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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Caprinocultura 

Clave  PRA-462 

DEPARTAMENTO QUE LO OFRECE: Producción Animal 

Horas teoría: Tres/semana 

Horas práctica Tres/semana 

Número de créditos 8 (Ocho) 

Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Semestre en que se imparte Tercero y cuarto 

Carácter Optativa 

Prerrequisitos Zootecnia general, Fisiología general y 

Anatomía general. 

 

II.- OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general del presente curso consiste en proporcionar al alumno de medicina 

veterinaria los conocimientos relacionados con los aspectos zootécnicos de los  caprinos en 

el mundo, en México y en la región. Que el estudiante este capacitado para conocer y 

aplicar las principales prácticas zootecnicas de manejo, selección, alimentación, 

reproducción y alojamiento de los caprinos, así como la identificación y función zootecnica 

de las distintas razas, todo ello para contribuir al desarrollo y productividad de esta especie. 

 

III.- METAS EDUCACIONALES  

 

1.- El alumno describirá los conceptos, métodos y técnicas para el mejor uso y 

aprovechamiento de la caprinocultura  tanto a nivel nacional como regional. 

2.- El alumno manejará las herramientas, habilidades y literatura actualizada y disponible 

sobre la situación actual de la producción de  caprinos  tanto a nivel mundial, nacional y 

regional. 

3.- Desarrollar en el alumno de licenciatura el interés por los caprinos a través de la 

revisión de temas y artículos científicos de actualidad, además deberá tener la capacidad de 

desarrollar programas y proyectos integrales de manejo de los mismos a través del uso  de 

modelos en hojas de Excel. 

4.- El alumno identificará y resolverá los problemas técnicos de la producción de caprinos y  

propondrá alternativas de solución y producción y será capaz de mejorar la eficiencia de la 

caprinocultura. 
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5.- El alumno  será capaz de revisar y traducir artículos científicos relacionados con la 

zootecnia del ganado caprino, implementará y diseñará un programa de producción de 

ganado caprino y podrá administrar una explotación caprina con eficiencia y productividad.   

 

IV.- TEMARIO 

CAPITULO I 

1.0  HISTORIA Y DESARROLLO DEL GANADO CAPRINO 

1.1 Definición de zootecnia 

1.2 Clasificación taxonómica de los caprinos 

1.3  Origen y evolución de la producción de caprinos en el mundo, en México y en 

la región Lagunera. 

1.4  Situación actual y tendencias de la producción de caprinos 

1.5  Diferencias y características generales entre el ganado caprino  

 

CAPITULO II 

2.0 RAZAS MAS IMPORTANTES SUS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, 

PRODUCTIVAS Y RUSTICIDAD 

2.1 Razas de caprinos  

2.1.1 Nubia 

2.1.2 Alpina francesa 

2.1.3 Granadina 

2.1.4 Toggenburg 

2.1.5 Saanen 

2.1.6 Boer 

2.1.7 Angora 

2.1.8 Criolla 

2.1.9 Otras en el mundo 

2.2  Razas caprinos de importancia económica en México 

2.2.1 Productores de lana fina 

2.2.2 Doble propósito 

  

CAPITULO III 

3.0  MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO CAPRINO 

3.1 Sistemas de selección 

3.2 .1 Selección por pedrigree 

3.2.2. Pruebas de comportamiento 

3.2.3. Pruebas de progenie 

3.3  Sistemas de cruzamientos 

3.3.1 Absorción  

3.3.2 Retrocruza 

3.3.3 Otros 

3.3.4 Problemas de cruzamientos 

3.4  Genética cuantitativa 

 

CAPITULO IV 

4.0 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAPRINOS  
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4.1  Nómada y transhumante 

4.2  Extensivo, intensivo y mixto 

4.3  Zonas más importantes para la producción de caprinos en México, entorno 

social, económico y ecológico. 

4.3.1 Zona norte 

4.3.2  Zona de la meseta central y el bajío 

4.3.3  Zona del sureste 

4.3.4  Zona tropical seca y húmeda 

 

CAPITULO IV 

5.0 REPRODUCCIÓN DE  CAPRINOS  

5.1 Fisiología de la reproducción del macho y de la hembra 

5.1.1 Actividad reproductiva de la hembra 

5.1.2  Actividad reproductiva del macho 

5.2 Estacionalidad reproductiva 

5.3  Pubertad y madurez sexual  en hembras y machos caprinos 

5.3.1 Época de nacimiento 

5.3.2 Alimentación 

5.4  Evaluación de los sementales 

5.4.1 Determinación de los parámetros de la libido 

5.4.2 Obtención de semen por vagina artificial 

5.4.3 Evaluación del semen (volumen, motilidad, concentración, 

anormalidades morfológicas) 

5.5  Control de la reproducción en  caprinos 

5.5.1 Efecto macho 

5.5.2 Sincronización de estros con progestagenos y prostaglandinas 

5.5.3 Inseminación artificial 

5.5.4 Semen fresco y semen congelado 

5.6  Empadre 

5.6.1 Tipos de empadre 

5.6.2 Épocas favorables para el empadre 

5.6.3 Duración 

5.6.4 Relación numero hembras por macho según sistema de producción. 

5.6.5 Machos detectores de estros (mandil, pene desviado, 

vasectomizados) 

5.7 Gestación 

5.7.1 Evaluación fetal 

5.7.2 Diagnostico de gestación 

5.7.3 Parto y distocia 

5.7.4 Peso adecuado de las crías 

5.7.5 Evaluación de la eficiencia reproductiva a través de la fertilidad, 

prolificidad y porcentaje de procreo de los hatos  

 

 

CAPITULO VI 

6.0 LACTANCIA Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CABRAS  

6.1 Curva de lactancias 
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6.2 Número de lactancias 

6.3 Crianza artificial 

6.4 Evaluación de las crías de monogástricos a poligástricos 

6.5  Destete  

6.5.1 Precoz  

6.5.2 Tardío 

6.6  Secado  

6.6.1 Natural  

6.6.2 Brusco  

6.6.3 Progresivo 

6.7  Ordeña  

6.7.1 Manual 

6.7.2 Mecánica 

6.7.3 Lactancia y Producción de leche 

 

CAPITULO VII 

7.0 PRACTICAS DE MANEJO 

7.1 Identificación (aretes, medallas, tatuajes, crayones, muescas) 

7.2 Descornado (sosa cáustica, cautín, cuchillo, sierra de lis) 

7.3 Corte de pezuñas 

7.4 Castración 

7.5  Registros y hojas de control (producción de leche, número de parto y de crías, 

tratamientos médicos, ganancia de peso, etc.) 

 

CAPITULO VIII 

8.0  ALIMENTACIÓN  DEL GANADO  CAPRINO 

8.1 Hábitos naturales de pastoreo 

8.2 Cualidades nutrimentales de la vegetación  

8.3 Requerimientos nutrimentales de las cabras y ovejas 

8.4 Forrajes y alimentos balanceados 

8.5 Raciones para crías lactantes 

8.6 Raciones para etapa de desarrollo y engorda 

8.7 Raciones para hembras antes del parto (secas) 

8.8 Raciones para hembras lactante 

8.9  Raciones para sementales 

 

 

CAPITULO IX 

9.0 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

CAPRINO  

9.1  Leche y derivados lácteos 

9.2  Carne (cabrito, barbacoa, birria, otros) 

9.3  Pieles 

 

 

CAPITULO X 

10.0 SANIDAD DEL GANADO CAPRINO  
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10.1 Importancia de la sanidad 

10.2 Clasificación de las enfermedades 

10.2.1 Enfermedades infecciosas 

10.2.2 Enfermedades metabólicas 

10.2.3 Enfermedades parasitarias 

10.3 Programa general sanitario 

 

CAPITULO XI 

11.0 INSTALACIONES DEL GANADO CAPRINO 

11.1 Estructura y desarrollo del hato  

11.2 Importancia de las instalaciones 

11.3 Requisitos de espacio para la construcción de los locales 

11.4 Instalaciones y espacios vitales (por etapas) 

11.5 Cercas, sombras, comederos, bebederos, áreas de parto, macheros, sala de la 

de ordeña, áreas de aislamiento, engorda y desarrollo) 

11.6 Corral para animales enfermos 

11.7 Corrales en general 

11.8 Baño ectoparasiticida  

 

V.- METODOLOGÍA DEL CURSO 

 

El curso se desarrollará de acuerdo el horario de clases fijado por la subdirección de 

docencia. Es obligatoria la asistencia a clases de acuerdo al reglamento académico vigente 

y la participación activa del estudiante de Medicina Veterinaria. El maestro guiará el 

desarrollo de la clase con apoyos de los alumnos en base a la revisión de los temas 

asignados para análisis y discusión. Se expondrán temas por medio de la presentación oral 

con proyector de acetatos, diapositivas y cañon. Los laboratorios, traducción y análisis de 

artículos así como las tareas son exclusivos para realización fuera del horario establecido de 

clases.    

 

VI.- EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Para la evaluación del presente curso se harán tres exámenes parciales correspondientes a 

los temas analizados durante el curso así como el de la lectura obligatoria complementaria 

de los artículos científicos. Además el alumno realizará la revisión y traducción de artículos 

científicos y entrega final de dichos documentos y un proyecto final.  

 

Evaluación: 

 

Tres exámenes parciales  .............................     60% 

Un tema de revisión ....................................     20% (Traducción de artículos de Journal) 

Un tema de exposición ................................     10% (Incluye tanto caprinos) 

Laboratorios y tareas .....................................   10% 

          TOTAL   100 % 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA  
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VII.- CRONOGRAMA 

Semana Tema Practica Trabajo Evaluación 

1 1  1  

2 1-2    

3 2 1 2  

4 3 2 3 1 

5 3-4 3 4  

6 4 4 y 5   

7 5 5 5  

8 5-6 5 y 6  6 2 

9 6 6    

10 7 y 8 7 7  

11 8 y 9 8, 9 8  

12 9 10 y 11 9  

13 10  12 y 13 10  

14 11  14  3 
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