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RESWIN 

Para el productor de la Mi:xteca Alta Oaxaqueña la cría de 

cabras r-epresenta una actividad económica y social de suma tr·a.::_ 

cendencia, no oostante las instituciones del sector agropecua-

rio le han órindado poca atención a esta especie, tal v.ez por -

considerarlo el principal causante de la erosión y deterioro de 

agostadero en éstas áreas, sin embargo es necesario entender el 

papel que desempeña la cabra en la economía famiÍiar, conocer -

sus niveles de producción y las limi:tantes de su cría. Bajo e.::_ 

te contexto se consideró importante la realización del presente 

trabajo cuya finalidad es: caracterizar el sistema de producción 

caprino empleado por los campesinos de la Míxteca Alta Oaxaque

ña, conocer su problemática con el propósito de contar con ele

mentos que apoyen a proponer programas institucionales, (opera

tivos o de investigación) que beneficien a la cría caprina. 

El área de estudio comprendió trece municipios del Distri

to de Nochixtlán, Oax. El método utilizado para captar la in

formación que permitiera caracterizar el sistema, fue el de ·la 

encuesta directa. El marco de muestreo lo formaron los produc-

tores que tenían un número mayor de cinco cabras, para lo cual

fue necesario levantar un censo en todas las localidades incl-uí 

das en el área de referencia. Para determinar el tamaño d.e mues · 

tra se utilizo la técnica del muestreo estratificado con asígn~ 

cían proporcional, dando un total de 66 productores a encuestar 

elegidos al azar dentro del marco lista el cual lo formaban un 

total de 488 productores. 

De ésta forma los resultados obtenidos nos indican que se-
. . . . ' 

gún la clasífi~aciéin pro.pue.sta por ~ch.eJtman (1985) para tipif.!_ 

cacion .de los productores· agrícolas, i>e en-contró que el' 83 por 

ciento de los caprinocultores corr.esponden a los denominados 
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campesinos de Infrasubs.istencia; el 6 po¡:: ciento de Subs.istencia 

y el 11 por ciento son campesinos estacionarios y excedentarios. 

Son personas cuya edad pr:omedio es de 52 años, cuentan con un 

grado de escolaridad del tercero de primaria y su principal ac·t.!_ 

vidad es la agricult~·r:a, aunque la ganadería es otra actividad -

primaría dentro del contexto de su unidad de produ:ccíon, Dentro 

del grupo de productores existe una minoría (36 por ciento) que 

salen temporalmente fuera de su unidad de produccion a vender su 

fuerza de trabajo. 

Del total de produ'ctores que poseen cabras, el 97 por cien

to tli!ene corral de encierro, siendo la única instalacion con que 

cuentan, la cual esta constru1da a base de material de la region: 

madera de encino, palma y espino, La cabra de la región es del 

genotipo denominado "criollo", que se caracteriza por su gran P2. 

limorfismo y policromismo. El sistema de produccion empleado en 

su crianza corresponde al sistema extensivo sedentario, debido a 

las consideraciones sigu],entes: la principal fuente de alimento

para las cabras la constituye el agostadero, el cual muestra un

marcado deterioro, en donde el agente causal en forma directa o 

indirecta ha sido el hombre. El pastoreo de cabras se realiza -

diariamente, con una duracion de 7 a 8 horas, las distancias di!!_ 

rías que recorren las cabras va de 0,5 a lO km, aproximadamente. 

El pastor del rebaño generalmente es el dueño o algún miembro de 

su familia (86 por ciento), o bien personas contratadas en forma 

temporal o permanente (12.5 por ciento). El productor no reali

za ninguna práctica sanitaria para prevenir enfermedades en sus 

cabras, y las que con mayor frecuencia se presentan en esta esp~ 

cíe son: diarreas,: presencia de granos en la ·boca, nube en los

ojos, h.eridas agusanadas, quebradura de patas y debilidad de pe-

zuña s. El 96 por ciento de los productores señalaron curarlos-

personalmen.te con remedios caseros que tiene a su alcance, sien

do un mínimo de personas (15 por ciento) las que consultan al 

MVZ, o bien al animal enfermo lo destinan al mercado por éstas 
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razones, 

En algunos aspectos de reproducción, ~e encoritró que la pr$ 

sencia del primer calor en las cabras que va a la par con el pr.!_ 

mer empadre, se manifiesta a los 11 meses, con -un peso aproxima

do de 20 kg; la edad en que el cabrito dá el primer servicio, a 

decir de los productores, es a los 12 meses y el tiempo que dura 

sirviendo a las hembras es cuando el macho alcanza la edad de 5 

años. El sistema de empadre utilizado en los rebaños estudiados 

es el de monta a corral y a campo, que se caracterizan por no t.!: 

ner restricciones ni control alguno. La selección del semental-

asi como de las hembras se basan en caracter!sticas morfológicas 

externas. El semental se obtiene del mismo rebaño. En la región 

se presentan dos epocas de pariciones, la primera de octubre a -

noviembre producto del empadre de ju~io y julio y la segunda que 

se presenta de enero a marzo, producto del empadre que sucede de 

septiembre a noviembre, aunque pueden presentarse partos esporá

dicamente durante todo el año, debido a la caracteristica que 'p2_ 

see la cabra criolla de ser poliestrica contln~a. El destete se 

realiza en forma natural y sucede en la mayoría de los casos 

(80.5 por ciento) del tercer al cuarto mes. 

Del grupo de productores que conformaron la muestra, el 91-

por ciento dijeron vender cabras para proveerse de recursos, 7 

animales al año, y el resto (9 por ciento) sólo las crías para -

autoconsumo. La venta del. animal adulto se real iza a "pie de-

corral" y a "bulto", principalmente al "corredor" y al "barbaco

llero" (74 por ciento) o bien lleva personalmente sus cabras a -

los mercados regionales (17 por ciento). De igual forma la ven

ta de pieles la hace al "corredor" (21 por ciento) o a los in--

termédiarios (49 por ciento)_. El sacrificio de cabras para con-

sumo se reserva para acon.tecimie.ntos espe~iales·, es as! como el 

7 2 por e iento de los productor e.s lo hacen, logrando consumir 
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·, 
1.6 cabras a~wal.men_t,e •. ~.Q ol;u;;J:,ante l,a i:¡¡¡portancia de .. esta e!?-

pecie para los l'roductore~ de la re¡¡iol1.~ ya. qt¡e la mayo~ia. de

ellos (88 ·por ciento) ha visto_~ejorar- !;!US tn~resO!? ?or ést.a

actividad, es notorio que no se ha c.ontado con el apoyo in!?ti-
., 

túcional y ésto se puede observar por el marcado intermediar"i:2 
., 

mo en la comercializacion,_ el nulo apoyo o:eicial en 111ateria 

crediticia y el bajo nGm~r~ de ~reductores (9 ;or ciento) que

señalaron recibir algún servicio de asistencia técnica, 

Los principales problemas que tienen los productores en

la cría de cabras los constituyen la falta de alimento ("30.5-

por ciento) la falta de asistencia técnica (12 por ciento) y 

para un grupo reducido de personas·, el problema es el de no 

contar con pastor para su rebaño (4.5 por ciento). Se pudo ob 

servar que más de la mitad de los productores (53 por ciento)

manifesto no tener problemas de ningún tipo. 

Tal como se mencionó al inicio del presente escrito, la 

ganaderia familiar y dentro de ella la cría de cabras, no es

una actividad aislada sino que en conjunto con otras que real_! 

za el campesino y su familia dentro de su unidad de producción 

forman o estan inmersas dentro de un sistema, que se denomina-

como "el sistema de producción campesino" (SPC), Bajo el en-

tendido de que la ganaderia es un componente del SPC, la cria 

de cabras sería un sub-subsistema de este gran sistema (SPC).

No obstante esta situacion la cr1a de cabras puede ser considJ:_ 

rada como un solo sistema "Sistema de Produccion Caprino", por 

lo que sus elementos o componentes serian !'a agricultura, la

artesanía, la comercializacion, la silvicultura y el productor 

y su familia que conforman el elemento social y el principal -

componente del sistema •. Cada uno de estos elementos presentan 

relaciones entre s1, aunque no necesariamente tienen que ser -

recíprocas, s-ino que es-tas ;ueden ser ~n un solo sentido, es-
·, 

decir puede presentarse que un componente se aproveche de otro 

sin que le retribuya a cambio nada. 



l.· UHRODUCCIQN 

La Mixteca Alta Oaxaqueña, es una region que se 

za 'flOr ser montañosa, con pendientes fuertes~ 

dos y con precipitaciones errát.icas y deficientes; así camo la 

presencia de una erosión avanzada (Frau sto, 1987). Tales part_! 

cularidades ocasionan que el ca10pesi'no enfrente una serie de 

riesgos al practicar la agricultura de temporal, de tal forma,

que la crianza de las diferentes especies que integran su gana

dería familiar representan un apoyo económico importante para -

el mantenimiento y reproduce ion de su unidad de produce ion (Bar 

tra, 1982; Jiménez, et a..t. 1982). En este tipo de ganadería el 

campesino cría diversas especies juntas [bovinos, equinos, ovi

nos, caprinos, etc.) dentro de las cuales, las· cabras son los -

que en mayor número se encuentran (70 303 cabezas) representan

do el 45.6 por ciento del total de animales de la Mixteca Alta

(S.A.R.H., 1987), mostrándose de ésta manera, que la cría de ca 

bras es una actividad productiva importante que realizan los 

campesinos de la region, mismas que han venido practicando des

de la epoca de la colonia,' cuando ésta especie fue introducida

a la r eg ion, (Moua t, 1 98 2) • 

Actividad que en conjunto y en equilibrio con otras perm:it·e 

al campesino mixteco obtener productos pecuarios para satisfa-

cer algunas necesidades economicas-y sociales que se le presen-

tan en su unidad de produccion (Xora, 1987). Considerando las-

condiciones en que se desarrollan el conjunto de actividades 

dentro de la unidad de produccion, as1 como los objetivos que

el campesino se fija al realizarlas, se dice se desarrollan ba

jo el sistema de producción cam~esino (Ortíz, 1986). No obstan 

te la importancia que tienen las cabras dentro de la región, se 

desconoce el sistema de producción que. e.l campesino utiliza en-



la cri.anza de es.ta es~ecie.l COJ;ls.i.de:rán.do!?~ pa:t:a e!¡lte t~abajo ~ 

el proble.Illa a. inye!¡lti~ar •. Po¡; lo q~e el objetiyq qel.-presente 

trabajo e.s: caracterizar el. siste11¡a de produceion ca.p:~;ino em~ 

pleado por los::campesinos· del área de estudio, conocer su pro~ 

blemáti:ca con .el proposi·to de contar con elementos que apoyen 

a proponer programas o ll'neas de investigación que beneficien~ 

la crl'a caprina. Ello tomando como base el manejo tradicional 

que el productor realiza y buscando hacer más eficiente los re 

cursos de que dispone para mejorar su explotacion. 

Basado en el conocimiento de la region asl' como en la ob 

servacion del manejo que el ca-mpesino les proporciona a sus ca 

bras, se plantea la siguiente hipotesis: el sistema de produ~ 

cion caprino empleado por los campesinos del área de estudio ~ 

es el extensivo por lo que la alilllentacion se basa en los pas

tos nativos q·ue crecen en el agostadero, el manejo se caracte

riza por la utilizacion de prácticas t-r-adicionales, los cuida

dos sanitarios son mínimos y en donde el objetivo de la produ~ 

ción es la venta del anilllal adulto. La cr1a de cabras no es -

la Única actividad, sino que en conjunto con otras que realiza 

el campesino y su familia obtienen ingresos que apoyan el man

tenimiento y reproducción de su propia unidad de producción. 

/ 
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2, REVISION DE LITERA TUM. 

~on la finalidad de. se:íalar que la ·ganaderia familiar y 

dentro de ella la cria de cabras, no es una actividad aislada,

sino que forma parte de un grupo de actividades que realiza la 

familia campesina dentro de su unidad de producctón, así como

el de hacer mis entendible los resultados expuestos (Rojas, 

1982) en este estudio se considera importante manejar el conce.E. 

to de "sistemas" como el enfoque del presente trabajo. 

2,1,1, EL CONCEPTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

En los Últimos años se ha hecho presente la necesidad de 

un enfoque por sistemas para el estudio cientifico, debido a 

que el modelo físico mecanicista de vías causales y aislables

resultó imperfecto para hacer frente a los problemas teóricos

que presentaban las ciencias sociales y biológicas, especialme2. 

te (Bertalanff.y, 1984). Por lo anterior y sobre todo por los-

trabajos-de índole agropecuario, en los ·cuales se· viene usando

la palabra sistema para referirse a algún tipo de activiaad en-

agricultura. Se habla del sistema de producción, sistema de 

cultivo, sistema de información, etc., (Moreno, 1977). Aunque-

sin una explicación teórica de lo que éstos implican, razón por 

lo que a continuación se hará una conceptualización de ellos. 

SISTEMA 

Sppeding 0979) postula que. un "sistema" es un grupo de 

elementos interactuantes que operan en 
·, 

grar un propósito com&n y'que el grupo 

forma conjunta para lo

es capaz 'de reaccionar -
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como en todo en r es.pues.ta .. a l,qs. es.t'f.¡¡¡ul,qs e.¡t.te.rnqs.; a,delljás. no 

es afectado pOJ:' l,a, expulsión de ma·-te.ría y t.:Lene un límite es~_!: 

e 1f íco. Pott> su par.te Ca,stañed·a· (1986) propon.'e· que. un s:j.stema-

es un conjunto Íntegro de el-ementos, en el cual,. tod.os es.tos -· 
. . . 

se en-cuentran tan ·estr·e.chamente u·n:tdos:_e.ntre sí q.ue. el sistema 

dado con relación a las condíc:tone.s ci:rcu'ndantes y a otros s·ís 

temas se presentan como algo Gnico·. Finalmente se tiene ;¡ue :-: 

Pozo (1983), indica 'que el sistema es un gru~o organizado, foE., 

mando un todo, en el que cada una de sus partes está conjunta

da a través de una ordenación lógica que encadena sus actos a 

un fin común. 

En las definiciones expuestas, Ya. sean breves o amplías -

se observa que se refieren en generala un conjunto. de partes 

o elementos los cuales presentan re-laciones Íntimas y recípro

cas, las mismas que son esenciales·para· explicar y entender el 

funcionamiento del sistema (Ortíz, 1986). 

~O MP O NE NTE S DE L S I S TEMA 

;rodo sistema tiene estructura, arreglo de compone.ntes y -

función, flujos que entran y salen, y cuyo objetivo frrincip.al

de cualquier análisis de un sistema es definir la relación en

tre la estructura y la función del sistema. 

_El sistema interactGa con el medio ambiente, procesando-

entradas y produciendo salidas. Al mod if ícar la estructura 

del sistema, esta función puede cambiar. Si se conoce esta re 

!ación entre estructura y función se pueden diseñar mejores 

sistemas o bien mejorar sistemas existentes. (H'art, 1979).. 

JE ~ARQUÍ A DE S LSTEMAS 

_Bajo el enfoque de sistemas, la agricultura es una org-anl_ 

z~ción jerárquica de sistemas que ·operan en el tiempo y· el es-



pacio usando la energ1a solar para transformar recursos en pro

ductos (Moreno, 1977)., De tal forma que una salida de un sist! 

ma puede ser tina entrada a otro, formando cadena de sistemas, o 

dos sistemas pueden competir por la misma entrada. Este grupo 

de sistemas pueden interactuar para formar un sistema grande en 

el cual los sistemas que interactuan son· subsistemas desde el

punto de vista del sistema grande, estos subsistemas son compo-

nent es. En esta forma, un sistema puede tener subsistemas que-

tienen subsi,.temas, etc., para formar una jerarqu1a de siste--

mas. Jerarquía se define como tipo deinteracción que ocurre

entre un sistema .Y un subsistema Orart, 1979). 

2.1.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO 

Ruthenberg (1976), menciona que un si'stema de producción

agropecuario es un conjunto de diversas actividades estrechamen 

te relacionadas una a la otra mediante el uso común de la fuer

za de trabajo, suelo y capital que a su vez depende en conjunto 

de la capacidad del agricultor en el manejo de la unidad produ~ 

tiva. Ortíz (1986), señala que la producción agropecuaria de

pende de factores sociales, económicos y biológicos, es decir -

se encuentra influenciada por las necesidades del hombre o la

familia que los realiza, por el nivel de ingreso económico, por 

los recursos de que dispone como trabajo, capital, tierra, ani

males y plantas; así mismo se debe tener en cuenta que dadas 

las condiciones en las cuales se desarrolla el sistema de pro

ducción, los agricultores fijan sus objetivos, determinando la 

presencia de dos tipos de sistemas: 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN COMERCfAL O ESPECIALIZADO 

Bajo el sistema de producción comercial o especializado la 

explotación posee abundantes recursos, se especializa en líneas 

de explotación más rentables, produce con base a mano de obra -

-~ 
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contratada, utiliza tecnolog1a moderna en el proceso de produc

ción y su principal objetivo es la de asegurar un alto nivel de 

rentabilidad de sus inversiones, es decir la máxima ganancia al 

menor costo posible (Bartra, 1982; Ort1z, 1986; Mora, 1987). 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 

En el sistema de producción campesino las explotaciones 

son pequeñas con recursos limitados, uso de mano de obra fami-

liar para el proceso de producción y cuyo objetivo principal es 

el auto-abasto de alimentos y la provisión de recursos económi

cos median'te la venta circunstancial de los productos.para sa-

tisfacer las necesidades de la familia en cuanto a vestido, sa

lud, educación, vivienda y otras necesidades. En este sistema

se excluye el principio de la rentabilidad como meta fundamen-

tal y se propone un nivel de producción suficiente y necesaria

que asegure la permanencia y la reproducción de su propia uni

dad de producción socioeconóm:tca (Núñez, 1981; Bartra, 1982; 11~ 

ra, 1987). Dentro de este sistema de producción se encuentra

inmerso la actividad caprina que desarrollan los productores de 

escasos ·recursos en el ámbito geográfico que se denomina la Mix 

teca Alta y a la cual posteriormente se hará una amplia referen 

cia, 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 

Los componentes o elementos identificados en el sistema de 

producción campesino son: la agricultura, la ganadería, la ar

tesan1a, la silvicultura y el productor con su familia, quienes 

deciden, organizan y ejecutan las actividades de producción de 

acuerdo con sus recursos y necesidades y que conforman el ele-

mento social del sistema (Fig. 1). Los componentes que se aca

ban de enunciar es posible estudiarlos como sistema y a su vez

cada uno de ellos podrían considerarse como otros nuevos siste-
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mas, de tal manera que un sistema puede ser elemento de otro

sistema y este a su vez de otro y así sucesivamente hasta lle

gar a un sistema universal (Ortíz, 1986). 

RELACIÓN O INTERACCIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 

Las relaciones o interacciones que presentan los componen

tes del sistema de producci6n campesino, pueden ser explicados 

de la siguiente forma: el productor y su familia se relaciona 

en forma directa con la agricultura, ganadería, artesanía y la 

silvicultura al condicionar la producción de estos componentes 

a sus necesidades y a su vez ellos proporcionan alimento y 

otros productos para beneficio de la familia; al mismo tiempo 

la agricultura, ganadería y la silvicultura proporciona mate-

ria prima a la artesanía. Por otro lado la agricultura se re

laciona con la ganadería al proporcionarle alimentos y esta a 

su vez proporciona tracción y transporte, asl como estiércol -

para la fertilizaci6n de la tierra; la ganadería se relaciona 

con la silvicultura porque aprovecha los pastos naturales para 

la alimentac i6n de la ganad er1a familiar lo que a su vez se lo 

devuelve en estiércol. Por último, la familia se relaciona 

por medio de la comercializaci6n con la artesanía, la agricul

tura y la ganadería, ya que éstas proporcionan productos para 

la venta, de esta forma, la familia obtiene recursos económi-

cos para su subsistencia, mantenimiento, mejoramiento y repro

ducción del propio sistema (Núñez, 1981; Ortíz, 1986). 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRtCOLA 

Con el prcp6 sito de entender el papel de la ganadería de!!_ 

tro del sistema de producci6n campesino, Mora y Silva (1987) -

señalan algunas de las características que identifican a las 

pequeñas unidades de producción agrícola y las que a continua-



ción se exponen: 

Pertenecen a productores de escasos recursos, con b~ 

jo nivel de escolaridad y alto índice de marginación. 

- Pequeñas unidades de producción agrícola con parce-

las de superficie reducida y fraccionada en varios -

predios. 

Agricultura de temporal limitativo y destinada a la

producción de maíz para autoconsumo. 

-Siembra de cultivos asociados maíz, frijol y cala-

baza para minimizar el riesgo y hacer un uso más in

tensivo de la tierra. 

U so de tracción animal para l-as labores agrícolas y 

utilización de equinos para la carga y el transporte. 

- Cría de animales de tamaño pequeño. Pues su costo -

de adquisición es bajo; pueden ser manejados por ni

ños, ancianos y mujeres; un animal pequeño comemenos; 

su periodo de gestación es más corto que el de espe

cies de mayor tamaño y se obtienen ingresos más ráp_! 

dos. 

Cría de ovinos y caprinos como un medio para aprove

char áreas de pastoreo comunal, agostaderos, áreas 

agrícolas, postcosecha o tierras en descanso. 

Explotación integral de los recursos producidos en -

la unidad agropecuaria. U so de esquilmos agrícolas

y granos de la cosecha para la alimentación animal,

el autoconsumo de carne, leche y huevo para la fami

lia y el uso de estiércol como abono orgánico para -

la parcela. 

Desarrollo de artesanías locales -tejido de palma,-

8 
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FAMILIA 

l AGRICULTURA GANADERIA SILVICULTURA 
1 

ARTESANIA 

FIGURA l. DIAGRMIA DEL SISTEMA DE PRODUCCION CAMPESINO. 



fabricación de figuras de barro y onix, y artesan1as 

de madera para complementar el ingreso familiar. 

Venta de fuerza de trabajo en regiones agr1colas de 

riego, en las grandes ciudades o nacia los Estados

Unidos de Norteamirica. 

1 o 

En estas unidades, la producctón agropecuaria y las deci

siones del productor estan 1 igada s a la 'óú sq·u eda de la minimiz~ 

ción del riesgo, al uso de la mano de obra familiar y a la uti

lización de los medios de producción accesibles regionalmente y 

de bajo costo. 

2.2.1. UN !DAD FAMILIAR CAMPESINA 

Núñez (1981), identi'fica a la unidad familiar campesina, 

como un grupo de personas unidas por diferentes lazos de cansa~ 

guinidad o parentesco, los que organizan sus actividades de pr.2_ 

ducción, intercambio y consumo para el propósito prioritario de 

atender las necesidades del grupo que integran. Y que eventual 

o sistemáticamente venden su fuerza de trabajo fuera de la uni

dad de producción para satisfacer necesidades económicas fami-

liares (Bartra, 1982). 

2.2.2. GJINADERfA FAMILIAR CAMPESINA 

Núñez (1981), conceptualiza a la ganader1a familiar, como

un tipo de explotación rudimentaria la cual carece de infraes

tructura especializada y en donde los conocimientos tecnológi-

cos para su manejo son el resultado de experiencias transferi-

das de generación en generación; ista crianza no es exclusiva -

sino que representa una parte dentro del sistema productivo de 

las familias rurales y se conjuga con el resto de las activida-

des del sistema de producción campesino. El objetivo de este-

tipó de ganaderla es el ahorro, dispone·r de alimentación y ener 



11 

&Ía ani¡¡¡~l, a,sí .. coJI)o el d.e c·on,ta,r .c.qn a,ni,¡¡¡a¡l,es. q.ue le. permita,n

utilizar para_ r.esponder a. nece.s.idade.s ur_gen.tes. e. i¡¡¡previs.tas; de 

la familia. (Jiménez y Núñez, .19'82), Ksta actiyída,d .está condi-

cionada por el aprovechamiento de la mano de obra. familiar, el 

uso de recursos naturales y residuos agrícolas- para la aliment!!_ 
\ 

ción animal y a la rustici_dad y adaptaci·15n de los animales a es 

tas condiciones de crianza (Jimé.nez, et al.. 1982}. 

2.2.3. Los CAMPESINos (PRoDUCTOREs) 

Cruz (1980), define a los campesinos o productores como el 

segmento social, que en -virtud de un conjunto de relaciones si!!!_ 

bióticas pero asimétricas con el resto de la sociedad, se man

tienen en una posición estructural y a trav~s de una relación -

productiva con la tierra le permite subsistir sin acumular .o 

acumulando sin formar capital. A medida que esta situación se 

agudiza trata de maximizar los recursos de que dispone; natura

les, humanos e institucionales a partir de su conocimiento y 

uso en función de su economía familiar. 

2.3. EL GANADO CA?P.I NO E N ~~XICO 

2.3.1. POBLACIÓN CA0 RINA EN MÉXICO 

L.a población caprina del país, esta compuesta por una se

rie de cruzas de individuos. de la cabra criolla con Granadina,

Murciana y Nubia,_ de tal forma que los· lotes de raza·s puras· son 

pocos y pequeños siendo insuficien.tes para proporcionar pies de 

cría (Juárez, 1984b). Así mismo es óien sabido que solo el 3 -

por ciento del ganado caprino del país es mejorado (puro o en-

castado, constituyéndose el resto de razas índef·iniJás) (Acoiza, --

1 98 6) • 

De acuerdo con las Última·s cifras proporcionadas por la Se

cretaría de Industria y ~omercio, las caoras-,· con_ apr'oximadame.!!. 

te 9 millones de ·cabezas, ocupa el tercer lugar del inventario 
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nacional, (Cuadro 1) des.pu.és. de los. ):lqyj.nos con 28 millones y 

los porcinos, can 12 millones, 

.CUADRO ··1 •.. Ex:i.stenc ia. de gaii.ad,o ·_ca¡l_d.rio .. p.ai< estad_o_ J.9J<L .. 

E·st <do 

Coa huila 

San Luis Potosí 

Nuevo Le6n 

Oaxaca 

Puebla 

Zacatecas 

Guanajua to 

Tamaul ipa s 

Guerrero 

Chihuahua 

.Otros 

1'346,533 

922,380 

892,733 

834,880 

661,428 

584,052. 

507,9'04 

462,665 

421,411 

405,827 

.2'151,_485 

Estados Unidos Mexicanos 

8.88 

14.68 

13 .8 o 
8.75 

19. S O 

7.30 

16.60 

5.8 o 
6.60 

9'191,655 

Fuente: Estados Unidos Mexicanos, V Censo Agrícola, Ganadero 
y Ej idal. Resúmen Gen eral 1970. 

En el cuadro anterior se observa la importancia de las ca

bras en los estados de Coahuila, San Luis Potosí y ~uevo León -

en el norte árido; en los estados del centro como Puebla y Gua

najuato y en los estados de Oaxaca y Guerrero al sur, también

cuentan con un número de cabezas considerable. 

Considerando el número de cabezas, el estado de Oaxaca 6c~ 

pa el cuarto lugar a nivel nacional (Cuadro 1) y dentro de éste 

la región de la Mixteca Alta y Baja es donde se concentra el m~ 

yor nÚmero de cabras y en do11de el área de estudio, que compren

de el Distrito de Nochixtlán, es uno de los principales, tal e~ 

mo se observa en el Cuadro 2. Por lo que se asume que la cría

de cabras en. esta área, es· una actividad importan.te en el con

texto de las unidades de producción. y su estudio adquiere rele

vancia. 
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CUADRO 2. Ganado Caprino en la Mixteca Oaxaqueña, 1970, 

Municipio. ,Censal Cabezas de animales 

Huajuapan 81 583 

N oc hix tlán 70 303 

Jux tla huaca 48 44 9 

Pu tla 39 770 

Ca ixtla huaca 38 049 

Sola de Vega 35 444 

Teposcolula 31 623 

Silacayoapan 22 215 

Jamilt epec 20 855 

Ju quila 2 980 

T o _t _a .1 39.1 _271,. 

Fu ente: Estados Unidos Mexicanos. V Censo Agr icola y Ej idal 
197 o. 
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2,·3,2, SrsTEMAS DE PRODUCCIÓN CAPRINO EN M~XICO 

Dentro de los sistemas de producción animal en México las 

explotaciones caprinas, han sido clasificadas de diferente fo!_ 

ma, sin embargo, genéricamente se les conoce como, sistema in

tensivo, sistema semi-intensivo y sistema extensivo; bajo ésta 

clasificación los sistemas se definen por el grado de tecnifi

cación o de aplicación de tecnología (Valencia, 1985). En don 

de cada uno de ellos posee características agrofísicas, cultu

rales, sociales, comerciales y económicas· propias, pero con ·re 

laciones dinámicas entre cada una de ellas (Nañed, e..t a!.l98S). 

Esta estructura se repite de manera más o menos uniforme en to 

do el territorio nacional, excepto en las regiones húmedas, en 

donde la ganadería Caprina no ha prosperado (Devendra y Me-.Le-

roy, 1982). La anterior situación sugiere un somero análisis

de la literatura disponible sobre los sistemas de producción -

caprina que se practican en nuestro país, para lo cual, se em

pleará la zonificación utilizada por Gonzalez (1977], que es

como sigue: 

SISTEMA DE PRoDuccróN CAPRINO EN LA ZONA NoRTE 

La Zona Norte comprende las regiones áridas de los esta-

dos de Coañuila, Nuevo León, San Luis Potos1, Durango y Zacate 

cas, en donde generalmente la economía de esta región se man-

tiene de una agricultura aleatoria de escaso r·endimíento, ra-

zón por la que las caoras cuentan con una evidente i111portancia 

social, dado que su cría significa que una gran masa campesina 

tenga una cierta cantidad de ingresos que le permitan subsis-

tir, lo cual completa con la agricultura. El sistema de pro-

ducción que se emplea en la cría de cabras en esta zona, es el 

extensivo; sin embargo se observa la tendencia a la estabula-

ción para la obtención de un mayor rendimiento en leche C:Gonz!_ 

lez, 1977}. Bajo este sistema se utilizan cabras -criollas las 



cuales han sido cruzadas con ejemplares de las razas, Nubia, 

Granadina y. Murciana, como re·sultado de este cruzamiento se pr! 

senta un mayor vigor híbrido, la coloración del pelo es vatiada 

y además cuentan con una gran capacidad de desplazamiento (Mas

tachi, 1978). 

La mayoría de los rebaños practican el pastoreo en el ago~ 

tadero como sistema de alimentación, el que puede ser: pastoreo 

sedentario, pastoreo transhumante y un pastoreo sedentario más 

esquilmos (Portilla, 1982). De esta manera se observa que los 

caprinos basan su alimentación en la vegetación natural, tienen 

gran preferencia por las arbustivas, menos por las herbáceas y 

poco por las gramíneas. 

En cuanto al man~o en éste sistema se observa que existe

un bajo uso de prácticas sanitarias como vacunaciones, curacio

nes, etc., aunque pueda observarse que en la gran mayoría de 

las explotaciones no realizan ninguna de las prácticas mencion~ 

das (García, 1983). Lo que se refiere al empadre, se realiza -

sin restricciones o control alguno, bajo estas condiciones, la 

disponibilidad del forraje parece ser el factor más importante

en la regulación del empadre, asociados con el inicio y el final 

de la ep~ca de lluvias, en razón de que se culminan en los dos 

ahijaderos más importantes del año; el de noviembre- diciembre 

y el de abril -mayo (López, 1983). 

Los productos bás·icos de la función zootécnica primaria, -

de este tipo de explotaciones es primerament.e la leche y quesos¡ 

seguida por la venta de cabritos y los animales adultos, que g~ 

neralmente son de desecho; la fase de comercialización, en esta 

zona, limita fuertemente el proceso caprino ya que el vender la 

leche fluida, a las empresas "cremerías" que eJ~:isten en la re

giÓn se pierde la posibilidad de comercializar productos con ma 

yor valor agregado; en lo referente a la carne, la venta de ca-
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brito y cabras o machos de. desecho es: a tJ:Iav~.~; de. :Lnter111ed:!.ariós1 

mismos que fijan los precios y los· cuáles pagan a un menor pre

cio (Meza, 1987). 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPRINO EN LA ZONÁ CENTRO 

La zona centro consta de las B'iguientes entidades federati 

vas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacan, Jalisco, México, Querétaro 

y otros estados. Esta zona esta representada por pequeñas areas 

donde se practica la agricultura de riego o de buen temporal, 

con recursos forrajeros abundantes, medios de comunicación y· 

transporte ágiles y oportunos, con actividad industrial y· come!_ 

cial muy dinámica y además patrones culturales, particularmente 
·. ' 

alimenticios, grandemente influenciados por la publicidad (Gon:-

zález, 1977). En esta zona recien se ha i'ni'ciado la caprinocu.!_ 

tura intensiva, el sistema de producción se da bajo estabulación 

total o en pastoreo de praderas irrigadas, con énfasis en la 

producción de leche, de ganado fino para la recría y c!e cabri--

tos para el abasto como ingreso marginal (Juare·z, 1984bl. En -

terminas generales, en la zona centro pueden encontrarse hatos

con mayor pureza de sangre que en el resto del pals 01astaehi,-

1 97 8) • Estas cabras S'On de color negro o café obscuro, debido.,. 

a la influencia de la raza Granadina y Murciana, las cuales pr_!; 

sentan marcadas aptitudes lecheras y una 1nayor docilidad (Mayen, 

198 4 2 • 

1 

Casi no se practican métodos preventivos de enfermedades,-

aún cuando hay incidencia de ellas, por ejeillplo: brucelosis, 

fiebre carbonosa, edema maligno y ectima contagioso; así co1no 

de parasitosis interna y externas. Todas estas· enfermedades se 

pueden prevenir mediante la vacunación, pero los productores no 

adoptan estas medidas a pesar de. los fuertes q·uebrantos económJ:. 

cosque sufren por muerte de animales (Tong, 1979). La come-r--

cialización de los productos se lleva a cabo en su mayoría por:

intermediaríos, ya que existen personas "fleteros" que se enea!_ 

gan de la recolección de la leche a pie de carretera. Un 80 



por ciento aproximadamente de la producción de leche se vende

a industrias lecheras, sin embargo existe producción de quesos 

a nivel casero que confeccionan algunos agricultores que no 

venden toda su producción por razones diversas. Los cabritos

se venden a la edad de 8 d1as al mercado local o al Distrito 

Federal. La industria zapatera absorve el lOO por ciento de 

los cueros de cabra y la cual presenta una fuerte demanda (Go~ 

zález:, 1 9771. 

SrSTEMA DE PRODUCCIÓN CAPRINO EN LA ZONA SUR 

Se toman conjuntamente en esta zona dos estados, el de Oa 

xaca y Puebla, y dado que la explotación más importante de és

ta especie se realiza en las regiones á·ridas, s·e puede conside 

rar que los datos aqu1 presentados son representativos de la 

región que se ha denominado "Mixteca". En estos· estados se 

real iza un sistema de produce ion caprino muy importante, al que 

se le llama "las matanzas", las cuales se realizan hacia fines 

del año y desde mucho tiempo atrás, dicha actividad, está lid~ 

reada por ricos empr-esarios de or1gen español ''los patrones" -

radicados en la regiÓn; el proceso de producción se describirá 

con mayor detalle en párrafos posteriores, Otra forma de pro~ 

duccion es aquella que ejecutan los productores minifundistas

de escasos recursos, la cual se realiza extensivamente, en 

agostaderos de zonas áridas y· cuyo principal producto es la 

carne del animal adulto que se destina al sacrificio para tran¿ 

formarse en barbacoa y sólo en lugares muy localizados CValles 

Centiales de Oaxaca) el principal producto es la obtención de 

leche para la elaboración de quesos· (J'uárez, 1984'01. 

La cabra de esta región es la "criolla"; la cual está ex

tremadamente adaptada a pastorear en zonas de pendientes fuer

tes y pedregosas; resisten grandes jornadas· en busca de alim·e~ 

to y no es extraordinario que en tiempo de. sequ1a s-oporten más 
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de un día sin tomar agua, aunque en menor número existen anima 

les cruzados con sementales de la Nubia y Saanen, razón por la 

que existen pequeñas explotaciones con la finalidad de la pro-

duce ion de lec he. El manejo que se le da al ganado depende ex 

clusivamente del pastore·o en áreas comunales, por lo que su ni 

V el de produce ion fluctÚa de acuerdo a la S dos· epoca S del año

lluvias y secas - siendo el período de secas, la epoca más crí 

tica para la producción caprina CMora, 1987). En cuanto a la

información de procesos que mencionan los productores, que afee 

tan la salud de los rebaños, éstos· señalaron a la diarrea como 

la más frecuente y en menor importancia al gabarro, la gripe,

la tos y piojos. Por lo general los animales afectados s·e tr!_ 

tan con remedios caseros que tradicionalmente se han utilizado 

y los cuales han aprendido a través de sus familiares o veci-

nos por lo que rara vez utilizan medicamentos (Flores, e.t a..t.-
198 7 a) • 

En esta zona se acostumbra q·ue sus hembras sean cubiertas 

dos veces al año, en enero y julio, por lo que se presentan 

dos épocas de pariciones al año, En el aspecto de comercializ!!:;

cion, se venden los animales a pie de corral para hacer barba

coa o expender la carne cruda; en la mayoría de las explotac i2_ 

nes la leche no se vende, sino que se utiliza sólo para las 

crías. Una gran parte del ganado adulto vendido, se envía a -

otras partes del interior del país, principalmente a la Ciudad 

de México (Gonzalez, 1977). 

Como se menciono anteriormente, en la región que compren

de la ciudad de Huajuapan de León, Oax. y Tehuacán, Pue., se -

presenta una forma especial de explotación del caprino muy di

ferente al resto del país, ya que en ciertas épocas del año se 

llevan a cabo las llamadas "matanzas", en las que se sacrifi-

can gran número de cabras para secar y salar su carne, conoci

da como "e hito ta sa}o", obteniéndose además s·ebo, piel es, cu e.!_ 

das para instrumentos musicales de los intestinos, s-angre, ñue 
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sos, etc., la "matanza" inicia a fines de octubre y termina a -

mediados de noviembre, en donde por d!a se sacrifican grupos de 

aproximadamente 500 animales. Dado que en la "Mixteca Alta y -

Baja" no existe suficiente ganado para éstos oBjetivos, se hace 

necesario la compra de caprinos· en las Costas de Guerrero y Oa

xaca dichas compras se inician en los meses de mayo a julio de 

cada año, engordándose dicho ganado durante tres meses, ya que

este tiempo es lo que dura el recorrido del lugar de C0111pra al-

lugar del sacrificio. El sistema de producción empleado es el-

de transhumancia, en el que l.as· caBras· inician el recorrido en 

el estado de Guerrero y termina en los lugares de sacrificio 

(Huajuapan de León, Oax., y Tehuacán, Pue.). La alimentación

la constituye la vegetaci'éín nativa que a su paso vienen recogie!!_ 

do conforme avanza su recorrido, Bajo este sistema las cabras-

no reciben ningún cuidado sanitario (Mouat, 19801. En r elac ion 

a los aspectos de comercialización, una vez sacrificado el ani

mal y aprovechándolo de sus diferentes formas, se tiene que el 

sebo se vende, previamente fundido y s·emirefinado a la indus--

tria jabonera, las tripas s·on vendidas, algunas veces, para con 

feccionar cuerdas de instrumentos musicales. 

Todos los demás productos reciBen un tratamiento de conse.E_ 

vación rudimentaria y se expenden en el comercio de Puebla, Or.!, 

zaba, Tehuacán y otras poblaciones cercanas (González, 1977). 

Por desgraéia la acumulación de la riqueza generada por esta a~ 

tividad recae en unos pocos llamados los "patrones", los cuáles 

forman la cabeza principal de la organización que constituyen -

los matanceros y los pastores. 

2.4. PRÁcTicAs ZoortcNrcAs EN Los SrsrEMAs DE PRoDuccióN 
CAPRINOS EN MÉXICO 

LA CABRA 

Pocas son las noticias que se tienen de los antecedentes-
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de la cabra en México, se sabe que. los· primeros lotes llegaron 

en el siglo XVI procedentes de. España y que estas importacio--

nes se siguieron realizando hasta el siglo XVIII. Entre las -

razas que se trajeron, segun puede apreciarse por el fenotipo

de algunos rebaños actuales, fig;uran principalmente: la Grana

dina, la Murciana, la Pirenaica, la Malagueña o Costeña y la -

cabra Africana o Nubia. 

En esta actividad pecuaria como en la S demáS desarrolla

d~ S en la epoca de la colonia, el objetivo central lo consti-

tuían la multiplicación del número de cabezas sin que existie

ran lineamientos definidos de la explotación; esta es una de -

las causas que explican la gran mezcla que existen en los reba 

ños del país y consiguientemente la aparición del biotipo lla

mado criollo. 

La especie caprina en México, no muestra caracteres defi

nidos por los cruzamientos aleatorios que ha recibido, por lo

que el ganado criollo presenta un gran polimorfismo y policro

mismo resultado de la serie de cruzas incontroladas que ha su

frido; habitualmente son an.imales pequeños, la hembra rara vez 

rebasa los 40 kg de peso vivo y con muy oajos !ndices de pro

ductividad. En leche por ejemplo excepcionalmente soBrepasan 

el litro por día y ello con buen manejo y en velocidad de ere-· 

cimiento no alcanzan los 100 gr diarios desde las dos primeras 

semanas, hasta los 8 meses de vida (Arbiza, 1986). De igual -

forma Carrera 0984) comenta de la cabra criolla, en relacion

a su capacidad de reproducción que ésta alcanza más del lOO -

por ciento de fertilidad y además desarrolla una enorme habili 

dad para evadir el consumo de plantas toxicas. 

2. 4.2. EL AGOSTADERO. liP.O D E.TEN-fNCIA DE LA TIERRA Y LA IN-
FLUENCIA EN SUDETERIORO 

La alimentación del ganado caprino en México, en su mayo-
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rl:a está_ basqdo en la uti.lizac;ion. de. la yegetac.:Lon. que, s.e en

cuentr<i en el a~.os.tade.:¡;-o (Car.r.er·a, 1'98.4) y t¡¡l pa.rece que el ~ 

tipo de tenencia de tierra .es un factor imp·ortante ~ara. el de-. 

s¡¡rrollo de ésta ganader1a, sobre t()do cuando el sistema utili 

zado es el extensivo y considerando, además,_ que el ti~o de 

campesino que crl'a cabra es de suBsistencia, Aunque d.ebe con-
\ 

siderars·e que el tipo de tenencia de tierra es un factor que -

afecta tremendamente al agostadero, ya q.ue d·e ello 'depende el 

uso racional que se le dá a este recurso (Riesco, 1982), So-

bre este aspecto Arbiza (1986), al comparar el manejo en dos

tipos de tenencia (pequeña propiedad y ejidal) concluyo que el 

más importante es el ejidal en el que el ganado caprino se ex

plota en forma comunitaria o bien la tierra es comunal y las -

cabrqs de propiedad individual •. Por su parte López (1983), co 

rrobora lo anterior señala'ndo que de acuerdo con la ley de la 

Reforma Agraria, los recu·rsos del ejido son para beneficio de

todos los ejidatarios, sin embargo se encontro que su uso es-

individual, de esta manera, cada ejidatario tiene la 

de ganado q~e ha podido acumular. 

cantidad 

De igual forma Mora (1985), al hacer una descripción del

agostadero menciona que el irea donde pastoreaban los capiirtos 

ocupó aproximadamente 400 hectáreas que están circuladas y co-:: 

rresponden a un agostadero comunal donde además pastaban, bovi 

nos, equinos, y ovinos de la comunidad, por lo que estaba pre

sente un fuerte sobrepastoreo y consecuentemente en muchos lu-

gares, el suelo estaba bastante erosionado. Al parecer los -

agostaderos de todo el pa1s se encuentran con un grado fuerte 

de sobrepastoreo, esto fue notado por López (1983), y basado 

en la información obtenida, por los informantes, encontró, 

que todavía hace quince años atris era posible te~er y manejar 

en un sólo rebaño de 500 a l 000 animales, incluso un poco 

más, pero en la actualidad ésto es imposible debido al deteri!!. 

ro del agostadeio. En la pequeña ~ropiedad ésta ocurriendo a! 

go similar; en los Últimos cinco años su poblacion de caprinos 
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se ha duplicado y si bien los efe.ctos del sobrepastoreo se han 

atenuado por la renta de terrenos a un ejido vecino, la pobre

za de éstos obliga a los pastores a recurrir con mayor frecueE_ 

cia a los terrenos de la pequeña propi'edad. Otra de las razo

nes que están conduciendo al deterioro de.l agostadero son: la 

extracción de materiales para la construcción; de leña, para au 

toconsumo y venta, así como para la recolección de otros produ~ 

tos para la elaboración de artesanías- (Paré, 1977). 

2, 4,·3 ,· HÁBITOS AUMENHC ros DE LAS CABRAS 

La mayoría de las caBras del mundo viven de pastoreo y ra 

moneo razón por la cual muchos de los rebaños subsisten con 

alimentación deficiente, sin embargo la cabra responde tanto o 

más que otras especies para satisfacer sus necesidades nutri-

cionales, consumiendo una gran variedad de alimentos principa! 

mente hojas de árbol, arbustos y pastos (Alba de, 1983}. El 

ramoneo suele ser la forma de alimentación preferida por las 

cabras, su hábito alimenticio varía no solo con la ecología s.!_ 

no con la estación del año en la misma región. En las zonas -

áridas de México las observaciones sobre 1728 vocados ind:lfcaron 

que el 83 por ciento de los mismos fueron ramoneo y 17 por 

ciento para pastos (Devendra y Mc,leroy, 1982). González {1984} 

en el Norte de Zacatecas, encontró que en la época húmeda las

proporciones de forraje consumido fueron 50 por ciento herbá-

ceas, 31 por ciento arbustos y 19 por ciento gramíneas; las 

plantas que más consumo presentaron: Spha.eJta.lc.ea. -6·p., y Bu.tdt!!:,. 

ja. ac.oJtdioide&. En la época seca la dieta fue 54 por ciento 

arbustos, 32 por ciento herbáceas y 14 por ciento gramíneas, 

donde las especies más importantes fueron Vu.c.a. !"-a.ltn.eJtoJ.ia.n.a., 

Spha.eJta.lc.ea. ap y Aga.~e f.ip. 

Las observaciones realizadas por Carrera (1985} muestran

que la mayor planta ramoneada por el ganado caprino eran del -

estrato arou stivo, con menor intensidad en el estrato herbáceo 
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y muy poco en las gramíneas. Tienen especial preferencia por

brotes tiernos, hojas y los frutos de algunos de ellos. 

HoRAS DE PASTOREO 

Debido a que en los sistemas extensivos, utilizados en la 

cría de cabras, el agostadero es la Única fuente de abasteci-

miento de alimento, resulta importante el conocer e·l tiempo 

que pasan las cabras en pastoreo, sobre todo por las razones -

siguientes: saber si el tiempo que se le dedica a esta activi

dad es el suficiente para que el animal alcance a satisfacer -

sus necesidades de alimentación, tratando además de que el 

tiempo sea el mínimo, de tal forma, que no ocasione un mayor

deterioro al agostadero, sobre todo en el periodo de aguda se

quía. Respecto al punto en cuestión Carrera y Aguirre (1971), 

citados por Arbiza (1984) llevaron a cabo un estudio, en el mu 

nicipio de Marín en el Estado de Nuevo León, con el objetivo -

de estudiar el comportamiento de cabras criollas en las horas

de pastoreo durante el día y en la majada durante la noche. 

Las observaciones diurnas se efectuaron entre las 8:15 y 17:00 

horas, que es el período en el que las cabras se sacaban a pa¿ 

torear. Los autores señalaron que los pastores trataban de 

evitar las horas tempranas de la mañana, pues la humedad causa 

problemas muy graves de gabarro a las cabras. Sus resultados

diurnos muestran que el 56.51 por ciento de su tiem!lo lo dest.!:_ 

nana comer, el 5.20 por ciento a rumiar, el 34.63 por ciento

a descansar y el 0.006 por ciento mirar sin lugar determinado. 

Sobre el mismo punto Galina (1984), describe al sistema de cru 

de cabras en el municipio de Xochihuehuetlán, Gro., por ser un 

pastoreo extensivo con una duración de 6 a 10 horas diarias. 

LÓpez (1983) en el Altiplano Potosino, encontró que el pasto-

reo se inicia diariamente entre las 9 y las 1 O horas, y en de

pendencia de la distancia, el regreso de los rebaños se empre~ 

de de dos o tres horas antes de las 18:00 ó 19:00 horas; en g~ 
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neral. el. tiempo de pastoreo se. amplía en .verano y se .reduce en 

invierno por la distinta duración de la luz del ara, ~unque la 

disponibilidad del forraje tamói.én· puede determinar que la jor

nada se amplía o reduzca. Durante el ahijadero se reduce el 

tiempo de pastoreo, ya que el pastor necesita llegar a la maja

da antes que oscurezca demasiado para alca.nzar a amamantar a 

los cabritos (Fausto et al. 1984}. 

DI STÁNCIAS RECORRIDAS 

Resulta difÍcil el precis~r la distancia que recorren las

cabras al momento de pastorear, por lo que en relación a éste -

aspecto, algunos autores, han presentado resultados en forma 

cualitativa, diciendo que las distancias recorridas en toda la 

jornada, son muy variables; la condición del agostadero, la to

pografía, el estado fisiolÓgico de los animales, la época del -

año y el animo del pastor son algunas condicionantes (Lopez, --

1983). Para algunos rebaños que pastoreaban juntos caprinos con 

ovinos, se ven fuertemente influidos por la tendencia de los 

animales a regresar a los sitios a dormir (Oscarberro, 1982). 

Mora (1987) tratando de precisar aún más en su juicio, dice, 

que el tiempo de pastoreo es mayor durante la sequía, de 8 a 10 

horas diarias haciendo un recorrido de S km. Por su parte :P.icar 

di y Shimada (1987) encontraron, en un estudio realizado en Aj~ 

chitlán, Qro., que la distancia promedio recorrida por las ca-

bras a la hora de pastoreo fue de 9.6 km. 

2,4~6~ EL PASTOR 

Con frecuencia la actividad del pastor es poco remrr.nerada

y menospreciada y ésto determina que los rebaños. sean manejados 

comúnmente por niños, inujeres, viejos o por individuos disminu_!: 

dos de sus facultades mentales; en los casos en que eldesempe

ño de ésta actividad, esté· a cargo de hombres en· completo uso ::

de sus facultades mentales y físicas, a pesar de los bajos sala 
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rios, se debe a las condiciones locales de aislamiento y a la

falta de alternativas más atractivas. Meza (1987), al reali-

zar un análisis estático de la ganader1a caprina en la comarca 

lagunera, encontró que el 60 por ciento de los pastores eran -

menores de 17 años y el 30 por ciento mayor de 60 años. Por

su parte Flores e.t a..e. (1987b) a su vez, observo, en el estado 

de Tlaxcala, que solamente 15 de los encuestados de un total -

de 154 contratan pastor, de los cuales 7 lo hacen en forma pe.E_ 

manente; siendo en su gran mayor1a miembros de la familia los

qtie realizan asta actividad. 

Continuando con algunas caracter1sticas de carácter soc·i2_ 

económico, se tienen, que los pastores asalariados generalmen

te son analfabetas, al igual que sus familias; su vivienda, de 

ficientemente constru1da consiste de solo un pequeño cuarto o 

dos como máximo. Su dieta al igual que la mayor1a de campesi-

nos es a base de ma1z, frijol y pastas·, aunque consumen con m~ 

yor frecuencia leche y queso que aquellos que no manejan gana

do. Cuando el pastor a su vez es el dueño, su s·ituacion mejo

ra considerablemente y la actividad la comparten el padre" y al:_ 

guno de sus hijos; puede suceder que cuando los dueños de reb~ 

ños emplean mano de obra asalariada, la actividad ganadera la

combinan con el comercio y con la agricultura (Lop.ez, 1983). 

i,·5, AsPECTOS REPRODUCTIVOS 

2.5.1. SELECCIÓN DEL SEMENTAL 

La seleccion del semental reviste. gran importancia en las 

explotaciones caprinas, donde se lleva a cabo la monta direc-

ta; a campo y corral, debido a que el macho de ésta especie 

tiene la op.ortunidad de aparearse con un gran número de hembras, 

por tal razón pueden transmitir a su descenden<iia el 50 por 

ciento de su genotipo, por tanto la se·leccion sobre los sen¡en-
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tales debe ser aplicada rigurosamente para lograr mayores avan 

ces en la producción (Treja, 1984]. 

Actualmente en México, la gran mayoría de productores de

cabras seleccionan sus machos por características morfológicas 

externas "selección por tipo" y no por una selección más obje

tiva basada en la produce ion de los ind iv id u os "selecc ion por

producción", esta situación se da principalmente por la falta

de registros de producción en los rebaños. Apoyando la tesis 

anterior, se cuentan con los resultados de Fausto e..t: a..e.. (1.984)

que al realizar un estudio en la Costa Chica de Guerrero encon 

tréi que los productores ·2aprinos basan· la selección e!<?- sus fu

turos sementales en la aprec:iaciéin exterior del animal (color, 

orejas largas, pelo corto y liso, de gran fortaleza y vivaci-

dad). Por su parte Diaz (1987} al estudiar el sistema de pro

ducción caprina en tres municipios de San Luis Potosi, señala

que el 72 por ciento selecciona en base a características gen-2_ 

tÍpicas como color, tamaño de orej'a; pero nunca selecciona en 

base a características productivas y el resto (28 por ciento)

no considera ninguna característica. 

2.5.1.1. TIEMPO QUE DURA EN SERVICIO 

En el cabrito se aprecia comportamiento sexual normal al 

mes de edad, y aste es capaz de efectuar la copula y eyacular

espermatozoides vivos desde los 4 i5 6 meses de edad, pudiendo

ce utilizar al joven macho a condición de no abusar el número

de saltos para que su desarrollo continúe normalmente (Valen-

e ia, 1 98 4) • 

En relación al tiempo que el macho dura en servicio, Qui

ttet (1984). dice que el macho cabrio pierde generalmente sus

facultades procreadoras hasta el octavo año, aunque la mayoría 

de los productores caprinos no espera que se de tal situación-
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para llevar a cabo el cambio de su semental. !1ora (1987) encoE_ 

tró, que en la.s explotaciones caprinas de la región del Tenzo,

Pue., los sementales entran en servicio a los 12 meses de edad

y con un peso de 2~ kg en donde la mayor cantidad de producto-

tes (58.4 por ciento) deshecha el semental de 3 a 4 años de se.E_ 

vicio; por su parte Fausto e;t a..t. (1984) en la Costa Chica de -

Guerrero encontró que los sementales se deshechaban cuando los

productores consideraban que ya no rendían (menos número de hem 

bras montadas o bien perdida del libido). De igual forma Flores 

e;t a.!.. (1987b) encontraron que los sementales eran utilizados -

de 3 a 5 años ésto, en un estudio realizado en el estado de Tlax 

·cala. 

2;5,2; SELECCIÓN DE HEMBRAS VIENTRES 

Los ejemplares seleccionados para vientres reproductores -

deben po~eer características deseables, que tengan buena repet1_ 

bilidad y que por lo tanto, pasarán a ·la progenie (Devendra y -

Mcleroy, 1982), en el caso de la selección de las hembras para

reemplazo se deben de considerar los siguientes aspectos: 1) 

ser grande, de excelente conformación que muestre las caracter1s 

ticas particulares de la raza, evitar anomalías que pueden ser

hereditarias del esqueleto, la mama y sexuales; 2) ser melliza, 

3) de buen temperamento en particular para cabras lecheras, con 

docilidad y habilidad maternal y, 4) buena productora de leche, 

en partícular:·para cabras lecheras y para las de carne procurar 

que la cabra tenga conformación rectangular robusta (Devendra y 

Mcleroy, 1982; S.E.P. 1984). 

Los criterios de selección antes descritos, son considera

dos por productores .que tienen explotaciones tecnificadas, en -

los cuales se llevan registros por hembra, tanto de parámetros

productivos como reproductivos. Para el caso de las explotaci~ 

nes con nivel tecnológico bajo, llamados tradicionalistas, la -

selección se realiza considerando características que se basan-
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en la obaervac:U5n como, aquellas h.e~b;;-.~a q,ue sean. cuateras y -

que sean bu-enas madres, así· como las :i.i)as de e!'ltas. (Flores, 

e~ al. ~987a), aunque en la mayor!a de ellos no se realiza se

lección ya que nunca se tiene el cuidado de dejar machos de· 

las cabras m6s productivas (Carre~a, 1967). 

2.5 .2.1. EDAD DE LA C.tiBRA AL PRI.J1ER CALOR 

_La pubertad se define como la etapa de la vida de un indi 

viduo en la cual es capaz de liberar gametos y reproducirse 

(Valencia, 1984) y se alcanza a una edad que varía mucho con-

la raza y entre individuos de la misma; en las cabras la pube~ 

tad se alcanza bastante temprano, a una edad de S a 7 meses 

(Devendra y Mcleroy, 1982), aunque desde luego existen variaci~ 

nes las que dependen de la raza, nivel alimenticio, época del

año en que ocurrió el nacimiento, peso vivo, sanidad y la pre

sencia del sexo opuesto (Arbiza, 1986;-Valencia, 1984). 

Ramírez, e~ a.l. (1987), al realizar un estudio para dete~ 

minar la edad y peso a la pubertad en cabras criollas y cruza

das en la zona centro del estado de Chihuahua, encontró los re 

sultados que se muestran en el Cuadro 3. 

CUADRO 3. Edad y peso a la pubertad en cabras criollas y_cr~ 
zadas en.el pr:i.m'er .oton,o ,a'e .'sü _v'ida: .. ·· 

Grupo racial 
Edad (d) P·eso (kg) 

Media + DSE Hed ia + .DS~E 

Criollas 188.3 +· 12.4 16.4 + 3 .1 

1/2 Alpina 189.8 + 16.4 17. S + 3.6 

1/2 Nu bia 194.6 + l3 .1 16,S + 2. o 
314 Alpina i 96:6 

... 
+ 

.. ro;s }6. 9'' 2 ;4 . 2: ' 

Fuente: Ramírez, e~ al. (1987) 

Como se puede obs~rr-var en el cuadro anterior, no hubo di

ferencia significativa, (P > ,OS) entre gr~pos raciales. 



Mora (1987} encontró que la edad y peso a la que entran 

en calor por primera vez y por lo general son apareadas las 

hembras en estas unidades de· producción, es a los diez meses 

de edad y con un peso de 19 kg. 

2.5.2,2. EDAD y PESO DE LAS CABRTTAS AL PRIMER SERVICIO 

Solamente las hembras en celo pueden ser apareadas, sin 
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embargo no es recomendable ·hacerlo en todas. Las cabras jove-

nes poco desarrolladas y las adultas en malas condiciones no -

se deben servir (Devendra y McLeroy, 1982). Las cabras prime

risas deben ser servidas cuando tienen el 75 por ciento de su

peso corporal adulto, también se ha indicado que no deben cu-

brirse antes de los 7 meses o con un peso menor de los 33 kgs

de peso vivo (Valencia, 1986). 

López (1983), al darle seguimiento a cinco explotaciones

caprinas encontró que en los rebaños que se hallaban en el ejl 

do, el empadre se efectuaba a los 10 meses de edad con un peso 

mayor de 18 kgs, en donde la preñez era completa y la cabra, 

generalmente destetaba la cría. En la pequeña propiedad, el 

primer empadre se realiza entre los 12 y 14 meses de edad con

un peso mayor de 21. S kg s, a esta edad y peso la preñez y la -

crianza no presentan problemas para la madre. 

2.5.3, EPOCA DE PARrCrONES 

Una de las limitaciones más serias de las cabras en la r_!O 

producción, es su estacionalidad reproductiva; lás cabras nat_! 

vas tienden a tener ciclos estrales continuos, en tanto que 

las especializadas introducidas en los trópicos no tienen ci-

clos continuos por completo (Devendra y ~cLeroy, 1982}. La es 

tacionalidad, es una característica genética causada por la s~ 

lección natural con el objeto de que las crías nazcan en los

meses más propicios del año, para asegurar su sobrevivencia 
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(Valencia, 1984). Sobre éste aspecto Mora (1987) encontró qti·e 

en la Cordillera del Tenzo, PUe., se presentan dos épocas de

pariciones durante el año, la primera de enero a marzo y la s.=_ 

gunda producto del inicio de lluvias se presenta de septiembre 

a noviembre. Para L5pez 0983} la dispon±bilidad del forraje

parece ser el factor más importante y tal vez el Único en la -

regulación del empadre, as! naturalmente se definen dos épocas 

de empadres asociados con el inicio y final d·e la época de llu 

vías, en razón de que culminan en los dos ahijaderos más impoE_ 

tantes del año; el de noviembre a diciembre y el de abril a m~ 

yo. Delgado (1983) en un trabajo realizado en Costa Rica, en

contró que el total de partos para nueve explotaciones muestran 

que estos se distribuy·en a lo largo de los nueve meses sin mu

cha variación, siendo levemente superior en agosto e inferior

en junio con 3.5 por ciento. 

2,5,4, EDAD Y PESO DE LOS CABRITOS AL DESTETE 

La crianza del cabrito es uno de los aspectos más importa~ 

tes de la explotación caprina, ya que de este dependerá en gran 

parte que se puedan obtener animales con un buen desarrollo 

corporal. Dentro de lo.s sistemas de cr!a del cabrito, Arbiza

(1986), distingue tres tipos, los cuales són: Crianza natural, 

amamantamiento controlado y crianza artifici~l; de estos tres, 

el de crianza na.tural, es el que mayor uso tiene en las explo

taciones caprinas de México, el cual cons±ste en el amamanta-

miento directo de los cabritos de su madre en forma cont1nua ~ 

hasta que naturalmente son destetados; ya sea por la nula pro

ducción de leche de la madre o por el est!mulo de la nueva ge~ 

tación. Sobre este aspecto en nuestro pa1s· algunos autores 

han encontrado que el destete natural se realiza del 3er. al -

4to. mes (Meza, 1987; D1az, 1987; Flores, et a.f.. 1987b1, mien

tras que otros, como López O. 983) y Mora (1987} han observado -

que el destete se realiza del Sto. al 7mo. mes, encontrando 
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que a esta edad el peso de los cabritos variaba de 11 a 17 kgs. 

El amamantamiento controlado, lo practican algunos produc

tores con la finalidad de que la madre produzca leche para las

necesidades de sus crías y propósitos domésticos y comerciales

(Devendra y McLeroy, 1982) mediante éste método se deja al ca-

brito que se amamante a libre acceso durante una o dos veces 

por día, para d espues de la ordeña volverlo a juntar con la ma

dre. 

El cabrito macho generalmente es s·acrificado cuando alcan

za los 20 a 30 dÍas de edad, permaneciendo la cría hembra entre 

dos o tres meses con la madre hasta que sobreviene el destete. 

El sistema de crianza artificial es utilizado en explota-

ciones donde la produce ion de leche está encaminada a solventar 

las necesidades alimenticias del hombre, sucediendo en la mayo

ría de los casos en sistemas de explotación intensivas donde son 

utilizadas razas con alta aptitud lechera, como las de origen -

Alpino (Arbiza, 1986); bajo éste· método los cabritos ~e separan 

de las madres después del nacimiento, se les alimenta con calos 

tro por tres días y después con leche de botella; de ésta mane

ra se dispone de cualquier excedente para uso casero o comerc:ial 

y la hembra puede cruzarse de nuevo con el mínimo perío.do de 

descanso (Devendra y McLeroy, 1982). Con relación a este sist~ 

ma Cadena y Meza (1984) realizaron un trabajo, en donde selecc·i.2_ 

naron 40 cabritos recién nacidos; 20 machos y 20 hembras, sepa

rándolos en grupos de 10 machos y !O hembras cada uno y utili-

zando para su alimentación 2 tratamientos: leche entera de ca--

bra y substituto. Los citados autores observaron que el aumen-

to de peso fue mayor para los machos alimentados con leche de

cabra, aunque no hubo diferencia significativa (P >.OS) ni en-

tre machos y hembras ni entre sí. Encontraron diferencia signl 

ficativa entre costos de aumento de peso, pero fue influenciada 
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por la alta mortalidad del grupo que tomó substituto (30 por -

ciento en machos y hembras) contra el grupo que tomó leche en 

tera de cabra (17 por ciento en machos y O por ciento en hem-

bras) • 

2 1 6·.· SALUD ANIMAL 

PRINCIPALES ENFERHEDADES y FORMAS" DE CURARLAS 

Como todo ser viviente, la cabra está en competición con~ 

tante con otros s·eres que son multitud de agresores frecuente

mente microsc¡jpicos de cuya lucha resulta la salud o la enfer

medad; sin embargo, la cabra tiene fama merecida de ser rústi 

ca y estar raramente enferma (Quittet, 1982); no obstante esto 

las infecciones y parasitosis son unos de los principales pro

blemas de la producción de cabras en muchas regiones. Las pé.E_ 

didas económicas que originan son grandes, en especial en•áreas 

densamente pobladas donde los servicios veterinarios y de dia_a 

nóstico són escasos (Devendra y McLeroy, 1982). 

Las principales enfermedades que se han encontrado en las 

cabras son: Pastereulosis neumónica, Septicemia hemorrágica, -

Fiebre aftosa, Coccidiosis, Linfoadenitis caseosa, Querato-Co!!_ 

juntivitis, Der-matitis eruptiva, Toxemia de gestación, Brucel~ 

sis, Ectima contagioso, Enterotoxemia, Ovarios quísticos, Sa-

rampión de la:s cabras, entre otras (Eelanger, 1982; Devendra y 

McLeroy, 1982; Galina y Guerrero, 1984). Algunos otros auto-

res que han realizado diagnósticos regionales de caprinos en 

Mexico y sobre todo en regiones donde el slstema de explotación 

es el extensivo han encontrado -a decir de los productores y·

por observación directa - que las principales enfermedades que 

afectan a los rebaños son: Diarrea, neumonias, gusanillo Cga"b~ 

rro), granos en el ocico (ectima contagiosa:), problemas de aza 

dura o palomilla (faciola hepática), desnutrición y p·iojos (L§_ 
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pez, 1983; Meza, 1987; Flores, et. a.l. 1987 bl. 

Aún cuando el u so de medicamentos es bastante extendido,

en este tipo de explotaciones caprinas, que forman parte del -

sistema de producción campesino, el uso de remedios caseros 

juega un papel importante dentro del proceso de producción; es 

así como algunos productor es utilizan tequ esqu ite con sal para 

sacar lombrices; carbón molido o agua con masa, para diarreas; 

limón asado para la gripa e insecticidas· (D.D.T. y FOLIDOL) p~ 

ra combatir los parásitos (gusanillo y piojos) (Mora, 1982; 

F 1 o r es, et a. l. 1 9 8 7 a) • 

2. 6.2. ~1 EDIDAS rR EVEN TI VAS 

A continuación se presentará información obtenida por al

gunos autores, en relación, a la utilización de algunas medi-

das sanitarias preventivas en explotaciones caprinas ubicadas 

en distintas regiones del pa1s; Hora (1987) al realizar un es

tudio en la Cordillera del Tenzo, Pue., encontró que los pro-

ductores, para controlar parásitos externos e internos, utili

zan los productos que se pueden observar en el Cuadro 4. 

CUADRO 4. Productores que desparasitan y bañan contra piojo y 
.sarna, en la Cor.dillera _del Terizo,. Piie. 

Practica realizada 

Despara si tan 

Bañan contra piojo 
y sarna 

N2. _de. .P.;r.od. 

11 

38 

Fuente: Mora, P.M. (1987) 

% 

22.5 

88.4 

Producto utili-
zad·o 

s·al inglesa, al ka 
seltzer con e erve 
za, mezcal. 

D.D.T., Asunto!,-
Lindano, Folidol, 
H-24 y Aceite qU.!:_ 
m: a do 

Como puede notarse, en la información presentada en el 

cuadro anterior, el empleo de la práctica de desparasitación,-
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la hace. un número el eyado de product0 r.e.i¡l~- aun.que. los productos 

utilizadq s. ¡Jara tal ,fin, no. 5.-ean Tos n¡á·s alj.ecuados, en la -n¡ay~ 

r1a de los ca s.o s· s.on ef ec t iyo s •. 

En la región de la Costa Chi·ca de. Guerrero, Flores, et a.f.. 

(1984a} obs·ervó que solamente el 38 ;o~ ciento de los product~ 
res desparasitaban contra endo y e:cto l'arásitos delos rebaños. 

Por su parte Lopez (1983) en el Altiplano Potosi-no, encontró

en cuanto a la aplicación de la 'Vacunacion preventi'Va para se.E. 

ticemia y ectigma contagiosa,_que solo s·e practica por una m1-

nima parte de los productores. A manera de comentario final 

respecto al tema en cuestión Arbiza 0986) apoyado por una se

rie de estudios de diagnóstico afirma que en cuanto a la apli

cación de vacunas y control parasitario, parece ser más satis

factorio, por lo cual los animales dañados· son poco frecuentes. 

2, 6,3, PLN-J TAS TÓXICAS 

Los animales explotados en agostade-ros· cons.umen regular-

mente substancias toxicas contenidas· en las plantas, como es -

el caso de los aceites escenciales y los taninos (Sllimada, 

1 98 4) • Las plantas tóxicas s:e encuentran distribuidas por to-

do el pa!:s, las que podr1an causar la muerte de las cabras, ·p~ 

ro su concentraciÓn es mayor en aquellas regiones áridas y s·e

miaridas sometidas al sobrepastoreo (Fernández, 1980); por lo 

general éstas plantas, en los trópicos, no son de importancia, 

en especial bajo un sistema de manejo extensivo ya que las ca

·-bras suelen ser selectivas en lo .q_ue co.ll)en, y las. eyitan (De

vendra y McLeroy, 1982). _ Pero existe.n otras regiones_en donde 

las plantas toxicas representan ·un :verdadero problema, tal es

el caso de las regiones ganadera.s del Nor.te de__'11ex~·co,_ en don-,. 

de sólo por la ingestión de la alfombrilla (Drymaria ·a''l.'en·aro i-
. . 

de.s} -mueren de 4 a S mil c,abez·as duran.te un !leríodo de ·tres 

años-, algunas ot·ras perdidas s:e· manifie,stan en la reproduccion 
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ya que hay plantas tóxicas causantes de. abortos, partos defec

tuosos y en algunos casos esterilidad, como la hierba loca 

(A.&:t!tagalu.6 .6pp.) {Arbiza, 1986L 

lNSTALACfONES 

Las instalaciones y el equipo son aquellos elementos que

tienden a facilitar el manejo general de cualquier especie :fin

explotación, éstos guardan una íntima relación con la eficien

cia y la economía de los sistemas de producción empleados, así 

como a otros factores, como son: de tipo ecológico, temperat~ 

ra, humedad, radiación y topograf1a, o bien social, cultural,

económico y político (Lucas de, 1986}. 

En los sistemas extensivos de producción de cabras, el 

uso de instalaciones y equipo es reducido. Cuanto más intensi 

vo es el sistema de producción, mayor es· la necesidad de insta 

laciones y mejor debe ser su calidad (S.E.P., 1985), aunque-

para algunos autores la construcción de los alojamientos no r!:_ 

quiere de diseño rii materiales múy elaborados, sólo, es indis

pensable que dichas construcciones tengan luz, estén bien ven

tilados, drenados y que sean limpiados con facilidad (Juergen

son, 1975; Devendra y McLeroy, 1982). En la mayoría de los 

países la explotación de cabras se realiza en forma rudimenta

ria, lo cual se pone de manifiesto hasta en las construcciones, 

así lo revela un estudio realizado en el Valle Central de Mexi 

co, en donde se observo que el 77 por ciento de las construc-

ciones observadas fueron calificadas como malas; la instalación 

principal es un corral de encierro nocturno, en un 84 por cie.!!_ 

to de confección primitiva y muy rústica, sólo el 1 por ciento 

tenía baño, el 2 por ciento paridera, el 11 por e iento un so-

lar, el 3 por ciento manga y el 4 por ciento bodegas (Arbiza,-

1986). Por su parte, Meza (1987) en la Comarca Lagunera, en-

contró que del total de productores que constituyeron su mues

tra, poseían cuando menos un corral utilizado para guardar sus 
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animales en la noche y ordeñar, constru!do con material de la 

región, quiete o mezquite, contando la mayor1a con bebederos-

y un 60 por e iento con baños de inmersión y un 90 por e iento -

de los productores no cuentan con instalaciones especiales pa

ra sementales. 

2,·8, ASPECTOS DE LA COMERCfAUZACIÓN DE CABRAS 

La comercialización de las cabras y sus productos es muy

variable y depende de la localización y las condiciones de pr.2_ 

duce ion pr eval ec ient es. Además, es·tos aspectos son complica--

dos por la presencia de intermediarios o tratantes. El si ste-

roa de comercialización tradicional per tanto es un negocio muy 

pequeño, los costos por cabeza son bajos· y los· productos se 

venden de la manera más simple posible (Devendra y HcLeroy, 

1 98 2) • 

Mora (1987) al abordar el tema de comercialización de ca

prinos en la Mixteca Poblana, encontró que era necesario reco

nocer que el productor no programa la venta del ganado, a un -

peso ni tiempo determinado; pues generalmente, la venta de ca

bras está influenciada por algún apremio económico por el que-

atravieza la familia; tal situación se presenta en explotaci.2_ 

nes, en las cuales el objetivo de la producción es la venta 

del animal adulto y oajo el sistema de producción campesino, -

sin embargo, otros autores nos describen un tipo de explota--

ción, en el cual, el propÓsito de la producción es la venta, 

tanto del animal adulto como cabritos· y leche, tal es el caso

de D!az (1987), que en San Luis Potosi encontró que el objeti

vo de la producción es un ahorro para casos de emergencias ec.2_ 

nómicas y consumo familiar (37 por ciento), para 1a venta de

cabritos (36 por ciento), para la venta de leche (12 por cien

to) y pata la venta de cabritos y leche ()S por ciento). 
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LUGAR DE VENTA Y DESTI.NO DE LAS CABRAS Y SUS PRODUCTOS 

La venta del ganado se realiza a pie de corral y a "bulto", 

se vende a comerciantes de la regian y a barbacolleros o bien se 

lleva a mercados regionales (Mora, 1987}. Los principales cen-

tros de consumo var1an conforme los productos: los animales adul 

tos para el rastro tienen como principales centros de consumo la 

ciudad de Toluca, Texcoco y sus alrededores, donde se utilizan -

para la elaboracian de barbacoa. El cabrito se consume princi-

palmente en la ciudad de Honterrey, Nuevo Lean, Torrean, Salti--

llo y en Irapuato, Guanajuato. Los sementales, parece que los-

mejores compradores han sido las instituciones oficiales que tie 

nen a cargo programas de desarrollo en zonas sem iaridas y de triÍ 

pico seco. La leche se consume localmente, fresca o en forma de 

queso. Las pieles tienen como principales centros de consumo 

las ciudades de Guadalajara, Jal., y México (Lapez, 1983). 

EL COMPRADOR DE CABRAS 

Los mejores precios los pagan los productores que vienen di 

rectamente de los centros de consumo; sin embargo, éstos casi no 

llegan a los pequeños productores, como es el caso de ej idata---

rios. El comprador al que tiene acceso el ej idatario está en 

función del monto de sus ventas, si son pocos animales (Cuatro 

cinco) el comprador es el intermediario local, pero como máximo

tiene acceso a los intermediarios en la cabecera municipal (Lo--

pez, 1983). Los elementos y canales que participan en la comer-

cializacian de cabras, son en el siguiente orden: 1) el produc-

tor que vende a un "corredor", "introdüctor" o "prestamista". 

Siendo que el corredor es un intermediario entre productor e in

troductor, este último es quien cuenta con los medios para des--

plazar los animales hacia los centros de abasto; 2) el presta--

mista, persona que compra en lo que se conoce como "venta a ti·e!!!. 

po", son animales que no alcanzan su edad comercial e incluso 
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que no han nacido, pagando un precio muy bajo y con la condi

ción de que el animal quede bajo la responsabilidad del produ~ 

tor hasta que alcance el peso para abasto. De estos elementos 

el canal más utilizado por los caprinocultores (84 por ciento) 

es; productor - corredor - introductor, ésto se debe a que el 

corredor vive en la zona> lo que le permite acopiar animales -

durante la semana y vender éstos al introductor en el día que 

este pasa por la localidad en donde reside el corredor (Flores, 

e.:t al. 1987a). 

2.9. SACRIFICIO D E CABRAS FARA AUTOC<l'l SUMO 

La cabra es un animal que por su talla no puede ser consu 

mida con regularidad por la familia, sino que su consumo se re 

serva para ocasiones especiales, por ejemplo: fiestas religio

sas o en algunos acontecimientos sociales que suceden en la fa 

milia, como puede ser, cumpleaños, bautizos, etc •• Apoyando el 

comentario ant.erior Flores, e.:t al. (1987a) encontró que el co~ 

sumo familiar de cabras (2 por ciento) se revelo en forma poco 

significativa, y la venta de éstas para el mercado nacional 

era considerable y ésto se debe a que los caprinos representan 

una fuente de ingresos importante en la economía familiar. 

Otra de las ocasiones, en que la familia consume carne de ca

bra, es descrito por Mora (1987) y es cuando los animales mue

ren por intoxicación con "hierba de perro", las cuales son c·o~ 

sumidas inmediatamente por la familia (58.7 por ciento). E'n 

cambio cuando éstas mueren por enfermedad no identificada o 

bien han sido tratadas con algún fármaco, los tiran en barran

cas a la orilla del pueblo o sino hay riesgo de intoxicación, 

los dan a los perros de la familia (28.3 por ciento). 

2. 10. APOYOS {NSTITUCICNALES PARA LA FRODUCCI<Í-1 CAPRINA 

Las cabras, son la especie que ha recibido poco apoyo pa-
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ra su desarrollo y tecng_:j...cac:j.pn~ en co.~~a;racion con ot.ras e$~ 

pecies, como es el caso ele· l'as· ayes y los lYo·y·inos. ll,si es- co

mo lo entiende J·uá.rez '(1984b). el cual señala ¡;-efiriendose a 

las cabras, que aún cuando su contribución al producto interno 

bruto pecuario nacional ·e·s mayor q-ue el de otras especies y su 

importancia e e on5m ica y· s·oe ial es tras-e e-nde-nte, par t icularm en

te en zonas áridas y semiaridas no exis-te una politica oficial 

que defina espl1citamente la estrategia y mecanismos para su -

desarrollo. Las proposi·ciones que de alguna manera han trata

do de definir esta cuestión resultan parciales y carentes de

objetividad. Sobre el tema Ar·biza ()9861 expresa, que el exce 

sivo intermediarismo que caracteriza la comercialización de 

los productos caprinos y· el casi- nulo apoyo oficial en materia 

crediticia y en asistencia técnica y la escasa dis~onibilidad~ 

de recursos de éstas unidades de ~reducción han condicionado

una respuesta productiva baja, la cual se ajusta en términos 

gen eral es a la rae ional idad de estos agentes. 

Con el propÓsito de contar con un mejor apoyo por parte -

del estado, para el desarrollo de esta especie, Meza (1987) 

considera de imperativa la necesidad de promover la organiza

ción, a través de uniones de caprinocultores, con el fin de 

plantear solicitudes serias y bien fundamentadas de apoyo e st~ 

tal mediante el otorgamiento de asistencia técnica, articulada 

a un apoyo crediticio que genere la promoción de esta activi-

dad del subsector pecuario. 

2.11. I'MPORTf>ÑCIA EcrnÓ!'ÍrcÁ '(SOCIAL .DE LA CRÍ'A DE CABRAS 

French (1970} haciendo re~erencia a las cabras, dice que

en todos los tiell)pos h.an sido P.artic1,1larmente ·Útiles al hmnbre 

y que no obstante esto, las· cabras, con demasiada frecuencia.,. 
-, 

han adquirido una connotacipn de 1Jlenosl?recio y· no s-e les dá el 
\ \ 

reconocimi·ento a sus ca'pacidades particulares del animal. Qu.!_ 
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zas una de las razones, a la :fialta de reconocimiento y apoyo -

para ésta especie, sea que la producctan caprina se encu-entre

en la mayor parte de los casos, asociada a campesinos de esca-

sos recursos. 

En relacion a su importancia economica, Flores, e.t a..í'.. -

(1987a) en la Costa Chica de Guerrero encontró, que el 98 por

ciento de los productores declararon ser ej:l:datarios y tener

como principal fuente de ingresos la cría de caprinos, siendo

que la agricultura y la explotacion de otras especies la utili 

zan para consumo. Por su parte Meza (1987) reporta, que la 

cría de cabras también es importante desde el punto de vista ..., 

social ya que no en forma preponderante, pero si complementa-

ria eleva las posibilidades de ingresos economicos de pequeños 

productores pecuarios. 
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3.. MATE.RIJ\LES y r1ÉTODOS 

3:1. SELECCióN DEL AREA DE E s'runro 

Los trece municipios donde se ubico el presente trabajo -

pertenecen al Distrito Político de Nochixtlán, Oax, (Ver Figu

ra 3) y fueron seleccionados como área de estudio porque en 

las unidades de produccion que en ellos se encuentran, se pra~ 

tican procesos de produccion agropecuarios que se desarrollan

bajo el sistema de produccion campesino y los cuales se distin 

guen por las siguientes particularidades: 

- Pertenecen a productores de escasos recursos con - ba

jo nivel de escolaridad y alto índice de marginacion, 

- Pequeñas unidades de produccion agrícola con parcela

de superficie reducida. 

- Agricultura de temporal limitativo y destinada a la -

produccion de maíz para autoconsumo, 

- Uso de traccion animal para las labores agrícolas y -

utilizacion de equinos para la ~arga y el transporte. 

Cría de varias especies productivas, la cual no es 

tecnificada y con bajos niveles de producción, 

- Explotacion integral de los recursos producidos en la 

unidad agropecuaria. U so de esquilmos y granos de co 

secha para la alimentación animal, el autoconsumo de 

leche, carne y huevo para la familia y el ~so de es-

tiércol como abono orgánico para la parcela. 

La crianza de cabras es una actividad economica impo~ 

tante y porque dentro del area de estudio se encuen-

tra la mayor cantidad de cabras del estado de Oaxaca, 

-Que existiera fácil acceso para el traslado a lasco

munidades así como la disponibilidad de los producto-
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res para proporcionar la infor~aciSn. 

Dentro de este contexto, la caprinocultura adquiere una -

enorme relevancia como componente escencial de estas unidades

de producciSn, por lo que se considerS importante la ej ecuciSn 

del presente estudio, en esta irea geogr¡fica. 

3,i,' SELECCfÓN DEL MARCO DE MUESTRFO 

Debido a que no se contaba con la información, que nos in 

dicara el número de productores caprinos que existían dentro -

del irea de estudio, se realizo un censo caprino en los trece

municipios, con el propósito de conocer cuantitativamente el -

número de productores que tienen cabras, así como el número de 

estas que posee cada productor, con esta informacion se elabo

ro un marco lista, en el que se registraron todos aquellos pr~ 

ductores que poseían cabras, del cual se procedió a excluir a 

los que contaban con un número de cabras menor a cinco; las ra 

zones de su exclu sion se debieron a la posibilidad de que es-

tos productores fueron criadores tempora.les de cabras. La 

otra razón es que las cabras no constituyen la especie animal

de mayor importancia dentro de la unidad familiar campesina, 

sino que la constituían otra especie animal, que para este ca

so fueron los ovinos. De esta forma el marco de muestreo que

dS constituido por los productores caprinos que contaban con -

un número de cabras igual o mayor de cinco. 

3.3.· TAMAÑO o E Mu E STRA 

Para determinar el tamaño de muestra, se utilizS la tecni 

ca de Muestreo Estratificado con Asignación Proporcio~al, para 

tal caso se consideraron 488 productores que formaron el marco 

de muestreo y los cuales se estratificaron de la siguiente fo~ 

ma: Estrato 1, productores que contaban con un rebaño compue~ 

to de S a 25 caprinos adultos; Estrato 2, productores que te--
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n1an de 26 a 50 caprinos adultos y Estrato 3, productores con-

un rebaño mayor de SO caprinos adultos, La estratificación se 

hizo en base a la experiencia obtenida durante el levantamien 

t o d el e en so • En donde se observo que la mayor proporción de 

caprinocultores pose1an un número reducido de animales, Esta-

situación está ligada estre.chamente al nivel económico y tecno 

lógico del productor, por lo que s·e trató de cubrir los estra

tos más representativos de esta región. 

Una vez definidos los estratos y el marco de muestreo de 

interés para el estudio, se procedió a definir el estimador de 

la varianza poblacional para cada uno de los estratos defini-

dos, para lo cual se empleo la siguiente expresión matemática: 

Formula utilizada 

En donde: 

(:;_x) 2 - - .. --2 
2 :;_X 

S = ---n---=1--'n:.:...._ 

la suma de los cuadrados de la variable conside 
rada (número de cabras por productor). 

( ¿_x)
2

= la suma de la variable considerada elevada al -
cuadrado, 

n • al número de observaciones. 

n- 1 • al número de observaciones menos l. 

De esta forma se llegaron a los siguientes resultados: 

Estrato 

1 

2 

3 

i 

328 

114 

46 

37,34 

1 53 • 3 6 

88 0,1 

Como se mencionó anteriormente el marco de muestreo quedo 

constitu1do por 488 personas que ten1an cabras, a partir del -

cual se selecciono a los productores con una muestra aleatoria 



44 

con base a la técnica de muest.reo .e~trqt:í,_ficp.do con asignación 

pro'porcional, llegando a los· s.igu.ien.tes_resultados, con una 

confiabilidad del 95% y una preci-sión del lOIC 

Fórmula utilizada: 

N 

Donde: 

N tamaño de 

N rama:i?.o de 

Ni= tamaño de 

S:t2= estimador 

N
2

V + kNi Si
2 

i = 1 

muestra. 

la poblaci'Ón. 

la subpoblacion. 

de la varianza poblacional. 

V estimador .de la pr ec isi on y la confiabilidad. 

d + 10% 

z2 
Í-!2 

2 • 7 pr ec i si o n 

1,96 confiabilidad 

de tal forma que: 

V 1. 9 

Haciendo uso de la ecu-ación se tiene que: 

N 
(488)12247.57 + 174~3.04 + 40484.6 

(488)
2

(1.9) + 12247.52 + 17483,04 + 40484.6 
66 

De acuerdo con los cálculos realizados, la muestra quedó-,. 

conformada por 66 pr-oductores caprinos a encuestar, lo cual r~ 

presenta el 13.5 por ciento del total del marco de muestreo. 

Es necesario aclarar que tanto el estimador de la varian

za poblacional como el estimador de la media poblacional, se -

calcularon a partir de una caracter1stica de la población coE_ 

siderada dentro del estudio, la que para nuestro caso fue el -

nGmero de cabras que ten!a cada productdr. 



45 

Para calcular el tamaño de muestra para cada uno de los es 

tratos, se utilizó la siguiente ecuación matemática: 

ni =..1!.!_ 
N 

• n 

ni tamaño de muestra de cada estrato. 

Ni población por cada uno de los estratos. 

N tamaño de la población. 

n tamaño de muestra de la población. 

Haciendo uso de la ecuación se tiene que: 

Para el estrato 1· 

ni 

Par a el estrato 2 : 

ni 

Para el estrato 3: 

ni 

328 =48'8 (66) 

114 =488 (66) 

4 6 e· ) =m-_66 

44 

1 6' y 

6 

Haciendo la sumatoria de los tres estratos, se tiene unto 

tal de 66, el cual es igual al tamaño de la muestra poblacional. 

3', 4, TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información necesaria, para dar cumplimíe!!_ 

to a los objetivos planteados, se estructuró un cuestionario 

que fue aplicado a los productores caprinos que conformaban la 

muestra y que habían sido previamente seleccionados al azar del 

marco lista. El cuestionario contenía interrogantes de los 

principales componentes, que permitieran ~aptar información con 

los siguientes aspectos: 1) características socioeconómicas 

del productor, 2) manejo del rebaño, 3} prácticas sanitarias, 
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4) alin¡entac ion del rebaño, S.) in sta,l¡¡,c.iones, 6) con¡erc ial i-

zacion y 7) apoyos institucional-es. La_ forma de obtener la in 

formac ion, fue en el momento. én que. el pastor hac1a el recorrí 
·, 

do rutinario por el agostadero para alimentar su rebaño, el 

propÓsito de hacerlo de ésta forma fue la de l:usca-r una mayor

relación personal técnico-pastor que permitiera una mayor ver!!_ 

cidad de la información, la cual no se obtiene realizándola en 

la forma común de llegar a la unidad de producción y llenarlo

de preguntas durante una o dos horas q-ue dura la encuesta. 

Otra de las razones fue la de respetarle el tiempo al produc-

tor. 

La observaciÓn participativa tambi"én fue utilizada en és

ta etapa de la investigación, con el fin de captar las caract~ 

rísticas del estado del ambiente f1sico en que se desarrolla -

la cr1a de cabras, como el agostade-ro, los alojamientos, etc. 

3, S, .l\N ÁLIS IS DE LA IN FORMAC lÓ'J ÜBT EN IDA 

La información obtenida de los cuestionarios, se paso a

sábanas de información donde posteriormente fue codificada pa

ra formar un banco de datos que en función de las variables ba 

jo estudio fuera procesada mediante un sistema de cómputo.· El 

procesamiento de datos se realizo en una micro computadora "CO 

RONA PC 400", utilizando el paquete estad1stico ABSTAT. 

El uso del paquete ABSTAT permitió obtener análisis y pr2_ 

cedimientos que al ensayarlos ayud¡:¡ron a explicar con mayor 

precisión los resultados obtenidos-. Estos· análisis incluyeron 

la obtención de los siguientes estadísticos: porcentajes, fre

cuencias, coeficientes de variación, gráficas de re-sultados,

y -deó;viación estandar. 

3, 6. D'EsCRIPCIÓN DEL AREA DE EsTUDio 

3, 6.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el área de es 

tudio comprende trece municipios del Distrito Político de No 

chixtlán, Oax., de un total de 32; los que se encuentran ubica

dos al Noroeste del mismo estado, (Figura 2), en la región que 

se le ha denominado " Mixteca Alta", cuenta con una ex tensión -

aproximada de 82 987 has. ,mismas que se encuentran distribuí 

das en diferentes usos del suelo, tal como se puede observar -

en el Cuadro S, notándose además la gran importancia que tiene 

la superficie de uso pecuario, razón por la que es posible el 

desarrollo de una ganadería extensiva. 

CUADRO S. Distribución de la superficie por usos· del suelo en-
los trece municipios de estudio en el Distrito de No 
chixtlán, Oax. 1984. 

u S o SUPERFICIE % EN RELACION A LA SUPER-
EN HAS. FICIE TOTAL 

Agrícola de riego 204S 2. S 

Agrícola de hum edad 1113 1 • S 

Agrícola de temporal 14 93 9 18.0 

Ganad ero 4 S 6 71 ss.o 
Forestal 1 9219 23.0 

Total: 8 2 98 7 100. o 

Fuente: Avances y perspectivas de las actividades agropecuarias 
de la unidad Terrirorial No. 18. Nochixtlán. 

La ubicación geográfica del área, está comprendida entre -

los 17.13' y los 17"14' latitud norte y los 98.12' y los 98.25' 

longitud oeste; colinda al norte con el distrito político de• 

Coixtlahuaca , al sur con el municipio de Santa In¡s Zaragoza y 

San Juan Tamazola, al noroeste con el distrito político de San 

Juan Teposcolula, al suroeste con los municipios de San Francis 

co Nuxaño y Magdalena Yodocono y por el lado este, se limita 

con comunidades que pertenecen al mismo municipio de Asunción 

Nochixtlán, como son: San Pedro Quilitongo y Santiago Amatlán, 

los cuales no se consideran en el área de estudio (Figura 3). 
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R.ELACI.ON DE LOS 13 MUNlCU'lOS DEL DI:STR.ITO DE NOCHTXTL¡\N 
DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO DE C,A.R,¡\CTERIZA,CTON DEL SIS:T! 
MA DE PR.ODUCCION CAPRINO, 

1 ,.,. ASUNCION NOCRIXTLA,N 

2.- MAGDALENA JALTEJ>EC 

3.- MAGDALENA ZAHUATLAN 

4.- SAN ANDRES SINAXTLA 

5.- SAN FRANCISCO CHINDUA 

6.- SAN FRANCISCO JALTEPETONGO 

7,- SAN JUAN SAYULTEPEC 

8,- SAN JUAN YUCUITA 

9,- SAN MATEO ETLATONGO 

10,- SAN MIGUEL TECOMATLAN 

11.- SANTA MARIA CHACROAPAN 

12.- SANTIAGO TILLO 

13.- SANTO DOMINGO YANRUITLAN 

50 
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3;6, 2,' fACTORES FÍSICOS Y N.ATURALES, 

La descripción climática se· hace con base en la información 

de los registros meteorolÓgicos· de dos estaciones: 1) Asunción 

Nochixtlán y 2) Santo Domingo Yanhuitlán. En el Cuadro 6 mues-

tra el resúmen de los principales datos meteorológicos, a par-

tir de los cuales se define el tipo de clima de cada estación. 

CUADRO 6. Información meteorológica básica y tipo de clima de 
las estaciones de Asunción Nochixtlán y s·anto Domin-
go .Yan hu it.lán ;. 19.8 S.. · · ·· 

e o n e e p t o 

Años observados 

Latitud 

Longitud oeste 

Altitud m.s.n.m. 

Precipitación media 
anual mm 

Temperatura media 
anual •e 

E stac ion 
A •. N oc hix tlán 

29 

17"29' 

97"14' 

1 9S8 

43 o 

1.7. 6 

Estación 
Sto. Domingo Yanhuitlán 

9 

17°30' 

97 o 2 o' 
2 zso 

681 

lS .1.0 

Fu en te: Informe anual de actividades Plan Nochixtlán, 
198 S~ 

De acuerdo con la clasificación propuesta por Koppen, modl 

ficada por García (1973), la descripción de los tipos de clima

por estación, son los siguientes: 

Estación Asunción Nochixtlán 

El tipo de clima es templado seco, con una temperatura me

dia anual inferior a los 18°C y una oscilacion térmica menor de 

s•c entre la temperatura del mes más caliente y del mes más 

frío; la estación más seca se presenta en el invierno con una-



52 

pr ec ip ita,c ion no mayor a,l 5%. 4 e. la anl,lal. 

E stac i·on Santo Doro ingo Yan hu it lán. 

El tipo de clima corresponde al templado subhúmedo, con 

una temperatura media anual inferior a 18"C, la oscilación tér

mica entre el mes más caliente y el mes más frío es, entre 5 y 

7•c, la estación más seca es en el invierno pero con una preci

pitación mayor al 5% de la anual. 

3, 6.2.2. TEMPERATURA 

La temperatura media anual de la estacion central deNochix 

tlán es de l7,6°C; la del mes más frío es de T4.7"C, la del más 

cálido de 19.7"C; las temperaturas extremas son: m1nima de 8"C 

en el mes de enero y máxima de 38•c en mayo y· agosto, 

3. 6.2. 3. PRECIPITACIÓN 

Existe una gran variaci·on de las lluvias locales en cuanto 

al período de iniciación su distribucion y volúmen, son difereE_ 

tes en áreas relativamente pequeñas y pueden iniciar desde abril 

o retrazarse basta fines de junio, se registran precipitaciones 

que oscilan de 450 a 2000 mm, el período normal term·i.na de los 

Últimos días de septiembre a los primeros de octubre. 

3,6,2.4: HIDROLOGÍA 

Como resultado de una topografía accidentada, existen gran 

número de corrientes superficiales que al irse juntando forman 

tres corrientes principales, r1o Jiquilo, Nochixtlán y Peñoles~ 

los cuales durante su recorrido son aprovechados por los prod·u~ 

tores para satisfacer las nece.s:i·dades que· demandan SJ s activid.:!_ 

des agrícolas y pecuarias, ¡iara el caso Último, abasteciendo de 
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agua al ganado que sale a pastorear. 

' 7 ·6. 2: 5' :;,_. ,· ,, . SuELos 

Dentro de las características de los suelos que forman el

área existe una gran heterogeneidad tanto en textura, profundl 

dad, color y estructura, así como sus características químicas; 

en general son pobres en elementos como el nitrogeno y fosforo, 

tienen bajo contenido en materia orgánica, son ricos en ca±bona 

to de calcio y con un pH promedio de 8. 

3.6,2, 6, VEGETACiéN 

Siguiendo la metodología propuesta por Miranda y Hernández 

(1985) para describir los tipos de vegetación y auxiliados con 

la información de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidra~ 

licos (1980), se presentan los tipos de vegetación más importan

tes: 

Bosque de Pino-Encino (P.{.nu!J .ópp - Que.Jtc.tH .ópp) 

Este tipo de vegetación generalmente se le encuentran en -

alturas superiores a los 2 200 m.s.n.m., en donde se presenta

una mayor precipitacion, como es en la parte sur, sin embargo,

cuando se empieza aclarear el estrato superior por la accion 

del hombre, se presenta una especie de chaparral de Manzanita -

(AJte..to¿,.taphy.f.o¿, aJtgu..ta) y Madroño CAJtba.to;., gl.andul.o!Ja). 

Bosque de enebro {Ju.nXpe.JUL.& !Jp[. 

La distribución d'e ésta vegetación se presenta en alturas

sobre el nivel del mar que van de 2 000 a 2 300 m.s.n.m,, sobre 

laderas y lamerías, pt:incipalmente sobre terrenos calcáreos y -

que pueden estar asociados con huizaches CAc.ac..ia !Jp.), zomaque-

(Ru;..·fi .óp.) y escobilla (Se.U.oa glu.t.[nof.>a). 



54 

Matorral 

Este tipo de vegetación se le e.ncuentra en áreas perturba

das por el pastoreo de las especies animales y como consecuen-

cia se observa una marcada erosión; está formada por las espe-

cies: manzanita, huizache, guajes CLe.u.c.a.eYta. ¿,·p.), la palma del

sombrero (13Jr.a.hea du.R.c.i.-6) y nopal es COpu.n.t..ia. .6-p.} ~ 

Pastizal 

Los pastizales. que existen son de tipo secundario, produc

to de la deforestación y perturbación de los tipos de vegetac:ion 

superior. Las gramíneas más importantes s·on: /fi.la.Jr..{a. cenc.h!r.oi. 
de-6, Bou..telou.a !>p., Mu.hle.Yt6e~r.gi.a sp. y CyYtodoYt da.c..tyloYt. 

La madera que se obtiene de los bosques as aprovechada pa

ra la construcción de viviendas, corrales para los animales 

(ovinos y caprinos), así como para la elaborac'ion del carbón;

los matorrales son utilizados como leña al igual que para el ra 

moneo del ganado caprino, algunas especies como el nopal son de 

consumo humano, la palma se usa para la elaboración de diversos 

productos como sombreros y tenates y los pastos se utilizan en 

la alimentación de las especies de ganado que exis·ten en la re

g ion. 

3, 6, 3, FACTORES SO(IOECONÓMICOS 

3;6,3.1. PoBLACiá-1 

El área de estudio comprende 13 municipios de·l Distrito de 

Nochixtl~n, los cuales cuentan con una población de 23,286 hab.!_ 

tan tes (Almanaque de Oaxaca' 1982). de estos el 51% son hombre S 

y el 49% mujeres. Esta población se encuentra agrupada en 4799 

familias; las actividades principales de las· cuales obtienen i!!. 

gresos son: La agricultura, la cría de animales domesticas y -
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el tejido de palma. 

3. 6. 3.2 •. EnucÁci.é:N 

En todas las cabeceras municipales existe educación prima-

ría y jardín de niños. Existen escuelas secundarias en Asunción 

Nochixtlán, Magdalena Jaltepec y en Sto. Domingo Yanhuitlán, en 

estos mismos municipios están ubicadas escuelas de nivel medio

superior como el CETIS 102 y el COBAO en Nochixtlán y el CBTA -

No. 51 en Yanhuitlán, cabe J¡lencionar que dentro del ar·ea de es-

tudio existe un número considerable de telesecundarias. A pe--

sar de la oportunidad que tienen los niños y jóvenes de contar

con los medios de educacion, en la mayoría de las escuelas se -

observa ausentismo así como, abandono de los cursos antes de su 

terminación, ocasionado ·porque el niño o joven empieza a parti

cipar en los trabajos del campo o relacionados con el pastoreo

de ganado que posee la familia. 

3, 6,3.3, V fAS DE coMUN re .A e r éN 

La mayoría de las comunidades están comunicadas entre .. 
S~'-

existe la carretera internacional Cristóbal Colón que atravieza 

la región del Noroeste a Sureste, comunicando las poblaciones -

de Yanhuitlán, Sinaxtla y Nochixtl.án; de la mencionada carrete

ra parten ramales de terracería, los cuales son transitables to 

do el año, a excepción de algunas ocasiones que en uno o dos 

días ·es imposible cruzar los ríos. 

3:; 6, 3'; 1l; VIVIÉNDAS 

Las casas habitacion son sencillas, normalmente constan de 

dos cuartos rectangulares separados o a veces contiguos, uno 

más pequeño que el otro; el pequeño sirve d·e cocina, consta de 

utensilios sencillos de barro, un fogón y no todos tienen mesa; 

el cuarto más. grande se utiliza como habitacion y· granero, los 
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cuales están hechos de material, como adobe, carrizo y lodo; 

los techos son de palma o lámina, el piso es de tierra; esto es 

más frecuente en los pueblos y rancherías cercanas a la pobla-

c ion de N oc hixtlán. 

3,· 6,.4, SERVI C lOS IN STI TUC 1 C1'l AL ES AGROP~CUAR 1 OS 

3, fi, 4.·1. CRÉDITO 

En la regiÓn operan tres instituciones que proporcionan 

cred ito de Avío y Refacc ionar io, los cuales son: BANCOMER, que

pertenece a la Banca Nacionalizada, l>ANCRISA, que pertenece a -

la Banca Oficial y el tnstituto Nacional Indigenista (INI), que 

apoya a las comunidades marginadas. 

3. 6, 4, 2' IN SUMOS 

La distribución de insumas agropecuarios (fertilizantes, -. 

herbicidas, insecticidas, vacunas, desparasitantes, etc.), ardí 

nar'iamente se realiza de Nochixtlán a los pueblos aledaños, para 

prestar este servicio, aparte de las casas particulares, se 

cuentan con FERTIOAX, BANRURAL, INI y CONASUPO. 

3 .. 6, 4, 3,· .~SI STEN C IA TÉO'J ICA 

Actualmente en las Instituciones que prestan servicios de 

asistencia técnica son: SARH - PLAN NOCHIXTLAN, BANRURAL, 

INIFAP e INI., no obstante el número de instituciones que brin

dan este servicio, es notoria la deficiencia .e.n cuanto a los 

servicios, debido a la gran extensión que cada técnico atiende. 

3. S. LJ~ 4. CoMERCIALIZACIÓN 

Para la comerciali~acion de granos se cuenta con la bodega 

de recepciÓn de CONASUPO, la cual solo recibe granos básicos y 
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que por orden de importancia son el trigo y el maíz. Para la-

comercialización del ganado se. cuenta con el mercado de Magda

lena Jaltepec, el cual se forma los días sábados de cada sema

na~ 

3,6. 5. S ERV I e I os 

3, 6~ 5, 1. AGUA POTABLE 

Los trece muncipios-cuentan con agua potable, no así el

total de rancherías, aunque se cuenta con este servicio no es

suficiente, ya que en ocasiones solo se tiene agua una vez por 

semana; el servicio de drenaje sólo se tiene en Nochixtlan. 

3,6,5.2. ELECTRIFICACIÓN 

Los trece municipios cuentan con energía el¡ctrica y solo 

algunas rancherías cerca de ellos, debido principalmente a que 

las rancherías no se encuentran formando verdaderos núcleos de 

po blac ion. 
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4 •. · RESUlTADOS, Y DlSCUSI.{)N 

Dentro del grupo de productores que conformaron la muestra, 

se observa que existe diferencia en el nÚn¡ero de cabras que con.i! 

tituyen sus rebaños, de tal forma· que se ~ueden encontrar produ~ 
tores con solo cinco animales, fias·ta aquello S que llegan a tener 

200, estos· Últimos son la minoría; oajo este contexto se pueden-

presentar las siguientes situaciones: existen unidades de pro-

duccion en donde la cría de cabras es parte secundaria de las ac 

tividades de la familia campesina y en otras es la actividad 

principal, ya que le permite al jefe de familia ocupar gran pa.E_ 

te de su tiempo al cuidado de éstas y constituye la principal 

fuente de ingresos, de tal manera que se esperaría un mayor uso

de tecnología en este tipo de unidades de producción. No obstan 

te esta diferencia, al relacionar algunas de las variables que -

se consideraron para caracterizar e1 proceso de produccion caprl 

na (uso de tecnología, manejo del rebaño, destino de producción, 

etc.), no se encontró diferencia sustancial alguna, entre las 

unidades en estudio, por lo que las variabl-es evaluadas en el 

presente trabajo se presentarán en forma conjunta, es decir no -

se estratifican como inicialmente se tenia previsto. 

4,1, EL PRoDucToR CAPRINO Df LA MIXTECA ALTA 

La finalidad de este capitulo es el de presentar algunos de 

los aspectos socioeconomicos que caracterizan al productor capr_! 

no y en su conjunto a la unidad de produccion que el administra. 

4, l. l. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

4·.1. '1 l .. ·--· EDAD DEL PRODUCTOR CJI,PRl.~.O 

\ 

Dentro del área que comprendio el estudio y que forma parte 
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de la MiXteca Alta, los productores de cabras son personas cu

ya edad promedio es de 52 afios, ~iendo el 51 por ciento mayo-

res de 50, tal como se observa en el Cuadro 7, ésto indica que 

la cr1a de cabras esta siendo relegada a los ancianos, eviden

ciándose la falta de caprinocultores jÓvenes que se dediquen a 

ésta actividad, y si además se considera la inconformidad man_! 

fiesta por los hijos de los productores caprinos, en relación

al cotidiano y cansado pastoreo, as1 como la. preferencia de

alguno de ellos en salir de sus comunidades en busca de ingre

sos más cómodos, puede suponerse que ésta actividad irá desap~ 

reciendo o en el mejor de los casos mantenerse en la situación 

actual. 

CUADRO 7. Edad de los productores caprinos de los 13 munici-
pios del Distr.ito. _d'e Nocñi.xtlán,. _1987. •. 

Edades (Años) Productores 
N!!. % 

20 - 30 1 l. S 

31 - 40 9 14.0 

41 - so 22 33,5 

51 - 60 18 27. o 
61 - 7 o 14 21. o 
71 - 80 2 3.0 

T o t a 1 66 JOO, O 

4,·1,1.2,. EsCOLARIDAD' DEl PRODUCTOR CAPRINO 

En este estudio se consideró importante el grado de esco

laridad de los productores, con el fin de tener un parámetro -

de apoyo y como base para la planeación de la capacitación pa

ra este tipo de productores, fue as1 como se obtuvo que el gra 

do de escolaridad es del tercero de primaria, el cual es bajo

si se considera además la edad con que cuentan los productores, 
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CUADRO 8, Escolaridad del productor caprino de lqs. 13 munici
ji íos dél_ bis.~ri.éo ·,de ~pcfti¿é~i:l,á,!i, Qax:; .~- l ~87. 

Grado de escolaridad 
.. CAiioii .. c;lirsaiio s) 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

tótai: 

* No cuentan con educación for~~l. 

Productores 
_N_! ···._ ~.~· " 

4 6 

14 21 

1 5 23 

14 21 

o o 
.11 17 

8 12* 

'66 .. 1M. 

Como puede notarse en el Cuadro 8, el 62 por ciento de los 

productores cuentan con un grado de escolaridad del tercero de 

primaria hacia abaJo, lo cual es un indicador más que demuestra 

la asociación que existe entre la cabra con el tipo de produc-

tor marginado social y culturalmente. 

4 .. 1.1.3, MIEMBROS QUE INTI:GRAN LA .FAMILIA DEL PRODUCTOR 
cd::>RINO 

La familia del productor caprino esta compuesta en el 51.5 

por ciento de los casos de tres a seis miembros generalmente;

las. familias con un menor número representan el 29 por ciento y 

con mayor el 19.5 por ciento Cuadro 9; como se puede observar -

la familia es numerosa, la cual muestra la abundancia de mano -

de obra con que cuenta el productor dentro de su unidad :le pro

ducción, para realizar las actividades productivas, é.sta carac

ter1:stica es otra particularidad del sistema de producción cam

pesino, ya que }e permite no ocupar con regularidad mano de 

obra contratada. 
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CUADRO 9, Miembros que integran la familia del productor ca-
prino en los 13 municipios del Distrito de Nochix--
tlán ~ bax; ;. 1 98.7 • -

Miembros de la familia Productores 
(N~) N2. % 

1 a 2 17 26,0 

3 a 6 34 51. S 

7 a 9 13 1 9. S 

2 3, O* 

T o. t a 1 66 100, o 

* No reciben apoyo de ningGn m~embro de la familia, 

4.1.2. (ARACTE R Í ST I CAS E CO'J ÓM I CAS 

4.l.2 .. f AGRICULTURA 

En las unidades de producción de la Mixteca Alta, se obser 

va una relación estrecha agricultor minifundista - maicero - ca 

prinocultor, ya que presentan las siguientes caracter1sticas: 

la explotación caprina es propiedad de campesinos, cuya princi

pal actividad es la agricultura de temporal, la cual tiene un -

alto riesgo para la producción, debido a la escasa e irregular

distribución de las lluvias, ocurrencia de heladas tempranas y 

suelo de baja fertilidad, entre otros factores adversos para 

los cultivos. En las comunidades estudiadas la superficie pro-

medio por productor fue de 4,4 has,, la cual no es compacta y-

se encuentra dividida en varios predios. Los cultivos alimenti 

cios de mayor importancia, en relación al nGmero de producto-

res que lo siembran son: el ma1z (97 por ciento), el trigo 

(16;5 por ciento) y el frijol (15 por ciento), Cuadro 10. 

Como se observa en el Cuadro 10, el ma1z se manifiesta co

mo el principal cultivo y esto se debe a la importancia que tie 

ne este cereal en la alimentación familiar y además porque el -

rastrojo de éste cultivo es un buen recurso forrajero, para la 
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CUADRO lOo Principales cultivos alimenticios que siembran los 
productores de los 13 municipios del Distrito de
Nochixtlán, Oax., 1987. 

Cultivo Productor es que lo siembran 
N!. % 

Maíz 64 97. o * 
Trigo 11 16.5 * 
Fr ij o 1 10 1 S. O * 

* Por e ien to en r el a e ion al total de la muestra. 

alimentacion de los animales herbívoros que integran la ganad~ 

dería familiar; la producción promedio de grano de este cereal 

es de 2.2 y de rastrojo de 4.S ton/ha, lo que respecta al cul

tivo del trigo y frijol fueron sembrados en menos proporcion

que el maíz (16.S y lS por ciento) y los cuales registraron 

rendimientos promedios del grano de 1.87 y .S ton/ha respecti

vamente; los rendimientos que se presentan son los que corres-

poden al ciclo P.V. 1986-19860 

4.1.2.2. GANADERÍA 

La ganadería es otra actividad primaria en el contexto de 

la produccii5n de las familias de la zona de estudio, caracteri 

zada por la crianza qe varias especies domésticas en esta uni

dad de produccion, tal como se muestra en el Cuadro 11. 

CUADRO 11. 

E sp ec ie 

Cabras 
Ovinos 
Vacunos 
Asnos 
Cerdos 
Av es 

Composicion de la ganadería del productor caprino 
en los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, 
Oax., 1987. 

Animales promedio 
(cabezas) 

38 
11 
2. 3 
2 
2 
6 
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En las comuáidades de estudio, con maJ!or frecuencia se pr~ 

sentan seis especies animales, de· las cuales cada familia posee 

varias de ellas o en algunos casos todas·, este aspecto, es el -

que caracteriza a la ganader!a campesina; la cual nos muestra -

que la crianza no es exclusiva de una sola especie, en donde ca 

da una de ellas juega un papel importante dentro del ingreso 

económico familiar (cabras, ovinos, cerdos y aves} o bien, de-

sempeña alguna actividad dentro de la unidad de producción, co

mo puede ser de transporte o de apoyo a las labores agr!colas -

(asnos y vacunos). En la Mixteca, la cabra es la especie que

con mayor frecuencia poseen los campesinos del área, ésta situa 

ción demuestra la importancia social y cultural que representa

este pequeño rumiante, lo que hace más interesante su evaluación 

con el propÓsito de hacerla más productiva, mediante los apor-

tes de la investigación en el Distrito de Nochixtlán, Oax. 

/lN TE CEDEN TES DE LA CRÍA DE CABRAS EN LA MIXTECA ALTA 

Los productores del área de estudio cuentan con una anti-

guedad en la cr!a de cabras de 12 años en promedio, encontrando 

se un grupo bastante heterogéneo en relación a ésta caracter1s= 

tica ya que se encontraron tanto productores que inician con la 

cr!a de cabras, con sólo 2.5 meses, hasta aquellos que han acu

mulado una experiencia de 58 años; lográndose identificar que -

el 78.5 por ciento de los productores s·e encuentran entre los-

2.5 meses y los 15 años y el resto (21.5 por ciento) de los 16 

a los 58 años. Considerando los resultados antes expuestos, se 

nota que existe gran experiencia en la cr1a de cabras·, lo que -

nos induce a pensar que la información obtenida de ellos es con 

fiable, as! CO'!Do a considerar que los productores de la región

tradicionalmente han venido realizando esta actividad, transmi

tiéndola de generación en generación. 

NúMERO DE CABRAS CON LAS QUE INICIÓ EL PRODUCTOR SU EXPL0-
1fACIÓ'l CAPRINA 
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Una vez conocida la experiencia da los productores en la

cr!a de cabras·, a continuación se p.resentara el número de ca~ 

bras con las que inicio el productor ista actividad, con la f1 

nalidad de evaluar en tirminos· muy relativos la capacidad de -

reproducción de esta especie. Para el caso de los productores 

de la región se encontró que el 81 por ciento iniciaron la 

crianza de cabras con nn número menor de 10; correspondiendo -

el 45 por ciento para aquellos de 1 a s· y el 36 por ciento pa-

ra los que contaban con 6 a 1 O animal es, el resto de los pro-

ductores (19 por ciento} tuvieron a bien iniciar con un número 

mayor que fue en el intervalo de 11 a 2.0 cabras, tal como se -

muestra en el Cuadro 12. 

CUADRO 12. Cabras con las que el productor caprino inicio su 
explotación en los 13 munici·pios del Distrito de -
Nochixtlán, Oax. 1987. 

N~ de cabras Productores 
N~ % 

1 a S 30 45 

6 a 1 o 24 36 

11 a 15 9 14 

16 a 20 3 5 

T o t a l .66 .LOO 

El promedio de cabras con que contaban los productores al 

inicio de la crianza fue de 7 y según los resultados obteni.-

dos del presente trabajo se cuenta con un promedio de 38 e~~as 

por productor, reg.istrándose un incremento considerable, demo_!! 

trándose así la bondad de esta especie al no solo mantenerse -

sino llegar a la· etapa de reproducción en un medio tan desfav~ 

rabie y hostil como elque caracteriza a la región Mixteca. Es 

ta situaciÓn ha permitido al campesino de escasos recursos uti 

!izar el capital en la solución de imprevistos de salud, vest1_ 

do y vivienda, que por concepto de la cría caprina ha logrado

recibir. 
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LUGAR DO"JDE EL PRODUCTOR ADQUIRIÓ SUS CABRAS 

La razón que motivo a conocer el lugar donde el productor 

adquirió sus cabras, fue el de darse cuenta del grado de enca-2 

te, pureza o consanguinidad de la raza que actualmente tiene.

De esta forma se encontró que el 91 por ciento de los product~ 

res, los adquirió dentro de su misma comunidad y fuera de ella 

solo el 9 por ciento, aunque siempre dentro del mismo Distrito 

de Nochixtlán; tomando éstas consideraciones y además los ais

lados esfuerzos que han hecho las instituciones por introducir 

ganado de raza pura, con la finalidad de mejorar la calidad g~ 

nética de la ya existente, no es dif1cil suponer que la cabra

que poseen los productores es de.l genotipo que se denomina 

criollo, la cual presenta serios problemas de consanguinidad. 

Las cabras al igual que las especies que componen su gan~ 

derla familiar se encuentra dentro del área que constituye la

casa del productor o en su defecto, lo más cercano posible a -

ella, de tal forma que ésta situación le permita al productor

estar con frecuencia al cuidado de sus animales. 

4. l. 2. 3, ACTIVIDADES QUE EL PRODUCTOR REALIZA FUERA DE -
SU IJIJ IDAD DE PRODUCe I Ó'J 

Con el propo sito de obtener recursos económicos para la -

subsistencia, mantenimiento, mejoramiento y reproducción del -

propio sistema de producción, el productor, jefe de familia y 

principal administrador de la unidad de producción, se vé en -

la necesidad de buscar ótras fuentes de ingreso extra unidad -

de producción y el cual lo encuentra en vender su fuerza de 

trabajo fuera de ella, tal actividad es realizada por el 36 

por ciento de los productores, quedando el resto 64 por ciento 

que dedican todo su tiempo y esfuerzo eri las actividades pri-, 

marias de su unidad de producción. Algunas de las· actividades 

que dese·mpeñan los productores fuera de su unidad son: C01110 -
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jornalero (37.,5 por ciento), ~n alquilarse para actividades 

agrícolas (29 por ciento)·, tomo comerciante (17.' por ciento). 

como albañil (12.5 por ciento) y como servidor público (4 por 

ciento); el tiempo que los productores duran trabajando en las 

actividades antes menci:onadas va desde un mes ñas·ta todo un 

año, aunque no d>e manera continua; de esta forma podemos dar

nos cuenta del papel tan importante que· desempeña la familia,-. . 

esposa e hijos, en las actividades productivas agrícolas y pe

cuarias que se desarrollan dentro de la unidad de producción -

las principales razones que el productor argumenta para salir

a trabajar, es la necesidad de obtener dinero 'Para solventar -

los gastos que se originan en el hogar así como el de no exis

tir fu entes de trabajo dentro de su comunidad. 

4.1.3. T IP ÓLOÚA DEL PRODUCTOR CAPRINO 

Considerando que una tipología de prodU;ctores a fin de 

cuentas no es más que una diferenciación que' se establece a•pa.E_ 

tir de d>eterminados criterios, con el fin de separar a cierto

grupo de productores que presentan características diferencia

les: en el presente trabajo se empleó' la clasificación propue~ 

ta por Schejtman (1985), la cual esta basada en la Slperficie

agrícola de labor que cada productor posee, dicha clasificación 

es como a continuación se detalla: 

- Campesinos de Infrasubs.istencia, caracterizados por co_!!. 

tar con una sup erf'icie arable :;:: 4 ha de ETN. 

Campesinos de Subsistencia, caracterizados por contar 

con una superficie arable :::..4 ha pero:::: 8 ha de ETN, 

-Campesinos Estacionarios, caracte.rizados por contar con 

una superficie arabl~ > 8 ha pero ~ 12 ha de ETN. 

-Campesinos Excedentarios, caracterizados !'Or contar con 

.una.superficie arable> 12 ha de ETN. 

ETN Equivalente Temporal Nacional, 
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-.Agricultores. Trans:Lcionale.s., can fuerza de trabajo as.ala 

riada de alguna significación .• En. límite llega. ha ser .,. 

ligeramente superior a la familiar. 

> 25 pero':::' sao. 
Jornadas salariales 

Empresarias Agrícolas., con fuerza de trabajo asalariada-

exclu sivam en fe. Jornadas salariales > soa. 

De la misma forma se desea aclarar que tal cl.a:sificación,

no es la Única sino que existen otras más, como ejemplo se pue

de presentar la utilizada por Ramírez (1985) en el Diagnóstico 

de la Producción Agrícola de las Mixtecas Oaxaqueñas Alta y Ba

ja, el cual sintió la necesidad de utilizar una tipología que

lograra dar cuenta de las diferencias sociales y económicas en

tre el conjunto de productores mixtecos, en el entendido de que 

dichas diferencias no necesariamente tendrían que establecerse

tomando como punto de partida elementos cuantitativos monetarios, 

sino que a través de criterios cualitativos, aunque generalmen

te tendrían que corroborarse en dicho nivel cuantitativo, ésta

idea llevó a Ramírez a plantear como eje de tipolog{a el conce_E 

to de forma de reproducción social. La clasificación conside--

randa el criterio anterior, quedaría como sigue; la forma de -

reproducción de los Campesinos Jornaleros, de los Campesinos A.E_ 

tesanos, de los Campesinos Pobres, de los Campesinos de Sutsis

tencia, de los Campesinos Comerciantes y de los Campesinos Exce 

dentarios. 

Volviendo a considerar la clasificación propuesta por 

Schejtman y concientes de las limitaciones que trae consigo, se 

decidió utilizarla en la interpretación de los datos obtenidos

en el presente trabajo, de ésta forma los resultados del Cua

dro 13 nos muestran que en la región de estudio el 83 por 

ciento de los productores que poseen cabras se ·consideran como-

campesinos de Infrasubsistencia; el 6 por ciento de Subs~sten-

cia y el 11 por ciento son campesinos Estacionarios o ··.:Ex:c·eden-
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tarios. 

CUADRO 13. Clasificación tipolÓgica de. los productores de cabras· 
en los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, Oax. 
1.987. . ... --' .. ·- -· .. .. .. .. .. '., '' .. 

Clasificación tipológica 

Campesinos de Infrasubsistencia 

Campesinos de Subsistencia 

Campesinos Estacionales o Exsedentarios 

T o .t a 1 : 

Productor es 
N!!. % 

55 

4 

7 

66 

83 

6 

11 

1 00 

Los criadores de cabras de la Mixtecá se ven inmersos en-

dos situaciones que evitan que su actividad sea más produc t_! 

va y que además no se vean favorecidos con apoyos instituciona

les suficientes; el primero de ellos es de índole natural, deb.!_ 

do principalmente a la presencia de la época de sequía lo que

ocasiona escasez de forraje en el ágo stadero y siendo éste la 

principal fuente de ali:nento, lo anterior trae como consecuen-

cia una marcada pérdida del peso de las cabras, anemias, abor-

tos y dejándola propensa al ataque de parásitos externos (piójo); 

el segundo es el aspecto socioeconómico ya que estos producto-

res cuentan con un bajo nivel de educación formal y aunado a 

ello en su mayoría son productores de Infrasubsistencia (Cuadro 

13) éstas caracter!sticas los hacen objetos de explotación y 1n.!:_ 

nosprecio del sistema social existente. De ésta forma, la esca 

sez de recursos y la baja tecnificación· en el manejo de la ca

bra, explican de alguna forma el poDqué a ésta especie se le 

considera como un animal ecocidico y por lo tanto marginado. 

4.2. AUMENTACI'ÓN DE LAS CABRAS 

4. 2 .l. EL AGOSTADERO. TIPO DE TENENCIA Y SU INFLUENCIA EN SU-
DETERIORO 

Al igual que lo reportado por otros autores (Lopez, 1983 ;-
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Mora, 1985 y Arbiza, 1986), la principal fuente de alimento del 

ganado caprino que es criado bajo el si-stema extensivo, lo con_2 

tituye la vegetación nativa que se encuentra en el agostadero y 

que está bajo el régimen de tenencia comunal; el cual muestra -

un marcado sobrepastoreo, acentuáñdose más en las áreas circun

dantes a los centros de población, no obstante existiendo la p~ 

sibili~ad de realizarlo a una mayor distancia, ayudando de esta 

manera a la recuperación de ésta área más castigada. Sin embar 

go, no obstante lo anterior es importante señalar que dicho so

brepastoreo no es sólo el efecto causado por las cabras como lo 

manifiestan algunas personas que observan a la cabra aprovechar 

los escasos recursos alimenticios que quedan en el agostadero -

sino por el pastoreo de diferentes especies con que cuenta el -

productor dentro de su ganader1a familiar, ya que la mayor par

te de los rebaños caprinos s·e hacían acompañar por ovinos,

bovinos y equinos, en donde cada uno de ellos pone su parte pa"" 

raque el proceso de degradación del agostadero contin«e indefl 

nidamente. Aunque la degradación más importante es la provoca

da por el hombre ya que éstas especies no provocarían deterioro 

si éste no llevara sus animales a pastorear al mismo lugar con

la frecuencia y la alta carga animal con que lo hace. Otros de 

los factores que aceleran el proceso es cuando el productorapr~ 

vecha el agostadero como fuente de abastecimiento de madera, 

para la construcción de sus corrales y de sus casas habitación, 

as1 como pa~a el consumo en el hogar, al llevar a cabo la coc-

ción de sus alimentos y al corte para la venta de este recurso

a lo,s vecinos de la población. 

Dentro del grupo de productores de la muestra objeto de es 

tudio el 8-5 por ciento de ellos cortan leña para su consumo, 

aproximadamente 433 cargas y para vender el (11 por ciento) de

los productor es cortan 1 Q{¡J cargas de leña mensualmente, dando -

un total de 537 cargas. entre las dos formas. Estas cargas 

transformadas a toneladas nos darían 2.1.5 Ton[m,es considerando-
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que cada carga pesa aproxi¡nadamente 40 kg, la cifra obtenida -

sirve como un indicador de la influencia negativa que ejerce -

el hombre en relación a la conservactón de los recursos, Los

arboles que con mayor frecuencia se talan son: el encino (Qtfe.!!:_ 

c.u.-s s.p.) el madroño (Al!.bu.tu.s g.f.anduf.o.s~a) y el e hamiso .(Apa-&a--

pu.s .sp.). en orden decreciente de importancia. No obstante el 

avanzado deterioro que presenta el agos~adero de la región ca~ 

sado por el sobrepastoreo y por la tala inmoderada de los arbo 

les parece no haber conciencia de este fenómeno por parte de

los productores que habitan la región, ya que a dectr de un 

grupo de ellos (73 por ciento) no le pasa nada al agostadero,

otro grupo (27 por ciento) ha notado la escasez de alimento en 

la temporada seca y la falta de vegetación en el monte. Esta-

concepción que tiene el productor del agostadero, es un obstá

culo para la ej ecucion de acciones tendientes a conservar o 

proteger este recurso como podrían ser reforestaciones, exclu

sión de áreas o bien rotación de áreas de pastoreo. Resumien

do: la tala inmoderada, el sobrepastoreo de las diferentes es

pecies animales, la falta de conciencia de los productores pa

ra la conservación del agostadero y presencia de la cabra en -

el mismo, proporciona más elementos a aquellas personas que de 

alguna forma culpan a esta especie de la degradación del agos

tadero, razón que el autor considera errónea, pues si bien es 

cierto que la cabra es el medio debe considerarse que no se ·ma 

neja sola, sino que atrás de ella existe el productor, el cual 

para mejorar ista situación habría que trabajar por despertar

le la conciencia y así hacerlo más sencible al problema de la

deforestación que se e¡!'tá presentando en la regiÓn Mixteca. 

Además de proporcionarle vía capacitación los conocimientos 

técnicos que sobre este tema existen, para que· de esta forma -

se realice un manejo más adecuado de esta especie, consideran

do las condiciones naturales y socioeconiimicas del productor. 
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HÁBITOS AUMEN TIC I OS. DE LAS CAB:RAS 

En las explotaciones caprinas en estudio y al igual que lo 

menciona Carrera 0982) la vegetación nativa es la alimentación 

básica del ganado caprino, la cual puede ser considerada de un 

valor nutritivo alto aunque desafortunadamente ista se encue~ra 

con poca frecuencia, ya que puede variar conforme cambie el am

biente ecológico, así como la estación del año en la misma loca 

lidad (Frene h, 1 97 O). 

En las observaciones efectuadas al momento de levantar la

información por medio de las encuestas, las cuales se hicieron

al momento del pastoreo en la ipoca de primavera y verano, era

notorio que el ganado prefería la vegetación arbustiva, mostra

ba un menor interés hacia las herbáceas y aún menos consumía 

gramíneas, de igual forma este comportamiento ba sido observado 

por Luna, e:t a.l. (1987) y Cruz (1988). 

Dentro de los arbustos que con mayor preferencia ramonea-

ban las cabras se encuentran el tlaxistle (Cea.nothu~ caenuleu4) 

el madroño (A~butu~ gla.ndulo4a.), la manzanita de coyote (A~eto~ 

ta.phylo~ a.~guta.) , el e sp in o (Ac.a.c..ia b e.~land.<.e.tu:) y la hoja de -

baño (Vodonae.a. v.<.~c.o~a.); <le éstos arbustos la parte vegetativa

que más consum!an eran: las hojas y brotes tiernos y en algunos 

los frutos, partes que a juicio de Carrera (1985) tienen alta -

riqueza en prote1na cruda y con una tendencia a ser baja en fi

bra cruda. 

Las hierbas que más preferían las cabras se encuentran el 

quelite (Ama.Jtanthu.ó ~etJto~lexu.ó), el acahual (T.[tonia. tuba.c.fÍO~

mJ.-6), de éste último consumían con avidez las flores. De las -

gramíneas que más abundan son: lf.i.t'.a~.<.a c.e.nc.h~o.[de.~, T3ou.te..t'.oua. 

.óp., Muhfe.nbe:}tgia .óp. y Cynodon da.c.tylon, como ya se menciono -
·. 

las cabras tienen una menor preferencia por éstos pastos. 
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Durante la epoca de sequía se observo que el forraje esca

seaba en el agostadero, most.rando_se e.n algunas partes, como la 

fuente de alimento, el pasto seco, el encino (Que.Jtc.ué> S-p.} y -

el espino (Ac.ac.i:a. 6e.Jtf.a.rtdi.e.!ti:1 este último mostrándose como 

uno de los más importantes ya que de el consumían tanto las h2_ 

jas y brotes tiernos, asl: como sus vainas (semillas}. Otra a.=_ 

tividad que realizaóan el 17 por ciento de los productores era 

el pastoreo de las caóras en terrenos donde se encontraban re

siduos agrícolas, esto con la finalidad de evitar perdida de-

peso o en algunos casos la muerte por inanición. Otro de los-

suplementos que proporciona a sus cabras en la alimentacion es 

la sal común, misma que es suministrada en diferentes cantida

des y frecuencia por los productores. 

4.2.3, PLm T AS TÓXICAS 

En el agostadero de la regían de estudio, existe una di

versidad cie plantas que son consideradas potencialmente toxi-

cas y que las cabras tienen dentro de su dieta, las cuales 

son: el chamiso (Apa.é>upus 4p.), el quelite (Ama.Jta.n..thu4 !te.tJto--

6f.e.xus), la verdol~ga (PoJt.tuf.a.c.a a.f.e.Jta.c.e.a), el espino (Ac.ac.i.a

Óe.Jtf.an.di.e.tú), el encino (Que.JtcuS sp.) y la escobilla (Se.f.f.aa -

gf.u.ti.rtasa) entre otras. No obstante la gran cantidad de plan

tas toxicas que ha-y en el agostadero, al productor caprino no 

se le presentan problemas fuertes de intoxicacion, ya que solo 

el 12 por ciento de ellos los han tenido en un número reducido 

de cabras, las razones que motivan a que se presente esta si

ttiacion, están dados por la habilidad que tiene la cabra para 

seleccionar el consumo de éstas plantas o en su defecto comer

las en pequeñas cantidades, debido a la diversid:ad de especies 

que consume y por otra parte a la baja toxicidad de los veget~ 

les. 

En la regían, el quelite e.s el que ha causado mayor pro--
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blema, debido al contenido alto de. nitratos provocado por el -

stress que sufre e.l quelite por la sequía y la fertilizacion,

ya que el lugar en donde mayormente se desarrolla es a orillas 

o dentro de los terrenos de cultiv·o. Exis·ten otras plantas de 

menor importancia como el pasto de canuto, de ciénega, la ceba 

dilla y la alfalfa. 

4,2 ,4, PASTOREO 

Los pastores inician diariamente el recorrido entre las 7 

y las 11 horas, encontrándose un buen número de rebaños (52 por 

ciento) que salen a pastorear a las g:oa horas, Cuadro 14. Al 

iniciar el recorrido generalmente el rebaño pasa por un r!o, 

el cual sirve de aguaje, notandose una marcada indiferencia de 

las cabras por el consumo de agúa, una vez cruzando éste el re 

corrido se cont:i.núa en el mismo sentido y la vuelta se hace 

por otro lado, es decir, el rebaño realiza un rodeo formando -

un circulo en su trayectoria completa. 

CUADRO 14. Horario de salir al pastoreo de los rebaños capri
nos en los 13 municipios del Distrito de Nochix--
tlan, Oax. 1987. 

Horas de salida 
(A.M.) 

7: 00 

8:00 

9:00 

10:00 

11:00 
~ - -, - -. ..._ - ''" ., . 

N2. 

1 

14 

34 

16 

1 

6'6 

Productores 
% 

1. 5 

21. o 
52.0 

24.0 

1. S 

r·oo. o 

El regreso fll corral de encierro se emprende de las 15:00 

a las 20:00 horas (cuando as! lo permite la luz del dÍa) encon 

trándo se que la mayoría de 'rebaños ()7 por ciento) lo hace de

las 16:00 a las 17:00 horas, tal como se observa en el Cuadro::-

15; de ésta forma se tienen que exis·te de 7 a 8 horas· de past;: 
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reo diaPio. 

CUADRO 15. H'o·ras· de regreso al corral de encie-rro de los reba
ños en los 13 m-unicipios· de.l Distrito de Nochixtlán oa.-x. 1 98 7. ·· ·· -- - - · ·· ·· · -

-,,· -,·, ., :-·-

H'oras de regreso 
(P.M.) 

15:00 

16: 00 

17:00 

18:00 

20:00 

T o t a 1 · 

Productores 
. N!!. .% 

1.5 

24 3 6. o 
27 41: 0' 1 

13 2 o. o 
1 1.5 

66 lOO. O 

El horario de pastoreo en la regiSn está determinado prin

cipalmente por la epoca del año, así- es como en la epoca seca -

el tiempo es mayor, ocasionado por la escasez de forraje, lo que 

hace que la cabra necesite mas tiempo en busca de alimento para 

lograr satisfacer sus necesidades de consumo, en cambio, en la

epoca de lluvias las cosas cambian, ya que por la abundancia de 

alimento y por evitar que las cabras pastoreen en suelo húmedo

y asi evitar problemas de pezuñas al ganado se le saca a una h,2. 

ra más tarde y se regresa mas temprano, ya que satisface en me

nor tiempo su apetito. 

RECORRIDO EN EL PASTOREO 

En el sistema de producciSn extensivo, existe una relación 

estrecha entre el horario de pastoreo y las distancias que reco 

rren los rebaños en el agostadero, esta situaciSn se presenta 

como ya se mencionó, debido a que existen dos épocas del año 

bien definidas: ·lluvias y secas, las que a su vez determinan la 

condiciSn del agostade-ro, el estado fisioléigd.co de los animales 

y el ánimo del pastor, factores que también influyen en este ca 

so. De· ésta forma se tie.ne que las distancias· recorridas en 

las dos épocas es diferente, siendo mayor en la epoca seca, en-
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la que se obs.eryo que los ;re.baños. re.corren una distancia de 

2.5· a 10 km diarios como m1nima y ma:¡;ima re.spectivamente, en-

contrando se que pOCO maS de la mitad (5'8 po't' ciento) de los 

produc tares recorren d,e 3 a s· km como se observa en el Cuadro-

16. La distancia promedio para esta epoca es de 3 km. El re-

corrido es ·mayor, ya que no se dispone de suficientes recursos 

pastales, lo que ocasiona que los re:baños· recorran grandes di~ 

tancias para completar sus requerimientos alimenticios (SARH,-

1:977). 

CUADRO 16. Distancias que recorren las cabras en pastoreo du
rante la epoca de sequía en los trece municipios 
.del Distrito de Npchi.xtlán, b.inc. 1987. 

Distancias recorridas Pro du e t o r es 
(km) N~ % 

2.5 18 27 

3 a 5 38 58 

6 a 7 8 l 2 

8 a 10 2 3 

T o t a 1 : .6.6 1 00 

En la epoca de lluvias, las distancias de pastoreo son m~ 

nores comparadas a la epoca de sequía, debido a la abundancia

de alimento; fue así: como se encontraron distancias que van de 

0.5 km como mínima y de 8 km como máxima, menores a las encon

tradas en la epoca seca, obs-ervándose además que poco más de

la mitad de los productores (55 por ciento) no recorren una 

distancia mayor a los 2.5 km, Cuadro 17; la distancia promedio 

que recorren los rebaños en la época de lluvias es de 2 km día 

ríos. 

A manera de conclusión se puede decir que tanto el horario 

de pastoreo, as! como la distanci~ recorrida en el agostadero

están condicionadas por la a·bundancia o·esca·sez 'de forraje, 

así: mismo es importante se-ñalar que en la epoca de sequía son-
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mayores, provocando a la vez un mayor dexexioro a este recurso. 

CUADRO 17. Dis.·tancias .. que. recorren las cabras en pastoreo du-
rante la epoca de lluvias en los 13 municipios del
:ó i sti: ita de .~o.c hix.dá!l;. _óa.x ~ 1 987 ~ 

Distancias recorridas· Productores 
(km) N~- r. 

0.5 a 2. 5 36 55 

3 a 5 24 36 

6 a 8 6 9 

T o t a 1 66 100 

4,2,S, EL FASTOR 

4.2. 5, l. TIPO DE PERSCNAS G.UE PASTOREAN CABRAS 

Según los resultados del presente trabajo, el pastor pue

de ser el dueño del rebaño, algún miembro de su familia o bien 

personas contratadas en forma temporal o permanente. Cuando -

se trata del dueño del rebaño son generalmente personas adul-

tas que a decir de ellas les faltan "fuerzas" para desarrollar 

ésta actividad, debido a la gran capacidad de desplazamiento -

que posee la cabra y a la escasez de forraje que existe en el

agostadero, que obliga tanto al pastor como a la cabra a reali 

zar recorridos a grandes distancias; de la misma opinion son -

los niños, los cuales manifiestan que las cabras son muy "gu~ 

rrosas" ya que cont1nuamente invaden los cultivos as1 como los 

ltigares inaccesibles (laderas con fuertes pendientes) para 

ellos. Cuando se hace referencia a los niños en su mayor1a 

son aquellos que no desearon estudiar o bien que terminaron la 

Primaria y no existió la posibilidad de que continuaran sus es 

tudios, cuando estos se encuentran en la escuela son los pastS!. 

res de las tardes y ·de los d1as que no hay clases. Los pasto-:

res que son contratados en forma· temporal o permanente son p·e.E. 

senas que han llegado de otras comunidades más alejadas a la -
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region de estudio, en b.usca de ,mejóre.s. alte.;rnatiyas, pero por

el obst¡culo de ser analfabetas y la urg~ncia de obtener recur 

sos· r¡pidos para su subsistencia le.s na obligado a ocuparse en 

ésta actividad. 

CUADRO 18. Uso de mano de obra en las actividades caprinas en
los 13 municipios del Distrito de.Nochixtl¡n, Oam.-
1 987.. 

Tipo de mano de obra 

Contratada eventual 

Contratada permanente 

Familiar 

Total: 

Productores 
.N~ % 

3 

6 

57 

.66 

4.5 

9.0 

86.5 

100. o 

En el caso del pequeño productor obviamente la mano de 

obra es de primera importancia y de la cual dispone, empezando 

por la suya propia y la de la familia y luego por toda la mano 

de obra que el pueda contratar (Riesco, 1982) bajo esta premi

sa y tal como se observa en el Cuadro lB en la region de estu

dio una m1nima parte de los productores (13,5 por ciento) con

tratan mano de obra para las actividades caprinas, siendo en -

su mayor1a mano de obra familiar (86.5 por ciento). Los resul 

tados obtenidos en el presente trabajo, son similares a los 

presentados por Flores, e.t a..t. (1987a), ya que del total de su 

muestra encontró que el 14.5 por ciento de los productores ca

prinos contrataban pastor y el resto (85.5 por ciento} ocupaba 

mano de obra familiar. El mayor u so de la mano de obra fami--

liar en las actividades caprinas· demues·tra una vez m¡s la im-

portancia que juega la familia dentro del proceso productivo -

de la caprinocultura del sistema de produccion campesino en el 

que se encuentra inmerso el subsistema pecuario. 

4,L,S. 2, E DAD DEL FASTOR 

En la region de estudio los pastores de los rebaños capr.:!:. 
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nos son personas adultas (65 por ciento), las que se caracteri

zan cuando son los dueños por tener en las cabras unas de las -

principales fuentes de ingres-o dentro de la unidad de producción 

~uando son los niños (26 ~or cie~tol los hijos de los producto

res, los que en repetidas ocasiones externaron su inconformidad 

por realizar ésta actividad. La edad promedio de los pastores

es de 42 años, notandose como puede observarse en el:Cuadro 19, 

la falta de pastores jovenes (9 por ciento) y ésto se debe a 

que ésta ocupación ha perdido su atractivo para las nuevas gen~ 

raciones, cuyos horizontes mentales han crecido g.Tracias a la 

educación, los programas de radio y a las imágenes de una vida 

más fácil y lucrativa en las grandes ciudades por lo que emi-

gran en busca de sueldos más elevados, una vida mas cómoda y un 

mayor tiempo libre CFrench, 1970). 

CUADRO 19. Edad de los pastores caprinos en los 13 m un ic ip io s-
del !Distrito de Nochixtlan, Oax. 198 7. 

Edad del pastor Pastores 
(años) N2 % 

10 a 20 17 26.0 

21 a 40 6 9.0 

41 a 50 20 30.5 

51 a 60 12 18.0 

61 a 70 9 13.5 

71 a 73 2 3.0 

T o t a 1 : 66 100.0 

En algunos casos y sobretodo en rebaños pequeños, el pas

tor no es ex'clusivo de cabras, ya que el campesino cuenta con 

varias especies animales dentro de su unidad de producción, de 

tal forma que lo obliga a realizar un pastoreo mixto, en donde 

aparte de cabras lleva ovinos, bovinos y asnos, Cuadro 20. Es 

ta situación trae problemas sobre todo a aquellos rebaños que

pastorean juntos con•ovinos, debido a que éstos últimos le 

transmiten algunos parásitos a las cabras; donde el mis impar-
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tante es el gusano de la nariz (0e..t.tJtU..6_. oyi.6). 

\ 

CUADRO 20. Rebafios caprinos que pastorean con otros animales-
en los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, 
dax •. 19.87 •·· ·· ·· · ·· ·· ·· · ·· · ·· · ·· ·· ·· 

Forma de pastoreo Productores 
.N~ % 

Solas 38 58 

Mixto * 28 42 

T o t a 1 6_6 l 00 

*Cuando el rebaño caprino se hace acompañar por otra esp~ 
cíe animal. 

A decir de los productores, el buen pastor debe de contar 

con un pleno conocimiento del área de pastoreo, de las especies 

forrajeras que consumen las cabras, as·í como con la habilidad

de curar algunas enfermedades que padecen estas. Como se···men

cionó en párrafos anteriores, la falta de pastores en la regiÓn 

esta representando un problema, lo que ocasiona el desanimo de 

algunos productores por continuar con la cría de cabras. 

4,3, ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

4, 3, l. EL SEMEN TAL 

4.3. l. l. CARACTERÍSTICAS DE SELECCIÓN 

Dentro ~el sistema de producción caprino que se practica

en la región y al igual que en la mayoría de las áreas rurales 

el productor no contempla registros de producción de sus anima 

les, presen.tándose la dificultad de no contar con elementos ob 

jetivos y cuantificables que apoyen a determinar cuál de los

machos debe ser el más apto para ser seleccionado como semen-

tal; ¡sta situación obliga al productor a considerar caracte-

rísticas morfológicas externas "selección por tipo" para lle-

var a cabo la elección. Dentro de las características q·ue d·es 
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tacan son la de "tipo o bonitoP, lo cual prefieren el 68 por

ciento de los productor~s, este t¡rmino considera aquel animal 

que sea grande, fuerte, sano y joven; otro gru~o de ~reducto

res (20 por ciento) tienen ~referencia ~or las caracter1sticas 

de color obs-curo, que sea pelón (mocho), orejón y que sea cri~ 

llo, el resto de productores (_12 ~or ciento) no realiza selec

ción alguna, 'Cuadro 21. 

CUADRO 21. ~aracteristicas que el productor considera para -
la selección de su semental en los 13 municipios
del Distrito de Nochixtlan, Oax. 1987. 

Caracteristicas 
Productores 

.N2 ~1, 

Tipo (bonito) 45 68.0 

Ninguna 8 12.0 

Color obscuro 7 11. o 
Pelón (mocho) 2 3.0 

OrejÓn 2 3.0 

Cornudo 1 1.5 

Criollo 1 1.5 

T o t a 1 66 100.0 

D~ntro de las características que prefieren los producto

res, resulta interesante comentar algunas de ellas, por ejem-

plo: cuando los productores manifestaron su preferencia por 

la caracteristica de orejón, se observó el inter¡s de querer -

mejorar su rebaño criollo can la raza Nubla, dando la pauta a 

promover y ejecutar si así fuera necesario, programas de mejo

ramiento genético en los cuales se considerarla ésta raza. 

Otro aspecto que llamó la atención fue la preferencia aunque -

mínima que mostraron los productores por el genotipo pelen o -

mocho, ya que a decir de ellos san los más proliferas en su re

b.año, con.trariamente a lo que reporta Valencia (1984) en rela

ción a la ausencia de cuernos señalando el investigador que dj,_ 

che _caracter esta ligado a la presencia de estados intersexua-
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les y esterilidad en cabras, 

A manera de resumen se puede decir que la selección del -

semental en las ex~lotacíones caprinas de la Mixteca, se reali 

za en hase a caracter!stícas morfológicas externas_del animal 

"selección por tipo" y no por un m¡todo de selección mis obje

tivo casado en la producción de los individuos ''selección por

producci&n", por lo que la mejora cuando no se estanca o retro 

cede se logra cc:Jn suma lentitud (Trejo, 1984)_. 

Los sementales que se encuentran sirviendo a las hembras

en su mayor!a (76 por ciento) son obtenidos por el productor -

de su mismo rebaño, can los consecuentes problemas de consan-

guinidad. La elección se realiza cuando los cabritos cuentan

con una edad de 6 a 12 meses, tiempo que estos han expresado -

su genotipo; los cabritos que no tuvieron la suerte de haber -

sido selecci~nados son castrados para ser engordados y puestos 

a la venta posteriormente. .Cuando el semental es adquirido 

fuera del rebaño (24 por ciento) es comprado en las comunida-

des al·etlañas, pero siempre dentro del mismo Distrito, buscando 

siempre el productor machos que cuenten con un genotipo mejor

que los que tienen en su rebaño. :una de las plazas mas concu

rridas para la compra de sementales como de hembras, es la que 

se realiza en la comunidad de Magdalena Jaltepec, lugar donde

el d!a sábado convergen productores de los alrededores a la 

compra y venta de cabras y otros animales productivos. Una 

vez que el semental ha sido adquirido y trasladado al rebaño -

dantle va a prestar sus servicios, es incorporado al grupo inm.!:_ 

diatamente, es decir, no se reáliza previa observación (cuare~ 

tena). para detectar posibles enfermedades o anermalidades re

productivas. 

4,3.1.2. EDAD DEL CJlB RITO AL PRI.MER SERVICIO 

Bajo las cond.iciones en que ·se encuentran las exp lotacio-
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nes caprinas en la Mixteca re.sulta di:!;t_cil el pre.cis.ar el tie:!!_ 

po en que el cabri.to reali.za su primer servicio fértil, ya que 

si bien se observa que· lo?ra copular a las hembras y que estas 

a su vez quedan gestantes, debe considerarse que existe la pr!_ 

sencia de varios sementales adultos dentro del rebaño, los cua 

les también tienen la oportunidad de copular a las mismas hem

bras, y con una ma.yor probabilidad s·i se considera para este -

caso la influencia de la jerarquía social dentro del rebaño. 

No obstante, ésta situación se obtuvo la opinión generalizada-

de los productores en relación a que a la edad de un año el -

cabrito sano y sin ningGn tipo de problemas se encuentra en 

condiciones para realizar su primer servicio fértil. 

4, 3.1. 3, TIEMPO QUE DURA EN SERVICIO EL SEMENTAL 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo en rela-

ción al tiempo que dura el semental cubriendo a las hembras es 

muy variable, como se observa en el Cuadro 22, ya que hay reb!!_ 

ño s en los cuales el semental solo dura un año, hasta aquellos 

que los mantienen 7 años en servicio, para luego de ésta edad

ser cambiados; afortunadamente los productores que manejan de 

~sta forma su semental constituyen la minoría (8 y 6 por cien

to respectivamente), debido a que a la edad de un año el macho 

apenas inicia la producción de espermatozoides, mientras que a 

la edad de 7 años empieza la decadencia reproductiva del ani-

mal, mostrándose en estas dos etapas baja capacidad repro~uctl 

va. Un dato importante en relación al tiempo que dura en ser

vicio el semental· fue el que se encontró en los rebaños en es

tudio, ya que la mayor1a de productores (62 por ciento) los 

mantiene durante un período de 3 a 5 años; la importancia ra·dl 

ca en que durante esta edad el semental se encuentra en su má

xima capacidad reproductiva, siendo de esta forma un indicador 

del buen manejo del semental, 
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CUADRO 22. Tiempo que dura en servicio ~1 semental de los reba 
ños en los 13 mu!licipi()S del DistritodeNochixtl~ 
Oax. 1987. 

-----------------------------------------
Tiempo en servicio 

· · (años)_ 

1 a 1.5 

2 a 2.5 

3 a 3.5 

4 a 5 

6 a 7 

No se obtuvo respuesta 

T o t a 1 : 

~.3.2. LAS HEM3 RAS 

Productores 
N!. % 

5 8 

12 18 

28 4:2: 

13 20 

4 6 

4 6 

66 lOO 

4.3.2.1. (ARACTERÍSTIC.4S DE SELECCIÓN 

J?e acuerdo con lo que reporta Trejo (1984), la seleccion -

es la Única herramienta de que dispone el ganadero para lograr

una mejora corrstan·te e ilimitada de la producción animal, de 

aquí la importancia de considerar algunos criterios para la se-

lección de cabras. Para el caso particular de las explotacio--

nes de la· Mixteca dClnde la finalidad es la producción de carne, 

se deben de cQnsiderar los siguientes: la eficiencia reproductl 

va del rebaño, velocidad de crecimiento y la calidad y cantidad 

d,e· carne por canal (Arbiza, 1986); no obstante del con·ocimiento 

de estos criterios son difÍciles de considerar bajo las condi-

ciones en que se desarrolla la explotación caprina, ya que se -
. . 

carecen de registros individuales de produccián y reproducción-

de las cabras, lo que motiva al productor a seleccionar sus ca-
; 

bras co'n-.siderando características morfolÓgicas externas. Es 

así, como la característica de "ti~o o bonita" es la que a jtii

cio d:e los productores- es de mayor importancia (33. 3 por ciento), 

Cuadro 2 3. Otro grupo de productores ·corr:sideran como criterio-
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de selección las siguie.ntes; que proquzca abt.¡ndante leche (6.2 

por ciento), que. sea cuatera· (4.s· por_ciento), de color obscuro 

(4,5 por ciento) y· q·ue provenga de buena raza C4.5 por ciento); 

la oportunidad que tiene el productor de eleg·ir sus cabras, no

siempre es bien aprovechada, ya que ex is·te un grupo de ellos 

(47 por ciento) que no realizan selección alguna. Esta situa-..: 

cion ocasiona que el trabajo de mejoramiento se encuentre fund~ 

mentado en criterios empíricos de cruzamiento y ésto se debe a 

que el trabajo de selección por producción sea prácticamente nu 

la (Montalvo, 1985). 

CUADRO 23, Características que el productor considera para la -
selección en sus hembras en los 13 municipios del 
Distrito .d.e .N~.c hix.tlán, .bá.x. 1.987. 

Carac ter 1st ica s 

Tipo (bonita) 

Gua t era 

Abundancia de leche 

Color obscuro 

Buena raza 

Ninguna 

T o t a 1 : 

Productores 
N~ % 

22 33,3 

3 4.5 

4 6,2 

3 4. S 

3 4~5 

31 47,0 

.66 .l. 00 .o 

* Productores que no seleccionan a sus cabras 

4.3.2.2. EDAD AL PRli~ER CALOR 

* 

En las explotaciones caprinas de la Mixteca, las cabritas

de los rebaños en estudio mostraron gran variabilidad en rela-

ción a la presencia del primer~calor; ya que en base a la opi·-

nion de los productores, existe un grupo de cabras que presen-

tan su primer estro a una edad de S a 6. meses (4,5 por ciento); 

otro grupo que lo prese.ntan de los 14 a los 24 meses (9 poc cieE_ 

to), quedando la gran mayoría ('86 .• 5 por ciento) dentro del ran

go que reporta la literatura que es de 7 a 12 meses· CArbiza, 
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1986) Cuadro 24. Encontrándose. una edad promedio de 10.7 '~me-

ses, considerando la opinión gene-ral de los. productores. La -

precocidad mostrada pudo ser influenciada por una buena alime~ 

tacion pre y postdestete de la cría,_ por la época de nacimien-

too bien por la presencia del macho. Para el caso de la pre-

sencia tardía de estros pueden infl-uir: el estado nutricional, 

anormalidades genéticas y· la e poca de nacimiento, ya q-ue las -

cabritas nacidas en invierno o primavera tiene -mayores proba

bilidades de iniciar su actividad reproductiva durante el pri

mer año que los nacidos en verano. 

CUADRO 24. Edad en q-ue presentan su primer calor las cabras 
en los 13 municipios del Distrito de Nochi~tlán, 
O a~ •. 1.98 7.. 

E d a d Productores 
(Meses) N2, % 

5 a 6 3 4. 5 

7 a 8 1 S 23.0 

9 a 10 1 6 24.0 

11 a 12 26 3 9. 5 

14 a 24 6 9.0 

T o t .a .1 : 66 100.0 

4. 3.1. 3, EDAD Y P.ESO AL PRIMER SERVICIO 

La edad y peso al primer servicio de las cabras en las ex 

plotaciones en estudio, presento un comportamiento similar, a 

la edad en que presento su primer calor, Guadros 25;y 26. De

los resultados y considerando solo los promedios-, se obtuvo 

que la edad y peso en que son empadradas las cabras por vez 

primera, es de 11 meses con 20 kg de peso vivo; estos· resulta

dos nos indtcan que la actividad es realizada correctamente 

por los productores, debido a que. su peso a esta edad represe~ 

ta el 66 por ctento de_ su peso adulto y que a co'nsideracion de 

Valencia (1984) el criterio descri·to es el que con mayoJ: fre--
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cuencia s.e considera para determinar e.l momento adecuado del ero 

padre. 

CUADRO 2S. Edad. en que reci'ben el primer servicio las cabras -
en los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, oax • .1987.-· · · ·· -- - · ·· ·· · 

E d a d Productores 
Cm eses) N~ % 

6 a 7 2 3. o 
8 a 9 23 3 5. o 

1 o a 11 6 9.0 

12 a 14 28 42.S 

1 S a 18 4 6.0 

24 3 4. S 

T o t a 1 : 6.6 1'00.0 

CUADRO 2 6. Peso de las cabras al primer servicio en los 13 mu-
nicipios .d.e1 Distrito de N oc hixtlan, Oax. 1 987. 

p e S o Productor es 
(kg) N~ % 

10 a 1 S 4 6.0 

16 a 20 41 62. o 
21 a 2S 17 2 6. o 
26 a 30 3 4. S 

31 a 32 1 1. S 

T o t a 1 .. .66 .1 OO. O 

4,4, EMPADRE 

4. 4.1. SISTEMA Y EPOCA DE EMPADRE 

En la totalidad de las explotaciones caprinas bajo estudio 

se obset:vii que el empadre se lle-va a cabo sin control o restri_s 

ciiin alguna "Monta a corral y a cainpci", B·ajo este s·istem·a, los-
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sementales conviven con las h.embras. qurante todo el año y todo 

el tiempo, es decir, por el d1a sale: a pa stocrear todo el rebaño 

y por la noche son encerrados en el mismo corral, dentro del 

cual se desarrolla la ·mayor actividad de los machos- sirviendo-

a las hembras. De &sta m~nera el rebaño est¡ for~ado por ani-

males de distinta edad y s-exo si'n que exista alguna separación 

con fines de manejo, 

El empadre o cubrición se realiza en la mayor parte del -

año, aunque pueden distinguirse dos épocas de mayor importan-

cia: la primera que se presenta en los meses de junio y julio

y la segunda que sucede en los meses de septiembre a noviemhre 

ambas parecen estar asociadas con el inicio y final de Iluvias;

fenómeno que condiciona la disponibilidad de forraje en el ago¿ 

tadero, que al ser fuente principal de alimento determina que

la condición nutricional de la cabra durante éste tiempo sea -

favorable para la presencia de celo en las cabras. 

4:.5. AH LJADERO 

4. 5.1. EPOCA DE PAR I C I Q\1 ES 

La epoca de pariciones y la epoca de empadres presentan 

el mismo comportamiento, es decir, pueden ocurrir durante el -

transcurso de año, aunque como es de esperarse deben de prese~ 

tarse dos épocas de mayor importancia en cuanto a la presencia 

de partos: la primera cjue ocurre en los meses de octubre y n.2_ 

viembre producto del empadre de junio )"julio y la segunda que 

se presenta de enero a ·marzo producto de la segunda epoca de -

empadres, que sucede de septiembre a noviembre. Algunas de --

las causas que ocasionan que· se· presente este comportamiento,

como ya se dijo es el es.tado nutrícional de las· cabras al mo--

mento del empadre y por otro lado la caracter1stica de la ca-

bra de la región, de ser poliestrica continua y no mostrar una 

marcada estacionalidad como es el caso de: las· razas especiali-
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zadas, caracter.ístíca <J,Ue de.be. considera.-se ventajosa sL el pr~ 

pósito fuera aumentar el número de an.ima~e.s por··re.baño y si a·de 

más se contaran con los medios, alimento, todo el tiempo para -

real izarlo, ya que de esta forma se podrÍan obtener fác ilmen.t e

tres partos cada dos años, 

Debe mencionarse que de las dos é.pocas de paricíones de ·ma 

yor importancia que se presentan durante el año, en la que ocu

rre de enero a marzo es la que mayores problemas presenta, debf.. 

do al mal estado nutrícional de la cabra gestante, que puede 

provocarle el aborto o bien la baja producción de leche de la 

cabra par :ida. Esta situación puede ocasionar la muerte por in~ 

nición del cabrito, ya que en este periodo el alimento en el 

agostadero es muy escaso, 

4,5,2, EDAD AL DESTETE DE LOS CAER I TOS 

El destete de los cabritos bajo las condiciones de las ex

plotaciones caprinas de la Míxteca se realiza en forma natural: 

en donde el cabrito permanece el mayor tiempo posible amamantá,E. 

dose de la madre con la finalidad de que éste asegU're su crecí

miento y desarrollo, es así como en la mayoría de los casos 

(80,5 por ciento) sucede del tercer al cuarto mes, presentándo

se una minoría qué lo hacen antes o después del tiempo indica--

do, Cuadro 27. Los resultados obtenidos en el presente trabajo 

en relación al tiempo en que se realiza el destete son menores 

a los encontrados por López (1983) y Mora (1987), los cuales 

fueron de 7 y de S a 6 meses, respectivamente. Lo anterior nos 

hace suponer que el tiempo de destete manifestado por los pro

ductores de la region, solo sea un destete parcial en donde se-
·, 

observe que el cabrito sea capaz de conseguir su propio alimen-

to en las horas de pastoreo, pero que esporádicamente continGe 

amamantándose de la madre. un tiempo mayor. 

En las explotaciOnes caprinas de estudio y al igual que en 
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la mayoria de explotacione.s ex.tensiyas, e.l destete. esta influen 

ciado por las razones siguientes: la capacidad del cabrito por 

obtener sus propios alimentos,·por el avance de. una nueva preñez 

y por el estado nutricional de la cabra. 

CUADRO 27. Edad del destete natural en cabritos en los 13 muni 
dpios _de.l D_:i.sti-Ho de Nochixtlán, .Oax •. 1.98.7. 

Edad del cabrito 
Cmesés) 

2 a 2. 5 

3 a 4.0 

S a 6.0 

7. o 
T o t a 1 : 

Productores 
N2. % 

4 6.0 

53 80.5 

8 12. o 
1 l. S 

66 100.0 

4, 6. CASTRACIÓ'J 

La práctica de castración dentro de los rebaños de la re-

gión Mixteca no es generalizada, prueba de ello es que para el

caso de los rebaños en estudio se obtuvo que el 43· por ciento -

lo realizan, mientras que el 57 por ciento que constituye un p~ 

ca más de la mitad no lo hace (Cuadro 28), argumentando que ca

rece de conocimientos para realizarlo. Para aquellos que lo ha 

cen buscan que el macho engorde más rápido y pierda el sabor de 

sagradable que caracteriza a su carne, con la finalidad de po--

nerlo en venta. Otra razón que tiene el productor para castrar 

a sus machos cuando no van a ser vendidos es para evitar las 

montas indeseables. 

CUADRO 28. Productores que realiz~n la castración de sus machos 
en los 13 -municipios-del--D-istrito de Nochixtlán, Oax 
1987. 

Castración 
No castran 
T o t a 1 

Productores--
N2- .% 

28 
38 
66' 

43 
57 

-,, ·100 



90 

4. 6.1.· EDAD DE LOS M.ACHOS. CASTRADOS 

La castración en los machos cabríos se realiza en aquellos 

que no fueron considerados como sementales, al i'gual que los s~ 

leccionados pero que al conocer sus crías no convencieron o bien 

en los adultos que su vida reproductiva empieza a declinar, a -

causa del excesivo uso o por algGn problema reproductivo. De -

esta forma se tiene que el rango de edades de J.os animales cuan 

do son castrados es de 1 a 4 años, encontrándose que la edad 

promedio es de dos años, Cuadro 29. 

CUADRO 29. Edad de castración de los machos cabríos en los 13-
munici¡)iCis .del .DistrJ_to .de Nochixtlan, .. Oax. _1987. 

Edad del mac bo Productores 
Caño 8) N~ % 

1 a 1. S 9 14 

2 a 2. S 8 12 

3 a 3.5 6 9 

4. o S 8 

No castran 38 57 

• T o t a 1 66 .loo 

4. 6.2. ~ETODOS DE CASTRACIÓN 

Los métodos de castración utilizados por los productores 

son a los que regionalmente se les conoce como a machucones, a 

vueltas y el de corte a navaja; de estos tres el que con mayor

frecuencia utilizan los productores 'é·s· él de machúcones, Gua--

dro 3 O. A continuacion, se presentará una breve descripción de 

la forma en que se real iza cada una de ellas: 

A ma·c·huc·ones. Primeramente se tira el animal y la castra-

ción se efectGa golpeaado l.os Col:done,s y vasos: sanguíneos que -:-: 

conducen a los testículos sin lesionar el f'!·scroto. Por este m.§_ 

todo los testículos degeneran y pie1:den su funcion; cuando el -
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método se hace en ;forma correcta, se e.yita el problema de infe~ 

ción y presenta la yentaja de pod·exse ;realizar en cualquier ép~ 

ca del año cs·tamm' 1 983). El instrumento usado es conocido co-

mo "mazo" el cual esta formado por dos partes; una base cilín-

drica de aproximadamente 30 cm y un mazo, ambos construidos de

madera. 

A vu el·ta s. s·e bajan y se suben los testículos una o dos-

veces estirándolos para que suelten y exista elasticidad, ense

guida se voltea el testículo dentro del escroto sin lesionarlo, 

de tal forma que la cola del epidi"dimo quede hacia la pared ab

dominal; para luego con un movimiento rápido subirlo, de tal 

forma que quede pegado a la entrepierna. 

t1culos se atrofian y pierden su función. 

De esta forma lo S tes 

A navaja. Cuando se utiliza este método se hace un corte-

lateral en el escroto, con la finalidad de extraer los testícu-

los. De esta forma se elimina toda posibilidad de que el macho 

pueda volver a ser fértil ya que se quitan los Órganos product~ 

res de espermas. 

CUADRO 30. Método de castración que utilizan los productores 
en los 13 municipios· del Distrito de Nochixtlan, 
OaE. 1987 •. 

Método de castración 

Mac hu con es 

Vueltas 

Corte 

Total. 

Productores 
N2: % 

18 64 

7 25 

3 11 

.2 6 JQO 

Como podrá observarse en el cuadro anterior, los métodos -

de castración presentados y· q1le tienen mayor uso, son los llama 
·, 

dos tradicionales o rudimentarios, este pue.de ser un indicador-

de la necesidad sentida de· buscar la introducción de tecnología 

moderna, considerando el nivel tecnológico de· las explotaciones 
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y los recursos. económicos. con los q_ue cuent~. eJ. productor; me

diante la capacitación dirigida a este tipo de productores. 

L!.l. SÁNÚJAD 

4.7,·1.· PRINCIPALES ENFERMEDADES Y FORMA DE CURARLAS 

No obstante la fama de la resistencia que tienen las ca-

bras a una serie de enfermedades CFrench, 1970) no es totalmen

te inmune a ellas, prueba de ello es que en la re~i¡jn de estu-

dio se encontró que las cabras padecen de diarreas, ectima con"' 

tagioso, nube en los ojos o ceguera y de infecciones parasita--

rías (piojo), dentro de las más importantes. Como puede notar-

se y de acuerdo con lo que reporta Quittet (1982) las infeccio-

nes y las parasitosis son los principales proble~as de la pro-

ducción, a lo que a sanidad se refiere. Si bien es cierto que-

estas enfermedad es no son consideradas de alta mor t:al idad si 

afectan en mayor grado el estado f1sico de los animales y como 

consecuencia la producción, ocasionando considerables perdidas

económicas, aunque esta situación parece no importarle mucho a~ 

productor, debido quizás a que la ganancia económica que persi

gue la desee acumular lentamente y no se encuentre con la pre-

sión de producir para un tiempo determinado o por la demanda o 

exigencia del mercado, sino por la influencia de una serie de 

necesidades económicas de tipo familiar. 

Se considera necesario hacer notar, que dentro del proceso 

de producción las cabras presentan otros problemas de salud, 

aparte de los ya mencionados, dentro de los que se encuentran -

las quebraduras de patas, heridas agusanadas y debilidad de pe

zuñas, las cuales y al igual que las enfermedades, el productor 

intenta curarlas en base a los conocimientos con que cuenta y

con los medios que tiene a su alcance (86 .• 5 por ciento) o bien 

busca el apoyo de algún familiar o vecino de la comunidad (9 
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por ciento), existiendo un m1nimo de pe:t;!¡>onas que acuden a solí

e itar los servicios de un médico a de alguna jiarmac ia (3 por 

ciento) y aún menos personas. que al animal enfermo lo proponen

al comercio (1.5 por ciento), Cuadro 31. 

CUADRO 31. Actitud del productor ante un problema por enferme-
dad de sus cabras- en los 13 municipios del Distrito
de Nochixtlán, Oax. 198.7. 

Actitud 

Intenta curarlas él mismo 

Acude a un familiar o vecino 

Acude a una farmacia veterinaria o 
con un M.v.z. 
Lo propone al comercio 

T o t a 1 : 

Productor es 
N~ % 

57 8 6. S 

6 9. o 

2 3.0 

1 1. S 

66 1 OO. O 

Algunas de las razones que a juicio del autor determinan

que una gran mayoría de productores no buscan-el apoyo de un mé 

dico veterinario son: la distancia y el costo del transporte de 

la unidad de produce ion al lugar donde se ene u entra el prof e si!:!_ 

nista, el alto costo qtie implica la consulta y los medicamentos, 

el bajo valor unitario de la cabra que no permite solventar los 

gastos que ocasiona y por Último y qtiizás el de mayor importan

cia es el conocimiento que tienen los productores para curar 

sus animales a un menor costo. 

En el Cuadro 32, se pueden observar algunos de los produc

tos e hierbas que se emplean para combatir los principales pro

blemas sanit-arios que se presentan, también puede notarse que -

cualquiera· de los tratamientos que se utilicen es bastante eco

n5mico comparado con el costo del respectivo medicamento que se 

emplearía si se recurriera a un veterinario, el cual es acorde

a las condiciones de pobrez-a de la mayor1a de productores ca-

prinos de nuestro país. 
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Por lo tanto, eL bajo cas.t.a a,s.'J. COJI)O l,a, e:fec,t:j.yi.dad del -

tratamiento. nos obLiga a valorarJ.a Y· conocerla con mayor pro

fundidad, ya que por medio del ei\lpleo del mediaament.o de este

tipo, se lograrla abaratar los costos de- produccion. 

CUADRO 32. Tratamiento curativo que el productor emplea en. SL!S 

cabras enferm.~ts, en los. 13 municipios dei Distrito
de Nochixdáii.~. dax~·U.87~ · .... ·· · · ···· 

Enfermedad 

Diarrea 

Ectima contagioso 

Gr ipa y tos 

Heridas agusanadas 

Nube en los 0 jos 

Debilidad de pezufias 

Quebradura de patas 

Piojo 

Tra tani :i.en to 

Agua con masa o refresco de limón con 
m a iz e na. 

Se raspan hasta sangrar y se aplica sal 

Se hazan limones y se cuelgan al cuello 

Se muele hierba de venenillo y se pone 
en la herida. 

La hierba de siempre viva se exprime en 
los.ojos o bi'en se pone bicarbonato y
un poco de mezcal. 

Se hierben la cabeza de moro, toloache
J el pasto de langosta y se pone el 
agua en un plato al cual se le agrega -
e 1 ara de hu evo e o n a e e i t e y s·e r e m o j a -
la pezuña. 

Se acomoda el hueso quebrado y se le po 
ne maguey molido y una hierba de nombre 
yucund ed e y se amarra con un trapo fu e.E_ 
te. 

Se le aplica D.D.T. en polvo en los lu
gares .i:ioni:i.e .se .o.b.serva el pai.ásito •. 

4.7,2. PREVENCIÓN Df. ENFERMEDADES 

Contrariamente a lo reportado :POr Arbiza (1986). que afirma·. 

que existe un empleo satisfacto·rio de prácticas sanitarias pr~· 

ventivas en los rebaños en Jiéxico; en las explotaciones capri

nas bajo estudio; se encontr8 que en. relación a la aplicaciÓn

de vacunas y el empleo de baños· cont1nuos. contl'a ectoparásitos 

(piojos, sarna y garrapatas} no las re·aliza·n ninguno de los 

productor es. En ca1nbio la práctica de desparasitacion contra~ 
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endoparásitos es real:Lzada., aunque por un g;r:upo reducido de peE_ 

senas, Cuadro 33. 

CUADRO 33. Prevención d~?-. enfermedades en las cabras·, practica
das por los productores de los 13 municipios del 
Di st :d:to . de )\oc ñi:X.tJan;. _Oax •. 1_ 987. .. .. 

Práctica 

Despara si tan contra endoparásitos 

No despa;r:asitan 

T o t a .1 : 

Produc ter es 
.N~ % 

3 

63 

66 

4. S 

95. S 

100. o 

4' 7. 3, FORMA EN QUE. EL PRODUCTOR ELIMINA LOS .AN IMALE S O U E. MUE
REN 

Cuando alguna de las cabras del rebaño muere, el productor 

busca la forma de deshacerse de ella, una de las más comunes, -

cuando no es consumida por la familia o puesta a la venta es 

cuando se proporciona a los perros que sirven de pastores (59-

por ciento); otra forma importante desde el punto de vista de -

sanidad, es cuando la cabra es enterrada (29 por ciento), ya 

que de esta forma se evita la dispersión de la enfermedad, en -

ca so que la muerte haya sido provocada por alguna de alta morbi 

lidad, existen otros productores que sólo tiran a sus animales

(7.5 por ciento) y una minoría (1.5 por ciento) que las tiran -

y las queman. 

CUADRO 34. Forma como el productor elimina los animales que 
mueren en .los 13 municipios de Nochixtlán, Oax.1987 

.F o .r. m .a 

Los proporciona a los perros 
Los entierra 
Sólo los tira 
Los tira y los quema 
No hubo respuesta 
T o. t: a .l. : 

Productores 
N~ % 

39 
1 9 

S 
1 
2 

66 

59.0 
29.0 

7. S 
1.5 
3. o 

1 0.0. o 
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Cuando el productor da a l .. os perro:;; la cabra que. ha muerto 

es la Única v-ez que e.stos. noine:n carn.e, ya que este al:Lmento en 

muchos de l.os casos está ;rohibido .. ñas·ta pa.ra los· pastor.es, es

así como se. considera que los perros re·ciben su justa re.compen

sa por la compañía y el esfuerzo realizado en la monótona y fa

tigada caminada al momento del pastoreo. 

4 .8. IN SrALACICN ES 

Del total de explotaciones· caprinas· que se muestrearon, el 

97 por ciento de ellas tiene corral de encierro, Cuadro 35, 

siendo la Única instalación con que cuentan los productores, 

comprobándose que en los sistemas extensivos de producción el -

uso de instalaciones es reducido, el cual es utilizado por las

noches, ya que durante el d1a las cabras la pasan en el agosta

dero, por lo tanto la función principal del corral es la de pr.!:!. 

tegerlas contra los depredadores nocturnos (coyotes) y de· las

condiciones desfavorables del tiempo como la lluvia, frio, gra

nizo, etc •• 

CUADRO 35. Tipo de instalaciones con que cuenta el productor -
caprino en los 13 municipios de -Nochixtlán, Oax. 
1 98 7. 

Tipo de instalación 

Corral de encierro 

No cuenta con corral de encierro 

T o t a 1 

Productor es 
N! .% 

64 

2 

66 

97 

3 

.100. 

En todos los casos, los corrales. no reúnen las caracteris

ticas de espacios recomendados, por ejemplo: 1m 2 , para cría 
2 . . 2 

lactante, 6.5 m para la c.abra adulta ó 12m para los sementa-

1 es (S. E. P. , l 98 5) • De igual forma en la mayor1a de las explo-

taciones los corrales no cuentan con techo, lo que ocasiona gr.!!. 

ves problemas sanitarios que afectan negativamente la producción 
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y la salud de las cabras; algun,os productQre.s tienen corrales 

móviles que son situados en d:i::fe'Tent.es lugares dentro del 

terreno que posteriormente se·ra sembrado, de tal forma que éste 

es cambiado de lugar hasta lograr f ert i1 izar todo el predio. 

La construcción del corral es a lias€ de material de la re

gión (madera de encino, palma, carrizo y espino) tal como se ob 

serva en el Cuadro 36, lo que se puede considerar como otro in

dicador del deterioro de que es objeto el agostadero, causado

por el corte y recolección de los vegetaLes que son utilizados

para la construcción del corral de encierro, y muestra además

el bajo nivel economice y social en que se desarrolla la cría

de cabras (Lucas de, 1986). 

CUADRO 36. Material con que construyen el corral de encierro -
los productores de los 13 municipios del Distrito -
de Nochixtlán, Oax. 1987, 

Tipo de material 

Madera de encino 

Carrizo 

Palma 

E sp in o 

Alambre 

No tiene corral de encierro 

T o t .a 1 : 

Uso DEL ESTIÉRCOL 

Productores 
N~ % 

54 82.0 

4 6,0 

3 4.5 

2 3. o 
1.5 

2 3. o 
66 100. o 

En el total de explotaciones caprinas estudiadas y que 

cuentan con corral de ene ierro (97 por e iento) real izan la 1 im

pieza del misll!o, utilizando escobas que son elaboradas a bas·e

de arbustos que se obtie.nen del agostadero, como son: el ch.lrmi

so y el tlaxistle (80 por· ciento) y además usando pala (20 por-

ciento). La frecúencia con que realiza·n la limpieza· es va'r:ia--
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óle ya que h_a,y productore~ que, bar¡;en diari:amente, basta aque-

llos que lo hacen cada 15 d1a:s-, esperándose que los primeros 

' tengan menos problemas de pezuñas y parásitos q-ue los segundos. 

La forma como lo realizan es sacando el estiércol del corral y 

depositándolo a un lado, para después cuando el productor ln 

considera pertinente traslada-rlo a las- tierras de cultivo o 

bien ponerlo a la venta,.Cuadro 37. 

CUADRO 37. Destino del estiércol de las e-xplotaciones caprinas 
en los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, 
O ax • 1 98 7 • - -- · 

U SO d e 1 e S t i e r C O 1 

Fertilizar cultivos 

Lo vende 

T o t a 1 

Productores 
.N~ % 

65 

66 

98.5 

1. 5 

100. o 

Como se puede notar en el cuadro anterior, el uso que el -

productor le dá al estiércol de cabra es para la fertilización

de cultivos, dentro de los que destacan el maíz y el frijol, 

tal como se observa en el Cuadro 38. Es a sí como se comprueba-

la interrelación que se presenta dentro del sistema de produc-

ción campesino, ya que el subsistema agrícola proporciona ras-

trojos y pajas al subsistema pecuario para la alimentación ani

mal (aunque no precisamente para las cabras), y que a su vez, 

lo regresa en forma de fertilizante (estiércol) que apoyan al 

desarrollo de los cultivos alimenticios y abaratando de alguna

forma el e o sto del proceso productivo agrícola y lo más impor~~ 

tante haciendo autosuficiente al productor en la utilización de 

in sumos para la produce ion agropecuaria. 

CoMER e r_Áu ZAC roo 

Como se mencionó en su oportunidad, el objetivo de la pro

ducción de las explotaciones caprinas de la Mixteca. es la venta 
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CUADRO 38. Cultivos que fertiliza el pro4uctor c:on.··el estiér-
col de. ca,bra,. e,n. l.os 13 municipios del Distrito de -
N.och:txt:rá.n~ •. óax; 19.87~.-- ··· ···· ···· ·· 

-------------------------------
-Cultivo 

Maíz 

Frijol 

Trigo 

Alpiste 

Productor es 
N~ % 

63 

25 

6 

2 

95 

38 

9 

3 

Nota: cada porcentaje por cultivo está en relacion al total -
de la nuestra (66 = lOO por ciento). 

del animal adulto. Aunque de!:>e considerarse q·ue no siempre la 

maximizacion de los ingresos y la acumulación de capital const1, 

tuye el principal objetivo del proceso (Bartra, 1982), en donde 

las inversiones son mínimas y por lo tanto se observa un nivel-

tecnológico bajo. Dentro del grupo de productores que formaron 

la muestra, el 91 por ciento venden cabras, mientras que el res 

to (9 por ciento) solo las cría para autoconsumo, Cuadro 39; 

aunque debe aclararse que la venta del ganado no es programada

a un peso o algún tiempo determinado, sino que la venta esta in 

fluenciada por algún apremio económico por el que atravieza la

familia, de alimentación, vestido, educación o para el pago de

deudas que se originan durante las actividades agropecua.rias de 

la unidad de producción (Mora, 1987). 

CUADRO 39. Productores que comercializan cabras en los 13 mun.:f 
cipios del .D.istr.:tto de Nochixtlán, Oax. 1987. 

Actividad 

Venta de cabras 

No y ende cabras 

. T .. o. t. a 1 : 

Productores 
.N~ % 

60 

6 

. 66 ... 

91 

9 

. J.útl 

El número de animaTes promedio vendidos por productor es 

de 7 al año, con un peso apro-ximado de zs· kg de carne en pie, 
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este número puede ser conli>tcl.erado co;n¡o ha;io~ pero no d,eja de -

' ser importan.te desde el. !?unto de vi.s.ta social, ya que. no en 
' \ 

forma preponderante pero sí complementaria eleva las po sibili-
' dades de ingreso economice del pe·queño productor pecuario (Me-

za, 1987). Para obtener el número pro1!ledio de· cabras se consi 

deraron desde aquellos que no venden cabras hasta los· q·ue lo-

gran la venta de lOO animales al año; encontrándose que un gr~ 

pode productores (29 por ciento} venden de 6 a 20, número que 

se antoja alto si se compara con el promedio de cabras que tie 

nen por rebaño en las explotacione.s caprinas Bajo estudio, que 

es de 38 cabras, Cuadro 40. 

CUADRO 40. NÚmero de cabras. que venden al año los productores 
de los 13 munictpios del Distrito de Nochixtlán, 
.Oax. 1987. 

Número de cabras 
Productor es 

N.!!. % 

1 5 39 59 

6 1 o 13 20 

11 20 6 9 

50 1 00 2 3 

Productores que no venden cabras 6 9 

T o t a 1 : 66 1 QQ 

La venta de pieles s.e realiza por el 70 por ciento de cam 

pesinos, las cuales son el subproducto de los animales que sa~ 

crif ican para autoconsumo o bien cuando han muerto por otras 

causas (granizadas) la venta representa otro modesto ingreso 

economice para el productor, aunque no por ello deja de ser im 

portante; lo que respecta al resto de campesinos (30 por cien

to) no vende las pieles y las utiliza para adorno o para alma

cenar líquidos de uso en la unidad de produccion,. Cuadro 41. 
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CUADRO 41. frqductores. q_l,le ven.den p~e.les de. cabras. en. los 13-
JIIUnic,i.pio.s.· ckeJ, PJ.:>tr . ._:i,t.o A~ ,N oc hix_tl.ári, _ _ ba¿ ;_ ·198.7 ••. 

-A e t i v i- d a d 

Venta de pieles 

No vende pieles 

T o t a 1 :. 

Produc tor.es 
N~ .. %. 

70 

3 o 
1 QO 

4. 9, l. LUGAR DE VENTA Y EL TI ro DE COMPRADOR DE CABRAS 

Al igual que lo reportado por López (1983) y Mora (1987),

la venta de cabras en las explotaciones caprinas de la Mixteca

se realiza generalmente a pie de corral y el criterio de venta

es a bulto. Se vende principalmente a barbacolleros (62 por 

ciento) Cuadro 42, los que se encargan de transformar a la ca

bra en el platillo t!pico de la región "barbacoa", la matanza -

más importante que realizan estas personas durante la semana se 

lleva a cabo los d!as viernes y sábados con el propósito de que 

la venta de con som e, masa y barbacoa se real ice los sábados y

domingos. 

Otro grupo de personas venden sus cabras en los mercados

locales a los intermediarios (15 por ciento) y a los introducto 

res (3 por ciento) éstas personas vienen de fuera de la regiÓn

a la compra de cabras y por lo tanto se encargan de transport·a.E_ 

los a los lugares donde serán sacrificados, uno de estos luga-

res y quizás al que con mayor regularidad llegan las cabras de 

la Mixteca Oaxaqueña es el que se ubica en 'Milpa Alta, en el Es 

tado de México. Por último se tiene que un grupo de !'roducto--

res (11 por ciento) vende sus cabras al corredor el que a su 

vez los vende a los haróacolleros o a los intermediarios e in-

troductores en los mercados locale.s, 

Uno de los mercados locales de mayor importancia es el que 
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CUADRO 42. Tipo de comprado:r;-e.s de cabras en los 13 JllUnicipios 
. .deJ _Distiüó_-,CI~e~~N.,o,C)i,i.~~1~(n;. o.ax. 1_987.. · 

Tipo de comprador 

Barbacolleros 

In t erm ed ia r io s 

Corredor 

r·n trodu e tor es 

No venden cabras 

T .o t a 1 

Productores 
N'!!. % 

41 62 

1 o 15 

7 11 

2 3 

6 9 

.'66 100 

se ubica los días sábados de cada semana, en el municipio de 

Magdalena Jaltepec, a &1 ocurren como ya se mencionó los corre

dores y algunos productores a vender sus animales a los interme 

diarios e introductores. Dentro de los animales que se comer--

cializan y salen de la región se tienen a •los bovinos, equinos, 

ovinos y caprinos; dentro de éstas especies: las cabras, son 

las que mayor importancia tienen en relación al número de cabe-

zas vendidas, Cuadro 43. No obstante &sto y considerando el va 

lor unitario o el monto económico total por especie, los bovi-

nos y los equinos son los que mayor importancia económica tie--

nen, seguidos por los caprinos y los ovinos. En relación al n~ 

mero de animales vendidos se tiene que durante nueve meses (de

febrero a noviembre) con excepción del mes de abril del año de 

1987, se registraron un total de ventas de caprinos de 6 323, 

dando un promedio mensual de venta de 702.5 cabezas, cantidad 

que se antoja alta si se consideran las condi-ciones bajo las que 

el productor decid e la venta. 

La cantidad de cabras que se registran en el cuadro ante-

rior, representa sólo una cantidad parcial de los que realmente 

se comercializan en la región, ya q·ue faltaría por c-uantificar

las que se venden en otr.os mercados de menor importancia y los 

que son sacrificados por 1·os barbacollerós. 
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.CUADRO 43, Animales que se comercializan_en el mercado de Ma~ 
dálena Jaltepéc, Oax •. ··· 

Especie animal Animales Comercializados 
... 

N2. % 

Caprinos 6 3 53 46.0 

Ovinos 5 151 37.5 

Bovinos 1 59"2 11.5 

Equinos 706 5.0 

T o t a 1 : 13 772 100.0 

Fuente: SARH, 1987. Informe anual del "' pecuaria av.ea 
CADER 3 Nochix tlan. 

Lo que se refiere a la venta de pieles de cabras, el pro

ductor las vende al corredor C84 .• ~ por ciento) o bien las lleva 

a los mercados locales (.21.5 por ciento). El nGmero de pieles

que fueron vendidas eu el mercado de Magdalena Jaltepec, duran

te nueve meses de 1987 fue de 1109 piezas (SARH, 1987), el Úni

co tratamiento que reciben las pieles antes de ser vendidas es

el siguiente: una vez habiéndose quitado del cuerpo del animal

se extiende y se le pone sal para luego colgarse en algún alam

bre bajo el sol. 

4,9,2. DESTINO DE LAS CABRAS Y SUS PRODUCTOS 

El destino que tienen las cabras y sus productos que se 

comercializan en las explotaciones caprinas de la Mixteca, se -

describirá a continuaci6n de una forma hreve: 

- La cabra adulta. Las que se comercializan dentro de 
·, 

la regi6n son sacrificadas para la elaboraci6n de bar 

bacoa; Los animales que salen del Distrito de Nochix 

tlan son llevados para su sacrificio a la ciudad de -

Ruajua~an de Le6n, Oax., a Piaxtla, Pue. Y en suma-
' yor parte al r.a:stro que se encuentra en Milpa Alta, 

estado de México 
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Las pieles. Las pieles son llevadas al principal cen 

tro de transformación de cueros del pa{s, co~o es la 

ciudad de León, Gtd;, ~ en menor cantidad a la ciudad 

de Puebla. 

El cabrito, no es apreciado por su carne a nivel lo

cal, por lo que su venta se h.ace a pequeña escala. 

La compra del cabrito la haceu ~reductores de la re

gión, con el fin de criarlos y utilizarlos posterior

mente como sementales. 

- La leche. La leche de cabra no tiene importancia eco

nómica en cuauto a su producción, ya que la cabra pa

rida apenas produce para la manutención de su(s) 

cr1a(s). 

- R~ estifircol, el productor uo lo comercializa, ya que 

lo utiliza como abono orgánico para fertilizar sus 

cultivos como: maíz y frijol y de los frutales (_dura~ 

no, pera, manzanos, etc.), que se encuentran en el 

traspatio de su casa. 

4 .. 3 .. 3. (ANALES DE Cüt'1ERCIALIZACIÓN 

Los elementos y canales de comercialización de cabras que 

se practican en la región son similares a los encontrados por 

Flores, e.t a..e.. Cl987a)_ al realizar un estudio eri la Costa :chi

ca de Guerrero, los que a continuación se describen: 

Productor - barbacollero. Se realiza cuando el produ~ 

tor vende sus cabras a los barbacolleros en su ~ropia 

unidad de producción . 

• Productor - corredor - intermediario - introductor. -
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Es cuando al productor le ll.egan a comprar cabras a su 

unillé!d de. pro<!1,1cción, la compra la re.aliza un corredor 

es de.ci.r, ilna persona que reúne. cabras de varias comu

nidades, el cual se enca·rga de vende·rlas al intermedia 

río en el mercado local, el que a su vez traslada a 

los animales fuera del distrito y los vende a los in--

traductores de los rastros. La capacidad de compra --

venta del corredor es de· 5 a I5 cabezas por semana. 

Productor - intermediario - introductor. Esta forma -

de comercialización se presenta cuando el productor 

lleva sus propios animales a los mercados locales y 

los vende directamente al intermediario y este al in--

traductor del rastro, La capacidad de venta del pro--

ductor es de 1 a 3 cabras generalmente, aunque puede -

haber productores que vendan más de las indicadas. 

Intermediario - productor. Este canal de comercializa 

ciÓn es el que con menor frecuencia se practica y el 

cual consiste en que el intermediario vaya directamen

te con el productor a su unidad de producción a la com 

p r a d e e a br a s • 

Como podrá observarse en la descripción que se hace de los 

canales de come~cialización se presenta un mercado intermedia-

rismo y nótese que solo s:e está describiendo hasta la llegada 

de la cabra al rastro, faltar1a el seguimiento y análisis de 

que sucede una vez ·que sale de.l rastro ya en canal. hasta que

llega al consumidor. 

Esta situación viene a perjudicar tanto al productor como-
' al consumidor, al productor por. el bajo precio que le pagan por 

cabra y el alto riesgo que re¡:>resenta su cria y al consumidor

por el precio tan alto que les llega para su consumo, por lo 

que mediante ésta forma de comercializacion el intermediario e-



1 06 

introductor. son los que lllae(o.~: .gananc:(.g t:!.enen y los.· que ·l!lenos-
\ 

riesgos enfrentan en este poroc.eso. 

4.10. SACRIFICIO DE CABRAS F'ARA AUTOCO'JSUMO 

La cabra es un animal que por su tamaño no puede ser con

sumida por la familia con regularidad, sino que su sacrificio-

se r e:serva para oca sienes especiales. No obstante ~sta situa-

cien se tiene que la mayoría de productores (71 por ciento) 

han consumido mas de alguna vez cabras de su rebaño, Cuadro 44. 

CUADRO 44. Productores que sacrifican cabras para autoconsumo
en los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, 
Oax. 1987. 

u so de las cabras 
Productor es 

N:! % 

Para con sumo familiar 47 71 

No consumen 1 9 29 

T o t a 1 : 66 1 00 

Las razones que motivan al productor a sacrificar y cons::_ 

mir cabras son de diferente índole, dentro de las que destacan 

los compromisos social es, tales como: el festejo del cumpleaños 

de algún miembro de la familia, un bautizo o bien para el fes-

tejo de las fiestas patronales, Cuadro 45. Como podrá notarse 

por lo anteriormente expuesto, el apoyo dado por la cabra es

de gran importancia, ya q'lle bajo las condiciones de pobreza en 

que se encuentran la mayorl:a de productores les resultaría di

fícil adquirir un animal para solventar los compromisos que se 

mencionaron, lo cual hace gracias a la bondad y rusticidad de

la cabra para lograr sobrevivir bajo las cohdiciones de manejo 

deficiente, en lugares áridos y· semiaridos y sobre todo salvaE_ 

do situaciones de escasez ·de alimento y de agua, condiciones 

en las que resultaría difícil la explotacion de otra especie

(Lopez, 1983; Shimada, 1984). 
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CUADRO 45. Compromisos que motivan el s,crificio de cabras para 
autoconsumo en los 13 municipios del Distrito de No-
chixtlan, oax. 19.87. ·· · 

Compromisos 

Sociales 

Re:ligiosos 

Productores que no sacrifican cabras 

T o t a 1 : 

Productores· 
N2. % 

29 

18 

19 

66 

44 

¿7 

29 

lOO 

Dentro del grupo de cabras que integran su rebaño, el pro-

ductor muestra especial preferencia por el consumo de alguno de 

ellos, tal~~ el caso del chivo gordo (57.5 por ciento) Cuadro-

46, el cual desde pequeño ha sido castrado y elegido con ése 

propósito, evitando as! el sabor desagradable que caracteriza a 

la carne de los machos enteros; cuando decide sacrificar hembras 

(13.5 por ciento} ¡stas generalmente soh cabras viejas mayores-

de 6 partos o bien hembras machorras. Estos criterios de selec 

ciorr se antojan logicos debido a que el porcentaje de nacimien

tos de machos es mayor que el de hembras dentro de su rebaño, -

lo que ocasiona que el productor una vez seleccionando los se

mentales (no mas de 3) decida castrar a los demás, con la fina-

lidad ya mencionada. En cambio en las hembras sucede lo contra 

río, ya que por medio de ellas lograra incrementar su rebaño, -

razon principal, por lo que prefiere conservarlas. Esta situa-

cien obede~e a lo propuesto por Thomas (1982), al manifestar 

que el comportamiento de los sistemas tradicionales de produc-

cion arrimál se destiha a maximizar el número en lugar de maximl 

zar la produccion ~or individuo 

El número promedio de cabras que consumen los productores -

es de 1.6. al año, Cuadro· 4Z, Cowo podrá notarse el consumo 
i ., • 

anual por familia es m1n1mo comparado con las que destina al 

mercado (7 cabras), ¡sto nos obliga a pensar que las cabras le 
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CUADRO 4 6. Tipo de an iJ¡¡al es que. sac~ iJ ~Cii el productor para -
su conSUlllO en "l9s ~3: ~uni.cipios de.l Distrito de ·No 
.c.h{xt.l~,n, ·oa,jt •. --I,9B7·.<-,', .··.:- -,< •... ,, .. · · .. --., ~<-, -~---·,- .. -

Tipo de -animal 

Machos castrados 

Hembras viejas 

Productor es que no con sumen cabras

T o t a 1 :. 

Prod-uctores 
-_N~ i, 

38 57. S 

9 13.5 

19 29.0 

66 - _1 00. o 

representan una fuente de ingresos· importante, ya que si bien -

no es de gran magnitud y suficiente, sí sumamente necesaria. 

CUADRO 47. Cabras consumidas anualmente por los productores en 
los 13 municipios del Distrit()_de Nochixtlán, Oax.-
1 987. 

Productores 
N~ % 

14 21 

20 30 

6 9 

S 8 

2 3 

19 29 

66 100 

Ll, u. 

N2. de cabras que Total de ·cabras 
con sumen con sumidas 

1 14 

2 40 

3 18 

4 20 

6 12 

_1 04 

SERVICIOS IN STITUCICJ'lALES EN APOYO A LA 
PRODUCCI<Í-4 CAPRINA 

La cría de cabras· en la Mixteca, no ha contado con el apo

yo institucional suficiente para prolllover su desarrollo, no 6b~ 

tante la importancia social (ocupacion de mano de obral y econ~ 

mica (ya que proporciona ingresos: con una mínima inversion) que 

representa _esta actividad ~ar la reproducción de la unidad de 

producción. Dicha falta de a oyo se obs.erva portas razones si 
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guientes: el marcado intermediarismo que s·e presenta en la co-

merc.ia]ización de cabras:.y· sus productos, por el nulo apoyo o'fl, 

cial en materia crediticia y por el bajo núme.ro de productores

que son atendidos por alg~n programa de asistencia t&cnica; en 

relación a éste Gltimn punto, en el presente trabajo se logró -

detectar que del total de productores muestreados, s·olo el 9 

por ciento ha recibido asistencia técnica, por las institucio

nes que a continuación se mencionan por orden de importancia: 

la S.A.R.H. (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), 

el CBTA (Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario) y por 

el técnico de la Comisión de la Erradicacion del Gusano Barrena 

dor. La asistencia técnica recibida, no ha sido constante ni -

tampoco obedece alg~n programa con propósitos :y metas definidas 

por lo que se deduce, que sobre este aspecto falta mucho por ha 

cer y que para cumplir·con ello se ocupa del esfuerzo conjunto de 

las instituciones del sector agropecuario y con la premisa más

importante, la participación e inter&s de los productores por -

mejorar el nivel tecnologico de su pequeña explotacion y como -

consecuencia los niveles de produccion de su rebaño. 

4,12, REPERCUSIÓN EcoNóMICA EN LA UNIDAD DE PRo
DUCCIÓN POR LA CRÍA DE CABRAS 

Con la finalidad de determinar la importancia económica de 

la cría de cabras dentro de las explotaciones bajo estudio, se 

consideró importante el conocer la repercusión económica en ter 

minos de invensiones realizadas dentro de la unidad de produc

ción o bien de capital acumulado por par~e de los productores,

independientemente si era o no la principal fuente de ing>re.sos. 

De esta forma se obtuvieron los· s·iguientes resultados: el 88 -

por ciento de los produc tares respondió haber mejorado sus in-

gresos y ésto lo constataba por tener capital ahorrado, haber -

mejorado sus instalaciones pecuarias, asi como construido pequ~ 

ñas obras de riego y esto ~racias al dinero adquirido por la 

venta de cabras; el ·7 .S por ci·ento de porductores conte.sto no -
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haber expeJ;"i,menta,do a,lgún, c;,a,!lfb:i.g ~CQ'O,Q)ljicq, ~ por últi,mo se ti.=_ 

ne que el 4,_5 ¡:>or c~e'(l,to de ellos~ dijo b4be.¡; yi,st;,q di's¡r¡iuu1do

sus ingresos por esta actiyidad., Como· puede ob:S.ervarse. en el.-
., 

Cuadro 48, la mayorla de pl'aductore.s de. alguna ,forl!la· ha )ljanife_;:. 

tado la importancia que re¡:>rese·nta ésta actividad,. lo cual nos, 

debe servir como un estlmula pa11a continuar con el conocimiento 

y mejorall)ienta del proceso de produccion empleado, con el fin -

de hacerlo más productivo y Buscar que el productor obtenga in

gresos· economices· cada vez mayare·s. 

CUADRO 48, Repercusion económica en las unidades de produccion 
por la cría de cabras· en los 13 municipios de No-
chixtlán, Oax, 1987, 

Repe11cusiéin económica 

Han mejorado sus ingresos 

No han notado cambio 

Han disminuido sus ingresos 

Total: 

Productor es 
N~ % 

58 

S 

3 

66 

88 

7. S 

4,5 

100. o 

4.13. CAMBIOS QUE DESEA HACER EL PRODUCTOR EN SU 
EXPLOTACIÓ'J CAPRINA 

Concientes de que el productor es el que mejor conoce su -

problemática en el proceso de produccion y can el fin de buscar 

su participación en la toma de decisiones en el quehacer de las 

instituciones del sector agropecuario, se les cuestionó sobre

los cambios que desearía hacer en su rel;>año y el porqué de és

tos, Las respuestas obtenidas giran en torno al número de ani

males que integraban su reba5o~ fué así como el 74 por ciento -

de los productores ('Cuadro 49\I respondiÓ querer aumentar el nú

mero de cabras, ya que de. .éstq forJ!Ia se. incrementaría su capi-

tal y los ingresos. por concepto de la venta serían mayores, 

Otro 20 por ciento de ellos, no de.seaba. hacer cambio alguno y 

por lo tanto que11Ía mantenetc el mismo .tiúmero de cabras en su r·e 
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baño; las principales ra,zones que. tenía para hacerlo eran: de

que al aumentar. el número de. c:ab;r.a.s 1 ,¡¡umentaban a su vez el pr!:?_ 

blema de ¿dó-nde pastorear y quien ~astorear?, ocasionado por

la escasez de las áreas don.de existe abundante alimento, así co 
' mo la mano de obra contratada (pastor} para realizar ésta acti-

v idad. Por último se tiene que e·l re·sto de los productores ('6 

por e iento) quiere d ism inul.r el número de cabras en su re baño,

debido al problema que representa la e-scasez de forraje en la -

epoca de sequía y argumentaban que era mejor con pocos animales 

gordos que muchos flacos. 

CUADRO 49. Cambios que desea hacer el productor en su rebaño en 
los 13 municipios del Distrito de Nochixtlán, Oax. -
1 98 7. . .. 

Cambios 
Productores 

N!!. % 

Aumentar el número de animales 49 74 

Mantener el número de animal es 13 20 

Dism inul.r el número de animales 4 6 

T o t a 1 66 100 

Como puede notarse en el cuadro anterior, los productores

no expresaron hacer ningún cambio en el proceso de produccion

como se esperaba, y esto puede deberse a que consideran que el 

que utilizan sea el más adecuado, tomando en consideracion los 

recursos tanto económicos y naturales, que tienen a su alrede-

dor o bien por la falta de los conocimientos tecnologicos que

existen. 

4. 14. PRoB.LEMÁncA AcruÁL EN EL Sr S TEMA n~ PRonü~ 
CIÓ'-l CAPRINO 

Los problemas que s.e lograron de.tectar en la cría de cabras, 

dentro de las e.xplotaciones es.tudiadas· y que a juicio de los 

productOres consideran de. mayor importancia, se presentan en el 

Cuadro 50, en donde se ·puede obs.ervar que el princi~al, lo con_E 
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tituye la falta de alimento para sus a.n:i.males, sobre todo en la 

época de sequía, notandose una .. escas.-ez eJrtrema de alimento, t·a.!!_ 

to ¡en el agostadero como en los· terrenos agrícolas (residuos 

agrícolas} los cuales empiezan a .. aer preparados con el fin de 

ser cultivados al inicio de la temporada de lluvias; por lo que 

la situación se agudiza aún mas. Tal situación ocasiona probl~ 

mas de desnutrición en las cabras y algunas enfermedades como:

hipocalcemia, sobre l!odo en aquellas que paren en esta epoca, 

como consecuencia de una falta de alimentación adecuada. Otro-

problema de menor importancia lo constituye la falta de asisten 

cia técnica, manifestado principalmente por la incapacidad de

algunos productores para resolver problemas s-anitarios en su re-

baño. Por último se encontró que para un grupo reducido de pe!_ 

sanas el problema era el de no contar con pastor para su re baño 

este problema y tal como se ha venido expresando, cada vez sera 

mayor, debido a la inconformidad expresada por la mayoría de 

pastores y el deseo de deshacerse de ellas o bien que fueran 

cambiadas por ovinos. 

CUADRO SO. Principales problemas del productor en la cría de -
cabras en los 13 municipios del Distrito de Nochix
tlan, Oax. 1987. 

Problemas 
Productores 

N~ % 

Falta de alimento 20 3 O. S 

Falta de a si st ene ia técnica 8 12.0 

Falta de pastor 3 4.5 

No tienen problemas 35 53. o 
T .. o t a 1 66 lOO~ O 

Como puede notarse en el cuadro anterior, más de la mitad 

de los productores (53 por ciento} manifestó no tener problemas 

Las· razones que a juicio del autor hace. que se su sci'te esta si-

tuacion son las siguien.te.s: gracias al empeño y a la experien-

cia en la cría de cabras, el· p··roductor cuenta con los conoc:ilnien 
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tos suficientes del manejo qe las. c;;¡b.;J;"aS. •t de.l agos.tadero, de

tal forma· q_ue no ocupe los. s:er'}Tic:los. de alg.ún técnico, Por 

otro lado, que aunque conciente. de sus problemas no desea la in 

tervención de un técnico, debido a que: cualquier cambio recomen 

dado implicarÍa una mayor utilización de ·mano de obra, . 
as~ como 

una erogación económica que en la mayorl:a de los casos no se en 

cuentra en posibilidades y· ni desea hacerlos, ya que para esta

especie son m1nimas las inversiones que se hacen. 

4.15. LA GA"JADERÍ8 FAMILIAR COMO COMPCNENTE DEL 
SISTEMA DE flRODUCCIÓIJ CAMPESINO 

La ganader1a familiar y dentro de ella la cr1a de cabras, 

es una de las actividades que realizan los productores de la 

Mixteca, dentro de su unidad de producción. Actividad que en 

conjunto y en equilibrio con las otras permite al productor ob

tener productos pecuarios· y sus derivados para satisfacer algu

nas necesidades ya sean económicas o sociales. Por tener la 

Mixteca una gran cantidad de superficie cerril y de tener un 

agostadero cubierto por vegetación arbustiva y espinosa, las ca 

bras, se manifiestan como el animal más eficiente para utilizar 

este recurso y bajo estas condiciones. Este animal comparte 

con el campesino Mixteco, su pobre:ca y la adversidad al medio;

por lo que es entendible la presencia de animales como el capr.J:. 

no, al cual se le dedican los cuidados m1nimos de alimentación, 

sanidad y manejo; en cambio el animal le reintegra al hombre 

ali~ento, abrigo e ingresos económicos complementarios a los ob 

tenidos en la agricultura (Mora, 1987). 

Bajo el entendido de que la ganadería es un componente 

del sistema de producción campesino, la cría de cabras vendr1a-

siendo un subsistema de este. No obstante esta situación y con 

siderando los ¡Írincipios·;del enfoque de "Sistemas", la cría de 

cabras tiene y puede ser considerado como un sistema, con sus 

propios componentes, razón por la que en ~árrafos posteriores 
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sólo se considerará a la cr'l:a de. ca.b.;ras.. co_t~¡o el. ele)llento que in 

teracciona con los demás compone.nt.e.s del s.istema,. excluyendo de 

este juicio a las demás espec.ies qu·e componen la ganadería fa"mi 

liar. Es decir, cuando se ·refiera al componente ganader'l:a se -

ref erira Únicamente a la cria de. cabras. 

4.15,1. COMPONENTES DEL SISTEf·lA DE PRODUCCIÓN CAPRINO 

Los componentes o elementos identificados en el sistema de 

producción caprino son: la agricultura, artesanía, comerciali-

zacion, silvicultura y el productor con su familia que canfor--. . 

man el elemento social y el principal componente del sistema 

(Fig. 4), y los cuales se describen a continuación: 

Agricultura. 

Ganadería. 

Compuesta por los cultivos de maíz, trigo y fri-

jol cuya finalidad de la producción es para auto

consumo de la familia, esporádicamente para los

animales y en menor proporción se vende los exce-

dentes. Este tipo de agricultura se desarrolla -

en terrenos de minifundio de baja fertilidad y b~ 

jo condiciones de temporal limitativo, por lo que 

los rendimientos obtenidos s-~n bajos y los que e2_ 

tan acordes al nivel tecnolÓgico utilizado e in-

fluenciados por los factores de la producción. 

La que esta constituida por varias especies, aun

que para este caso solo se consideran las cabras, 

las que se caracterizan por ser criollas y en las 

que se observan serios problemas de consanguini-

dad razón por la que se presentan bajos niveles -

de produce ion. No obstante estas limitantes las-

cabras presentan una gran capacidad de adaptación 

al medio ecológico de la re~ion. Esta actividad-

se caracteriza por su bajo nivel tecnol{igico y 
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por el a,p.-oyechan+-iento de. los. ~e.curs.os. n~turale.s 

(j)astos. nativos}., La mano de. obr¡:¡ utilizada en -

el proce·s:o de producc .. ion· es. del· tipo familiar. La 

finalidad de la cría es la venta del animal adul-, 

to, la cual obedece· a necesidades económicas de -' 

tipo familiar. El consumo de alguno de los anim!!. 

les se realiza solo e~ acontecimientos especiales 

de 1ndole social o bien religioso. Algunos de 

los problemas que mayor aquejan a esta actividad

es la falta de alimento en la época seca debido a 

que el agostadero es la principal fuente de ali

mento de este tipo de ganader1a. 

Silvicultura. Se considera en este componente al agostadero que 

es la fuente principal de alimento para la ganad~ 

ría, el que generalmente esta bajo el régimen de

tenencia comunal lo que permite que sea aprovech!!. 

do por un gran número de !'roduc tor es· y s•in control: 

alguno, lo que ocasiona se presente un marcado so 

brepastoreo; no obstante lo anterior la degrada-

ción de este recurso no es solo el resultado de -

esta acción sino que además de ser aprovechado de 

ésta forma también es fuente de abastecimiento de 

madera para la construcción de casas habitación,

corrales para los animales y para la obtención de 

leña para el consumo en el hogar y en algunos ca-

Artesanía. 

sos para la venta. Otra ex trace ion más de que es 

objeto el agostadero e.s la palma que es utilizada 

para la elaboración de sombreros y tenates. 

Que .se encarga de transformar algunos materiales:

de origen ve.getal y animal en productos manufact.!::,. 

radas para uso de. la familia o bien para la venta, 

'D~ntro de estos· se tiene a la transformación de -
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la palma en soll)bre.ros y ten¡lte.s., En donde también 

algunas pieles de ·cabr:as; son transforma~os en rec_!_ 

pientes pa-ra el transpoc.te de pulque. o para el al

macenamiento de agua de uso o en el mejor de los

casos son curtidos y utillza~os como adorno en la 

unidad de producción. 

Que es el intercambio de productos de la unidad de 

producción como son: las cabras, el estiircol, 

las pieles, los excedentes de la produción agríco

la así como los sombreros y tenaces, por recursos

económicos, Esta actividad es el principal enlace 

que se presenta entre el productor con los difere~ 

tes componentes del sistema así como al exterior -

del mismo, de esta forma le permite al productor -

obtener recursos económicos que apoyan al manteni

miento y reproducción del propio sistema. 

Este componente en la mayoría de los casos está 

constituido de 3 a 6 miembros unidos por diferen-

tes lazos de consanguinidad lo cual muestra la 

abundancia de mano de obra con que cuenta el produ~ 

tor para realizar sus actividades productivas. Den 

tro de este grupo el productor y jefe de fam<lia

se caracteriza por ser de edad avanzada y contar ~ 

con un bajo nivel de escolaridad. Dentro del sis

tema de producción caprino la unidad familiar es -

el componente fundamental que administra, decide,

organiza y ejecuta las actividades de producción 

de acuerdo con sus recursos y necesidades. 

4.E.2. RELÁéioNES. DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Las relacion~s o inter~cciones que presentan los componen-

tes del sistema de producción caprino no necesariamente tienen-
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que ser r.e.cíprocas., s.ino que e.s.tas. .pueden. s.e .. r en un sO.lo senti

do; es decir, \'uede pre.s.entars.e que. un_ co¡¡¡Ji'one.nte se a¡>roveche.

de otro,. sin. que le ret.riouya a cambio nada. Estas· s:ituac:i:one·s 

se presentan en el sistema de producciO.n caprino, mismos que. a 

continuaciO.n se describirán. 

El productor y su familia se relaciona con: 

a).- La agricultura, la familia le de.stina a la agricultu

ra su fuerza de trabajo y algunas inversiones económicas, prin

cipalmente para la compra de insumes para la producción como 

fertilizantes, insecticidas y aperos de labranza, la que a su -

vez se lo reintegra con granos de ma!z, trigo y frijol, para la 

alimentación de la familia y con rastrojos y pajas que son uti~ 

!izados esporádicamente para la ali'Inentación animal. 

b) .- La ganadería. De igual forma que a la agricultura, 

la familia le dedica su fuerza de trabajo, s·iendo el principal

insumo que proporciona y en muchos de los casos el Único ya que 

no se realiza ninguna inversión en el proceso de producciO.n en 

la cría de cabras. En cambio ésta le proporciona alimento y 

los medios necesarios (cabras, pieles y estiércol), para que ob 

tenga ingresos económicos que le permitan satisfacer necesida-

des de educaciO.n y vestido, as! como el de apoyar económicamen

te a otros componentes del sistema, en especial al agrícola. 

e).- La silvicultura. El productor y su familia aprovechan 

los recursos que se encuentran en el agostadero tales como, la

madera de encino y acote que utilizan para la construcciO.n de

sus casas habitaciO.n, del corral de encierro para sus animales, 

así como para la obtención de le~a para su consumo y venta. 

Otro recurso que aprovecha el h.ombre .. lo constituye la palma, la 

que utiliza para la el~boración de sombreros y tenat~s. En cam 

bio el hombre no realiza ninguna actividad con la finalidad de 

evitar la degradación causada al explotar de forma irracional e 

inconciente este importante recurso. 
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d).- La agricultura, ganaderí:a, y la art.esanl:a, Por medio-

de la comercializaciSn se desarrolla una relaciSn del productor 

y su familia con estos tres componentes. ":a que por medio de -

esta transacciSn la familia obtiene recursos econSmicos para su_ 

su bsi stenc ia. Para el caso de la agricultura vendiendo los ex-

cedentes de la produccion, en particular el trigo, para la gan!!. 

dería dada por la venta de la cabra adulta y pieles, y lo que -

respecta a las artesan'ta s por la venta de los sombreros y tena

tes. 

A continuaciSn se expondrán las relaciones que existen eru

tre los componentes que integran el sistema y que el campesino

interacciona en forma directa, tal es el caso de los siguientes: 

1.- La ganadería con la agricultura. La ganaderla le pro-

porciona a la agricultura el estiércol que se acumula en el co

rral de encierro, el cual es utilizado como fuente de fertili-

zante en los cultivos agrícolas, maíz, trigo y frijol. En cam-

bio la agricultura aunque esporádicamente le proporciona rastro 

jos y pajas para la alimentacion animal. 

2.- La ganadería con la artesanía. La ganadería le pro~o~ 

ciona a la artesanía, pieles para la elaboracion de recipientes 

para el transporte de líquidos para v-enta, como el pulque y pa

ra u so y consumo domestico. 

3.- La silvicultura y la artesanía. El agostadero propor-

ciona a la activid_ad artesanal material vegetativo, en especial 

la palma que se utiliza para la elaboraciSn de sombreros y tena 

tes. 

Debe de tomarse en consideracion que las diferentes in.ter

acciones que aquí se pr.esentan estan a su vez condiciones por -
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agentes externos que de forma directa q :Lndirecta influye.n para 

que. se presenten tales relacione:s, i:jlgun.os de ·e.stos i:jgentes ..,-
·, 

son: a un primer nivel, el apoyo de las inst~tuciones del sec-

tor agropecuario y a un segul1do nivel y· q·ue a su vez rigen el -

quehacer de las primeras son, las: políticas agropecuarias de 

apoyo al sector campesino. 
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FIGURA 4, DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PRODUCCION CAPRINO, 
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S. CONCLUSJOUES 

• Kn los municipios en estudio, la crla de ca~ras es una -
\ 

actividad que es realiza-da por campesinos de infrasubsi~ 

tencia los que se ·caract.er.izan por tener una edad avanz!!_ 

da y contar con un bajo nivel de educaciEn formal, los -

que además practican la agricultura de temporal y la 

crianza de otras especies animales dentro de su unidad -

de producción. 

La actividad caprina en la región de estudio se. conside

ra como una ganadería del tipo familiar debido a que 

cuenta como principal fuente de alimento a la V>egetación 

nativa del agostadero, su crianza y manejo se desarrolla 

en base a la experiencia adquirida a través de generaci~ 

nes, su producción no está condicionada a la demanda del 

mercado sino a necesidades de Índole familiar, por lo 

que se busca la máxima redituabilidad y en donde la fami 

lia constituye la principal fuente de mano de oora para

las actividades caprinas y en menor importancia el em .... -

pleo de personal contratado. 

En las explotaciones caprinas de la Mixteca Alta, la se

lección de los reproductores caprinos se hacen del mismo 

rebaño y oasado en características morfológicas externas, 

por lo que se presentan problemas de consanguinidad. El 

empadre se realiza sin control alguno y se presenta dos 

veces al año, lo que a su vez condiciona a la presencia

de dos épocas de pariciones y en donde el destete de los 

cabritos se realiza en forma natura·l. 

En las explotacio.nes caprinas bajo estudio los principa

les problemas sanitarios los causan las infecciones y 

los parásitos, éstos y otros problémas de salud que se 
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presentan en el proc.eso de. produce ion, el productor in

tenta curarlos en base ·a conocimientos tradicionaLes y

con los recursos que tiene a su alcance. 

En las explotaciones caprinas hajo estudio, la Única 

instalación con que cuentan es el corral de encierro, 

el cual está construido con material de la región y en 

todos los casos no reúnen el espacio recomendado. 

En las explotaciones caprinas de la Mixteca Alta, el ob 

jetivo de la producción es la venta del animal adulto,

la cual obedece algún apremio econÓmico por el qúe atr~ 

vieza la familia. Los compradores en su mayoría son 

los obarbacolleros, seguidos por los intermediarios e in 

traductores, cuando la cabra es adquirida por éstos úl

timos se presenta un marcado intermediarismo antes de -

llegar al consumidor. El sacrificio de cabras para au-

toconsumo la realiza la mayor parte de los productores

aunque el consumo anual por familia es bajo. 

En la regiÓn de la Mixteca Alta la actividad caprina no 

ha contado con el apoyo institucional suficiente para -

promover su desarrollo, no obstante ha repercutido favE_ 

rablemente en la economía de la mayoría de campesinos. 

La actividad caprina dentro de las unidades de produc-

ción no es una actividad Única ni aislada sino que en -

conjunto y en equilibrio con otras se encuentran bajo -

el sistema de producción campesino. 

La cría de cabras. se puede considerar como un sistema -

el cual tiene como principales componentes a la agricu! 

tura, la silvicultura, la artesanía, la comercialización 

y la unidad familiar campesina, mismos que pr.esentan un 

conjunto de relaciones e int'errelac iones entre sí. 



123 

6,· SUGERENC fAS 

Una vez que se cuenta con el conocil:I¡iento del siste!lla de -

producción caprina que emplean los campesinos mixtecos del área 

de estudio y haciéndose observado algunas deficiencias dentro -

del mismo, se considera necesario proponer acciones que tengan

como finalidad el de hacer más eficiente la explotación que se

desarrolla dentro de las pequeñas unidades de producción. Por

lo que a continuación se señalarán aquellas que puedan ser rea

lizadas por un grupo de técnicos (investigadores y promotores -

de desarrollo) de diferentes disciplinas de la agronomía y la 

zootecnia. 

Organizar grupos de caprinocultores para efectuar 1~ 

bares de asistencia técnica en sanidad animal (trat~ 

mientas preventivos y curativos}, en el acondiciona

miento de sus instalaciones, en la conservación del 

forraje para la alimentación en la época seca y apo

yarlos en la adquisición de insumes (medicamentos, -

aditivos alimenticios e implementos) a precios bajos 

con el fin de obtener una mayor relación beneficio -

costo, así como de encausar los a una mejor comercia

lización de sus cabras y sus productos. 

Capacitar a los productores en la aplicación y mane

jo de medicamentos y fármacos en general; en la rea

lización de algunas prácticas de manej.o como castra

ciones, descarne y recorte de pezuñas. Un as~ecto -

que se considera de importancia e.s la capacitación

para buscar el aprovechamiento racional del agostad.:;_ 

ro • 

• Evaluar los principales parámetros productivos: y re-



productivos de la cabra criolla con el propósito de 

seleccionar animaLes sobresalientes para establecer 

n5cleos b¡sicos de mejora~iento genitico, 

Cuantificar la disponibilidad de los esquilmos ag·rj 

colas regionales y su valor nutritivo, para ser utj, 

lizados como fuente de alimento para las cabras. 

Ejecutar pr¡cticas de mejoramiento (tratamiento fí

sico) a los esquilmos agrícolas con la finalidad de 

utilizarlos como suplemento en la época de escasez

de forraje en el agostadero, considerando que sean

de bajo costo y evaluando la respuesta fisiológica

y económica de las cabras. 

Real izar un estudio de agostadero, con el fin de e¿ 

tudiar la fenología y bromatología de las especies

preferidas por las cabras y en lo posible realizar 

la propagac ion de las mismas • 

• Establecer módulos demostrativos prácticos con la

participación directa de los productores, en donde

se incorporen tecnologías modernas adecuadas a las

condiciones locales y con base en los recursos dis

ponibles en la región, 
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Estas son algunas acciones que son necesarias desarrollar 

para contribuir a mejorar las explotaciones caprinas, para lo

grarlo es necesario constituir un equipo de trabajo que tenga

un interés común: hacer m¡$ eficiente la caprinocultura tradj, 

cional y proporcionar una fuente de ingreso adicional a los p~ 

queños productores de la mixteca. Dichas actividades deber¡n-

de ser realizadas con un enfoque de sistemas y nq ser unilate

rales, deber¡n de estar apegadas a la realidad del medio donde 
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se desarrollan y con los pocos o ~uchos :r;ec.ursos con qüa. se 

cuenten y COI!lo pre.l!lisa, principal, d.ebe.rá.n de contar con la pa~ 

ticipacion directa de los productores •. 



126 

7, LITERATURA CrTADA 

Alba de J. 1983, Alimentación del ganado en América Latina 2a. 
Edicion. Prensa Medica llexicana, S. A. México. Pa·g. 

Arbiza, A.S.I. 1984, Situación de la caprinocultura en el Valle 
Central de México, En: la. Reunión Nacional sobre Capri 
nocultura. Saltillo, Coah., México, Sept. 20-22 de 1984 
U.A.A.A.N.-CONACYT. P~g. 48, 

1986, Producción de caprinos. la, Edicion, AGT-EDI-
TOR, S. A. México. Pag. 695, 

Bartra, A. 1982, El comportamiento económico de la producción
campesina. la. Edición. Cuadernos Universitarios. UA:CH. 
Chapingo, México, Pag. 110. 

Belangu er, J, 1982. 
M éx ic o • P a g • 

Cría moderna de cabras, 
171 • 

2a. Edicion. CECSA 

Carrera, M.C. 1967, Observaciones generales sobre el negocio de 
las cabras en Nuevo León y algunas ideas sobre Nueva Ro
sita, Coah., En: Algunos puntos de importancia técnica -
en el manejo de cabras de leche en las zonas desérticas
de Héxico. Banco de México, S, A. México. Pag, 13-19, 

1982, Eficiencia del ganado caprino en equilibrio con 
el ecosistema. En: Herramientas para la integración e
investigación en sistemas de producción a~ropecuario, M~ 
tamoros, Coah,, México. Nov. 10-12 de 1982, Pag. 98-112. 

1984, Sistemas de utilización de esquilmos en aliment~ 
ción de caprinos. En: la. Reunión Nacional. sobre capri
nocultura. Saltillo, Coah., México, Sept. 20-22 de 1984 
U,A,A.A.N,-CONACYT, Pag. 46, 

1984, La cabra: Uno de los animales más eficientes
ecolÓgicamente. En: Productividad Caprina. U~TAM, ~éxi
co. Pag, 52-54. 

1985, Alimentación de caprinos en vegetación nativa -
de matorral. Depto, de Zootecnia. ITESM. Monterrey, N. 
L,, México. Pag, 14, 



1 27 

Castañe.da, c. 1986. El concepto de. ¡¡,i:s.ten)as .. e.n la integracion.
del conocimiento a n~yel de. educacion superior en agro
nomía. En:. Zanstta,·G.H., Li,ts·i~nge.r, J.A., Pri·ce,·c. ·y 
J1o rr is.-, A.R. Me.tod olog í:a de· inv e.s-ti•gac ton en s·i' st ema s 
de. cultivo en finca. Ottawa, Orit. CIID 1986·.· Pag. 367-
373. 

Cadena, ·c. ·M. y Meza, H.C.A • .19'84. Ali•mentacion de caBritos. -
En .la. Reunion soBre caprinocultura. Saltillo, Coañ.,
México, Sept. 20-22 de· 1984. U.A.A.A.N.-CONACYT, Pag, -
23. 

Cruz, C.E. 1988. Areas de e.xclusion: Una alternativa en la re
cuperacion del suelo y vegetacion en la Mixteca Oaxaqu~ 
ña. Tesis de Lic. UACH·., Cñapingo, México. Pag. 93. 

Cruz, L.l1.A. 1988. Los tres s·ectores participantes: Institu
ciones, equipo técrt.ico y productores. En: Formacion de 
personal de nuevo ingreso. Puebla, Pue., México. Mar
zo 14 a abril 8 de 1988, CP-CEICADAR. Pag. 151, 

Delgado, N.H. 1983. Evaluacion Bioeconomica de s·istemas de pr~ 
duccion caprina semi-comercial en Costa Rica. Tesis de
M.S. Universidad de Costa Rica. Turrialoa, Costa Rica.
Pag. 75. 

Devendra, c. y Mcleroy, B.G. 1986. Produccion de cabras y ove
jas en los tropicos. la. Edicion. El Manual Moderno.
Méx.ico. Pag. 295. 

Díaz, G.M.O. 1987. Estudio del sistema de produccion caprino
en tres municipios de.l Estado de San Luis Potosí. En:
IIIa. Reunion Na e ional s·oore capr inocul tura. Cuauti--
tlán, Izc. México, OctuBre 29-31 de 1987, UNAM, Pag.-
80-83. 

Direccion General de Ganadería. 1977. La cabra: Cría en past~ 
reo. SARH. México. Pag. 29. 

E • Qu it t e t • 1 9 8 2 • La e a b :ri a • 
España. Pag. 

2a. Edicion. MUNDI PRE.NSA. Madrid 

Espinoza, G.C.A. 1980 .• Estudio socioeconomico de la caprinocul:_ 

tura e.n los municipios de. Villaldama y B'us·t:aman1:e, N.L. 

Tes-is· de Lic. U.A.N.L., Mon.terrey, N.L. México. Pag. 
142. 



Fausto, S.J. 
SAR!!, 

128 

1984, La caprinocultura en. el Estado de Guerrero. 
México. Pag. S. 

Fernández, O.;F.J. 1980. Intoxicación en el ganado caprino por 
ingestión de plantas venenosas existentes en ~éxico. Te 
sis de Lic. UNAM. México, Pag. 83, 

Flores, B.P.; Avendaño, R.C,; Rosales, T.A.; Grímaldi, S.; Ramí
rez, G.R. y Sánchez G.F. 1987 a. Los caprinos en la Ca.§_ 
ta Chica de Guerrero. En: IIIa. Reunion Nacional sobre
caprinocultura. Cuautitlán, Iz·c., México. Octubre 29-
31 de 1987• UNAM. Pag. 44-46, 

-----, Charolet, L.R.; .Jiménez, L.S. y Sánchez, G.P. La ·ca
'prinocultura en 11 'Múnicipios del Estado de Tlaxcala. En: 
IIIa. Reunión Nacional sobre caprinocultura, Cuautitlán 
Izc,, MéXico, Octubre 29-31 de 1987. UNAM. Pag. 104-106 

Frausto, R.J. 198.6, El uso del levantamiento fisiográfico en la 
generación de líneas de investígacíon agropecuaria. Te
sis de Licenciatura, UAClf.· Chapingo, México. Pag. 97. 

French, H.M. 1977. Observaciones sobre las cabras la, Edición
Italia. Pag. 233. 

Gal ina, 

Garc ía, 

Garc ía, 

FAO. Roma, 

H.H.A. y Guerrero, C,M.M. 1984, Manejo sanitario del re 
baño caprino. En: Productividad caprina. UNAM. Méxica-:
Pag. 84-96, 

E. 1981. Modificaciones al sistema de clasificación cli 
mática de Koopen 3a. Edición. Indianápolis. México. "ag-:-
2 52. 

E.H. 1983, Caracterización de la ganadería caprina eJl.
dal en el municipio de Concepcion del Oro, Zac.··''J1esi-s de 
Licenciatura. UACH. Chapingo, México. Pag. 

Gobierno del Estado de Oaxac·a. 1982, Almanaque de Oaxac·a. Alma
naque de México. México. Pa·g. 1312 

González, C.A. 1977. El.ganado caprino en México. Distribución 
utilización e importancia económica. la. Edición. IME
NAR. México, Pag. 171. 

González, M.H.C. 1984, Composición botánica de la dieta de ca
prinos en el norte de Zacatecas. En: l'a. Reunion Nac io 
nal sobre caprínocultura. Saltillo, Coah., México. 

J 



)29 

Rart, D,R, 1979. Marco conceptual para la investigación en si~ 
temas agr!colas. En~ ~Qa Reunión de la Asociación Lati 
noamericana en Ciencias Agrícolas, Acapulco, ;México, -:: 
Pag, 22. 

Hernlndez, X. E. 1987. Zaca~es ±nd!genas. 
:uista de geografía ag.ri:cola. Tomo 
México. Pag. 491-4n, 

En: Xolocotzia~ ~e 

II. UACH. Chapingo7 

Jimenez, S.L., y Núñez, M,P. 19:82, La ganadería en la unidad
de producción campesina. En: Avances de la investiga-
ción del Colegio de Postgraduados. Chapingo, México. 
Pag. 141-142. 

y Obregón, P.A. 1982. La importancia del estudio de 
la ganadería en comunidades campesinas. En: Primer Se
minario Nacional sobre sistemas de producción pecuaria. 
UACH. Chapingo, México. Pa·g. 7. 

Julr ez, L.A. 1984a. La producción caprina en México. Un esque 
ma de clasificación y tipificación por sistemas. En: -
la. Reunión Nacional soBre caprinocultura. Saltillo, 
Coah., México. U.A.A.A.N.-CONACYT, Pag. 39-42, 

1984b. Producción caprina en México. Estructura pro 
ductiva y perspectivas de modernización. En: Producti-:: 
vidad caprina. UNAM. México. Pag. 99-119. 

Juergenson, M.E. 1975. Prácticas aprobadas en el ganado lanar. 
4a. EdiciÓn CECSA, México. Pag. 354, 

LÓpez, P.J. 1953. Ganado cabrio. 2a. Edición. SALVAT EDITO-'-

López, 

Luna, 

RES. España. Pag, 320, 

T,Q. 1983, Estudio de cinco explotaciones caprinas en
agostaderos del Altiplano Potosino. Tesis de Lic. UACH. 
Chapingo, México, Pag. 130, 

L.M., Chavez, M.G.; Barretero, R. y Jurado, P. 1987, Gom 
portamiento productivo de los caprinos en tres tipos de 
vegetación en el noroeste de Jalisco, En: IIIa. Reu-
nión Nacional sobre caprinocultura. Cuautitlán, Izc. Me 
xico. Octubre 29-31 de 1987, UNAM. Pag. 80.,.83, 

Lucas de, T.J. 1986, Instalaciones y prlct'icas de rutina. En: 
At.biza, A.s.r. Producción de caprinos, la, Edición. 
AGT EDITOR. México, Pag. 595-652, 



130 

Mastach.i, Y.E.,l978, ContriJJ.Uc:iJ5n a l.a. evaluación de l.a ganade
rí.a caprina de 1930 a 19JQ en l.a .Repúhlica Mexicana, Te.,. 
sis de Licenciatura. UN!í,M". México, . 

Mayen, M.J. 1984, Manual para la crí.a y explotación del ganado
caprino en México, Tesis de Li·cenciatur·a. UNAM. México. 

Meza, H,C,A. 1987. Aná·lisis estático de la ganadería caprina en 
ocho ejidos de la Comarca Lagunera, En: IIIa, Reunión -
Nacional soóre caprinocultur·a • Cuautitlán, Izc., UNAM. -
México, Pag. 74-79. 

Miranda, F. y Hernández, X.E. 1985. Los tipos de vegetación en 
México y su clasificación. En: Xolocotzia, Revista de -
Geografía Agrfcola TOMO I. UACH, Chapingo, México, Pag.-
93-162. 

Montalvo, V.H. 1985, Estrategia para el mejoramiento genético -
de los caprinos en América Latina. N~ l. AZTECA. Boletln 
de la Asociación Mexicana de Zootecnistas y Técnicos en 
Caprlnocultura, México, Pag, 4, 

Mora, P.M.M. 1985. Los esquilmos agrícolas para la alimentación 
de cabras. En: La caprinocultura en el desarrollo rural 
integral de Guerrero, Taxco da Alarcón, Guerrero. Méxi
co. Pag. 11. 

1987. Características de las explotaciones caprinas en 
la Mixteca Poblana. Documento no publicado, C,P.-CEICADAR, 
Puebla, Pue., México. Pag. 28. 

y Silva, P.T. 1988. Experiencias en investigación pe
cuaria con pequeños productores de la Mixtec·a. En: Avan 
ces de la investigación oecuaria en el CEICADAR-C.P. Pue 
bla, Pue,, México, Pag. i7, -

------, Sosa, S.M. y Riquelme, V,E. 1985, 
te: Suplemento Alimenticio del ganado 
gión de Chiautla, Pue. C.P.-CEICADAR. 
co Pag. 31. 

La. paja de cacahua 
caprino en la 
Pue.bla, Pue., 

re-
Méx.1 

Moreno, R •. 1977, Sistemas y enfoque de sistemas. En: Seminario 
de sistemas de producción en cultivos anuales, CATIE. Tu 
rrialba, Costa Rica, Pag. 33. 

Mouat, C.A. 1980, Los chiveros de la Mixteca Baja. Tesis de M.
C. UNAM. México, Pig. 

Nahed, T.J.; Parra, ·u~M,R. y Alemán, S,T, 1985, Metodología pa
ra la identificación de los sisbemas de ~rodbcción ovi--



1 31 

nos: Una experiencia en los Altos de Chiapas, En.: P;~:odu,S 

cion de ovinos en Zonas T¡;opicales, Tlapacoyan, Ver., Mé
Xico, Pag. 82-111. 

NG5ez, M.P. 1981. Diagnostico.situacional agropecuario, En: Pr! 
grama de capacitación para el personal de nuevo--ingreso a 
los Planes Regionalei deL C.P.-CEICADAR. PueBla, Pue., M~ 
xico. Pag. 18. 

Oscarben:o, R. 1982, Apuntes soóre nutrición de los ovinos. Depto. 
de Zootecnia. UACH. Chapingo, México. Pag. 85. 

Ortiz, O.J,R. 1986, La alimentación de la ganaderia familiar: El 
caso de Moxolahuac, Pue. Tesis de M.C •• Colegio de Post~
graduados. Chapingo, }1exico. Pag. 256. 

Paré, L. 1977. El proletariado agrl:cola en México, 
Siglo XXI. México. Pag. 255. 

la. Edicion. 

Plan Nochixtlán. 1985. Informe anual de resultados. C.P.-CEICADAR. 
México. Pag. 72. 

Portilla, F.L. 1982. Sistema de produccion caprina en la Comarca
Lagunera. En: Herramientas para la integracion e investi 
gacion en sistemas de producción agropecuaria. Matamoro~, 
Coah. México. INIA-SARH. Pag. 142-159. 

Pozo, N.F. 1983, La direccion por sistemas. la. Edicion. LIMUSA. 
México. 

Ramírez, G.J.A.; Hernández, C.W.; Cruz, A. y Lowe, K.E. 1987, 
Edad y peso a la pubertad de cabras criollas y cruzadas -
de la zona centro del Estado .de Chihuahua. En: IIIa Reu
n~on Nacional sobre Caprinocultura. UNAM. Cuautitlán, 
Izc. México. Pag. 11-19. 

Ramírez, M.C. y Romero, P.J. 1985, Tipología de productores agrí
colas, En: Diagnostico de la producción agrícol1. de las
Mixtecas Oaxaqueaas Alta ~y.Baja. Centro Regional Univers_! 
tario. UACH, Chapingo, Mex~co, 

Ricardi, C. y Shimada, A. 1987, Comportamiento alimenticio y há
bitos de cabras en pastoreo restringido en un agostadero
con clima BS 1 K'(~). En: IIIa Reunión Nacional sobre ca
prinocultuia. UNAM. Cuautitlan, Tzc. México. Pag. 160-161, 



132 

Riesco, U,A •. 1982, Análisis de los aspectos económicos en un
sistema agropecuario, En: Herramientas para la inte-
gración e investi·gaci:on sistemas de produccion ·agrope.,-
cuaria, INIA~SARH. Matamoros, Co~h., M&xico, fag. 
16.,.24. 

Rojas, S.P. 1982. Guf:a para realizar investigaciones sociales. 
Textos universitarios. UNAM. México, Pag, 271. 

Ruthenberg, H. 1976, Farming systems in the tropics. 2a. 
tion. Clarendon Press. Oxford. Pag. 324. 

Edi--

SARH. 1977. La cabra, Cria en pastoreo. Direccion general de -
ganader!a, M&xico. Pag. 29. 

1980, Marco de referencia de la cuenca piloto de Yan
huitlán, Oax. Proyecto de combate y prevension de la d~ 
sertificacion. Documento sin publicar. Distrito de Te~ 
poral II. Representación Oaxaca. México, 1980, 

1987. Estadlsticas del área pecuaria. CADER N~ 3, No 
chixtlán, Oax. México, 

Secretar!a de Educacion Pablica 1985. Cabras. 5a. Edicii5n. Tri 
llas. México. Pag, 103, 

Secretar!a de Industria y Comercio. V Censo Agrícola y Ganade
ro. Dirección General de Estad!stica. Talleres Gráfi
cas de la Nacii5n, México. 1975. 

Schejtman, A. 1985, Economía campesina y agricultura empresa-
rial CEPAL-CIID, 2a. Edicion, Siglo XXI. México, 

Shimada, S .A. 1984. Fundamentos de nutr ic ion animal. 2a. Ed i
cion consultores en producción animal. SEP. México, 
Pag. 375, 

Sppeding, C.R.W. 1979, Agricultural systems, Applied Science
Publishers. Londres. 

Stamm, 1-l.G. 1980, Guía veterinaria para granjeros. la, Edi~ii5n. 
UTHEA. México, Pag. 46, 

Thomas, N. 1982, Aspectos conceptuales en sistemas de produccion 
agropecuaria. En: Herramientas para la integracion o 
investigacii5n en sistemas de prodUccii5n agropecuaria. -
INIA-SARH, Matamoros, Coah., México. Pag. 7-15. 



133 

Tong, G.E~J. 1979, Arrteproyecto rle urr p~ograma ca~rino para 
producctor.es de baj.os :irrgr;esos. en el Estado de Queréta
ro, Tesis de Licenciatu'r·a. UNAM, México, 

Tr ej o, G.A. 1984. Sistemas de selección en cabras lecheras, 
NADERO, Vol. IX, N~ ·1. México, Pag. 45.,-51. 

GA 

Valencia, M.J. 1984, Reproducción en el caprino. 
vidad caprina. UNAM. México. Pag. 55-70, 

En: Producti 

Valencia, Z.M. 1985, Sistemas de producción animal. En: Pro-
ducción de ovinos en zonas tropicales, Tlapacoyan, Ver. 
M ex ic o • P a g • 7 3 -81 • 

Von B'ertalonffy, L, 1984, Teoría general de sistemas. la, Edi 
ción. Fondo de la Cultura Económica, México. Pag. 123-:-


