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RESUMEN 

VILLAVICENCIO MARTINEZ CARLOS GERARDO.: Análisis zootécnico de una 

•ranja caprina destinada a la producci6n láctea en el ejido San 

Miguel, Mpio. de Matamoros, Coah., IV Seminario de Titulación, en 

el Area de Pequeños Rumiantes (Bajo la Direcci6n de la MVZ Lorena 

Chá.vez Guitr6n, el MVZ David Pacheco Rios y el MVZ Valentin 

Espinosa Ortiz.) 

El presente trabajo se realiz6 en una granja caprina ubicada en el 

ejido San Mi1tuel, Mpio. de Matamoros, Coah., el objetivo fué 

analizar desde el punto de vista zootécnico las condiciones en que 

se lleva a cabo la producción láctea en este momento y detectar 

alternativas que puedan contribuir a mejorar las condiciones en que 

se viene realizando dicha actividad y em.i tir las propuestas más 

viables. Los aspectos analizados fueron los siguientes: Oenética 1 

Reproducción, Manejo, Sanidad, Alimentación y Bconomia. Una vez 

efectuado el análisis se encontraron al&"unas deficiencias que están 

interfiriendo con el correcto desempeño de la unidad de producción 

y que tienen como consecuencia directa, costos de produooi6n por 

unidad mayores a los ingresos que se están percibiendo. Con la 

finalidad de contribuir para el mejor desarrollo de esta aran ja, se 

proponen algunas alternativas y recomendaciones, factibles de ser 

realizadas mediante loe recursos actuales de la &'ranja en aquellos 

aspectos que presentan deficiencias, buscando la óptima utilización 

del potencial que tiene la espeoie caprina bajo el medio en que se 

desenvuelve. 



INTRODUCCION. 

Con el advenimiento de la agricultura por ende el 

sedentarismo, la cabra fue relegada a terrenos cada vez más pobres 

y/o inaccesibles, normalmente erosionados por incipiente 

agricultura o por el sobrepastoreo provocado por otras especies 

herbívoras, tanto domésticas como silvestres, Tales tierras 

agotadas eran y son pobladas por los sectores humanos más pobres y 

desprotegidos(2), 

La cabra ha proporcionado alimento al ser humano desde hace 

muchos años~ no obstante el mal aprovechamiento que se ha tenido de 

ella, sigue siendo una magnifica transformadora de los productos 

agricolas en alimento lácteo y cárnico ( 1), El caprino tiene una 

aran importancia debido n su capacidad de adaptaci6n en condiciones 

de clima y topografía, desfavorables para otras especies 1 

constituyendo una forma de vida para las personas que habitan en 

zonas con estas caracteristicas(l,2). 

Esta a diferencia de los bovinos y ovinos, es capaz de 

alcanzar con gran facilidad las ramas más altas de arbustos. Esta 

ventaja sobre otras ~species domésticas esta dada por su capacidad 

de adquirir la posici6n bipeda(llJ. 

Al parecer las cabras tienen predilecci6n por hierbas, retoños 

y frutos de plantas arbustivas y arb6reas, a6n cuando también se 

alimentan de pastos y otros frutos, sin embargo, éatas ae han 

explotado generalmente en loe lugares donde predominan matorrales 

y vegetaci6n xer6fila(5,7,9,ll,13,14). 



Considerando que en nuestro pais las regiones áridas y 

eemiñridas cubren las zonas más extensas representando entre el 40 

al 45X del territorio nacional con aproximadamente el 60X de la 

población total de caprinos es necesario darle a la cabra la 

importancia que requiere(2,3). 

Dentro de la gran variedad de productos que se pueden obtener 

de la cria y explotación del ganado caprino, la leche es uno de los 

más importantes. Varios de los investigadores que han tratado este 

tema, coinciden en las excelentes virtudes nutritivas de la leche 

de cabra( 2 J. 

Desafortunadamente al igual que ha sucedido con casi todos loe 

aspectos de la cabra, la leche tiene sus detractores. A principios 

de siglo la Heal Sociedad Inglesa señalaba a este liquido como el 

vehiculo de la fiebre ondulante o fiebre de malta, producida por 

Brucella melitensis. Más tarde, en la misma Inglaterra, se demostr6 

que en la mayoria de los caeos, la causante de este proceso morboso 

era la Brucella abortus, proveniente de la leche de vaca; sin 

embargo la reputaci6n de la leche de cabra ya había sido seriamente 

afectada(2). 

En Alemania, apenas en 1920, se le oulp6 de ser la responsable 

de la anemia en loe niños~ pues nunca tomaron en cuenta que casi 

todas las leches de los mamiferoe son escasas en hierro y cobre, de 

tal forma que al consumirse como ónice alimento y durante periodos 

prolongados, predispone a la presentación de este padecimiento(2). 

En la actualidad la leche de cabra ha recuperado cierto 

prestiitio, pues además de su al to valor nutritivo, se le sigue 



prescribiendo como un alimento coadyuvante en la curación de 

diversas alergias, úlceras estomacales y duodenales, esteh6sis 

pilórica, aei como para personas que presentan intolerancia a la 

leche de otras especies. Además de que es muy apreciada en la 

industria de quesos y otros subproductoe{l,2,15,16). 

En diversos estudios se ha demostrado el rendimiento promedio 

de la leche de cabra utilizada en la elaboración de quesos. Este es 

de aproximadamente 6 li tras para elaborar 1 kilogramo de queso, 

mientras que en el caso de la leche de vaca dicho rendimiento es de 

10 litros para l kg de queso(2,4). 

Como alternativa para lu producción de carne para consumo 

humano, la cabra presenta varias ventajas frente a otras especies 

debido a su prolificidad, su corto intervalo entre partos y tamano 

conveniente de la canal, lo cual permite su rápido consumo i fácil 

conservación(l,2). 

En lo que respecta al cabrito, es un platillo de gran demanda 

en México Y en ocasiones su precio supera al de los animales 

adultos( 2). 

El valor nutritivo de la carne de caprino es igual al de otras 

especies utilizadas para el abasto, pudiendo ser mayor si se toma 

en Consideración que es más abundante en carne magra en canal lo 

que la convierte proporcionalmente más rica en proteinas(2). 

Desafortunadamente la carne que se produce en los paises en 

desarrollo tiene un manejo ineficiente. Además, la falta de razas 

especializadas en la producción de carne (excepto la raza Boer), 

tiene como consecuencia que esta se realice a través de animales 



deficientes o como subproducto de las destinadas a la producción 

láctea, pelo o pieles. Cabe agregar a todo esto, la irregularidad 

en el suministro al mercado, asi como la falta de promoción, 

evidente en los paises desarrollados(2J. 

Por lo anteriormente citado, se puede observar la importancia 

que tiene el aprovechamiento del enorme potencial que tiene esta 

especie, la cual no se ha querido considerar como una importante 

alternativa para la producción de alimentos que cubran parte de las 

grandes necesidades de nuestro pais. 

En la Comarca Lagunera la cabra ha encontrado una posibilidad 

de jcsarrollo, debido a que las oOndiciones que se presentan en la 

región son propicias para su explotación. 

La Lagunn comprende porciones de los Estados de Coahuila y 

Durango¡ (Filr.t) se localiza entre los meridianos 101° y 104• 

longitud oeste y los paralelos 24•59• y 25•53• latitud norte a una 

altitud de 1137 msnm. Tiene una extensi6n territorial de 47,877 

kmt, de los cuales 22 1 031 corresponden a 5 Municipios del Estado de 

Coahuila, y 25,856 a 10 Municipios del Estado ~e Durango(19). 

El clima que predomina en la región es el de tipo árido 

caliente y desértico, oon una temperatura media anual de 20.3°C, 

máxima de 36.6°C y minima de 5.7.C(19,20). La precipitaci6n pluvial 

media es de 257 mm anuales en base a datos de un periodo de 10 

años, con fluctuaciones desde 162 mm el año más seco, hasta 353 mm 

en el más lluvioso(19,20). Los tipos de suelo que predominan son 

sierozem, chesnut, cherozem, con una profundidad media de 25 a 50 

cm; textura de rrancoarcillosa a francoarenosa, color ariR, café y 
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rojo• drenaje bueno a regular, consistencia suave a ligeramente> 

dura, pedregosidad del 25" y rocosidad del 50%, pH que fluctúa 

entre 6.8 a 9.2(20), 

La temporada de scquia en la regi6n, se presenta a fines de 

febrero extendiéndose a mediados de ,junio, que es cuando comienzan 

a caer las primeras lluvias aisladas. 

En lo que respecta a la poblaci6n caprina, el Estado de 

Coahuila tiene aproximadamente 730,137 cabezas 1, de las cuales Ja 

Comarca Lagunera tiene cerca de 530 mil. De éstas, alrededor del 

70X se encuentran en áreas marginadas de temporal(l9). Los cinco 

Municipios de la región correspondientes al Estado de Coahuila 

(Torreón, Matamoros, Vi esca, San Pedro y Francisco I. Madc1·01 

concentran el 58% de la población total de ganado caprino(19). 

,. De acuerdo con los resultados obtenidos en un diagnóstico 

realizado(19), se estableció que en la región existen varios tipos 

de sistemas de producción caprina que van desde los que manejan 

intensivamente al ganado hasta los que lo hacen en forma extensiva, 

loa cuales resultaron ser los predominantes. 

AsimismO se determinó que uno de los problemas más importantes 

que afectan a los productores de la región es la comercialización 

de sus productos. Esto es particularmente serio en el caso de los 

caprinocultores, dado que la mayoría de éstos tienen rcbaiJ.os 

promedio de 80 animales, sin ningún apoyo crediticio: escasa 

asistencia técnica y falta de organización entre ellos mismos, 

1INEGI "VII Censo GnnRdero 1991". 



situación que se agrava si ee considera que loe precios de sus 

productos, leche y cabrito, no están sujetos a control oficial. 

Aunado a lo anterior, se dan toda una serie de problemas tales 

como un excesivo intermediarismo, carencia de un adecuado sistema 

de acopio y transporte, falta de politioae de fomento, etc.(19). 

Para la rcalizaci6n del presente trabajo se recurri6 a una 

unidad de producci6n caprina cuyas caracteristicas serán descritas 

a continuaci6n. 

La granja está localizada en el ejido San Miguel ubicado en el 

Municipio de Matamoros, Estado de Coahuila. Las caracteristicas 

climato16~icas de este Municipio, son muy similares a las de toda 

la región, no encontrándose grandes variaciones(19,20). 

En lo referente a la caprinocultura, existen registrados en 

las áreas de temporal alrededor de 367 caprinocultores con 

aproximadamente 18 mil cabezas de ganado(19). 

La microempreea es propiedad del sefior Juan Robles y es una 

granja caprina dedicada a la producci6n de leche y como alternativa 

la venta de cabrito. El sistema de produccld'n es de tipo 

semiextensivo, las instalaciones son de carácter r6stioo. 

En la actualidad la granja se encuentra dividida en 2 

secciones, mismas que están en terrenos separados. 

En un terreno se tienen 75 vientres con que cuenta el 

productor y en el otro tiene 39 triponas (hembras entre 3 y 7 meses 

de edad) y 2 sementales. 



OBJETIVO. 

- Analizar zootécnicamente la unidad caprina destinada a la 

producci6~ de leche y proponer alternativas para mejorar el manejo 

zootécnico de la misma. 



INSTALACIONES: 

9 

DESCRIPCION. 

Las instalaciones con que cuenta la granja son completamente 

de carácter róstico y están fabricadas con diversos materiales 

entre los que destacan el adobe, ladrillo, vara de mezquite, 

carrizo, quiote, malla ciclónica, tubo y fierro viejo. Dichas 

instalaciones se encuentran distribuidas en dos terrenos propiedad 

del_ productor, en uno de los cuales existen bardas de adobe que 

sirven para delimitarlo. Las caracteristiaas de las instalaciones 

que se encuentran en el interior de estos terrenos, son las 

siguientes: 

El terreno donde se tienen a los 75 vientres, tiene una 

superficie total de 444.85 mª• En él, se construyó un corral que 

tiene una superficie total de 262.25 m&. Este está hecho con 

alambre de píias excepto en la parte del comedero, donde tiene 

tubos que sirven para sostener el alambre de púas que está colocado 

para evitar que los animales brinquen fuera del corral o se,. suban 

al comedero. En la parte externa del corral se colocaron ramas de 

huizache con la finalidad de evitar tanto la salida de los animales 

como la entrada de personas y animales ajenos a la explotación. 

Bate corral tiene una sombra construida con lámina galvanizada 

y con madera, con una superficie total de 24.2 mR. 

El comedero se encuentra del mismo lado de la sombra s6lo que 

está casi a todo lo largo del corral ya que tiene una longitud de 

19.5 m. Este está construido con ladrillo y cemento, tiene un 

án.iulo de 35• y se puede decir que es una variante entre el 
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comedero de canoa y el de banqueta: tiene 11 postes de tubo 

separados 1.7 m uno del otro y son los que sostienen el alambre de 

pt'.ias, la altura a la 1targanta es de 45 cm y en su parte más 

profunda tiene 20 cm. Dentro de este mismo corral, se constru;v6 una 

corraleta de carrizo en la que se mantienen a las arias que se 

están amamantando todavia, esta corraleta tiene una superficie 

total de 9 m& • 

En el mismo terreno se tiene una bodega de adobe que mide 4.8 

metros por 3.8 m, la que se utiliza para almacenar el rastrojo de 

sorgo molido y de maiz, que se emplea para la alimentación de los 

animales durante la época de secas. 

El terreno donde se tienen a los 2 sementales y a las 39 

triponas tiene una superficie total de 166. 32 mR, existe una bodega 

construida de adobe la cual mide 3.9 x 4.7 m con una altura de 2 

metros y que es utilizada para almacenar pastura y en ocasiones 

pacas de alfalfa; junto a ésta, se encuentra un corral construido 

con carrizo y qui~te asi como paredes de adobe, mide 4.8 x 3.5 m y 

se utiliza para guardar algunas herramientas e implementos propios 

de las laboree de campo. 

El corral donde se tienen a las triponas esta construido con 

varios materiales, las paredes que dan al exterior del terreno son 

de adobe mientras que en la parte interna del local el corral tiene 

malla cicl6nica y tubo como materiales prcdominnntes con una 

superficie total de 73.68 m• y su piso es de tierra. Este corral 

tiene dos techos con una altura de 2 m, uno de ellos esta 

construido con madera y lámina galvanizada y tiene una superficie 
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de 10.26 mt, el otro techo tiene una superficie de 11.16 me y esta 

constrt1ido con mudera y carrizo. 

En lo que respecta al comedero de este corral, se puede decir 

que es de tipo banqueta, cu~·o piso está elaborado con cemento, éste 

tiene una pendiente aproximada del 4X y en superficie total tiene 

13.23m•. 

El bebedero esta hecho con medio tambo de 200 li tras de 

capacidad, partido longitudinalmente por la mitad. 

El corral para los sementales esta construido de palos, 

quiete, carrizo, fierro viejo, malla de alambre y lámina 

galvanizada, tienen una división incompleta a la mitad del mismo; 

su superficie total es de 10.64 mt, tiene una sombra la cual abarca 

una superficie de 5.6 ml y esta construida con madera y carrizo. 

El comedero que se tiene en este corral, está hecho con madera 

y tiene las siguientes medidas: profundidad 40 cm, largo 1.30 m, 

ancho 60 cm. 

En lo que toca al bebedero este se ha improvisado utilizando 

una cubeta de 60 litros para los dos animales. 

OENETICA: 

En el aspecto genético, los animales que se tienen para la 

producción láctea son ganado mestizo en los que se pueden observar 

influencias de raza Alpina, Saanen, algunos animales Toggenburg y 

otros cuantos con influencia Anglo-nubia. 

El productor está realizando una selección para llegar a tener 

solamente animales con caracteristicas de las razas Alpino Francés 

y Sannen, Los criterios de selección que se realizan para las 
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hembras de reemplazo son con base en las caracteristioas de sus 

madres y son los siguientes: 

- Producci6n láctea (medida subjetivamente como buena o 

mala). 

- Porte (animales bonitos para el propietario). 

- Edad (8 meses), 

- Conformaci6n lechera (dada por la amplitud de cadera que 

presente el animal). 

- Conformación de la glándula mamaria (dada básicamente 

por su tamaño, lo que esta directamente relacionado a su 

capacidad J • 

- Dimensi6n de los pezones (relacionado n su forma y 

tamaño, el cual se prefiere que no rebase los 

corvejones) . 

- Tipo de nariz (perfil rectoJ. 

En lo que respecta a los machos, loe sementales que se 

utilizan son de raza Alpino Francés y Sannen. Los criterios de 

selección para loe sementales son: 

- Animales con cuernos. 

- Animales con testiculos grandes. 

- Animales con tipo Alpino y Sannen. 

- Animales bien desarrollados, con buen peso (65 - 70 kgJ, 

Loe sementales son adquiridos con otro productor de la zona 

que tenga animales que presenten las caracteristicas ya 

mencionadas. El productor está buscando en la actualidad eliminar 
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todos los animales con influencia Nubia que tiene en su rebaño ya 

que para el estos animales son poco productivos. 

Los criterios de desecho que se tienen para las hembras son: 

Hembras viejas (6 o 7 años o ~ - 5 partos). 

- Baja producci6n. 

- Animales enfermos. 

- Animales encastados con raza Nubia. 

En el caso de los sementales los criterios de desecho son: 

- Animales que presenten una franca disminuci6n de la 

libido, la cual es medida de acuerdo al interés que presente 

el animal por las hembras en celo. 

- Animales que tengan 2 empadres proporcionando montas. 

REPRODt;CCION. 

Los sementales que se tienen en la granJB se encuentran 

separados de los demás animales. Todos los animales encuentran 

en corrales de acuerd6 a la siguiente estructura de rebaño: 

- Hembras en producción junto con sus cabritos (corraleta 

dentro del corral), hembras secas y/o gestantes y 

Primalas servidas (8 meses de edad). 

- Triponas (3 - 7 meses de edad}. 

- Sementales. 

En esta explotación no se cuenta con un programa de 

reproducci6n bien establecido. El manejo reproductivo que se 

realiza consiste en introducir a los sementales en el momento que 

empieza el empadre durante aproximadamente 15 dias, con la 

finalidad de que cubran a todas las hembras que presenten estro, en 
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caso de que alguna hembra repita el calor, éatn se le lleva al 

corral del semental que determine el dueño po.ra ser cubierta 

nuevamente. El empadre se realiza a principios del mee de junio y 

en ocasiones se puede realizar un segundo empadre el cual se hace 

a mediados de enero; pero depende de la disponibilidad de alimento 

que se tenga. 

Es importante señalar que el productor tiene la idea, desde 

hace algún tiempo, de aplicar testosterona a los sementales 15 d1as 

antes del empadre con la intención de aumentar en ellos la libido 

y por ende su capacidad de trabajo, 

En el caso de las triponas el productor tiene la costumbre de 

introducir sementales pequeñ~s {8 a 10 meses), que pide prestados, 

al corral de éstas con la finalidad de inducirlas a la pubertad lo 

más pronto posible y en ocasiones estos sementales han llegado a 

dejar gestantes a estas hembras. 

Para obtener los parámetros reproductivos se consideran los 

siguientes datos: 

Vientres: 75 
Servidos: 75 
Repiten: 4 
Sementales: 2 
Crias nacidas: 90 
Crias muertas: 3 
Partos al año: 1 
Prolificidad: 1.25 cabritos por parto 
Relación macho:hembra 1:37 

PRODUCCION. 

En lo que toca n la producci6n de leche, en este momento el 

productor está obteniendo un promedio de 80 litros diarios con 70 

cabras en lactación. Esto representa un promedio aproximado de 1.14 
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litros por cabra al dia, el cual no puede ser considerado como el 

representativo de los seis meses que durn toda la lactancia. 

HAN E JO 

En esta granja no se llevan registros de ning6n tipo. 

El despezuñado de los animales es muy esporádico, realizándose 

sólo cuando el dueño se percata de problemas de locomoci6n en los 

animales. 

No se realiza la desinfecci6n de ombligos a los recién 

nacidos. 

No se realizan pesajes. 

Se realiza el desbotone de loe animales en el momento de que 

"pitonean" (aproximadamente a los 15 d1as de nacidos) utilizando la 

navaja y un sacabocado como herramientas para el mismo. 

No se castra debido a que los machos permanecen muy poco 

tiempo en la granja ya que generalmente son vendidos a la edad de 

1 mes con un peso que fluctúa entre los 7 y 8 ka. 

El destete de las crias se realiza a los 3 meses de nacidas 

en el caso de las hembritas, siendo paulatino, ya que a partir de 

que las crias cumplen mes y medio ee les restringe la cantidad de 

leche, a l.o que el productor llama "media leche", es decir que la 

cabra se ordeña y luego se permite que la cria termine de mamar lo 

que quede de leche. En el caso de los cabritos para abasto este 

puede ser en cualquier momento, aún recién nacidos. 

Bl manejo que se efectúa en la ordeña es m1nimo, ya que se 

realiza dentro del corral y comienza o. las 7 de la mañana •. Este 

consiste en sujetar al animal y ordeñarlo sin ninguna práctica 
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higiénica al respecto, la ubre no se limpia, el despunte se realiza 

dentro de la mismn cubeta donde se recolecta la leche de todas las 

cabras en producción para posteriormente verterla en los 2 bidones 

de leche con que cuenta el productor; es en este momento cuando la 

leche se "cuela" ya que se le hace pasar al través de una coladera 

hecha con un costal de fibra sintética. 

La extracción de estiércol de los corrales se realiza de 

manera frecuente y se hace con la finalidad tanto de evitar la 

acumulaci6n de humedad en los corrales como para utilizarlo como 

fertilizante. 

SANIDAD. 

El programa sanitario que se lleva en la granja es el 

siguiente: 

- Desparasitaci6n interna cada 6 meses (antes del empadre y 

después del parto),. utilizand:.° Febendazol. 

- Desparasitaci6n externa sólo en caso de que se detecte la 

presencia de ectoparásitos en los animales, para la cual se 

utiliza Fenthion, 

- No se aplican vacunas de ningún tipo. 

- Aplicación de vitaminas A,D,E cada 6 meses Cantes del 

empadre y después del parto) en adultos. 

No se utilizo ninguna prueba para detecci6n de mastitis ni 

de brucelosis. 

La brucelosis está considerada como una enfermedad endémica en 

la zona. 
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Dentro de los problemas más comunes en la zona se mencionan 

las neumon iaH, para si to sis tanto internas como externas 

( fasciolasis, oestrosis, sarnas e infeet..acionee por piojos} Y 

problemas de conjuntivitis. 

ALIMENTACION. 

En lo que respectan la alimentaci6n de las hembras (triponas 

y vientres), durante la temporada de lluvias son llevadas a pastar 

a las 10 de la mañana esquilmos de sorgo forrajero y ma 1z de riego 

principalmente, Este pastoreo lo realizan en parcelas cuyos 

propietarios autorizan csln práctica y cuando hay posibilidad en el 

agostadero. Por las tardes se les encierra a las 18 horas y se les 

pone en el pesebre algo de zacate, donde se pueden identificar 

Zacate Estrella Cynodon dactylon y Zncate Johnson Sorghum halapense 

como los predominantes, los cuales son cortados en las acequias 

cercanas al ejido. La dificultad de pastorenr a los animales en el 

agostadero estd dada básicamente por el establecimiento de 

parcelas, propiedad de ejidatarios, entre la granja y el agostadero 

y por que cada dia la superficie del mismo se va reduciendo por la 

práctica antes mencionada • Aunado a esta situación, existe también 

el problema de la falta de agua, mismo que el productor ha venido 

resolviendo gracias a que el agun se la están regalando en una 

pequeña propiedad cercana al ejido. 

Durante la temporada de estiaje, los animales son mantenidos 

todo el tiempo dentro del corral y la alimentación que reciben en 

el pesebre es con base en rnstrojo de maíz y de sorgo forrajero 

molidos 1 además de los zaca tes menciono.dos anteriormente. En la 
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actualidad el productor esta recogiendo el desperdinio de alimento 

concentrado de las vacas lecheras que se tienen en la pequefta 

propiedad donde le regalan el agua, mismo que el dueño del establo 

considera como "pura tierra" ya que cae al suelo y no es vuelto a 

utilizar para las vacas. 

En lo.que toca a los sementales su alimentaci6n es a base de 

esquilmos molidos y zacates, los cuales les son proporcionados en 

el pesebre, variando solamente cuando se les va a preparar para el 

empadre, comenzando a darles alfalfa achicalada y grano de sorgo 

forrajero un mes antes y durante la época reproductiva. Posterior 

a ésta, la , dieta vuelve a ser la que se utiliza para su 

mantenimiento. 

Las dietas de los animales no se calculan, ya que se les da n 

"llenar", es decir que los animales consuman lo que quieran. 

En la actualidad el productor tiene la intención de rentar dos 

hectáreas con la finalidad de sembrar maiz en una y sorgo en la 

otra. 

En lo que toca a los minerales, éstos se les proporcionan a 

los animales en forma de bloque adicionado con sal. El consumo de 

éstos es ad libitum, ya que el bloque está colocado dentro de los 

corrales. 

ECONOMIA. 

No se lleva ninguna práctica administrativa, razón por la cual 

no se tiene control alguno ni conocimiento de los costos de 

producción asi como tampoco se conocen a ciencia cierta los 

ingresos que se tienen. 



19 

Básicamente el productor tiene a los animales como una fuente 

de ingresos que le permita subsistir, es decir bajo el principio de 

la llamada economia campesina. 

Por esta razón, se realiza una estimaci6n de los costos de 

producción, la cunl se menciona en el análisis. 
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ANALISIS 

INSTALACIONES. 

El espacio que requerirían las 75 hembras que se tienen para 

la producci6n de leche en caso de que se mantuviesen en un sistemn 

intensivo, debería ser de 487 ,5 ml; comparando esto con la 

superficie total que tiene el corral donde están encerradas las 

cabras, que es de 262, 25 mª, podemos ver que no cumple con los 

requerimientos mínimos necesarios que se señalan en la literatura 

al respectoa. Apegándonos estrictamente a los requerimentos de 

espacio, la capacidad que tiene el corral es para alojar alrededor 

de 40 he.mbras con e ria. Otro aspecto que se debe considerar es el 

que existe una corraleta con 9 ml de superficie dentro del corral 

destinada a alojar a las crías que no se han destetado. Esto 

significa que .la superficie total con que cuenta el corral se ve 

disminuida por el espacio que abarca esta corraleta.(Fig,2) 

Por lo tanto, durante la época en que los animales permanecen 

en completa estabulnci6n, el espacio que tienen en el corral es 

insuficiente; mientras que durante la época de lluvias, en que sólo 

lo utilizan como refugio:.- donde reciben cierta complementación, el 

espacio que tienen es suficiente. 

El comedero que se tiene en este corral, tiene una capacidad 

en espacio para alimentar a 49 animales. Esto es nuevamente 

apegándose a lo que marca la literatura2; por lo que nó satisface 

las necesidades durante ln época en que permanecen totalmente 

2Apuntes de Zootecnia Caprina, Departamento de Rumiantes, 
FHVZ,UNAH. 
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estabuladas. Por lo demás, este comedero si cumple con las medidas 

indicadas en cuanto a altura e la garganta y ancho.(Fig.3) 

Bn lo que al bebedero se refiere, no cumple con los 

requerimientos señalados debido a que al ser un tambo de 200 litros 

partido por la mitad, no tiene el volumen necesario para las 75 

cabras que se tienen en ese corral. Esto con base en reportes de 

ivesti«acionee de algunos autores que mencionan que cabras de 35 a 

40 kg de peso, bajo una temperatura de 35•c, como la que se da en 

la rc«ión durante la temporada de secas, y alimentadas con henos, 

y en este caso pajas, su consumo ascendió a 5. 6 li tras diarios y en 

cabras lecheras este consumo es mayor(2). 

La colocación del techo por encima del bebedero y parte del 

comedero es incorrecta, ya que desde el punto de vista zootécnico 

no debe encontrarse sobre estos, s6lo que por las caracteristicas 

climatol6a:icas y el hecho de que el productor remueva en forma 

regular el estiercol, se ha evitado la aoumulaci6n de humedad 

provocada por las excretas de los animales. Además, la finalidad de 

colocar el techo en ese lugar fue la de evitar que el comedero se 

mojara con las lluvias. Aunado a lo anterior, la sombra sobre el 

bebedero permite mantener el agua a una temperatura adecuada para 

ser consumida por las cabras, ya que de otra forma el agua se 

calentaria con los rayos del sol, no siendo refrescante para los 

animales. 

La sombra que proporciona el techo que se tiene en cate corral 

no es suficiente; ésto es porque los 75 animales requieren de 97.5 

mi. de sombra y el techo s6lo les proporciona. 24. 2 mi.; en este 
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aspecto es importante mencionar que el corral en su interior tiene 

3 mezquites que proporcionan sombra en formn natural para los 

animales, con os que se reduce la defiencia de sombra en este 

corral. 

En el otro terreno donde se tienen las triponas y los 

sementales, el corral de estas tiene una capacidad para alojar a 49 

animales, raz6n por la cual no se encuentra excedido en cuanto a su 

capacidad, ya que sólo alberga 39 animales.(Fig.4J 

El comedero tiene una superficie de 13. 23 m•, que permite 

alimentar a 53 animales; por tal motivo no representa problema 

alguno para alimentar a los 39 animales que se tienen, el 

inconveniente que presenta está en la altura a la garganta, que es 

de 26 cm, por lo que algunos de los animales tienen que agacharse 

un poco para comer. La altura que ee marca en la literatura3 para 

los animalen en esta etapa, es de 30 a 35 cm.(Fig.5) 

Uno de los mayores problemas que puede presentar este comedero 

se puede dar durante la época de lluvias, ya que debido a la forma 

en que est' construido permite la acumulación de agua cuyo drenaje 

puede resultar complicado. 

El bebedero parece cubrir los requerimientos en cuanto o. 

dimensiones ya que se trata de un tambo de 200 litros partido por 

la mitad cuyo volómen permite abastecer de agua a los animales que 

se tienen en el corral. 

3Apuntes de Zootecnia Caprina, Departamento de Rumiantes, 
FHVZ,UNAH 
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Los sombreaderos que hay en este corral, son más que 

suficientes para proteger a los 39 animales que se tienen¡ sin 

embar«o serian insuficientes en caso de que el corral estuviese a 

su máximo. capacidad, ya que las necesidades de sombra para 49 

animales son de 24.5 m• y s6lo se tienen 21.42 m•. 

Nuevamente se presenta el problema de que parte del comedero 

de este corral se encuentra por debajo de una de las sombras. Esto 

al parecer no representa problemas de acumulacidn de excretas y por 

ende de humedad, ya que el productor realiza una recolecci6n 

frecuente de estas. Además las caracteristicas del terreno en lo 

que a inclinación se refiere, no permiten esta acumulaci6n de 

humedad proveniente del estiércol y la orina. Sin embargo, durante 

la época de lluvias es factible que de acuerdo a la precipitación 

que se dé, la cantidad de agua sea tal que genere problemas de 

encharcamientos y las consecuentes complicaciones sanitarias en los 

animales. 

El corral donde se tienen los sementales, se encuentra 

dividido parcialmente por una lámina galvanizada y palos. Este 

corral no cumple con los requerimientos establecidos para éetos, ya 

que mientras que se indica la necesidad de 12 m• por semental, aqui 

se tienen 2 animales en una superficie de 10.64 m•, problema que se 

refleja en las constantes peleas entre estos en busca de establecer 

una jerarqu!a y que ha traido como consecuencia el deterioro del 

corral. 

El problema se agrava debido a que tanto el bebedero como el 

comedero son compartidos por los dos machos. 
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El bebedero es improvisado y se utiliza una cubeta de 60 

litros: el inconveniente que esto representa estriba en la 

dificultad que tienen los animales para tomar agua cuando ya queda 

poca en la cubeta, además de la facilidad con la que puede 

voltearse con algún golpe. 

En cuanto al comedero se puede observar que presenta 

dimensiones ligeramente mayores a lae recomendadas pero que de 

alguna manera está cumpliendo con la funci6n para la cual fue 

hecho. Rl problema que tiene es que es uno s6lo para los 2 

sementales y esto genera peleas al momento de alimentarse. 

La sombra con que cuenta este corral excede a la que se 

recomienda ya que tiene una superficie de 5. 6 m2, compartida por 

los 2 animales, mientras que la necesaria para cada uno es de 1.4 

m•, la ventaja que representa esto, esta en que los sementales no 

tienen que estar juntos para protegerse del sol. 

Al igual que en los otros corrales, el estiércol es removido 

con cierta frecuencia, por lo que la acumulación de humedad es 

minima. 

La orientaoi6n de las instalaciones permite que siempre haya 

sombra, ya que están orientadas de oriente a poniente. 

Dado el tipo de sistema de producción, podemos decir que las 

demás instalaciones con que cuenta esta explotación (bodegas Y el 

corral donde se guardan los implementos de cultivo) cumplen de una 

u otra forma con los requerimientos del productor, 
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GENETICA, 

Aunque el productor está realizando cierta selecci6n con fines 

de mejorar su ganado, al no llevar registros que eval6en la 

producci6n de la madre, esta selección sólo la está realizando en 

forma subjetiva. Bsto no quiere decir que esté mal, ya que por lo 

menos tiene la intención de realizar mejoramiento genético en su 

rebaño y eso permite al técnico una mejor comunicaci6n con el 

productor. 

Por otra parte, el no tener ningún control sobre las montas 

que se realizan, puede llegar a dificultar la correcta evaluación 

de loe animales. En este sentido se debe recordar que los 

sementales sólo permanecen durante dos empadres y por tal motivo 

los problemas que se puedan tener de consanguinidad son mínimos. 

REPRODUCCION, 

Después de analizar los datos del manejo reproductivo en el 

rebaño se obtuvieron loe siguientes parámetros: 

- Fertilidad: 93% 
- Prolificidad: 1.25 
- Partos/año: 1 
- Mort. destete: BX 
- Mort. desarrollo 12% 
- Mort. adultos: 2X 
- Relación d': t: 1: 37 

Bn términos generales se puede decir que los parámetros que se 

tienen no son malos, pero en el caso de las explotaciones dedicadas 

a producir leche, se requiere un buen manejo reproductivo para 

poder mantener una producción constante. Será importante analizar 

más a fondo In. prolificidad que se tiene en la granja, ya que la 

cabra es un animal muy prolifico por naturaleza. 
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Otro aspecto importante por analizar, es la aplicación de 

hormonas a los machos con la finalidad de aumentar su actividad 

sexual y como consecuencia influir en el comportamiento sexual de 

las hembras. SegOn palabras textuales del productor, el espera que 

al aplicar estas hormonas a los machos ''comiencen a atosigar a las 

hembras" hasta que éstas entren en calor y con esto llegar en 

determinado momento a adelantar la temporada de empadre por 

inducción de estros en las cabras. Sin embargo, el hecho de aplicar 

testosterona a los machos tiene ninguna justificación 

cient!fica(G,10), ya que el comportamiento sexual del macho se 

incrementa en relaci6n a la presencia o no, de estro en las 

hembras. 

En el aspecto del empadre, el hecho de introducir a los 2 

sementales al corral de las hembras implica el desgaste fisico de 

éstos por la situación que se presenta cuando el semental dominante 

trata de impedir que el otro monte. Bato puede tener como 

consecuencia un mal desempeño de los sementales. También hay que 

recordar que algunos muestran preferencia por ciertas hembras, lo 

que puede repercutir en que las que no sean elegidas por el 

semental sean las que queden sin cubrir y por ende repitan calor. 

En cuanto a las triponas, la gran desventaja que presenta el 

inducirlas a la pubertad de la forma en que lo hace, es decir 

introduciendo sementales jóvenes a su corral, es que se corre el 

riesgo, como ya ha pasado, que dejen gestantes algunas de las 

hembri tas que en ocasiones pueden no tener el peso minimo para 

poder llevar a buen término la gestación, además que no tiene caso 
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alguno tener a los sementales seleccionados como reproductores si 

otros dejan gestantes a las hembras. Aunado a lo anterior, se corre 

el aran ries•o de que estos animales sean portadores de 

enfermedades infecciosas como la brucelosis, o campilobacteriosis, 

que ponen en peligro a todo el rebaño. 

PRODUCC!ON. 

Referente a la producci6n láctea, se puede observar que en el 

momento en que se realiz6 el análisis, la producción de leche se 

encontraba en uno de los puntos mde altos de la curva lactacionnl. 

Tomando en cuenta los factores que influyen en la produoci6n de 

leche (instalaciones, gen~tica, reproducci6n, manejo, sanidad, 

alimentaoi6n) y que el productor mantiene a los animales en 

lactaoi6n durante 6 meses, se estimó una producción de 250 litros 

para las adultas y 150 litros para las primalas con base en el 

promedio de producción antes mencionado, ya que la falta de 

información sobre dichas producciones dificulta el análisis de las 

mismas. 

MANBJO. 

En este aspecto, la granja presenta varias deficiencias que 

son muy significativas para la productividad de la misma. El hecho 

de no llevar ning6n tipo de reaistro evita que el productor tenga 

un conocimiento veraz de la producción, ya que es imposible que 

almacene en la memoria todos los datos que aenera la aranja • 

A la práctica de despezuñado debe dársele más importancia y no 

a6lo realizarla esporádicamente, además el criterio que se debe 
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tener para llevarla a cabo no debe ser cuando los animo.les ya 

presenten problemas al caminar. 

Al parecer el no desinfectar ombligos no ha traido graves 

problemas a la explotación, sin embargo esta práctica es muy 

recomendable sobre todo tratándose de pequeñas explot8cionee donde 

no se requiere de una gran cantidad de mano de obra, ya que ofrece 

más ventajas que desventajas. 

El no realizar pesajes por lo menos en las edades estratégicas 

como al nacimiento, al destete y loe 7 meses, no le permite 

efectuar una correcta evaluación de los animales que en determinado 

momento serán sus reemplazos. 

La técnica de descarne que realiza la ha venido utilizando 

durante mlis de 20 años con excelentes resultados, raz6n por la cual 

no tiene caso modificarla. 

Bl tipo de destete por tiempo compartido y por amamantamiento 

restringido, presenta como ventajas para el productor el no tener 

pérdidas de peso muy considerables en las crias, además de que 

éstas comienzan a consumir otro tipo de alimentos a más corta edad 

y por lo mismo el r6men y loe otros compa~timentos gástricos que 

distinguen a los rumiantes de los no rumiantes comienzan a trabajar 

más pronto. Se debe recordar la falta de disponibilidad de 

substitutos de leche para caprinos además del costo y dificultad 

que la lactancia artificial puede representar para el productor. 

La práctica del ordeño presenta grandes deficiencias. Este se 

realiza en condiciones muy insalubres lo que repercute directamente 

en la calidad del producto. Además el hecho de tener que correr 
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tras las chivas para poder ordeñarlas, representa un factor de 

estrés que tiene como consecuencia una disminución en la producción 

14ote11, 

El no llevar ningún registro de la producción de leche que se 

está teniendo, impide al productor conocer a ciencia cierta la 

eficiencia de los animales de los cuales dependen sus ingresos. 

SANIDAD, 

La aplicaci6n de vitaminas A,D,E a los animales antes del 

empadre y después del parto no tiene ning{m sentido, ya que al 

estar consumiendo forraje verde sus necee ida.des de vitamina A 

estarán cubiertas. En lo referente a la vitamina D, su aplicaci6n 

no ea necesaria debido a que los animales se encuentran expuestos 

a los rayos solares y en el caso de la vitamina E, mientras las 

cantidades de selenio sean las adecuadas, su aplicaci6n no es 

neceearia(21}. 

La deeparasitaci6n interna, ha permitido que los animales no 

presenten problemas parasitarios que deterioren su estado de salud 

el cual se puede considerar como bueno, ya que les permite una 

mejor asimilación de los alimentos que están consumiendo. Hay que 

recordar que los problemas de salud aumentan en la medida en que el 

medio que rodea a los animales es apropiado para la proliferación 

de agentes pat6genos, además de las condiciones nutricionales de 

los animales(18}. 

Es necesario que toda explotación pecuaria tenga un programa 

sanitario bien establecido con la finalidad de mejorar las 

condiciones de producci6n(18). 
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El hecho de que en el rebaño no se presenten ciertas 

enfermedades, justifica de alguna manera el no aplicar ningún tipo 

de vacuna contra éetae, con la finalidad de mantener al rebaño 

libre de las mismas(22), 

Por otro lado se debe considerar que al estar en una zona 

üonde la bruceloeis es enz6otica es de vital importancia tener un 

estricto control de las personas y animales que entren y salgan de 

la granja. Desafortunadamente hasta el momento los organismos 

encargados de determinar la presencia o no.de brucelosis en la zona 

no han realizado una labor eficiente. Aunado a esto, existe el 

problema de la falta de pruebas de laboratorio especificas en la 

región para la detección de la brucelosis caprina. 

ALIMENTACION. 

Para poder analizar las raciones con las que son alimentados 

los animales durante las temporadas de secas y de lluvias, fue 

necesario efectuar un análisis de los da.tos referentes a la 

composici6n química de los ingredientes utilizados en las 

dietas(21) 1 asi como las necesidades nutricionales de los caprinos 

en las diferentes etapas evaluadas{8 1 12,17). 

Una vez analizados dichos datos, se concluyó lo siguiente: 

Rnci6n de adultas en la época de secas.- La raci6n que se les 

proporciona a las hembras adultae(Cuadro 1), durante la época de 

secas, presenta excedentes en energia {ED, EM, TNO), asi como en 

proteina cruda (PC), calcio, f6sforo, vitamina A, que cubren por 
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demás las necesidades de mantenimiento. La fibra cruda es la 

adecuada. 

En lo que toca a las necesidades de producci6n durante esta 

época, existe un déficit de •energía (ED, EM, TND) del 0.66X, 0.81% 

y 0.2X respectivamente, lo que se puede considerar como poco 

relevante ya que no rebasa el 1% en ninguno de loe rubros, 

En esta raci6n también se encontró un déficit en lu cantidad 

de f6sforo, el cual puede ser controlado con el uso de sales 

minerales proporcionadas por el bloque que tienen en el corral. 

Raci6n de ndult,as época de lluvias.- La rnci6n de las adultas 

durante la época de lluvias, nuevamente presenta excedentes en 

todos los aspectos evaluados capaces de cubrir las necesidades de 

mantenimiento(Cuadro 2). No as1 las de producci6n, donde se puede 

encontrar un déficit en casi todos los o.portes, siendo para energía 

(ED, EM, TND) del orden de 20.73%, 21.83%, 12.65% respectivamente, 

33.72X para proteína y 30.61% para el fósforo. 

Se consideraron necesidades mayores de nutrimentos, dado que 

el rebaño debe pastar con recorridos de hasta 4km al dia; por esto, 

el déficit resulta mayor. Sin embarso, hay que considerar que la 

calidad de loe iniredientes en esta época del año, es mayor a la 

que tienen en la temporada de secas. 

Ración de triponas época de secas.- En lo que respecta a las 

necesidades de mantenimiento de loa animales en desarrollo 

( triponan), durante la temporada de secan, su dieta nuevamente 

presenta excedentes en todos los rubroe{Cuadro 3), mientras que los 

requerimientos para. ganancia de peso ( 50g/d1a) no son cubiertos en 
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su totalidad, viéndose deficiencias en energia de] 7.19%, 7.44X y 

2.18% para ED, EM y TND. La proteína presenta un déficit de 24.73% 

y el f6eforo de 28.57%, loe niveles de calcio y de vitamina A se 

encuentran cubiertos. 

Raci6n de triponas época de lluvias.- En la época de lluvias, estas 

deficiencias se acrecen tan, observándose un déficit en energ ia que 

corresponden a 32.98X en ED, 33.48% en EM, 30.26X en TND, 36.?0X, 

asi como en proteína y 46 .43X en f6sforo, con lo cual no se pueden 

cubrir las necesidades para que las triponas ganen 50g de peso al 

dia. 

Raci6n de sementales,- Referente a los sementales, se puede decir 

que sus necesidades de mantenimiento están cubiertas con la 

alimentación que se les proporciona(Cuadro 4) y que durante la 

época de empadre, su dieta sólo presenta pequeñas deficiencias en 

lo que respecta a energia digestible y TND, con un 0.16% y 0,02% 

respectivamente, las cuales no son de consideraci6n(Cuadro 4a), 

ECONOMIA. 

La granja estudiada en este trabajo tiene por el momento 70 

animales en producci6n. De acuerdo a la información proporcionada 

por el productor, la producción diarla promedio, en lo que va del 

mes de abril, es de 80 litros de leche. 

Se calcularon los costos de producción de leche y los de 

reemplazos para poder realizar el análisis de los miemos y 

determinar, con base en la informaci6n obt.enida, la si tuaci6n 

económica actual de la empresa. 
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Se elabor6 el desarrollo de rebaño con la finalidad de 

facilitar el análisis econ6mico(Cuadro 5). 

- Animales. En este rubro es necesario aclarar que, dadas 

las condiciones actuales del mercado, las hembras son adquiridas a 

precio de rastro, ya que ee están pagando por kilo sin importar que 

se destinen a la reproducc16n y producción. Esta situación permite 

que el productor tenga por el momento un precio de oportunidad en 

caso de querer comprar reemplazos. 

El problema que tiene el dueño de la granja, es que, el 

producir sus propios reemplazos le implica un costo de NS379 .00, el 

cual es mayor al que tienen loe reemplazos en el mercado 1 ya que el 

precio por animal es de N$180.00 

- Alimento, Al respecto se puede decir que, el hecho de que el 

alimento que está utilizando para los nnimales no lo esté 

comprando, no implica que no represente un costo para el productor 

ya que el gnsto lo tiene en ln gasolina que está utilizando para ir 

a recoger los ingredientes y en el tiempo invertido, Por tal motivo 

se le asignó un valor con base en los gastos por movilización y 

costo de ese alimento en el mercado, tomando en cuenta las 

características que presenta, 

- Mano de obra. El productor, es el único encargado de la 

granja, razón por la cual el no considera el insumo mano de obra, 

Se le asignó un salario de NS912, 00 mensuales tomando como 

referencia el salario mfnimo de la zona que es de NS15.00 y los 

turnos que cubre {dos), De este salario .se nsign6 el 75% a la 

producoi6n de leche y el 25% restante a la de reemplazos. 
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- Renta. Se asignaron rentas a Jos locales donde tiene n los 

animales, tomando como marco de referencia las rentas que 

prevalecen en la zona. El terreno donde se tienen los vientres, 

paga una rentn de NS300.00 al mes, mientras que el otro paga 

N$400.00 mensuales. 

- Equipo e/motor. El equipo con motor que se tiene tanto para 

los vientres como para las triponas, consta de una camioneta modelo 

1978 y un molino de martillos. Este equipo ya está depreciado, por 

lo que su valor entra a formar parte del insumo interés de capital, 

Se considero que el 75% de su costo total corresponde a su 

utilizaci6n en los vientres, mientras que el 25% restante es para 

las triponas, 

- Equipo e/motor. Este consta de una carreta, una carretilla 

Y un tanque para acarrear el agua. Este también está depreciado por 

lo que el procedimiento que se utiliz6 para calcular los costos de 

producci6n por este concepto, fue el mismo que para el anterior. 

- En lo referente a medicinas, energia eléctrica, agua, 

mantenimiento y el rubro de "otros", se calcularon asignando 75% 

del costo a los vientres y 25% a las triponas. 

- Interés de Ca pi tal. Se calculó por separado para cada 

actividad econ6mica con la finalidad de realizar el análisis y con 

una tasa de interés del 22% anual. 

Desde el punto de vista económico, el propietario de la granja 

no está percibiendo utilidades importantes por la venta de leche ni 

por la producción de reemplazos, la cual tiene un costo muy 

elevado, por lo tanto no se espera ninguna utilidad anual, Se 
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pronostican pérdidas en el presente año, las cuales ascenderán a 

NS316.00. 

En el análisis econ6mico anual su demuestra que la actividad 

lechera no tiene perspectivas de desarrollo, a menos de que el 

promedio de producción láctea por cabra se incremente en un 100% 1 

ya que si se compara el promedio de producción del mes de marzo con 

el anual, se infiere que la estimaci6n de la produccidn para ese 

mes se evalu6 en uno de los puntos más altos de la curva de 

lactación, debido a que el promedio de producción láctea anual es 

inferior en un 50% al de dicho mes. 

Desde el punto de vista del productor, la empresa está 

generando lo suficiente para subsistir, sólo que se debe considerar 

que el no toma en cuenta las rentas, el costo comercial del 

alimento, la mano de obra y el interés de capital para calcular sus 

costos de producción, por lo que éstos se ven disminuidos 

considerablemente teniendo como consecuencia, la inminente 

descapitali:r.ación de la empresa. 

Algo muy importante es la disposición del productor a la 

orientación e información que se le pueda PI".Oporcionar en los 

aspectos técnicos referentes u ln caprinocultura 1 lo que permite el 

planten.miento de alternativas para la explotaci6n. 
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ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIOSES 

Para poder plantear cualquier alternativa y su iniplementaci6n, 

ee debe considerar su factibilidad, es decir, que posibilidades 

existen pnrn realizarla de acuerdo a los recursos con que se 

cuenta. 

Sin embargo, se debe hncer conciencia de que el meJornr 

implica siempre realizar algún cambio en lo que se viene haciendo 

y esto, en consecuencia, requiere de algún esfuerzo. 

INSTALACIONES. 

Las posibilidades de expansi6n que tiene el productor por el 

momento son nulas, lo que lo limita en el sen ti do de poder 

construir más corrales en los cuales separar a los animales por 

lotes. Hay que recordnr que el sistema es de tipo semiextensivo y 

que los animales s6lo permanecen estabulados durante la época de 

secas que dura aproximadamente 3\;: meses, esto implica que las 

alternativas que se puedan tener s6lo están en funci6n a que, 

utilizando el corral que ya se tiene, los animales estén lo más 

c6modo posible durante el tiempo en qoe se mantienen estabuladas. 

Esto puede ser ampliando la zona de sombra a lo largo del comedero 

proporcionandoles aproximadamente 76. 45 mi., con la finalidad de 

ofrecerles un ambiente más confortable. 

Otra alternativa que se tiene para disminuir l~s necesidades 

de espacio, será la de ampliar el corral dentro de las 

posibilidades con que se cuenta, buscando aumentar la superficie 

utilizable y poder implementar una manga que facilite las prácticas 

rutinnrins de manejo. Esto tendria como consecuencia la necesidad 
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de remover parte del comedero para colocarlo en otro lado y aei 

utilizar un P.spo.cio que no se esta aprovechando, adcmñs de que 

permite al mismo tiempo, ampliar la superficie del comedero con lo 

cual se logra disminuir el problema de insuficiencia que presenta 

este 6ltimo,(Fig,6) 

Por otra parte, la construcci6n de la manga, trae como 

ventajas la opt.imi zaci6n del tiempo requerido para realizar las 

actividades propias en este corral. Ademáa permite implementar como 

otra alternativa, una plataforma para el ordeño con la intenci6n de 

ir mejorando las condiciones en que éste se realiza. 

La implementaci6n de estas alternativas no necesariamente 

tiene un costo elevado, ya que el material resultan te de la 

remoci6n de parte del comedero puede ser utilizado en la 

construcci6n del nuevo tramo del mismo. 

LR construcci6n de la manga. de manejo puede realizarse 

utilizando materiales propios de la región que por lo mismo son de 

bajo costo y presentan cierta. durabilidad. Una ventaja que ofrecen 

este tipo de rna.terialee es la disponibilidad que se tiene de ellos, 

lo que significa el poder ir reemplazando fácilmente las partes que 

se vayan deteriorando.(Fig.7) 

La construcción de la plataforma de ordeño puede realizarse de 

tal forma que su cos~o sea bnjo, en comparaci6n de los beneficios 

que representa. Además de facilitar la hiUienc al momento de la 

ordcña.(Fig.8) 
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El corral donde se tienen las triponas no requiere de 

madi f icaci ones por el momento, ya que cubre las necesidades del 

productor. 

En lo que respecta al comedero de éstas, se propone la 

creación de canaletas de desagi.ie que comiencen al final del 

comedero, atraviesen ln parte posterior del corral y desemboquen en 

el exterior de las instalaciones evitando asi dicho problema. Hay 

que recordar qÜe durante lu época de lluvias la utilizaci6n de este 

comedero es mínima, ya que debido al tipo de sistema de explotación 

los animales salen a pastar y se les complementa en el corral. 

El carral destinado para los sementales debe ampliarse 

utilizando parte del espacio adjunto a éste, para proveer como 

minimo 10 mi a cada uno de ellos en áreas separadas, evitando con 

esto las constantes peleas y el deterioro de las instalaciones. 

Esto requeriría de la implementación de un bebedero común entre los 

corrales y comederos individuales.(Fig.9) 

Parn el caso del bebedero se puede utilizar un tambo de 200 

litros partido longitudinalmente por ln mitad, colocado en le 

división de los corrales por la parte externa, lo que representa 

menos problemas que los que puederi dar la utilizaci6n de cubetas. 

En lo que toca a los comederos, se puede partir por la mitad 

el que ya se tiene cuidando de hacerle las reparaciones necesarias 

para evitar el desperdicio de alimento, colocando cada una de las 

mitades en las esquinas externas de los corrales. 

Las necesidades de sombra se pueden solucionar recortando el 

techo que se tiene a ln mitad, para colocarlo en la parte media por 
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encima de ambos corrales, lo que representará una sombra compartida 

de 2 .a mt. 

GENET!CA. 

Una de las alternativas que se tienen es la de utilizar algún 

tipo de registro sencillo, que le permita al productor ir evaluando 

n los animales que esta seleccionanda(Fig,10,lOa), Definitivamente 

el implementar registros en una explotaci6n, requiere de algún tipo 

de identificnci6n de los animales, que facilite su manejo. 

Otro nspect.o a considerar es el desechar, lo más pronto 

posible, aquellos animales que no cumplen con las caracteristicas 

a las cuales se está seleccionando, Dentro de los criterios de 

selección que se tienen para los reemplazos deben considerarse, 

además de la edad, los diferentes pesos, siendo el más importante 

el peso del animal a los 7 meses, con la finalidad de evitar 

problemas de tipo reproductivo y aprovechar productivamente lo más 

posible a los animales, 

Un elemento más que debe tomarse en cuenta para realizar 

mejoramiento genético en la granja, es la evaluaci6n de la 

producción láctea 1 la cual se puede analizar por medio de la 

utiliznci6n de registros de producción, 

REPRODUCCION. 

Algunas de las alternativas cuya implementaci6n puede traer 

resultados positivos a la explotaci6n son las que se proponen a 

continuaci6n: 

- Letificar a las hembras, utilizando nlgún tipo de identifi

Cflci6n y registro por lote, con la finalidad de asignnr a un 
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semental n cada uno y asi, facilitar el manejo reproductivo y a la 

vez, poder realizar una evaluaci6n de los parámetros reproductivos 

de los animales, asi como tener un mejor control sobre los 

nacimientos, Para esto se sugiere letificar a los ariimnles con base 

en su estado de producción y duración de la lactancia, 

- Utilizar un mandil en alguno de los sementales que se tienen 

para introducirlo en el corral de las triponas con la finalidad de 

que contribuya a la inducción de pubertad. 

- Evaluar la capacidad reproductiva de los sementales antes de 

~ealizar el empadre. Esto se puede hacer realizando un examen 

general de la condición del animal, para determinar si está 

apto para realizar las montas¡ también se debe efectuar un examen 

físico de los genitales·, en busca de posibles alteraciones que 

afecten el desempeño del semental y que inclusive puedan resultar 

peligrosas para todo el rebaño, como lo podrian ser la brucelosis, 

problemas de criptorquidismo, epididimo-orquitis, entre 

otras(l0,18). 

- Procurar evaluar los parámetros reproductivos en forma 

constante. 

Tratar de establecer correctamente la(s) época(s) de 

empadre, buscando incrementar lns temporadas de empadres al año y 

en consecuencia tener lactancias que permitan una producci6n láctea 

lo más regular posible. Para esto se sugiere implementar un 

programa reproductiva con base en un calendario donde se tengan 

consideradas lns épocas de empadre, las de nacencias y la duración 
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de las lactaciones.(Fig.11) En el calendario que se propone, el 

manejo reproductivo será de la siguiente manera: 

De las hembras adultas que se tienen en la «iranja, deberá 

desechar el 15%, que puede estar compuesto por los animales que no 

le gustan al productor: con los animales que queden y con las 

triponas que serán utilizadas como reemplazos, entrando como 

primalas, oe formarán 3 lotes. 

El lote I estará formado por hembras adultas y su empadre se 

realizará a mediados de Junio, con lo que se obtendrán partos a 

mediados de noviembre. La lactación de este lote durar~ 10 meses 

llendo de mediados de noviembre a mediados de septiembre, momento 

en que se secarán para prepararlas para el parto •. 

El lote II, también estará conformado por hembras adultas, asi 

como de aquellas que no quedaron gestantes del lote anterior. Estas 

serán servidas a mediados de septiembre esperando sus partos 

durante febrero. Su lactaci6n durará 10 meses¡ esto es de mediados 

de febrero a mediados de diciembre, que será cuando se sequen. 

Por último, el lote III se compondrá por las primalas, asi 

como por aquellos animales que no hayan quedado gestantes 

anteriormente. Su empadre se llevará a cabo a mediados de enero con 

lo que sus partos deberán ser durante el mes de junio. Ln lactancia 

de estos animales irá de junio a enero por lo que será de 8 meses. 

En eute lotoe se tiene una lactancia más oortn debido a que las 

primalas tienen producciones menores a las hembrae con mds de un 

parto, es por é~to que se busca llevarlas al segundo parto en un 

menor tiempc.'. 
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La forma en que se recomienda estén integrados los lotes, se 

debe a que con este manejo reproductivo se busca la prolongaci6n de 

las lactaciones y por ende un abastecimiento de leche resrular 

durante todo el año que tenga como consecuencia directa un 

incremento en los ingresos que se perciben por la venta de este 

producto. 

Rl semental deberá entrar 15 dias antes de la fecha de 

empadre, permaneciendo mínimo otros 15 dina más con el lote que le 

corresponda, asegurando con esto un mayor porcentaje de hembras 

servidas(6,10). 

Para que este manejo reproductivo tenga éxito, se tiene que 

implementar una cerca m6vil cuya altura mínima deberá ser de 1.Bm, 

la cual será utilizada para dividir el corral donde se encuentran 

las hembrae para producción el tiempo que dure el empadre, 

funcionando como un pequeño corral para servicios. Esta cerca puede 

ser construida con malla ciclónica, palos y alambre, su longitud 

debe ser de aproximadamente 15m. 

PRODUCCION. 

Con las al terna ti vas que se plantean en todos los aspectos 

tratados en este trabajo, se espera un incremento considerable en 

cuanto a la cantidad de leche producida por las cabras en cada 

lactancia, ya que todas esas alternativas y recomendaciones están 

enfocadas a mejorar la produooi6n láctea en esta empresa pecuaria. 

MANEJO, 

Algunas de las alternativas que se tienen para mejorar las 

prácticas de manejo que se vienen realizando, o en su caso , las 
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que se suaiere sean realizadas , ya que no se han llevado a cabo 

son: 

- Identificar a loe animales de la aranja, con el fin de 

registrar la informaci6n necesaria para llevar un mejor control en 

la explotaci6n. La información a que se hace referencio. es la 

siguiente: Número de la hembra, número de parto, peso al nacer, 

peso al destete, peso a loe 7 meses, lote al que corresponde el 

animal, estado de producci6n (seca o en lactaci6n) y alguna otra 

informaci6n que se vaya derivando. Los métodos de identificaci6n 

que se sugieren son: en el caso de los adultos, collares de colores 

seaún el lote al que pertenece el animal, donde vaya una placa con 

el n6.mero del mismo. Para las arias se puede utilizar pintura 

vinilica mezclada con un poco de aceite automotriz, con la cual se 

puede pintar en alguna parte del cuerpo el nómero de parto en orden 

consecutivo. Posteriormente a las Triponas, se les puede poner un 

collar de cuerda de nylon donde vaya una rondana con el nómero del 

animal y una letra que correspondo. al año de su nacimiento. ( Fig .12) 

Las que sean seleccionadas como reemplazos se identificarán con el 

collar del color del lote al que vayan a entrar junto con su placa. 

En este caso se recomienda la utilización de tatuajes conjuntamente 

con el collar, con la intención de prevenir confusiones en caso de 

la caido. accidental del collar y/o de la placa, este deberá ser 

aplicado a la edad de 5 a 6 meees, ya que el hacerlo a una edad 

menor representa el riee~o de que, por cuestiones de desarrollo del 

animal, el tatuaje lleaue a perderse. 
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- Se recomienda poner mayor atenci6n al corte de pezuñas 

durante la época de secas, que es cuando los animales permanecen en 

completa estnbulaci6n y por lo mismo, las pezuñas presentan un 

mayor crecimiento debido a que no se desgastan como sucede durante 

la época de lluvias en que salen a pastorear. Para evitar esto, se 

tiene la alternativa de despezuñar a todos los animales al mes :.· 

medio de permanecer en completo encierro y posteriormente 

revisarlos cada 4 a 6 meses con el fin de despezu~ar a los que lo 

requieran. 

- La alternativa de realizar pesajes es muy recomendable, 

sobre todo si se efectóan en las edades que son consideradas como 

estratégicas en la producción caprina lechera, esto es al nacer, al 

destete y a la edad de 7 meses, ya que al efectuar los pesajes en 

estos momentos, el productor puede obtener datos que le permitan 

tener un mejor panorama de aquellos animales que debe seleccionar 

como reemplazos. 

- En lo que toca al manejo que se realiza en la ordeña, 

definitivamente el incrementar lns medidas higiénicas tiene una 

gran importancia para obtener un producto de mejor calidad, que en 

determinado momento puede repercutir directamente en el precio del 

mismo. AdemRs, se debe entender que es para mayor higiene y sanidad 

de los animales y del ordeñador, ya que al aumentar la limpieza se 

disminuye la posibilidad de enfermedades infecciosas, como la 

mas ti tis, que puede tener serias repercusiones en la producción ( 2). 

Para es to 1 se recomienda efectuar el lavado de la glándula 

mamaria. En este sentido, se puede argumentar la carencia o escasez 
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de agua para realizar esta práctica: la alternativa que se tiene es 

la de utilizar 60 litros de agua, para el lavado de las ubres de 

las 75 hembras, racionando el agua de la siguiente manera: 

- Utilizar 2.5 litros por cada 3 animales, adicionando un 

desinfectante como el yodo. 

También se recomienda aplicar pruebas para el diagn6stico de 

mastitie, que pueden ser sencillas como la prueba del tazón con 

fondo obscuro ( 18), de ser posible diario, con la finalidad de 

detectar problemas. Aunado a estas prácticas, sugiere realizar 

el despunte en otro recipiente que bien puede ser el mismo taz6n, 

limpiándolo entre cada animal. Por último, se recomienda realizar 

el sellado de los pezones, con la finalidad de evitar la entrada de 

patógenos que puedan afectar la glándula mamaria. 

- Utilizar la plataforma que se recomienda para realizar la 

ordeña~ con lo cual se mejorará la forma en la que se ha venido 

haciendo, a la vez que representará mayor comodidad para el 

ordeñador. 

- Implementar reaietros de producci6n láctea, debe resultar 

benéfico para la explotaci6n, debido a que permitirán al 

productor obtener datos importantes, con los cuales podrá saber 

como se está desarrollando la granja en este aspecto para poder 

hacer correlaciones con las demás prácticas que realizan y asi 

evaluar la efectividad de éstas, las cuales se hueca tengan una 

repercusión positiva directa en la producci6n de leche. Por lo 

tanto, es altamente recomendable su utilizaci6n.(Fig.13) 
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SANIDAD. 

En lo que toca a la sanidad, las alternativas que se 

recomiendan son: 

- Realizar análisis coproparasitoscdpicos al 10%. de los 

animales, inicialmente antes y después de la temporada de lluvias 

debido a que al complementarse con pastura cortada en las acequias, 

se corre el riesgo de infestaciones parasitarias que pueden no 

manifestarse clinicamente, pero si estar disminuyendo la capacidad 

de asimilación de nutrientes por parte de las cabras.( 

- Desparasitación interna de loe animales una vez que se 

destetan, con la finalidad de evitar infestaciones al momento de 

iniciar el pastoreo. 4 

- Establecer un calendario de desparasitaci6n especifico para 

la iranja, el cual debe hacerse con base en la correcta 

determinaci6n de los ciclos parasitarios en lo. zona. 

- Procurar realizar la desparasitaci6n de las hembras adultas 

45 dias antes del parto con el objetivo de contrarrestar la 

inmunodepresi6n postparto. 

- Controlar la entrada de animales nuevos B la explotación, 

mantenerlos en cuarentena y verificar su estado de salud. Sobre 

todo en el caso de los sementales, que al ser cambiados 

regularmente, se les debe realizar pruebas para el diagn6stico de 

brucelosis con el objeto evitar la posible entrado. de esta 

enfermedad al rebaño. 

4Apuntes de Medicino. Preventiva, MVZ Andres Ducoing W. y 
MVZ Ricardo Ort.iz D. UNAM, FMVZ, Dpto. Prod. Anim. Rumiant.es. 
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- Definitivamente no secuir introduciendo sementales jóvenes 

al corral de las triponas, para evitar el riesgo de introducir 

enfermedades que, hasta el momento no se han presentado en la 

granja. 

- Realizar pruebas para la detección de brucelosis dos veces 

al año tomando muestras sanguíneas a un lOX de la población animal 

de la cranja, procurando que dentro de los animales muestreados se 

encuentren aquellos animales que hayan presentado problemas 

reproductivos como baja fertilidad o abortos, con la finalidad de 

mantener un monitoreo del rebaño buscando conservarlo libre de la 

enfermedad. En caso de detectar sospechosos o positivos, se deberán 

realizar pruebas de diagn6stico a todos los animales con el objeto 

de desechar a estos individuos y evaluar la necesidad de establecer 

un programa de vacunnci6n. 

- No se recomienda continuar con la aplicación do vitaminas 

en los animales adultos ya que sus requerimientos 

vi teminicos se encuentran cubiertos por el alimento que están 

consumiendo(21), pero en el caso de las crias si es conveniente su 

aplicación al momento del destete debido a que al estar consumiendo 

leche como único alimento, requieren de la suplementaci6n de 

vitaminas que no están presentes en este alimento, como lo es la 

vitamina E, o que no se encuentran en cantidades necesarias, como 

en el caso de la vitamina D(5,21). 

- En el caso de la desinfecci6n de ombligos, es recomendable 

que se realice lo más pronto posible después del parto, utilizando 

soluciones antisépticas Cazul de metileno, benzal o yodo), con la 
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finalidad de evitar problemas infecciosos cuya vía de entrada al 

organismo sea el cord6n umbilical, que si bien no se han 

presentado, no si~nifica que no puedan presentarse; por lo que es 

preferible prevenirlas que tratarlas. Además que nos ofrece mayores 

ventajas y no representa dificultad alguna. 

- Utilizar registros de medicina preventiva y medicina interna 

en los cuales se anoten todos los problemas que se presenten y 

tratamientos que se realicen.(Fig.14) 

ALIMBNTACION, 

De acuerdo a la si tuaci6n actual, las al terna ti vas que 

recomiendan implican solamente un cambio en los porcentajes de 

inclusi6n de los ingredientes que se han venido utilizando 

6ltimamente ya que con estos se pueden cubrir las necesidades 

nutricionales de loe animales, además del costo de oportunidad que 

tiene en los mismos. 

En el caso de las hembras adultas, se propone una dieta 

adecuada para todo el añofCuadro 6). Estas al consumir la dieta 

propuesta, cubren sus necesidades de proteina cruda, energia, 

vitaminas y calcio, adicionalmente podrán consumir forraje a libre 

acceso. El nivel de minerales será cubierto con el uso del bloque 

de sales. 

En el caso de las triponas, se sugiere una dieta para 

desarrollo, ya sea mientras permanecen estabuladas o durante la 

época de lluvias pastando en rastrojo de maiz(Cuadro 7). Con esta 

dieta se cubren las necesidades de estos animales para poder lle¡tar 
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con el peso suficiente para ser empadradas a los 7 meses de edad, 

dependiendo de su fecha de nacimiento(6 1 10). 

La alimentaci6n de los sementales no requiere de modificaci6n 

alguna ya que sus requerimientos están cubiertos tanto en la 

temporada de descanso sexual, como en la época de empadre. 

ECONOMIA. 

Las alternativas que se tienen, ~stán en función de la 

optimizaci6n de los recursos de la granja. El planteamiento de 

estas debe ir acompañado de la factibilidad que tengan, ya que lo 

que se busca es un crecimiento paulatino y constante que permita 

ver al productor el potencial que tiene la especie caprina. 

Las alternativas que se sugieren son las siguientes: 

- Dadas lo.e caracteristicas que presenta por el momento el 

mercado de reemplazos, al productor le conviene comprarlos y no 

buscar producirlos, a menos que la calidad genética de éstos no sea 

la conveniente para realizar el mejoramiento que se está buscando, 

por lo que se deberán producir en la misma empresa asignandoles su 

costo de producci6n más un determinado porcentaje de utilidad, 

esperando obtener ingresos por la venta de reemplazos de calidad 

genética adecuada. 

- En caso de no producir su~ reemplazos, tiene la alternativa 

de destinar a todas las criae para el abasto en forma de cabrito, 

con lo cual loe ingreEOB que viene percibiendo en este rubro, se 

verán incrementados considerablemente. 

- Definitivamente se recomienda realizar un estudio de mercado 

y analizar las posjbilidades del mismo, ya sea en el producto leche 



50 

o transformado, ya que existe la posibilidad de que trate de 

industrializar la producción o al menos parte de la misma 

incursionando en la elaboración de queso, cajeta o cualquier otro 

derivado. 

- Con base en las alternativas que se han venido planteando en 

todos los aspectos que comprenden a la zootécnia, se espera que la 

producción láctea se incremente en forma importante (por lo menos 

un 40%), con lo cual la producción de leche tiene posibilidades de 

desarrollo, ya que las utilidades que puede llegar a percibir son 

considerables(cuadro 8). 
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.An.ex:o I ( FIGURAS ) 



III.- Matamoros 
IV.- Torreón 
V.- Viesca 
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Fig.1 COMARCA LAGUNERA 
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Fig.3 COMEDERO ADULTAS 
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Fig.5 COMEDERO TRIPONAS 
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Fig.6 ALTERNATIVA INSTALACIONES VIENTRES 
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REGISTRO DE HEMBRAS POR LOTE 

LOTE: ___ _ N" TOTAL DE HEMBRAS: __ _ 

SEMENTAL: ____ _ 

PBCllA PJl.08. PECHADB #CRIAS Pf.SONAC. 
PECHA DIPADRB kJIDUIRA Dll l'AllTO PARTO N. H kns 

Fig.10 

REGISTRO DE HEMBRAS POR LOTE 
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IDl!NTIPIC 
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REGISTRO DEL SEMENTAL 

lDilltlFICi1CIOM ------

FEO\\ DE 111\Cl"llJtTO ----

MORE:. ______ _ 
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Pt\DRE:. ______ _ 
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1 
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Fig.11 CALENDARIO REPRODUCTIVO 
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Fig.12 IDENTIFICACION 

A - 1993 
B - 1994 
e - 1995 
D - 1996 
E - 1997 

El número corresponde al 
que tiene el animal en la 
explotación. 
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REGISTRO DE PROllUCCIOll DE LEalE PilR LOTE 
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REGISTRO DE MEDICINA PREUENTIUA 
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An.e:x:o I I (CUADROS ) 
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CUADRO 5 
DESARROLLO DE REBANO 

"'"" 1- ·- 1IHKI 10D7 

Prima!~ dlporibllK o 30 ., 50 57 
Prlmolu-arOQ.A>rldft5 "" •• .. 5 •13 
PtJmaiss 38 .. o o 
Viet"1•C~ ,, 

"" " 93 100 
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Catritos a ver-i& •• 54 .. 17 88 
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Eqt.ipo llrnotcr 1480 1480 1480 1400 1480 

'""" 13000 12101.00 147QO 74 15G76.61 17534.29 
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Ml:l"'Ddltobra 684.00 684.000 684.000 004.000 684.000 
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C.V.T. reerr¡i. 302 - - 302 -Co&to Tcx. reerrp. 14783 13208 10010 17271 10017 

Pto. ~llb. lacha(!) 1,602 1,40< 1,671 1,801 1.-
Pto. -.Jllb. vlwtrllHI 76 67 eo ... .. 
1'10.eq.;llb.,_.,.,i. ... 70 ., .. 107 

COltofi Reen-Paz0& 
MlilnOda cbra 2211.00 2211.00 228.00 22DDO 221100 
A .... 400.00 ..al.DO 4DO.OO 4DD.OO 4DD.DO 
~ 25.00 25.00 2500 25.00 25.00 
EnerglaElectrlca 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mede=S'T11.!1f"tos B.30 B.30 830 0.30 0.30 
Allmertadcn 341.00 341.00 341.00 341.00 341.00 
lrt111tes de Clflltlll 207.00 361.52 •Uo4.BO 400.46 677.60 
Msrtanirri.-to 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 

°""" 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Total 1332.70 1300.32 1449.CSO 1624.26 1612.36 

trvesos tc:tl!llee 17,9414 23,779 27,1135 32,605 36,247 
E'1'8SIOSlta&las 18,260 18,914 19,867 21,020 22,00< 
UTILIDAD (310) ..... 7,l>lB 11,576 13,443 

'Prod.Jcclones estlmerdl!ls 



ALTERNATIVA PARA CABRAS EN l.ACTACION. 1 kg DE LECHE Al OlA CON 4 DE GRASA, 

I~ MS ED EM 11\1) PC FC Ca p VITA ... ~ Ma;¡!q¡ ... ... ... ... ... Ullnllll 
llcritun-- CJ.IDXJ . ....., 2.atOO 50.0000 9.llDl 33.0000 0.7100 D.310l 17JID) -- ClOOCIJ 2.11(1) 1.llllXJ "8.0000 0.0000 34.cm:J D.«m o.1a:m 25Jlll> _..,.,... 87.cm:J 2.llDl 2.18(JJ 511.0000 5.!llJX) 34.cm:J D.<DXJ a.aooc 2.0000 
~""11" 8'.0000 2.11[JJ 1.eoo:J 5".0000 .. !llJX) 33.cm:J OADJ 0.1100 2.0000 c.......,_ lll.0000 3.0000 2.40al 67.961D 10.0000 12.0000 

N'ORTES CONSMS ED EM 11\1) PC FC Ca p VITA CONSUMO ... -., --.. ... ... ... ... ... Ullnatll ENBH -....-- D.llDl 2.11114 1.78119 O.•- O.Dll54 ª""" amo:i DJXl2B 15.13Jl 2.21!!0 -- D.31111 o..- ª,.,.. 0.1T.!ll D.02115 0.1224 D.0017 D.llD! 9.0000 D.9111) ... _,.,m11. 0.0000 O.cm:J 0.0000 D.0000 0.0000 0.cm:J D.cm:J 0.0000 0.0000 0.0000 

"' ~""11" 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.cm:J O.cm:J O.cm:J O.cm:J 0.0000 c..--..- 0.1121XJ 1.65Xl 12792 D.3633 ODll32 O.D02< O.cm:J O.cm:J 0.0000 O.lllCO - 1.7700 . ....., 3.672!1 1.0245 0.1002 º·"""' D.llllll D.CXDC 24.1SXI 3.71fi9 
N ..... dld1 k¡¡ 1.7700 .,;m¡ 3.8700 1.Q111l 0.10Sl D.0070 o.a>oa 5.llDl 

""'""' O.cm:J D.llDllO O.al29 0.0005 0.0252 0.471!5 0.11110 -O.m15 1 e.su:> - 1.7700 •&ro 3.67211 1.0245 0.1002 0.471!5 ODJID ODJ34 2tt.13m 
Ns;.. rratar*1'fa1D 1.7700 2.9700 2A200 D.0720 O.OllOQ O.OOCI D.111211 1.tlDI 
8"m 0.0000 ,....., 1.2!29 0.35;!5 O.Ol172 0.4185 O!DCJ O.llD! 22.:IXD 

CUADRO 6 
DIE TA ALTERNATIVA ADUl.TAS 



ALTERNllTIYA PARA CABRAS EN CRECIMIENTO (l!llPONAS). 

lt~01ENlES MS EO EM 1ND PC FC Ca p VITA ... ~ ~ ... ... ... ... ... Ubc11XD 
Sa¡tuntv_.., «J.QQX) 2AOO 2.D11Xl 56.IXl!Xl 9.0000 33.IXllXl 0.7100 D.31CD 17.DXD -- «J.QQX) 2.1100 1.eeoo 49.IXl!Xl 8.IXl!Xl 3".IXl!Xl DASXI D1EDJ 25.IXIXJ 
R8llrcP msiz 87.DIXXI 2BXll 2.11Dl 59.IXl!Xl 5.0IXD 3".IXl!Xl o.eooo º"""' 2.IXl!Xl 

""""*'""ll" 116.IXl!Xl 2.1100 1.lllll 58.IXl!Xl <.OIXD 33.IXl!Xl 0.4900 0.1100 21Xl1Xl 
C'"'""1- 00.IXl!Xl O.IXl!Xl 2.4900 67.GBD 18.ax;(l 12.DDJ 

APORlES CONSMS EO EM 1ND PC FC Ce p VITA CONSUMO 

"" - - ., ... ., ., 
"' Ubc11XD ene~ 

Sa¡tuntB-- omoo 0.1722 0.1407 O.o:l02 0.0007 º""" OUXJO 0.IXD2 1.19Ql 0.1i'50 
Cyrndon- o.cmo o.am º"""" 0.0144 0.0010 º"'"' om:n 00001 o.:r.;m 007!l0 .... -"""' º·"""" 1.24lll 1.()464 0.2832 O.IJ28:J 0.1832 0.0029 00004 o.eoco 0.6617 

""""*'""90 O.IXl!Xl O.IXl!Xl O.IXl!Xl O.IXl!Xl O.IXl!Xl O.IXl!Xl O.IXl!Xl OIXl!Xl O.IXl!Xl OIXl!Xl 
... 

Cauro- º"""' 0.7fDJ 0.8100 01699 0.0400 O.cm:J O.IXl!Xl O.IXl!Xl O.IXl!Xl 020<1 

- o.e:m 2ZDS 1.8525 0.5067 110708 022116 0.0030 OIXID7 2.0IXD 1 0850 ~ 

NllCl!llldedMtrtHDP o.e:m 2.2fIXI 1.8<00 0.5120 110720 O.IIDO ODD21 1.:DX) ~-~ a ...... O.IXl!Xl 0.0165 0"125 ·00053 110049 022116 O!XD5 ·OCD14 1 eooo 
~~ - o.e:m 22005 1.8525 05067 110708 0.2205 O.IXDS 0.0007 2.0IXD .:is. 

Nec. nwt81trlerto 0.0000 1.5000 1.!lOIXl 0.0620 0.0510 0.1Xl2D O.CD14 O.OIXD 
~ - 0.1fm 0.6<36 0.5525 0.1447 0."258 02265 O.DD15 -OIXID7 21Xl!Xl 

~-?i"I 
CUADRO 7 cr. 

DIETA ALTERNATIVA CRECIMIENTO ~~ 

11:ttZ 
-Ei.".11 
ll"l'I 

~= _,..,.., 
l"'l'Jm 
C":I rn 
:¡,,, 
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CUADRO 8 
ALTERNATIVA 
0-Jal1admr--., 1""3 10IM 1- 1- 1G87 

Pri'"91Mr~OM :J9 13 13 12 11 
Prlm.iM o ,. 13 12 11 - 75 06 "" .. 81 s ........ 2 2 • • • Colrltoo •5 70 .. 01 08 c ...... •• 79 .. •1 "" TDUI H.,..Uss 11' 100 103 ... "" Cl'lldrriertohrlrrba1 114 100 103 ... "" Primll•evna 
Cmttos BVQl"U "" 15" 120 123 ,,, 
Fertllid8d º"" 093 Q,93 e.93 o.ro 
Prolmddl:ldvlllftrn 1.2'1 1.0 1.0 1.5 1.0 
Prdmddod-. 1 1 1 1 1 
McrtalldGld desa'rcl!o 0.12 D.05 '105 '105 (105 
Morta!lded acUtos 0.02 D.02 0.02 e.02 0.02 
MDrtlllldlldcrlas D.Dll º"" 0.06 e.DO e.oo 
Oesed'o'"'"*""' D.115 0,115 D.HI 0.10 C.10 
Crec:lrrierto "'·°" "'""' "'·"" <l.CO º·"" Oeeecho 111.'!fTB'tales DO e.o DO e.o e.o 
Prod.11actJptirnalas' 250 250 25C 250 250 
ProdJlact./Vlurtraa• 36C 360 350 350 350 

0-...twrins e 17 10 10 14 
Deeed"cl Rlmlrtelei1 e 1 1 1 1 
Ta:el dDlsectlo9 e 18 17 10 1• 

Prad.Jccllcnprlmmm• e 8835 - 2700 """" Proc:lJcdcnvrertrn• 24413 30!>1e - 278llO """"" Prod.Jcdon tct!ll 24413 307"" 3ZJl1 """"' "''""' 
Predol~ e.se O.DO 0.00 o.oc e.oo 
Pr.00 cabito 60.00 60.00 "'""' Oll.00 60.IXI 
PrCCJ daKt"lo 21e 27e 270 270 270 
Predo prlmlias 180 180 180 100 ""' Prwdo IDTWtol• 000 """ """ oco occ 
INGRESOS (NS) 
rrveaalac:ha 21,071 36,771 20,0llD 27,020 ....... ,...,_,_ 4,600 """' ...... tl,1"'6 ·-"V ... -.... o 4,706 4, ... 4,354 .. 1 .... T .... _ 

28,471 ..,,..., «J.117 -.1 .. -EGl1ESOS (NS) -...... -- ZlO ... ... ZIC """ - 0,"50 11,005 11,307 10,7'DO 1D,2SI 
E,.Jpoc/mxoo' 2520 2020 = 2020 """" EcoJpo- 1"80 1"80 1400 1.., 1-
T .... 13000 1e1;a.21 1ee;a,ga 1aaze.eo 1"419."7 

e""""-MWXJded:ra 084.00 ..... oo 1114.QO !llM,QO sc.oo 
R9Ul,...aclc:net: 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
~ 715.00 70.00 70.00 711.!lO "'""' Erwrgla .tecb1ca 15.00 10.00 10.00 115.00 10.IXI 
Mad'""*"" 25.0'J 25.00 2'1.00 25.00 25.IXI 
Allnwtaclan 1e:ze.c:c 1828.CIJ 18211.al 1SZll.OO 18211.00 ,.._do...,. .. 437,2f5 437.25 437,25 <37.2!5 ,,,. ..... 
Mwtetilrrierto 52.7e 62.79 02.70 02.70 52.70 
~ 30.00 00.00 30.00 ac.oo 30.00 
T°"" 324'8.06 32'"'"6 -""' ........ :a..e.116 CONTINUA 
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C.F.u.1~ 002 046 063 064 0.56 
C.VU.led-e 0.01 º"' O.DO º"" ooa 
Co.totcta&t..nt..to o ... O.•P º'"' º·"° 0.81 

C.F.T. ledie 15178 176Q1 •7003 16525 1"""5 
CVT.I~ 1751 176t H61 1751 1761 
COltoTc:tal19dw """17 1""4:1 , ...... 1B27t1 1773" 

Pta. ec:p.J!lb. ledie(I} •.OZT 1,722 ...... t,e:J4 1,080 
Pta. eqjllb, vlertr~ .. .. ... .. 54 

r'ostos Aeerrpams 
PredorMl"T'P. l!r'lrnercad.l "'º ""' "'º 100 100 
Costotctelreet'll=f. 7020 2401 2281 2107 2006 

lrgascat«Gln 215,471 40,.452 40,117 38,124 30,232 
Eg1M01u:tlii• 17,1512 1G,842 19,034 1B,466 17,gcJ7 
UTILIDAD 8,V69 20,910 21,083 Hl,688 18,325 

•prQCU::donN ettlmacta 
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