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1. RESUMEN. 

Por la poca espec1al1~ac1cn o tecn1f1cac1ón que tiene la cabra, 
es más 1ac1l que con poca inversión de capital, se pueda mantener 
un hato en buenas condtc1ones. 

Lo que se pretende con el Manual, es que ademas de 
las venta;as que nos ofrece la cabra, a travs de una 
tcn1ca se de ta~btn un traba;o soc1al-educac1onal, 
representa todo un reto para el tcn1co o el veter1nar10, 

apro,.-ech.;ar 
•sesorla 

lo cual 

El manual consta de dos partes importantes, lo que es el marco 
te6r1ca y Jo que es la propuesta del manual propiamente dtcha. 

Con el marco teorice se pretende dar las bases tcn1cas en 
capr1nocultura, Is cuales son generales y dar las bases de tipo 
soc1olt.ig1co, para que el tcn1co comprenda la 1mport•nc1a y el 
comprom1so que tiene sobre todo con la gente, que en inuchas 
ocaciones está acostumbrada a recibir, sin entender Jo que rectbe 
y porque lo recibe, bas1camente me refiero a la tecnologta que con 
su propia ideolog1a, el campesino no logra comprender y por tanto 
t1ende, en ocactones a ver a la tecnologla mas como amena~a que 
como una ayuda, por lo que no basta proporc1onarles las 
herramientas, para que el campesino meJore su nivel de v1da. 

Las instituctones dedicadas al desarrollo rural han olvidado 
que el campesino es una persona, con su propia ideos1ncrac1a y 
cultura, y no un obJeto sobre el cual se puede trabaJar-, solo por 
intereses propios de las 1nst1tuciones. 

Por lo que con la metodologta de trabaJo lo que se pretende es 
que el tcn1co trabaJe ;unto con el campesino, a travs de un 
diAlago, entendiendo este como un intercambio de ideas, por tanto 
de conocimientos. Esto es posible s1 tomamos en cuenta que nadie 
posee la verdad absoluta, sino su verdad reducida por una 
cosmovisión, y el est.ar abiertos a nuevos c:onoc1rn1entos nos da la 
oportunidad de enriquecernos, a nivel personaI y laboral4 · 

El intercambio de conoc:1mientos tamb1n nos ofrece la 
posibilidad de adaptar Ja tecnologta de acuerdo a las divers•s 
exper1enc1as. 

A travs del tabajo cotidiano, se generan confusione5 que debpn 
ponerse en practica, para llegar a un conocimiento, por lo que 
est~ metodolog1a nos plantea un movimiento y un conocimiento 
inacabable, lo cual nos lleva a una transformación personal y no 
solo de campesinos, sino tambin del tcnico, que como ser humano 
tampoco se encuentra e~cento de la posibilidad de transformarse. 



II. INIROOUCCIQN. 

El presente ••nu•l p,..t•nde dar una metodologla de trabaJo, como 

una rural 

int•grado. Asl, tomando en cuenta el marco teOrico sociolOgico y 

tcnico, podremos como tcnicos y profesionistas contribuir a un 

IMtJorami.,,to a nivel rural en todos los sentidos, tanto 

productivo, •ducativo y politice, a travs del conocieiento del 

productivo para que la gente se apropie de su entorno 

y desde esa per5pectiva, proponer nuevas alternativa• sociales y 

t•cnológicas. 

De antemano se aabe que es un proceso muy largo, del cual no se 

obti•n•n resultados inmediatos a nivel social, pero que sin 

embargo es un trabajo necesario para poder construir un pais 

difer•nte, con gente diferente. 

Para llegar a lo que se propone como un desarrollo rural 

integrado, es nesesario aclarar que el trmino desarrollo se 

emplearA como un intento de aumentar en la oente esa potencialidad 

y propagarla con su creatividad en su crecimiento y reconocimiento 

como ser humano. C 9 1 22, 38 ) 

Por lo anterior, la búsqueda debe eGtar orientada a un rescate 

de conciencias claras de este "presente .. , para que ast juntos, el 

tcnico y el campesino, puedan buscar alternativas para un futuro 

que d respuestas a una necesidad humana. C 6,22 1 24 ) 



Con la toma de conciencia, se entiende que la gente pueda 

comprender su entorno para poder transformarlo,ya que la 

conciencia no puede crear la realidad, ni es un reflejo de 5ta, 

ya que esto implicarla ver a la historia como algo eMterior y 

superior a los seres humanos, que los gobernarla. < b 

MarK en la sagrada familia dice, "La historia no hace n•da, no 

posee ninguna in~ensa riqueza, no libra ninguna clase d~ luchaJ 

quien hace todo esto, quien posee y lucha es el hombre mismo, el 

hombre real, vivo, no es la historia la que utiliza al hombre para 

alcanzar sus fines, como si se tratara de una persona aparte, 

porque la historia no es sino la actividad del hombre que persigue 

sus objetivos". e ó ) 

Lo que nos indica, además de que actualmente es un hecha 

comprobable, que la historia debe ser tomada como referencia o 

como un medio de conocimiento y reconocimiento de nosotros mi5~os 

y nuestro entorno, pero nuestras acciones marcarán el futuro, 

nuestras acciones dependerán de nuestros objetivos. Es importante 

aclarar que el hombre no sobrepasa una situación, con sólo la tOfna 

de conciencia, ni tampoco a trav~ de la práctica, lo que no6 

lleva a que sólo a travs de la unión dialctica de la teorl• y la 

práctica, acción-reflexión, la gente puede asumir una situación y 

además modificar su significación por medio de la acci6n. 

21,22,23,33 ) 



El conocimiento no e• alga dAdo e acabado, sino es un proceso 

social que exige la acción transformadora de los seres humanos, 

sobre el mundo. Por •~a mismo no puede aceptar que el acto de 

conocer se agote en la simple narración de la realidad, ni 

tampoco, lo que seria peor, en la declaración de lo que est.i 

aconteciendo debe ser, tan solo por una aceptación. del hecho, sin 

un cuestionamiento. Por el contrario, quiere tr•nsformar la 

realidad para que lo que •hora estA Aconteciendo de ci•rta •anera 

pase a ocurrir an forlfta diferente. f 6 ) 

Dur~nte mucho tiempo se ha hablado de la mejor man~ra de lograr 

un desarrollo agrario y de la comunidad, por lo que han surgido 

muchas metodologtas y pr-ogramas para solucionar~ esto, de la misma 

manera han sido lhuy variados los resultados. < 19,57 > 

En el pa1s eKísten unidades geográ1icQs que presentan 

dí 1erenc:ias en su nivel de desarrollo económico y social. Durante 

mucho tiempo las teor1•s acerca del problema giraron bajo el 

supue!ito de que el problema de la desigualdad radicaba 

fundamentalmente en que en las regiones de poblac:iOn 

desfavorecidas, eran aquellas donde no existian los ftlementos 

necesarios para provo~ar el inicio de proceso de transición de una 

si tuaciál de atraso a otra de pr'ogreso~ Las regiones 

subdesarrolladas tienen una economla dual, donde existe un sector 

ilgropecuarao tradic: ional de baja productividad, otro muy 



tecnificado con altos rendimientos econ°"'icos, pre~ent4ndo~e de la 

11tisma manera una desigualdad en la educacitr.. 

Sin .mbargo aunque se puede pensar que estas zonas 

subdesarrolladas, son las que frenan el desarrollo del pa1s, no 

basta con proporcionarles las herramientas para que e,._i•ta el 

desarr-ol to, ya que el proceso de desarrollo imp 1 ica camb íos 

profundos en las estructuras y r-elaciones sociales. { 22,26 ) 

El campesino ••~icano se dedica b~sicamente a la agricultura y 

ganaderta de sub9istencia, aunque puede tener otros oficio•; la 

difet·encia que tiene con el indtgena es su dependencia ec:onómic:a, 

cultural y pol1tic:a de la sociedad urbana, por lo que no ns capaz 

de tomar su-:;, propias dec:isiones que afecten su vida~ C 15,26 ) 

El desarrollo industrial en las gr-iJndes ciudades, provocó l• 

migracién de muchos campesinos las ciudades en busca de 

oportunidades, que 6on tlusiones vistas y oidas en los ~edios de 

comunicación, sin embargo su 9ituaci6n no meJora y por otro lado 

se promueven programas para que el campesino cambie actitudes para 

satisfacer las demandas de la ciudad, llegando el campesino a ver 

la tecnologta agrtcola más como amenaza, que como una oportunidad, 

debido a que lo cambia de una agricultura tradicional e individual 

a una colectiva que conlleva nuevas formas 5ociales que tr~stornan 

su cultura tradicional. < 26,28,49 J 

La tendencid general en el mundo esta determinada por el 

•, 



intento de utilizar una tecnologfa in.is avanz•d•. Pero junto con 

las tcnicas n•cen nueves valores que efftPUjan hacia el consurao 

mAwima, la dependencia de la maquina y el lucro, l• enaJenaciOn y 

la destrucción de la cultura caMpesina tradicional. Si bien es un 

precio que •e tiene que pagar, por lo ~enes hay que h•cerlo en 

forma paulatina, para que vl campesino lo vaya asimilando y 

~edificando, a que en su lugar se utilize la i-.poaiciOn de 

ideologlas y tecnologlas eKtranjeras, violent•ndo con •lle la 

cultura y los patrones de comportamiento y organización social. 

=ó,2'8 ) 

Es importante aclarar lo que se entiende por enajenación, ya 

que además de ser una consecuencia de los intentos del desarrollo, 

es una posic16n ante la vida de manera personal y social, que 

impide el razonamiento o anAlisis de situaciones, para que se vean 

responsables de su creacion. La enajenación es provocada por la 

imposici6n de ideas, conceptos o conocimientos, además itnpide 

concebir una realidad en la cual, los individuos son objetos y no 

sujetos de c•mbio. < 21, 22, 23, 24 l 

Estamos hablando de un medio que los individuos luchan de 

manera precaria para su sobrevivencia y en el momento en que llega 

un "programa de desarrollo", el cual en el mejor" de los casos sOlo 

servira para mejorar otro mlnimo cond1ciones de vida, pero de 

ningun• ~anera estos individuos lograrán, a travs del programa, 



tener un desarrollo personal integrado que logre incidir en un 

cambio social. ( 6,22,57 ) 

Por lo que independientemente del nombre que s• le d • los 

programas orientados a un mejoramiento social y econ6mico 1 •n sus 

diferentes enfoques, pierden sentido en una estructur• pur•mente 

econónica que utiliza este tipo de trabajos como medios par• su 

propio fortalecimiento, ya que no conllevan un cambio de vida 

integral, y no logran cuestionar y transformar l• estructur• 

misma. Tomando como base que el desarrollo personal integral no es 

otra cosa, sino el conocimiento de uno mismo como parte de una 

realidad que el individuo conoce y es capaz de transformar. En 

donde esta persona tenga la oportunidad de autoval ora e j D"l, a 

travs de Ja conciencia tanto ind1v1dual como soc1almente 

integrada en el concepto de comunidad y nación. ( 21,22,23 1 2-4 > 

Entonces hay que empezar a cuestionarse, ya no la palabra 

desarrollo o su conceptualización, sino el compromiso P•ra 

analizar la acción de los que supuestamente hacen "desarrollo", 

entendiendo por compromiso el adoptar patrones de acción y 

comportamiento acordes a una reaJ idad, en la bl1squeda de los 

objetivos finales, impltcitos en el anoiilisis. Por esto es 

importante la ideología, corno forma de pensamiento, que surge por 

una aguda contradicción entre el nivel de aspiraciones y 

espectativas de una actividad y la satisfacción de sus damandas en 



tr~inos de valores intef"eses. Llevar el conf l teto a la 

conciencia de grandes grupos de poblaciá"l es aclarar su concepto 

del mundo social y el deseo de actividad que emerge en l• toma d• 

conciencia de una situación inaceptable que, a travs de una 

ideologia adquiere no sólo la forma, sino dir"ecci6n y prOposito. 

Es imposible separar la ideolog ia de cualquier• trabajo, ya sea, 

cienttfico o social, ya que sta es la que moldea las acciones y. 

marca la dirección. Esto es que primero, tenemos que 

identificarnos como seres aún no desarrollados insertos en un• 

sociedad que no nos permite la posibil1dad, pero no ha cambiado el 

hecho básico de que esto continúa siendo un proce?so tenta.t1vo, 

corriendo el riesgo de tomar caminos que lo conduzcan la 

esterilidad de la mente y el corazón, a la apatla moral y la 

inercia intelectual. ( 6 1 :!1,22,23,24 ) 

El hombre travs de su carrera desenfrenada hac1• las 

posesiones materiales no como medio de subsistencia sino como 

un fin, ha hecho que pierdan de vista el hecho de que lo 

importante es SER y no tener, no se niega el hecho de que la5 

cosas materiales sean necesarias, pero sólo como un ••dio de 

nuestra existencia y no como un fin en si mismo. < ~7 ) 

A nivel mundial existe una crisis en la que existe d•5empleo, 

sobt"epoblacion, devaluación, inflación, carest1a, entre otras, son 

condiciones socioeconó:nicas y pollticas que se ven1an g•w;tando y 



hace n•ce-sarto crear alternativas consecuentes a esta realidad 

para enfrentar y resolver todas las consecuenci• e implicaciones 

propiciadas por ~l pilar que sosti~ne a un imperio de destrucción 

hu~ana, que plantea la explotac16n del hombre por el hombre, lo 

que nos lle~a a la anulación de los individuos Mismos para su 

posible identidad coma ser humano, eslando impedido este, por esa 

situación de enajenación para concebir su condición de no 

desarrollado, ·que serla. un paso para el posible des.irrol lo. 

22,27 J 

F'a1·a poder plantear alternativas es necesario partir de la 

situación actual de 1'1.xico y no seguir tomando el antal is is 

.. de5al"'rol lista'" fuera de este momento histórico, ni tampoco 

ubiCándolo en una secuencia determtnista, que prapic1e nuevamente 

la búsqueda ínútil de alternativa~ sobre desarrollo socía:l. 

Para llegar al desar'rol lo rural 1nte9rado es necesario aclarar 

que el trmino desarrollo se empleará como un intento de aumentar 

en el hombre esa potencialidad y propagarla con su creatividad en 

~u crecimiento y reconocimiento como ser humano. ( 9,22,39 ) 

P~rttendo de lo anterior, la búsqueda debe estar orientada a un 

rescate de conciencias claras de este "presente" para ast Juntos, 

el promotor y campesino~ puedan busca1· a 1 ter-nativas para 1uturo 

que d respuestas el una necestdad hum.c1.na 1ntegr"al. ' 6,2:2 > 

El sector-campesino, como otros sector-es m.asivos sociales vtve, 



mejor dicho sobreviv• 1 •in tener la posibilidad d• entender las 

causas de su nulificaciOri y por lo tanto ifttPOBibilitado para 

resolverlaw. Son individuo• alienados en un proc•so destructivo y 

manipulados por una bOsqueda de intereses y poderes representados 

por estructuras que deciden fuera de la participación d• una 

mayorta, que vive las consecuencias sin saber las causas. 

6,12,22 

Lo• programas de desarrollo rur•l que adem.iis d• carecer d& un 

planteamiento teórico que lo sustente, en tt"minos operativos se 

llevan a cabo de una manera automatizada & it"responsable, por los 

ejecutores que estAn ajenos a los p~ogramas mismos y a la realidad 

en la cual van a proporcionar ese "desarrollo". C 6 > 

En este sentido las personas ejecutan dichos pt"ogramas 1 que ya 

en si fueron concebidos desde fuera, sin un involucramiento y 

ningún compromiso, reducen su "participación" a un horario y a una 

necesidad de reportar resultados cuantitativos correspondientes a 

los requerimientos de supervisión burocrática, ajenos a un proceso 

humano necesario en y en los demAs que corresponda crear 

individuos capaces de concebir la necesidad de transformar su 

realidad, creando condiciones en las que se propicie un cambio 

correspondiente a un desarrollo real. C 28, 57 

Por lo que se pretende hacer un cambio a nivel rural, es 

necesario tomar en cuenta que la mayor1a de las tierras agrarias, 

10 



se encuentran en m•nos de •gricultore$ tradicicn•le•, loa cual•• 

para que s• puedan integrar a un sistema d• producci~ 

tendrA que ll•varse a cabo un trabajo niv~l 

educacional, ademas de la asistencia tcnica. < 6 1 17,28 

Por 1o tanto, se requiere 1a utilización de una metodo1ogta, la 

cual ~e pueda utilizar a travs de programas o proyectos y con 

ello se resc•te la posibilidad de la ,..elaci6n 

desenc•denando un proceso de conciencia, que como consecu•nci• 

lleva a concebir el cambio necesario para cre•r la po•ibilidad de 

ser y con ella fot"'ma.r una sociedad que corresponda a este poder 

ser. 19,23,S7 

SER significa realizar las potencialídades, realiiarfie a si 

mismo en armonta con la transfcwmaciOn. Esto nos lleva a la 

e1<periencia 

universales. 

individual 

As! el 

simul t.ineamente. ( 27 > 

y organizar 

organismo y el 

y eta.blecer 

mundo .... 
patrones 

realizan 

Las metodologías por su procedimiento en si son de aplicación 

general. Pero en el caso del presente trabajo, s• pratend~ 

ubicarla a un contexto de praducciái caprin•~ 

La razón de esta es debido al inte~s y la experivncia personal 

es esta especie. AdemAs que se piensa que debido a el pot•ncial 

ecológico existente en el pats, permite plantear una perepectiv& 

de desat"'rollo integral, sin que se afecte en gran m•did• • ••te 

11 



sector d• los c•mp•sino• que tienen en su propiedad a 1• cabr•. 

En esta metodologi• es import•nte pl•ntear el sist~• de 

producciai, como un m.ctio inicial d• organizaciOn social, y qu• en 

las zon•s ~rid•s y semi~ridas de nuestro p•ls, Ja cabra representa 

una buena posibilidad, ya que sta junto con las poblaciones 

marginadas, habitan regiones adversas, donde l• sub•i9tencia 

d9Jlende de la relación simbiótica entre ambas espacieB 1 ade~js de 

que esto es el resultado d9 un proceso histórico en el cual han 

sido despojados los c•mpesinos 1 de su• ~ejores tierras. 

2,7,19,41 ) 

Al mismo tiempo que las cabras por su gran habilidad de 

sobrevivir y en ocasiones prosperar en estos ambientes hostiles, 

donde la vegetación es escasa e inadecuada para la aliiaentaciOn 

satisfactoria de otros animales dórnesticos, como serian el ganado 

bovino y ovino. ( 7 1 18 > 

El ganado caprino requiere menor inversión de capital del que 

se requiere para otras especies, además de su corto perlado de 

gestación y un indice de fertilidad mas alto en compar•ciái con 

las vacas. En fin, por esto y otras condiciones la cabra puede 

llegar a ser una posibilidad de mejorar la vida campesina en las 

zonas aridas y semiáridas de nuestro pais 1 proporcionándoles los 

medios de subsistencia necesarios, para una sobrevivencia digna. ( 

12 ) 



111.l:IE!B!;ll.~ 

1 • ANTECEDENTES C:APR 1 NOS. 

La c•br• •• un• •SJJ•ct• qu• ha propor-cion•do •1 hombr• de tod•s 

l•• •poc•• •liaanto ( carn• y lec.h• ) 1 ••t•ri•l p•r• au v••ti...nt• 

pelo y piel•• ), ••1 CO«\O abono o"'QAnico de •lt• calid•d. Esta 

••p•ci• •• •uy •prtrei•d• por Jos peque~ productortPs. En los 

pai••• pobr9s 1 •• raro que se den grande• ..-.t>•f"los, Por lo que los 

propietarios son "'°ches, • los que s•r~ n.c•sario asesorar p•r• 

asegur•r su alimentacitYl y poder cont•r con •><cR.ntes para el 

r•sto de la poblactt.n. <2,26 1 7, 18) 

Hoy en dfa la cabra es criada en diversos a.-bientes,desd• los 

•as di ffci les en producciM, c08'lo los del Sah•l en Afric•,, 

siste~as casi de subsistencia hasta los e.As fAcil•• y .odeNlos 1 

como es el caso de Francia.<7> 

Oe la misma !llanera en nuestro pafs la crf• de cabras se realiza 

en una gran diversidad de sistemas de producciOn desde un sisteca 

trashumante de la mixteca en el sur, con una idea bAsicamente 

pagano-reli,iosa, hasta los mAs modernos del pa1s, ti\ sistltftas 

semiextensivos en el 8aJ1o y la co~•rca lagunera. (33) 

En nuestro pats la crfa de cabras es .-c:tividad 

fundamentalmente importante en las zonas Aridas y semiAridas del 

norte, aunque esta importancia no tiene una repercusión en cuanto 

a la contribucibi al producto interno bruto pecuario, aunque aJ •s 

mayor que la de Jos ovinos. <33> 

Muchos problemas de aridez cada vez mayores, son herencia de 

12 



colectivid•d•s •gricol•s que llevaron a cabo una d&strucciO>l 

dvsenfrenada e inconsci•nt• d~ zonas forest~les. (33) 

En otr•s P•rtws •e h•n •b~ndonado zonas d9 cultivo agot•d•s sin 

h•ber d•••rroll•do ningun• •ctivid•d de plantaciOo de pastos y sin 

alguna pr..ocup•ciO>l conscient• por el porvenir. (12) 

Con frecuencia c•d• ve~ mayor se han r.tir•do del pasto...-.o 

zonas nuevas para siembr•s,p•ra pod•r hacer fr•nt• a las d•m•nd•s 

d& alimentos par• las poblaciones humanas.Por lo que los animales 

se han visto obligados • pastar en sitios agrlcolas abandonados, 

desnudos, o tr•sladarse a altitudes mayores y menos ffrtiles. COn 

este desplazamiento del g•nado a zonas de pastoreo y ramoneo ~As 

pobres, se plantea el problema de la capacidad de los animales 

para conseguir alimento suficiente para sostenerse y poder contar 

además con un pequeno e~cedente destinado a fines productivos. En 

esas condiciones de pastoreo escaso los animales pequenos tienen 

más ventajas ya que por su tamano, sus de 

mantenimiento son menores y tienen mAs posibilidades de encontrar 

y consumir el alimento necesario para mantenerse y tal vez para 

una producción de bajo nivel.Por eso,la cabra continúa siendo un 

productor de carne y leche mucho tiempo despu~s que las vacas y 

ovejas se han visto obligadas a abandonar las zonas mAs pobres en 

las grandes altitudes. <18 1 42) 

A este último factor se debe,que se encuentren en tierras 

abandonadas y pastos de montana que se han arruinado por eMceso de 

pastoreo. Pero el hombre es el que 1omenta o permite esos eMcesos, 



pero hábilmente culpa a la cabra. Cuando el e~ceso de pastoreo con 

frecuencia fue causado por rebanas miKtos de vacas, ovejas Y 

cabras,pero como est•s Ultimas pueden persistir de•pu•s de que l•• 

dos primeras han dejado de obtener sus medios de subwistencia 1 •e 

ha imputado a las cabras la mayor re5ponsabilidad por datkis que en 

realidad han sido provocados por agricul tares y pastores. ( 4, 7 

Son diversas las causas de deter"ioro de la vegetación y tambi•n 

deberlan Gerlo las medidas paleativas o correctivas. Deben 

estudiarse los problemas particulares de cada zona para formular-

las actividades correctivas especificas, fundándo5e en 

investigaciones locales y teniendo en cuenta la si tuaci6n 

económica actual de cada localidad. Culpar a la cabra o propugnar 

su eliminacion con parcialidad manifiesta y s1n un estudio 

adecuado de todos los factores pertinentes, no resolverá el 

problema de manera equi 1 ibrada. < 2, 18 ) 

En la actualidad se desconocen en gran parte los primeros tipos 

domtsticos ancestrales.Huchas de las raza~ lecheras famosa$ en el 

mundo descienden de cabras que emigraron del crisol asi~tico y han 

llegado a adaptarse a las mejores condicione~ de nutrición y clima 

en las que se encuentran actualmente, en forma seleccion•da y 

mejorada. < 2,7,JB,26) 

Actualmente est.A desapareciendo lentamente l• tradición del 

pastoreo de cabras, ya que el ser pastor a perdido 5U •tractivo en 

las nuevas generaciones, debido a que se ha en•anchado sus 

horizontes mentales por la educaciUl, los programas de radio y las 
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imag~nes de una vida más fácil y lucrativa en las grandes ciudades 

de su propio pals y de otros. Esto ha est1mulado la migracion d& 

jOvenes, hombres y inujeres del campo a las ciudades en busca de 

~ueldos más elevados, una vida mAs interesante y mAs tiempo libr• 

o diversiones. Este movimiento de poblac:iOn, siembra la duda de 

que un sistema donde se requiera del pastor pueda sobrevivir, por 

lo que se tiene que buscar nuevas alternativas y quizá podrl•n 

dejar de existir muchas de las controversias entre silvicultores y 

propietarios de ganado. (12> 

Persistir.in los bajos niveles de productividad pecuaria hasta 

que el estiia.ulo de un mercado s1stemAtico y lucrativo 

leche,carne o derivados de ambas>, fomenten el tipo de medios 

organi~ados para recolectar productos animales y 

establecer canales de comercial1zaci6n 1 se pueda 

travé-s de 

estimular 

ingresos mejores y más seguros a sus propietarios. C 2 1 7 > 

El clima suele limitar tanto la estación de crecimiento de las 

plantas forrajeras, lo cual deja pocas posibilidades de maniobra y 

restringe las perspectivas de mejorar los piensos. Cuando esto 

ocurre la c~bra resulta sumamente útil por sus h~bitos de 

alimentación y su c~pacidad para consumir una gran varied•d de 

plantas. ClB> 

Con frecuencia se habla de planes para fomentar la produccil:n 

de l~che en zonas pobres y rara vez se menciona la c•br• en 

relacién con esos propósitos.Cuando puede mantenerse el g•nado 

vacuno de manera productiva y sin dificultades,rara v@z surge la 
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necee id.ad de ••ntener c4bras lecheras pof"'Que los 

mayol"e~,con los actuales costos de la l't\dno de obra,resultan a.is 

re.unerativa«.En caelbio, cu•ndo las pasturas escasean, prttdo.ninan 

los ••torr&les espinosos y faltan los ali~entos necesarios para 

••tisf•cer las n•cesidades del ganado vacuno o de la• ovejas, en 

.uchas zonas montanosas o en las regiones ~rid•s, esa pr-oducciai 

depende principalmente d•l rendimiento de l•s c:•bras. < 18> 

La cabr• s. encuentra actualmente •mpliantente distribuida, por 

su capacidad de sobrevivir y a menudo prosper•r en localidad•• d• 

escasa vegetaciOn. Tal ve~ algunos acostumbrados a los •ltos 

rendimientos puedan de11aprobar la baja productividad, •in trllibarQo, 

deben Juzgarse comparando la posible eficiencia de esos grandes 

productores &n las mismas circunstancias de cria extwnwiv.a. Sin 

duda esos productores dejartan de producir en esos ambientes y tal 

vez pasar-tan por• un periodo antiecónomica de subsh;tencia o 

sucumbir'tan si continOan o se acentuasen las st tu.acionea 

desfavorables .. Estas :zonas existen y existir~n durante mucho 

tie-.po. El crecimiento dem6grafico prosigue incesantemente, por lo 

que es poco probable que Ja humanidad pueda dejar de •Provech•r 

esas regiones d@ baJa producciOn o alejarse de ellas.Sin emb•rgo, 

debe mantenerse un equilibrio entre la cantidad tot•l de cabr•• y 

otros animales y la cantidad de alimentos de que puede disponer-Se 

para el conjunto de la población pecuaria , durante l•s estaciones 

mAs pobres del ano. < 42 ) 
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2. INSTALACIONES Y MANEJO. 

El •anejo de las cabras en cualQuier zona,•stA influenciado en 

or~n parte por la gente a quienes pertenecen y a su localizaciál 

geogr.\fica. < 12 ) 

Par •nde existen diversas formas de explotación o maneJo del 

ganado CO&O por eJempla,la t~ashumancia en M-ico, la cual se 

conserva como una tradici61 r"eligiosa que se caracterizaba, por 

ser un• búsqueda de mejores condiciones para los anímales y esto 

dependía del cliaa de cada zona las diferentes pocas del 

aflo,pero bA~icamente es un sistema de subsistencia. 33 l 

El ~istema intensivo es el m.is común en l•s explotaciones 

lecheras de los paises desari-ollados, ste sistema es el que 

representa mayor costo de producción, ya que se r-equiere de 1nayor 

cantidad de instalaciones y el equipa puede llegar a ser muy 

sofi~ticado, el alimento debe ser proporcionado en su totalidad a 

los •ni~ales,por lo qu~ los costos de producción s• eleva tambien 

por este concepto y los rendimientos deben se~ grandes¡ el 

confinamiento acompaNado de programas de reproduce i 6n 

rigurosos,as( como nutricionales, sanitarios. Es por •so que en 

los si•temas de confinamiento pueden ofrecer ventajas como 

serian.incremento de la producción de tierras al t.t.mente 

productivas mediante forrajes cosechados. Los par~sitos inte~nos 

son mAs fAcilmente controlables; las prdidas por depredadore5 son 

tnuy redu~idas¡ las cabras pueden ser dispuestas grupos de 
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corr~al, el cual puede ser •Ovil o no, el principal obJetivo de 

este sisteea de produc:ciOn es la carne. < 18 ) 

El ••neJo en las cabras ca.o en cualquier otra esp1te1e, s• 

real1zar de acuerdo a la etapa productiva. 

La helftbr• adulta en su periodo seco, que donde la hembra se 

recupera de la gestac:1n y la lac:tac1n, para el siguiente periodo 

de servicio y gestacin. < 18 > 

Desputo del destete las hembras pu~en dividirse en :? 3 

grupos y al imentar5e de acuerdo a c:ond 1cin. 

La buena aliinentacin durante la gestac:1n produce un .ayer 

desarrollo de la ubre y asegura un alto potencial de produccin de 

leche. un nivel alto de ali~entacin durante los dos últ1•os meses 

tienen las siguientes ventaJas: 

a) BaJa la mortalidad de hembras t cabritos. 

b> Los cabritos tienen un peso ~as ventajoso al n•c1•iento. 

e> Aume,,ta el flujo de leche en la hembra, lo que origina aayor 

ganancia de peso en el cabrito y de sta manera un rebano adulto 

•as pesado. f 18 > 

Se reco~ienda que durante sta et•pa no se den ca..t>io• bru~co5 

en la al1fnefltacin, sino que sea gradual para que se d un• 

adaptacin, deben proporcionarse agua y nnnerales. < 7 > 

El manejo del cabrito recin nacido, es acercarlo a la aadre 

para que lo limpie, en caso de que la madre no lo haga tendremos 

que hacerlo y se puede ayudar al cabrito cosquilleando la lengua 



para estimular por medio de la tos al aparato respir•torio, 

examinar las tetas de la madre para verificar que haya leche, si 

la madre no tiene suficiente leche puede dArsele a los cabritos 

al imeonto artificial con leche al terna ti va o bien con una madre 

adoptiva. < 7,18 

Al nacimiento a los cabritos debe proporcionrseles •1 calostro 

por 3 dlas, ya que esti~ula el aparato digestivo y confiere 

inmunidad inicial contra las enfermedades. Con cabras de•tinadas • 

la produccjtri de leche los cabritos son alimentados con botella o 

cubeta. Por lo general se proporciona leche tibia a 36 QC hasta 

los 9 kg,cada cabrito puede recibir 1 litro de leche 3 o 2 veces 

al dia y de las tres semanas en adelante, al destete < 3 meses >, 

pueden alimentarse 2 veces al dta. < 18 ) 

El destet2 puede realizarse en cualquier momento hasta lo• ó 

meses de edad, el tiempo del destete depender~ del tipo de 

producción a que este destinado el rebano,ya que la• hembra~ 

destinadas para carne en los trópicos no deben destetar~• despus 

de los tres meses de edad. < 18 l 

El destete temprano es la norma par• las cabras lechar•& y por 

lo general el cabrito se separa al nacimiento, se le da calostro 

y despus se le alimenta artificialmente, de esta manera se 

obtiene la leche para uso casero o comercial. < 18 

Para mantener programas de destete adecuados se supone que d•be 

existir un control de los animales reproductor•s en todo momento .. 



Sín eabargo en "'°chas cosas no se reali=a. El destete puede 

estí-.ilarse por el consutna de al1fhef'lto ~Olido CC>thO hojas de 

arbustos,pastos. o forraJes secos a las ::? o 3 seeanas de edad, esto 

estieula el desarrollo del ruaen. C 18 > 

A los 21 d1as et cabrito es capa= de digerir cualquier alitaeoto 

solido ~decuado, en este tiempo el cabrito llM.Jestra una act1v1dad 

creciente y re-quieren espacio para eJerc1c10 y acceso suficiente a 

la luz del sol. ( 18 > 

La ident1ficac16-\ es una practica elemental d•l 

necesario para la i"'PlementaciO"l de registros de producc1tn, 

existen mtodos temporales y pen11anentes, que se muestra el 

esque1na No. 1. 

El marcaJe de la oreJa por ~edio del tatuaJe que es una ~arca 

permanente el mtodo mas común, ya que Jo~ s1~nos del tatuaje 

penetran al interior de la oreJa frotados con tinta china. La 

marca impresa perl'llanece por largo tiempo. ( 18 ) 

Otro mtodo ut1l12ado son los aretes que pueden ser de •etal 

de plást1co,de colores diferentes, pued~n imprimirse el número de 

serie de cabras individuales. Con frecuenc1• .los arete• s• caan, 

por lo que ste no es el mtodo más confiable. ( 18 > 

Los sementales son frtiles a edades lftuy tempranas, por lo que 

es común que se manejen de manera separada, tainb1n porque puede-n 

cootam1nar las cubetas receptoras de leche, ya que sus secr&eiones 

de las glAndulas cor-nuales producen un olor muy car•ctertstico. 
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( 7 ) 

El macho debe mantenerse en buena condición y ser alimentado 

con la cantidad adecuada de alimento; es importante el ejercicio y 

deberá desparasitarse periódicamente y recortarse las pezunas 

regularmente para prevenir pododermatitis, para saber que se 

realizo un buen despezuf'fado se toma de referencia que la base de 

la pezurra debe estar paralela a la corona. Cuando se encuentran 

pezurras largas indican mal manejo. ( 7,18 ) 

La castración en los machos cabrios adultos, se realiza cuando 

e><ceden l•s necesidades de reproducción y se destinan al 

sacrificio, la castración elimina los olores en la carne, lo que 

la hace más aceptable, además de que se evitan montas indeseables 

y facilitan el manejo. La castración puede realizar al destete 

animales destinados para carne y los animales sufr•n menos, 

puede realizarse la castración con el burdizo o con ligas, o bien 

qui rúrg icamente¡ cuando se ut i1 iza ste último mtodo se sugiere 

utilizar toxoide tetánico, antibioterapia y 

<7, 18) 

tranquilización. 

Otra práctica de manejo es el recorte de pezunas, para evitar 

problemas de aplomos, articulares, infecciosos, la frecuencia 

dependerá del sistema de producción de que se trate; esto es en 

sistemas intensivos se realizará cada y medio a dos meses, 

sistemas mixtos cada 6 meses y sistemas extensivos ca.da 12 meses. 

El pesaje se realizará al nacimiento, destete y a los 7 meses, 



que &on las et•pas estratgicas para un programa gentico. ( 7 ) 

Lil eli .. in•ci~ de cuer"nos se realiza como una medida preventiva 

d• d•l'k>s entre •llo• por peleas, P•ra facilitar su manejo y evitar 

que los •niaales we atoren; estA medida no se recomienda •n zonas 

con depredadores. Alos 3-14 dias de edad se pued• r"9aliz•r un 

d•sbotone ya sea por mtodos qu1Micos como el Acido nltrico. 

hidróxido d& aodio, con los cuales hay que tener cuidado porque 

producen qU•ll'laduras, o bien mtodos flsicos como cautin electrice, 

hierro caliente, sacaboc•do, n•v•j• ' junto con el desbotone se 

realiza un• deodorizaciOn en machos. El descarne •n animales 

adultos se realiza con la sierra de liz, previa tranquilizaci~ y 

analgesia <si es necesario ) 1 cuando se reali:a el descornado hay 

que tener cuidado con el seno frontal que queda expuesto a 

infeccione5 1 que derivan en afecciones de vias respiratori~s 

altas. 7 ) 

Los reQistros es la estrategia básica par• evaluar la 

productividad del hato, por lo que es necesario registros de 

producción, reproducción, medicina preventiva, genealógico y los 

registros par~ que sean funcionales deben ser sencillos y 

completos. < 7 > 

Para .nejorar la productividad hay que mejorar el manejo y esto 

logra empezando por una buena planeaciOn de instalaciones. 

PAra construir las instalaciones es necesario pri~ero la 

observación del terreno, con sto se refiere a observar la 



existencia de dec:lives,vientos dominantes y saber en relid&d con 

l• superficie total con la que contatftOs. Despus hacer un estudio 

de la zona, para ver cuales son los materiales mAs baratos y los 

factores climatolOgicos y ecológicos de la zona ce<no tempe~atura, 

húmedad, precipitación, predadores y clima. ( 26 > 

De acuerdo a lo anterior se procede a hacer l• selección del 

tipo de sistema de rn,¡nejo que vamos a llttvar y conocer lais 

necesidades de las cabras para darles el espacio adecu•do, a9í 

COftlO las ~reas adec~adas~ 

EKisten di1erentes tipos de alojamiento como a nivel de pi•o 1 

que es el tipo de alojamlento más comúnmente ut1l1~ado en nuestro 

pais, en las zonas árida, semiár1das y templadas,pero los 

alojamientos elevados, que son utilizados en zonas trop1cales de 

otros pai5es como cenlroamric:a y en algunos lugares de Asia, to 

cual nos indica que puede ser una buena po~ibilidad para las zona• 

tropicales de nuestro pats,ya que no,; da tnejor 

ventilac16n,adem~s en lugares donde hay una gran precipitación 

pluvial o peligro de inundaciones,como sucede en la zona de 

Tabasco. 18 > 

Cada alojamiento debe constar de una zona de comaderos, 

bebedero5,sombras,asoleaderos,t•cho,ventilac16n y no se requieren 

disenos o materiales muy elaborados o sofísticados,paro h•y 

factores que hay que tomar 

luz,ventílaci6n,drenaje y 

en 

que 

cuenta 

permitan 

son 
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limpieza,orientación. Loa pisos para la construcción A nivel de 

•u•lo se hacen por lo general de barro-tierra, aunque •n disenos 

m~s moderno• son de concreto, tambin se utiliza •l empedrada, que 

•• el ideal pera es muy caro, por lo que son más utilizados los 

pisos de tierra, ya que son mAs recomendables qu• los pisos duros, 

y• que estos Oltimos predisponen a Artritis. Cuando s• h•bla de 

alojamientos altos se utiliza el bambó o la madera. El material 

del techo tambin varia y puede ser de hojas,particularmente bamba 

y palma, foll•je de palmera de cocos ste tipo de instalacion•s 

son utilizadas o pueden ser utilizadas en las zon•s tropicales de 

nuetro pais,aunque para los techos tambin pueden utilizarse 

lámina de zinc,fierro corrugado,tejas o lAmina de asbesto, la 

elección del material dependerA de la zona. ( 7, 18 ) 

Las sombras pueden ser elaboradas con cualquier material de 

los antes mencionados o cualquier otro que se encuentre en la 

zona 1 está área debe estar orientada de tal manera que le d el 

sol una parte del dia,para que se seque el área y nunca debe estar 

del lado de los comederos o de los bebederos. ( 7 ) 

Los comederos pueden ser de piedra,madera,tubo d• drenaje o de 

concreto,pero para su construcción debe tomarse en cuenta que haya 

el menor desperdicio posible,evitar residuos de alimento o 

contaminación, adaptabilidad al animal, durabilidad, seguridad, 

facilidad de limpiar y rentabilidad. ( 7,18 > 

Los bebederos pueden ser pozas, piletas, bebederos autOmaticos, 



rtos 1 c:harcas, entre otros, lo-a saladeros pueden ser de 

•adera,piedra o píso,lo unlco que debe to..arse en cuent•, t!'fi que 

no este en contacto con el agua y que no tenga esquinas. ( 18 ' 

Los banas garrapaticidas 1 sólo se recomiend•n en zonas con 

alta incidencia de par~sitos, de otra manera resulta un QASto 

inOtil y superfluo; su construcc16n debe ser en subidit• o •n 

esquina para que las cabras no vean a donde van, ya que le tienen 

miedo al agua. 7,18 

En caso de que la lactanci• en cabritos sea compartidA 1 a~to 

es, que al cabrito se le llevara con la madre para que mam• un 

poco y luego se le separa, se tendran que hacer jaulas que serAn 

el alojamiento de las cabritos, aht despus de que mamen el 

calostro se les podrá alimentar artificialmente. ( 18 l 

En este apunte sólo se dan los datos generales para que el 

tcnico tenga una idea, además de que otras cuestiones pr~cticas 

de manejo se darán en el transcurso de ~ste manual. 
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3. Razas y ConformaciÓ"l Caprina. 

Por raza se entiende, un grupo de animales de caracteri•ticas 

comunes tanto morfolOgicas, como productivas1 sin embargo, con 

rasgos peculiares que los diferencian de otro grupo de la mism• 

especie. El origen de las razas ha sido en •lgunos c•sos, producto 

de la selección natural, basada en la lucha por la vida y l• 

supervivencia de los mAs aptos; otra, por la acci~ hu~•na, por 

medio de cruzamientos, como por ejemplo la Boer en Sud.\frica o la 

Anglo-nubia en Inglaterra. Los primeros anim•les distintos 90fl 

producto de barreras geogrAf icas, como serian las razas •siátic~• 

y africanas. El conocimiento de las razas locale~ constituyen uno 

de los aspectos mAs importantes a investigar para lo& pai•es en 

desarrollo, para lograr un mejor aprovechamiento de •stas. ( 7,42 

A continuación se describiran las que tienen m~s relevanci• 

para M•xico y Latinoamerica,ya que por las caracteristicas. 

geogrAficas de nuestro pais y latinoam•rica y las propiedades 

fisicas y de adaptación de las cabras son las que mejor se 

adecuarian a dichos medios y sistemas, para obtener un• ~ejor 

eficiencia productiva. ( 7 J 

Saanen: Raza lechera más importante,se halla a la cabeza de 

productividad en diversos paises. Tiene un tamano entre mediano y 

grande, huesos fuertes y conformación lechera, es de color blanco 

cremoso. La ubre es de tamano mediano con pezones grandes y 
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rectos,los cuernos de les machos tienen forma de sable o 

cimitarra, tienen una alzada hasta de 78 cm., su peso vivo oscila 

entre 50 y 75 kg dependiendo si es hembra o macho los cabritos al 

nacer pesan en promedio 3.5 kg. 

Se habla de una producción promedio al dta de 3.1 1, · con un 

total en 305 dias de 912 1, y un porcentaje de orasa de 3.6X. En 

HéKico tiene una producciái promedio de 1.98 l. 

El h~bitat de esta raza es de tipo montanoso, sin embargo se 

crta y prospera en las llanuras herb.1iceas de todo el mundo. Bien 

alimentada la pubertad aparece precozmente tanto vn el macho comó 

en la hembra. 

Esta raza fue introducida a México, a través de E.U. y se 

pueden encontrar algunos lotes puros a lo largo del pats. Por su 

elevado peso vivo posee poca resistencia al pastoreo, adem.1is por 

su considerable producción de leche, exige esmerados cuidados, por 

lo que su sistema de c.rta es por lo general estabulado. 

4,7,30,42 ) 

Toggenburg: Originaria de Suiza, es una de las razas alpinas de 

menor tamano, 60cm de altura y la hembra pesa entre 50 y 60kg y el 

cabrito al nacer 3.1 kg. 

Su origen no es muy claro pero se cree que proviene de la sanen 

junto con la alpina de st. gall,su pelaje es m~s largo que el de 

las otras alpinas. El color del pelo café con varias 

tonalidades,que van de muy obscuro,casi negro,hasta un marrtn muy 



claro, car•cteriz&ndose por el p•lo blanco en la• orejas,dos r•yils 

blancas a ambos lildO$ de la c•ra (desde arriba de los ojos, hasta 

el hocico>, pata5 traseras blancas d• la rodilla ha•ta las 

pezu"a• 1 tri&ngulo blanco •cada lado de la cola,orejas erectas y 

llevadas hacia adelante.La producción l•ch•ra es variabl• 1 en 

promedio •e habla de incluso 880 l por lactancia1 y de 2.9 

diarios 1 el contenido graso oscila alrededor de 3.3 y 3.SX. 

En M6Kico se conoce d••de hace 40 anos, pero apenas •• esta 

estudi.ando su productividad. En general se ca.porta collO precoz en 

su pubertad y su prolificidad es buena. 

Es un~ cabra que funciona bien en sistemas intensivos, aunque 

se •dapta tambifn a sistemas con pastoreo parcial. 

Al igual que las demás razas europeas puede poseer unas 

prolongaciones epidtrmicas a nivel medio del cuello,las cuales 

reciben el nombre de marneyas. ( 4 1 30 1 42 ) 

Alpina Francesai Con esta denominación se agrupa un conjunto de 

animales con cier .. tos rasgos, origen y producción semejantes. 

Por su polimorfismo 1 es dificil establecer una raza alpina 

ónica,en su mayorta tienen frente recta,su tamano va de fM!diano • 

grande, alerta y es la única raza de orejas erectas que ofrece 

todos los colores y combinaciones dAndoles distinciQ-1 

individualidad. Son rústicas,alertas, agresivas y adaptables, por 

lo que sobreviven en cualquier clima manteniendo buena salud y 

eMcelente produccifil. Son todos animales de montana y ~on 



apreciado·s por sus excelentes aptitudes lecheras. Están muy 

extendido por Francia, norte de Italia, Alemania y E.U. 

Dentro de las variedades mas conocidas se encuentran la 

Chamoisee de color caf~ o bayo, la Cuello blanco, la parte 

anterior de la cabra es blanca y la posterior negra,con marcas 

negras grises en la cabe::a. Cuello claro parte anterior del 

cuerpo es de cualquier color excepto bl.:\nco y la parte posterior 

negra. Cuello Negro parte anterior ne9ra,poster1or de cualquier 

otro color. La Sundgau, color negro con blanco en pclrte ventral, 

piel manchada. Agamuzado tonos o roto. El peso mlnimo 

hembra adulta 55 kg,peso al noc:irr\lento es de 3.6 hg en hembras,el 

porcentaje de grasa en leche e:.tá entre 3.3 y 3.S7. son precoces y 

prol 1 f icas, con época de apareamiento que va de agosto 

{ 4,7,30) 

enero. 

Murciana-Granadina: Se cria intens1vamente, aprovechando los 

desperdicios de la agricultura.Es de pelo corto y fino,de color 

enteramente negro o caoba, al:ada de 65-75 cm y un pe~o vivo 

promedio de 50 kg en adultos. Ubres adecuadas para el ordeno por 

5U forma, volúmen, finura,vascutaridad y elevada producci~ de 

leche.Posee una alta tasa reproductiva, pare mellizos y trillizos 

con frecuencia. Se adapta bien a sistemas extensivos. Es de dobl• 

propósito. ( 4 1 7,30 1 42 ) 

La Mancha: Se caracter1z~ por la ausencia de pabel lOn 

auricular, tiene un excelente temperamento lechero, cualquier 
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color es aceptable. Su producción promedio de leche al dia es de 

2.1 1, 800 1 en 305 días y posee un porcentaje de grasa del 4X, 

además posee una buena tasa reproductiva, pelo corto, fino y 

brillante. ( 7 

Anglo-Nubia: tuvo como origen la cruza entre la vieja cabra 

inglesa nativa,con ra~as asiáticas y africanas, se caracteriza por 

sus orejas pendulantes y su perfil convexo. Se realizó en •lla un 

trabajo de selección, tanto para producciói de leche, como de 

carne. Esta moderna raza creada por el hombre es una de l•s que ha 

mostrado mejor adaptación las condiciones dificiles del 

trópico, por su pelo corto y tolerante al calor.Es una de las 

razas que mas se estA difundiendo en todo el mundo. 

Tiene una alzada de 60-70 cm, con un peso promedio de 45-55 kg, 

es una cabra muy fecunda siendo frecuente hembras que paren muy a 

menudo 2 y hasta 3 cabritos. 

En cuanto al contenido de grasa en la leche es muy elevado de 

hasta 57.; son de rápido crecimiento, alta tasa reproductiva,apto 

para producción de carne, por lo que en varias ocasiones,se les 

clasifica como animales de doble prop6sito,en México ha tenido una 

gran difusión.Tiene producción promedio de 3.5 4.5 

diarios, 761 1 por 305 dias. ( 4,7,30 > 

Angora: Capra hircus angoriensis, tuvo su origen Anatolia 

Turqu1a. Destaca por" su pelo, el mohair, que es una de las fibras 

textiles más finas y caras. 
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Es un animal entre pequeno y mediano,la altura rara vez pasa 

de los 60 cm, el peso de las hembras adultas es entre 35 a 45 kg y 

los machos de campo oscila entre 60 y 80 kg su cabeza posee oreJas 

colgantes con cuernos en espiral. 

La cabeza esta cubierta de mohair, pero no asl la cara, vellai 

de fibras Asperas <kemps) y pigmentadas aceptables 

ejemplares acornes. Carecen de barba. Pelo totalmente blanco, 

medulado muy lustr"oso y suave, en forma de bucles,su finura 

oscila de 25 a 35 micras de diAmett'o promedio, y el largo superior 

a los 10 cm de mecha. Se trasquilan l o 2 veces al ª"ºy a medida 

que la edad avanza baja la calidad del pelo. 

Su sistema de crla es el extensivo. El principal obstAculo para 

su produccion, es su baja tasa reproductiva. Son poco prollficas y 

tienen fallas reproductivas serias, entre ellas el aborto, más 

frecuente que en otras razas. Se senala que es mAs susceptible a 

los parAsitos internos que por ejemplo, los ovinos. Otro aspecto 

mucho m.ás importante, es la inseguridad de el mercado de mohair 

cuyo precio eKperimenta grandes fluctuaciones. < 4,30 1 42 ) 

La cabra Criolla: Es de gran importancia por su i11.mpl t .. 

distribución en nuestro pals y porque representa la base para 

mejorar el ganado caprino nacional, ya que la combinaciOn de 

caracterlsticas como la rusticidad, la capacidad para largas 

caminantas 1 asf como la adaptaci6n para la alimentaci6n,combinadas 

con caracterlsticas de alta productividad, nos darla por resultado 



un animal meJor•do con mayor producciái lechera y ~Cltlaerv&r1.a 

ciertas caractertsticas de rusticidad. Por tal motivo es imperante 

rescatar las posibilidades de nuestras cabras indtgen.as 4 a tr.av•s 

de conocerlas mejor y conocer las posibilidades de mejor.arlas1 en 

muchas ocasiones el conocimiento de nuestras cabras estA li-it•do 

por la falta de registros' de producción. 

f1uchas de las cabras indígenas por estar • 
condiciones adversas de nutriciá:l durante lar"QO tiempo, ti•n~n 

lentos indices de desarrollo. por los que se han desarrPll•do 

Armonizando sus funciones de adaptac1Cn al medio, por los extremos 

del ambiente al que se hallan expuestas. Con frecuencia se les dA 

alimentación y atención escasa, que el proceso de selecciOn se da 

de manera opuesta a lo normal, 'favoreciendo la producciOn de razas 

de meno~ tama~o y de menor productividad. L~s cabras indigenas han 

evolucionado bajo condicines relatívamente arduas y son de bajo 

potencial de producciOn,pero han sobrevivido a circunstancia• 

ambientales que habrían causado la muerte a 

productivas-

Las razas locales de cabras suelen presentar caractertstic•s 

eMternas de considerable heterog&nicidad, por lo que p•ra la 

selecc i fK) se atenderA especialmente las cap•cidades de 

producciOri para lo cual es necesario que se lleve un control de 

producción, para que de acuerdo a esto se tomen las decifiionas de 

la introducción de razas esp~ializadas .. C "1 1 7,30 1 42 ) 



Con fNKU9'1C:ia un ewcesivo optimismo, de 

ine~periencia y ~l deseo de aumentar rapidamente la producciO'i, 

han int•nt•do una transición en g~an escal• de asos animales 

adaptados fisiolOgic•~.-nte, • cabras surgidas par evoluciOn, en el 

pasado en 

ambientes completamente diferentes y por razones económicas 

totalmente distintas.Los fracasos conocidos justifican una gran 

prudencia,para emprender nuevos intentosª ( 30,42 

De acuerdo a la funcit:n zootécnica de las cabras serA la 

conformaciOn de ellas y por el estudio del e~terior, resulta 

potSible sacar conclusiones inmediatas acerca de sus posibilidades 

de aprovechamiento debido que_ algunas particularidades y 

propiedades de la conformac16n ftsica y de su aspecto indican, por 

lo regular, la ca.pac:icfad para determinadas funcion~s y también 

para conocer el ~stado de salud y la constitucitn• por lo que 

puede ser usado como base para seleccionar a l~s animales mAs 

adecuados a nuestros intereses. 

Se empezará po,... describir a un animal lechero, el cual debe 

ser fuerte,alerta y saludable,asi como curiDfiO,~fec:tivo y con 

vivacidad. En cuanto a su constitución ftsica es un anim•l 

anguloso, con osamenta fina,de perfil triangular con huesos 

fuertes y bien delineados;pero hay que tener cuidado de que la 

angulosidad que presente la tabra no sea más un signo de 

debilidad que de car.'.icter lechero, el carAicter lechero estii 
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acompa,,.do d• fuerza y vigor, buena producciOn,long•vidad y fAcil 

reproducciOn. ( 7 1 35 

El cuello por lo general debe 5&r fino, recto, largo, delgado y 

flexible lo anterior ~ razas lecheras, porque en raza• cArnicas 

El flanco del ani~al es 

Arqueado profund•~ente refinado y libre de tejido •Mtra1 lDB 

iauslos son curveados desde la pelvis hacia la babilla a condición 

d• qu• el pecho sea ancho 1 el espacio que ocupa la ubre amplio y la 

piern• tambi4'n ancha. e 35 > 

La piel debe ser delgada relativamente holgada y fleKible, el 

p•lo debe ser fino 1 delgado y brillante, la teKtura de la piel y el 

pelo reflejan la constitución y salud de la cabra lechera. 42 

La capacidad total de la cabra l'echera está determinada por la 

combinación de la longitud,anchura y profundidad del cuerpo. El 

tamano y estatura es importante ya que aumentan la capacidad que 

necesitan los Organos abdominales y tor.icicos. ( 7 > 

GlAndula mamaria: Es el Organo fundamental para la produccit71 

lActea y está dividida en dos medios o cuartos. C 32 > 

La forma de la ubre, aón cuando por si sola no sea suficiente 

para ju;:gar la aptitud lechera de una cabra, tiene gran 

importancia y contribuye a formarse un juicio al efectuar la 

selección del ganado. e 30 

L• ubre se une a trav~s de ligamentos, y la longitud, amplitud 

y •ngulaciOn de la pelvis determina la forma de implantación de la 



ubre. ( 35 > 

La ubre debe estar bien elevada y en su parte anterior con.o 

posterior colocada fuertemente soportando el peso de la leche y la 

circulación sangu1nea durante toda la lactación. ( 11 > 

La ubre debe ser larga con capacidad ancha y bien •Ktendid& 

hacia adelante ya que la forma determina la aptitud y la 

susceptib i 1 id ad da~arse,puede ser un poco mAs ancha de lo 

normal,pero la funciái se ve afectada si es estrecha,poco profun~• 

o con una longitud que la haga demasiado pendulosa. < 35 > 

La hendidura entre las dos mitades debe ser ligera para 

permitir Ja expanstai durante las primeras lactaciones. La 

ausencia de esta hendidura nos indica algún dano sobre el 

ligamento medial suspensorio y por el contrario si es muy marcada 

la ubre reduce su capacidad y está más propensa a lesionarse. (~5) 

La ubre debe estar balanceada y simétrica con sus dos m•dios 

casi iguales en tamal'lo,aunque un ligero desbalance es aceptado 

porque al aumentar ~ste la ubre hace más propensa 

infecciones, traumas, congestión o lflala producción. C 42 ) 

La parte mAs baja de la ubre no debe llegar mAs abajo de los 

corvejones. 

El tamano,forma y colocación de las tetas,determinA 

facilidad y eficiencia de la lactación asl como su resistencia 

infecciones y dal'los. ( 32 1 :si 

la 

Las tetas ideales son uniformes,con tamal'los y longitudes 



defecto,por di11cult•r 1• ordena. Por lo que se recomienda que 

e5tos ••~entales se•n desech•dofi y seleccionar sólo los que tengan 

2 teti 11•• un• a c•da lado. ( ~:S 

L• v•na mamaria no eg tan prominente ccmo en las hembras,pero 

indic& l• ciaractertstica lechera. < 11 > 

El pecho es ~ás ancho y profundo que en he~bras y prominente en 

pArte d•l~ntere y por Olti~o presentan una barba abundante. ( 35 ) 
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4. NUTR!CION. 

La nutricib"l es un fac:tor impo,..tante ya que para que un 

animal se desarrolle adecuadamente y exprese su potencial gen•tico 

de produccién, debe recibir una alimentaci!Yl que cubra en cantidad 

y calidad sus necesidades de mantenimiento y de producción, en 

condiciones bien adaptadas a su comportamiento alimenticio. C 3 

Para poder alimentar correctamente a la cabra es necesario que 

conocer sus caracterlsticas fisiológicas, requerimiento• 

nutricionales y h.ibitos de consumo. ( 3,7 > 

Los hAbitos alimenticios en pastoreo varlan no sOlo conforme a 

la ecologia, sino con la estación del ª"º en la misma regiái, en 

relaciOn los rumiante son menos dependientes a los •limentos 

elaborados, ya que en el los se ha limita.do la función de 

complementación nutricional,principalmente en ganado lechero 

estabulado. < 3,5,18) 

La cabra en Mhcico, por lo general se cria para producción de 

carne y en forma secundaria para leche, esto se debe a las 

condiciones en las que se cria esta especie, que por lo gener•l es 

en agostaderos de mala o mediana calidad, aprovechando su 

rusticidad y capacidad de adaptación al medio. ( 7 > 

La vegetación natural, (pastos, vegetacibn arbustiva, hierbas y 

forraje arboreo), proporcionan un variado y nutritivo alimento a 

las cabras cuando el mayor porcentaje de ellos es apetecible y 

tiene una densidad adecuada. ( 18 ) 
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La cabra posee labios y lengua prehensiles, lo que l•• per~ite 

consu•ir pastos y arbustos que otros aniinales no podrtan. Se 

presenta un proceso de adaptaciOn que ademas les ha per~itido 

sobrevivir mediante el consumo de alimentos pobres en energta, 

pero altos en fibra y protelnas hasta transfor•arse en e~celentes 

raaoneadoras. ( 7,18 

La cabra, es un animal selectivo, ya que escoge los •li~ento• 

para mantener el C!qui l 1brio de su activo metabol i•mo. La 

selectividad au~enta confor•e baja la calidad del forraje, o bien 

baja el nOmero de anilftdles y por ende auinenta la cantidad d• 

aquU. 3 1 

El maneJo de alirnentaciOn de ~stos animales es 11\UY variable 

debido principalmente a: 

1> Tiempo de pastoreo; 2> tipo,calidad y presentacitn de 

forraje¡ :S> COll\posiciOn, calidad y presentación de la raciOn de 

concentrado; 4> Cantidad y núinero de distribucion••1Sl 

Alftbiente <condiciones atm6sfericas, estacit:n de arso>; 

Regularidad o cambio y forma de alimentaciOn. ( 3 

l'Wcfio 

l>I 

Una gran parte de las cabras se alimentan por Medio del 

pastoreo, en pasti:ales naturales. En este caso, las normas de 

alimentación tienen poco valor práctico porque es dificil ev•luar 

la cantidad y calidad de alimento consumido. Ademas la cabra es 

capaz de caminar grandes distancia~ sin tomar agua, e5to le d• la 

ventaja para aprovechar la vegetación en :onas áridas en far•• ~~s 



el ali~•nto •8'0~" la di~ponibilidAd y crecimiento.( 7,18) 

Pu~den cultivarse div~rsos pastos par.a ali~l?'fltar a las cabras 

per-o e•to dependerj del tipc de suelo,precipitaciOn pluvi•l, 

di11ipon1b1lidad de plantas y senul las. ( 7, 18 > 

En COrtH!!'d•ro la cabra d•~perdicia una cantidad iMportante de 

forr•Je (heno verde o ens1lado) que puede ser del 13.S al 45X, sin 

di&-inulr el nivel de ingesti6'1. En los henos y ensilajes d~ 

gr•~tne•s, los desperd1c1os son mayores que en lo5 henos de 

leouminosas de un 25 a un 30%, sin embargo exi~ten diferentes 

formas de evi tal"' lo como se mt!nciooar.l mas a.delante. ( 3 > 

Cuando se aljmenta a las cabras en co~edero, es r~comendable 

d.a,... pr1mero el forr.aje y luego el concentrado, a fin de que la 

cabra como herbl1loro tome la rtt.:l)'Cr t~'lntidad pl'.Jsible de forraje,; y 

tr-dboje mas ef1c1enternente su aparato digestivo. < 3 > 

Une1 insuf1c1enc1a de nutrimentos pr'ovoca una baJa &h las 

defensas orgánicas y d1sm1nutda la actividad del s1stt!"ma inmuno 

~Oltlpetente, e~1ste una predispo~ictOn a enfermedades de tipo 

infeccioso de curso cr~n1co tomo son la paratuberculosis, adenitis 

y linfadenitis cdseo~a 1 causando perdldas econOnucas. ( 7, 18 ) 

Las condiciones ambi~ntales co~o clima 1 temperatura >, h~~edad 

~lativa, condu:tones de las 1n<Stalac1ones, como ubic-cJC1bn, 

capac:iddd, distribuciOn 1 funcionalidad y manejo, influyen en l• 

produce tón, ademas cuando si:?- c.ub,..rn sus requerJ mi en tos y ad~rritts 

tienen una correcta y convenient~ alim<mtac10n, asegurdn una buena 



salud, ade4RAS de aumentar y sostener la m.ls •1 t• productividad 

posible. < 18,36 > 

NORt1AS DE ALil'IENTACION. 

ll Sistema de p•storeo, con rotaciOn d• potr•ros, .... 
aconsejable cuando se dispone del terreno apropi•do y bu•no• 

pastos. 

2> La aliment•ciOn para cabr•s estabuladas o semi•stabul•d•s, 

debe estar bien equilibrada y nunca ser excesiva o escas•, dlndose 

siempre a una hora determinada. 

3) Nunca deben Mezclarse en los concentrados, grano5, 

sustancias o alimentos cuyo olor o sabor sean desagradables para 

las cabras, ya que no lo consumirAn, ademAs debe proporcionarse el 

alimento picado o molido para evitar desperdicio e><ces1vo. 

4) Deben seleccionarse las formulas mAs apropiadas conforme 

la clase de ganado, edad, r~gimen de explotaciOn y clima1 

prepararse con productos de los que se pueda disponer •n todo 

tiempo en la regiOn, y si en alguna circunstancia de 1uerza mayor 

e imprevista haya que hacer algUn cambio o modificación, ••te deb~ 

ser gradual. < 4 > 

En las raciones para cabras se utilizan forraj•s, granos, pajas 

de leguminosas, residuos industriales, bagazo de raices, cAscar•s 

de frutas, desperdicios de legumbres, ~elaza y •ales miner•le•. 

3 ) 

El alimento que consume el animal debe s•rvir para su 



mantenimiento y producciOn, para lo cual requiere agua, energla, 

protaln•s y otras sustancias esenciales, como vitaminas y 

~ineral•s, l• cantidad de cada uno de •sto• d~•nderA de los 

requeri~ientos ••Q~n su •stado fisiolbgico o productivo como 

creci•iento, producciOn, gestaciOn. 

Por lo que •• importante adMinistrar concentrados al .ncierro 

de los aniMal••, adecaAs de lo que las cabras puttdan consu•ir •n el 

ca-i>o. ( 3,7,18) 

Requerimientos nutricionales diarios, que sólo servirAn COftlO 

gula para for~ular una dieta adecuada, aunque •i se quiere hacer 

un b•lanceo •• necesario rtHnitirse a las tablas del N.R.C. 

115 Productoras de Carne 

Alta~ Productoras De Leche 

ENERGIA 

PROTEINA 

DIGESTIBLE 

11ANTEN 1111 ENTO 

CRECll11ENTO 

LECHE PRODUCIDA 

11ANTENI111ENTO 

CRECl111ENTO 

LECHE PRODUCIDA 

2.~ • 3X P.V.<Peso vivo) 

5 a SX P.V. 

800-900¡¡ TND/100 kg P.V. 

3g TND/g 

400g TND/kg leche 

b0-80/100 KG 

.2g/g 

60-709/kg leche !7) 

P.V. 

AlimentaciOn de cabras en producciOns Los ali~entos verdes Y 

frescos estimulan la produccibn !Actea, por lo que no deben formar 

mas de la tercera prte de la raciOn total de M.S. La cabra debe 
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recibir 0.5 kg de concentr•do por cada dos litros de l•che 

producida, adem~s durante las dos pri~eras semanas po•parto .. 

aumenta el concentrado a 200g por animal,por dl• durante la ll.ltima 

semana de gestacibn. < 36 > 

Alimentacibn de cabrito•s 

De 1-4 di•• de edad calostro a volunt•d. 

De 4-7 dias medio litro por dla. 

De 1-B semanas 1-1.~ litros por dla. 

De B-16 semanas de 0-1 litro por dla. 

La leche debe ser entera, de cabra o vaca, •e da •cc••o • 

concentrado d&5de las 3 primeras sem4nas de edad hata el destete. 

( 36 ) 

AlimentaciOn en animales jóvenes: Pastoreo, suplern.ntado con 

esquilmos y ~ubproductos agrlcolas. Heno de alfalfa y forrajes 

verdes cortados, medio kg de concentrado/animal/dla. 

Alimentacibn de sementales: Libre acceso al heno de buena 

calidad y suministrarlo 0.5-1 kg .de concentrado/dta. ( 36 ) 
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S. REPRODUCCION. 
La reproducci6n se utiliza, como un medio para mejora y 

conservar la especie caprina y zootécnicamente se empl•• para 

mejorar el rebano y obtener un beneficio económico. La eficiencia 

reproductiva determina en gran medida la utilidad ecónomic& en la 

producción animal. En el caso de la cabra lechera su utilidad 

comienza con el inicio de la lactac10n, en la cabra para carne, •1 

nómero de partos, la frecuencia de los mismos y su prolificidad 

decidirán el beneficio. Sin embargo, este beneficio ecónomico va a 

estar influenciado principalmente por la elitacionalidad 

reproductiva de la cabra., que se explicará más adelante, por lo 

que en la medida en que se quiera aumentar la frecuencia de partos 

en periodos favorables, el conocimiento de la actividad ••~U•l, 

particularmente a principios y a fines de la ••taciOi 

reproductiva, se vuelve importante. < 7 

La poblaci.:Y'I caprina se encuentra distribuida en diferentes 

áreas ecológicas, desde .\reas Aridas frias, Aridas clientes y 

Areas húmedas. Una gran porciOi de la poblacib'l de las c•bras a• 

encuentran en regiones tropicales,donde tstas tienen p•quena• 

influencias debidas al fotoperlodo. Sin emb•rgo muchos procesos 

reproductivos quizás influenciados por otros factores ambientales. 

Una de las limitaciones miis serias en la reproducción, e5 la 

estacionalidad que muestran en su actividad reproductiva. Algunas 

poblaciones de cabras tienen una presentación estacional de 
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estros, mientras que otras localizadas en regiones tropicales no 

son afectada& por el fotoperíodo, encontr~ndose estros continuos, 

obteniéndose 2 partos al arre <•>,pero responden a otros factor•• 

climAticos, como la época de lluvias y sequ1as. { 1 1 7,18 1 47 1 55 

Su estacionalidad se debe a un proceso de adaptación al •edio 

ambiente originario, con el objeto de que las crfas nazcan en la 

fpoca m.\s propicia del arro, para asegurar su sobrevivencia, se 

cree que la disminución de la luz tiene una influenciia 

estimuladora, que desencadenan la presentación del estro. 

30,48,55 

Otros factores externos pueden jugar un papel importante dentro 

de la actividad sexual, como la temperatura atm6sferica elevada o 

baja, ciertos stress tales como el efecto del macho o la 

modificación del régimen alimenticio. 

Los efectos del stress no son predecibles y para su utilización 

hacen falta estudios adaptados a cada r•za, cadd regiOn y cada 

hato, a fin de obtener una respuesta regular y Optima. 

1,7,18,30,47,48,55 

La pubertad se caracteriza por la pre•encid del primer astro u 

ovulación. La cabra domfstica alcanza la pubertad entre los 5 y 14 

meses de edad, esto dependerA de la raza, nivel alimenticio, d• la 

~poca del arra en la que ocurre el nacimiento y otros factoresª 

Pero no recomienda cubrir a las hembras una edad muy 

temprana, pues la gestacion coincidir~ con la etap• de crecimiento 



corporal activo. Las hembras se cubren gtmer•lmente, cuando 

alcanzan el ó0-75X del peso adulto, esto qui•re decir que con 

buena al imentaciOn a los 7 m•ses. ( 7 1 ~5 > 

La fpoca de nacimiento determina la precocidad de l• pubertad, 

ya que deben reunir, el peso minimo como l• coincidencia con la 

estación reproductiva. Animal•s nacidos en invierno o primavera 

tienen mayores posibilidades de iniciar la actividad reproductiva 

durante el primer ano, que los n•cido~ en veranos en r•z•s con una 

estacionalidad no muy marcada, el efecto nutricion•l •• mAs 

importante que el de la época de nacimiento. ( 1,7,18,47) 

Al igual que en las hembras, la pubert•d en machos dep9nderA de 

la raza, pero en promedio la alcanzan entre los ~ y 6 meseB de 

edad.< 1,7,18,42,47,48,SS 

La presentación de ta pubel"'tad depende del desarrollo 

adquirido al momento en que los estímulos de la estacie7t sexual se 

hacen presentes. Por el lo cuando se desea que las pri••las !le 

empadren en su primera estación sexual, la alimentación y la fecha 

de nacimiento son factores esenciales a considerar. ( 47 

La apar·ición del celo en las cabras se determina por las 

perturbaciones nerviosas, que se caracterizan por intranquilidad, 

movimientos frecuentes y perceptibles de la cola banderilleo >, 

repetidas actitudes de orinal"', alteraciones en el 

aproximacion al macho, aceptación de su proximidad, come mal y 

bebe mucha agua. Los signos de calor duran de 1 2 dlas y 
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ocasionalmente hasta 3 d(as, la ovulaciái ocurre 12 a 36 hor•s 

después del inicio del calor, de manera que el s~rvicio o la 

inseminación, deber.1 realizar•;e en las ultimas horas o h•cia el 

final del calor, si la cabra no quedara gestante se repetirá el 

celo a Jos 21 dias 1 es importante detectar los c•lor•& para que se 

d~ una alta fertilidad. e 1 1 7,18 1 47 1 48,55 > 

En las cabras el ciclo estral dura entre 19-22 dias, en 

general 1 ya que pueden ser• m/Js cortos o 111.is largos. La 

frecuencia de los ciclos estrales cortos es en general '"ayer •n 

las primalas que en las adultas y al principio de Ja est•cil:wl 

reproductiva y estAn frecuentemente asociados al efecto d•l m•cho. 

1,47 ) 

Cuando la eKplotaciál caprina se orienta al aprovechamiento de 

la leche para su venta en fresco, la cubrición se practicar.1 de 

modo que el parto tenga lugar un mes y medio a 2 mes~s antes da la 

~poca de mayor demanda, a fin de que en aquel perfodo de ti•mpo 

est~ criando su producto. 

Otro factor que puede hacer variar la fpoca de cubricib"l es la 

necesidad de disponer de alimentos para las hembras en gestación y 

para las cr-ias al destete. C 42, SS > 

Se busca la manera de inducir a las cabras a criar fuera de 

estación, por medio de la sincronización inseminación 

artificial. 

Otras causas del anestro pueden ser nutr1cionales, patológic•• 
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por parisi to11 1 pseudo•mb•r•zo, piometras. < 1, 7, 10 ) 

En el caso de las raza• con anestros menos marcados, la 

obtenci6rl de dos partos por ano, por cada hembra es teóricamente 

posible, pero en la prActica lo mAs posible que llegan a alcanzar 

son tres partos en dos anos. En general varios autores e5tán de 

acuerdo en que algunas razas tropicales presentan •l printEr celo 

aproKimadamente 2 meses desputs del parto. < 55 l 

Este sistema seria ift\portante solo para la producci6-i de carne, 

recurriendo la utilización de razas con baja estacionalidad, 

como la criolla, para obtener una mayor producción de cabrito por 

hembra por ano. ( 1, 30, 42, 47 1 "40, 55 ) 

La gestación de la cabra dura entre 145 a 155 dias, en promedio 

150 dias, la cabra necesita el cuerpo lúteo para que oae iaantenga 

la gestación; esto es un mecanismo de autodefensa de la cabra para 

su subsistencia, ya que cuando disminuye el alimento o bien 

aumentan los estados de estres, la cabra tiene la posibilidad de 

abortar para su propia sobrevivencia. 

para diagnO-Stico de gestaciOn como serian, biopsia VAQinal, medir 

la cantidad de progesterona en plasma, palpacib'l recto-abdominal, 

ultrasonido y radiog~aflas, pero la supresión del celo, es el 

signo más fácil de detectar y confiable en hembras que lo 

presentan regularmente. ( 42 ) 

Si la cabra no ha sido fecundada, el celo reaparecerá a loa 18 

ó 21 dfas, esto puede deberse a una alimentación e~cesiva en 
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sistemas intensivos, que favorece acidificación de las secreciones 

vaginales, lo que origina veces dificultades par• 

' reproducción. 42 > 

El parto es desencadenado por un estimulo fetal, que se 

representa en el esquema No.2. El parto puede durar de 1 a 3 hra. 

7,18,42) 

La hembra al parto: Se debe secar dos meses antes del parto y 

vacunar contra enterotoKemia cuatro semanas antes, de ser posible 

separar a las hembras del resto del hato. 

Las fases del parto son: J) Inflamación de la glAndula mamaria 

y secreción de liquido espeso, amarillo y viscoso, que no es igual 

al calostro, a veces es necesario ordeNar para eliminar la 

presión; 2) Pfrdida del apetito; 3> Inflamación de la vulva y 

descarga mucoide¡ 4) Aislamiento¡ 5> Relajación de 11gamentos 

sacf'ociciticos y distenciOn de vagina y cfrvix¡ ó) Aumento de la 

presib-1 uterina, 12 horas antes y aumento de las contracciones 

uterinas a medida que se acerca el parto que se da de 1 a 10 hrs 

despufs. e 7 > 

En la fase de la expulsib-1 del feto primero se da la expulsión 

de la bolsa del liquido amniotico, comienza esfuerzos de expulsibi 

y expulsión del feto. Existe un tiempo de 2 hrs. entre la ruptura 

de la bolsa y expulsión del feto, con más de un teto dura de 1 & 3 

horas la expulsión; presentaciones anteriores son del 70-90X y 

las distocias son poco frecuentes de 3-SX y la expulsión de l• 
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plac:ent~ se da de 1 • 3 horas despues del parto, más de 12 horas 

después de eMpulfiado el feto sin &Mpulsar la placenta se considera 

como retención placentaria. ( 7 ) 

El purperio es la etapa entre la e><pulsiM del feto y la 

regresión total de los órganos genitales a su estado nor~al. 

El primer dia, los cuernos disminuyen la mitad de su tamaMo; La 

pri¡aera semana el útero pesa 1/3 del momento del parto, • la 

cuarta se~ana las carúnculas se repitelizan, los loquios persist~ 

tres seman•s rojizos e inoloros; a la sexta •emana hay cierre del 

c~rviK 1 fin de involución uterina. ( 7 

La actividad uterina postparto, •e ocasiona un anestro' 

lactacional, coincidiendo con la estacit!:n na reproductiva. 

Una vez que a nacido el cabrito hay que quitar las ~embranas de 

la boca y nariz para que pueda repirar libremente, hay que vigilar 

que mame calostro, desinfectarle el ombligo,revisar que el animal 

se pare, y esttmular la respiraciro y circulación por medio de un 

masaje corporal. ( 7,18,42 

Aparato reproductor masculino hay que revisarlo para estar 

seguros que nuestros animales se encuentran en buenas condiciones 

para la reproducción. C 7 > 

ReproducciOO en Machos: La actividad seKual empieza con la 

formación de espermatozoides y los liquides que componen el semen. 

Los testiculos es lo primero que se revisa y hay que checa~ que 

no esten calientes, además deben moverse dentro del escroto, es de 



forma oval,dispuestos verticalmente, protegidos o envueltos por 

tres capas que son el escroto, túnica vaginal y túnica albúl91nea. 

El pene es fibr"oelático con flexura sigmoidea que desaparece en 

el momento de la cOpula y la eyaculación en el macho se da por 

temper•tura y no por presi On. ( 42 > 

La pubertad en el m•cho varia por los mismos factores que en la 

hembra y aunque los espermatozoides se pueden encontrar d•sde los 

3 meses y medio hasta los 5 meses el macho no es capaz de 

montar,porque el proceso uretral se encuentra adherido •l glande 

se despega a los 4 meses y el pene se encuentra unido al prepucio 

hasta 5 6 5 meses y medio, se dice que el macho estA en •Kcelentes 

condicines para montar a los 2 a~os, el número de macho• que se 

utilizaran por el número de hembras dependerA del sistema de 

explotación de que se trate, as! encontramos que en sistemas 

extensivos se recomienda utilizar 1 macho por 20-25 hembras, 

sistemas intensivos 60 hembras por 1 macho y finalmente en 

sistemas semiextensivos se utilizan 

hembras. < 47 ) 

macho por cada 30-40 

Es importante separar a las hembras y macho ante'5 de lo'!". 5 

meses para evitar problemas con las montas. 

La estacionalidad en los machos se da igual que "en las hembras 

por influencia del fotoperlodo. C 18,47 ) 

EL comportamiento del macho a la monta, primero detecta por el 

olfato la presencia de una hembra en estro,el macho huele la ubre 
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y la vulva, se orina la cabeza y hace el reflejo de f lehmen ( que 
es el etiramiento del cuello junto con la retracción del labio 

superior, emite un bálido caracterlstico, posteriormente ernpuj• a 

la hembra hasta quedar paralelos y entonces la monta. 

Este proceso no dura más de 5 minutos y la cabra repite la 

cópula hasta 20 veces al dla. < 3,4 1 7 > 

EL macho posee unas glándulas atrás de Jos cuernos y &R orina 

la cabeza y el cuello, y estos olores combinados atraen • la 

hembra. ( 7 

Los espermatozoides se almacenan en el epidfdimo donde pueden 

permanecer f~rtiles hasta 40 dias y conservan su movilidad hasta 

60 dlas despues se desintegran y se absorben. La actividad 

reproductiva en machos, al igual que en hembras, esttt controlada 

por hormonas, como la testosterona. ( 3 > 

El volumen del eyaculado varia en cuanto concentración y 

contenido de espermatozoides, con la estación, raza y edad de los 

animales .. ( 47 1 55 

Es importante despues de conocer de manera general algo sobre 

la función reproductiva del macho y de la hembra, es necesario 

hablar ahora sobre las diferentes formas que tenemos para poder 

obtener una mayor eficiencia reproductiva. 

La estimulaci6n inicial de la actividad r•productiva •s 

usualmente lograda, con la introducci6n de un semental en un hato 

de cabras, aisladas del macho, al final del periodo del ane9tro 

estacional, se presentará una serie de ovulaciones, e dia9 en 
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promedio despué& de l• introducción del macho y una s&gunda vez 5 

d1•• despue~ de la primera vez, con •proMi~adamente 90X de estros. 

Varios estudios corroboran la estacionalidad del macho. 

El efecto dal macho en la inducción del estro permite la 

obtención de partos agrupados y precoces que resultan en una mayor 

producción total de leche, o en la obtención de m~• partos por 

cabra por unidad de tiempo .. ( 47 ) 

Sincronizaciói de estros1 Tiene por objeto colocar a un grupo 

de he~bras en la misma etapa dentro del ciclo astral, para poder 

•ervirlas en un periodo corto.. En animales lechero• tambi~n 

fac i 1 ita la programac i6n de los partos. C 55 ) 

Exi9ten varios m~todos para log"."ar la sincrOriizacitn de estros, 

la utilización de progestAgenos ofrece la ventaja de que además de 

sincronizar celos, induce el calor fuera de estación reproductiva, 

es decir durante el anestro .. e 1,55 > 

En la pr~ctica se han utilizado dos progest~genos como 

sincronizadores "" las cabras, el MAP 

medro~iprogesterona >, por vla oral y vaginal¡ el otro es el FGA t 

acetato de flurogesterona ), por medio de esponjas vaginales 

impregnadas, aunado la aplicacit.n de gonadotropina sérica 

CPMSGl. C 1,55 l 

La fertilidad del estro sincronizado, tanto durante como fuera 

de la estación reproductiva, es efectiva utilizando 
55 
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adecuadas de PMSG. 

Las esponjas vaginales se colocan por una duraciOn de 17 a 21 

dlas. Inyectando al final del tratamiento 400-700 UI de PNSG. Del 

95 al 1007. de las cabras presentan un calor en un periodo de 24 

horas entre las 12 y las 36 horas, desputs se retiran las 

esponjas >. Sin embargo se presentan variaciones de un hato a otro 

en el momento de la aparición de calores, por esto es neces•rio l• 

real i zac iOn de 2 inseminaciones sistemática&. < 55 

Los calores sincronizados, deben tener un empadre- supervi•add 1 

para evitar la jerarquia y competencia entre machos y hembras, 

fenOmenos de preferencia que pueden conducir~ a que una cabra sea 

servida varias veces y otra sea ignorada por los machos, dando un 

sobretrabajo de los machos, que realizan múltiples montas sobre 

las primeras cabras que aparecen en calor. ( t ) 

Es por lo tanto necesario detectar cada calor y pregentar cada 

cabra a un macho a partir de las 12 horas despues de la detección. 

Una segunda monta serA practicada a las 24 horas, obteniendo&e 

resultados satisfactorios de fertilidad. ( 1 

Cuando se quiera producir fuera de la estación normal, es 

conveniente asegurar antes de la aplicación de las e•ponjas, que 

los machos que serán utilizados son efectivamente capaces de 

montar, ya que los machos también presentan variaciones 

estacionales de actividad sexual. ( 1 > 

La inseminación artificial, es la técnica que ofrece la ventaja 
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de poder re&lizar' el mejoramiento genét1co de una población en una 

for~a más •cele~ada y efectiva, que con la monta natural. Para 

esto deber.to ut1li.zarse mac:hos de alto registro. 

La insem1nac1ón es posible realizarla en cabras con se~@n 

fresco como con semen congelado. 

La in~emlnací~ se puede practicar, ya sea después de la 

deteccit:n del estro o despu~s de sincronizaciOn de los calores. La 

calidad de la d~tecci&t juega un papel muy importante- Se ha 

demostrado qu~ cuando la detección se realiza por un macho 

vasectomizado, o con desviación de pene ) 1 la fertilidad es más 

elev•da que cuando la deteccit.1 la realiza e productor. Es 

preferible de igu~l manera practicar 2 inseminaciones, aportando 

un total de 250 mi 1 lones de espermatoi-oides. ( 1 ) 

Cuando se trata de estros sincronizados, las cabras se 

inseminan 2 v~ces 30 y 48 horas de'5pué's de retir'ar las esponja.5 1 

con una dósis tot.:11 de es.per-mato;::o1des de: 

2 X <250X10 1=500 millones fuera de estación (15 marzo-1~ junio> 

2 X <:1QOX10 >•4(\{I antes de la e~tacion <15 Junio-15 sept.> 

<125X10 >•250 en @staci6n reproductiva <15 sept-15 die> 

( 1) 

En principio se uso semen fresco (diluido) refrigerado a 4 e, a 

est~ te.»peratu~a el semen conserva su capacidad fecundante durante 

10-12 horas, par lo que se tenia que utilizar el mismo dla de la 

recolecciál, aumentando los co~tos, el diluyente 
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normalmente es leche descremada. ( 55 > 

El semen es congelado más comúnmente en pajill•s peque"a• de 

0.25 ml y la mediana de 0.5 ml. La tfcnica para congelar es l• 

misma que en bovinos. Generalmente se anade glicerina como •gente 

crioprotector y una dosis contiene entre 75 y 1~0 

espermatozoides. < 55 > 

10 de 

Para realizar la inseminación artificial se localiza primero •l 

cérvix a través de un espéculo, se hace tracción del cérvix hacia 

la vulva por medio de unas pinzas, fijar cérviK al pi90 de ra 

pelvis por medio de un dedo introducido por el ano, finalmente se 

introduce el cat•ter a travfs del cérviK hasta llegar a la cavidad 

del útero donde se deposita el semen. ( 1 > 

Existen dos problemas básicos en relación con la baja 

fertilidad en la inseminacitrl con semen congelado, el primero es 

la imposibilidad de obtener altas concentraciones de 

espermatozoides en un peque"º volumen. Datos experimentales 

permiten suponer además que el plasma ejerce una influencia 

negativa sobre la recuperación al descongelar. ( 47,55 
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6. 11EJORAl11ENTO GENET!CO. 

Los programas de reproducciál planificada dan tMtjor•s 

resultados cuando el ganadero considera las caracteri•ticas da 

p~ucción individual y COIRD puede transMitirse a la progenie. 

Ta.t>ien debe ser capaz de igualar estas caracteristic•• con las 

nec•eidad1tS del productor o del consumidor. e 18 > 

El •ejora•iento g•ntico es el incre•ento de la producción de 

genes que se encu1mtr•n disponibles en nuestros rebattos. C 3 > 

SabelllOs que las caracteristicas que se tr•n••iten de padrea a 

hijos, se v~ influwnciadas por dos factore•, el ..,dio a.tJi.,,te y 

los genes, por lo que si nosotros deseante• 1 .. 

productividad en nuestro hato tene.as que realizar las sigui9f1t .. 

accion1nu 

A nivel ..,dio a.t>iwntal, •• tendrA que 19ejorar o au.entar el 

nivel nutricional, llevar a cabo practicas de manejo •decuad•s e 

ill'plementar programas de 1nedicina preventiva. ( 38 ) 

A nivel gentico, se desarrollaran programas de ineJor•~iento 

gentico que estar~n influenciados por1 

1> La alta velocidad que presenta en su ritMO r•productivo, lo 

cual se dltbe principal,...nte as 

Al Alta prollficldad. 

B> Corto periodo de gestación. 

C> Pubertad precoz ( que permite evaluar a menor edad por lo 

tanto aumenta la velocidad del progra~• ). ( 47) 
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2> Alta variacién fenottpica y gentica < lo que nos permite 

logr•r m~s avances, por la amplia gama de caracterlsticas, 

traves de un progr•ma de mejoramiento gentico > 

3> Alto numero de cabras criollas en nuestro pals, las cuales no 

tienen caracteri•ticas raciales definidas y sus parA1111etros 

productivos son ignorados, por lo tanto es necesario partir de 

aqul para un programa de mejoramiento gentico. ( 18,47 

4) Variedad de climas existentes en Hxico, por lo cual es 

necesario adaptar a los animales a zonas con características 

especificas, diferentes a las de los lugares de origen natural. 

Para poder elaborar un programa de mejoramiento gentico en 

nuestros animales, debemos en pt~imer lugar conocer cuanto producen 

y para esto es necesario llevar registros de producción, ademas de 

que nos sir~en para llevar la administración económica de la 

granja. C 38 ) 

Despus de conocer Jo que producen nuestros animal•s, tenemos 

que decidir si podemos o debemos comprar animales de raza de mejor 

producción. Si por razones económicas no podemos, o bien no 

encontramos animales con mejor producción, entonces deberemos 

seleccionar a los animales mejores de nuestra explotaciOn. En caso 

del ganado criollo en las zonas dificiles se seleccionaran, 

manteniendolos como ganado rústico, y en las zonas de mayores 

recursos es mas factible mejorar el hato. Sin embargo por el 

momento la alternativa para mejorar nuestros animales es la 



selecci6n, que consiste en escoge,.. a lcli •ni•ales d• •a)'Or 

p,..oduccié:n dentro de nuestra e~plotaciOi, para usarlo• como padre~ 

de nuestros futuros reempla~o•. e 38 ) 

La selección es el mtodo por el cual se elegirAn a lo5 ,..jONtfi 

anitnales, que se utilizarán como reproductores. •• 
seleccionan por las caractertsticas deseables que tengan buena 

repetibilidad y heredabilidad. < 47 ) 

Los planes de selecc16n requieren objetivos bien determinado•. 

El ganadero debe aspirar a mejorar la productividad de carne, 

leche, fibras, pieles o alguna combinaciá'l. La defin1ciai de las 

caractertsticas del producto y del animal. Estas últimas incluyena 
4 

1. Tasa de reproducción, tamaf"lo de camada por parto o af"lo. 

2. Eficiencia de la con~ers1t:n al1ment1cia a la produccion animal 

t tasa de crecimiento rApido para cabritos>. < 47 > 

Ambas caractertsticas se valoran por el peso del cabrito al 

destete por unidad de alimento consumido por las hembras. 

Las caracter1sticas a considerar en gent1ca caprina, 

dependerán del objetivo de produccién de la granja, por lo que lo 

primero que hay que hacer es definir los obJetivos de produccic:'rl 

que pueden ser leche, carne, pelo, piel o doble propósito. ( 18,47 

De manera general las caracteristicas de int~rs se pull'den 

dividir en dos grandes grupos: 

I. Caracteristicas morfolOgicas: las cuales escasamente estan 
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influenci•d•s por el medio alftbient• por lo que su presentación se 

debe casi tot•l~ente a accton gentica. 

II. C•racterfsticas de producciOnt son las que evalúan directa o 

indirect•m•nte la capacidad del animal para llevar a cabo su 

función zootcnica. Ect•s caracter(&ticas estan dadas por muchos 

genes, as! como muy influenciadas por el medio ambiente. ( 38 ) 

La gentic• de las caracterfsticas morfológicas, constituy• una 

forma de represetaci6n y evaluación fenotípica del animal. 

En este grupo se encuentran la presencia de cuernos, mameyas, 

barba, presencia y tipo de orejas, color de pelaje y todas 

aquellas caracterfsticas rel•cionadas con la conformaciOn del 

animal. ( 18,47 J 

El hemafroditismo ligado a la ausencia de cuernos, est~ dado 

por un gen dominante, que determina la ausencia de cuernos, 

presenta a su vez un efecto masculinizante en las hembras, que 

puede ser en diferentes grados de intensidad. Asl se pueden 

encontrar hembras aparentemente normales, con la vulva ligera~ent• 

agrandada, hasta hembras que presentan todas las caracterfsticas 

externas de un macho, con diferentes estados intermedios. Al igual 

que las caracterlsticas e~ternas de un macho, con diferentes 

estados intermedios. Al igual que las características •><ternas, se 

presentan gran variedad de anormalidades en los órganos genitales 

internos de las hembras que se encuentran en esta situación. 

( 38 ) 
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Individuos genticamente machos y que pre9entan &] estado 

hermocigotico dominante del gen, pu•d• presentarse infertilidad por 

obstrucción del epidldimo, sin embargo, tambin se presentan 

individuos normales bajo estas condiciones. ( 38 

En la •edida que una explotación caprina sea ~~s eficient• •n 

la producciOn de su objetivo, se incrementarA la •ficiencia 

económica de la misma. Es por ello que el mejoramiento g•ntico en 

los aspectos productivos del ganado caprino adquiere dta a dia 

mayor importancia, CD4ftO un recurso de carActer necesario para •l 

incremento de dicha eficiencia. ( 18 

Para mejorar el hato caprino desde el punto de vista gentico se 

cuenta con dos recursos fundamentales, la selecciOn y el 

cruzamiento. < 47 

Las características a seleccionar dependerán del objetivo de 

producción, además de que existen caracterlsticas que se heredan 

en diferentes 

heredab i l idad 

grados. Existen características de 

que son las caractertsticas productivas, 

alta 

las 

caracterfsticas de heredabilidad media que son las reproductivas y 

las de baja heredabilidad que son las productivas, ejemplos de 

estos tipos de heredabilidad son1 facha al primer C•lor con un 

indice de heredabilidad (h > de .26-a35, edad al primer parto h 

.42-.53, estos porcentajes son buenos, por lo que podemos 

seleccionar a las hijas de las hembras que parieron antes que las 

demás para mejorar nuestro hato, ya que todas las hembras que 

63 



a.lcanzan su pritcHtr C«lor antes de las deM~s ser~n .. enes 

estacionales, •• decir, pued•n quedar c•rg~das casi en cualquier 

poca del ano, la produccíá1 de leche tiene un h 0.3 y la carne 

de 0.6, el peso al Wtes ya los 7 ~ese, tambin son caractertsticas 

que se heredan mucho. Para poder ~ejorar l•s características 

productivas es necesario tom~r en cuenta que una cos~ es cantidad 

y otra calidad. t ver cuadro l >, la calidad y cantidad deben ir 

juntas para ser eficientes. e 19,38,'47 ) 

El mejoramiento gentico logrado mediante la selecciOn no es 

r~ido, sino que requiere de tn0cho tieltlJ)o y constancia en ~u 

sin e~barQo, los logros que •e obtienen son 

permanentes y acumulativos~ 

Existen razas caprinas en la actualid~d. que ya ~an sido 

sometidas durante a~os a la selección y debido a ello han 

alcanzado ciertos niveles productivos los cuales m~ntienen y 

acull'IUlan en la medida que este proceso se continue a no en 

detr-imento de tales caracteristícasª { 7 ) 

La selecci~ de los sementales debe ser mucho m4s rlgida que la 

de Ja~ hembr-as. pero para que una cabra sea madre de un semental, 

se recomienda que se encuentre dentro del 5X de las mejores 

cabra~, ademAs el cabrito al nacimiento debe ser fuerte, viváz y 

de crecimiento r~pido, pues de ello dependerá su papel como 

semental. < 18 

Los partos múltiples o tama~o de la camada se hereda poco, 
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•demAs de que en las zonas di11ciles de prcduccitwi la mort•lidad 

aumenta conforme aumentan los cabritos. Por lo que st" 

caracter1stica no es una buena .alternativa de producción. ( 18 > 

La parte de la variaci~ fenot1pica que existe en un individuo 

eg lo que se conoce como la herencia. La ~5timaci6n de valores de 

heredabilidad indican la cantidad del progreso gentico que se 

podrla obtener mediante la utilización de la ~elección, ya que en 

la medida que el estimador de la heredabilidad para una 

caracterfstica tenga un valor mayor, el progreso gentico obtenido 

con el uso de la seleccitn, se incrementarA tambin. < 38 

En la esti~ación de la heredabilidad, es importante con•ider•r 

la influencia de algunos factores sobre ella, como serian: Raza, 

tama~ de la poblaciOn, mtoda de estimaciOn del valor. errare$ en 

la estimación y medio ambiente. 

Es importante considerar el valar· de heredabi l idad de la.s 

caracterlsticas, para planear un programa de mejot"Amiento 

gentieo, ya que tal infarmaei6n da la pauta para decid1r la forma 

de llevar a cabo mAs eficientemente. ( 47 

Las características productivas son las que presentan los 

valeres de h~redabilidad mayore~~ Las caracterlsticas d~ tipo 

reproduc ti ve 

heredables, 

y de viabilidad han demo~trado ser muy poco 

consecuentemente la selección presentaroi tn.ayor-

efectividad cuando se lleve a cabo para las caractertgticas de 

producción propiamente dichas. < 47 ) 
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En trminos generales podemos decir que a nivel de campo, se 

mejoran las condiciones medio ambientales, se 11tejorarAn asl mismo 

la productividad y se e~presará con mayor claridad la calidad 

gentica de nuestros animales, ya que podemos tener cabra~ que 

genticamente son capaces de dar una buena producción y por 

factores como mal manejo, instalaciones inadecuadas o alimentaciál 

deficiente no puedan producir lo que nosotros espera~os. L 

18,38,47 ) 
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7. MEDICINA PREVENTIVA. 

En l•a eKplotaciones caprinas, al igual que en otl""O tipo de 

•Kplotaciones •nimales, se requiere la implementacitrl de progra•as 

para control •anitario, ya que las prdidas económicas, a causa de 

l•• enfermedades son grandes, en especial donde los servicios 

veterin•rios y de diagnóstico son escasos. ( 7, 11 ) 

Debido a los diversos ambientes en que son criadas las cabras, 

se ha diversificado el manejo que se realiza para su crianza y 

ewplotaci6n. En estas distintas zonas se ob~ervan, por lo tanto, 

diferencias en los tipos de padecimientos y en la pres•ntaciál de 

los mismos. < 43 > 

Por lo anterior, es imposible idear un solo sistema de manej~ 

sanitario que sirva para todas las condiciones de eMplotacion que 

existen en el pals 1 por lo que es importante la planeaci6n de 

aquellas medidas sanitarias especificas para las condiciones 

particular"es de cada región o explotación. ( 43 ) 

Para la elaboración de un pr'ograma sanitario, resulta pr~ctico 

dividir a la granja en áreas o lotes, para hacer mAs eficientes el 

manejo en cada una de ellas. 43 ) 

En general se puede decir que la medicina preventiva •on las 

medidas tomadas para prevenir las enfermedades como son las de 

tipo higiene y las de inmunización a travs de vacunaciones o 

serovacunac iones. < 42 ) 

Cualquier cambio en el comportamiento habitual de la cabra 
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requiere •tenci6n, Y• que podrta indicar el inicio de una 

enfer~edad. < 42,45 

P•reee que existe un gran inters en los padecimientos de las 

cabra~ a pesar de que frecuentemente se dice que est~s son unos 

de los ani•ales •¡s sanos. La ~ayorta de 1• gente que pon• 

•tención • la alimentaciá"\ correcta y a otros detalles de manejo, 

tiene •uy pocos problemas referentes a la salud de aus c•bras. 

Par lo que,para mantener el estado natural de salud de las cabras 

es necesario proporcionarles una alimentación y un llle-dio ambiente 

adecuados, es mAs dificil que las enfermedades se presenten. ClB) 

Para elaborar un progra~a sanitario, es necesario tomar en 

cuenta lo siguentez 

i> Tipo de explotación y objetivo de producción. 

2) Falta de preparación tcnica. 

3) Limitado conocimiento de las enfermedades en el ganado 

caprino de nuestro pa1s 1 lo que dificulta su diagnóstico y 

tratamiento. 

4> Problemas de manejo e instalaciones. 

5> Prevalencia de enfermedades endmicas en la regiál o granja. 

6) Alto grado de manifestación parasitaria. 

Se debe tener conocimiento de la enfermedades más frecuentes en 

la granja, tratando de introducir un calendario de inmunizaciOi o 

continuarlo si ye¡ se cuenta con l. (•) 

(*) Sacado de los apuntes d~ depto. Prod. An1m. Rumiantes,U.N.A.H. 



13.. Hg, frecu&ncta de pulsaciones por 11\inuto 90-140, relac1tn 

ordet"fo-descanso 50:50 ináximo 70i30. El secado es 1111portante ya que 

•yuda a que la cabra se recu~ere y se realiza de 2 a 4 ~eses ant~s 

del parto, (•) 

41 Programa de desparasitac10"\ se tiene que realiz.Jr en 3 .nomentos 

estr-atég1cos al a1"'10 1 realizando pr'eviameote ei..:ámenes 

coproparasitoscCp1cos: 

a.> E .. padre: m.:oc u'll zar alimento por el aprovechanuento del 

al iinento para aul'lentar' la fertt l 1dad. 

b) Partoi Contrarrestar la inmunodepresión postparto. 

e> Destete1 Co1nc1de con el inicio del pastoreo. 

Hedidas hi91~n1cas que ayudan a tdent1f1car focos infecciosos y 

vehtculos trans~1sores de enfer~üdades dentro del sistema. 

J) Detecc1C':ln de animales con en1ermedade<S crónicas y subcltnicas, 

como tuberculosis, pa~atuberculos1s, mdst1t1s, etc., para esto se 

debe contar con un .:i.rr>J. p.ara la enferm~rlcl 1 donde sean llevados 

los animales para una rev1sic!:n constante y se les realicen pruebas 

de laborator10 para su d1agnó<.3t1co. { -43 ) 

2> Programa de maneJO de excretas para evitar el acúmulo de ellas 

y la contam1ndc16'1 de la cama en Jos corrales, dentt'"o y fuera de 

)ci e>-:plotac16n. 

::SJ ManeJo de materias contumaces: los desechos de restos de 

abortos, cadáver'es, debr1dac1on de dbscesos, pe~ul"'las, contribuyen 

a propagar las enfermedades por lo tanto se reocomiendan: 
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Al c,... .. aci6"\ 

B> Enterr••i9nto 

4> P'tec:Hda• de control de ve-hiculos de trans.isit.:n de enfer.e<:tades 

CO'tOI 

Al An1a.al•• Ajenos a lA explctaci0"\ 1 que son interc.-biados, 

•)(Ptniciones, aaqui las, etc. 

9) .O.SparasitaciOn de carnivoros doattsticos 

C> Exterminacitn d• roedore~. 

Dl Vigilancia del &se-o personal de los pastare•. 

El Control de vi si tan tes, ganaderos, y 

F> Supervisitn de las condiciones de abrevaderos y Arroyos 

debido a arrastre de matriales contaminados, ya que son un medio 

favorable de hospedadores interthed1arios, como caracoles, moscas, 

.1JOsqui tos, etc. 

5) Otros. 

Para la desinfecciál de los aloJamientos se U•an genwral~ent• 

mttodo-s fis1cos < excluyendo las radiaciones solares y el aire 

son demasiado caros y peligrosos en su uso para el humano. (• 1 43> 

Medidas previas considerar a la 1ntroduccion de nuevos 

animales en un hato: 

A> Per~todo de aislamiento de 20-30 días 

B> Observac:itn de los animales para deteroainar: 

ll Edad 

• Sac:~do de 105 ~puntes de1 7bepto. de Frod. An1m. Rum1~ntes,U.N.A.M, 



21 Historia cltnica, procedencia. 

50-80/minuto ) , 3> Examen general, frecuencía cat"dfaca 

respíratoria ( 12-15/minuto>, t~mperatura 

1nucosas, etc. 

rectAl <39-40•), 

4) Problemas oenf tic:os como tetas 

br•quignatia, pragnatí~mo, hermafroditismo, etc. 

5) Pesajes semanale& o quincenale5. C 42 > 

Se recomiE?ndA encalar los pisos, paredes y muro•, previa 

desinfección de los mismos, sobre todo cuando se inicían lo• 

partos y la$ cabras comien~an su lactancia, en encalado se deber• 

realizar por lo menos 2 veces al ano o con la frecuencia que se 

requí~ra por el grado de contaminación de la explotación. < 43 
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B. PRODUCCION Y COl1ERCIALIZACION DE PRODUCTOS CAPRINOS. 

Los principales productos caprinos que se comercializan son la 

leche, carne, pelo, piel y en menor grado el estiercol, el cual 

tiene un elevado valor como fertilizante. < 7 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE. 

la única raza que ha sido seleccionada para producción de carne 

es la raza Boer. < 7 

En la República 1'1eKicana al igual que en la mayorla de 105 

paises, no se encuentran razas caprinas especializadas la 

producción de carne. Asimismo, la falta de información sobre el 

crecimiento y desarrollo, eficiencia de la conversión de alimentos 

en carne y estudios de cantidad y calidad de la misma, rendimiento 

en canal y caracterlst1cas de ~sta, hace necesario en ciertos 

casos la extrapolación de informac1b1 obtenida en ovinos y ganado 

vacuno. 

Podemos decir que la eficiencia en la conversitn alimenticia en 

cabras es muy variable ya que intervienen factores como la 

cantidad y la calidad de alimentos asi como la funcion zootécnica, 

siendo de 8 a 10 kg de alimento por 1 kg de carne. 

El rendimiento en c:anal de animales adultos oscila entre el 40 

y SOX, lo cual es muy parecido a los de la canal ovina. Asimismo, 

en cabritos se han reportado rendimientos superiores al bOX 

influyendo en estos casos, diferentes factores como son la raza, 

el sexo, la castración, el peso vivo, la alimentación y sobre 
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todo, el momento de la matanza repecto al último alimento 

ingerido. < 7 > 

En nuestro pals las principales zonas productoras se 1tncuentran 

a grandes distancias de la principal zona de consu~o, que ~s el 

Valle de México. Los caprinos que se ~acrifican en el D.F., 

provienen .principalmente de los estados de Zacatecas, San Luis 

Potosf, Aguascalientes, Edo. de M•xico y el propio Di•trito 

Federal, cobrando ~ucha importancia la participacion de los 

intermediarios que obtienen hasta el 70~ del precio final de l• 

carne como utilidad. ( 18 > 

Otros problemas que intervienen en dicha comercialización son 

la falta de caminos asfaltados, mercados no organizados, 

inspección sanitaria de la carne y cond1c1ones de orden polltico y 

social, como lo el acaparamiento del mercado y h~bitos 

alimenticios de la población. e 26 > 

La canal puede variar por el peso vivo antes del sacrificio, el 

porcentaje de carne y hueso a diferentes edades siendo del 42.7 al 

55.44 y del 16.9 al 23.47. respectivamente en cabras hindús. 

Esto esta influenciado por la etapa de lactación, sexo y tipo 

de alimentación,por otro lado el peso y la edad no son 

significativos al porcentaje de la carne. 

En el esquema No. 3 se muestra los factores que pueden afectar 

la produccit:n de carne, asi como las estrategias mas acert•das 

p~ra la producción de carne. 
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~11:>.3 

F..tares que o.r.ctu la 
~ilMlteWllO. 

Pu• ani.,les ,., puros. 

Cl-ecl1ieu\o. 
~ios en el peso ,¡,. y t.tll•. 
lleoii1ien\o y e!icie..:i1 reproduclha. 
t.Upluion y Sl>bre•i""..:i•. 
!tlciench all ... tici• rel&elOl>Wo 1 

w1et.ristlcu 4e I• c .. al. 
lu.1 y entre l'Uls. 
f..l..t • I pr ioer puto. 
tipo .le puto. 

1-no y esll'llchtr•. 
Cao¡iort..l .. \o lisico. 
llecutsos a 11.,nt icios. 
PttetiClS .le oa!>!}l. 
llecords reproductiros .......•.••• , Rel&elonodos con 
Producdon de l~. : &.llpt.cion y 
Creciaientn. :• reslst.enci1 l 
Schr<vhencia .................... 1 enfe:wod.i.!es. 

lnat9enl<ir fuenll!s die\eticas de ultror¡eoo. 
Utiliuclon de resUuos de =Ms y °""'illOS 

¡gricolas. 
Uso ile suhprodw:los •g?<>ln.lustriales. 
Uso de um y oelua. 
Util!ucion de fuentes de proteina supl....,\aria. 
lnc..-nto en culti"' y uso de forrajes proleiuicos. 

(•) S.Uda de los •1"•les del •tuenta de produa:ion ani .. I Jiuolante, U.N.M. 



Lo que .t.s •fecta la producciái de carne es la cantidad de 

energta y protetna en la dieta, ya que si la alimentación es 

•ejorada, la• fibras musculares resultan ser más gruesas dando 

•úsculos •eJor desarrollados y con un mayor dep6sito de grasa en 

la cabra qu• en las ovejas, es importante aclarar que la grasa en 

los caprinos se almacena en la cavidad abdominal y no en los 

•ósculos cOiftO en los ovinos. < 16 > 

La nutriciOn afecta el creci•iento de los mOwculos, diAmetro de 

l• fibra, composiciOn quimica, proteina, grasa y •ineralew. 

Por otro lado la energta total afecta la cantidad d• gr••• y s4 

distribución y el peso al sacrificio. 

Entre mejor sea la conversiOn alimenticia, mayor eficiencia en 

la produce itn de carne. < 18 > 

Los machos crecen más rApido que las hembras y las razas 

grandes crecen más rápido que las chicas, machos castrados crecen 

más rápido que los enteros y un aumento en el contenido da gra5a 

de la carne. El rendimiento en canal de la hembra rinde m.nos que 

el aacho, lo que c;e puede mejorar con una bl.tena nutrición igual 

que las siguientes ganancias diarias de peso~ ( 7 

La carne de cabra contiene mas argin1na, leucina e i5oleucina 

que la de carn~ro. La dureza está relacionada con la edad, 

contenido de colAgeno, y tama~o de la f1bra muscular ( que tambi•n 

tienen influencia en el sabor y jugosidad además de la textura ). 

( 7 ) 
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humedad 74.2-767. 

VALOR NUTRICIONAL protelna 20.á-2:?.3X 

DE LA CARNE grasa .6-2.6)( 

ceniza 1. 1 

La carne de cabra es la de mayor consumo en climas cálídos. La 

canal comprende del 34-S4Z, en animales medianos en promedio de 10 

a 14 kg y las r&zas gr•ndes hasta 50 kg. El porcentaje de ~úsculo 

es de Só-68~ en la cabra, mientras que en la oveja e§ de 46 Al 

60;(. C•l 

La carne de c&prina puede uer cla5i1icad~ en 4 gruposs 

a> Cabrito, que comprende animales de~de recifn nacidos a 9 

~emanas de edad. 

b) Capones; son animales castrados deo 9 a 18 meses de edAd. 

e> Carne de macho cabrio no castrados de 6 m~ses o mAs. 

d) Carne de cabras lecheras de desecho. t 7 ) 

Aunque otros autores mencionan la siguiente clasificación al 

cabrito: (4J 

a) Cabrito: l> Cabrito de parto gemelar• se v~nde uno da ella& a 

los 15 dtas de nacido por lo tanto el otro puede mama tod• la 

leche que quiera o si ~sta es 6uficiente para los 2 se deja ha5t• 

los 30 O 45 d!as. < 7 

2> Crla macho destin•do para consumo ent~e 30 y óO 

dlas, con un peso de 6, 8 y 10 kg a los 30, 45 y 60 dias 

respect1~amente, con rendimiento en canal de 50X •proximadament•. 

16 
S•cado del Depto. de Pr·od. Antn. Rumiantes,lJ.N.A.M. 



3) Cabritos de segunda de mAs d• 2 meses de •dad COI"\ 

b) Animal Adultos l> C.apones: machos castrados antes d• lo9 tres 

entre lo• b ~eses y los 2 anos con un peso vivo de 35 a 55 kg y un 

rendimiento en canal del ~O y 50X. ( 7 > 

2> Ani~ales de Desecho& he~bras y macho& de •as 

de b a~o• 1 siendo esto& ólti"'°s castrados unos ,,..ses antes del 

sacrificio y dando un rendi•iento en canal del 33 al 4bX. < 7 

Debe~os to•ar en cuent• que cada ano nacen cierta cantidad de 

cabritos de los cuales algunos son destinados a reemplazar a los 

adultos de desecho y el resto es para consumo, vendi~ndose entre 

los b y los 20 kg de peso. ( 7 

D1chos pesos de venta son resultantes a veces de la poca 
atención del criador prestada a los animales por dedicarse a la 

elaboración de quesos, al ordeno o la falta de aliw.entos. 

La cotización ~aMima se alcanza en los cabrito1S bien 

conformados, gordos, con buen crecimiento y sin trastoNlos, 

habiendo a veces un rendimiento en canal del 70X. < • I 

Cabe notar que entre mAs grande sea el cabrito su carne es más 

dura de menor calidad y su piel tiene un precio mAs bajo. 

En cuanto al precio cotizado el cabrito de carnicerla, tste es 

producto de calidad o lujo siendo preferido a veces al cordero. 

En los animales adultos el precio de las cabras de dese-cho es 

Sacado del Oepto .. dt? Prod. JJ1m. RLHn1c-~t~,..~u.N.A.~. 



variable por el rendimiento de la canal o si se vende la carne 

salada o ahumada. (1) 

Se calcula que la distribuciOn del peso en el animal adulto es 

la siguient•s 

Canal 47X 

Cuero 12X 

Visceras 19X 

EspaciCM vacios y esqui linos (estifrcol,sangre 1 bi 1 is, panza> 22.X 

Las zonas caprtcolas dedicadas a este objetivo son •quellas 

d•ter•inadas por suelos variados con relieve ondulado y cerril, 

precipitaciOn •edi• anual de 200 a 600 mm. El clima predominante 

es el seco y templado seco extremoso, con humedad relativa del 60 

al 70X. La vegetaciÓ"'l con la que cuenta destrtica y 

semidest)rtica matorrales y ><el""óf 1 ta ) • < 4 ) 

En resumen se recomienda: ll Para sistemas eKtensivos o 

semiextensivos; 2> Suple..entaciá'I ali~enttcia¡ 3) Mejoramiento 

genftico para obtener una buena cantidad de carne con antmale9 

criollos seleccionados o razas de doble próposito; 4) Pl""oducciOn 

de carne y leche con razas lecheras con alta rusticidad. 

Pal""a aumentar la productividad caprina en México: A> Mejorar o 

sustituir gen~ticamente a los animales¡ B> Mejorar y opti•iz•r la 

al imentaciOn¡ C) Elevar la eficiencia adniinistrativa en las 

operaciones; 0) Aumentar la poblaciCn total1 E> Mejorar precios en 

productos y bajar los costos de producciói; F> Disminución de l• 
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PRODUCC!ON Y COl<ERCIALIZACION DE LA LECHE. 

0..ntro d• l• conercializaci6n de l• leche se habl• de la 

industri•lizaciO'l de la misma, c011l0 una opciOn de eejorar los 

ingr•so• de lo~ productores, ya que el vender la leche fluida es 

lftenos rent•ble, porque el consumidor no está aco•tu.t>rado a 

consumir la l.che de cabra, que ade.n4s posee un sabor llk\s fuerte 

que la de vaca. Se propone la industrialización de la leche ca.o 

una opciá'l de obtener ingresos suficiente para la eanutenciOn de 

bn.acelosis. 31 

Los canales de comercialización que se elijan dependerá del 

conocimiento y dispon1b1lidad de ellos, pero un problema serio es 

el interinediarismo. < 18 > 

Los cambios que se presentan en la comercializaciái a largo 

plazo, estarAn influenciados por tres factores i•portantes: 

hAbitos alimenticios, de compra y afluencia. ( 18 ) 

Un problenia para la C04hercial1zaciói de la leche de cabra y sus 

derivado~, es la e5tacional idad rept'oductiva de esta especie, la 

cual no5 da una variabilidad o incor.sistencia en la producciOn. 

Sin embargo nosotro5 podemos vender a mejor precio un quPso o un 

dulce, que la leche como tal, lo cual aumentarla hasta &n un BOX 

el ingreso por concepto de la leche. < 18 ) 

La leche de cabra en comparaciái con la de vaca, es eás 

• S~c.tldo del Dpto. de F'r·od. 
7ln1m. r..um1ante~,U.N.A.M. 



digestible, debido a que sus glóbulos gr•soB son m4s p1tquenos y 

•Uy divididos, tienen un •lto valor vitaminico, no provoc• 

alergias, suele usarse en el trat•miento de úlceras gAstricas y 

peptidicas debido a su alto poder amortiguador de ph, es m~s rica 

~ grasa que la leche de vaca, los Acidos grasos ••tur•dos 

co111tprenden cerca del 67X del peso, tienen un ph de ó.3-ó.7 1 

densidad de 1.026-1.042, contiene aproximadamente 4.SX de lactosa, 

carece de carotenos por lo tanto es más blanca. C 13 ) 

La leche es susceptible de captar olores y sabores, por 

contaminantes, alimentos, medicamentos o presencia del macho. 

Cuando la leche contiene mayor cantidad de grasa, aumenta 

asimismo su sabor. La composición de la leche varia de una cabra 

a otra dependiendo de la raza, alimentación, clima, sanidad, ~poc~ 

reproductiva y estado del animal. ( 7 ) 

La leche es de color blanco mate, de consistencia cremosa, 

formando una emulsión perfecta, conteniendo grasa, •lbúmina, 

case f. na, lactosa, vitaminas, sales, minerales )' agua, de sabor 

dulzál, normalmente inoloro y neutro a su salida de la ubr•, 

resultando un alimento completo. C 13 > 

Cuando la leche varia en cuanto a sus caracterfsticas ffBica~, 

se les llaman leches defectuosas, como serian: 

Leche sanguinolenta, leche amarilla, leche leche 

purulenta, entre otras, por lo que es necesario vigi 1.1.r !iUS 

características, para poder detectar cualquier afección. ( 13 



EMistan 1Acto,-.s qu• influyen en 1• c•ntid•d y calid•d de la 

lvche, cama l• raz•, la 9dad y núrter""O de parta, el periodo dw 

l•ct•ci6n y la •liinent•Ci6n. ( 52,:53 > 

Ci•rtos principios que •• encuentr•n en las plantas comunican 

sus caracteristicas a la lech•, iaeJor¡ndola o .-p•or¡ndola 

c•l id•d. e 13 ¡ 

En g•n•r•l pu•d• decirs• que todos aquellos productos que 

originan irritación en cualquier parte del cuerpo d•l ani-.al o la 

debilitan son causa~ de una dis~inuci.:'ln •arcada en la producciOn 

lActea. e 7 > 

Despu•s del parto la ubre produce un liquido ll•••do calostro, 

al que s1gue la producciOn de leche propiamente dicha. 

El calo~tro es de coloraciOn amarillenta o pardo amarillenta, 

que gradual~ente se va tornando blanca, despide un olor fuerte y 

caracterist1co 1 su sabor es salado y presenta reacción Acida mas 

elevada que la de la leche, en su composiciOn varia continuaMente. 

Poco a poco va adquiriendo la composiciói y propied•d de la leche, 

esta transformac1tri queda completada entre el quinto y octavo dla 

posparto, pudiendo ser utilizada a partir de este momento para la 

insdustria lechera. < 13 ) 

La materia grasa es el componente de mayor valor comercial, se 

encuentra en la leche en estado de emulsi&l de peque"os glóbulos, 

que aumentan su digestibilidad. La case1na se encuentra en 

1orma de fosfocasolnato de calcio, y se prec1pita por acciOo del 
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cuajo ( renina o quimosina >, ~armando una masa que conserva l• 

mayor parte de los elementos de la leche junto con una cierta 

cantidad de agua. ( t:S,52,53 ) 

La casetna y lactoalbtimina aumentan el valor nutritivo de la 

leche y son mejor •provechados cuando son in~eridos en forma de 

queso u otros productos 1ermentados como el ~e1ir o el yoghurt. 

El azocar de la leche es la lactosa l• cual es f~cil1ttente 

asitailada por el organismo y parece que 1avorece la a.bsorc:iOn y 

retención por el intestino, de calcio y fósforo e increm&nta 1• 

•cidez del mis~o, produciendo una acción la~ante. La teche tambi•n 

•s una importante fuente de vitaminas y contiene ftales de calcio, 

potasio, magnesio y tiet"'ro combinada.; con el cloro, 

fosfórico, el trico y sul fút•ico. ( 52 > 

ácido 

La cantidad en la leche de los principios nutritivos varte, 

según la alimentación por condic:íone~ a las que estA so~etido el 

ganado y la raza. 

La leche es un alimento con\pleto porque contiene ~aterias 

ni t,..ogenadas, casetnas y albúmínas convenientes para la 

constitución de los tejidos, sangre y fibras musculares; la5 

hidrocarbonadas < lactosa y grasa>, que son elementos energeticos 

necesarios para la vida y sales minerale~ para la formación del 

esqueleto, encontrándose todas ellas en forma muy digestible y 

asimilable para el organismo. ( 13,52) 

EL ordeNo PS la técnica manual o mecAnica para la eMtracci6n de 
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la lech•. Con la ordena se trata de i~itar a l• cria al mamar. 

El ord•rkl r•petido report• las ventajas de •ayer cantidad de 

l• leche, .,, la practica no deja de presentar el inconveniente de 

tener que canducir lo~ ani••les del pa~toreo a la sala de ordeno 

tantas vece~ CCMnO $ean ordel'Ja.do•; otro es el de precisar una 

••yor cantidad de ~•no de obra y ocasionar por ende aayores 

gastOii. E•to nea lleva a considerar si tales de~v~tajas son 

compensadas por la mayor producción obtenida. e 18 > 

El ordel"lo puede ejercer una influencia sobre la cantidad y la 

calidad de la leche obtenida. AdemAs de la habilidad •anual y 

prActica, debe ser tranquilo, tener sentido del orden y lifhPieza, 

gozar de buena salud y saber adaptarse a las condiciones 

particulares de cada animal para' conseguir de este el mayor 

rendimiento sin prejuicio de la ubre. Se recomienda ade~A~ que 

siempre ordeMe la misma persona, para que la cabra la conozca y se 

deje ordenar Jftejor". < 7, 18 > 

EL ordeno debe ser a fondo, para evitar residuos y d• este llOdo 

enfer•edades. Tambitn es conveniente para que la ubre comience 

inmediatamente a secretar la leche para el ordeno siguiente. 

Durante el orde~o es necesario mantener ciertas reglas de 

híg1ene 1 ya que la leche estA expuesta a contaminarse con polvo, 

cama, pelos y deyecciones, que pueden volverla inadecuada para el 

consueno. l 18 > 

La sala de ordeno debe estar separada de los corrales para 
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evitar la contaminación por el polvo de los forrajes y c•m•, qu• 

absorviera cualquier olor ewistente como el de los machos. La sal• 

de ordeno debe mantenerse limpia y todos los 

utilizados, deben ser de f.\cil limpieza. e 18 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PELO. 

1nateriales 

El pelo de cabra es un filamento muy fino que tiene gr•nd•s 

cualidades tecnológicas, que se prest• para la confecciOn d• 

tejidos eHclusivos y de gran luJo, ya sea solo o combinado con 

seda y lana, en abrigos, sweter, panoletas, blusas y calcetines, 

entre otras wtUchas variedades de ropa, pero uno de los productos 

•~s caros es un t•rciopelo de seda y pashum con urdimbr• de seda 

natural y rellene de pashum. C 54 l 

Sin embargo en M•xico la comercialización de pelo es casi nula, 

la mayor producción se realiza en Asia y se comercializa en Europa 

y en menor cantidad en Estados Unidos. Por lo que la importancia 

de la producciOn de pelo, para nuestro pats es poco significativa, 

pero sin embargo en un futuro se ·puede desarrollar. ( ~4 ) 

El pelo de cabra puede ser clasificado como pelo burdo o pelo 

común, mohair, cashgora y cashmere. 

EL pelo burdo que cubre el pashum se emplea para teJ•r 

tiendas de campana, cables y cortinas; combinadas con otro tipo 

para la confecciór1 de tapetes y alfombras. e 18 ) 

Dentro del pelo común se reconocen tres grados de color, que 

son el negro, gris y blanco; el pelo largo es mas valioso que el 



corte a 

t. Pak •Mtr• larga, promedio de longitud 8.9 c• con taenos de 

tox de fibras cortas de 5.1 cm. 

2. Pak l•rgo, promedio de longitud de la fibra de 5.3 • 8.9 

cm con menos de 25X de fibras cortas. 

3. Pak corto, con fibra• de 5.1 cm de longitud de fibr• o 

Menos. < 18 

La clasificaciOli del vellón se h•ce de~pu•s de la •&quila 

toe1A.ndo 9f1 cuenta las ondulaciones "carllctar", resistencia, 

•u•vid11d, color, l impiez• y lustre, es decir todas las 

car•ctertsticas flsic•s del pelo. < 5 > 

El mohair es el vellón de la cabra de Angora, crece en borlas 

blancas, lustrosasd y es una fibra .te>cti l de excepcional belleza y 

calidad, su longitud es de 10 a 25 cm. C 56 ) 

Para clasificar comercialmente el mohair de un modo justo, se 

usan los conos de hilado. Las cuentas de hilado serian d• 1'• 8's 

y los determinar1a el pelo del macho adulto en las regiones del 

pescuezo, muslo y por los animales mestizos; el B's es dado por el 

pelo de animales jóvenes. ( 56 > 

El mohair se clasifica casi siempre manualmente y se mezcla con 

otras fibras al procesarlo como las fibras de camello y conejo, lo 

que hace que aumente su valor tecnológico e industrial. ( 56 ) 

Generalmente el pelo se vende a consignación a empresas que lo 

comercializan. Estas empresas se encargan de dividir o separar los 
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vel lenes. e 5 

El mohair de buena calidad es suave, firme, brillante y forma 

rizos onduladas. La firmeza es la caracterlstica mi.s i1nportante 

del inohair. Las caracteristicas más importantes del mohair para el 

procesamiento textil son: lustre, resistencia, sedosidad de m•n•jo 

y aislamiento, se utiliza en la manufactura de alfombras, manta• y 

t&piceg,, especialmente de muebles y pat·edes. El futuro d& la 

industria del mohair dependera enteramente de la demanda en el 

mundo para el producto. < 18 1 56 

La Pashmina •s un sinónimo de cachemira en la India, •9 una 

fibra secundaria que constituye la subcapa o fibras bajo las 

fibras primarias, que son protectoras más toscas y largas que la 

cachemira después del cardado. ( S > 

Se obtienen por peinado o se recogen a mano cuando se caen de 

manera natural. Tambi~n se hallan fibras toscas y pigmentad•5 en 

la pashmina. Las escamas superficiales de las fibras se abren como 

las de la lana, pero éstas son m.ts larg•s. Miden aproximad•mente 

2.5 cm de largo y 12 a 18 micr"omillmetros de diAmetro. Son 

reconocidas por su finura que da una suavidad de lana que tiene 

gran demanda. La producci6fl es relativamente baja, por lo que los 

precios son altos. Se usan principalmente en la manufactura de 

telas, con frecuencia se mezclan con lana y otras fibras para 

formar una gran variedad de teKtiles. La pashmina es famosa en 

tejidos escoceses manuales. C 18 l 
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El diA .. tro d& los filamentos del pashu~ es en todas partes del 

cuerpo igual. Depende primariamente de la raza, sexo y wdad. Los 

•achos lo tienen menos finos que las hembra•, variando m.As con la 

edad. El di~ln9tro del pashum de un semental a la lfdad de un arlo •s 

de 15 micras y de S at'kJs •s de 18 a 19 micras. El ~A• delgado y 

fino •s de las cabras de 1 ano < 14 micras>, a la edad d• 2 attos 

de 15-16 •icras. Oespu•s el proceso •e hace menos pronunciado y a 

la edad de S al'los completamente se termina¡ &in 9ft\bargo en 

diferentes animales el proceso de engrosamiento del pelo •• 

efectúa de diferentes Maneras. ( 21 > 

El pashum varia de longitud de 2.5 a 9 e~, con un pr~dio de 6 

cm; el pelo externo de 3.8 a 20.3 cms. 

Estas fibras son mAs bien d~biles, pues tienen un lOX por abajo 

de la resistencia de la lana más fina y cerca del 40~ que el 

moha1r tamb1•n fino. < 56 > 

La poblacion de follculos en las cabras hibridas Angora y 

Cachemira Cashgora >, es similar; en animales adultos la 

densidad es apro>cimadamente de 20.0 por mm cuadrado y un cociente 

de 7-9 secundarias-primarias. Sin embargo los porcentajes 

promedios de los diámetros de la fibra y medulaciOn son 

marcadamente diferentes, entre el cashmere y la cash9ora. Esquema 

No. 3. < 54 > 

La fibra pashum alcanza los mercados mundiales principalmente a 

través de China, e India y los mayores compradores son Estados 
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Unidos, Gran Bretafta y Japón. ( 54 ) 

La demanda de esta fibra es muy variable lo que ocasiona que 

los precios fluctuen también. Lo anterior dependerA del color, 

siendo mAs apreciado el color blanco por la facilidad de ••r 

tenido, en comparación con cualquier otro color. E• una fibra d• 

lujo, la dem•nda se ve afectada por los cambios en la moda y •n 

los Qltimos aftas, por el precio de fibras competidoras. El pA&hu~ 

aón en su estado natural es mAs caro que la lana. C 5,54 > 
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ESQUEMA 3. 

CLASIFICACION DEL PELO DE ACUERDO AL DIAMETRO. 

CASHMERE CASHGORA MOHAIR 

FINE ADULT 

l<.ID BUCI<. 

15 20 25 30 35 40 

DIAMETRO m l. 

• Tuncel ,E.: Sk1n and Fibres Produc:tion. <referencia 54 ) 
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9. ANTECEDENTES SOBRE EL DESARROLLO O ATRASO 

DEL AGRO MEX !CANO. 

La probleM.itica del desarrollo ha sido planteada de diferentes 

formas según su momento histOrico, como serian los trminos de 

riqueza, evolución, progreso, crecimiento, desarrollo econbnica y 

desarral lo propiamente dicho, los cuales pueden ser considerados 

como equivalentes, pero sin embargo, presentan grandes diferencias. 

6 ) 

A partir de la dcada de los sesentas cobran fuerza las 

eHplicaciones de las desigualdades sectoriales y regionales, en 

otras palabras de la marginalidad y que destacan tos aspectos 

hístOt"icos y estructurales. Lejos de considerar que los sectores 

atrasados y los modernos de la sociedad están aislados, estos 

enfoques los conciben ctJ:mo elementos 1nterdependientes P integrados 

un todo, en donde el progreso de un sector se e><pl1ca en buena 

medida por el atraso del otro. e 6 > 

En el atraso de una región intervienen una seri~ de factores 

históricos y relaciones especlficas de desigualdad con regiones mAs 

desa1•rol ladas, que durante rnuc:hos at\os se han manterddo en favor de 

estas últimas. Se trata de un colonialismo que las regiones rtc•s 

han impuesto a las más pobres, creando un sistema de E!')(plctación y 

de dependencia en el que las primE!ras se enrique~en c~da vez m~s y 

las segundas agotan sus recursos naturales y se descapitalizan 

paulatinamente. ( 6 1 51 ) 

Las formas de producción y de apropiac:it':r'I de los recursos 



productivos, ast como el sistema de relaciones que se establecen 

entre los difer"efltes sectores, explican en mayor medida la 

ttxistencia. de tales desigualdades, por lo tanto, de las re91ones o 

zonas Qarginadas. < 15 ) 

En el caso de la marginacib'"l en el medio rural, algunos autores 

coinciden en ~ue el avance del capitalismo amplia la bree.ha entre 

el desarrollo urbano y el rural. La crisis del sector agricola en 

Mxico y en general, el desarrollo desigual entre este sector y el 

indu5trial se debieron, a la estrategia de des•rrollo seguida 

despus de la segunda guerra mundial y que favore>ci6 claramente a 

@s.te último en detrimento del primero. ( 15 

El desarrollo agrtcola y ganadero está determinado por 

necesidades e intereses e)(ternos al medio rut"'al y no por las 

n@c:e~idades y potencialtdades de tos c:-ampesinos. C 58 

El control del proceso producti~·o en las unidades car.ipesinas en 

desarrollo pasa a manos de un agente externo como la banca a la 

agroindustria. Asi mismo se fortalece a un reducido grupo de 

agricultores, ~ue recibeon una pat-te deo los recut"sos pllblic:os, lo 

que favorece la polar1zaci6n creciente entre cuantas unidades muy 

desarrolladas y la gran mayoria de l~s unidades campesinas sujetas 

a un proceso de deterioro. ( 41,SS ) 

Aunado a esto se presenta la adopci6n de modelos e~tranjerost 

principalmente norteamericanos, como objetivo a alcanzar los cuales 

s~ caracterizan por ser empresas agrtcolas de gran tamano ~en uso 

intensivo de maquinaria, cada una con una agric:ul tut"'a 
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especializada, de unidades capitalisti!ls monocultoras, que obtienen 

grandes rendimientos por hombre. En el caso de la ganaderla, el 

~odelo de maximi~ación ha determinado un modelo interdependiente •n 

donde el p•quete tecnolOgico deriva a una dependenci• de los 

insumos básicos, como es el ~aterial gentico, la ali~entaciói, •l 

microambiente, medicamentos, etc., que generalidad o •lto 

porcentaje se requiere importar de algón otro pals .. ( 19,20,28 

Los resultados de estrategias como estas significarái la 

polarizacitn entre el sector agropecuario comercial y tradicional. 

21> ) 

Los campesinos jornal~ros agrtcolas, los 1ndtgenas, sobre todo 

los que habitan en zonas temporaleras, son los que ~4s han 

resentido los e1ectos de estrategias que postergarót\ su atención, 

agudizando las desigualdades locales y regioMales. 14,15 > 

Sin embargo la marginaciérl se utili~a actualmente para 

caracteriza!"' a aquellos grupos que han quedado al inargen del 

desar·rollo nacional y de los beneficios de la riqueza gener•d•, 

per•o no necesariamente al margen de la generación de esa riqu•za, 

ni mucho menos de las condiciones que lo hacen posible. ( 57 > 

Para obtener un progreso es necesar·io que cambien ctflrtas 

estructuras socíales e ideológicas, sin embargo, a.l import•r 

tecnologia e implementar un capitalismo industriali~ado, han h•cho 

que fracasen muchos proyectos, ya que pierden de vista. la parte 

social y sólo se ve la parte productiva y económica, no pueden 

pasarse por alto las modificaciones profundas que tien~n que sufrir 



las estructuras &ocia les, aunque a veces adquieran las 

caracteristicas de revoluciones sociales. 50 ) 



10. CONCEPTO DE DESARROLLO. 

Dentro de la histOria de la humanidad, cada ~poca enfrenta 

problemas que adquieren una gran importancia en su momento los 

cuales tienen que resolverse necesariamente para poder 

otra etapa. 

pasar 

En el eundo contempor.\neo, el desarrollo y subdesarrollo son 

uno de los mayores problemas o preocupaciones de los paises. 

El desarrollo de los pueblos, se manifiesta como una doble 

búsqueda, ya que por una parte esta la humanidad que quiere salir 

de la miseria y aspira a Mtener m~s " y por otro lado, otra parte 

de la humanidad que por lo genel"'al es una minarla }' paises 

económicamente mejores, que pretenden introducir algunos cambios, 

para evitar acciones violentas y de está manera asegurar y 

preservar el orden social, haciendo cambios pero no de fondo, en 

otras palabras, dan paleativos para aplacar inconformidades y 

rnanteoer situaciones de privilegio; Por tal razón, se puede decir 

que mediante cambios revolucionarios, cambios en relacitn a la 

ideologla por medio de la concientizaciérl, se puede llegar un 

desarrollo. Entendiendo la conc i ent i zac i Or'i, como una 

identificación con la acciln cultural para la liberaciln, es el 

proceso por el cual, en la relacit.n sujeto-objeto, el sujeto se 

torna capaz de percibir, en tl!rm1nos criticas, la unidad 

diAlectica entre l!l y el objeto. Por lo que no hay concientizaciÓ"I 

fuera de la praxis, fuera de la unidad diAlectica teoria-pr•áctica, 
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realidad en que se vive. Por tanto hay que tomar como base nuestra 

realidad, ya que ~sta nos da una idea clara de los problemas 

que existen y por tanto los valores que podemos cambiar, para 

meJorar. e 12,21,23,:'4 > 

Aún dentro de los paises subdesarrollados existen diferencias, 

por lo que no puede considerar una solución unica para dichos 

pa1ses y los paises desarrollados tampoco tienen realidades 

homog~neas, por lo que no se puede tomar como base la realidad y 

experiencias de otros pa1ses, sólo pueden tomados como punto 

de referencia, pero nunca como 1m1tac:10n o como modelo a seguir. 

Otro problema fundamental del concepto desarrollo es que todas 

las def tn1c1ones, p;-pe1·1enc1a'=> y/o apot·les teóricos, giran baJo el 

supuestc dP que el suJeto-obJeto de la preocupac1on de los 

''desarr·oll1st~s~ 

desarrollo. ( 49 \ 

La reaJ idad 

los que requieren o piden esa pos1b1l1dad de 

sus causas y consecuencias, propicia la 

formac1érl df' 1nd1v1duos enajenados, lo cual 1mposibili.ta, para 

cuestionarse en cuanto a necesidad de desarrollo y los hace 

objetos del mismo e incdpaces de imaginar su posición ante la vida 

de manera personal y social en la. cual se vean responsables de su 

creación. < 6 > 

Solo por cuestiones analiticas o pedagógicas, se puede hablar 

de un desarrollo pol1tico, cultural, social, entre otros, etc., 

pero en realidad se plantea que el problem~ debe ser una búsqueda 



constante en una concepciOn integral o enfoque uni1icado del 

desarrollo. ( 14 ) 

Las relaciones mutuas entre el desarrollo económico y el 

progreso social y las problemAticas que conllevan es lo qu~ h& 

puesto de manifiesto la necesidad de tomar en cuent• no •olo •1 

aspecto económico sino tambi~n el socio- cultural. ( 34 ) 

Las concepciones de desarrollo y subdesarrollo, pu~den 5•r 

analizadas desde dos puntos de vista: 

t. Subdesarrollo y desarrollo como dos etapas por las que hay que 

pasar, para salir de una situaciQ-1 y llegar a otra, para ello se 

necesitan de ciertos factores CO<llO tecnologla, capit•l, 

infraestructura, recursos naturales, cambio de mentalidad, etc. 

Según lo anterior, la superación de una si tuac i 6n de 

subdesarrollo consistirá esencialmente en "apurar" el proceso, 

produciendo, adem~s, cambios estructurales que consisten en 

modificar las proporciones de la participaciOn de los diferentes 

sectores de la producción, en el producto interno bruto, y por 

otra parte se considera que la historia de los Estados Unidog y de 

los pai5e<: de Europa Occidental, marcan el camino que deberlan 

recorrer los paises subdesarrollados¡ ademas, subyace el ~upuesto 

de que los sistemas politices, económicos y socialP-5 da •905 

paises, son el modelo a seguir, a donde deben apuntar los que hoy 

estc\n en 5ituación de subdesarrollo. < b > 

2. Subdesarrollo y desarrollo como anverso y reverso de una misma 



realidad, que debe ser analizada con sus contradicciones externas 

e internas, ya que son la base para la superación de la situaciái 

de -subdesarrollo y dependencia. C b ) 

Dicho lo anter1or, -se parte de que los fenómenos sociales y los 

hechos histOr1cos, no existen aislados e inconexos. El 

subde-sa1·rollo y desarrollo no son dos polos que marquen el inicio 

y final de un proceso, por el contrario son par·te de misma 

realidad. < 34,39 ) 

El subdesarrollo es una condición histórica, resultado de 

muchos at'ios, incluso siglos, de cierto tipo de relaciones 

especificas que los paises asl llamados han mantenido y m~ntienen 

todavla con los paises desarrollados. Se trata del colonialismo 1 

que establece conjunto de relaciones de desigualdad y 

dependencia entre el coloni;o:ador y el colon1;-:ado, tanto pol1tica y 

ectrlomicamente lo que se convierte en una relacion de explotación 

ec6riom1ca. El subdesarrollo tal y como lo conocemos ahora es el 

resultado de la implementac10n del capitalismo en las sociedades 

no industriali=adas. En los paises subdesarrollados, el 

desarrollo económico 1 la Mcarrera h~ciu et progreso" produce 

cambios considerables en la vida de las poblaciones. Estos cambios 

siempre en sentido del desarr"ollo veces pr"oducen 

resultados opuestos, los que son considerados como el "precio 

social" del "progreso", y esto se refiere a los desequilibrios 

sociales por un intento de desarrollo no planificado. Por ejemplo, 
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las m1grac1ones rurales-urbanas, que trae como con&ecuenc1a el 

crecimiento de las ciudades y la formacitrl de las ciudades 

perdidas o c1nturones de m1ser1a, la 1nestab1 lidad en el mercado 

de trabajo, que a su vez produce diferentes problemas social~s y 

comportamientos del1ctuosos, desequil1br10 de las estructuras 

demogrAf teas y familiares tradicionales, etc, que "º" 
caracterlsticas sociol0g1cas inherentes al subdesarrollo. ( 26,51 ) 

Por lo anterior no se trata de pasar de una situaciO'i di!' 

subdesarrollo otr•a de desarrollo, sino de acabar con una 

si tuac i Ó"l en la que existen posiciones asimétricas entre 

dominadores y d01Ainados. Esto implica que las transformaciones 

subjetivas, ideológicas o cualitativas tienem la misma pr1oridi"d 

que los cambios económicos, los medios econOmtco~ como un medio de 

subsistencia y lo ideológico o subjetivo como una posibilidad real 

de mejorar la vida de la comunidad. 

Desde una perspectiva que reduzca el desarrollo al crecimiento 

econb'nic:o y en un conte:-<to no democrático, o no participativo, 

poco tiene que hacer" el desarrollo comuni tar10. ( 6 



11. CONCEPTO DE COMUNIDAD Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

Comunidad es uno de los t~rmtnos mas usados en las c1enc1as 

sociales, que designan una gran gama de realidades. 

En general la palabra comunidad se utiliza para designar una 

localidad o .\rea geográfica, o bien, también se usa para designar 

una estructura social, aunque el uso más frecuentP. es como 

sin6nimo de sociedad. C 6 

Debido a los diferentes aspectos, que según las circunstancias 

se le otorgan a este t~rmino, se hace necesario delimitar el 

alcance del t•rmino comunidad, para poder entender, que se 

refiere, cuando se habla de comunidad, o que alcance se le dá, al 

término. 

Cuando habla de comunidad se habla de un grupo de personas 

relacionadas entre si, o con un vlnculo común, conciencia de 

pertenencia, situados en una determinada área geogrAfica, la 

cual la pluralidad de personas interaccionan mas intensamente, 

enttªe sí, que en otro c:onte:<to. ( 6 ) 

El desat•rollo comunitario puede definirse c:omo un proceso 

durante el cual Ja gente de la pequefl'.a comunidad, discute primero 

cuidadosamente y define Jo que quiere, y eritonces, planea y actua 

en conjunto para satísfac:er sus deseos. ( 6 ) • 

Todas las organizaciones son diferentes por lo que hacen 

hincap1~ en cosas diferentes como la educación. Algunas trabajan 

con toda la comunidad, mientras que otras, por ejemplo, las 
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iglesias, se concentran en pequel'k>s gr"upos dentro de ella. Algunas 

ven la necesidad de fortalecer la comunidad, mientras que otr'a'!i 

fl.aS ve-n la de ampliar la llbertad individual. 

Esto puede deberse a que cada comun1dad tiene una nec:esidad 

diferente y una no es igual a la otra y la tnisma comunidad tiene 

dlferentes necesidades en distintos mOll'lentos. ( b ) 

Por lo tanto el desar"rollo de la coniunidad como técnica de 

acciOn social, empleada para mejorar las condiciones de vida 

campesina, se define como un proceso destinado a crear condiciones 

de prog~eso econó:Jlico y social para toda la comunidad con la 

pa~tic1pac16'i act1va de est~, y la mayor confianza posible de su 

iniciativa. ( 10 l 

Se ha trabajado mucho y dl.1rante ll'!Ucho tiempo sobre desarrollo 

rural, asi se han creado organismos encargados de buscar 

nuevas opciones, dentro de este campo. Por ejemplo, en 1'151 se 

creó la CREFAL, que es una dependencia de la O.N.U., en HéMico, 

la regiM de Pátzc:uaro, Hichoac:.in, la cual está enfocada a la 

educacitn y preparac:it.:n de dirigentes en educación de adultos, y 

desarrollo de la comun1ditd, asi como este organismo, se crl!ar6n 

otros que se proponian o sugerian diferentes soluciones. ( b l 

Pero en el fondo el desar-rol lo rural, no es mAs que una manera, 

de vida muy antigua, basada en la rr1utua colaboracit::n, que los 

hombres, han realizado a lo largo de la historia, los programas de 

desarrollo comunitario han adquirido gran importancia, a traves 
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del t ie-epo se ha hido avan~ando en este cacnpo, donde 

poster-iorirtente, SI! considera Ce><>O parte 1inportante 1 .. 

parttc1pacicn social o popular, para poder legrar un desarrollo 

C0«tunitar10. ( 15 } 

Para que se logre un desarrollo real de la comunidad deben 

intervenir el proceso, dos elementos importantes, uno l• 

part1cipaci01 de la poblactén, par-a que su propia iniciat1v• 

-.eJore su nivel de vida, y el proporcionar asesoria t~cnica, d~ 

manera que esta esttcoule la iniciativa, el esfuerzo propio y la 

ayuda .nutua. < 14 > 

Los servicios de asistencia tlcnica y financiera la 

cOMJnidad, pueden ser coabinados con un servicio educativo, 

espec:ificamente la educaciál para adultos. 

La primer-a definición del desarrollo de la cOlhUnidad propuesta 

por las Naciones Unidas, fué •La expresión de desarrollo de la 

comunidad ha incorporado al uso internacional para designar 

aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una poblaciOn •e 

suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones 

econb'nicas,sociales y culturales de las comunidade~, integrar 

estas en la vida del pals y per~itirles contribuir plen•mente •l 

progreso nacional." ( zq > 

Además de la importante contribución que las comunidades pueden 

prestar al desarrollo nacional y el modo en que la gente dentro de 

su comunidad, facilitan o frustran planes nacionales, tas 

10::: 



comunidades ta«'b1•n pueden actuar como E>lemento amortigu.:Jdor del 

choque qui? suponen los carnbtos r-rtp1do~, y fdcilitan la necesaria 

c01rtb1nac1éwl de lo v1eJQ y lo nuevo. ( 10 > 

El desarr·ollo de la com.un1dad, como tecn1c:a o pr.act1ca soctal, 

esta el pian de acc1t1"1 social de lv pra){ts, entend1endose por 

térn1c.!l soc1al 1 un conJunto de reglas pract1cas y sistematic:as, 

cuyo proc:ed1rn1entos al ser aplicados se tr-i'd1.1cen en acc1ones 

mediante l"s cuales se Modl'fic:él o se transforma algun aspecto de 

l~ soc1edad, ademas dP que la accii:n social se su~teota tambifn en 

una ideologta, 1\losofia o cosmovis16n, en cuanto esta proporciona 

los p~1nc1p)O~ b~sicos que conciernen a la forma en que debe ser 

or•9-'n1:ad.:t y debe func1onar la $0Ciedad. ( 10, 14 ) 

fl obJetlvo princ1pal es meJorar les niveles de vJda, cambiando 

las satua.ciones que- ~on pr6}1\mas a las comunidades locales. 

El dei$ar.-ol lo de la comun1dad, es una accicn de ld cottn .. mtdad y 

no sobre 1."'I comunidad; se trata de es1uer~os y acciones de base, 

aunqup para su tntcio hayan necesit.,do de una ac:c16n eKterior. 

Funciona med1ant~ una metodo1og1a de traba.to desde la base que 

actüia hindam:ent""l""cnte a nivel ps1co-soc1al, tned1ante un proceso 

educat avo que dese-nvuel"·e Y1rtual ldCl.des latentes y desarrolla 

pot@nc 1al 1d~des (2-n 1nd1v1duos, grt-ipos y comunidildes,para #Je'Jorar 

sus cond1c1ooes de ex1stenc1a. ( b J 

Oe>Sarrol lo de l~ comun1d.;1d esta configurado por la integracton 

y 1us1tri ~e cudtro componentes: 
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1. Estudio de la realidad, de sus probl~s y nec•sid•d .. , 

recursos y conflicto~. 

2. La progra~ac1Cn de las actividades. 

3. La acc1t:n conducida de *anera racional. 

4. Evaluacit:n de Jo realizado. 

Integrando en todas estas tases, Ja partic1pacio-t de la •is•a 

poblac1t";n, en cada una de las circunstancias. ( 6 > 

La ac t l tud con que 

emp~der el trabaJo, 

llevan a cabo los proyectos y la 1or•a de 

tn-.115 iaportante que el contenido ca.1teri•l 

de len proyectos, y ~as i~portante talhbifn que el trabaJo eismo en 

aspectos tangibles. Hay desarrollo co11KJnitario cuando s• 

proeueve y lft0vili2an recursos humanos, Mediante un proceso 

educativo concientizador que desenvuelve las potencialidades 

latentes que e~iten en los ind1v1duos, grupos y comunidades para 

lograr su autodesarrol lo. ( 21, 24 J 

El problem~ del desarrollo de la comunidad es 1mcootrar ••neras 

efectivas de esti~ular, ayudar y enset'tar a la gente nuevos ~•todos 

y que ~prenda por tanto nuevos conoci•ientos,para que pued•n gozar 

de n.ejor salud y poseer ~dS •bienes• materiales de los que han 

disfrutado hasta entonces. 

Sin embargo, la nuevas tfcn1cas traen consigo una nu•v• 

ideologfa, que por imposicir!n la gente puede ca~iar 

herramientas pero no los nu~todos para producir, por lo que •l 

catftpo se ve a•enazado por la erosión del suelo. Par lo que par• 
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que la gente acepte los cambios no solo en la superficie, sino en 

su totalidad es necesario llevar a cabo una alfabetización para 

adultos a traves de la organización de las comunidades. < 22,27 ) 

No existe una concepci6tl unica de desarrollo de la comunidad, 

ast como no existe unidad cuanto al contenido, alcance y· 

finalidades concretas, tanto en la teor~ta como en la práctica del 

desarrollo de la comunidad, tampoco lo hay en cuanto a la 

concepcién. Está es una realidad en un mundo pluralista. < 6 > 
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12. INVESTIGACION PARTICIPATIVA. 

El proceso de concienti::::aciál comienza con un proceso de 

conoc1m1ento y reconocimiento a nivel personal y comunidad, a 

través de una investigación de su pasado y su entorno, para lo 

cual es necesario conocer que es la invest1gac1én y como podemos 

llevarla a cabo. < 46 J 

En una investigación que se podria considerar como c1Asic•, t.a 

población encuestada, está considerada como un "banco de 

información", incapaz de estudiar o conocer su problem.i.tica 

situaci6n y buscar soluciones a sus problemas. En este caso la 

investigaci6n es exclusiva de los investigadores, los cuales son 

los únicos capaces de comprender el problema y plantear soluciones 

al mismo. Par tanto los resultados de las investigaciones, ~on 

para uso exclus1vo de los investigadores y la población encuestada 

no tiene que conocerlos, ni cuestionarlos. < 46 ) 

Lo anterior explica el porque de la poca ef1cacia que muchas 

tuvieron las acciones decididas sobre la base de estas 

investigaciones. Ya que la pob lac ion encuestada muestra 

resistencia, ya que no quiere comprometerse en un proyecto, en el 

cual no ha tenido participac10n en la concepcífu y fundamentaciá1 

de ~ste. 

Como una alter•nativa de hacer investigación, con posibilidades 

mucho mAs amplias que la anterior aparece lo que se conoce como l• 

investigacién participativa, que trata de ayudar a la población 



encuestada la identificación y el analisis crítico de sus 

problemas o necesidades, así como crear conc:iencia sobre las 

sociales,ecé:nomicas,pol1tic:as y cul turaleto. 

Estimular la solidaridad para lograr un mayor nivel de 

organ1zací6n, facilitando asi la participación activa de la 

poblac10o, en la búsqueda de soluciones a los problemas que ellos 

mismos quieran estudiar y resolver. < 6, '16 ) 

La investigación científica es un proceso que tiene como 

finalidad logt•ar un conociff'liento objetivo, a ftn de utilizarlo 

paf""a guiar la práctica transformadora de los hombres. Por lo tanto 

es un conjunto de procesos ligados por mUltiples nexos que d•n 

cuenta de su comp!eJidad. Por lo que la investi9ac1on no sigue 

modelos esquemas r"'fgidos, ni e-;; una $erie de etapas ligadas 

mec.inic:a.mente. Concebtrla. de tal manet-a <Significi'lr·la que la 

realidad esta muerta, parali;?:ada, sin cambios y 5ucede todo lo 

conti•ario, ya que se encuentra en permanente desarrollo y 

tt"ansformación )' adopta múltiples aspectos y relaciones en un 

devenir histórico que no tiene punto final. C 46,22 ) 

Por ella e! m~todo de investigación no puede abarcar tod.as las 

manifestaciones concretas de c:ualquíer proceso de la realidad que 

se estudia, ya que ésta tiene t~ntas ramificaciones, que es 

imposible seguir un seflalamiento te6rico-metodol6gico rSgido, el 

cu.Al es considerado por muchos como una verdad definitiva qua se 

debe se-9u1r para llevar a cabo un trabajo cientlfico. 
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El mttodo de investigación o los principios metodolOgicos, se 

refiere a los aspectos más generales que orientan un proceso 

concreto de investigación. 

La investigación debe tender: 

1) A asimilarse en detalle la materia investigada. 

2J A analizar sus diversas formas de desarrollo, y 

3> A descubrir sus nexos internos. <El capital vol.1,p.><>O<iii>. 

Los principios no surgen arbitrariamente, sino que se derivan 

del análisis de la r"ealidad y sirven de gula para la aprehensión 

de está, ya que la investigación es el conocimiento objetivo de 

una realidad concreta a través de aproximaciones sucesivas. 

(46) 

La real id ad no consiste tan solo de hechos concretos y ces.as 

físicas, sino además incluye la manera como se interrelacionan las 

personas involucradas, además de la vis16n de éstas sobre los 

hechos. ( b > 

La realidad es para la ciencia, el punto de partida y de 

llegada, el punto de referencia directo e indirecto, mediato o 

inmediato para su desarrollo y consolidación. El estudio de los 

procesos y objetos comienza con un estudio previo aunque sea 

mlnimo, sobre ello, que sirve de gula para la apropiación teórica. 

Tal conocimiento se supera a medida que avanza en la 

investigación, al surgir nuevos planteamientos que engloban; 

enriquecen o anulan a los anteriores. ( 14 ) 
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En la pr~ctica invest1gativa los lineamientos metodológicos 

tienen que ser apoyados por mfitodos especl f 1cos, tecn1cas e 

instrumentos adecuados para recopilar y anal1:ar aquella 

infor-aac1en emplrica que la teorla ut1l1=ada y las hipótesis 

planteadas senalan como relevantes para formular el conocimiento 

cient1f1co. ( 46 > 

La importancia de encuestas y de la observación para conocer de 

cerca la verdadera s1tuac1en, a veces se pasa por alto, ya que 

subestima la ef1cac1a de las encuestas. < 6 ) 

En cada proceso de 1n..,:est1gac1ón concreto, se recuperan los 

lineamientos generales que sigue la investigac101 cientlfica, y 

ot,.os mas especf fices derivados de aquel los, como la necesidad de 

plantear correctamente el problPma es necesario primero conocerlo 

mAs ampliamente pos1ble el prcblem.J. sobre el cual se indaga; la 

for.11u l .'lc 1 on de h1potes1s es necesario y fundamental para 

establecer leyes sobre la materia, esto es para poder .. descubrir 

sus nexos interno~ ... f 46, 6 ) 

Podemos decir e-ntonces, que la relac1c:wi entre lo general y lo 

particular, no son s1tuac1ones opuestas mecanicamente, sino ccwno 

dos aspecto~ de un mismo fenómeno que ~e'entrela~an, ya QUe las 

cons1derac1ones generales orientan las particulares, ya que no 

pueden repetirse de igual manera. La investigación en st mi.sma 

contribuye a enriquecer el m~todo c1entif1co en un proceso que 

tienP fin. Tambil!'n cabe ilclar·.~r que entre el nivel gt?nerial y 



particular existen niveles intermedios, esto es, que hay aspectos 

del m~todo de investigaciOn más generales a ~ás concretos que 

otros. Su forma de vincularse dependera de que se investiga, como 

se investiga y QUi~n investiga~ < 22 l 

La ccmprension y manejo de los elementos teor1cos, no son 

llevados de igual manera por las personas que indagan sobre el 

mis$O tema, ya que tampoco la realidad que se ínvest1ga es s1eMpre 

la misma, aunque a veces tenemos la impresión de que no cambia 

debido a que observaittos sólo maffiento-s de 5U desarrollo que la 

~ente tiende a paralizarlos. La historia parece repetirse, sin 

embargo no eKisten dos fenbnenos e~actamente iguales y, dentro de 

un misma obJeto o proceso, se observan diferencias en todo su 

desarrollo. La realidad es y no es al mismo tie~po, es decir 

ein<Ste y deja de existir, cambia constantemente impulsada por' la 

contradice 16n de sus elementos anta9ón1cos. ( 46 > 

El inYestigador se encuentra s1tuado en un momento histórico 

del fenOneno que estudia, lo cual no significa que no sea 

definitivo, absoluto, sino que es sOlo un momento del desarrollo 

de la realidad. 

Por una necesidad de abtE>tracción tienen que "pAralizar• en la 

mente determinados procesos y relaciones del mismo a f1n de 

profundizar en su analisis, de acuerdo a ld 1nvesti9ación que se 

realiza y a las hipótesis pldnteadas, aún cuando sabemos que l~ 

realidad es un proceso y como taJ se m~ntíene en un continuo 
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cambio, adoptando nuevos aspectos y relaciones entre los 

fenómenos. ( 34 1 44 J 

Dentro de esa variabilidad, existen elementos cuya variabilidad 

es menor, o requieren mayor tiempo para sufrir un cambio. esti 

"'invar1abi l idad" dentro de la "variab11 idad" es la que interesa a 

la ciencia, a fin de convertir en leyes cientlficas las leyes 

naturales que rigen en el mundo social y natural, para poder 

explicar y predecir los fenbnenos objeto de preocupación. ( 46 ) 

De lo dicho hasta aqul, se puede decir, que la investigación 

cientlfica es un proceso que no sigue camino trazado de 

antemano en todos sus detalles, o una vereda que deba recorrerse a 

ciegas, mecánicamente, para obtener al final de la senda, la 

verdad. En la investigación no entran las concepciones rtgidas que 

limitan el pensamiento y la acción; se requiere un esplritu 

di.'.\lectico que conjugue la preparación formal en el campo de la 

teorfa, la metodologta y las _t~cn1cas 1 con las expet""iencias 

directas e indirectas y la imaginaciOn creativa. Esto permitir.l. 

avanzar con mayor seguridad y acierto por un camino que no estA 

rigidamente marcado, como no lo están el desarrollo y l• 

transformación de la realidad sociaL ( 46 J 

El método es una guf a que orienta el trabaJo, por lo que l• 

investigación es en cierta forma, un proceso que se construye a 

medida que se avan=.an por caminos set'ralados por otros científicos 

y que peligran pet""derse en la complejidad de la vida social. 
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La forma en que se recorran esos caminos, o se lleve la 

pr~ctica la investigaciál, dependerá de aspectos obJetivos y 

subjetivos,interno y e)(ternos del investigador y de su objeto de 

estudio. < 22 ) 

En cualquier proceso de investigación, se recuperan en términos 

generales las e)(periencias que los cientificos, han tenido en la 

lucha por acercarse a un conocimiento mayor del mundo que les 

rodea a fin de transformarlo para lograr 

nivel más elevado de bienestar. Esto 

beneficio mayor, o un 

pesar de todos los 

problemas que el hombre a enfrentado a lo largo de historia, 

que muestra el predominio de intereses de clase, de relaciones de 

e)(plotaci6n 1 de desigualdad social.. (46) 

La investigación es una tarea que aleja al hombre de la 

ignorancia y plantea nuevas interrogantes que requieren 

resolverse. El hombre conoce pero ignora, y a medida que 

profundiza en el conocimiento de la sociedad surgen nuevos 

aspectos y relaciones que es necesario invetigar. 

La realidad es infinita, algo que no tiene una estaci6ri final, 

y que al igual que la investigación, es alentada por dudas que 

permiten que el espiritu humano no se detenga en el proceso del 

con oc i "'i en to a La investigación es duda y conocimiento, es 

ditt.lectica que se vive e impulsa el desarrollo y la superaciOn de 

la ciencia. < 46 > 

Durante el desarrollo de la actividad teórico-práctica los 
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d1senos pueden ser superados, negados diálecticamente, ya que 

surgen nuevas ideas, se obtiene más 1nformac1Ó'l sobre el tema o se 

presentan diversas dificultades en nuestro trabaJo que nos llev•n 

alterar los plantea~ientos iniciales de la invest1gaciÓ'l. Esto 

no significa que exista caos o que naveguemos s1n rumbo, sino que 

muestra sólo la complejidad del proceso de apropiacion teórica del 

mundo rea 1 • < 19, 57 ) 

En la medida en que aste proceso se o,-iente por la teoria 

podrán reducirse las entradas equivocadas al estudio de los 

fenómenos. La teoria se convierte, por lo tanto, en una puerta d~ 

acceso al conoc1miento de la rel 1dad conc,.eta. Por lo que 

importante fundamentar teóricamente el planteamiento del problema 

y las hipótesis de invest1gaciói. < 14 > 

La investígacit':n como acción educat1va, no sera imposicién de 

la visión que de la relaidad tenga el investigador, sino el 

enfrentamiento critico de dos visiones posiblemente eficientes, 

que se superan en una acción concreta de transformación de su 

real idad 1 que se conoce en la medida que se busca transformarla. 

( 14,46 ) 
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IV. EfilJ_E_\,!§ffi 11ETOOOLQfil.i;B_ R._f;. TRAl'AJO. 

Las relaciones que se dan entre el ~undo y el hombre, asl cotso0 

de estos entre si, se da ~ed1ante un suJeto que las inteoc1one y 

el obJet1vo 1ntenc1onado. Hablando de manera general podemos decir 

que existen ~ pos1c1ones bas1cas, que son: 

t. Acc1onE""s 111as1f1cadoras o dominadoras, y 

.... AccionP~ deSlfl.'\Sl f1cador-as o 11beradoras. 

En la pr1mera el hombre es obJeto del propio hombre, sirviendo 

de ""edt;tdor instrumental entr'e este y el inundo. En la otra los 

hombres son d1alóg1camente suJetos de un mundo obJet1v1zado. ( •l l 

En una no e>e1ste conoc1m1ento, sino 1mpos1c1on de un hombre a 

otro, un gr~upo a otro. En la otra son buscados y real iz•dos 

conJuntdmente por ambos polos en '"s1tuac10r1 ... l 6 ) 

De .'IQU1 surge la necesídad y la pos1t'i1lidad de encontrar una. 

~etodolog1a de trabaJo donde se les permita todos los que 

interaccionan en el trabaJo, la pos1b1l1dad de desarrollarse, para 

llrgar a Ser. Por lo que solo se pt'etende a t,..avl!os de este 111anual 

dar una gula o un¿¡. base; para un trabaJo de ei<tens1crt o prolllociá'l 

socldl; el cual puede ser• ut111:-.ado como punto de partida; de 

donde se propondr..\n y surg1r:tn nuevas alternativas~ per'o sl hay 

que estar conc1ente de que no es fácil, ni a corto plazo, por Jo 

que se reQuiere mucho esfuer~o y constancia, ademas es importante 

tomar en cuenta que SH?-Ptpre existirán los problenias 1i>ubJet1vo• y 



que hay que superarlos para poder pasar a otra etapa, ya que 

lftUChos proyectos fracasan por no saber inanejar estas situac:iones. 

El primer paso para el cambio, es la posib1l1dad de organ1:arse, 

que linplica una necesidad de movimiento, entendiendo este como la 

reali;!acién de acciones anal1~adas y reflexionadas en base un 

objetivo, adem~s de la existencia de un m~todo en el cual se 

desencadenarla un proceso educativo que logre incidir en una 

conc1encia estatificada, sin tiempo, ni motivacia"l, en donde l• 

posibi 1 idad de vida se reduce a estar y no a SER. C 28 l 

Como finalidad lo que se busca es la reali.:ac:Hn del Ser y estó 

tiene que ver con la r.al idad de vida, por lo que es necesario 

crear dentro de este contexto unidades productivas como medio 

Ademas pa1•a obtener recursos econótnicos de organ1zat1vo. 

sobrevivenc1a, usando la fuer~a de trabajo conciente para 

apropiarse del r-esultado, la apropiación del resultado nos crea un 

movimiento, el cual nos lleva a una confrontac1on con la realidad, 

donde el individuo se identifique y se ubique en esa realidad. Nos 

lleva a una claridad por el conocimiento de una confus1ál que nos 

genera conoc1miento de la realidad. El adquirir- conocimiento 

nos crea un compromiso, esto es asumir el r-1esgo que implica el 

caft\bio con una responsabilidad de cumplir con la desic16n tomada 

en base a una acciál. Esto nos lleva a una oposición concie11te y 

necesaria Ja enajenacion y por ultimo llegar- • Ja 

tr•nsformac10n, enter.diendo está como un carnb10 de conducta que 



corresponde una si tuac ion de explotados, apatia, 

estat1ficaciéx"l, sum1s16n, desvalori:?acifu, ignorancia, etc. por 

individuo conciente de su pos1b111dad de Ser. ( 28, 34 l 

Está metodoloQia nos plantea un proceso educativo inacabable en 

el cual siempre exista la posibilidad de enriquecerlo o 

transformarlo dentro de la búsqueda para un proceso permanPOte que 

ofrece las posibilidades para lograr avanzar hacia un cambio de 

una realidad. ( 22,23,24.25 l 

EstA metodologia no solo incluye al campesino o al ttcnico, 

sino a ambos para que a trav•s del trabajo cotidiana, se d~ un 

intercambio de conocimientos, ya que este m~todo tiene Que ver con 

un proceso humano y como tal se debe asumir el compromiso con una 

actitud abierta, honesta, sensible y sobre todo solida1·ia, la cual 

lo harla parte del proceso educativo permanente que se refleJarta 

en todos los pasos de la transiciOn y se proyectaría en el trabajo 

mismo. < 49 ) 

La evaluación de este aporte teOr1co metodológico la darla la 

capacidad de propuesta y cambios cualitativos a los programas y 

proyectos a partir de la'S personas involucradas en les misft\os, es 

decir, el logro de la participación popular real, entendiendo tst& 

como un~ conciencia critica de una persona o pueblo aue responde 

autOnomamente busca de intereses propios y defensa de los 

mismos.. De aquí la búsqueda metodol6g1ca para lograr e9te 

objetivo, el cual debe ser para nosotroo;¡ investigadores, un 



compromiso social. e 46 1 

En algún momento se ha mencionado la solidaridad COt'ft-O parte 

11nportante en este proceso, sobre todo cuando se quiere eMpresar 

adhes1én grup.il desplaz:.inuentos de los intereses 

indtviduales o personales,el t"rmino generalmente usado, implica 

el beneficio colectivo sobre el benef1c10 personal. { •11 ) 

El ttrmino solidaridad remite al apoyo mutuo, aunque sea 

grupo reducido. En c.irnbio, el ttrm1no colectiv1::.icion se presenta 

lo opuesto al ind1vidualisino y nos remite al desarrollo 

colectivo. < •ll ) 

Las tendencias individualistas de la SO(""tedad pueden hacerse 

presentes en el trab.ijo de promoc1tn 1 travf>s del proll'otor, 

o de su método, o tambifon a trav"s de los campesinos. El modelo 

ed1Jcativo puede contener elementos s19nif1cat1vos que tmpulsen el 

trabaJo y Jos resultados colect1vos 1 la soctali%aciOn c.lel 

conoc1m1ento y las habilidades; pPro tambi~n puede ocurrir lo 

contr-ario y estarse apoyando l•s tendencias 1nd1v1dualist•t1. <•11> 

El proceso cognoscttivo se plantea COITlo un proceso o 11tOv1•iento 

de lo concreto·a lo abstr.icto y de lo abstracto a lo concreto. 

El conoc:iniiento es un producto del hombre, 

ideas que el ser humano construye a partir de 

realidad. 

conjunto de 

conta.cto con la 

Las .Jibstr~cctnnes pueden ser de dtferentes grados, ya que 

abstraer significa tainbi"n poner de relieve la esencia, lo que 



est~ sujeto a leyes, el pensamiento se aleJa del objeto, gracias a 

la abstracción, pero solamente para comprender con más 

profundidad. La abstraccién const1tuye un peldano, una vla que 

lleva el conocimiento concreto y multilateral; lo abstracto no es 

el punto final del proceso de conocimiento, lo abstracto debe 

moverse hacia lo concreto en realidad, lo concreto es el punto de 

partida y de llegada del proceso cognoscitivo; lo concreto es la 

suma de los 1numerables aspectos conocidos en su unidad por medio 

de la abstracción; lo abstracto es la negación de lo concreto 

sensible, y lo concreto, como sintests de inumerables 

abstracciones, es la negación de lo abstracto. ( •Ill 

Conocer las relaciones objetivas es necesario en los programas 

de trabajo, comprometerse en su transformacitn es parte del 

proyecto de desarrollo socio económico. Y ello no puede entenderse 

desvinculado de la problemática de los valores, las motivaciones o 

las relaciones afectivas, elementos sustanciales de la 

subjetividad. 

Lo que es importante dentro de este tipo de trabajo es la 

interrelación que existe entre lo objetivo y lo subjetivo que 

puede traducirse como la verdad, a nivel personal y grupal, que 

puede ser un problema ya que puede frustrar nuestros deseos más 

profundos, la cruda realidad destrozar nuestras fantaslas. La 

aceptacitri de la realidad arriesga desbancar la trama de 

convicciones falsas que nos protegen; el enfrentamiento con ella 

•III •-os1k 1 t:.: D1altir-t1ca d.~ 1 ~o concr-J"'to. Gi·1;'3ibo,Mé:·1r:o,1Q67. 



puede arrojarnos en Ja angustia y en la inseguridad. Poner al 

descubierto nustra fragilidad y la ignorancia es la otra cara del 

encuentro con la verdad, y ese rostro no deJa de ser ingrato. La 

búsqueda de la 1,rerdad e>cige el valor de luchar contra nuest,..os 

deseos personales por distorsionarla. C •IV > 

Por lo que el t,..abaJo como acciOn educativa, na se,...11 imposic1én 

de la visi~ que de la realidad tenga el t~cnico o el investigador 

sino el eof,..entamiento cr!t1co de dos visiones posiblemente 

eficientes, Que ... superan en una acciái concreta de 

transformación de su realidad, que se conoce en la medida que se 

busca transfor~arJa. 

El t~cntco antes de promover un cambio en las demás personas 

debe tener un ca~b10 propio y una integraci6n al contexto 

sociocultural en el cual se realiza el t,..abajo de promoción 

$0CiaJ. ( 12,23 ) 

La introducciOn de un cambio social, lleva implfcito un proceso 

de reaprendizaJe de diversos elementos de la realidad que busca el 

desarrollo de las conductas necesarias para Que las soluciones a 

problemas comunita,...ios, a de grupo se realicen. C 12,23 

los programas tambi~n se hallan en la necesidad de descubrir, 

con los grupos populares, las relaciones sociales realmente 

existentes. Y es aqu( donde tiene importancia Ja relaciÓ"l entre lo 

objetivo y lo subjetivo. 

la unidad de la teorta y l~-. p1-.~ct1ca ofrece Jos grupos 

•lV \.'11Joro, op. cit. 119 



populares la posibilidad de hacerse de un conocimiento más 

fundamentado de su realidad y simultáneamente, de dirigir su 

práctica en la forma correcta. La necesidad de refltPxi6n 

sistemática se advierte al reconocer que no es conveniente 

sucumbir a la deformación de la realidad en el conocimiento, •e• 
por el compromiso, las inquietudes o los intereses particular&s. 

•II > 

La importancia de la práctica para proceso educativo puede 

advertirse si consideramos que ella es un criterio de una parte de 

la verdad. Tanto la vida cotidiana la actividad 

cienttfica, constantemente se plantean hipótesis, conjeturas, que 

la práctica puede comprobar o rechazar. Aunque tambi~n 

necesario sef'falar que no todo criterio de verdad es práctica, pues 

también lo son las observaciones de los hechos, los procesos de 

inferencia y la coherencia con teorlas aceptadas. ( •IV ) 

La práctica como punto de partida del conocimiento científico, 

como criterio de validez de las teorias y ademAs como campo de 

ampliaci(;n de estas. Dichas formas de enlace de la teorla y la 

práctica pueden remitirse al trabajo de la siguiente forma: 

l. La práctica como punto de partida de los conocimientos. 

2. La práctica como criterio inmediato para comprobar la teorla. 

3. Aplicar la teor1a en la solución de problemas practicas. C •V 

Estas relaciones entre teoria y prActica implican un movimiento 

permanente en el trabajo. Sin embar90, es importante reconocer 



explicitamente que no es posible esperar que en el trabajo se 

lleve a la práctica todas las teorias. En muchas ocaciones, será 

viable una aplicaciOn parcial, o tambi~n puede ocurrir que 

unicamente puedan mencionarse hechos, ~laciones, etc., d• la 

realidad sin llevarlos a la práctica. 

1~1 



V. CONCLUSIONES. 

Es importante remi.'rcar al finalizar este trabajo varios puntos 

de importancia, como seria la posici6n del t~cnico frente al 

campesino, el t~cntco debe tomar en cuenta la tdeosincracia del 

campesino para poder llegar transmitir verdaderamente su 

conocimiento y nunca debe pensarse que se tiene la verdad 

absoluta, sino que nuestra verdad es en realidad una cosmovi•ión 

reducida de todo un contexto y que es necesario estar abiertas 

para poder aumentar nuestr~ cosmovisión. 

Otro punto importante es la participación de todos campesino y 

técnico los planteamientos para el desarrollo de la comunidi11d ·a 

del grupo en cuestitn, no debemos reali~ar planes para la g1mte, 

sino realizar los planes con la gente, para que sea un trabajo en 

conjunto y no resulte una imposición de idea~ y tecnologia, y la 

gente pueda adaptarse más facilmente los cillmbios que 

irremediablemente van impl1citos en todo proyecto. 

E'.s importante que el traba.Jo del veterinario como tfcnico tenga 

un aspecto más humano y no tan tecnificado, es importante el 

conocimiento, pero es más importante saber transmitir ese 

conocimiento hacia la gente con la cual trabajamos, es importante 

entonces el preocuparnos no solo por tran'!>mitir un conocimiento, 

'!>ino de que la gente tenga la'!> herramienta'!> necesaria'!>, tanto 

ideológicas como materiales, para poder llevar a cabo su trabajo. 

Para poder reali;:-ar el desarrollo a nivel de campo es necesario 



llevar a cabo trabajos de tipo social y tecnológico conjuntamente, 

ya que toda tecnologla conlleva su propia ideologla y para que el 

campesino la acepte es necesario que cambie su forma de pensar y 

para que esto suceda es necesario, reali~ar un trabajo educacional 

al mismo tiempo de dar la asesorla t~cnica, es un trabajo que 

requiere un gran es1uerzo y trabajo. 
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