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I. RESUMEN 

Tomando en cuenta que en M€xico no se han estimado par! 

metros aenéticos como los índices de herencia de caracterfsti 

cas de importancia económica en cabras, con este objetivo se 

realiz6 el presente trabajo, para lo cual se cont6 con infor_ 

maci6n de 522 pares de registros madre-hija de cabras obteni

das en un esquema de cruzantiento absorbente con machos de las 

razas Alpina, Granadina, Nubia, Saanen y Toggenburg. Estos 

registros se ajustaron a edad, año y época de narto. Las here 

dabilidades estimadas por el método de regresión madre-hija -

fueron de: .20±.09 para producción total de leche, .16±.08 p~ 

ra producción diaria de leche, .08±.08 para duración de la 

lactación, .10+.08 para número de crías al parto, .12±.08 pa

ra peso de la camada al parto y de .28+.08 para peso de la ca 

bra al parto. 
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II. INTRODUCCION. 

La investigación que se ha hecho en México para tratar -

de conocer las características de producción'y reproducción de 

la especie caprina es escasa, a pesar de que, a nivel nacional, 

esta especie ocupa el segundo lugar en cuanto a número de ca

bezas de rumiantes, estimSndose diez millones de animalesª. Es 

tas investigaciones no han incluido estimaciones 'de parámetros 

genéticos, conio los índices de herencia (h 2 ), para las caract~ 

rísticas económicamente importantes, que son necesarios µara 

comparar los diferentes sistemas de mejoramiento genético y 

así escoger el mejor de acuerdo al valor de h 2 y además prede

cir el cambio de estas características en la población 5
• Como 

la heredabilidad es la relación que existe entre la varianza -

gen~tica aditiva ( al> y la varianza fenotípica ya 

que estas pueden ser diferentes en cada población, es necesa-

rio estimarlas bajo las condiciones de explotación y con el ti 

podo animales existentes en la regi6n 5 '
15

• Por esta raz6n no 

se recomienda utilizar los parámetros estimadoe en otros ~aí-

ses como Francia o Norueqa, donde las condiciones climáticas y 

sistemas de producci6n son diferentes a los de México 16117121 ; 

er. estos países el objetivo principal es la oroducci6n de le-

che, separando al cabrito de la madre al nacimiento oara ali-

mentarlo en forma nrtif icial y ordeñar la cabra durante toda -

la xactancia. En cambio, en Múxico ol objetivo principal os la 

producci6n de cabriton, quedando en oegundo término la produc-

ci6n do loche, por l© que la cr!a permanece con la rnudro hanta 
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el destete cuando se vende para abasto o se engorda en pas

toreo; en caso de que aún produzca leche se le ordeña, o de 

lo contrario, se espera para otro ciclo reproductivo. Por 

otro lado, la mayoria de las cabras en México estan someti

das a un sistema de explotación de tipo extensivo, con la 

utilización de agostaderos y terrenos quebrados, donde son 

pastoreados tanto los machos como las hembras que forman el 

hato reproductor. Como consecuencia no hay control sobre 

1os apareamientos, por lo que no se llega a conocer al pa-

dre de cada animal que se queda en el hato para reposición, 

pero, sí es posible identificar a la madre de estos, con -

lo que se puede tener información acerca de la producción -

tanto de la madre como de la hija. Por esta razón, el méto

do que se puede utilizar para la estimación de la heredabi

lidad es él de regresión madre-hija 2
'

5
'

1
'

15
'

22
• 

El objetivo de este trabajo es el de estimar índices 

de herencia en cabras para las características de produc--

ción total y diaria de leche, duración de la lactación, t~ 

aaño de la camada al parto, peso de la cabra al parto y pe

so de la camada al parto, por el método de regresión madre

h.ija. 
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III. MATERIAL Y METODOS. 

a) Población y manejo: Se utilizaron datos obtenidos del Cen

tro de Cría Caprino de Tlahualilo, Dgo. durante los años de 

1974 a 1977. Los datos cuentan con informaci6n de cabras de 

las razas Alpina, Granadina, Nubia, Saanen y Toggenburg con 

diferentes niveles de cruzamiento (rn~s de 1/2 de genes incor

porados), obtenidas de un programa de cruzamiento absorbente 

de cabras de la región con machos puros de las razas rnencio 

nadas. 

El manejo que se les di6 a las cabras al momento del em

padre consistió en separarlas en un corral, donde se intro

duc!a al semental, el cual cubr!a a las hembras en calor, es 

to se hacía en forma individual o en grupo, tornando en cuenta 

solo el aspecto racial para el apareamiento. El orde~o se 

efectuó dos veces al día después de destetar al cabrito, -

lo que ocurrió en promedio a los dos meses de nacido. Se 

realiz6 unº muestreo de leche mensual y se registró solo el -

ordeño de la tarde, el cual se duplicó para estimar la produ~ 

cien por d!a. Los detalles de localizaci6n, cl.ima y manejo en 

las siguientes etapas de la explotación se pueden encon--

trar en publicaciones anteriores con informaci6n del mismo ~ 

rebaño11,12,14. 

b) Datos y procedimientos ostad!aticos: Para el ~resentc tra

bajo se cont6 con informaci6n de 641 cabras, hijas de 437 ma

dres. Tanto madres corno hijan uortonoc!an a alquna de lao cin 

co razas antes mencionadas, lan cuales incluyen medias horma-
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nas y hermanas completas. Como se desea estimar h 2 en "senti-

do estrecho• se elimin6 la informaci6n de las hermanas comple 

tas, ~r lo qua el número de hijas se redujo a 522. Como se 

puede ver en el cvadro 1, en algunos casos existe más de una 

hija por madre. Para estos casos, Turner y Young22 describen 

varios métodos para estimar h
2

, de los cuales, el crue se uti

liz6 en el presente trabajo fue él de du~licar la informaci6n 

de la madre tantas veces como hijas tuviera oara formar pa--

res de registros madre-hija. 

Como se utilizaron registros de cabras de direrentes eda 

des, que parieron en diferentes años y en diferentes épocas y 

tomando en cuenta que estos son factores que influyen sobre 

la producción de carne y de leche e~t cabras1
r

3
1

4
r

6
r

11
r

14
r

17
1 

18 , se corrigieron las variables dependientes a estos facto--

res utilizando un modelo de efectos fijos aue se definió como: 

Y. "kl= µ+e. +a. + n. + (e*a) .. + (e*n) 1.k + {a*o) "k + 1J i J AK 1J - . J €ijkl 

Donde: 

Yijkl corresponde a una observaci6n de una de las variables -

dependientes de la 1-ésima hija que parió en la k-ésima 

época del j-ésimo año y que ten!a la i-ésima edad. 

µ corresponde a una :!lledia teórica de la Poblaci6n. 

e1 4 
corresponde al efecto de la i-ésima edad al narto. 

ªi corres!.><>ndc al efecto c~l j-6simo año de narto. 

~k corresponde ~l efe~to de la k-ési~a Gnoca de narto. 

(c*a)ij' (c*p)ik' (a*p)jk corresponden a los cfecton de lan -

interacciones de dos sentidos da los factores. 

·, ijkl corresoondc a un error aleatorio NID "! (!>, o~ ) • 
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Como el modelo est4 desbalanceado se utiliz6 el método 

de cuadrados mínimos descrito por Searle 19
• 

De este modelo se tomaron los residuales para calcular 

los coeficientes de regresi6n ya aue: 

en donde Zijkl corresponde a una observaci6n de µroducci6n 

de la madre 6 de la hija, ajustada a los efectos fi

jos. 

Para el cálculo de los coef.icientes de regresi6n se 

utiliz6 un modelo que se defini6 corno: 

+ 

Donde: 

Zi Corresponde a la observaci6n ajustada de producci6n de 

la i-ésima hija. 

a Corresponde a una constante común a todos los datos. 

B Corres9onde al coeficiente de reqresi6n de z1 en z1•. 

z1 • Corresponde a una observaci6n de nroducci6n ajustada 

de la i-ésima madre. 

Corresponde a un error aleatorio Nilla (O, cr2 ) .. 
e: 

El error est&ndar de K ae calcul6 duolicando el error 

estSndar de a, scqún Becker2. 
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IV. RESULTADOS. 

En el cuadro 2 se muestran los promedios de producci6n 

tanto de las madres como de las hijas y se puede ver que -

para las caracter!sticas de producción total de leche y pa

ra duración de la lactación existe una diferencia de 26 kq 

y 26 d!as, respectivamente, en favor de las hijas; y para 

las variables de producci6n diaria, nG.mero de crías al 

parto, peso de la cabra al parto y peso de la camada al ~a~ 

to, las madres son superiores en .09 kg, .30 cr!as, 8.10 kg 

y 1.22 kq, respectivamente. 

En el cuadro 3 se muestran los !ndices de herencia es-

timados en el presente trabajo y se puede observar que el 

valor mayor de heredabilidad corres~onde al pc~o de la ca--

bra al parto, con un valor de .28±.08, sigu!endole la pro-

ducci6n total de leche con un valor de .20±.09 y encontr5n

dose valores inferiores a .20 para producci6n diaria de le

che (.16±.08), peso de la camada al parto (.12±.08), el nú

:nero de cr!as al oarto {.10+.0B) y duraci6n de la lactaci6n .. -
(.08±.08). 



CUADRO 1.- DISTRIBUCION DE REGISTROS POR MADRE 

No. de hijas No. de No. de 
por madre madres hijas 

1 360 360 

2 69 138 

3 8 24 

TOTAL 437 522 



CUADRO 2.- PROMEDIO DE LAS CARACTERISTICAS DE PRODUCCION 

DE MADRES E HIJAS. 

r.'ADRES HIJAS 
CARACTERISTICA n X .:t e:.e:. X .:t e:.e:. 

Producción total de leche 522 427+ B 4~3+ 9 
(kg). 

Producción diaria de le- 522 l. 73+. 02 1.64+. 02 
che ( kg). 

Duración de la lactación 522 242+ 3 268+ 4 
(dias). 

Número de crfas al parto 494 l. 94.:t_. 03 l. 54+ .03 

Peso de la cabra al 
(kg) 

parto 471 51. 3.:t_. 4 43.2+.4 

Peso de la camada al par- 479 6.15+.08 4.93+09 
to (Kg) 

.. ' 



CUADRO 3.- INDICES DE HERENCIA CALCULADOS A PARTIR DE LA 

RE~RESION ~ADRE-HIJA. 

Á 

CARACTERISTICA n h2:t,r::.e:. 

Producción total de leche 522 .20 + .09 

Producción diaria de leche 522 .16 + .08 -
Duración de la lactación 522 .08 + .08 -
Número de c~ías ai parto 494 .10 + .08 -
Peso de la camada al parto 480 .12 + .08 -
Peso de la cabra al parto 472 .28 + .08 -
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V. DISCUSION. 

La diferencia que existe a favor de las hijas oara pro-

ducci6n total y duraci6n de la lactaci6n se debe a croe entre 

los registros de madres se cont6 con cabras de más de cinco 
-

años de edad, en las cuales los niveles de estas caracter!s-

ticas tienden a disminuir11 ' 1 ~' 17 • Por la misma razón oara -

el número de cr!as al parto, peso de la cabra al parto y pe

so de la camada al parto los promedios de las madres son su

periores al de las hijas, lo que concuerda con lo encontrado 

en otros trabajos9
'

1 º' 12
'

17
• 

En cuanto a los valores encontrados para los índices de 

herencia se puede decir que el valor para producci6n total -

de leche es inferior al rango dado por Ricordeau16 que va de 

.25 a .68 y a los estimados por Sánchez 17 que son de .47 pa

ra un grupo de cabras de las razas Aloina Cha~oisee, Saanen 

y Poitevine en granjas comerciales y de .75 para cabras de -

la raza Sa3nen en una estaci6n de prueba. Estas diferencias 

pueden deberse a que en el presente estudio se trabaj6 con 

cabras de diferentes niveles de cruzamiento lo gue hace que 

la varianza qen~tica aditiva no sea la misroA, tanto en las 

madres como en las hijas, debido a la aportaci6n gen~tica de 

los semontales puros en el sistema de cruzamiento absorbente, 

al.cual estaban sometidas las cabras, lo que hace que los q~ 

ncs incorporados sean en mayor número en las hijas que en -

las madres# por lo que el parecido madre-hija es menor. ~ara 

la producci6n diaria de leche el valor es de .16, el cual co 
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rresponde al límite inferior del rango que reuortan Sands y 
1 a McDowell , que va de .16 a .55. Los valores menores para es 

tas dos características se deben a que no son mediciones re~ 

les sino estimaciones, lo gue puede dar un sesgo en el cálcu 

lo de la heredabilidad. 

Para la duraci6n de la lactaci6n el valor es inferior -
1 7 al que encontr6 Sanchez , quien reportó un índice de .24, 

esto podría estar dado por la variabilidad gen~tica de las -

hijas con respecto a las madres y a que, el sistema de ~ro--

ducci6n donde se deja al cabrito con la madre hasta el deste 

te influye sobre el secado de la madre, ya ~ue en algunos e~ 

sos la cabra se seca en forma espont~nea después del destete. 

Para el núm~ro da cr!as al J?arto el valor que se ene >n-

tr6 está en el límite superior del rango dado por McDowell y 

Bove 9que va de .08 a .10 y es superior al que report6 Sán---
·11 2 o chez , el cual fu~ de .07 y al que encontró Shelton el 

cual es de .075 aunque este último, lo calcul6 en un hato de 

cabras de la raza Angora. El resultado que se encontr6 aqu! 

es normal para esta caracter!stica reproductiva y esto indi

ca que el nivel de cruzamiento de las madres y las hiias no 

influy6 en la estimaci6n del !ndice, ya aue en esta caracte

r!stica la variaci6n f enot!pica la explica m4s la var1aci6n 

ar.ibiental que la variaci6n gen~tica. 

En cuanto al peso de la carnada al Parto se ve ~ue el V!. 

lor estimado es bajo, esto se debe a que esta ea una varia-· 
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~le que depende del número de crías y el ~eso individual 

del cabrito al nacer y a la variabilidad genética de la ma-

dre y la hija. 

Por lo que respecta al peso de la cabra al uarto, el 

valor que se encontr6 es el índice mayor para las caracterís 

ticas estudiadas, pero se encuentra por debajo de lo aue re

portan otros autores para características de oeso corporal -

los cuales dan índices suyeriores a .40
16

'
17

'
20

• Esto se ex-

plica si se toma en cuenta que se utilizaron animales con di 

ferentes niveles de cruzamiento. 

Al comparar los índices de herencia con los coeficintes 

de repetibilidad estimados ~or Montaldo 13
, con información -

del mismo rebaño, se puede observar que para producci6n to--

tal de leche, producción diaria de leche, duraci6n de la la~ 

taci6n y peso de la cabra al parto el valor del coeficiente 

de repetibilidad es m~s de 100% superior al valor de la here 

dabilidad, lo que sugiere que para estas características re-

sultan mas importantes los efectos de dominancia¡ eoi$tnsis 

y del ambiente permanente que para número de crías y oeso de 

la camada al parto, donde la diferencia que se observ6 entre 

la repetibilidad y la heredabilidad fué de 40 y 67i, aproxi• 

madamente • 
• 
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VI. CONCLUSIONES. 

En base a los resultados encontradps en este trabajo se 

puede concluir que las heredabilidades estimadas son diferen

tes a las estimadas en otros lugares debido principalmente, a 

la diferencia en la constitución genética de las poblaciones, 

a los diferentes objetivos de producción y a los diferentes -

sistemas de manejo. Esto reafirma el hecho de que, si se de-

sea tener una respuesta adecuada a los programas de mejora--

miento genético, es necesario estimar los ~arámetros genéti-

cos con las poblaciones donde se va a trabajar. 

Por otro lado, se tiene que para las variables de ~rodu~ 

ci6n total de leche y peso de la cabra al parto, los índices 

de herencia tienen valores medios, por lo que en su mejora--

miento genético se pueden utilizar programas de selecci6n o 

cruzamiento y para las demás variables, los índices son bajos, 

por lo que se recomienda solo el cruzamiento. 
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VII. RESUMEN EN INGLES. 

522 pairs of dam-daughter records of goats obtained by -

grading-uo crosses with purebreed sires of Alnine, Granadina, 

Nubia, Saanen and Toggenburq breeds were used to estimate he

ritabilities for severa! traits. The records were adjusted 

for age, year and season at kidding. The heritabilities esti

rnated by dam-daughter regression were: .20±.09 for total rnilk 

nroduction, .16:!:,.08 for daily milk production, .08+.08 for 

lactation length, .10+.08 for litter size at kiddinq, .12:!:..08 

for litter weight at kidding and .28+.08 for postpartum body 

weight • 

• 
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