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  Presentación     

La presente Guía tiene como objetivo principal, ayudar a los caprinocultores que 

cuentan con un sistema de producción convencional con niveles productivos 

limitados, a transitar a un sistema de mayor eficiencia productiva y sostenible, 

que les permita contar con mayores ingresos y acceder a nuevos mercados, 

con el objetivo de alcanzar una caprinocultura rentable y sostenible. 

 
La guía está conformada en cinco secciones. La primera sección explica el 

modelo de transición para una caprinocultura sostenible. La segunda sección 

explica la formación de una Escuela de Campo de Agricultores ECA como me- 

canismo para gestionar el cambio y la innovación en los sistemas producti- 

vos. En la tercera sección se mencionan las buenas prácticas productivas y de 

transformación. La cuarta sección expone sugerencias para mejorar las ventas 

de caprinos. La quinta y última sección aporta algunas sugerencias para la 

organización de los productores. 
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  Caso de estudio   

Rosendo Cohetero López vive en la mixteca poblana 

en el municipio de Santa Inés Ahuatempan con alto 

grado de marginación1, puesto que 80% de su po- 

blación está en pobreza; 20% en pobreza extrema y 

60% en pobreza moderada. Es representante de la 

Asociación Ganadera Local Especializada (AGLE) de 

ese mismo municipio y también participa en la Es- 

cuela de Campo Ahuatempan (ECA) que comenzó 

a trabajar en su localidad hace unos años. 

 
Desde su niñez, la caprinocultura de carne ha sido 
una actividad importante para el sustento de la fami- 
lia de Rosendo. Sin embargo, Rosendo señala que en 
los últimos años la sequía les ha venido afectando 
mucho, y debido a que no tienen riego, han tenido 
que suplementar la alimentación de los animales. 

Han logrado sobrevivir a esta sequía, destaca Ro- 

sendo, mediante la preparación de alimentos que 

contiene forraje seco y forraje verde que compran 

en un mercado cercano a su localidad. La prepara- 

ción de esta alimentación la aprendieron en la ECA 

en la que participan. 

Desde hace varios años, Rosendo participa en una 

ECA en donde el Médico Veterinario Zootecnis- 

ta Juan Carlos Campos González es el técnico de 

campo que facilita el proceso de capacitación téc- 

nica y organizativa, junto con el Dr. Hermilo Suárez 

de la Universidad Autónoma Chapingo, quien 

también proporciona información y capacitación 

técnica. Esta asesoría, destaca Don Rosendo, les 

ayuda a la revisión de su ganado y a elevar sus 

niveles de productividad. En esta ECA participan 

amigos, vecinos y las familias de los miembros de 

que están asociados a la AGLE y productores que 

no están asociados. 

 

 
El diagnóstico inicial de los participantes de la 

ECA en Ahuatempan fue el siguiente: 

 
• Alta mortalidad en crías al destete por des- 

nutrición y escasez de forraje en el estiaje. 

• Bajo número de pariciones y baja prolifi- 

cidad; un parto por año en el mejor de los 

casos. 

• Inadecuadas prácticas de alimentación y 

nutrición en temporada de estiaje. 

• Sin aplicación de selenio. 

 
 

 
En cuanto a la participación de mujeres en la ECA, 

Rosendo señala que participan varias esposas de 

los socios de la AGLE y tres mujeres que no perte- 

necen a la asociación. 

Se empezaron a organizar en el año 2004, recuer- 

da Rosendo, con el objetivo de detener el robo de 

ganado que había crecido en los últimos años. 

Debido a que la organización siguió funcionando, 

se constituyeron legalmente en una AGLE en 2011. 

En este momento son 12 socios, los mismos que 

participan en la escuela de campo y participan 6 

personas más con lo que forman un grupo de tra- 

bajo de 18 personas. 

 
Cuando llueve, comenta Don Rosendo, llevan los 

animales al cerro en donde tienen corrales y los ani- 

males se alimentan sin problemas. Por lo general, 

contratan a trabajadores para que cuiden a los 

animales en el cerro, pero cuando no hay traba- 

jadores, ellos hacen el pastoreo y la vigilancia. Los 

animales pasan de tres a cuatro meses en el cerro 

mientras dura el temporal. Sin embargo, esto se ha 

reducido por la falta de lluvia porque casi no hay 

zacates para alimentar a las cabras. 

 

 

 

1. Secretaría del Bienestar con datos de CONEVAL, 2020. 



7 

 

 

 

 

 
Rosendo argumenta, la ayuda de la ECA ha sido muy importante en las técnicas de alimentación, por- 
que llevan dos años con lluvias limitadas y gracias a lo aprendido en la ECA han podido sobrevivir. Así 

mismo Don Rosendo señala que han aprendido a vacunar correctamente y en la aplicación de los des- 

parasitantes, por lo que sus animales se mantienen sanos a pesar de las condiciones del clima. También 

aprendieron a llevar los registros y la aplicación del selenio. 

 

 

 

Principales buenas prácticas aprendidas en la ECA Ahuatempan: 

• Calendarios de vacunación, desparasitación y vitaminas. 

• Suplementación en crías y hembras. 

• Aplicación de selenio para disminución de la mortalidad en 

cabritos y corderos. 

• Selección de reproductores. 

• Destetes estratégicos. 

 

 
El principal mercado para la producción de caprinos en la zona de la Mixteca, señala Don Rosendo, son 

las plazas ganaderas y los barbacoyeros. Hay un mercado más pequeño que son comunidades que 

compran caprinos para celebrar festividades locales, así como el autoconsumo. Las mejoras en los pa- 

rámetros productivos hacen que en el corto plazo se obtengan mejores ingresos y se sienten las bases 

para que los caprinocultores se puedan vincular a mercados más exigentes. 

 
El incremento en la producción de cabras le ha permitido, señala Rosendo, a los caprinocultores de esta ECA 

vincularse con un restaurante de la Ciudad de Puebla, que requiere carne de cabra para preparar el distin - 

guido “Mole de Caderas” que se ofrece en los meses de octubre. Se firmó un convenio entre los produc- 

tores de Ahuatempan y el restaurante para vender 100 canales de cabras puestos en las instalaciones 

del restaurante en la Ciudad de Puebla, durante cada temporada del platillo. 

Rosendo señala que el convenio fue gracias a la gestión que hizo la SDR, que les ayudó a demostrar 
ante el restaurante que los animales que producen están sanos y que cuentan con un buen manejo. 
Esto les ha ayudado bastante con sus ingresos, destaca Rosendo, puesto que garantizan la venta de una 

parte importante de su ganado. El año pasado lograron vender 150 canales, recuerda Rosendo, y este año 

les están pidiendo 200 canales. 

 

 

Principales resultados productivos de la ECA Ahuatempan: 

• Disminución de la mortalidad en crías al 5%. 

• Incremento en el número de partos por año, (un parto cada 8 

meses). 

• Condición corporal de 3 puntos en la escala de 1 a 5, en tem- 

porada de estiaje 

• Destetes a los 70 días. 

• Venta de cabras en canal 
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En cuanto a las crías de machos, conocido localmente como “cabresto”, Rosendo aclara que han teni- 

do pláticas con compradores en las plazas para vender de forma organizada. Sin embargo, Rosendo señala 

que estos compradores requieren cabresto todo el tiempo y en ciertas cantidades, y esos volúmenes no 

los pueden juntar, en la ECA por lo que prefieren no establecer compromisos. Rosendo estima que los 

compradores les piden cerca de 200 cabrestos al año. Además, señala Rosendo, siempre tienen posibi- 

lidades de vender sus animales con sus vecinos, por lo que no ven necesario hacer un nuevo compromiso; 

los cabrestos se venden en edades que van de los 2 a 3 meses de edad. 

 

Otro ingreso que vale la pena tomar en cuenta, recuerda Rosendo, es la venta de pie de cría, porque 

como están registrados ya los conocen los diferentes caprinocultores de la zona. Rosendo señala que 

las cabras vendidas como pie de cría, tienen edades que van de los 3 a 4 meses, y se paga por cada 

una de ellas alrededor de $2,800 pesos. Sin embargo, aclara Rosendo, han intentado vender estos pies 

de crías en las plazas y tianguis ganaderos, pero les compran entre dos y tres hembras, por lo que no 

ven atractivo este lugar para llevar  cabras de pie de cría. 

 
En cuanto a la reforestación, han aprendido algunas técnicas, pero aún no han podido reforestar debi- 

do a la escasez de lluvias. Sin embargo, están conscientes de la importancia de reforestar para mitigar 

los problemas de sequía. 

 
Cuentan con semilla de Oreganillo (que le da el sabor a la carne para el mole de caderas), Huizache, 

Mezquite, y Tehuiztle que son los árboles más fuertes, pero no han podido plantarlos por la falta de lluvia. 

 

 
Rosendo señala que los planes en el corto plazo son mantener la proveeduría con el restaurante en la 

Ciudad de Puebla y tratar de vender el resto de animales de forma organizada. En tanto que, en el me- 

diano plazo, el objetivo es avanzar en la reforestación para mejorar la alimentación de los animales. 



 

 

 Modelo de transición  

para una caprinocultura sostenible 

 

 

El consumo aparente2 de carne de cabra en México alcanzó 39 mil 111 toneladas en 2022 y ha registra- 

do un descenso anual promedio de 0.3% desde 2017. No obstante, la producción ha registrado un au- 

mento anual del 2.5 %. Lo anterior se explica por la evolución favorable de las exportaciones que re- 

gistraron un incremento promedio anual de 85.8% y el modesto ascenso de la producción (0.5%)3 , 

así como por la producción de leche para su consumo y transformación a quesos y dulces. 

En 2022, el Estado de Puebla fue el primer lugar nacional por número de cabezas caprinas con 1,118,730 

(SIAP, 2024), equivalente al 12.7% del inventario nacional. 

 

La producción nacional de carne de caprino tiene como principal destino el mercado nacional y una parte 

para el mercado de exportación, principalmente de los estados del norte que producen cabrito para en- 

viar a los Estados Unidos. En Puebla, el principal destino de carne caprina producida en esa entidad por 

pequeños caprinocultores, es el que abastece el mercado de la barbacoa que se prepara localmente 

y su principal canal de comercialización son las plazas ganaderas. 

Otro mercado importante es el que se genera cuando se presenta el evento cultural del Mole de Caderas 

en la Mixteca, que requiere una gran cantidad de cabras de entre 4 y 5 años. 

 

El Gobierno de Puebla, a través de su Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en concordancia con el mandato ex- 

presado en el Plan Estatal de Desarrollo en su eje “Recuperación del Campo Poblano” y en su Programa Sectorial 

de Desarrollo Rural 2019-2024 en los temas de Productividad del Sector Agropecuario, Mercado y Comerciali- 

zación, Gestión del Conocimiento y Desarrollo de Capacidades, y Financiamiento Rural4, estableció un Modelo 

de transición para una caprinocultura sostenible centrado en la atención de cada unidad de producción 

a través de: 

 

2. El consumo aparente es una estimación indirecta del tamaño del mercado de un país. Se obtiene sumando la producción 
nacional y las importaciones y restando las exportaciones. Sirve para que los caprinocultores tengan una idea general de cómo 
se abastece el mercado de carne nacional y se identifiquen oportunidades de venta que justifique mantenerse en la actividad 

productiva. 

3. COMECARNE. Compendio estadístico 2023. Recuperado en: https://comecarne.org/wp-content/uploads/2023/05/Compen- 
dio-Estadistico-2023_COMECARNE.pdf 

4. El Programa Sectorial de Desarrollo Rural 2019-2024, también incluye temas de atención transversal con otras dependencias 
para abordar la Infraestructura Agropecuaria, Inclusión de Pueblos Originarios, Mujeres y Grupos Vulnerables en el Desarrollo, y 
Adaptación al Cambio Climático. 
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1. Aumentar el rendimiento por unidad de 

producción y reducir los costos de producción 

para: 

a. Disminuir los costos de producción por 

kilo de animal producido. 

 
b. Mejorar la suplementación alimenticia, 

particularmente durante la época de 

estiaje, que permita mantener buenos 

indicadores productivos, reproductivos 

y de sobrevivencia. 

 
c. Contar con volúmenes de producción 

de caprinos para realizar acciones de 

transformación. 

2. Incrementar el valor de la producción, a través 

de contar con suficiente oferta de carne de ca- 
prinos para iniciar vinculaciones comerciales más 

eficientes que eleven el precio de venta y estar en 
condiciones de transformarla. 

 

3. Realizar procesos organizativos en el marco de la 

Economía Social y Solidaria, a través de la forma- 

ción de Asociaciones Ganaderas Locales Especiali- 

zadas (AGLE) que permita a los productores, adquirir 

formalidad para una mejor vinculación comercial. 

 
Este modelo de transición está basado en el esta- 

blecimiento de polos de desarrollo en las distintas 

regiones productivas de caprino en el estado, en 

donde se forman Escuelas de Campo (ECA) que 

unen entre 20 y 30 criadores de cabras que tienen 

la capacidad de producir una cantidad de capri- 

nos que les permite abastecer el mercado local con 

cierta regularidad. 

 
La implementación del modelo de transición cons- 

ta de las siguientes cuatro etapas que se presentan 

en la Figura 1. 

 

La planeación e implementación de este modelo 
se explicaen las siguientes secciones. 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 
Figura 1. Etapas para implementar el modelo de 
transición para una caprinocultura sostenible. 
Fuente: elaboración propia con información de 
investigación de campo, 2024. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Problemas para elevar el peso de los caprinos. 

 

Altos costos de producción. 

 
 Formación de una  
Escuela de Campo 

 

 

El incremento de los ingresos, el cuidado del medio 

ambiente y en general el bienestar de una zona o 

región, se basa en las capacidades de las personas 

que las habitan, y en el desarrollo organizativo de 

sus comunidades y sus grupos. 

 
Por muchos años se pensó que los técnicos exten- 

sionistas transmitirían, por encargo de una institu- 

ción, el conocimiento científico a las comunidades 

lo que ayudaría en su desarrollo productivo. Pero 

en realidad ya existía mucho conocimiento empí- 

rico en los productores y en general en las áreas 

rurales, que entraban en conflicto con la informa- 

ción que quería imponer el técnico extensionista. 

Además, muchos de los extensionistas tenían poca 

experiencia profesional, no recibían capacitación 

para atender a productores y desconocían la zona 

que les habían asignado. 

 
Ante esta problemática, la Organización de las Na- 

ciones Unidades para la Alimentación y la Agricul- 

tura (FAO, por sus siglas en inglés) desarrolló el mo- 

delo de la Escuela de Campo de Agricultores (ECA) 

en el continente asiático hace treinta años. En la 

ECA se aplica un enfoque basado en el aprendiza- 

je centrado en las personas, en donde los partici- 

pantes intercambian conocimientos y experiencias 

para fomentar el aprendizaje mediante prácticas 

que se realizan dentro del ecosistema y las condi- 

ciones socioeconómicas locales, en donde los co- 

nocimientos empíricos de los productores y los co- 

nocimientos científicos externos se ponen a prueba, 

se validan y se integran. De acuerdo con la FAO, este 

método se utiliza en noventa países con excelentes 

resultados (FAOb, 2024). 

 

¿Cómo funciona una ECA de 
caprinocultores? 

En una ECA promedio participan alrededor de 20 

caprinocultores5 con el mismo sistema de produc- 

ción y que comparten problemáticas similares que 

quieren resolver. Por ejemplo: 

 

Además, se invita a que uno de los participantes 

sea el “caprinocultor cooperante”, que proporcione 

el uso de su unidad de producción que esté cer- 

 
 

5. Pueden incluir ovinocultores ya que el manejo es similar. También pue- 
den ser más caprinocultores participantes, pero considerar que podría 
disminuir el tiempo de atención del facilitador a cada productor.  
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cana a la mayoría de los integrantes, para imple- 

mentar las capacitaciones de la ECA. 

 
El otro elemento fundamental para que la ECA fun- 

cione es el Técnico de campo-facilitador, que, fa- 

cilita o gestiona el proceso de aprendizaje o de inno- 

vaciones de los caprinocultores, a través del manejo 

de herramientas participativas que utiliza a través 

de un ciclo productivo. Además, debe conocer y ma- 

nejar los temas de inclusión, equidad y género para 

lograr la participación de grupos excluidos de este 

tipo de capacitaciones. 

 
La duración de un programa de aprendizaje de una 

ECA se enmarca en el ciclo de producción comple- 

to de la caprinocultura. En una ECA, el grupo de ca- 

prinocultores se reúne de forma periódica en una 

unidad de producción de uno de sus integrantes, 

el productor cooperante, bajo la orientación de un 

facilitador. Allí se reflexiona sobre el sistema de pro- 

ducción local, en donde los caprinocultores expresan 

la problemática que quieren resolver, a la que el 

facilitador propone dos o más prácticas alterna- 

tivas orientadas a la resolución del problema, una 

de las cuales es una práctica local y la otra es una 

propuesta diferente que pone a prueba la “prác- 

tica local”. En otros casos, los cambios pueden ser 

más radicales, pero siempre se deben hacer con 

base en la participación de los caprinocultores y 

caprinocultoras. 

 

Resultados de la ECA en Santa Inés Ahuatempan 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados en desarrollo de capacidades de una ECA, lo que de- 

muestra la efectividad de este método. 

 
Cuadro 1. Buenas prácticas implementadas por los participantes de la ECA en Santa Inés de Ahuatempan 

 
De acuerdo con la investigación realizada en la ECA ovino-caprinos de San- 
ta Inés Ahuatempan, del programa de la SDR de Puebla, se pudo constatar 
que sus integrantes han adoptado innovaciones tecnológicas mediante la 
implementación de buenas prácticas en todo el proceso productivo de ca- 
prinos. Además, en la ECA se constata que el proceso organizativo se deto- 
na a partir de la adquisición de un nuevo comprador que obliga a la ECA a 
organizarse para abastecer la cantidad solicitada, por lo que tuvieron que 
generar un consolidado de carne entre varios productores, lo que llevó a 
fortalecer sus capacidades de asociación, comercialización y de toma de 
decisiones a la par que la SDR de Puebla fortaleció el proceso con capaci- 
tación diferenciada. 

 
Los integrantes de la ECA mediante un proceso participativo, identificaron 
alrededor de 9 buenas prácticas implementadas por la ECA visitada, lo cual 
señala el abordaje sistémico que realizó el facilitador. De acuerdo con el 
análisis colectivo que se realizó, de las 9 prácticas, 5 de ellas fueron señala- 
das como las que más ayudaron a mejorar la producción de caprino, y son 
las siguientes: alimentación balanceada, tener un buen semental, despara- 
sitación cada seis meses, destete y suplementación y aplicación de selenio 
(véase la figura). 

 
 

 

Es posible que las prácticas reconocidas como las de mayor im- 
pacto en la productividad, signifique que los caprinocultores no 
las realizaban o las realizaban erróneamente antes de la ECA. En 
tanto que el resto de las prácticas que son también importantes 
en el sistema productivo, ya las hacían razonablemente bien pre- 
via capacitación de la ECA, y por eso las clasifican de otra manera. 

Estas opiniones de los miembros de las ECA demuestran que los 
técnicos de campo están haciendo un buen trabajo al imple- 
mentar el método experimental, ya que se están complemen- 
tando el conocimiento y las habilidades locales a través de un 
análisis completo de las dificultades del sistema de produc- 
ción local. 

 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de investigación de 
campo, 2023. 
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Principios a cuidar en las ECAS 

Para aprovechar el potencial que tiene la ECA, es ne- 

cesario respetar ciertos principios que se exponen a 

continuación: 

 
1. El rumbo que toma la ECA es definido por los 

caprinocultores y no por el cambio tecnológico 

buscado por la institución que promueve la asis- 

tencia técnica. Esta participación en los objetivos 

o resultados que los integrantes de la ECA bus- 

can alcanzar, proporciona la energía inicial para 

que la ECA funcione, en tanto que esta energía 

que impulsa los trabajos de la ECA se manten- 

drá en función a los resultados que se van ob- 

teniendo, como en incremento de producción, 

disminución de costos, manejo enfermedades, y 

mejores precios de venta. 

 
2. El conocimiento local de los caprinocultores 

co-produce y co-crea nuevos conocimientos, 

se gesta una cultura científica, que ayuda a de- 

finir nuevos servicios públicos con base en las 

necesidades identificadas 

 
3. El proceso de aprendizaje y la generación de 

conocimiento es fundamental para el funcio- 

namiento de las ECA: 

 
a. Se basa en aprender en el campo de for- 

ma experimental, estructurado, práctico, 

experiencial. 

 
b. Utilizan ciclos de aprendizaje para adul- 

tos en donde se enfatiza la observación, 

monitoreo, análisis crítico, intercambio y 

debate, conclusión/decisión (es decir, ha- 

bilidades genéricas, y no solo habilidades 

técnicas). 

 

 

 
c. La implementación mejora el conocimien- 

to y habilidades para la toma de decisio- 

nes que combinen conocimiento basado 

en la ciencia. 

 
d. El aprendizaje es un proceso continuo, por 

lo que las reuniones que se llevan a cabo 

tiene que corresponder con la toma de de- 

cisiones de los caprinocultores. Por lo que es 

importante que los participantes estén dis- 

puestos a capacitarse, lo que implica parti- 

cipación activa y el reconocimiento asertivo 

de prueba/error del proceso de capacita- 

ción). 

 
e. Se debe fomentar el desarrollo práctico y 

crítico de las competencias. Las competen- 

cias son una parte importante del foco de 

la ECA y no sólo el conocimiento. Se debe 

fomentar el diálogo y la discusión entre los 

participantes para abordar desafíos co- 

munes y encontrar soluciones colectivas. 

 
f. La diversidad de edad, género y experien- 

cia enriquece un ECA cuando las perso- 

nas están implicadas en la producción, y 

se fomenta la participación de las mujeres 

que realizan actividades domésticas y de 

cuidados y que no pueden asistir a mu- 

chas capacitaciones, por lo que se deben 

encontrar los horarios y mecanismos ade- 

cuados para facilitar su participación. 
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 Buenas prácticas  
productivas y de transformación 

Elaboración del diagnóstico y línea de base en la ECA 

Todo cambio requiere de un diagnóstico para determinar la situación inicial de un sistema productivo y medir 

los avances que se vayan alcanzando con los cambios. A esta situación inicial también se le conoce como 

línea de base. 

 
Como se trata de un proceso participativo, los caprinocultores deben definir con ayuda del facilitador qué pa- 

rámetros quieren usar para medir o estimar el estado inicial de la unidad de producción, que también servirán 

para evaluar el progreso de sus unidades de producción de caprinos. Por ejemplo, el número de pariciones por 

vientres, la disminución porcentual de la mortalidad, los días y los kilos de alimentos necesarios para que los 

caprinos alcancen el peso de venta. 

Una vez que se han definido los parámetros productivos, los productores, separados en grupos, pueden ob- 

tener la situación de los parámetros para cada unidad de producción de caprinos que está en su grupo, de 

manera que cada caprinocultor de la ECA cuenta con su propia situación inicial, lo que también ayuda en su 

motivación para el cambio. 

 
Es posible que algunos caprinocultores no tengan la información a la mano durante la sesión de la ECA, por lo 

que se les puede dejar de tarea que completen la información para la siguiente sesión. 

 
También se debe considerar que la ECA haga el diagnóstico productivo en los corrales de algún caprino- 

cultor, con el fin de observar el método utilizado para estimar el valor de los indicadores y validar en los 

hechos la problemática que enfrentan. 

 
Un ejemplo, de diagnóstico y línea de base se presenta en el siguiente cuadro. 

 
En el Anexo 1 se presenta la línea de base de los sistemas de producción 

ovino-caprinos de 121 unidades de producción. 
 

 

Fuente: SDR, 2023. 

3 
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Buenas prácticas productivas 

Contar con personas técnicas o facilitadores con conocimiento del mercado, 

como Médicos Veterinarios Zootecnistas (MVZ) o Ingenieros Zootecnistas (IZ), 

con experiencia en buenas prácticas productivas, es fundamental para lograr 

cambios duraderos en sistemas productivos que permitan mejorar los ingresos. 

Los técnicos o facilitadores que ayudan en la venta de la canal o los cortes de- 

ben tener experiencia en el sacrificio y la faena de animales para abasto, alma- 

cenamiento, transporte y expendio, así como conocimiento de la normativa 

aplicable. 

 
Los ámbitos planteados mediante dichas capacitaciones y 

asistencia técnica a través de las ECA hacia productores de 

caprinos, son: 

1. Registros de la producción 

2. Sanidad 

3. Aplicación de selenio 

4. Alimentación 

5. Instalaciones adecuadas 

6. Reproducción 

7. Mejoramiento genético 

8. Comercialización 

El orden específico en que se revisarán estos temas será deter- 

minado por cada ECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 2, se presentan 

varios casos de los 

resultados obtenidos 

por la aplicación de las 

buenas prácticas en 

unidades de producción 

caprina. 

 

Transformación de la carne caprina 

 
Sin duda pasar de vender animales en pie a vender platillos tradicionales, ca- 

nal o cortes, arroja mejores utilidades. Sin embargo, si los productores quieren 

incursionar en la agregación de valor, se sugiere que esto se haga cuando 

hayan sido capaces de producir caprinos de calidad, puesto que tendrían 

resuelta la proveeduría del producto. 

¿Preparar platillos tradicionales? 

Esta actividad implica el manejo de un negocio de co- 

mida, en donde las habilidades culinarias (las artes re- 

lativas a cocinar) son el principal activo en el negocio 

de comida. También se debe considerar que las jor- 

nadas de trabajo son más largas y mucho del trabajo 

se realiza en día de descanso (entre jueves a domingo 

para la barbacoa), por lo que es algo que deberán va- 

lorar los productores. Asimismo, es posible que sea un 

negocio más de carácter familiar que grupal, es de- 

cir, más individual que colectivo, al menos al principio, 

puesto que su éxito dependerá de un conjunto de ser- 

vicios ofertados como el sabor de la comida que ahí 

se venda (barbacoa, mixiotes, chalupas, tamales, mole 

de cadera, etc.), los precios de venta, la conveniencia 

del lugar en donde estará el puesto o restaurante, y la 

cordialidad y eficacia de la atención al cliente. 

Estimación de ganancias 

En el ejemplo de la ECA en Ahuetempan, el precio 

por los caprinos que se comercializan en las pla- 

zas ganaderas alcanza un precio aproximado entre 

$1,200 y $1,500 por animal. En tanto que el precio por 

canal que paga el restaurante con el que tienen su 

convenio, es de $2,500 lo que representa una ga- 

nancia adicional de $1,000 por animal, pero menos 

los costos de la transformación de canal y el flete 

requerido para llevar las canales a la Ciudad de 

Puebla. 

 
En cuanto a los costos de producción, éste tiene 

que ser contabilizado durante el proceso produc- 

tivo, que se define en función al destino al que va 

cada caprino, ya sea cabritos para abasto, hem- 

bras para pie de cría o sementales. 
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Resultados alcanzados en las ECAS 

La idea de realizar una evaluación de lo hecho en 

las ECAS, es para aclarar si fue posible alcanzar los 

objetivos planteados y resultados esperados. 

 
Debido a la complejidad de un sistema de produc- 

ción animal, la evaluación solamente puede realizar- 

se si el caprinocultor lleva registro de sus acciones, 

los gastos erogados, los parámetros productivos 

y las ventas. Estos registros se comparan con la 

línea de base inicial, y se puede observar con ob- 

jetividad si hubo avances. 

 
El siguiente cuadro hace referencia a la compara- 

ción realizada en la ECA Ahuatempan después de 

un ciclo de productivo y se compara con la línea 

base inicial. 

 
 
 
 

 
 

Indicadores 
 

Antes 
 
Después 

 
 
Mortalidad % 

 
 

60 

 
 

5 

Desparasitaciones % 0 80 

Suplementación de corderos lactantes % 0 70 

Aplicación de selenio 2 90 

Destetes estratégicos % 0 90 

Suplementación en vientres% 2 70 

   

Conservación de forrajes% 0 70 

Manejo reproductivo% 0 50 

 
 

 
Fuente: SDR, 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En ese mismo orden, se pueden identificar por los 

productores de la ECA, los principales logros ob- 

tenidos y las principales habilidades técnicas y 

comerciales desarrolladas. 

 
En un análisis colectivo de los logros alcanzados 

por la ECA de Ahuatempan se señala: 
 

 

Es importante aclarar que obtener una evalua- 

ción positiva es muy factible, porque la dinámi- 

ca de ECAS permite resolver continuamente los 

problemas. 

 

 

 

Los canales a comercializar son de animales 
de pastoreo, preferentemente de animales 
que ya cumplieron con su edad producti- 
va, que es lo buscado por el comprador 
“restaurantero”, esto debido a que aporta 
una palatabilidad especial y tamaño ideal 
de las piezas que se ocupan de la carne de 
caprino”. 



 

 

 

 Sugerencias para  
la venta de caprinos 

 

La carne de caprino representa menos del 1 % del 

total de la ingesta cárnica nacional6. Se estima un 

consumo de 300 gramos anuales por persona, de 

manera ocasional. 

 
La producción nacional de carne caprina llegó a 

las 40,825 toneladas en 2022. Entre 2019 y 2022, la 

producción creció alrededor de 900 toneladas. En 

tanto que la exportación alcanzó casi las 1,500 tone- 

ladas en 2022, principalmente a Estados Unidos, con 

lo cual se rebasó en 830 toneladas el volumen de ex- 

portación máximo alcanzado en 2019 (véase siguien- 

te figura). 

72 

 

 

70 
 

 

68 

 

 

66 

 

 
64 

 

 

62   

El principal destino de la producción de carne ca- 

prina en los estados del norte del país, va para el 

mercado del Cabrito, con una alta concentración 

de la demanda en la zona metropolitana de Mon- 

terrey, y para el mercado de exportación7. En tan- 

to que la producción de caprinos en Puebla, sirve 

para abastecer de carne el mercado de la barba- 

coa. 

Los caprinocultores poblanos tienen un sistema 

de producción semi estabulado y como hay pocos 

negocios en sus localidades que utilicen carne de 

caprino, la mayoría de ellos venden sus animales a 

intermediarios ubicados en las plazas ganaderas 

quienes los llevan a restaurantes y puestos de co- 

mida dispersos en ciudades y localidades rurales. 

 

¿A qué mercado se debe dirigir la carne 

de caprinos? 

Debido a que el principal mercado para caprinos son 

 Consumo 

aparente 

 Producción 

nacional 

las plazas ganaderas, vale la pena señalar que, para 

los productores con mano de obra familiar, interesa- 

dos en mejorar sus ingresos y que venden a interme- 
Figura 2. Producción nacional y consumo aparente de carne 
de caprino entre 2019 y 2022. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Compendio 
estadístico COMECARNE 2019, 2022 y 2023 

 

Los principales estados productores, que aportan 

el 66% de la carne de caprino en México, son Za- 

catecas (11%), San Luis Potosí (11%), Coahuila (10%), 

Puebla (10%), Guerrero (9%), Oaxaca (9%) y Michoa- 

cán con el 6%. Véase siguiente figura. 

 
 

 
 34% Resto de estados 

 11% Zacatecas 

 11% San Luis Potosí 

 10% Coahuila 

 10% Puebla 

 9% Oaxaca 

 9% Guerrero 

 6% Michoacán 
 
 
 
 

 

Figura 3. Participación de la producción de carne caprina por 
entidad federativa, 2022. 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP, 2024. 

diarios, es recomendable pasar a una siguiente eta- 

pa comercial con el fin de fortalecer sus unidades de 

producción de una manera paulatina y sólida. 

 
Una meta por alcanzar para los productores, es aten- 

der el siguiente eslabón de la cadena en la que se 

encuentran. Por ejemplo, si venden sus animales a 

un intermediario local, su meta debería buscar un 

comercializador que vende animales a un restau- 

rante de buena calidad. Si ya se vende a un comer- 

cializador, el siguiente paso debería ser vender direc- 

tamente a un restaurantero o buscar el mercado de 

venta de carne en canal. 

 

Estacionalidad de la producción 

El mercado de carne de caprinos funciona bajo la 

ley de oferta y demanda local o regional, en donde 

la referencia es lo que pagan los consumidores por 

kilo de barbacoa, lo cual está en función del sitio en 

donde ésta se vende. 

 
La caprinocultura es una actividad altamente es- 

tacional debido a las características fotoperiódicas 

6. Debido a que el principal producto de la caprinocultura poblana es 
carne, únicamente se tocará ese mercado. 

7. EUROCARNE DIGITAL (2021) Oportunidades de crecimiento para el mer- 
cado caprino mexicano https://eurocarne.com/noticias/codigo/48866/ 
kw/Oportunidades%20de%20crecimiento%20para%20el%20mercado%20 
caprino%20mexicano 

 

4 



18 

 

 

Frecuencias 

de entrega 

 

 

 
de los caprinos, es decir, que regulan su reproducción de acuerdo a la cantidad de luz en el día y a los 

patrones de lluvia que afectan la disponibilidad de alimentos. Lo anterior tiene como consecuencia que 

la producción de caprinos en el país disminuya entre los meses de enero a septiembre, y aumente entre 

los meses de octubre y diciembre. 

 
Lo anterior representa una oportunidad para caprinocultores que participan en una ECA, porque, de 

acuerdo a la investigación de campo, las ECAS de caprinocultores han logrado alcanzar pariciones 

cada 8 meses en sus hatos, lo que les ha permitido romper un poco la estacionalidad de la producción 

y cuentan con producción de carne la mayor parte del año. 

 

Investigación de mercado 

En caso de que los caprinocultores estén buscando un nuevo mercado, la primera acción que deben 

realizar es entender dicho mercado y eso se hace entrevistando a los potenciales compradores, con pre- 

guntas relacionadas con sus necesidades de carne. La siguiente figura señala las posibles preguntas 

que se podrían realizar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Necesidades de compradores de caprinos a investigar por productores. 

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2024. 
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Productor 

Puntos 

de venta 
 

Puntos 

de venta 

Comprador que 

 cortes 
Canal 

Puntos 

de venta 
 Transformador 

propia 

Restaurantes 

y puestos en la calle 

 
 Sugerencias  
para la organización 

 

 

Organización para la venta 

 

Debido a que muchas de las unidades de producción son pequeñas, el volumen que ofertan individual- 

mente no es suficiente para cumplir con las necesidades de los compradores, y posiblemente tampoco 

para que el costo de transportar los animales sea eficiente. 

 
La siguiente figura muestra cómo la organización de caprinocultores es la única vía para alcanzar los dife- 

rentes mercados, lo cual dependerá de la calidad y cantidad del producto, así como de la infraestructura 

y el equipamiento con el que cuentan los productores y comercializadores. 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 5. Diferentes canales de comercialización para la carne de 
caprino en pie y transformada. 

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2024. 

 

 
Cuando un pequeño caprinocultor vende por su cuenta, muchas veces entrega sus animales a un inter- 

mediario para que su producto llegue al consumidor final, como se muestra en los cuadros color naranja 

de la figura anterior. Si un caprinocultor se organiza con otros productores, pueden tener más alternativas 

para hacer llegar su producto al consumidor final. 

 
A continuación, se expone el caso de la ECA “Santa Inés Ahuatempan” que han podido alcanzar un acuer- 

do comercial para sus chivas que han terminado su vida productiva, gracias al fortalecimiento de sus 

unidades de producción. 

5 

Grupo de 

productores 

 
Intermediarios 

Restaurantes y 

puestos en la calle 

 
Cortes 

Puntos de 

venta propios 
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Fuente: elaboración propia con datos de la SDR e investigación de campo, 2023. 

 

Formalización de una persona moral 

 

Los avances en producción y venta de cabras, motivan a los productores a formalizar el esfuerzo colectivo 

en una persona moral, para que se pueda acceder a mercados formales, lo cual también implica asumir 

las responsabilidades fiscales. 

 
Por las características del sistema de caprinos, en donde los productores y productoras trabajan en sus 

unidades de producción, se recomienda que la figura a constituir sea una Asociación Ganadera Local Es- 

pecializada (AGLE) o una figura dentro de la Economía Social y Solidaria, como una cooperativa, que tiene 

una toma de decisiones democrática (un socio, un voto), distribuye los beneficios económicos en función 

al trabajo de los socios y establece acciones que ayudan a fortalecer su relación con la comunidad. 

Publicidad en la que 

mencionan a los 

productores de la ECA 

Caprinocultores de Santa 

Inés de Ahuatempan, 

Puebla 

El grupo Capinocultores de Santa Inés de Ahuetempan, integrado por 20 productores, 

han logrado implementar buenas prácticas productivas en todas sus unidades pecuarias, 

“Mole de Caderas” con el restaurante poblano La Crianza. 
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 6   Anexos  

ANEXO 1. Línea de base de 121 unidades de producción 
ovino-caprinas en Puebla 
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Fuente: elaboración propia con datos de la SDR, 2023. 
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ANEXO 2. Ejemplos de resultados de buenas 
prácticas a través de las ECA 

 
A continuación, se presentan casos de buenas prácticas pro- 

ductivas identificadas en caprinocultores que han participado 

en las ECAS en Puebla. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SDR, 2023. 
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Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo, 2023-2024 
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Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo, 2023 - 2024 
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