
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Investigación Sobre la Explotación de el Ganado Caprino 
en el Município de Comondu, Estado de BajaCalifornia Sur 

TESIS PROFESIONAL 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

p R E S E N T A 
Luis Ramírez Tapia 

GUADALAJARA, JALISCO. 1976 

o 



A LA UNIVERSIDAD IlE OUADALAJARA 
A MI QUERIDA FACULTAD DE )IEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA • 
A MIS )tAESTROS, COMPAÑEROS Y AMIGOS 
QUE CONTRIBUYERON A MI FORMACION • 



DEDICA'l'ORIA 

Dedico mi ~s!s Profesional a mis Padrea• Hermanos 

y Maestros~ a los cuales debo la oportunidad que -
me brindar6n de lograr mi preparaci6n. 

A"m! Eoposa~ por la constante ayuda qua recibí de

su parte. Y muy especialmente al Ih'. Aurelio Mart!, 

nez Balboa~ qu!en me asescr6 en la realizao16n de

est& trabajo y al que debo conocimientos y orient~ 

cienes sumamente valiosos de BU parte o 

PMVZ LUIS RAKIREZ TAPIA. 



CONTENIDO DE LA 

PORTADA 

TEMA 
DEDICATORIA 

INTHOIJUCCION • 

INDICE 

OBJETIVOS QUE SE PBSRIOUEN 

TESIS. 

VENTAJAS E IMPORTANCIA DE ESTE ESTUDIO PARA LA MEJOR ORIENTACION 

PAO. 

l 
6 

DEL CAPRINOCUL'roR 7 
AN'l'ECEDENTES OEOGRAFICOS, SITUACION, SUELOS, OROGRAFIA,HIIltOGRAFIA, 

CLU'..A, SUPERFICIE, 'roPOORAFIA Y VEGETACION • 8 
ZONAS GANADERAS 222 

lESCRIPCION DEL GANADO CAPRilfO EXISTENTE 26 

ANTECEDENTES 29 
CENSO GANADERO 30 

VÁLOP. DEL GANADO CAPRINO Y PRODUCTIVIMD 32 

CONDICIONES ACTUALES DE LAS EXPLOTACIONES 34 

ASPECTO ZOCSAUITARIO 37 
· ASFEC'ro ZOOTECNICO 45 
PROEL:S:~.A IICA ACTUAL DEL CAPR!rNOCUL'lUR 57 
CONCLUSIONES 66 

SUGERENCIAS 70 

ANEXOS 75 
BIBLICGRAFIA 86 



-1-

I:UTRODUCCIOB' 

!l'omando en consideraoi6& lo desfavorable de la topogratia 

del Utinicipio de Comondd~ Estado de Baja California Sur¡

predominando en sus suelos arena y la escasa precipitaoi-
6n;pluvialf contribuyen a crear el ambiente semid~oertico 

ca~cteristico de este naciente Estado, dentro del c6al -
se yergue imponente la cabra porc!mera, la que se impuso

al desierto y durante ~s de 250 largo~ años a sobrevivido 

enmedio de carencias y privacionea, en constante lucha con. 

el m~dio ambiente y es imprescindible que si queremos le

gar a la~ nuevas generaciones de este ~unicipio, la fuer

za Y.· el vigor que dnicamente proporcionan las pr6teinas. - ' 

de -.origen. animal, debemos de volver nucatra mirada ha

cia la cabra, siendo la especie por ezcelencia a explotar 

dada la esoesez de forrajes y la_ topografía del terrenoo 

En el Estado da Baja California Sur, el ganado caprino lo 

encontramos en su mayor proporoi6n e~ el Municipio de Co

mondd, habiendo aqui el 78.3% de su totalidado 



Siendo en forma áproximada unas IIO, 000 cabezas, las cú~ 

les en su mayor parte las encontramos en las inmediaciones 

de la Sierra de la Giganta y otras elevaciones orográficas 

de menor importancia¡ no habiendo razas mejoradas, siendo

en un 90% criollas y ligeramente mestizadas con sangre liu~ 

ia en contados hatos y la mayor parte de su produoci6n --

transformada en queso, siendo .los ingresos anuales por este 

oo~oepto de·mds de 1 81250, ooo. 

Y a pesar que está es la especie a explotar por exoelsno1a 
en est~ medio, oomo ya se menciono· semidesértico falta -
mucho camino por recorrer para aprovechar al m~ximo está -

espéoie gan;;dera, 'ya que se tiene en la llictualidad UD iD

dice de mortalidad del 9%, siendo estos animales muertos -

por el hambre y la sed, así como entidades epizooticas de

diversa etiología y como la gran mayoria de los rancheros

Co~deños que se dedican a explotar esta especie, carecen 

de conoci~ientos zooteonicos descuidarubastante a s4 gana

do, en perjuicio directo de los mismOSJ aunandose a esto -

el aislamiento t4n marcado en que 'Viven~ los caprinoclilto-

rea 7 sua rebaño• por raz6n del regimeu. de pastoreo e~~: -· 
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~areas de vegetaoi6n pauperrima y suelos erosionados-

hacen de esta la explotaci6n da rustica y transhumante -

.en la gan&.deria., por lo cdal. es f~cil presa de epizootias 

bajos precios, ·p~rdidas por innanici.Sn y deshidrataci6n•

de aqui que el número de caprinos tienda a descender en -

forma alsrmanteo 

Po lo antes expuesto considero que esta serie de observa

ciones relacionadas con la mejor explotaoi6n. de este ga~ 

do ~prino, ayudar' a contribuir a la disminuoi.Sn. de los

multiples problemas quo aqueja.~ a esta explotaoi6n y toma~ 

do en copaideraci6n que esta. es la primera vez que se 11!, 

va a efecto en este Municipio de Comondd una Teais Profe

sional encamináda a exponer la problem4tica actual por la 

que atraviesan los caprinocultores de esta apartada regi6n 

tan alejada del resto de nuestra Rep.!blica M.1xicana, con

sidero resultaran da mucho interes e importancia los est.!;! 

dios y conclusiones a los que se llegge·. 

Para llevar a efecto dicha Teis Profesional, se vi si taran 

las explotac~ones existentes con la finalidad de entablar 

platicas y orien;ta.ciones, as! como r,analizarle sus probl!_mas y-
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Establaoer calendarios profílaoticos, realizando anali_ 

sis coproparsitoscopicos y las diversas pruebas de lab~ 

ratorio que así lo amériten, para conocer a fondo la-

problematioa actual por la que atraviesa el Caprinooul_ 

tor. 

En léxico la poblaci6n rural representa el 39.5 % de la 

poblaci6n eoonomioumente activa delpais; de ab! deriva 

la importancia que esta actividad representa en la vida 

de la Naci6n en 1960 la poblaci6n Me.xicana llego a 34.9 
millones de habitantesJ en 1970·48.3 millones , se 

estima que para este año de 1976 tendremos 59·7 aproxi_ 

madamente • Estas cifras demuestran la necesidad de pr~ 

ocu~~rnos por aumentar la produoci6n pecuaria en el --

campo a base de una mejor tecnifi~~oi6n en todos los 

orde.nesl0abiendo oonsecuentemeibte una mayor cantidad de 

elementos de origen animal • 

De la superficie total del país se considera que ros de 

un 60% es·zona arida, o sea escasa en el elemento agua 

y consecuente~ente deficiente en la produooi6n de forra 

ges. Dentro de ~ata zona se-incluye el Municipio de-

Comondú J que debido a sus caract'eristicas geol!l'áficas 

orogr4ficas, hidrogr4fioas y climatologioaa lo definen 

como una zona de ~ja_disponibilidad de recursos hidra_ 

uliooa, ya sean estos superficiales o subterraneO!! __ ._ 
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Siendo en este medio en el cdal por muchos años se ha

~nido explotando el BBnado caprino, observandose en -

dltimas fechas ou descenso alarmanteo 

La historia del ~nieipio de Comondú, se encuentra es

trechamente vinculada oon los problemas de aislamiento 

que tuvo el e.ntonoes Terlli torio de Baja California Sur 

que estoicamente lucho por su subsistenci~, pero como

consecuencia ~6~ica de este aislamiento ae refleja un

escaso deoarrollo econ6mico y social, y su manifestaoi6n 

m4s evidente fu& la ausencia de capitales para el des~· 

rrollo y mejoramiento do las explotaciones caprinas e• 

x:l.etantes~ 
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OBJETIVOS QUE S E PERSIGUEN 

l) Coadyuvar las neceaidarl.es que afrenta el actual capric_!! 

ltor, analizando sus problemas, or~entandole y dandole a -

conocer el calendario profílaotioo que se debe aplicar en 

este Municipio • 

2) Visitar la mayoria de las explotaciones existentes, pa_ 

ra analizar las razaa actuales, contrucciones, recursos 

alimenticios 7 costumbres propias del oaprinocul tor • 

3) Elaborar map'a·e··del .Municipio de Comondti, indicando los 

lugares en ·los cuales· existe el mayor numero de ga.nar1o -

caprino, así como mapas de los recursos hidralogicos axis 
' .· -

tentes y mapa de las Ieoyetae e Isotermas medias anuales -

en este Municipio·. 

4) Realizar muestras coproparasitoscopico , en las zonas

oapr! nas mds importantes para e•l analisis en el laborator:l.o 

Regional de Patolob~a Animal de los Mochis Sitalea, para -

conocer el tipo de parasitos gastrointestinales que atacan 

a esta especie • 

; ) l<1e jorar las construcciones y razas existentes, haciendo 

notar en las platicas que se·ten~n con él caprinocultor

la importancia de utilizar sementales seleccionados o de -

razas mejoradas, para así aumentar las produocibnes de --

carne 7 leche ex1stsn1es • 



,.. 

- 7-

VENTAJAS E IMPORTANCIA DE ESTE 

ESTUDIO PiRA LA MEJOR ORIENTACION 

DE EL C A P R I N O C U L T O R 

1) Transmitir a lo largo de la realización de este trabajo 

los conocimientos zootecnicos y sanitarios necesarios para 

el mejor desenvolvimiento de loe caprinocultorss • 

2) Al visitar las.explotaciones caprinas, coadyuvar sus 

problemas 1 mediante las indicaciones necesarias en los ~ 

ferentes ordenes, ·para el mejoramiento de los batos capri_ 

nos • 

3) Hacer una exposición general, de las condiciones en que 

se está ll~vando a cabo la explotaci6n de él ganado caprino 

en la apartada regi6n de el Municipio de Comondú • 

4) Establecer y fomentar la aplicación de el calendario de 

vacunación, dandolo a conocer por medio de las autoridades 

correspondientes, as! cou.o en forma individual o general -

por medio de juntas,o reuniones • 

5) Determinación de la existencia de parasitos internos en 

la espe~ie caprina, mediante el muestreo de heces fecales 

proced'3ntes de las zonas caprinas • 
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ANTECEDENTES G E O O R A F I C O S 

Situaci6nJ El Estado de Eaja California Sur, tiene una --

superficie de 73,677 Xilomctros cuadrados; 6sta limitado

al Norte, con el Estado de Eaja California Norte por el 

paralelo 28°, al Sur y al 6este; con el Oc6ano Pacifíco -

y al Este con el Golfo do California, su eje mayor con --

longitud de .790 Kil:ometros y se encuentra dividido política 

mcr~te en tr~s !funicipios ( Ver A11exo No I ), de los cué1Us 

el de Comondl1, ocupa la pa~te central del mismo Estado y -

es en eet~ lunioipio donde ·encontramos concentrado el ---

mayor ndmero de cabezas de ganado caprinos Ocupando ésta -

espécie el 78.3% del total ·de esté naciente Estado • 

LH!ITES DEL l·1111ICIPIO z Se halla colindando al Norte, con 

el 1\:unicipio de Muleg6, en al paralelo 26° 35' Latitud -

Norte, desde San Idelfonso y Santa Rosalillita en una ---

linea quebrada, partiendo de est~ punto haata el litoral -

del Pacifíco en el lugar conocido como " La Eoca.na de -

Rancho lluevo "• En una linea recta por el. Este ·colinda -

con el Golfo de. California, y por el Oeste~oon el Oce&no -

Pacífico, por el Sur colinda con la )hnicipilidad de la Paa 

en la linea reota que parte del Golfo d~ California,desde

los DoloreS' • hasta la zona que se ubioa en la Costa de, ~ 

h{a AlmeJas conocida como el Ca¡uco• en el Oceano Pao!fiooo 
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DIVISIOli POLI TI CA 

El Municipio de Comondd, fué creado el d!a primero de el • 

mes. de Enero de 1972 por decreto de él Sr. Presidente .de 

la RepdblicaJ este lt.l.lnicipio esta compuesto por 55,000-

habitantes, 70 colonias agrícolas, cinco Nuevos Centros de 

Poblaci6n Ejidal Ley Federal de Aguas, de recientes forma_ 

ci6n, 635 rancherias, 5 campos pesqueras establecidos y -

tiene 2, 963 Kilomet.ros de camino en terracerias y 300Kilo_ 

metros de carretera asfaltada • 

El :Municipio de Cpmond11, con cabecera en Ciudad Consti tu_ 

ci6n; tiene una extensi6n de 40,000 Kilometros cuadrados -

y su división pol~t~ca, es de dos delegaciones y veinte-

subdeleh~ciones • Esta porc16n del ~atado por su poblaci6n 

y desarrollo agrícola, Ganadero e Industrial, asH como -

por su gran futuro pesquero y turístico, podemos decir que 

es actualmente el Municipio de mayor importa~cia economice 

Su cabecera ~~nicipal esta enclavada en la porción media -

del .Valle de Santo Domingo, sobre el Literal del Oceano-

Pacífico 1 cuyo aprovechamiento para el cultivo fué bosqu.2, 

jado por el General· Juan Dominguez Cota, fundador de el -

Ejido de la Poza y Santo Domingo y promovida .con fé y di~ 

mismo por.él Genei'al Agustín Olachea Aviles, primero y

pionero y fundador del ·valle de Santo Domingo; es sin lugar 

a dudáa el porvenir econ6mico del Estado, siempre y cuando 

existan la diversificación. de cultivos y se continuan im....:. 

pulsando el desarrollo ganadero con la consecuencia Indus_ 

trializaci6n de los productos obtenidos • 
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S U E L O S 

De acuerdo con la claeificaci6n cientifica de Glinka Jl\a.rbut 

es el SIEROZ~M O GRIS y ea una parte de la regi6n montañ2 

sa el LITOSOL, con afloraci6n de ron~ y vegetaci6n deser_ 

tica • En el Valle de Santo Domingo predominan loe duelos 

areno-arcillosos con pH alcalino siendo profundos • 

GEOGRAFIA 

La. Sierra de .la Giganta, cruza en i'oru;a paralela con el 

Ji.a.r de Cortez a este .Municipio; oon ... ums de 1,600 metros 

de altura, alcanzando su mdxima e1evaci6n el cerro que --

lleva el mismo nombre con 1,.767 metros sobre el nivel del

mar .• Este macizo montañoso se encuentra ~s cerca al lit2 

ral Oriental, caracterizandose por su gran elevaci6n reci_ 

biendo sus cerros diferentes nombres por los rancheros --

Comundeñoe, siendo su ve6~taci6n en general pobre • 

H· I D R O G R A F I A 

Sin corrientes pluviales superficiales de signifioaci6n--

de capacidad variavleJ se originan en su mayoria en la ---

ndd que mantienen su cause normal todo el año 7 ea 

lea da Ti~ a otros pueblos. 

OFICII\!A Of 
··~· 1':'f\\l I.W~lTi1"tC0 
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Incluyendo a San Isidroo Haoia el Sur del Municipio enoo.!!. 

tramos· otros arroyos. que no cuentan con caudal permanente 

como el Arroyo de Santa Cruz, que se origina en la Sierra 

y es el principal en una vasta zonaf ya que se le van. au
mentando pequeños arroyoso Tenemos otros arroyos como el

de Santo Tomas" Jcsds J.laría, San Luis Oonzaga, continuan-

4ose este dltimo en el arroyo de las Bramonas. En el Eji

do de Santo Domingo desemboca el Arroyo de la Engañosa~ -

habiendo otros de menor importanoiao 

El agua de todos estos arroyos descienda hacia el Océano

Pac!fioof perdiendoae as! sus preciados caudalea, sin que 

los ganaderos de esta vasta regi6D reciba bene1!ioio algt

noJ por lo cúal en algunas regiones ya se astan elaboran

do pequeñas obra s de Ineenieria, que reperoutiran grand!. 

mente en la dieminuci6n de las agudas sequ!aa presentada& ' 

en los dltimos años, as{ en la disminuoi6n de la eroei6n

de loo sueloso 

La distribuoi6n de la precipitaci6n pluvial revela en te!. 

minos generales, que la mayor ocurre en el ~s de Agosto, 

siendo los meses mota secos loe de It.ayo, Junio y Julio. 

La escasez de praoipitaci6n pluvial junto con la evapo1"!,

ci6n observada, impiden la ~ormá.6i6n. de corrie~es: impor

tantes dando luear úvicamente a arroyos sin importancia y--
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A fuertes torrentes en la ~poca de lluviaa, alcanzando en 
ocasiones el marJ evaporandose o in:fil trandoee ooasionaD!

doae que :permanezaca.n sus cauces secos durante el resto -

del año. 

En el Valle de Santo Domingo ·se gastan en forma anual Dl!!s 

de 300 a 350 millones de metros oubicos, estimandoeo una
recarga del acuífero de 150 millones de metros cubicas al 

año, lo que hace pensar en una sobreexplotaci6h anual de-

200 millones de .metros cubicos, lo que poco a poco ha es't!:, 

do ocasionando la disminuci6n del manto acuiferc del Mu.n.!, 

cipio,, se~n lo ha calculado la Seoreta'!'!a de. Recursos -

Hidraulioos en la Entidad, la ~u~ ha reali~ado interesan

tes estudios acerca de los recursos aouiferos disponibles 

de lo cdal se desprende lo siguienter (Vor Anexo No. III) 

1~.- En la Zona Norte de él Municipio donde ebcontramoa -

.las poblaciones de San Isidro, La Puris!ma y Loa Comondá

San Javier, a6n areas cuya disponibilidad eslimitada y e~ 

yos recursos hidraulicoa tanto superficiales como subte.

rraneos se encuentran completamente aprovechadoso 

2o.- La regi6n clentral y sur del Municipio, comprendiendo 

la zona del Valle de Santo DomingOJ s6n areas cuyos aoui

feros poseen una magnitud considerable, enoontrandoae aqu! 

~s del 9~ de la disponibilidad acuifera del Estado, haw 
llandose en la actualidad sobreexplotado para usos agrio.2, 

las principalmente~ 
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3o.- La reg16n comprendida al Norte da Loreto, presenta • 

un 10% de escaza dieponibilidad, haciendo falta algunos -

estudioe por parte de la Secretaría de Recureos Hidrauii-

coa .. 

48.- La franja de terreno situada al Sur de Loreto, en :f'O!:, 

ma paralela al l<!ar de CorUs repres!lnta un 2CJ1. de dbpofl! 

bilidad en recursoe hidraulicosG 

Lo antes expuesto pone de manifiesto qu& uno de les princ! 

palee factores limitantes para el desarrollo de la explo~ 

ci6n caprina lo 'es el agua, en ~ate Municipio de Comondli. 

Se considera que el manto acuifero contiene 935,000 mill~ 
nes de metros cubicoe, la sobreexplotaci6n de el recureo

agua trae aparejados serios problemas y fatales consecuen 

ciasJ lo cdal al haber eobreexplotaci6n del mismo hará de 

esta regi6n nuevamente un desierto. 

CLIMA 

El MUnicipio de Comond~, se halla situado entre los Paral~ 

los 25°' y 26°, estando expuesto a la influenciae de dca

celdas metereologicas'J determinadas por la cercania del .Q 
c&ano Pacífico que aporta la corriente fria de Kuro Sivo 

que aaciende de·las Costas Japonesas y luego cruza el Oc4~ 

no Pacífico formando las corrientes de California, que ti~ 

nen gran influencia en la climatología ¿e la re5~6n~ Por

otx:o lado encont::tamos el Golto de California qu•) ele:-..'ll laa 

temperaturas de los trentes de aires fríoao lA humedad at-
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mosf~rioa disminuye al mimdmo existiendo una alta evapo~ 

ci6n potencialo Las variaciones diurnas de temperatura -

s6n marcadas de.tal manera que las noches o6n frias 7 los 

dias en su mayor parte del año calientes, oscilando las -

temperat~s entre 2 7 42 grados oentigradoso 

CARACTERISTICAS CLU!A'roLOGICAS1 

Zona ar!da, vegetaci6n típicamente desertica J humedad de

ficiente en todas las estaciones) provincia de temperatu

ra "B" mezot~rm1ca,: su concentraci6n en el verano !luotda 

entre los 25 7 34 grados centigradoso El movimiento de a~ 

oeBSo en la atmo~fera determinan la sequiao El clima os -

seco estepario, 4es~rtico, calidoo 

Los datos climatol6gicos que se presentan a oontinuaci6n 

dan una idea clara de las temperaturas medias, precipita-

• ci6n 7 evaporaci6n observa.dos du:cante un periodo de diez

años, habiendo sido recogidos estos datos en seis estaci~ 

nas ~luviom~tricas de la que fu' representativa Ciudad --

Constituc16na 

}.!ESES TEHP.MEDIA PRECIPITACION EVAPOnAciON 
EN GRAOOS c. EN :Mm EN Mm 

ENERO 16.2 6.7 101.6 
FEBllERO 16.5 5·4 101.5 
NARZO 18.0 4.0 132.3 
ABRIL 19.9 7.0 147·5 
l~AYO 21.5 o. o 199.3 
JUlliO 23.3 o. o 2o8.5 
JULIO 27.7 18.1 207.6 
AGOSTO 28.~ 1):~ 21~·; SEPTIEP.mRE 28. 19 • 
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MESES TEMP.M::DIA PRECIPITACION EVAPORACIO!l 
EN GRAOOS C. EN l•!m EN Mm Y 

OCTU!lRE 25o4 19.4 171.8 
NOVIE!.ffiRE 19.3 18.0 104.4 
DICIEJ.!NllRE 16a 48.2 86.8 

All'UAL 21.8 194-4 1873o5 

En cuanto a las temperatu.ro.s medias estas se presentan !lllts 

altas en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, como lo 

demuestra. el. ou.e.dro anterior. ( Ver ane.xo No. IV). 

Hay una permanente escasez do precipitac~6n pluvial como

se puede obseryar. (Ver Ane.xo Noo V) 

TOPOORAFIA 

En general en este Munic.ipio es variable siendo en la pa!: 
te llorte i Oriental montañosa e irregular,. y eo donde ha-. 

bita el ganado caprino, hallandose establecidos en forma

estrat~gica una serie de ranchas ganaderos localizados -

en los alrededores de lao poblaciones caprinaso Se encue,!!· 

entra on la parte Sur y Oe.ste de elite I.:unioipio un vasto

Valle llamado de Santo Doming~, el cdal.es empleado en su 

mayor proporci6n para ~speotos agr!colaso 

VEGETACIO!l 

ta vegetaci6n que podemos encontrar en este Municipio se

halla conetituida porr Ca~~~ceas, ArbustiYds, Pastos, He!:, 

bacoas·y algunos forrajes culti>~dos en la vasta zona del 

Valle de Santo Domingo, como e6n varías '~riedades de al
f~lfa y sorgo forrajeroo 
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DISFGNIBILIDAD FORRAJEiü\ SILVESTRE 

Está se encuentra clasificada en tres grandes gruposs 

l) Mat~rral Sarc6filo , 2) Matorral Arbosufrutescente 

3) Matorral Sarcocaulescente • 

El tipo de ll.atorral Sarc6filo se encuentra. localizado -

eb la parte Norte del Estarlo de Baja Califormia Sur, desde -

el Paralelo 28°00 1 , alcanzando a cubrir gran parte de el --- · 

·J.funicipio de C.ornondd, hasta la Bahía de San .Tuanioo en la -

parte Oeste del Oceano Pacífico y al Norte y'lioroes·te, hasta 

la Sierra de la Giganta • 

El tipo d.e Matorral Arbosuf'rutescente, se localiza en las -

innediacionos de la Sierra de la Giganta y los alrededoree -

del poblado de San Javier 

El tipo .de Yatorral Sarcocaulesoente, se localiza en el sis• 

. te~ montañoso que corre a lo largo de el Municipio de Como,n 

dú, abarca de la altitud de 800 metros a m4s de 1,000 en--

la vertiente del Golfo • 

Es una asociacic5n de arboles pequ..>ios y arbustos con ca.ct4ceaa 
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La vegetaci6n se encuentra uniforme sobre grandes 4reaa 

7 la composioi6n de las p~antas perennes es sencilla. 

Las esp~cies arbustivas perennes dominantes que oar~cter! 

zan a .este tipo de vegetaci6n s6n: chamizo Atriplex spp.

Ambrosia SPPo y choyas Opuntia spp., constitu7ondo estas

esp~cies el 90% de la composici6n botdnica. 

Otras especies s6na frutilla LyOium spp., J!19,tacora Jatropha. 

ouneata, gobernadora~ tridentata, palo hediondo!!!; 

micquea emarginata~ rama blanca ~ ~aadalenae, rama -

prieta ~ ;parviflora, malva blanca Horofordia alata,

ga.to ~ brandegoei, salvia Salvia, similio, c6sahui -

Calliandra californica, mezquitillo Krameria grayi, 7 jo

joba Simmondnia chinensis. 

Se encuentran arboles pequeños oomoa mezquite, Proaopis

juliflora, uña de gato Olneya tesota, torete blanco 1 to

rete colorado.Bursera sppo, palo a~n Fouquieria dio1etii 

1 dipúa Cercidium microphyllum. 

Entre las Cactdceas se encuentrana O<\rd6n Pachycereue prin 

glei, pitahaya Lemai reocereus thurberi, pitahaya agria ~ 

chaerocereus gumosus, ctpal Euraera epinnata. biznaga ~ 

~ spp., chtlya C¡rlindrouuntia spp., carambullo Lopho

~ auotraliso 
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Las hierb-->s ~s co:Lunas son: cola de. rat6n flnnts,r¡o ~ 

~' manzanilla Relenium thurberi, golondrina Euphorbia spp. 

verdolaga de oochi Trianthema. portulacaatru:n,. toloaohe !!! 
tra¡p.lus factidius, queli te Amaranthus palmeri; 1113.1 de -

ojo Kallstroenia c~lifornica, ceribe Cnidoacolus aguatidens 

choal Atriple~ barclayana, damiana TUrnara diffusa, esta

fíate Ambrosia ambrosioides, san miguelito Antigonum ~ 

topus, orega.no, ~a ¡::almeri, manzanilla Helenium ~ 

b~ri, matacora Jatrhopa cuneata, gobernadora~~ 

tata, candelilla Pedilanthus macrooarpus. 

Considerandose como plantas venenosas a la hierba de la -

flecha Sapium bilocularis, la cacaohila 7 la goma del te

rote blanoo Bursera BPP•• 

Entre los pastos ~s comunes s~ encuentran los de la tri
bu de la gr"lma Chlo:ridae, tales como la aceitilla :Boutelo 

~ curtipendula, el cual es un pasto fragil y de ciclo v~· 

getativo sumamente corto, por raz6n de 1~ muy escasa pre

oipitaoi6n pluvial· que permite su desarrollo, de la misma 

. tribu se encuentra la Bo*teloua ~othrockii, oon oaracte--
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Com oaraoteristioas similares en cuanto a ciclo vegetat,! 

si bien: menos numerosas·; amboll pastos son comunes de las 

mesas y llanuras, con excelente palatibilidad y buenas -

cualidades nutritivas, su ~nica y grave desventaja es la 

brevedad de su ciclo vegetativo y lo fragil de sus tallos 

y hojas. que al secarse, son destruidos por el pastoreo y 

dispersados por el vientoo 

Entre otros zacates conocidos tenemoss zacate magnate ~ 

~ cm·tipandula,ceitilla Aristida adscepsionia cola

de zorra Enneapug6n desavauxii, gUisapori Cenchus palma

H. 

La Comisi6n T6cnioo Consultiva para la Determinaci6n Re
$ 

gional de los Coeficientes de Agos1adero, considera como 

!tres· de "resiembra en este :Munivipio de Comondd, la expue • 

,esta en el anexo No. VI. 

La produoci6n de plant~s forrajeras perennes, es severa

mente limitada por la escasez de la precipitaoi6n pluvi

alo 

~na buena produooi6n de plantas forrajeras anuales, ocu

rre solamente en los años raros de precipitaoi6n muy a-

rriba de la media ~ormal anual, por lo ~1 la ganadería 

actual es transhumante sin potre~os oercadose moviendose 
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Los rebaños a grandes distancias (50 kilometros o más) -

para aprovechar el pastoreo producido por pequeñas llu-

vias locales. 

DETERMINACION m LOS COEFICIENTES DE AGOSTADE:ROa 

Tomand.o en consideraci6n la disponibilidad forrajera sil 

vestre.existente en la juridioci6n de las diversas zonas 

caprinas; :resulta importante determinar el coeficiente -

de agostadero que se considera por Unidad, (Una Unidad ! 
nimal, es equivalente al consumo de forrajes que efectuan. 

seis cabezao de ganado caprino para sostenerse y cumplir 

suo funciones productivas). Para lo odal se expone en loa 

Anexos Números VIII, IX y Xo 

mSPONIBILIDAD FORRAJBRA CULTIVADA' 

Las plantas forrajeras cultivadas proceden del Valle de

Sant~ Domingo: basta regi6n que utiliza el riego por bo~ 

beo de pozo• profundos, no habiendo posibilidad de prod~ 

cir forrajes en las zonas caprinas por existir limita~tea 

hidrologioos y topograficoso 

En esta zona agrícola, hay un buen rendimiento de forra

jes de calidad superior; tales como la alfalfa en sus d! 

versas variedadeso 
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Vellu'da Peruana, ~ Caliverde Y·~J que tienen buen 

rendimiento como lo demuestra el Anexo No. VII. 

Los Sorgos Híbridos· forrajeros, como el~ y~~ 

y sorgos grano, entre los caalea el llK 210 227 y .l!Q_, han 

demostrado buenas Ollalidades de ada¡:ataci6n y rendimiento 

y de los cuales se ·obtienen buonoa esquilmos • 

ESQUILY.OS FORRAJEROS 1 

Los encontramos principalmente de los cultivos basioos que e 

se llevan a cabo, en la zona agrícola del Valle de Santo -

Domimgo, entre los que podemos mencionar a .Maíz, Trigo, Sorgo 

Algod6n, Fr~jol, hortaliz~s 7,·>at1>oa . .:;ul ti vos menos frecuentes 

\ 
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ZONAS GANADERAS Y SU DESCRIPCION 

En este }~nicipio de Comond4, es donde se encuentra el m 

mayor número de cabezas de ganado caprinoJ considerandose 

que existe aqu! el 78.3% del total de. esta especie en el 

Estado de Baja California Sur, de ah! la importancia de

este ~~nicipio en la elaboraci6n de productos y eubprodu~ 

tos que provienen de la explotaoi6n del ganado caprino y 

que aportan anwilmente varios millones de pesos al mismo 

Y.:Unicipioo 

Las zonas ganaderas las encontramos situadas principalme.a 

te en la parte Norte de este J.1unicipiOJ as! como también 

a lo largo de la parte Oriental del mismo, siendo las po 

blaoionea de mayor importancia1 (Ver Anexo Noo II) 

1 SAN ISIIRO. 

2 LA PURISINA. 

3 CAIEJE. 

4 SAN MIGUEL DE: CO~:ONIXJ. 

5 SAN JOSE DE COI.rON:ru. 

6 SAN JAVIER. 

7 LORETO. 

8 JESUS NARIA. 

9 SAN JOSE DE LA NORIAj 

10 AGUA VERlE 

11 TEPEKTU. 

12 SAN LUIS GONZAGA¡ 

13 ALGUliOS OTROS RANCHOS DE DIFICIL ACCESOo 
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La desoripoiiSn de estas zon&lf caprinas en general es se

mejante, caracterizandose por la existencia de un n~mero 

elevado de ranchos establecidos en loa alrededores de las 

poblacioness junto a arroyos secos que t1nicamente llevan 

agua en ~pocas de lluvias. Existen varios Ejidos ganada• 

ros, as! como pequeños propietarios¡ impulsando en las -

dos :formas la explotac16n del ganado caprinoo 

La fundaci6n de las poblaciones data del año 1697, en que 

fu~ fundido· por los Padres Jec;¡,li tas el pueblo de Loreto, 

denomina.ndose a partir de entonces "La Ca pi tal de las C.!!:, 

lii'ornias", ·seoundandole la fundaci6n de San Javier., Los 

Comondá, La Purisíma, etc. 

Las condiciones climatologicas, orografica~t, hidrografie 

cae y vegetativas so111 muy semejanteso Las apocas de llu

vias se presentan en los meses de Julio, Agosto y Sptie~. 

bre, considerandose estas lluvias como normales; presen-:

tandose adémas algunas lluvias entre los mesee da Dicie~ 

bre a Febrero, siendo llamadas por los rancheros Comun~ 

ños "Quipatas11 o "Equipatas"o 
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la topogrifia esta fo~mada por pequeños valles, bajios,

terrenos planos, ondulados, lo~erios ffiedianos, lomerios

altoa, terrazas y cerros de origen vol~nico o malpa!s,

eiendo ejemplo de éatos ultimosJ la Sierra de la Giganta 

La altura varia de O a 800 metros sobre el ni vol del mar • ... 
Loe suelos pertenecen. a la clase desérticos y semidea&~ ., . 

tiea~o sierosem. El clima es aalido, muy arido. 

El nt1mero de ~bi tantea de las poblaciones consideradas

como zopas caprinas, no es elevado variando desde 500 -

hasta 3,500 habitantes en cada juridicci6n. La mayoria -

de estas poblaciones han logrado persistir a través de -

los años, gracias a la existencia da ojos de agua n&tur~ 

le~ y que nunca se han secado, teniendo como ejemplo a -

los arroyos de La Purisíma y Comondd, que atraviesa~ los 

poblados, dandoles as! vida. 

Como principal actividad estos pueblos se dedica~a la

explotaci6n de el ganado caprino y bovino en aenor esca

la, _d•nde así lo permite la existencia de aaua, comit ea
San Isidro, La ~isíma., Los Comond4o Estoe pueblos cult! 
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va:m: datil, olivo, naranjo, lim~n, higo, guayaba, maBgO,.
frijol, maíz, garbanzo, ohicharo, cebolla, tomate, etc.

haoiendo estos cultivos a nivel familiar ~camente. 

La ~nica Industria que han desarrollado desde hace mu -

chos años, es'la elaboraoi~n de queso a partir del produ~ 

to ll!oteo de la cabra, haoiendolo a nivel familiarf no -

obstante su produoci6n asciende en forma anual n varios

millones de pesoso 

Las zonas ganaderas se encuentran situadas en su mayoria 

en los alrede¡lores de poblaciones de·dificil acceso., o

bi6n sus caminos en pesimas condiciones, raz6n por la .4• 

cu!!l se haa encontrado aislados mucho tiempo, permaneci• 

endo los hatos caprinos estancados desde el punto de vi~ 

ta gen~tico y productivo. 
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D E S C R I P C I O N D.E L O A N A DO 

CAPRINO EXISTENTE 

El ganado caprino fu~ introducido en el ~bnicipio de Go. 

mondd en el año de 1697 por el Jesuita Juan ~Rria de --

Salvatierra, siendo este ganado oriollOJ el cúal a travea 

de loa años fu6 poblando las grandes extensiones que cv~ 

prenden eate )hnicipio, encontrando para el año de 1973-
a esta especie criolla en un-90%, estando ligeramente-

mcatizada con sangre Nubiaa 

Este deficiente mejoramiento genotico en las razas exis+ 

tantas, tuvo como causa principal la falta de introduo-

ci6n de sementales de buena ca~idad, ya C'J¡J;a en forma tr.!!:. 

di~ional el caprinocultor seleccionaba a sus sementales

dentro de su propio hato, cambiando poriodioamente eotos 

sementales a otros oaprinocultores vecinos, habiendo así 

un estancamiento marcado en cuanto al mejoramiento de e~ 
ta especie;,. 

Graciaa al apoyo decidido que han tenido los caprinocul+ 

torea por parte de la Subsecretaría de Ganadería, por m~ 

dio de él Delegado General de Ganaderia en el Estado MoV.Z. 
Aurelio 'Ma.rtinez Balboa, el odal inioio el mejoramiento

genetioo de las zonas caprinas existentes, mediante la -
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Introduoci6n dé sementales de raza Nubia, los cuales f~ 

rén repartidos en este Municipio, siendo los mismos jov~ 

nos con la finalidad de que se adapten mds facilmente a

las condiciones ecilogicas, as! como alimenticias y de -

manejo, dando mejores resultados. 

ALZA~s .Después de hacer la medici6n a la ~ltura de la
cruz en Qn promedio de 1,000 hembras en las diferentes • 

zonas caprinasJ se encontro que su alzada· f'luctua entre

los 68 .y 77 centimetros, habiendo esta variaci6n debido-

a que hay hembras reproductor!l.s que.no alcanzar6n ou del!!' 

sarroilof'isico normal, por'habersido cubiertas en forma

prematura. En los sementaleo caprinoa se encontro una a,! 

zada promedio de 75 a 88 centirretros de altura• a la regl6n 

de la cruz. 

PESOs En las hembras fluctua entre 50·a 65 kilogramos

siendo estas adultas. En los sementales el peso que logran 

alcanzar como m~ximo es de 75 Kilogramos • 

. COLORES IOMINANTES& Los colores del pelaje se presentan

en todas sus tonalidades, no habiendo un solo hato que -

presente uniformidad en la coloraci6n de el pelaje, sie~ 

do los colores rr.!!s frecuentes bayo blanco, colorado en ~ 

todas sus tonalidades, negro y pintas. 

DESCEIPCION CORPORALa La cabeza, presenta un perfil -

semicurvo, ciando eete más acentuado on el semental ----
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Siendo la. cabeza l!l<is fina en la hembra que en los ma.ohos • La 

mayoría de los repsoductores tienen cuernos bién implantados 

siendo una minoria las que carecen de los oJismos • Sus orejas 

empiezan a ~anifestarse las caracteristicas propias de la -

raza Nubia, siendo planas y colgantes, doblandose ligerame~ 

te hasta arriba en su punta • 

El pelo en la ma.yoria de los ejemplares, es de regular tamaño 

siendo este brillante cuando la cabra se halla bien alime~ 

tada • Sus ubre~ poseen baena implantaci6n, llevandolas un -

poco hacia atras y dirigidas hacia afuera • 

Las extremida~es, son fuertes siendo sus aplomos finos y de 

muy buena implantación, por lo cudl puetlen realizar largas -

caminatas por cerranias inaccesibles para otras especies --

en busca de alimentos • 

Su temperamento es nervioso cuando surge la presencia de --

algun extraño, sien~o dociles y facilmente manejables por -

el pastor • 

FHOilJCCION 1 

Se obtiene un promedio general por hembra de 0.62 litros d~ 

leche al día, durante lOO dias, los oúales nos da de 60.2 

litros de leche en forma normal, siendo esta transformada en 

queso, pr1no:t.paln•p»C>4ucto -. 
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ANTECEDENTES 

La poblaci6n caprina ha tenido desde hace varios años desee~ 

sos alarmantes, debidos principalmente a s~quias prolongadas 

ocasionando inanisi6n y deshidratación y predisponiendola -

a la presentaci6n de epizootias, considerandose como princi_ 

palea a· Fiebre Ca~bonosa y ~~stitis Gangrenosa, por otra --

parte, el abigeato ha.contribuidQ a la desaparici6n de reba_ 

ños en~eros; que S? pierden en el desierto con rumbo al Est~ 

do de Baja California Norte, donde hay amplio mercado para -

los caprinos • 

A continuaci6n, se expone el Censo caprino recabado en este 

Municipio de Comondú¡ en forma actualizada despues de tener 

platicas con Delegados, Comisariados Ejidales y con los mis.!!!, 

os caprinocul toras al v:l.si tar sus explotaciones, aprovechan_ 

do además para recavar este dato¡ las juntas o asambleas --

tenidas por los mismos 
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C E N S O DEL OANADO C A P R I N O 

Tomando en consideraci6n las prolongadas seq~ias q~e se han 

venido presentand~ en los ultimes años, la especie caprina -

ha estado siendo ;mer¡¡-.adJi.s;onstantemente por lo qué a conti . . -
nuaci6n; se.dá a conocer el n~mero actual de.cabezas, hacia~ 

do notar la oomparaci6n con años anteriores • 

. ·'· Afros 

196~ 

. 1972 

1976 

NU!íSRO TOTAL DE CABEZAS 

588,750 
118,000 
no,ooo 

En. este año de 1976, como se observa ; el censo caprino 

que se levanto fué de 110,000 cabezas, existentes estas en -

el Municipio de Comond~, hallandose distribuidas en la sigui.!. 

te forma 1. 
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MUNICIPIO DE 

ZO!TAS CAPRINAS 

CA DEJE 

SAl! ISIDRO 

LA PUHISIMA 

S.Ali l.:IGUEL DE COJ.:ONW 
SAN JOSE DE CCJi.ONW 

~AN JAVI!!:R 

LORSTO 

JESUS }I!.ARIA 

SAN JO$E DE LA NORIA 

TSFENTU 

SAN LUIS GO~~AGA 

AGUA VJ.-;RDE 

OTROS RANCHOS lE DIFICIL ACCESO 

COMONDU 

No. ~ CABEZAS 

7,000 

20.000 

10,000 

s,ooo 
15,000 

6,000 

14,000 

4,000 

6,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

1QTAL DE CABEZAS 110,000 

Lo que demuestra que la espetie caprina sigue en descenso -

existiendo una baja del añou de 1972 a la fecha de 8,000 ca~ 

bezas, lo que represent~ cerca de 7 ~ del total de la pobla_ 

ci6n caprina de este Municipio • La conetituci6n normal de -

loe hatos caprinos, implica que un 30 % del total sean ----

cabras de vientre, por lo cdal tenemos en este Ir.unicipio -

33,000 cabras de vientre¡ productoras para este año de 1976. 
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V AL O R DEL GANADO CAPRINO Y S U 

PRODUCTIVIDAD 

En la actua.Udad el valor de el ganado caprino es el siguie.!! 

te 

En numeras redondos se considera que hay una venta anual de 

"chi-.ros" y hembras do desecho aptas para el cons!lmo humano 

de 20,000 cabazas, vendidas a un pr~medio de i 200.00 por -

cabeza lo que. representa un producto bruto de $ 4'000.000.00 

en forma anual por este concepto 

El principal producto resultante de las explotaciones capri_ 

nas, lo constituye ~l SUESO : no siendo esta produci6n----

uniforme, ya que ~aria con los años en que hay una mayor --

o menor npumero de lluil<ias, as! como presentaci6n de epizoo_ 

tiaa que atacan a dicho ganado • 

Despues de hacer la medici6n en un promedio de 500 hembras -

en diferentes etapas de producci6n en las zonas caprinas --

antes mencionadas, se encontro que la producci6n media apro~ 

imada es de 0.62 litros de leche al d!a 1 obtenien~o esta 

cantidad durante cien dias, lo cdal nos da. 60.2 litros de 

leche al año por hembra • 
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Siendo el indice de oonversi6n en promedio general de 4.8 -
litros de leche por Kilogramo de queso elaborado tenemos una 

producc16n anual de 12.54 Kilogramos por cabra; lo cual ---

multiplicaddJ por los 33,000 vientres productores que existen 

en el Muuicipio, nos da la cantidad de 413.8 toneladas ----

anuales de queso, el cúal tiene un precio promedio de $20.00 

el Kilogramo, lo que arroja un producto bruto anual de ----

$ 8'276,400.00 • 

Por todo lo anterior, tesemos que el producto bruto anual pr~ 

cedente de el ganado caprino en el Municipio de Comondú, es 

de $ 12'276, 400.00 • 
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CONDICIONES ACTUALES DE LAS EXPLOTACIONES CAPRINAS 

Las explotaciones. dedicadas a la producci6n caprina, en este 

Municipio de Comoudú, han permanecido marginadas durante --

muchos años, siendo una de las causas principales el aislam! 

ento tan marcado por parte del caprinocultor, así como de su 

rebaño, no habiendo durante muchas decadas introducci6n al~ 

na de t~cnologia o mejoramiento alguno, por lo .cúal Bll la -

actualidad la explotaci6n de estl importante especie, se --

est' llevando en condiciones muy precarias • 

Manteniendose el.rebaño en un estado semisal~je, o mejor-

todavia primitivo1 J.:antoniendose la tercera parte del año -

el ganad.o suelto por el monte, reuniendose en los ranchos -

ganaderos al inicio de su producci6n1 que va apegada a la -

~poca de lluvias, que es en los meses de Julio, Agosto y -

Septiembre y las llamadas "equipataa ", que se presentan de 

Diciembre a Febrero. Las lluvias han disminuido considerabl~ 

mente en los últimos años, raz6n por la cúal la póblaoi6n-

caprina ha disminuido en forma alarmante • 
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L& falta dél vital líquido ocasiona que el oaprinocultor 

se considere hasta cierto punto seminomada, puesto que -

tiene que conducir su rebaño a diferentes lugai·es o rano~ 

~; dond~ aan queda algo de agua acumulada en los pozos

siendo pn f~ct or determinante para movilizarse nuevam~ 

te el exterminio de agua de ese lugar. 

Posiblemete est! sea una de las causas principales por la 

que los oaprinocultores, no se han interesado en edificsr 

oonstrucci6nes bién definidas, dtilizando la distribuci6n 

y el material adecuadoJ ya que dic~~s construcciones no--
-podrian ser útilizadas todo el ano no resultando en esta 

forma costeables,. En general la constracci6n de los apri 

seos es en forma rustica, útilizando los materiales propi 

os de la regi6n como son el card6n y palo de fierro -----

(maderas aprovechables ) haciendo falta mejorar la ---

distribuci6n adecuada que se le da al rebaño, así como -

también proporcionar protecci6n de los agentes écologicos 

como son el sol y los vientos fries sobre todo por las -

noches. 
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Como se. podr~ obs~rvar, las explotaciones caprinas exist~ 

ptesen el J411nicipio de Comondd, B.C.s., se encuentran en 

un plan retrasado, no registrandose adelanto alguno, desde 

la introduooi6n de la especi• caprina en est4 reg!on. 

Afortunadamente'poco a poco, se eat4 dejando sentir el-

apoyo por parte de las diversas autoridades, para increm~ 

ntar la técnologia y mejoramiento de los rebaños caprinos 

en todos loa· .ordenees. 

OFICINA Ot 
~~USlO.. CIEtmFD 
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ASPECTO ZOOSANITARIO 

Dentro de este importante aspecto encontramos que en los 

dltimos diez años la poblaci6n caprina ha estado siendo

diezmada en forma progresiva por la ·presencia de diversos 

agentes etio16gicosJ que tienden a atacar aprovechando -

las condiciones propicias que se encuentran en la regi6n 

como sec~ela de la intensa sequía que se ha prolongado ~ 

por mds de siete años consecutivoso 

Este Municipio así como el mismo Estado de Baja Califor

nia Sur, se encuentran libres de Brucelosis, ya que hasta 

la fecha no existen antecedentes de casos registrados en, 

als~ba especie animal. ni en humanos; por lo que esto r~ 

presenta una gran ventaja para los c:1prinooultores Comu,!!; 

deños que se encuentran libres de:·~:Sta. entidad r.bs·.:16gi

ca, que tantas perdidas y retraeos podria ocasionar, a~ 

vando a6n mds la precaria situaci6n por la que atraviesan 

actualmente los ganaderoso 

A continuaoi6n se presenta e~ cuadro epizootiol6gico de~ 

tro de el ~únicipio de Comond~, apegado a la especie e~ 

·prinao 
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CUADRO EPIZOOTIOLOGICO 

ESPECIE CAPRINA MUNICIPIO DE COII!ONlXT, B.C.S. 

ETIOLOGIA ENFERMEDAD INTSnsrnu PREVE:lfCION 

VIRUS ECTH!A CONTAGIOSO MUtmA NULA 

FIEDRE 
CARDO !rOSA MUCHA REGULAR 

CARDON SINTOMATICO POCA CASI NULA 
B A C TE 

RIAS SEPTICEr.IA HEMORR! 
OICA. l>IDcnA CASI NULA 

l>!ASTITIS OAUGRNOSA MUCHA NULA 

l>liLIASIS :&lUCHA CASI NULA 

PARA SITOS Calitroga~B· 

Mosca Domestica MEDIA CASt NULA 

EXTERNOS SARNA 

Sa.rcoptica l!!JM NULA. 

Demodeotioa 1!6M NULA 

p,ARASITOS 

IliTERJJOS 

De acuerdo al resultado del ~men 

Coproparaeitosoopioo reali~ado en 500 
muestras 

2o'}hiDESTRAS NEGATIVAS 
I~ESTRONGILOSIS 

72%COCCIDIOSIS. 
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( Continuaci6n del ouadro Epizootiolog{co ) 

ETIOLOGIA ENFER1!E DAD INTENSIDlD. 

CARENCIALES 

y 

PARESIA 

LOCOMOTRIZ 

ALIMENTICIAS 

l. B T O X I C A C I O B E s. 

CONSUMO PLANTAS VENENOSAS 

HIERBA DE LA FLECHA 

HIERBA CACACHILA 

GOV..A DEL !IX}ROTE BLANCO 

POCA 

POCA 

POCA 

PREVENCION 

NUI..A 

NULA 

NULA 



1 

-40-

La enfermedad viral denominada ectima contagioso, aparecio 

por vez primera en el. año de I97I dentro de esté Municipio

dando local!zadaen las inmediaciones de el Ej!do los Nara.!l 

jop , y el Ej!do de la Purísima siendo su distribuci6n por 

todo el Municipio en forma r~pida a partir de est~ fecha. 

Tiende a presentarse año con año, causando grandes bajas a 

los rebaños caprinosJ manifesta~dose en forma muy severa--

sob~etodo en los animales de co~ta., .edad. Recibe por parte de 

loa ganade.ros el nombro de " H.ao~co Sangrante n. 

En lo relativo a las enfermedades B4cterianasJ Fiebre Carb~ 

nosa, Carbon Sintomatico y Septicemia Hemorragica, su pres~ 

ntaci6n causa en forma frecuente· bajas alarmantes, siendo -

uno de los motivos principalesl.la :falta de prevenci6n en

forma progresiva y uni:forme, así como también el estricto -

apegamiento a un calendario de.vacunaci6n ~f~ni~~ 

Una de las causas que contribuyen a la diseminaci6n de estas 

tres enfermedades es la contaminaci6n frecuente de suelos, 

vcgetaci6n y arroyos al descomponerse los cadaveres1 queda,!l 

do asi las bacterias en condiciones de aprovechar la prim~ 

ra oportunidad para reproducirse y atauaa~ 
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Por lo cdal, ya empieza a orearse conciencia en guidar de no 

tirar loe cadaveree al monte, aconsejandos.e sean quemados 

o bien enterrados profundamente oubriendoloe con cal viva, 

protegiendose as! J los mismos gar.aderos unos a los otros -

al evitar la diseminación de las enfermedades infecciosas. 

Otra de las en!ermeaaues bacterianas que es"t:! o<J;u.ea.ndo. ~ 

una alta incidencia entre los rebañoc de gu;¡<~do cc.prino es 

la Masti tia Gangrenosa, la cuál se ha venido presentando en 

forma progresiva oonsiderandose como.cauda predisponente 

el deficiente ~nejo que recibe la hembra durante el périodo 

productivo, agravando el problema la :falta de locales ade_ 

cuadoe destinados a la ordeña, no reuniendo lda minimas·OQ~ 

diciones sanitarias. 

No se utiliza al :final de la ordeña algun producto que áctué 

como sellador del pezón, habiendo as! un elevado porcentaje 

de probab)lidades de que penetren ~cterias patógenas, 

acrecentabdo el problema. En cuanto a la vi&~lancia de eep~ 

rar a las hembras que pmpiezan a presentar síntomas clínicos 

de ~~stitis no ee práctica por lo que es otro de los puntos 

claves para evitar la diseminación de está grave enfermedad 

dé los hatos caprinos de este J.!unicii·io • 



- 42-

En lo relativo al ataque de parasitos externos, su prese~ 

taci6n es en baja escala; existiendo casos exporaoicms de -

e~rna, considerandoae la fuente de transmisi6n para el ga~ 

do caprino el contacto que tienen a diario con los perros -

guardianes del rebaño , por· lo cuál se deben examinar peri,2_ 

dicamente los hatos caprinos así como los perros guardianes 

. controlando y evitando de esta manera la dh;eminaci6n de -

esta parasitosis, separando ade~a a los individuos afecta_ 

dos •. 

AtaqQeu por parte de géneros de garrapatas no ~xiste habie~ 

do iguulmente casos ~poradicos a consecuencia del mismo -

contacto que se tiene con los perros guardianes los cuales 

ordinariamente se hallan parasitados • 

IUrante muchos años loe hatos caprinos han sido die-'&mados -

por· una enfermedad conocida entre lo.s caprinocul torea como 

RUILF.RA, lo cual no es otra cosa que una paresia locomotriz 

presentada en aquellos individuos que han sido mantenidos -

bajo un regi!úen de alimentaci6n raqurtico, con la conaecue,n. 

te marcada deenutrici6n por la falta de forrajea y agua, no 

haciendoac anteriormente nada por prevenir la presentaci6n 
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De este problema nutricional, considerando que en lo 

futuro tendera a desaparecer si se toman las medidas necee~ 

rias al aumentar la construcción de bordes y represas, apr~ 

vechando ademlts al máximo los :forrajee. y eoquilmos forraje_ 

ros producidos en el Valle de Santo Domingo, proporcionando 

ademds en forma constante sales m1nnra1&s adlívitum • 

Las muertes por intoxicaciones por la ingestión de hierbas 

venenosas no es elevada, ya que gracias a el elevado -----

instinto de la especie caprina al ramonear rechaza las ---

plantas silvestres nocivas, no obstante ·no hay proV(H1G1iS1Íl;

por lo que seria bcnefico que se organizaran ~~mpañas per~ 

nentds de exterminio hacia las plantas venenosas más comu_ 

nea, como son la cacachila y•la hierba de la fleche, con~i~ 

tiendo estas campañas en cortar y qmemar las hierbas venon~ 

eas encontradas a su paso por los pastores, evitanr!o de esta 

manera eu reproducción • 
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GALC:i;])ARL DE VACU!íAGICN APLICABLE Ji. LAS ZOliAS C1\I'l\Ili•\S ilF.L 

l·:UNICIPIO 1'E COmNLU , B.C. S. 

Periodo de AplicaciÓn! !·:ESES DE AGOSTO SEF.TI'Ei-:BR~ OCTUBR:<! 

TIPO lB VACUNA EDAD D!OSIS VIA R~FE'l'ICIOU 

o :BA CT:-ií~INA 

BAGTERINA TRIPLE DespU9S del 2.5 ml SUBCUTAliEA Antes de que 

cs. S:5. E . destete y- se cumpla un 

ANTICARBOirDSA 

Cepa Sterne 

no encapsulada 

adultos 

Despues del 

destete y -

adultos 

l ml SUBCUTAllEA 

año 

Antes de que 

se cumpla un 

año • 

Nota ! Se dejará por lo menos 15 dias de intervalo, entre la a~ 

icación de una vacuna y la otra • 

CAUSAS POR LAS QUE S3 ELIGE ESTE PERIOOO m VACUNACION • 

l) Para que sea vacunado el rebaño completo, es necesario lograr -

reunir al mismo¡ lo cwn so facilita des pues de háber caido las-

primeras lluvias, Ya que en su mayoria los rebaños permanecen 

libres en la s~erra, bajando así con aus crías listas para la or_ 

deña. 

2) Se ha observado que hay una presentación más elevada de enfer_ 

meda.•les caei al finalizar el periodo normal de lluvias, aun cuando 

estas han sido escasas en los ultimos años, ya que en estas con_ 

diciones resulta bastante propicio para el desarrollo de bacterias 

prodedentes en su mayoria do restos de oadavares que no fueron -

quemados o enterrados • 

~-. 
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ASPECTO ZOOTECNICO 

Dentro de e~te aspecto a~n falta mucho camino por recorrer 

ya que en su gran mayoria los ganaderos Comundeñoe, que

explotan el ganado caprino, carecen de los conocimientos 

b!sioos necesarios para aplicar en forma correcta las -

normas que dictamina la zootecnia, perdiendose as! en fo~ 

ma anual un gran capital, aumentandose los costos de rr~ 

ducoi6n y mermandoae lamisma producci6nc caprina. 

Considero que una de las causas principalea de euta sit~ 

aoi6n ha sido oomo lo mencionaba anteiormente el marcado 

a~slamiento en que ha vi vid o el caprinocul tor y su reba.ñ'o, 

no recibiendo durante muchas deoadas orientaci6n alguna, 

haoiendose : t.lsta explotaci6n en una forma primitiva. 

Con la finalidad de presentar un panorama general de las 

explotactones existentes, hag6 hincapie en que no existe 

un solo aprisco que tenga oonstruccionee planificadltf': o

f'uncioralea, siendo en la gran rr.ayorie.nd de loe ca.~;,i,::¡ 

eimples corrales rusticos hechos con materiales propios

de la regi6n, tales comoz card6n, palo de f'irro, etc. r.o 

contando con dü:tribljci6n al.suna, ce.::-ecienclo adecuan d<c -

eo~lra, estando ea! el rebaño sujeto ú los ataques ocasj~ 

nades por las inclemencias ecol6gioas y predispue1sto a F!, 

decer problemas patológicos con mayor frecuen<':~ .• 
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En lo relativo al manejo del rebañÓ en general se hace e 

en :forma rustica, haciendo notar los puntos ~s importa_!! 

tes, describicndcae a continuaci6n1 

No existen locales en regularás condiciones sanitaria•

para realizar loo trabajos diarios de ordeña, concentra.!! 

dese todo el rebaño en un mismo corral, lo que va en pe~ 

juicio de la posible contaminaoi6n de el preciado produ~ 

to l~cteo, percibiendo el fuerte olor que despide el mae 

cho cabrio por su cercar.iao 

En cuanto al proceso reproductivo, no se lleva un buen • 

control habiell.do un alto in·li-oe de irú'ertilidad por va

ri~a:razonea. importanteso 

1) llo se controla la edad apropiada para la cubrici6n de 

las hembras reproductoras por lo que en la gran mayoria

de loa casos los sementales fecgundan a hembras muy jov~ 

nEis qua apenas catan presentando apenas su prim<'•r calor

no habiendo as! un desarrollo :t'!nico completo y aumenta~ 

doae el numero de problemas al nacimiento, por la estre

chez del mismo conducto del parto, disminuyendo en esta~ 

forma el porcentaje de crias, siendo ademas la producoi6n 

l~ctea raqu!ticao 

2) Por lo gene~l la mayoria de loo reb~ños, no mantienen 

un nu~ero equilibrado de sementales en relaci6n con el -

numero total de hcrebras existentes, ya que algunos ~pr! 

nocultores que teniendo un número de lOO a 200 reproduo+ 

toras poseen on actividad de uno a dos sementalesr a los 

cueles ea lea acumula un elevado porcentaje de cubricio
nes, :¡ to¡¡¡ando en consideraoi6'n que el semental no reci-:
be ningun complemento alimenticio ni atenci6n especial. 
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Para este a consecuencia de la deficiente alimentaci6n y exceso -

trabajo, dismiuuye la libido sexual, habiendo como resultado un 

numero reducido de fecundaciones, afectando en forma dmrecta la 

ec6momia del caprinocultor. 

3) Los sewe!ltales destinados a procesos reproductivos son wuy -

jovr.ones mucha.s de las veces, por_ lo que no han alcanzado el deBa_ 

rrollo recomendable empezando a trabajarlos en forma premL~tura con 

el bajo rendimiento consecuente, deficiente fecumlaci6n y desgaste 

prerr.aturo • "Sn cuanto al meJoramiento de la raza e:istente aun -

hace falta que en muchas explotaciones se les de la debuda impor_ 

tqncia al mejoramiento genetico de los rebaños inyectando en for_ 

ma const~nte sangre de raza pura, por medio de la introdmcci6n de 

sementales de alta calidad, saliendo asi del e'stancamie.nto genéti 

co que ha per¡¡is lidó du:tar:ye muchos años alí estar utilizando 

sementales pro.cedentes de la misma raza mestizada • 

Otro de los fáctores deacisivos para el mejorarciento dela raza es 

que a la eelecci6n del rebaiio no se le a dado la i111portuncia·que 

est~ implica, debiendose esto posiblemente a que el caprinooultor 

desconoce las ventajas que ello le representa _,•ara el mejoramiento 

de su rebaño, por lo cuál esta es mtra de las causas que entan -

frenado el mejoramiento del ganado caprino • 
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En lo relativo al ~s_pecto alimenticio no se proporciona ningÚn

complemnto, sobreviviendo estét especie gracias a sus caracterist,i 

cas muy propias que le permite a;.rovechar al máximo la vegetaci6n 

pauperrima que esite en estas tierras áridas, teniendo que r~mon• 

tarse en épocas de sequías sierra adentro para poder subsistir • 

llo se proporcionan s¡Íles minerales como complemeto alimenticio , 

lo que trae como consecuencia seri c.<. d\!:'ltir~ti.;;;:I:f.~ott :e:tr.ic:-1-..l'iol±'J!j.¡.,t.::: 

cos que acaban con la vida del mismo animal dadas las altas temp~ 

raturas, escasee de alimento, asi como del vital lÍquido que es e 

ol agua • 

En cuanto a la . revenci6n ñe enfermeda<!es quf'l año con año diesman 

a la poblaci6n caprina, aun no se esta llevando un calendario de 

vacunaci6n definida : ya que debido a la falta de orientnci6n 

hacia el caprinocultor, este trata de aplicar los productos biol~ 

gicos cuando ya tiene el problema enoin~; por lo que dejan mucho 

que desear .los resultados obtenidos, sembrandose la desconfianza 

en cuanto al uso de vacunas, por lo que en la actualidad hay muchos 

ganaderos que no aceptan la prevenci6n de su ganado, por la inoe~ 

tidumbre de loa resultados • 
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OflllM i.Jt: 

OtfUSIOh CIF 111 TIFO 
Como ee podra observar, dentro del ~specto zooeecnico existen ---

marcadas deficiencias en cuanto a la explotaci6n del ganado capr~ 

no en esta regi6n, por lo cu~l se aportan las siguientes ideas --

que permitiran mejorar las condiciones de opcraci6n : 

Podemos englobar los !SiguiervtDQ'racticas recomendadas en cuatro -

importantes áspectos • 

GENE'l'ICA ALIMF.NTACIOll SANID\.D 

f.1gJQRAMIENTO GEUETICO s 

Es conveniente acentuar la selecci6n y mejoramiento genético del 

ganado regional, para imprimirle una mayoe producci6n do leche,-

utilizando para ello sementales de raza Nubia, qme transmitiran

a BU: descendencia aptitudes productivas, cuidando en todo momento 

las cruzas para as! nop perder la alta arrmonia¡ que con ente medio 

tiene la especie caprina existente en este Municipio de Comondú • 

Por lo antes expuesto, se aconseja. la introducción de somentales 

de RAZA NUBIA , para mejorar la productividas de los hatos -----

caprinos de esta basta región • 
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ALD~NTACION: 

Uno de los factores limitantes para el desarrollo de la

explotaci6n caprina, es la falta de forrajes, contando

esta especie. oon una gran cualidad, que es la de utilizar 

con gran facilidad alimentos toscos, de bajo valoa nutri 

tivo y precisamente en esta regi6n la especie caprina es 

la indicw.da a explotar por o::::oiHant:1a, dadas las condioi~ 

nes climatol6gicaa orograficas y deserticas de este Muni 

oipioo Precisamente eri la zona antes mencionada la cabra 

se encuentra en posibilidadee de explotar al maximo los

forrajes silvestres, así como los eaquilmos forrajeros -

provenientes del Valle de Santo Domingo, que seran tran~ 

formados en lll!ts leche y lll!ts carne a bajo precioo 

Sin embargo, los rendimientos unitarios promedios son P2 

brea, porque entre otras r~zones, la. alimentaci6n de e&

te ganado ha sido muy irregular en cuanto a cantidad y ... 

calidad~ por lo tanto estimo que dos de les ·practicas r~ . 

comendables en esta regi6n, serian el estabilizar lQ ali 

mont~ci6~ almace~ndo forrajes de el Valle de Santo Dcmi~ 

go, poT medio de·laa acci6n de las Asociaciones Ganadoras 

existentes, recavando as! forrajea que podrán ser utiliz~ 

dos en la temporada de sequia~o 
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De escasas, buscando adem~s el suplementar a el ganado en los pep 

riodos en que hay una myor produooi6n, proporcionando además sale 

s minerales adlivitum, mejorando en esta forma la producci6n • 
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SECUNOC PEJi:IOL'O : 

Se esporuriu.n las primeras rariciones en los prim'3ros dias del 

lf.es de Enero, con lo cuál el periodo prpductivo anual quedaría 

cubierto en forma completa por hembras en plena producción, obteE 

iendo así el caprinocultor una mayor producción de queso, que --

constituye la fuente principal de ingresos • 

·Se recomienda utilizar u.na alta proporción de sementales de raza 

Nubia durante la ~poca. de empadre, proporcionando un semental por 

cada veinte hembras aptas para lar~roducción, proporcionando 

además una mejor aliemntaci6n durante la cubrición, para que la

fertilidad sea elevafia • 

ORDEÑA 

Con la finalidad de alcanzar mayores rendimientos en la producción 

lactea, es necesario el realizar esta importante actividad en -

forma rutinaria, a una misma hora; trátando a las hembras con su~ 

vida:! y tratando de disponer de un local a.decua:lo, tenirndo cuid!, 

do de ~~nten~r a los sementales alejados de este local, para cui_ 

dar la calidad de la leche obtenida • 
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Conforme se mejora la raza por el incremento de Sangre Nubia en -

lof!! hatos caprinos, b.abrl! un a~mnnto paralelo de la pl'::.duccióh ¡ 

siempre y cuando existan los reque:-imientos nutricionales su:fici_! 

ntes • Cuando las hembras lleb~en a superar la producción de leche 

de nms de un litro de leche diario, es recomendable aumentar la

gimnastica funcior~l de la glandula mam~ria, hacienuo doo ordeñas 

s.obretodo, cuando la mano de obra es baja en cuanto a su costo • 

DESTETE PRECOZ. 

La aplicación de este tercer procedimiento de manejo, esta orie~ 

tado también a lograr superiores beneficios, pero únicamente es -

reoomen.:able siempre y cuando se halla logrado establecer una -

calidad elevada en la raza~ porque de lo contrario en las condic,!. 

enes en que se encuentran las e:~.:plotaciones caprinas, el destete 

.precoz traeria como consecuencia el secado mnmediato de la madr~. 

SANIDAD 

Este es el oomplemeto obligado para explotar en forma racional -

al ganado caprino y poder as! obtener resultados positivos • Es -

conveniente señalar que aún cuando cada uno de los cuatro compo_ 

netes contribuyen • 
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Individualmente a mejorar la producci6n , pero su acci6n 

conjunta le imprime un efecto aditivü o sinergico que--

que incrementa aún ~s valo~ Desde el punto de vista ---

Higienice Sanitari9, estimo prudente mencionar las sigui~ 

ntes recomendaciones 

I ) )mntener a los caprinocultores de la regi6n en const~ 

nte diálogo con los m6dicos Veterinarios que asesoran --

eet' zona; para así tener informaci6n constante de las--

·enfermedades lllits comunes presentadas, para que de está --

manera los ganaderos poco a poco se vayan preparando 

mejor para prevenir y controlar las enfermedades que 

diezman a sú poblaci6n caprinao 

II ) Establecer una constante vigilancia por parte de los 

M~dicos Veterinarios Zootecnistas, así como de los ganad~ 

ros en general sobre el control de la B'.C'ucelosis en los

batos caprinos. Afortunadamente est~ Municipio, as:{ como

el mismo Estado de Eaja California Sur, se hallan libres 

de está enfermedad Infecto-Contagios~, que ocaciona incal 

culables perdidas y constituye un serio peligro para la -

salud de. la especie humana al consumir productos lácteos

provenientes de estd especie ocasionando la temible ----

" Fiebre de )l'.al ta " 
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•. 

II ) Desparasitar al ganado caprino en forma pe:fl!odioa

considerando conveniente hacerlo en est~ regi6n en -----

forma anualJ ya que ni existe un alto grado de paras!tosis 

interna debido a que las condiciones climatol6gicas no--

son las apropiadas para la reproducci6n de los mismos --

parJsitos. Se.podran ~tilizar vermífugos de de aplicaci6n 

oral o parenteral. La frecuente preacencia de nematodos -

g-c~strointe.stinales, as:( como coccidiosis en el ganado -

caprinp es causa de su baja producci6n y grave agotamiento 

cuando escasean los forrajes silvestres por lo que se --

indica desparasitarlos en estas temporadas. 

III ) Es muy importante frenar la evoluoi6n de la VAstitis 

Gangrenosa, que se ha car4cterizado por presentarse en los 

~ltimos años en una forma aguda y difícil de erradicar,-

por lo que muchas hembras pierden la ubre en forma compl~ 

ta, bajando la producci6n de la totalidad del hato; -

por lo que se recomienda dtilizar un sellador de tetas -

déspues de ·cada ordeña, así como tratar en forma inmediata 

y constante a las hembras afectadas separandolas del resto 

del rebaño. El uso de u~~ sencilla sala de ordeño contribuí_ 

ra a mejorar no solo la condici6n saludable de la ubre, -

sino también elevara au producci6n l<!ctea influj'eurlo para 

el mejor estado de animo de la cabra y ordeñadores 
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IV) ~sinfectar y ligar el cord6n umbilical de los recien 

· nacidos, mediante la aplicaci6n de ~intura de yodo o benzal 

al 2% y el ligado del mismo cord6n contribuira a disminuir 

la presentaci6n de onfaloflevitis, así como de la prediBR 

osici6b a el padecimiento de otras enfermedades • 

V) Procurar que los cabritos ingieran el c~lostro de la 

madre lo oos pronto posible déspues de nacer • Lo ideal

seria que mamaran pequeñas cantidades dentro de la primera 

hora y·a ~a tardar ocho horas déspues de& nacimiento--

para que obtengan as! inmunidad por parte de la madre con 

tra laa·enfermedadea presentadas.en la región. 

OfiCINA Ot 
~fllSIOt. CJENTifi'm 
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PRO:BLEMATIC.A ACTUAL DE El. 

CAPRINO CULTOR 

Siendo un sin números de problemas los que bloquean ----

en la actualidad el florecimiento de las explotaciones -

dedicadas a la cria del ganado caprino en estd regi6n -

resulta de singular importancia el jerarquizar en orden de 

magnitud los mismos, para luego dea8losarlos en forma--

individu:J.l , dandolos as! a conocer J 

I ~ SE~UIA PROLONGA')).\ POR li.A.S lll1: SIETE A}!OS • 

II ) FALTA· lE FORRAJES. 

III ) CARENCIA DE COUOCI!UEN'l'OS liASICOS ZOOTECNICOS. 

IV ) DEF!CIBtrTE PROFILAXIS DE, ENFERI\'3:lk\ rES INF'",CCIOSAS i 

V ) FALTA DE: INlliSTRIALIZACION DE LOS PROlliCTOS LACTEOS • 
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I ) SEQUIA PROLONGAD\ POR !!AS DE SIETE AÑOS 

La sequía qua ha estado persistiendo durante varios años

en est~ Municipio se ha convertido-en la amenaza más 

grande para la explotaci6n de la especie caprina, ya 

que a partir da esté principal_problema se derivan----

otros muchos de vital importancia • 

-Resultan da incalculable Va.lor las pérdidas registradas. 

anualmente, provocando la incertidumbre y obligando a --

a la dosarci6n a los ganaderos¡ por lo cdal como se podra 

apreciar en los censos registrados la poblaci6n caprina -

e~t4 disminuyendo en forma alarmante, existiendo el 

peligro de que esté Municipio se vea privado de los 

elevddos ingresos anuales que ha venido aportando la ---

explotaci6n de est4 especie , 

Como se podra apreciar en el anexo No II, la explotaci6n

da el ganado caprino, se hallan establecidas precisamente 

donde no existen recursos hidricos ni superficiales ni -

subterraneos, por lo que ésta epécie se mantenido durante 

muchos años a partir de las escasas lluvias, que dia a -

dia se hacen más ráquiticas¡ y las cuales no han sido--

aprovechadas, formando arroyos de regular caudal que ---

se pierden sin beneficio en el Océano Pacífico. 
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Se considera que .s.e pierden a ·nivel Estatal Is.•ooo.ooo--

de metros cubicos, de agÜaJ contribuyendo ademds a la --

erosi6n del terreno, afortunadamente el Gobierno Federal

Y Estatal conscientes de la problematica por la que atra.!: 

iesa el caprinocultor est~ asesorando varios proyactos e~ 

caminados a retener las aguas de lluvias mediante la con~ 

trucci6n de bordos: y represes mencionando entre los m~s 

importantes a J 

r Bordo de Infiltraci6n las Bramonas ''. 

Con capacidad de 4'000.000 de metros oubicOBJ obra que S.!!, 

ta a cargo de la Secretaria de Recursos Hidraulicos, con

un costo de S 4'~501 00, est~ obra va a venir& a recargar 

el manto acuífero de el Vallo De Santo Domingo, importante 

regi6n productora de forrajee, as! como esquilmos forra~ 

ros. 

11 Abrevadero Las Cabras 11 ;y " Abrevadero Rancho San Juan" 

Localizado en la juridioci6n de Sán ~6ae De La Noria 

habiendo sido terminado háce tres años. 

" Bordo de Contenci6n Los Carritos B.C.S." 

Localizado dentro de la jur!dicci6n de Tepentd, encontran 

dose en construcci6n. 

~os de ~;anponteria La Becerri ta y Palo Ad!!n " 

Localizado dentro de la juridici6n de San Isidro! adem1s 

madiant0 el plan Benito Júarez se construye, ron les J3ordvE; 

de " Las Cruces", "los Pajares"? y la Bebela.ma. 
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" La Rierba.l'uena. " , " la Escondida ", "F.l Injerto " 

"Santa Rosa!', "Higuerita" y ade~s alc:linos bordos de 

tierra cpmo el de'iBuena.vista", "Santa CataTina""Santa Maria 11 

!!lbncho Nuevo", "La. Cerq.ui ta" ''Loa Llani tos". 

Dentro de la juridicci6n de San Josés de Comond~ se localizan

tres represos de material denomiMndose "San Antonitil", "El

Choyal" y elZorrillo" este dltimo con una inversión de 

- p_¡o, ooo.oo. 
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n) FALTA IlEl FORRAJESa 

La falta da forrajes sobretodo silvestres ha sido la oonsecue~ 

cia inmediata de las sequias prolongadas, aunandose a ello el

sobrepaatoreo de zonas circunscritas4 Al hacer la descripoi~n

de las zonas cap_rinas se puede apreciar, que ellas la siembra

de forrajes.no puede efectuarse siendo las causas principales-

. las sieuientesl 

a) Falta de agua, tanto superficial como subterranea. 

b) Terrenos abruptos, montañosos, con suelo tepetatoso no apto 

para esas actividades. 

De lo que se desprende que la alimentaci6n se ef&otua ~nioaf&~ 

te a partir de la vegetaoi~n natural, enoontrandoae esM en -

las extensiones orogr~ficas que circundan estas poblacionea. 

Al hacer menci6n de·la poblaci6n silvestre se nota que hay'--

una diversidad de forrejes aprovechablea para el b~nado capri

siendo los mas comunes 1 el huizache, choya, r•ezqui te, nopal, -

palo fierro, lomboy, palo verde, palo ad~n. 

Entre las arbustivas, el pastor aprovecha estas para ayudar a

la alimentaoi6n. despuntando .las ramas d'l los arbustos que qu!!_

dar¡ fuera. del alcance del ganado caprinoo Las cact¡fcMs com0 -

el nopal y la ohoya, sonq quemadas para que puedan ser elimi~ 

·das las espinas siendo as! aprovechadas .oomo forraje. 
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En lo que respecta a los esquilmos forrajeros estos .Snicamante 

pueden_ ser aprovechados de la producci6n agrícola Del Valle 

De Santo Domingo, siendo el costo de loe mismos para algunos 

ganaderos muy alto por el transporte de los mi~moa a distan~ 

ias grandísimas pot caminos en pesimae condiciones • 

En El Valle De Santo Domingo ae producen forrajes de buena • 

calidad y tomando en consideraci6n la aguda escasez de alim,2_ 

ntoe durante el presente año, el Baaco Rural del Noroeste -

con oficinas en Ciudad Constituci6n: proporciono cientos de 

toneladas de forrajes a credito a los caprinocultoree, sie

ndo est~ la dnica salida que encontraron los ganaderos 

para que su ganado pudiera subsistir • 

Como se podr4 observar el f~ctor alimenticio, es un f4ctor-

limitante para el desarroyo de las diversas explotaciones de 

ganado caprino en este J.funioipio. 

OFICINA Ot 
:~fll'\!(\111 (IJ:"NTIFM!t 
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III) CARENCIA IB CONOCif!.IENTOS BASICOS ZOOTECNICOS a 

!Urante la elaboración de esta. tesis, se pudo observar que a 

todo lo largo y ancho de la región que comprende las zonas 

caprinas; existe una forma tradicional de manejar al rebaño 

descuidandoee algunos áspectoe importantes como consecuencia 

de la falta de introducción de orientaciones hasta los capri 

nocultores por parte da Médicos Veterinarios Zootecnistas; -

p qué hasta hace un par de años fúe convertida la Daja Cali 

f'ornia Sttr en Eotado, razón por la cúal anteriormente no -

existia vi~ilancia permanete en las zonas caprinas por parte 

de l"édico Veterinario, existiendo un solo t.!édico }lara cubrir 

el Estado, razón }lor lo que resulta materialmente imposible 

el asesoramiento constante hasta las zonas caprinas de este 

!lunicipio • 

Por otra parte ha tenido marcada influencia la situación 

geogr~f'ioa de las zonas caprinas, oonviBtiendo a las zonas -

caprinas en un rincón olvidado de el resto del mundo, aunane 

dese a. ellot la 'Pesima condición que se encuentran los cami~ 

nos • 
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IV ) IEFICI:SUTE PHOFILAXIS m E!~HJ.IEDArt':S INFECCIOSAS 

Este es uno de los factores que han mantenido mar¡:¡inac'o --

a los rebaños durante m11chos años, bloqueando el desarrollo 

de las zonas caprinas; al presentarse en forma periodica -

enfermedades epizootias poe la deficiente profilaxis. Una -

do las oouaas¡.pr:tni:j.piUes de este problema; ha sirle sin iluda 

la falta de conocimientos por partP. del oaprinocultor hasta 

el manejo adecuado do los prod11ctos biolo1;icos, siendo las -

deficiencias principales las sieuientes • 

Jo.- El caprinocultor desde que obtiene en la farmacia Veto_!: 

iaaria.el producto biologico, descuida su adecuada conserva_ 

ci6n, ya que transporta sin refrigeraci6n el mismo transpo_!: 

tandolo a grandes distancias y muchas de las ~ecos lo guarda 

y al mucho tiempo lo aplica cuando so enferman sus animales.· 

2o.- En la mayoría do los casos, el caprinocultor trata de -

aplicar productos biolo;;icos s sus reharías cuando se ha pro.!!. 

entado aleún problema problema epizootico, con las def'astro1! 

sas consecuencias. O bién el caprinocul tor .considera que a~ 

licando una sola vacuna sus ani1;,ales ya V'<J.n a quedar inmunes 

para todas las enfermedades, de ah! la raz6n por la que dicen 

que aunque vacunen de todas maneras se les mueren sus anima_ 

les • 
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V ) FALTA DE INIUSTRIAI.IZA~ION DE LOS PROWCTOS IA.;CTEOS 

Durante muchas decadas, los produatos lácteos de origen capri 

no¡ has sido procesados a nivel familiar, sacando no obstant e 

al mercado en forma anual varias ton8ladas de queso, haciendo 

falta incramentar ~a industrialización de los mismos, por -

dos razones prin6ipales • 

lo.- Sacar al mercado un producto que garantice la salud de 

los· consumidores, brindandoles adempas óptima calidad y eZC..!!, 

lente presentación • 

2o.- Logra~ obtener al caprinocultor, un precio justo por su 

producto¡ evitando en esta forma los bajos precios que paga~ 

los compradores en la temporada de producción • 

Se ha dado yá un paso imfortante al crear·en el Ejido La FU* 

risima, ullll. !'LANTA FUNDiroRA · DF: g,ur:so, financiada por P. I. 

D. E. R. ¡ la cúal pro:x:-imamente empezc\fa a funcionar repor_ 

tando la consecuente proyección para los productor"ls de ori~ 
gon caprino de este Municipio de Comondú • 
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e O N e L U S I O N E S 

Después de exponer en forma generalizada la si tLtadón actual 

por la que atraviesa la explotación de la especie cuprina en 

el Municipio de Comondú, Estado de Daja Californi~ Sur, 

llega a ·~a conclusión de que ahora UllÍS que nunca debemos de 

·volver nuestra mirada. a esta noble especie; que ñurante tanto·s 

años ha permilnccli.do en Estarlo semisalvaje, aport¡¡,n<lo a pesar 

de ello; muchos millones de pesos a este Kunivipio por -

.concepto de la venta de productos y aubproductos de origen~ 

caprino • 

Como se pudo observar, una de las causas principales que --

obligó a permanecer a la explotación de ezta esp·~cie en el -

aislamiento tan marcado, fué la situación googrdfica, secun_ 

danfiole la posición política, ya que durante ~uchos años--

permaneoio el ~funicipio rele~do as! como el reato del Esta_ 

do, formando parte de la República Mexicana como un territo!P 

rio olvidado, sin loe más elementales medios de comunicación 

careciendo • 
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Por completo ue la introduoci6n de asesoramiento l~dioo ---

Veterinario, enobntrandoee en esta forma el caprinocuitor-

olvidado a su 111ucrte, no conociendo forma alguma de organiz!_ 

ción o mejorar.liento pa:ra su hato caprino y sin poder comtro! 

ar la alta mortalidad presentada año con año o 

Es justo reconocer el apoyo que han reci '!Ji'do las zonas oapr.!. 

nas por parte de la Secretaria d.e A grial tura y Oanaderia en 

laEntidad por medio de la delegación de gnmderia¡ represa_ 

ntada muy dignamente por M. V .z. Aurelio J.iartinez Balboa pi o,!!_ 

ero de nuestra profeei6n en este Estado, caracterizandoae 

adem$s por su marcado apoyo hacia el mejoramiento de esta 

especie, introduciendo sementales do raza Nubia a las zonas 

caprin:":s paras au mejoramiento pugnando r·or la industrializ~ 

ción de los productos lácteos mediante la contrucción de la 

" l'LAliTA F'U!IDIIDRA lE QU~SO ~ establecida en el Ejíclo La Pu_ 

r!siiu"< en San Isidro Baja California Sur , ad como :ror su -

constante vigilancia hacia el control de la Antropozoonosis 

denominuda"FIBBR'S DE MALTA 11 o Brucelosis caprina, contando 

adem<!s c<m un :proyecto. para el estableciu iento de un " CZilTkO 

D3 REPIWDUCCIOll Y FQI.:'SU'l'O CAPRH'O 11 , en Ciudad Consti tuci6n 

B.C.S. a realizarse posiblémentc en dos o tres a~os mds, lo 

que vendra e. impulsar de lleno el mejoramiento gew~tico. 
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OFIUNA <Jt 
~W\101\! f.lfMIF~ 

Aunado a una mejor producoi6n por parte dala especie caprina 

de este )runicipio • 

Por lo antes expuesto, pue::o. considerar quEJ el caprinocul tor 

no esta solo yá ; paro afronat sus problemas y salir adelante 

sino que esta respaldado por el asesorauiiento purmanente de 

los Médicos Veterinarios Zootecnistas que laboran en la Secr.2. 

taria de A':.ricultura y Ganadería, asi como también por el 

gobierno Federal y Estatal y la Banca OficialJ por lo que la 

especie caprina podra mejorar su situaci6n en los años veni~ 

daros, atacando de lleno la raíz de los problemas ya jezarqu! 

zados • 

En lo que respecta a los objetivos ya trasados para la real! 

zaci6n de esta tesis, considero que ah sido natiefactorio -

para mi el haber contribuido en pequena p~oporoiónal mejor 

desarrollo de los hat(:s ·caprinos de este Municipio, ya que -

se visitaron una gran cantidad de explc•taciones caprinas; d! 

atribu1das en las zonas antes mencionadas, analizando asi su s 

problemas y orientandolos siempre que se presento la oport~ 

nidad en forma individual y colectiva, a cerca del mejorami~ 

nto genético, de sus contrucciones y de la viable solución 

al gravo problema alimenticio, asi.cowo de la ventaja que 

obtendran al manejar en una forma m4s adecuada a loa rebaños. 
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Se dio a conocer el calendario :profilactioo a. a:Plie<:.lr: sil;: la• 

zonas caprinas haciendolo por medio de loe c. Delegados Ir:un.!, 

cipales así como·de loa C. Comisariados Ejidales y al mismo 

Caprinocultor en forma individual o colectiva cuando se pree 

santo la oportunidad. 

Se hizo poor~oc16n sobre el establecimento de botiqulimr,s Ve_ 

torinarios en cada una de las zonas caprinas y s0 llev6 a -

cabo un muestreo·de heces fecales representativo de cada Ju~ 

ridicci6n, anotandose los resultados en la página ~8 de este 

trabajo • 

Se elbaoraron loa anexos que se consideraron necesarios para 

exponer en una forma más clara la situaci6n.actual por la-

q,ue atraviesa la explotaoi6n de la especie caprina • 

A oontinuaci6n se exponen las sugerencias que yo considero -

ayudarían a solucionar en gran parte la problem<itica actual, . 

p·or la que atraviesa la e:xplotaci6n del ganado caprino en -
el Comondd B.c.s. 
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SUGERENCIAS 

Tomando en consideración loe problemas principales por los -

atraviesa actualmente la explotaci6n del ganafo caprino en -

el Municipio de'Comondú, se hacen las eig1ilientes augerencias 

1) Promove¡: e interesar a los caprinocultores a fin de cons• 

truir m!e Dardos d~ oon~énci6n0~ represes para el apDDvecha_ 

miento total de los eecurrimientos de las escasas peecipita_ 

oioneo pluviales en coordinación con las diferentes depende~ 

cias • 

2).- Solicitar por parte del Sector ganadero a las autorida~ 

des Bstatales y Federales de un programa permaaentes da ---

lluvias artificiales J que vendran a aliviar el pribcipal -

problema que afrontan los oaprinocultores • 

3) Promover la perforaci6n de pozos ganaderos en loa lugares 

donde sea factible, en ooordinaci6n con la Secretaria de Re_2 

urs~s hidraulicos • 
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4) Con la finalidad de coadyuvar el problema de la alimentaoi6n 

de el ganado·oaprino1 ee.sugiere inorementar al maximo el apro 
. . -

vechamiento de los esquilmoa agr!co!áa forrajeros dol Valle de 

Santo Domingo. 

5) Impulsar la rehabilitaoi6n de las ~reas consideradas como

aptas para la. resiembra to.tal de pastos en el Municipio de C0111 

mond111 a travea del programa de rehabilitaci~nde praderas y

Comisión T~cnico Consultiva para la Doterminnci6n Regional de

los Coefioiantes de Agostaderoo 

6) Solicitar prorroga a la Banca Oficial para pagar los prest~ 

moa otorgados hasta la fecha para la adquiaici6n de forrajee,

para pagarlos. a do3 o tres años m<ts, d:).ndo as! oportunidad a -

el caprinocill.tor de incrementar su explotación, de lo cqntra

rio muchos ganaderos tendrian que vender la totalidad de su r~ 

baño, para poder as! liquidar al Banco; con la consiguiente ~ 

eeroi6uo Y adamas ver la posibilidad de anular los intcres ere~ 

dos durante el presente año por concepto de pre.otam·~·a. 

7) Es necesario el aumentar los créditos Refaccion1~ios a los

caprinocultorea1 para que así tengan eotos pocibilidadon de me 

jorar eus explotaciones en loa diferenteA ordeneag 
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8) Impartir orientaci6n es básicas zootecnicas a loe caprin~ 

cultores por parte de lt.édicos Vh~rinarios y Zooéccnistas d.! 
pendientes de la Secretaria de Agricultura y ganadería , as! 

como de otra depend\incia. impulsando asi el mejoramiónto de -

las explotaciones de esta especie • 

9) Promover el acondicionamiento de los apriscos existentes 

utilizando materiales de la regi6n cuida·ndo los ~spectos hi 

gienicos, de distribuci6n asi como de protecci6n de los efe~ 
tos ecol6gicos 

lO ).Impulsar la 1ntroducc6n de sementales caprinos de rav.a 

Nubia para mejorar la calidad y producti~idad del hato ca_ 

prino, bajo la supervisi6n de Nñd.ico Veterinario que indicara 

el cuidado que se debe tomar en los cruzamientos para así ~ 

no perder la alta armenia que con el medio tiene la especie 

caprina existente e~ este Municipio de Comond~ 
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11) Aplicar el calendario profil~ctico en la forma indicada -

haoi~ndolo en forma generalizada en todas las zonas caprinas z 
del lolunicipi_o, eat6J bajo la supervici6n o direcci6n de los -

M~dicos VeteriTh~rios Zootecniatas que laboran en la Secretaria 

de Agricultura y Ganadería del mismo Estado. 

12} f'ugnar por el establecimiento de Botiquines Veterinarios -

en cada una de las zonas caprinas, para as! disponeu de equipo 

y medicamentos adecuados en el momento que estos sa necesiten 

disminuyendo as! la alta mortalidad al combatir oportunamente
las enfermedades presentadas. 

13) Evitar la proliferaci6n de germenes al eliminar los cadav~ 
res sin ten•Jr· ninguna medida preventiva, aconsejando siempre 1t • 

quemar lo's mismos o bién enterrarlos profundam•;nte con cal vi va 

evitando en est~ forma la prese~taci6n de enfermedades en forma 
frecuente. 

14) Contribuir a la demanda de los oaprinocultorea para obtener 

un precio,justo por sus productos, y de ser posible fijar medi 

ante el apoyo de el Gobierno estatal un precio de garnr;tin --
~-

siendo está una medida que ayudar!a a eVitar la inruinente ----

declinaci6n por la que atravieza la explotaci6n de está especie, 
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I5~ Impulsar la industrializaci6n de los productos 1Jc1 

eos, imprimiendoles calidad que llevar4 a la apertura de 

nuevos mercados, así cómo a la retribuci6n por los ----

.Productos de origen caprino, garantizando adem~s la sal 

ud de los consumidores presentando un producto enteram~ 

nte higienico. 

I6) Con la finalidad de disminuir las muertes del -

ganado cap:dno por la ingesti6n de hierb."ls venenosas -

como la cacachila y la hierba de la !'lecha, se sugiere

el realizar eampañas permanentes de exterminio, en las 

zonas caprin"ls, cortandolas y quemandolae a su paso los 

pastores. 

I7) En lo que respecta a las muertes por la mor,jedura de 

viperi?os, es necesario el dispone& en los botiquines 

Veterinarios de antídotos generales como el sulfato de

atr6pina o bi~n antídotos específicos antiviperídos. 
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DIVISIOIT FOLITICA. 

;:sTADO DE BAJA CALIFORNIA. SK 

l. r.:mnciPIO DE LA PAZ. 

2 MUNICIPIO DE COl·!ONlli. 
3 J.ltnl!CIPIO DE J.nJLBOE. 



EL GANll.DO CAPRTIW DE ESTE MPO. 

FtEPRESEHTA EL 78 • .J% DEL ESTADO. 

LOCAI,IZACION DE LAS PRINCIPALES 

ZONAS CAPRINAS EXISTENTES EN EL 

MUNICIPIO DE CWOITDU, B.C.S. 

ANEXO No. II 
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Alf.EXO n. vr 

1---N-uri_r_c_r_Pr_o __ DE ___ cet.t_o_N_w_-1. ~ 
COMISIOll 'lE'CtHCO COIJSULTIVA PAR.~ 
1A Iil~TCRi!ItHCJCll Ef.GIOUAL DE LClS 
COEFICHtiTES l>C AGOS1AD2.RO. 

S. A. G. 

AREAS PARA. EL ES'fÁBl.ECHU!I~'I'O y 
RECUPERACION De LOS PAS~!ZALES-
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S A G. AlmXO No. VII 

AGENCIA GENERAL EN El TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA sur~ 

CAMPO AGRICOLA EXPERIMENTAL EN EL VALLE DE SANTO 

DOMINGO. 
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ANEXO No. VIII 

MATORRAL SARCO FILO 

Coeficientes de agostadero en Hectareas por unidad 

animal para cada sitio y condici6n de pradera o pastizal'. 

CONDICION S I T I O S 

ll' xxn 12 XXX}" 11 xxxx 1.1! xxx· 

EXCELENTE 50.00 55.00 60.00 65.oo 

BUENA X 60.00 65.00 

:=IEGULAR 70.00 75.00 

POBRE 85.00 go.oo 

Sitios: 

11.- En pequeños Valles y bajíos. 

12.- En terrenos plemos y ondulados. 

75.00 80.00 

85.00 90.00 

100.00 110.00 

13.- En faldas de cerros, lomerioe medianos y altoo, 

terrazas malpa!s. 

14.-. Eri terrenos planos ,, ondulados y lomerios bajos 

X Coeficiente de Agostadero que sugi€1re la 6orrüsi6n. 

xxxx En base. a vegetaci6n nativa. 



ANEXO Noo IX 

MATORRAL SARCOCAULESCENTE 

Coeficiente de agogtadero en Hectareas por unidad 

animal, para cada si ti o d.e pradera o pastizal. 

S I T I O S 
CONDICION 11 xxxx 12 xxxx 13 XXXI 

EXCEI.illNTE 32.00 35.00 40o00 

BUENA X 40.00 45.00 50.00 

REGULAR 45.00 50.00 60.00 

POBRE 55.00 65.00 75.00 

Sitios: 

11.- En pequeffoa Vallea, bajios y planicies de poca
pendiente~ 

12.- En Lomerios bajos y medianos 

13.- En Cerros altos escarpados. 

X Coeficiente. de agostadero que sugiere la Com1si6n. 

xxxxx En base a vegetaoi6n nativa. 



ANEXO No. X 

MATORRAL ÁR!l0St1PRUTESCEN1!E 

Coeficiente de agostadero en Heotareaa por unidad 

animal para cada sitio de pradera o pastizalo 

S I T I O S 
CONDICION 11 xxxx 12 xxxx tl3 XXXY. 

EXCEI,ENTE 32.00 J5o00 45.00 

BUENA 42o00 45.00 55.00 

HEGULAR 52.00 55.00 65.00 

POBRE 66.00 70.00 80.00 

Sitioes: 

11.- En arroyos y cafione~ 

12.- En lomerios medianos, mesas y laderas 

13.- En cerros altos. 

14XX:JC< 

50.0( 

60.0C 

70.0( 

85~0C 

14,;,., En cerroe altos de origen vo1canioo o ma1pa.:!e, 

X - Coeficiente de agostadero que sugiere la Comisi6n~ 

xxxx - En base a vegetaoi6n nativa, 
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