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Es fundamentalmente importante me'lcionar que la infor

mación confiable estadística y técnica sobre Ganado Caprino 

en México, es muy escasa y poco actualizada. Con las reser

vas que nos l.mpone esta limitación de información, señalare 

mos que los principales objetivos que se siguen en la zona

centro del estado de Jalisco, no son completamente definl -

dos, tanto para la producci6n de carne, ni para la explota

ción de leche, sino que encontramos una explotación mixta -

completamente arcaica, 

La población caprina de la zona c~ntro, está en suma

yoría constitufda por animales criollo;, exceptuando algu -

nas cruzas con razas como: granadina, murciana, Toggenburg

y a últimas fechas, se ha incrementado la introducción de -

la raza Saanen. 

Actualmente la especia caprina no muestra caracteres -

definidos por los cruzamientos desordenados de que ha sido

objeto. Siendo el sistema de explotación predominante el de 

pastoreo, llevado sin ningún control. Asimismo, el sistema

de cruzamientos, es totalmente inoperante, puesto que se 

practica en extremo la consanguinidad estrecha. 

Las condiciones de vlviend<~,· cu·ando las hay, son anti

zootécnlcas y aprovechándose de/la rusticidad del animal, -

son pocas las pe~sonas que siguen sus calendarios de vacuna 

clones, desparasitaciones, control gen&tlco, alimentación -

balanceada y en fin, un sinúmero de prdcticas de m~nejo In• 

dispensable para lograr sacar un mayor provecho de estos p~ 

que~os rumiantes. 

En su gran mayoría nuestros caprinocultores, buscan en 

el ganado cabrio, la finalidad de vend~rlos para el abasto· 
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de carne, ya sea el rastro, restaurantes o exclusivamente a 

birrieros establecidos; pero es una carne de baja calidad y 
bajos tendlmlentos, dadas las condiciones en que se crfan • 

los animales, pues el ganado que envfan son los desechos de 

los reba~os, animales viejos, mal nutridos o con algún de

fecto fenotípico. 

Considerando la crisis alimenticia que a nivel mundial 

y por tanto nacional, que se ha dejado sentir en la última• 

d~cada, el prese~te trabajo pretende contribuir en una. mfn! 

ma parte, a la soluci6n del problema alimenticio por el que 

estamos atravezando; señalando la situación real de la gan!. 

derTa caprina en la zona centro, para ser más exacto, toma

ré los municipios que presenten más o menos semejanza en 

las condiciones ambientales. 

DATOS GEOGRAFICOS. ZONA CENTRO DEL ESTADO. 

CLIMATOLOGIA. La regi6n central presenta un clima semiseco, 

con Invierno y primavera secos, semi-cálido sin estac16ri In 

vernal definida. Clima templado con Inviernos benignos; 

ALTURA. Desde 800 a 1,600 n.S.N.M. 

2 EXTENSION, 15,220 kms. 

SUPERFICIE L~BORABLE. M&s de medio ml116n de hectáreas, 

685,000 son pastizales y 42,600 son forestales. 

PRE·PLUVIAL. Es mayor a 800 mm. 

OROGRAFIA. Algunas estribaciones de la Sierra Madre Oc

cidental, al O.este, del Sur al Norte las sierras de Ameca y 

Hochlltl, al Norte la sierra de San Pedro Analco. Siendo.

asiento del lago de Chapala y paso del Rio Santiago, El 27';(, 
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de la población se dedica a actividades agrícolas, ganade -

ras y pesqueras, 

La capital del estado constituye el principal centro

·de consumo, los lugares mSs importantes como industrializa• 

dores de leche son los siguientes: 

Ocotlán con una magnífica fábrica condensadora de le -

che que trabaja en gran escala. 

c16n, 

La Barca, con grandes perspectivas de industrializa 

Sayula, productor de cajeta. 

Algunas poblaciones de Los Altos. 

Guadalajara, gran centro industrial y de gran consumo

de productos. (1). 

La región central abarca 37 municipios, los cuales se• 

dividen en 3 zonas: Zona Oriental, Zo"a Media y Zona Occi

dental .• 

Z~NA ORIENTAL. Comprende el bajo val le del Rio Lerma Santia 

go y las tierras que rodea el lago de Chapala, las tierras

dé esta zona son lns más f~rtiies del estado, producen mafz 

·trigo, camote, garbanzo, zorgo, caRa, verduras y:legumbres. 

,.-·· 
·' 

Los municipios de esta zona son 13: lxtiahuacán de los 

Membrillos, La B<lrca, Jamay, Ocotlán, Tototlán, Zapotlán del 

Rey, Poncitlán, Zapotlanejo, Juanacatlán, El Salto, Jocote

pec, Chapala, Tuxcueca y Tizapan, 

ZOrJA MEDIA. Comprende los valles de Atemajac, Toluquilla y

Tlajomulco, partes montañosas de San Cl"istobal de la Barran 

ca, Zapopan, lxtlahu;~cán de Jos Membrillos, Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tlajomulco y Tona\á, 



ESTADO DE JALISCO. 

REGIONES DEL ESTADO. ZOHA ESTUDIADA:REGION CENTRAL. 
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ZONA OCCIDENTAL. Encierra los valles de Amatit~n, partes de 

la Barranca del Santiago y la Cuenca superior del Rio de 

Ameca, es la zona m&s escabrosa de la regi6n central. 

Los munic1p1os son: Tala, El Arenal, Ameca, Tequila, 

Teuchitl&n. Amatit¡n, Maqdalena, Hostotipaqui llo. San Kar

cos, Etzatlán, Ahualulco del Mercado, Antonio Escobedo, San 

Martin Hidalgo. Guachinango, Mixtl~n·y Atenguillo. (2), 
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IMPORTANCIA DE LA EXPLOTACION CAPRINA. 

Dado que el nivel al imenticlo de nuestra población cam 

peslna es en extremo bajo, la cabra está se~alarla a ser so· 

lución al problema,puesto que pueden adquirir a un bajo cos 

to dicho animal, el cual les producirfa leche y carne nece

sarias para conservar la salud, fuerza física y mental que

les ayudarra a desarrollar un mejor trabajo. 

Además la erra de cabras, es una de las especies más -

lucrativas, principalmente por su bajo costo de adquisición 

por el corto tiempo que puede ser recuperada la lnverslón,

por el aprovechamiento de alimentos que otros animales des• 

perdiclan o no consumen porque para ellos no son palatables 

y por su prolificldad y rusticidad. (3). 

Podrfamos se~alar que los principales objetivos de las 

explotaciones caprinas son: Por orden de Importancia: 

PRODUCCION DE CARNE. 

PROOUCCION DE LECHE. 

PRODUCCIO" DE PELO. 

OBTENCION DE SUBPRODUCTOS. (pieles, vis 

ceras, estlercol, sebo, etc.) 

Carne. Venta .de cabritos tiernos y animales grandes a 

centros de consumo gastronómico ya establecidos. 

Leche. Fabricación de quesos y cajetas principalmente. 

Pelo. El pelo tiene múltiples usos en la industria, 

aunque en la zona no encontramos ese tipo de explotac16n. 

Pieles. Tienen gran diversidad en la Industria bonete

ra y del calzado. 

ra. 

Estlercol~ Util para fertl 1 Izar y mejorar los suelos. 

Sebo. Se emplea principalmente en la Industria Jabone-
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Sangre. Se emplea para fabricación de cremas de calza

do y otros usos. 

La leche de cabra es un alimento natural para niilos y• 

ancianos. La cabra se adapta fácilmente pAra suministro de• 

leche a familias de bajos ingresos, en pueblos y ciudades • 

donde no se dispone de forraje suficiente. (4). 

COMPOSICION MEDIA DE LA LECHE DE CABRA, 

AGUA 

86.60 

MAT, SECA 

13.30 

ALB, Y GLOB, 

0,9 

CENIZAS 

0,8 

POTASIO 

Hg. 

SODIO 

Ca. 

MANGANESO 

H 

Co. 

Cu 

Zn 

FOSFORO, 

GRASA 

4.2 

PROT, TOTAL CASEINA 

LACTO SI\ 

4.8 

VITAMiiiA A 

CAROTENO 

3.S 2,6 

llENSIDAD 

1,0320 

VITAMINA O 

VITAMINA s1 
VITAMINA 82 
NICOTINA, 

VITAMINA s6 
BIOTINI\, 

Zc. FOll CO. 

V-(TI\MINA 812 
VITAMINA C (S) 

Una buena cabra produce como término medio cerca de 3-
litros diarios de leche, en un período de lactancia de 10-

meses y las de calidad superior entre 4 y S litros por día, 

el record lo sustenta una cabra Toggenburg, que dio 2,610 -

litros en 305 días y 92 kgs, de grasa en 305 dfas. 

En comparación con la leche de vaca, la caprina tiene• 



... 

15 

glóbulos de grasa más pequeftos, mayor contenido de minera -

les y ~n sabor más dulce, Cuando es digerida forma un cuajo 

fino y suave y por ello, resulta más fácilmente asimilable• 

para algunos niftos y ancianos que no pueden tomar la de va· 

ca. 

SI se ordena la cabra en recintos limpios y alejadas -

de los machos, su leche carecerá de cualquier gusto u olor

desagradable. El plor fuerte del macho es rápidamente absor 

bldo por la leche tlhla, por lo que es conveniente mantener 

alejados los sementales de los rebafi~s. {4) • 



CAPITULO 11. 

MATERIAL Y METODOS. 
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tt material de que disponemos es de tipo estadfstlco,

proporelonado por dependencias oflelates y de información,· 

recabada personalmente por medio de Investigaciones en los· 

municipios, entrevistas personales con caprlnocultores y 

personas que en alguna u otra forma guardan relación con la 

ganadería caprina; como por ejemplo: criadores, compradores 

de animales, Introductores de cabras en el rastro municipal 

etc. A los cuale& a cada uno de ellos en su ramo, pregunta

mos sus experiencias o modo de trabajar con las cabras. 

Nos pudimos dar cuenta que el suministro de carne de • 

caprino al rastro municipal de Guadalajara, lo hacen en su• 

mayoría estados del Norte de la república, dejando a 1 esta

do de Jalisco un porcentaje demasiado bajo, según datos re· 

cabados en el rastro municipal, y con introductores. Jalis• 

co aporta solamente el 2% del abastecimiento de carne de ea 

bra. (7). 

SACRIFICIO DE CAPRINOS EN El RASTRO MUN 1 C.l PAL EN EL 

AflO DE 1975. 

ENERO -------- 2;975 Ju·llo ---------- 3,161 
FEBRERO, --·-- 2, 724 Agosto --------- 2,953 
MARZO -------- 2,859 Septiembre ----- 3,645 
ABRIL -------- 2, 811 Octubre ------·- 3,761 
HAYO --------- 3,965 Noviembre 1,696 
JUNIO ----·--- 3,406 Diciembre 2,650 

NOTA: De estas cifras corresponden 0.5% de sacrificios 

en ovinos (6). 

Es Importante se~alar que en las Inmediaciones de Gua

dalajara, los expendios que venden comida procedente de car 
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ne de caprino, llámese birria, barbac~a, etc., hacen el sa· 

crificio en una forma clandestina, lo que aumenta el número 

de caprinos que se destinan al consumo humano, en otras oca 

sienes, el resguardo del rastro, autoriza matanza fuera del 

rastro municipal, pero también cabe mencionar que el origen 

o procedencia de los animales es de otros estados. 

Como dato obtenido por esta investigación, el estado • 

que suministra en mayor proporción a Jalisco es Baja Cali • 

fornia, al parecer por ser un estado con pocos problemas de 

tenencia de la tierra. 

PORCENTAJES DE SACRIFICIO DE ANHIALES DOMESTICO. E·l 

porcentaje de sacrificios en el rastro municipal de Guadal:_ 

jara es para darnos una Idea del consumo de carne en el a~o 

de 19 75. 

PORCINOS. •••••• 82.81 

BOVINOS. ····-~· 13.04 

CAPRI~OS. ------ 3.93 
OVINOS. --···-·· 0.207 {6) 

Por las estadísticas estudiadas se ve que el consumo • 

de carne de caprino es muy 1 imitado, c.onsumiéndose en gene• 

ral como articulo de lujo. El bajo consumo posiblemente se• 

deba al aumento desproporciona! de habitantes en relación • 

al nGmero de animales sacrificados, desde luego esto Gltimo 

aunado al pobre desarrollo de la ganadería caprina, siendo• 

por lo consiguiente, un eslabón menos en las necesidades a• 
1 1 me n ti e i as. 

Es de suma importancia conocer el rendimiento de las -

canales, en vista que de esa manera, se obtiene el rendí 

miento útil de un animal. En lo que se refiere a las cana

les de caprino, encontramos un peso promedio de 12 a 14 kgs. 
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como se ve, el peso en canal de caprino es bastante bajo en 

relación con el peso medio que dan los caprinos sacrifica • 

dos en mataderos de otros países, 

Como exponfamos anteriormente los animales que aquí se 

sacrifican son desechos de los reba~os, el peso de la carne 

en canal sin vfsceras es de 40% de lo que pesa el animal en 

pi~, de aquT se rebaja un 10% que equivale al hueso;cuero • 

13%, vfsceras el 21%, espacios vacTos y esquilmos 26%. (7), 

Se expone una gráfica se~alando los pasos que sigue la 

carne de caprino desde el criador hasta el consumidor, 

PASOS QUE SIGUE LA CARNE DE CAPRINO 

DESDE EL CRIADOR HASTA EL CONSUMIDOR, 

El producto pasa por diferentes Intermediarios, lo que 

ocasiona que los costos de venta sean mayores. El primer 1~ 

termedlarlo que encontr~mos es el comprador rural, el cual

va por diferentes rancherTas, comprando al criador los anl• 

males ~ bul~o, es decir que no paga lo que corresponde por• 

el peso del animal, mentalmente él calcula el peso del anl• 

mal en pié, y adquiere los animales de 1 a 2 pesos menos 

oor costo de kilogramo, el cual se encuentra cotizado en el 

mercado o abasto, 

El siguiente intermediario es e! abastecedor o introdu~ 

tor, que éste envTa los animales al rastro. En cierta forma 

el rastro obra como intermediario, ya que por los gastos 

que originan hace que se encarezca más el producto. 

El mismo Introductor recoge las canales y las distrib~ 

ye a expendios de birria ya establecidos o a minoristas que 

estos a su vez procesan la carne para expedirla al consumi· 

doro a particulares, 
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A grandes rasgos podremos decir que el criador vende a 

$ 10,00 kg. en pié, y el consumidor paga a $ 80.00 Kg. de • 

birria. (7). Ver Cuadro No, 1. 

CUADRO No. 1, 

PARTICULARES. 

BIRRIEROS ESTABLECIDOS 
RESTAURANTES:/ 

RASTRO HPAL. 

PARTICULARES. 

Exponemos a continuación censos de la población capri• 

na en los municipios de la zona centro del estado de Jal is• 

co, proporcionados por la S.A.G. a través de la Delegación• 

de Econo~ra Agrlcola, los cual•s corresponden al a~o de 

Censo del Dcp~rtamento de Economra del Gobierno del e! 
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tado de Jalisco, correspondiente al afto de 1970~ 

En los cuales notAmos que no hay aumento en el nG~er9-

de cabras de la regi6n anteriormente senalada. 

POBLACION CAPRINA DE LA ZONA CENTRO. 

Ahualulco del Mercado. 

Amatltan, 

Ameca. 

Antonio Escobedo, 

Arenal. 

Atengulllo, 

La Barca, 

Chapa la, 

Etzatlán, 

Guachinango, 

Gu<tdalajara, 

Hostotlpagulllo, 

lxtlahuacán de los Membri-

1 los. 

lxtlahuacán del rfo. 

Jamay. 

Jocotepec, 

Juanacatlán. 

Magdalena. 

Mixtlán. 

Ocotlán. 

Poncltlán. 

El Salto, 

FUENTE: 

GOB. DEL EDO, 

DE Jl\L. DEPTO, 

DE ECONOMIA. 

4,894 
808 

6,919 
1. S 50 
1 • 203 
1,389 

17,553 
2,559 
2,558 

2,335 
1. 774 
7,315 

6,325 
1,681 

8,659 
7,754 

2,595 
853 

5,303 
3,813 
7,083 
1, S 59 

FUENTE: 

DELEG. ECONOI11A 

AGRICOLA.S.A.G. 

4,878 
804 

6,895 

1. 545 
1,199 

1,383 
17,4~3 

2,551 

2,576 
2,327 
1. 768 
7,291 

5,383 
1. 699 

8 ;·6J o::u - '· 
)·,727,¿,~ :':. 

i:it~\1;-' 
. 3. 79? .. : ', 
].;05·9-:-' 
~t;S~~ ... :· 
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San Crlstobal de la Ba-
rranca. 3,ll77 3,776 
San Marcos, 1, O JI¡ 1. o 3' 
San Ha rt Tn Hidalgo, 4,9119 1¡. 9 72 
Tala. 2. 06 7 2,060 
Tequila, 1. 790 1 • 785 
Teuchitlán. 1,341 1. 3 08 
Ti zapan, 1 • 126 1 • t 2 3 
Tlajomulco, 7,862 7,1l36 
Tlaquepaque, 3,56~ 3. 556 
Tonalá, 4,127 1¡. 11 3 
Tototlán. 1¡. 12 7 6,554 
Tuxcueca, 3,877 3,ll64 
Zapopan. 1 • 9 39 1 • 9 33 
Zapotlán del Rey, 1¡ 31 410 
Zapotlanejo, 8,478 (8) 8,449 {9) 

GRUPOS DE CLASIFICACION AGROLOGICA. 

Los grupos pueden ser definidos de la siguiente manera: 

SUELOS PROPIOS PARA LA AGRICULTURA: 

a), Primera clase. A esta categorfa corresponden aque

llos suelos que pueden explotarse sin restricciones y son 

susceptibles de aprovecharse para todo~ los cultivos, 

b), Segunda clase, Se explotan con algunas restriccio • 

nes, en cuanto a su uso y manejo, caus;Jndo algunas 1 imitacl2. 

nes, Con poco costo pueden ser corregidos en casi todos los

casos aprovechándose para la.mayor parte de los cultivos, 

e). Tercera clase, Agrupa a los suelos que pueden expl2. 

tarse con. fuertes restricciones. los factores que limitan la 

producl6n son muy marcados y frecuentemente se requiere de -
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la planificación de cultivos especiales. 

Cuarta clase. Corresponde a suelos que deben dedicarse· 

a los pastizales, debido a sus fuertes pendientes y demás 

factores llmitantes. 

Quinta Clase. Comprende suelos que pueden utllfzar~e p~ 

ra explotación forestal o el pastoreo con prácticas de con • 

servación. 

Sexta clase. Corresponde a los suelos que no son pro 

plos para la agricultura, ni para la explotacl6n forestal, -

solo en casos especiales pueden ser utl !Izados para algún tl 

po de pastoreo. 

Estos suelos corresponden a las ·&reas de transición en• 

tre los suelos aprovechables y los totalmente Improductivos. 

S~ptima clase: Corresponden a Sreas que carecen comple

tamente de suelo. No pudiendo utll izarse para ninguna clase

de apro~echamiento agropecuario. 

NOTA: Esta distribución sirve de base para la planea 

ción del uso racional del suelo y los proyectos agropecua 

rlos, (10). Ver Cuadro Comparativo No. 2. 

Se cita a continuación la claslf~cación agrológica de -

los municipios de la zona centro del estado, con el objeto -

de llevar a cabo un uso racionado de los suelos y determinar 

el tipo de explotación a seguir, según las condiciones del -

terreno. 

La Información fue recabada del lnst. de Geograffa y Es 

tadTstlca de la Universidad de Guadalajara. 
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INSTITUTO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DE LA U, DE G, 
CLASIFICACION AGROLOGICA DE LOS f•lPIOS. DE LA REGION CENTRO DEL ESTADO DE JALISCO 

SUP. TOTAL 1a.2a,3a, TIERRAS LAB, 4ta, Sta, PASTIZALES IMPRODUCTIVAS 
HOSTOTIPAQUILLO 68,768 68,768 65,330 3,432 
MAGDALENA 45,198 21,616. 19,454 23,582 22,403 3,341 
TEQUILA 144,435 16,703 15,033 127,732 121,385 8,023 
IXTLAHUACAN R. 56,987 29,476 26,528 23,581 22,402 3,057 
LA BARCA 41,267 31,441 28,297 3,931 3,734 3,518 
JANAY 14,737 7,876 7,074 5,895 5,600 1,111 
OCOTLAN 29,477 26,529 23,876 2,948 2,801 2,800 
TOTOTLAN 28,494 9,825 8,842 12,086 11,482 1,785 
ZAPOTLANEJO 66,813 17,686 15,917 46,180 43,871 7,025 
PONCITLAN 24,573 14,738 13,264 9,835 9 ,344 1,965 
CHAPALA 16,705 9,826 8,843 8,096 
IXTLAHUACAN r1 18,668 16,704 - 15,034 1,964 1,866 1,768 
TLAJOr1ULCO 62,883 50,110 45,099 12,773 12,134 5,680 
JOCOTEPEC 34,389 7,861 7,075 20,633 19,601 3.901 
TALA 40,285 32,425 29,182 7, 860 7,467 8,636 
ARENAL 18,669 4 ,913 4,422 13,756 13;068 1,179 



AMA TITAN 20,633 14,738 13,264 5,895 5,600 1,769 
TEHUCHITLAN 29,476 26,529 23,876 2,949 2,800 2,800 

SAN MARTIN H. 28,494 24,564 22,108 1,961 1,867 2,613 

AME CA 68,768 24,564 22,107 30,459 28,936 4,393 
AHUALULCO 15,720 13,756 .. 12,380 1,964 1,860 1,474 

ETZATLAN 32,423 11,790 10,611 20,633 19,601 2,211 
GUACHINANGO 51,092 4,912 4,421 41,267 39,204 2,701 
MIXTLAN 42,249 7,860 7,074 33,407 31,737 2,486 

.: n rlt;~~1~J 
...... 1 
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La Secretaría de la Reforma Agraria, tratando de dar s~ 

luci6n a los distintos problemas que le plantean Jos munici

pios, creó en las distintas regiones del estado lo que se co 
noce con el nombre de PROMOTORIAS. 

La zona centro, la cual es motivo del presente estudio, 

está dividida en 5 promotorfas, encargándose de atender Jos• 

diversos problemas de.carlcter ejidal, en los municipios de• 
su área de influencia. 

Las promotorfas de la zona centro se encuentran locali

zadas en las cabeceras municipales de los siguientes munici

pios: Ocotlán, Guadalajara, Jocotepec, Magdalena y Ameca. 

Se se~•la tamblin el nOmero de ejldos por municipio, 
asf como el nOmero de hectáreas. 

Se pudo investigar que las hectáreas consignadas no re! 

ponden exactamente a lo se~alado, ya que existe un 10% de 

ejldos que no están dentro de las promotorías, lo cual aumen 

ta el nGmero de h~ctáreas repartidas a ejldatarlo~. 

El área de cada promotorfa se indica en el cuadro No. -
3. 

PROHOTORIAS DE LA ZONA CENTRO OEL ESTADO DE JALISCO. 

DIVISION EJIOAL. 

SECRETARIA DE LA REFORKA AGRARIA. 

Núm. di~ NGm, de 
EJIDOS: HECTAREAS: 

Ocotlán (PROH). 14 11 , 7H 9 
Atotonilf;o 26,246 
la Barca~ 26 8,29~ 
Jama y l¡ \5,H13 



Poncltlán. 

Zapotlanejo. 

Cuadalajara {Prom) 

1 7 

20 

Zapopan. 23 

Tlaquepaque. 13 

Tona 1 á. 8 

Cuqulo. 11 

Acatlc. 1 

Tlajomulco. 21 

Juana ca t 1 án. · 5 

El Salto. 4 

Zapotlanejo. 9 

lxtlahuacán del Rlo. 11 

lxtlahuacan de los Membrillos. 8 

San Cristobal de la Barranca, 

Jocotepec. 

Chapa la. 

Ti zapan. 

Tuxcueca. 

Magdalena (Prom) 

San Marcos. 

Tequila; 

Ant, Escobedo. 

Hostotipaquillo. 

Etzatlán, 

A rna t 1 t á.n • 

Arenal. 

Arneca (Prom). 

Atengu lllo • 

Guachinango, 

San Hartln Hidalgo. 

Cocula. 

Teuchitlán. 

Hixytlán. 

13 
7 

15 

S 

8 

1¡ 

12 

5 
6 

10 

5 
3 

40 

3 

9 

20 
16 

6 

l¡ 

600 

30,057 
9,651! 

1¡. 342 

15,989 

1,258 
26,155 

7,815 
3,688 

6,547 

10,907 

7,767 
804 

21,999 
10,449 
17,336 

7,922 

17,175 

9,402 

18,188 

17,259 

44,260 

22,837 

9,134 
6. 722 

55,815 
104 

17,277 

2 8, S 72 

26,031 
11 • 52 7 

76.720 

27 



Ahualuleo. 

Tala. 

CUADRO No. J. 

6 

11 

20,976 

31,335 

211 

Las promotorfas de la zona centro de Jalisco son: Oco

tl&n, Guadalajara, Jocotepec, Magdalena y Ameea. 

De esta cantidad de hectáreas solo pueden ser trabaja -

das en aquellos ejidos en que haya colectividad de ejldata

rios, para que las instituciones, tanto oficiales como prl• 

vadas, les puedan otorgar créditos, porque un ejldatario 

aislado no es sujeto de crédito. (11}. 



CAPITULO 111 

M E T O O O L O G 1 A • 
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Se expone a continuacl6n un dise~o de los interrogato • 

_rlos que llevamos a cabo. El tipo de preguntas fue similar.• 

en los diferentes municipios que se muestrearon, 

En cuánto estima el costo de sus animales? 

Cómo hizo la selección al momento de comprarlos? 

Sabe Ud, si sus animales son finos o de alguna raza? 

Se le crTan todos los cabritos que nacen? 

Cuántas crfas le quedan por año7 

Suministra alimento a sus animales? 

Qui problemas se le presentan con más frecuencial 

El mozo que le cuida los animales, cuánto gana al dfa? 

En cuánto vende la leche de las cabras y en cuánto las 
erras? 

A qué edad vende las crfas? 

Las mismas cabras pagan el pe6n y lo mantienen a Ud. y 
su fami 1 ia? 

Por qué se dedica a la crianza si cree que no es nego-
cío? 

Cuánto• 1 itros de leche le da por a~o cada hembra? 

Cuál es la producción máxima de sus chivas? 

Le cuestan a _u d. las pasturas de los agostaderos? 

Cuando se la enferman. los animales qué es lo que Ud. h~ 

ce? 

Ha vacunado alguna vez a sus animales? 

La tierra es propia o la renta? 

Esta fue la forma en que recolectamos la información, • 

por la cual nos pudimos dar cuenta de 1~ problemitlca de la

explotación caprina en algunos municipios de la zona centro, 

pero en general, es la misma situaci~n en toda la regi6n, 



CAPITULO IV 

\ R E S U L T A O O S • 
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De acuerdo a la observación directa y datos recabados • 

~n algunos municipios de la zona centro, se puede uno dar 

cuenta que la información estadística de las instituciones • 

oficiales, en este caso S.A.G. y Depto, de Economfa con rel~ 

ción a los censos de ganado caprino son erróneos, ya que las 

cifras que citan en cada uno de los municipios no coinciden· 

con la realidad, pues hay municipios en los que no se encue~ 

tran explotaciones céprinas, por ejemplo, el municipio de 

Guachinango, Y que las pr~cticas de manejo que se dan en los 

libros o folletos no las llevan a cabo los capricultores d•· 

la zona centro, 

Empezaremos por seftalar algunos municipios que se reco· 

rrieron recabando datos y observando las condiciones de mane 

jo, alimentación, problemas patológicos y,problemas relacio• 

nados con· la crianza de las cabras. 

Municipios muestreados. 

Condiciones de manejo. 

Alimentaci6n. 

Reproducción. 

Problemas patológicos. 

Problemas varios. 

MUNICIPIOS MUESTREADOS. San Martín Hidalgo, La S,A.G, y el • 

Oepto. de Economfa del estado, repor~an respectivamente 

4,972 y.4,9R9 animales caprinos, Siendo que en solamente 3 • 

·comunidades y la cabecera municipal encontramos cabras y es• 

tas son: El Crucero de Santa María, con 247 animales, El Sa• 

litre, con 500, lpazolti, con.75 y San Martín Hidalgo con 

270 animales, lo que da un total de 1,092 animales en todo • 

el municipio, 

Jocotepec. En las comunidades que encontramos animales

fueron: Jocotepec 590, Potrerlllo con 540, Zapotitán de Hi -
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dalgo 350, Huejotit§n 100, Hacienda de San MartTn 180, San -

Juan Cosalá 50, El Molino 180, El Zaus con 150 y otro~ reba

nos pequenos de San Pedro y San Cristobal. 

Ameca, Por ser un valle completamente canero poco se 

encuentran cabras. Calera de Arriba 550, Trapiche hay 5 reb! 

ños y hacen un total de 380 animales, la Esperanza 180 anim! 

les, La Coronilla 2110, Altavista de Ramos 100, El Sabino 100 

y Ameca 100 animales. 

Se visitaron los muni~ipios de Guachinango, Tala, Ahua

lulco, Teuchitlán, Tlajomulco y alrededores de Zapopan. En -

contramos una similitud en la crianza y tipos de animales. 

CONDICIONES DE MANEJO. En lo que se observ6, nlng~n re• 

bano goza de instalaciones adecuadas, Jo que hacen los. crea

dores en la noche, pasan Jos animales en la casa del pueblo, 

en el corral bajo un tejabán reducido, sin 1 levar ninguna 

práctica sanitaria, 

ALIMENTACION. Solo .en tiempo de sequía y de frío dan 

rastrojo mol Ido y en algunas ocasiones adicionan maíz y sal, 

Practican el pastoreo, ~aJen en 1~ manana al campo o cerro y 

el pastor se encarga de cortarles ramas o manojos de Jos ár

boles. 

La vegetac16n arborea y arbustlvá de la zona centro. En 

la época de sequía que prácticamente es de diciembre a junio 

vemos que la alimentación de las cabras, es de remoneo como 

se conoce en el m~dio campesino, es decir el animal consume• 

hojas y frutos de diversos árboles y arbustos como son: 

Huamuchil. Oel cual aprovechan hojas, flor y fruto. 

Otate. Consumen la hoja y tallo tiernos. 

Carrizo. Consumen la hoja y tallo tiernos. 



Olmo, - Hojas, 

Sauz. Hojas. 

)l¡ 

Mezquite •. Hojas, malojos, ramas tiernas y fruta. 

Huizache. 11 11 

Tepame, Hojas y fruto. 

Morera. llojas. 

Copa! blanco. Hojas. 

Huajlllo. Hojas 9 fruto. 

11 

Capomo. Hojas, fruto y ramas tiernas. 

Parota. fruto, 

Za late, Fruto. 

CamlchTn. Fruto. 

11 11 

En los tiempos de sequía aprovechan también esquilmos

agricolas, ~n algunas ocasiones desechos del rastrojo que d! 
Ja.el gan?do bovino en los potreros en muy pocas ocasiones,

consumen grano y sal u otro tipo de minerales a excepción 

cuando pastan en terrenos salitrosos. 

Los vegetales t~xlcos que encontramos en la zona y que• 

son responsables de Intoxicaciones severas son: Clarlnclllo, 

hoja elegante, colomo y el forraje de sorgo tierno o después 

de un frTo extremo (helada) por la gran cantidad de ácido 

pr~slco que elimina en estado tierno. 

M a 1 eza s que e a usan p rob 1 ema s de s-, breca r ga a lj.m_e,.r,t~f·~,J:a.,_ 

Quoll to y tao o te. . ;~{~~~~? 
Forrajes. Paja de garbanzo, alfa 1 fa ca 1 1 en te ,~,!?{:~r-1"<.~1*~~ 

eomposlc16n. Los datos acerca de los pastos palatab}íé:t.Z!io~j-

proporeiona2lcoTECOCA de la S.A.G. ~'*~~~;J.{j 

REPRODUCCION, Los sementales en su mayorfa son .~af:~~--;·_

del mismo rebai'lo o en ocasiones hay intercambios,-~-.la,.•,cocrdda·· 
.... : ... ;~"f.-:.:~·"-···' >·· .. ·~-·--· 

generalmente la hacen soltando a los animales, con las cabras 
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en los meses de mayo y junio, pero no llevan nlngGn registro 

escrito de montas ni toman en cuenta el namero de cabras que 

pueda cargar el semental. En los nacimientos de los animall· 

tos no hacen el corte de cordon umbil leal ni la desinfecci6n 

del mismo. 

PROBLEMAS PATOLOGICOS. El laboratorio de patologfa de • 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, ha reportado: 

82 casos de parasltosis Intestinal. 

10 casos de pasterelosls. 

7 casos de distomatosis. 

Esto en 10 a~os, es decir de 1965 a 197~. 

~ casos en 1975 y 3 casos en lo que va del a~o 1976 (11) 

Pero no con esto diremos que las cabras no sufran pro• 

blemas pato16gicos, sino lo que a mi ver pienso es la falta 

de educacl6n pecuaria en el medio campesino para concurrir· 

ya sea a centros de diagnóstico o a personas capacitadas en 

la materia para que les den asesorfa u orientaci6n. 

Porque el muestreo se hizo al azar se pudo constatar 

que la mayorfa de animales sufren parasitosis gastrolntesti• 

na! y en algunos lugares dlstomatosis. 

La parasltosis gastrointestinal mSs frecuente es causa• 

da por Oesophagostomum. 

También se observó una marcada Infección por Oestrus. 

PROBLEMAS MAS COMUNES DEL GANADO CAPRINO: 

MUERTES EN RECtEN NACIDOS. la principal causa es la falta de 

pr~cticas de manejo e instalac1ones adecuadas. 
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GABARRO, Causado por la falta de espacio, prácticas de• 

~anejo, no hacen pr&ctlcas sanitarias, ni tienen Instalacio

nes apropiadas, 

HASTITIS, Falta de Sanidad y cuidados. 

DESNUTRICION, Hay raquitismo, pues no llevan a cabo el· 

adicionar pasturas balanceadas, 

PARASITOSIS EXTERNA. Lo más frecuente es sarna, producl 

da por Sarcoptes Scablel capra y Simbiótica, producida por -

Simbiotis Comunis Caprae, pocos ganaderos bañan con parasitl 
e idas, 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS, Son frecuentes por las condicfo 

nes de crianza de los animales. 

INTOXICACIONES. Consumen malas hierbas por la falta de• 

una alimentación conveniente y en ocasiones por la escasez -

de pastura. 

Aunque los caprlnocultores en general no llevan práctl· 

cas de vacunaciones, no son comunes las enfermedades infecto 

contagiosas en la zona estudiada. 

Para informaci6n mis amplia acere~ de problemas patoló• 

gicos, consultar la obra de López Palazón, titulada Ganado • 

Cabrio. 

PROBLEMAS VARIOS, 

TENENCIA DE LA TIERRA. Anteriormente e~istran grandes mana -

das de ~abras, porque el terreno donde pastaban en ocasiones 

era propiedad de la nación y nadie se oponía a que anduvie -

ran los animales pastando, como se señala anteriormente. la• 
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mayorfa de los municipios han sido repartidos a ejldatarlos· 

dándoles en promedio de 3 a 8 hectlreas por familia, depen

diendo del tipo y localización del terreno, como estos terr~ 

nos la mayorfa no han sido aparcelados, entonces el que tie~ 

ne cabras aprovecha la pastura de todos los demás y es ahf -

donde se originan las dificultades, al grado que exigen al • 

propietario que venda los animales o los saque a pastar fue• 

ra del ejido, pero fuera del ejido es el mismo caso, además

que a un solo ejldatarlo que se Interesara en la crianza de• 

cabras, las instituciones crediticias no le conceden ningún• 

crédito, por lo que tendrfa que ser un crédito colectivo, 

entonces dado el habitat del animal que en sf es destructor, 

las demás personas rechazan la proposici6n de la crianza del 

ganado, 

Este ~s el principal factor que ha acabado con la gana· 

derfa caprina en la zona centro del estado de Jalisco, pues• 

to que de un 76 a un So% de la superficie del estado estl en 

manos de ejidatarlos, los cuales no muestran interés a la 

crianza caprina en sus ~omunidades. 

Po~ otro lado, personas que se Interesan, no se atreven 

a Invertir por la inseguridad en la tenencia de la tierra. 

Otro factor predominante que Impide la crianza de las -

cabras, es que no se respeta la clasificación agrológica de

los suelos, ya que tierras que deberJ~n ~edicarse exclusiva· 

mente para pastores, las siembran aunque en ocasiones no le• 

vanten cosechas, al barbechar o demontar los terrenos, aca • 

ban con la vegetación y esto propicia la erosión de los sue• 

los. 

También la erosi6n de "los suelos es propicia por el in

menso sobrepastoreo de los potreros o agostaderos, además de 

la competencia de especies, es decir en un mismo potrero pa~ 

tan bovinos, equinos y caprinos, 
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No se ha llevado a la pr~ctica la Instalación de prade

ras con pastos mejorados. 

No se sigue un fin definido en la explotación ni siguen 

pr&cticas gen~~icas en donde seleccionarfan la raza o razas

que se adaptaran a sus exigencias. 

Adem~s Jos criadores no venden sus animales directamen

te a cent~os de consumo~ en algunas ocasiones por las dista! 

clas, lo escaso del transporte y Jos precios del mismo. 

Además los trámites y pagos fiscales hacen que los gan! 

deros ~endan directamente a compradores para que estos se ~n 

carguen de los trámites,pago de flete, etc. 

Dada la observación del sistema de explotación creemos• . 
que de los principales problemas que existen, sea la falta -

de educaciÓn pecuaria. 
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En base a lo anteriormente expuesto, nos damos cuenta -

que la explotación caprina en la zona centro del estado, no• 

ha experimentado ningún progreso, al contrario, Por las con• 

dlclones de crianza, las 1 imitantes con que se enfrenta, la• 

aberrada creencia tradi~ionallsta y la falta de innovacl6n

de m~todos y pr~cticas de manejo guiadas por personas capac! 

tadas tiende a disminuir considerablemente la crianza de es

tos pequenos rumiantes. 

El pequeno o mediano ganadero y el consumidor son los -

únicos que no obtienen ganancias de estas transacciones, ya• 

qu'e los beneficios los obtienen gentes o instituciones inte!, 

medlarlas, ya que t~mbiEn las cargas fiscales federales o e~ 

tatales, repercuten en el precio de J¡¡ carne y productos de• 

origen ani11,1al. (12). 

·-....... 
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En el muestreo efectuado en ganado caprino en la zona 

centro se encontró que la población caprina en los municl 

píos muestreados fue la siquiente: 

San Martin Hidalgo---------- 1,092 

Jocotepec ------------------- 2,220 

Ameca ------------------·-·-- 1~650 
Guachinango ----------------· {Sin explota• 

Tala. ----------------------- 600 
Ahualulco. ------------------- 1,200 

Teuchit15n ---------------·-- 400 

Tlajomulco ------------------ 2,500 

Parte de Zapopan ---------·-- 500 

ci6n) 

EncontrSndose una marcada deficiencia en los siguientes 

puntos: 

MANEJO, Instalaciones Inadecuadas, no siguen programas• 

de vacunaciones, desparasltaciones, curaciones secillas, 

corte de cordón umbilical, ligadura y desinfección. 

NUTRiriON. Se encontró raquitismo, la alimentación es· 

mala siendo en su mayoría de pastoreo y en tiempo de secas a 
// 

base de ramoneo y desechos agrfcolas. Se encontraron proble• 

mas toxicológfcos por plantas. 

REPRODUCCION. El apareo o corrida es de mayo a junio, -

no habiendo selección y existiendo la consanguinidad estre.

cha. 

ENFERMEDADES. Lo más común es parasitosis gastrolntestl 

nal, Distomatosls y Oestrus ovis, problemas respirorlos y~¡ 

. gestivos. 
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