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Resumen

La producción de alimentos en el ámbito familiar a costo mínimo es posible, como así 
también la utilización de los mismos para lograr un equilibrio nutricional apropiado. Existen 

productos pecuarios que brindan una cuota de proteína y nutrientes que pueden 

obtenerse aún con disponibilidad de pequeñas superficies y escasa inversión, así es 

factible a costo muy bajo la producción de animales de granja tales como el conejo, la 
cabra, el cerdo y las aves de corral. La cría de este tipo de animales en pequeños 

espacios y alimentados con el descarte de la producción frutihortícola puede resultar en 

una mejora sustancial en la calidad nutricional de la dieta familiar sustentable. El objetivo 

del presente proyecto es promover la producción pecuaria para el autoconsumo en áreas 

del cinturón frutihortícola de la ciudad de La Plata. Se realizó la difusión del proyecto a la 

comunidad con la elaboración de notas y folletos informativos. Se dictaron cursos y 

talleres sobre producción y obtención de alimentos destinados al autoconsumo. Al finalizar 

los mismos se repartió material de divulgación para la cría de distintas especies a nivel 

familiar. Se entregaron animales a las familias interesadas y se realizaron visitas 

periódicas para su seguimiento productivo.

Introducción

La dieta de las familias muchas veces no cubre correctamente las necesidades 

nutricionales, bien por razones relacionadas a un ingreso familiar insuficiente o por 

desconocimiento de las cualidades nutritivas de algunos alimentos. La producción propia 

de alimentos en el ámbito familiar a costo mínimo es posible, como así también la correcta 

utilización de los mismos en función de lograr un equilibrio nutricional apropiado. Existen 

productos pecuarios que brindan una cuota de proteína y nutrientes que pueden 



obtenerse aún con disponibilidad de pequeñas superficies y escasa o nula inversión, así 

es factible a costo muy bajo la producción de animales de granja tales como el conejo, la 

cabra, el cerdo y las aves de corral. La cría de este tipo de animales en pequeños 

espacios y alimentados con el descarte de la producción frutihortícola puede resultar en 

una mejora sustancial en la calidad nutricional de la dieta familiar sustentable.

La ciudad de La Plata es reconocida por su producción frutihortícola a pequeña y mediana 

escala, ejemplo de esto es la denominación de “tomate platense” como la variedad 

cultivada en la región y la producción de alcaucil, entre otros. La secuencialidad y 

alternancia en esta producción dada por su estacionalidad genera subproductos y 

desechos que deben ser eliminados rápidamente y en algunas ocasiones, particularmente 

en el caso de los pequeños productores, resultan en la quema indiscriminada dando lugar 

a efectos contaminantes en el ambiente en zonas pobladas. La utilización de estos 

subproductos y desechos como fuente de alimento para los animales tiene dos efectos 

positivos de manera simultánea, por un lado la disminución en la generación de factores 

de contaminación en el ambiente y por el otro la producción de proteína de origen animal 

de alta calidad para el consumo humano. La dieta de las familias muchas veces no cubre 

correctamente las necesidades nutricionales, bien por razones relacionadas a un ingreso 

familiar insuficiente o por desconocimiento de las cualidades nutritivas de algunos 

alimentos.

Existen productos pecuarios que brindan una cuota de proteína y nutrientes que pueden 

obtenerse aún con disponibilidad de pequeñas superficies y escasa o nula inversión, así 

es factible a costo muy bajo la producción de animales de granja. El conejo es una 

especie cuya producción no se encuentra ampliamente difundida y sus cualidades 

dietarias son poco conocidas. Es un producto cualitativamente interesante, rico en 

proteínas, minerales, vitaminas y de bajo contenido calórico. El porcentaje de grasa es 

reducido, con buena proporción de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los 

Omega 3. Su contenido de colesterol es igual a la carne de pescado, y contiene 4,4 veces 

más proteína por cada parte de grasa que los vacunos.

En el mismo sentido la cabra doméstica es un rumiante menor caracterizado por su 

elevada rusticidad y prolificidad, explotado a nivel familiar y de subsistencia. Su carne es 

hipocalórica y posee bajo contenido de grasas saturadas, comparada a otras carnes rojas 



y carne de pollo. Posee una buena relación de ácidos grasos poliinsaturados/saturados. 

La cabra brinda además, la posibilidad de cumplir un doble propósito, la obtención de 

carne a través de los cabritos producidos y el ordeñe pos destete de las crías. La leche 

caprina presenta una ventaja ya que no produce intolerancias digestivas frecuentemente 

observadas sobretodo en niños lactantes.

Objetivo General

Promover la producción pecuaria para el autoconsumo en áreas del cinturón frutihortícola 

de la ciudad de La Plata y brindar capacitación para la producción y utilización de 

alimentos con destino al consumo familiar

Metodología

Se realizaron reuniones de coordinación con los integrantes del proyecto, alumnos, 

docentes y no docentes de las Facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias y 

Forestales de la UNLP, docentes y alumnos de la Escuela primaría n°26 Magdalena 

Güemes de Tejada y Secundaría Escuela Agropecuaria N°1 Dr Alejandro Korn. En una 

primera etapa las reuniones consistieron en coordinar las tareas y en la segunda mitad del 

proyecto se basaron fundamentalmente en las problemáticas que fueron surgiendo 

durante la implementación de las actividades, con el fin de poder modificar la planificación 

del trabajo en base a las mismas.

Se difundió el proyecto en la comunidad invitando a participar de cursos y talleres sobre 

producción, obtención, manipulación y utilización de los alimentos destinados al 

autoconsumo. Para estas tareas el equipo docente de la escuela primaria n°26 

Magdalena Güemes de Tejada fue fundamental, ya que los niños de la mayoría de las 

familias concurren a esta institución. Hubo encuentros con los padres y las madres 

explicándoles en qué consistía el proyecto, y de la devolución de los mismos se 

reformularon algunos aspectos, como por ejemplo tener en cuenta que varias familias 

comparten el mismo espacio y requieren consenso para aceptar y criar los animales.

Se llevó a cabo la capacitación de los agentes multiplicadores, alumnos, técnicos y 

docentes de la Escuela Secundaria y la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Por otra parte, se realizaron los primeros encuentros con asociaciones de productores 

frutihortícola de la zona, con el fin de presentar el proyecto y escuchar sus aportes al 



respecto. Luego se continuó trabajando en 4 talleres con las familias interesadas, los 

mismos fueron sobre los distintos tipos de instalaciones y criterios básicos para el manejo 

y la alimentación de las especies de granja. Al finalizar cada taller se entregaron folletos 

descriptos de cada una de las especies presentadas como posibles alternativas de 

producción. Se hicieron visitas regulares a los pequeños productores a fin de detectar 

dificultades y dar respuesta a las contingencias emergentes, acompañando durante el 

proceso de construcción de los alojamientos de los animales, y luego de la entrega de los 

mismos, para continuar con el seguimiento durante la adaptación a las producciones 

animales.

Desarrollo

Se realizó la difusión del proyecto a la comunidad con la elaboración de notas y folletos 

informativos.

Se dictaron cursos y talleres sobre producción y obtención de alimentos destinados al 

autoconsumo. Al finalizar los mismos se entregaron folletos de divulgación para la cría de 

distintas especies a nivel familiar.

A 12 familias interesadas, se les entregaron 100 pollitas ponedoras y alimento balanceado 

(para cubrir el primer tiempo de crecimiento y adaptación). Posteriormente se realizaron 

visitas periódicas para su seguimiento productivo. De esas 12 familias, 6 decidieron 

comprarse por sus propios medios 50 pollitas mas.

A continuación se presentan los distintos folletos y cartillas difundidos en la comunidad:
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NANUAL DE RUTINA PARA LA CRÍA DE CONEJOS 
FAMILIAR

A DIARIO:

AGUA Debe disponer siempre de agua fresca y limpia ya 
sea a través de recipientes individuales, botellones con 
chupete o bebederos automáticos

- ALIMENTO Debe recibir el alimento ad-libitum. Debe 
retirarse el alimento enmohecido o en mal estado.

- ESTADO SANITARIO Observación de cualquier cambio 
en el estado general y/o en la conducta Ej pelaje sucio o 
manchado, respiración acelerada, ojos irritados, 
estornudos; lastimaduras aparentes en orejas y patas, 
durezas en las extremidades, taita de pelos en regiones 
de la cabeza y lomo, etc

CICLO REPRODUCTIVO DE LA CONEJA

Pnmer servicio al llegar aproximadamente a los 3 kg de 
peso (no menos de 100 días de edad)

- Tiempo de gestación 31 dias » 2 días
- Palpación a los 15 dias de gestación
- Colocación de nido 3 días antes del parto
- Lactancia por lo menos un mes o hasta alcanzar un peso 

no menor de 500 gramos.
- Los sucesivos servíaos se realizarán después del 

destete.

TAREAS RELACIONADAS AL MANEJO REPRODUCTIVO

Sorvlcio: Al llevar la coneja con el macho se debe contratar que 
el servicio sea efectivo, este se observa por la monta del macho 
a la hembra y si el servicio fue efectivo, el macho se desplaza 
con un vuelco lateral y gira sobre el piso podiendo producir un 
chilido Cuando esto sucede es conveniente dejar que el macho 
monte en vanas oportunidades más. La hembra puede estar 
dos horas aproximadamente junto al macho antes de ser 
retirada Debe ser tomada del cuero y con la otra mano 
levantándola de la parte trasera boca abajo, para evitar el reflujo 
del semen.

Es importante anotar el día del servicio para establecer el 
momento de la palpación, colocación del nido, etc

Palpación: A parir del día 15 post servicio ser realizará una 
palpación abdominal Si resulta positiva se repite al dia 25 post 
servicio, si resulta negativa la hembra vuelve a ser llevada con el 
macho para un nuevo servicio.

Colocación de nidos: El nido debe cotocarse a los 28 dias post 
servicio, debe contener una cama seca y limpia Puede ser 
pasto seco o viruta Antes del parto la hembra se retirara pelo 
para hacer el nido, este protege mejor del frío a los gazapos 
Siempre se debe controlar que el nido se mantenga lo más seco 
posible antes del paito, si no, se debe ir cambiando. Se puede ir 
agregando material si la coneja lo tira.

Parto: Luego del parto se controla la cantidad de gazapos 
vivos y se retiran los muertos Es importante anotar el número 
de gazapos totales vivos, muertos

Controlar que los nidos no estén muy húmedos, porque afecta a 
tos gazapos, y que el material cubra bien a todos

Destete: El destete se puede realizar a partir de los 30 dias 
siempre y cuando hayan superado un peso mínimo de 500 
gramos En ese momento los gazapos ya han comenzado a 
comer el alimento de la madre En ese momento se retía el nido 
y se limpia adecuadamente

Gazapos en recría y engorde: Se realiza el sexado

ff’*' "
F

•*

Se aplica dos dosis de cocctoicstatos con nervato de 48 hs Se 
atojan separados de la madre

En tiempo aproximado de 3 a 6 meses según tipo de alimento el 
conejo puede llegar a los 2,5 kg para ser faenados.



1) Acondicionamiento de lugar para criar
El gallinero debe estar en un lugar alto, con 4x5 metros 
de disponibilidad para 20 gallinas, con espacio semi 
cubierto En 13 parte cubierta estarán dormideros altos y 
rudos para la postura Comederos, bebederos y nidos 
construidos en forma casera

2) Recibido y cuidado de las aves.

Cuando se compran pollitas para futuras ponedoras, es 
«nportante tener en cuenta:

a) Del día 1 al día 45. ponerles cama de viruta y luz 
que sirve para darles temperatura La 
alimentación debe ser a base de balanceado

b) Del dia 45 al dia 60. producir d acostumbramiento 
de tos animales en el lugar definitivo Alimentación 
a partir de tos 40 días (acostumbramiento) a 
desperdicios de comida, hortalizas y y anos

3) Cuidados: mantener agua limpia permanentemente y la 
limpieza del gallinero para no presencia de 
enfermedades

4) Postura: las gallinas comienzan la postura a los 5-6 
meses donde ya colocados los nidos 4 nidos cada 10 
gallinas comenzamos la recolección

5) Gallo: si tenemos la presencia de un gallo, este pisara a 
las gabinas (servxw). esos huevos tendrán galladura con 
lo cual podrán nacer pollitos. En este caso, no hay que 
retirar tos huevos para que la gallina empolle (enclueque) 
los mismos por el termino de 21 días Esas crias nacidas 
a los 35 días pueden separarse y dados alimento 
balanceado para terminarlos para faena

20 GALLINAS NOS PUEDEN APORTAR 10 HUEVOS 
POR DIA TODO EL AÑO



RUTINA DE ORDEÑO

1 Lavado de oíanos toe 
agua y jabón y secar 
con toalla limpia de 
papel

2. Lavado de pezones 
con agua tibia 
me/dada con yodo

3. Despuntado Consiste 
en desechar los 
primeros chonos de 
leche

4. Sellado. Una vez 
recolectada toda la 
leche de cada ubre, so 
empapan los pezones 
de la cabra 
metiéndolos en un 
liquido sallador.

OTRAS 
RECOMENDACIONES

• Recipiente negro. Este 
recipiente se usa al micro de 
la ordena buscando 
anomalías en la consistencia 

y el color de la leche como 
sangre, colores anormales o 
grumos

• Colar Se debe contar con 
un colador que permita 
retener cualquier material 
extraño a la leche

• Bienestar de la cabra 
Debemos evitar el maltrato, 
ya que esto les causa estrés y 
por lo tanto disminuyen su 
producción de leche

• Enfriado. Al terminar el 
ordeñe, la leche se debe 
enfriar a <4'C, ya que a esta 
temperatura evitamos que se 
multipliquen Las bacterias.

Manual de 
Producción de 
Cabras para 

Autoconsumo.

Proyecto de extensión: 
Producción pecuaria para 

autoconsumo.

INSTALACIONES
Las instalaciones son muy 
importantes para el buen 
manejo del hato. El propósito 
primordial de las 
instalaciones es evitar las 
pérdidas do cabritos y 
cabras
En la construcción, la 
superfide destinada por 
ammal adulto será de 1,5 a 
2 m" y de 0,5 m' por cabrito. 
Los corrales constan de una 
superficie techada equivalente 
al t/3 de la superficie total del 
mismo, donde el techo debe 
tener al menos 220 rn de 
altura Es importante que 
conste de una pared en el 
lado que enfrenta a los 
vientos trios
El cerco se puede hacer 
con alambre, postes, varillas 
y cortezas de aserradero 
Debe tener una altura de 
1,30 m como mínimo
Las puertas deben ser 
amplias (2,5 m) para que los

animales no se golpeen al 
pasar

MANEJO NUTRIC1ONAL DEL 
CAPRINO
Las cabras son animales 
herbívoros estrictos
La cantidad de alimento que 
se debe proporcionar a las 
cabras debe estar en relación 
con su nivel de producción y 
estado fisiológico Las 
exigencias nutncionales son 
mayores en las etapas de 
crecimiento, final de 
gestación y pnnap» de 
lactación
En cuanto a su 
comportamiento alirncnticto, 
los capnnos tienen 
preferencia por el ramoneo y 
las especies de mayor 
consistencia, arbustos duros y 
leñosos, y hasta los que 
tienen espinas y de gustos 
amargos, lo que permite 
aprovechar un ampio rango 
de variedades vegetales.
Algunas plantas resultan 
tóxicas para las Cabras:
• Sorgo de Alcpo

• Morcnita o AJfalfa Criolla
• Mostacilla o Nabdto
• Acacia Blanca
• Ceuta
• Duraznillo Negro y Blanco
• Chamico
• Revientacabanos o Quilío
• Romcnlto Mio-Mio
• Abrojo Grande y Chico
. Sunchilio
• Pata de Perdiz o Gramilla
• Transparente

El agua bmpra y fresca debe 
ser ofrecida en forma 
permanente El consumo de 
agua es del 10% del peso 
vivo

MANEJO REPRODUCTIVO 
La Cabra es clasificada como 
■poliéstrica estacional’, es 
decir, que presenta celos en 
determinadas estacones del 
año Se las llama 
reproductoras de días codos, 
porque, en general, 
manifiestan el celo durante los 
meses de otoño y tas 
pariciones son en la 
Primavera. Por lo tanto, se 
debe intentar realizar los 

servicios en épocas 
determinadas, manteniendo el 
resto del año separados tos 
chivos del hato. Los signos 
del celo son mueven la cola 
exageradamente, batan con 
frecuencia, se montan entre 
ollas, pierden ol apotito, 
onnan con frecuencia, tienen 
la vulva inflamada y con 
secreción
Técnicamente 15 meses es 
la edad adecuada para la 
primera monta, siempre y 
cuando la cabrilla haya 
recibido una buena 
alirnentacton, que lo haya 
permitido alcanzar el peso 
mínimo de 30 Kg.
Si la cabra sorvida no vuelve 
a repetir ceto entre tos 22 o 
más días significa que ha 
quedado preñada.
l as cabras preñadas deben 
recibir una atención 
preferencia!. destinándoles 
los mejores alimentos
La gestación dura

Recordar que.
El momento más apropiado 
para la monta es el 2o dia del 
teto.

Para cabras adultas, un solo 
salto es suficiente para que 
queden preñadas
Para las cabrillas que se 
cruzan p&t primera vez, es 
más seguro que tengan dos 
saltos.
Registrar los acoritccimiontos 
y las fechas

EL PARTO
Los signos que presentan las 
cabras previo al parlo son:
En ól último mes de gestación 
la ubre aumenta de tamaño y 
se llena de teche.
Se observa un hundinwnto a 
ambos todos de la coto 
Aparece una descarga de 
liquido por la vulva
El dia del parto La cabra 
bala insistentemente. Se 
echa y se levanta vanas 
veces, está inquieta y patea 
el suelo, aparece la bolsa 
de agua.
Es importante que e< parto 
ocurra en el corral, para 
intervenir en caso de 
dificultades y atender tanto al 
cabrito como a la madre. Para 
ello se deja encerradas a las 
parturientas el dia anterior en 
el corral.
Después del parto
Dejar a la cabra tranquila 
Alejar los perros Ofrecerte 
agua y observar que, dentro

de las !2 horas siguiente.

CUIDADO DE LOS 
CABRITOS
Inmediatamente después del 
parto se debe tener en cuenta 
el siguiente manejo con tos 
cabritos
Secar el moco de la nariz y 
de la boca
Dejar que to madre to toma 
para terminar de secarte y 
reconocerlo.
Desinfectar el cordón 
umbilical con yodo
Tratar de que mame pronto. 
Lo ideal os que sea dentro de 
tos 15 minutos de nacido 
Durante tos tres primeros días 
los cabritos deben tomar 
leche (calostro) todo el tiempo 
que quieran



Conclusión

- El proyecto continúa con el seguimiento de las gallinas ponedoras que se 

encuentran en etapa de crianza y se prevé la entrega de cabrillas y conejos.

- Al recibir las primeras pollitas y verificar que las instalaciones previstas y el manejo 

de los animales podía ser resuelto a nivel familiar, la mitad de los productores 

incluidos en el proyecto decidieron incorporar más animales, estos últimos no 

adquiridos a través del proyecto sino por su propia iniciativa. Este resultado pone 

en evidencia el interés que produjo la incorporación de los animales como recurso 

de disponibilidad permanente.

- Entrenamiento de alumnos de escuela agrotécnica y de grado de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias. Su capacitación incluyó dos áreas, por un lado el 
conocimiento de la producción a nivel familiar o de traspatio y por el otro la 

capacidad de generar relaciones interdisciplinarias que redundan en un 

aprendizaje colectivo integrado.

- La posibilidad de llevar adelante proyectos donde profesionales y alumnos del 

ámbito universitario y grupos heterogéneos de productores cuyos establecimientos 

difieren en el grado de complejidad y tecnificación permite un intercambio 

enriquecedor de conocimientos, estrategias y experiencias compartidas.
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