde peso rapidamente y si 

son afectados los dos miembros anteriores o posteriores, el ani

ma~ suele morir por inanició.n en un lapso de dos G. cuatro sama -

nas. (5) 

El animal atacado por esta enfermedad se retrasa del resto

del rebaño, siendo con frecuencia atacado ~or predatores (coyo-

tes, lobos, etc.). 

Los criadores no llevan a cabo ningún método preventivo uti 

lizando co~1o tratamientos el sangrado de la parte afectada· y su

mergiéndola posterior~wnte en petróleo o aceite quemado y agua-

rrás. 

Como medidas preventivas es necesario evitar el pastoreo en 

terrenos lodosos. Construir baños para las patas, a base de sul

fato de cobre. Limpieza constante en los corrales. 
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Queratitis.- Ataca a animales de todas las edades pero con 

mayor frecuencia a cabritos, siendo una de las principales cau -

sas de las bajas de éstos, Una de las causas que predisponen a -

esta enfermedad es el exceso de polvo y los golpes en los ojos. 

Sintor.1o.s.- Lagrimeo constante y abundante, con opacidad de 

la có~nea y ulceración de la mism~, ocasionando la pérdida de la 

vista dal ojo lesionado. (lO) 

no se efectúan medidas preventi'li'as en el grado que el caeo 

requiere, siendo las más usadas, la aplicación en el ojo de car

bón en polvo, lim6n o azúcar y, solamente el 3% de los ganaderos 

utilizan productos farmace~ticos. 

La aplicación de pomadas, polvos o aspersiones oculares en 

la parte afectada da buenos resultados en la mayoria de los ca-

sos. 

Diarrea Infecciosa.- Es causa de gran número de bajas en -

los cabritos recién nacidos, siendo uno de los agentes causales 

el Bacillus coli comunis, existente en el suelo y en las ubres -
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de las madres. (2) 

No se proporciona ningún tratamiento o medidas preventivas 
i 

contra esta enfermedad por los capricultores. 

Para la Diarrea Infec:::iosa se recomie11d.a dar a las crl.ao --

varias dosis de sal, y en casos agudos, tomas de sol:rc.i.ones pre-

paradas a base de antibióticos adecuados. 

Ectima Contagioso.- Se presenta en cabritos lactantes prin-

cipalmente. 

Sinto!':!D.s.- I<'ormaci6n de costras en los labios y alrededor -

de los orificios nasales, que los imposibilita para malllar. 

Los ca)ricultores utilizan la aplicaci6n ~e sal o aceite --

quemado en la parte afectada. Algunos usan sulfatiazol carla ter.;¡ 

cer día. 

El Ectima Contagioso so cura desprendiendo las costras con 

glicerina yodada o pomada de furacin. 
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Ind1Besti6n Gaseosa o Meteorismo.- Proviene por darles ali

mentos fermentados, alfalfa caliento o rociada, por el quelite él 

tr~bol y por otras plantas tiernas. Tomando precauciones nunca -

se presanta. 

Se cura con masajes en la panza y dándoles una poca de agua 

con sal, bicarbonato y un poco de petróleo. En casos graves debe 

llamarse al veterinario para que enseij.e a hacer la punci6n o re

co~liende otra medicina. (1) 

Indigesti6n por sobrecarga o emnacho.- Proviene por exceso 

de comida. 

Se 'evita.dándole raciones adecuadas y cuando es leve se--

cura con sulfato de sosa 60 gr. o aceite de ricino. Pero al dar

les alguna bebida hay que hacerlo con cuidado y no a la fuerza -

porque puedo irse les al pulm6n, y morirse inmediatamente. (J..~ 

Aborto.- Entre las cuatro causas de aborto fieuran 

1.- Golpes, topetazos, pedradas, caídas, etc. 

2.- Calor o frio excesivos. 

3.- Preñarlas demasiado j6venes o ma1 desarrolladas, o por 
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una deficiente m inadecuada alirnentaci6n. 

4.- Las enf!)rl:ledades como la glosopeda y la Brucelosis o -

sea la fiebre aftosa y la fiebre de malta originan abO,!; 

tos. (1) 

Igualmente se presentan abortos en animales que aún no es -

tán aclhtatados o provenient0s de razas no aclimatadas o por cr,!;!. 

zas con razas de diferente origen y tamaño. 

A las cabras que abortan hay·que hacerles una prueba de 3~ 

gre y si tienen brucelosis sacrificarlas. 

·-También a las que aborten por otro motivo hay que inyGctar

les penicilina combinada con extracto pituitario posterior o so

luci6n de etil bcstrol y hacerles un riguroso y diario aseo de -

la vulva, cola, patas, etc., con a;ua her~ida pcrmanganatada y

mientras duren los desechas vaeinales. 

Además se quemar[m y enterrará profundo el feto y sus envo_! 

turas, la cabreriza se desinfectará a conciencia con sosa caúst~ 

ca al 4 %. (1) 
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Parasitosis.- Son parásitos !recuentes de las cabras los -

ascárides, las tenias y los tremátodos, mientras estos dos últiM, 

mos dependen de huéspedes intermediarios para completar su ciclo , 

vital, los ascárides, con excepción ~e algunos vermes pulmonares, 

no dependen de un huésped interrJediario. La sarna, particularme.!}_' 

te la de íorma sarcóptica y las fuertes pediculosis pueden pro-- , 

ducir pérdidas en la producci6n. La fiebre aftosa puede ser gra-

ve si no se combate, pero los brot.Js normalmente pueden do;ninar-

se mediante el sacrificio de reses o una camp~ña de vacunaci6n.(8) 

La parasitosis puede ser interna o externa, cuando es exte~ 

na o sea que tiene piojos, etc., proviene por falta de alimenta

ci6n y aseo. 

La parasitosis interna proviene también por falta de aseo -

y por dejarlas tomar pastos contaminados o aguas cenagosas o es• 

tancadas. Se previene a base de pastorearlos en lugares secos y 

de proporcionarles agua limpia en abrevaderos apropiados. Cuando 

son parásitos del intestino los arrojan con fenotiazina de 20 a 

25 grs. por cabra adulta. Cuando es fasciola hepática o sea el -

parásito del higado, con cápsulas a base de tetracloruro de car-
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bono, una cada mes por tres meses. 

Las enfermedades en las crías se presentan por falta de re

glamentación en ia alimentación, falta de aseo o por debilidad -

y también por falta de ejercicio adecuado. Dándoles al dia tres 

veces de mamar mientras no salen con sus madres, sachndolas a 

hacer ejercicio y no des~~ijarlas de golpe, casi no se enferman 

de nada. (1) 

.. 
Es necesario vacunar cada seis meses contra la septicemia -

her1orrágica y cada año contra la fiebre carbonosa. 

r,a insuficiencia de nutrimentos ingeridos puede dar lugar -

a acetonemia por la liberación de c~crpos cet6nicos en el torreQ 

te circulatorio, cuando las cabras que reciben una cantidad ins_!! 

ficiente de hidratos de carbono, catabolizan parte de sus rosar-

vas de grasa para convertirlas en azúcares. 

La toxemia del embarazo es una r.ipoglicemia y la cetosis --

que se desarrolla después del cuarto mes de embarazo se debe a -

que ·el cabrito, in útero, utiliza los azúcares con rapidez supe-

rior a la del suministro que puede proporcionarle la maure, con 
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con el result~uo de que ésta utiliza grasas para convertirlas--. 

por catabolisJlO, La hipomagnescmia que con frecuencia puede pro

voc.ar convulsiones tetánicas mortales, se debe a bajas proporcio

ne:;; de magnesio en la sangre. (8) 

Slntomas que indican que la cabra tiene algún trastorno o-. 

enfermedr.._d: 

1.- Pérdid~ de apetito. 

2.- Cesaci6n de rumia. 

3.- Apetito pervertido. 

4.- Pérdida de pelo. 

5.- Pelaje áspero. 

6.- Ojos tristes. 

7.- :extenuación o flacura. 

8.- Temperatura alta o baja. 

9.- Tos y destilación anual. 

10.- nes:piraci6n rápida y fatigosa. 

11.- Cojera. 

12.- Paso vacilante, 

13.-Cambio de piel. 

14.- Temblores musculares. 

15.- Estreñimiento. 



16.- Derrame vaginal. 

17.- Descenso repentino de la secresi6n de la leche. 

18.- Leche anormal. 

11edicinas que deben tenerse disponibles. 

1.- Alcohol. 

2.- A e; u a Oxie;e nada .• 

3.- Tintura de yodo. 

4·- ~lfato de sosa. 

5.- Aceite de ricino. 

6.- Glicerina yodada. 

7.- Bicarbonato de sodio. 

8.- Acid.o bórico 

9.- Vaselina. 

10.- l'latagusanos. 

11.- Fcnotiazina. 

12.- LApiz ca~stico o pomada ecpocial para ~~scornar. 

13.- Ungilento da antibi6ticos para infusiones en la ubre 

contra la mastitis. 

14.- Petr6leo. 

15.- Sal cor.:ún. 

16.- Aguarrás. 
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Con ~sto es suficiente para no usarlo cuando el ganado está 

bien atendido, las vacunas se pedirán al necesitarlas para que -

est6n frescas. (1) 
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.VII) FAUNA ~UE AFECTA AL GANADO. 

Los capricultores de la región sufren anualmente grandes -

pérdidas a causa1de los preda~ores siendo los principales el co

yote (Canis latrons) y la se~piente de cascabel (Crotalus terri

íico). 

Coyote (Canis latrons).- Es el princ.ip3.l predator del gana

do caprino, ataca a los animales qua se separan del resto del r~ 

baño. Es frecuente que ataque a las cabras paridas en el campo, 

sin ser vistas o localizadas por el pastor, también a las enfer

mas o lesionadas. 

Control.- Se utilizan cebos envenenados con arsénico, el -

cual da muy buenos resultados pero tiene el inconveniente de que 

en ocasiones resultan envenenados los perros pastores. Es prlc-

tica fre~uente que se cazan por medio de señuelos, dando muy bu~ 

nos resultados en la mayoria de los casos. 

Serniento de Cascabel .. J..9rotalus torrifico) .• - Su ataque se -

resiente on cualquier t:to .. 1po con exce~ción del- invierno. Una vez 

mordido el animal, t;;~t Vida dependerá del lug•~r de la mordedura. y 



rtel tiempo que transcurra hasta que es observada por el pastor. 

Es tambi6n causa de muerte de perros pastores. 

El tratamiento utilizado por los criadores conaiste en el -

punzamiento repetido en el lugar de la mordedura y aplicac16n de 

petr6leo. 
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VIII) CONCLUSIONES Y RECOHENDAC!ONES. 

Por lo estudiado en los capitules anteriores se concluye --

lo siguiente: 

l.- He se lleva ni.ngún sistema de mejoramiento del ganado, lo -

cual es de primordial importancia por el consecuente aumento 

de producción láctea y de carne (en los cabritos). 

2.- El deficiente o nulo empleo de sales y minerales repercute -

en raquitismo y tendencias en el animal de consumir plantas 

que no acostumbra y que a veces son tóxicas. 

3.- La costumbre de corrales fijos, faltos de aseo conveniente -

y oportuno, asl cotno su mal acondicionamiento es causa del -

incremento de enfermedades como la Mastitis, l1ecrobacilosis 

del pie y otras de tipo respiratorio, asi como t~mbién las -

enfermedades por parásitos. 

¡.__ El bajo promedio del indica de reiJroducción anual se delie 

principalmente al gr11,n número de abortoG; 11robablemonte a 
causa de Brucelosis y a la falta de alimentación suplementa

ria a los piis de cria antes y durante la 6poca de empadre y 

gestac16n. 
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5.- Anualmente se mueren o disminuye el rendimiento y producci6n 

de un número considerable de animales a causa de las enfcrm~ 

dades. La solución a este problema es en la taayoria de los -

casos sumamente fácil y económico; sin embargo no se le pone 

la atención que merece o ésta es muy rudimentaria. 

6.- Se encontraron tres plantas tóY.icaa y cuatro mecanicamente -

perjudiciales, las cuales Jon causa de wuerte o de retraso -

en el desarrollo y producción de los animales. 
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RECOHENDACIONES. 

1.- En base a las caracteristicas ecológicas del municipio se -

recomienda la ''mejora genéti.ca del ganado con cruzas de las -

razas: Nubia, Granadina y Murciana. 

2.- Es recomendable el uso de sal.mineralizada en loa corrales o 

cerca del aguaje. 

3.- Es recomendable el uso de corrales amplios con la debida pro 

tecci6n contra los fenómenos metereo16gicos, asi como el aseo 

frecuenta de los mieaooa. También e's muy necesario al cambio 

da rebaño a otros corrales dos o tres veces al año, teniendo 

ósto la ventaja de disminuir la"incidencia.de los parásitos 

externos de los animales y la recupe~aci6n del área circun-

dante. 

4.- Se recomienda un estudio sobre el indica de Brucelosis en -

los rebaños y la erradicación de la misma, con la vacunación 

de los rebaños con la vacuna especifica contra Brucella Mal! 

tensis. 
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Una alimentaci6n adecuada y balanceada·es pro-requisito para 

la reproducci6n. Los disturbios que se encuentran más fre --

cuentemente son debidos a una alimentación deficiente en prQ , 

teinas, vitamina A, fósforo y posiblemente minerales menor~s 

como cobalto, zinc y manganeso. La falta de alimentaci6n --

puede frenar la ovulaci6n y producir ~estro alimenticio. No 

es raro que chivas de siete meses no entren en celo si no e~ 

tán alimentadas adecuadamE}bte. 

5.- Como medidas preventivas y tratamiento contra enfermedades 
1 

m~s comunes, se recomienda lo siguiente, ya que si no resuel: 
1 

ve la totalidad de los problemas, se evitarian la mayoria de ¡ 

las bajas por estas causas: 

a) Fiebre carbonosa: Aplicación de la vacuna anual antes de 

la ~poca de 1.:..uvias o de la tl·,mporada de calor. 

b) Septiceraia hemo1·rágica: Como medidas preventivas la apli-

caci6n de la vacuna reopectiva cada seis meses. 

El tratamiento consiste en aislar el animal enfermo e·in-

yectarle antibi6ticos adecuados. 

e) Mastitis: Para prevenir esta enfermedad es necesario la-

1 

limpieza frecuente de los corr·ales, la curac16n inmediata ; 
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de cualquier herida en la ubre con aplicación de sustan-

cias anti?épticas y ordeñar las cabras enfermas después -

de las sanas. 

Como tratamiento se recomienda el lavado de la ubre con -

agua tibia y jab6n e instilaci6n de antibi6ticos de uso -

intramamario. 

d) Necrobacilosis del pié: Como medidas preventivas es nece

sario evitar el pastoreo en terrenos lodosos, construir -

baños para las patas, a base de silfato de cobre. Limpie~ 

za constante de los corrales, es importante examinar los 

animales tan pronto se les observe cojear por ser frecue~ 

te que se espine;las pezuñas. 

e) Queratitis: Como medida preventiva se rec0~1ienda la lim-

pieza frecuente de los corrales, por ser el exceso de po1 

vo uno de los principales factores predisponentes a esta 

enfermedad. Evitar las aglomeraciones prolongadas de los 

animales en los corrales, pa.ra evitar que se golpeen los 

ojos, 

La aplicaci6n de pomadas, polvos o aspersiones oculares -

en la parte afectada da buenos resultados en la mayoria -

de los casos. 
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f) D1arrea infecciosa y Ectima contagioso: Estas enfermeda-

des son la causa de la mayoria de las bajas en los cabri-

tos, que en ocasiones llegan a diezmar los ahijaderos. 

Como medida preventiva se recomienda la limpieza de la 

majada antes·de la época de pariciones y evitar que los-

cabritos se amamanten de cabras con mastitis. 

Para la diarrea infecc¡sa se recomienda dar a las crias 

varias dosis de sal, en casos agudos tornas de soluciones 

preparadas a base de antibi6ticos adecuados. 

El tratamiento dol ectima contagioso en la actualidad es 

fácil, los granos se curan desprendiendo las costras con 

glicerina yodada o pomada de furacin. 

6.- Es recomendable un estudio tendiente a conocer el grado -

en que todas y cada una de las plantas t6xicas y mecanic~ 

mente perjudiciales rlafian a la economia dol capricultor. 

No existen medidas prácticas y econ6mi~as de .::ontrol y --

erradicaci6n de talos plantas. Una factible que evitarla 

en alto grado las pérdidas por esta causa son las siguien 

tes: 
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a) Evitar el sobrepastoreo. 

b) Suministrar sal y minerales con la mayor frecuencia pos! 

'ble. 

e) Dar a conocer a los pastores las plantas tóxicas y la é

poca en que éstas son dañinas. 

d) Cuando éstas se encuentran en áreas pequeñas,la erradiCQ 

ci6n rr.ecánica o quimica. 

El tratamiento que podria evitar la muerte de los anima

les intoxicados seria ol siguiente: Tener al animal bajo 

sombra, colocarle. la cabez.:¡ hacia arriba y proporcionarle 

agua con leche y un laxante. 



-54-

IX) RESU!>1EN. 

De acuerdo a lo anteriormente estudiado se resume lo si 

guicnte; 

1.- R6eimen de axplotaci6n: Es el de pastoreo. 

2.- ~: Predomina la crio~, con pequefio n~mero de animales 

cruzados de Nubla, Granadina y Hurciana. 

3.- Empleo do sales: La sal en 11 grano 11 es utilizada periodica 

mente por el 15~·.; de los capricultores. 

lf.- Empleo de minerales: No son utilioodos. 

5.- Tipos de 11Bajadas": Existen dos tipos: de rama y leña, pre--

dominando la prir11era. 

6.- Número de pastores: Es de uno a dos en relación co~ el n~mc-

ro de animales del rebafio. En época de ahijadero generalmen-

te es de dos. 

7.- Finalidades de la explotación: Es la do leche y carne, pre--
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dominando la prh1era. 

8.- Empadres: Los meses preferidos son de diciembre a febrero,-

mayo y junio. Se efectúan de uno a cuatro chivatees anuales, 

predominando el de dos. El número de hembras por semental es 

de 10 a 30 con promedio de 22. 

9.- Indico de reproducción anual: Varia de O a 1.5, con promedio 

de 1.07. 

10.- Producción de leche: La producción promedio diaria es de 

0.205 lts. por cabra, efectuando un ordelilb diario. 

11;- Valor comercial de los animales: 

a) Cabritos: El valor actual de cada cría al mes de nacidos 

es de $50.00. 

b) Cabras genéralmentede-desecho: Obtienen precios de 

n2o .oo a Sl80 .oo, con pror:!Cdio de 31lt0 .oo por cabeza. 

12.- Valor de la leche: Se obtienen precios que varian de $1.10 

a 1)1.40 on invierno y de 1i0.60 a $0.80 en los meses restan--

r ttJs. 
1 

1 
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1.3.- Prcdatores: El coyote (Canis latrons) y la serpiente de ca§. 

cabel (Crotalus terrifico), siendo el primero, el principal 

causante de la p~rdida de gran número de animales anualmente. 

14.- Enfermedades 1nlts comunes: Septicemia hemorrágica, Mastitis, 

Necrobacilosis del pié, Queratitis, Diarrea infecciosa, -~ 

Ectima codagioso y Aborto (Bruc0losis). 

15.- Por ciento anual de bajas en el total de los rebaftos: 

Es de 9.75% (en animales de todas las edades y sexos) 

1 

1 
16.- Bajas en cabras: l1áximo de 40%, minimo de 2.1% con promedio 

de 12.1% anual. 
1 
1 

17.- Bajas en seme~_!"~: Háximo de lOO% y minimo de o;~, con --

promedio de 13. 7'7i~ anual. 

18.- Bajas en cabritos: Máximo de lO~G y minimo de ~6, con pro-~ 

medio de 5.64% anual. 

19.- Servicio M~dico Veterinario: No recibe ning~n ganadero,ni-

particular ni por parte de Extensionistas del Estado. 
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20.- Vacunaci6n: El ~6 vacuna a su ganado caprino contra la fie

bre carbonosa o septicemia hemorrágica, un ~0 solamente co~ 

tra la última. El 90% no efectúa vacunaci6n o ignora l.a e-

xistencia da 6stas. 
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