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nn: RODUCCION 

En la ::la.yor pa!~te del w.uní..:O ~ 13. cría da cabras explotada$ 
par::i. utilizar su lech.3, carnv, p-310 y su piel adtj;.¡Ó.s da la -
industrialización ::ie sus productos, rtlgistr..m un desarrollo 
iklportante i>Or wl o:Wtento del nÜ!:.ero de anU..ales, de 377 ~i
llonua a 445 :ii.llonez de cabezas ~ntra 1965 y 1979. (19,21) 

Contraria:aent~, en :.:é~.ioo y 21[.un.os pt.ros pa!sac de uéz:! 
ca latina; los Últiw.os docanios·h:an estado marcados por una 
di~inuoión en le producción caprina. 

¿u bas~ a la necesidad qua tie~a la p¿bl4ción de obtaner 
u;a fuente proteica y calórica de b~jo costó y alto valor bi.2, 
lÓi~co, as de pri~ordial ú¡~ort~ncia difundir aspectos valio
sas de la cabra: r~sticidad en ~aiios difíciles áridos y sen_! 
áridJS, su mayor eficiencia en la conversión da alille~tos a 
lecha (si esto se co~pard en función dai psso vivo) sua altoe 
Índicea da f artilidad y raproducci6n c~ás del eo % de partos 
g~walar•s) que la hacdn rentable y facilitan la r~cu;eraci6n 
y r.:;ir:·..-. :-siÓn del c~..-i tal invartido a. corto plazo, ade!l<áB de 
qua ra=ulta un ~edio ideal par~ f~ilias da pocos racursoa a
conó~icos en las zonas se~iáridas dal ~aía. (14) 

Dabi~o a sus h~bitos ali~enticios, la cabra puede a~~ptur
ce a zon~s ea::.iárid¿s del país ec uonde ~uaáe hacer uso de la 
~~a~t~ción ~r~uativa ~raJo~inante, de ~lto v~or nutritivo y 
'iue aprovac~~a .... ajar ~ad otros rwJ.ia.nt~s pa.~ producir • .i,s ,t->Or 

pacie, ~al ll~~d~ "1- v~ca dai p9ore", "cala:;;.idaa da loaºº.! 
qu~stt etc. ~ucn.) tía.e._ • ..., confinada a rúgi.Jnes poorea, ..i.>.:trece -
ancí).~tr.::.:,r A.J;/ ~u. l· ... ~ .... r >ln '11 i¡.una.o, tan ineapar..a.uo co:io orié\! 
Lal an ~l saúo da la proüucci6n ani~al. (4) 

Frente a la i-ÚL~~ ~•~ wii~~ dupradaaor 7 apto par' l~• -
zor..::.a )O:.;ree lig&.;:.o a. una aconoi:i!a da aubsi•tencia d•b• pr•
a13nt~1·a• la i~a¿;1n ad un ani.c:al. proauct_ vo, •x./ ... otaá.o r ... cio
nal~~nte y wap•civl.iz~dü para la ~ro~ucoi6n. (13) 

Sin e;.;;.bare:o, a• nec..?r:ari.J co~ .. siaer.;..r 'j,ªª 'sta nueva i~c•n 
del anir:uü. productivo ~~b• ir ~s~ciaóQ ~l des_rrol~o d• un-
~areado de cona~o a• •~s prJductoa, ya ~u• la l•c.b.• d• owbra 
en : ~xico ha sufrido u.nb. N;ut""ción controv.;rt1d1&., lo q.ue .a.a 
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ra:presento;.do 1.lll obsta'.culo para el ciesarrollo de su come.::cia
lizació~. (17) 

AdeoÚf: .hay q_ue toz;:,ar en ouent~ \t.Ue Léxico tiene un déf'i
cit de 4 ~illones de litros diarios de leche (15} , lo cua1 
nos obliga a import~;.r leche en polvo de los E.u., creando u
na indese~«.ble deper..der..c.ia elü.:enticia y la salida de divier .. s. 

Tambi~n ee debe to~ar en cuenta ~ue es f'also el argtunento 
de que el pueblo mexic~no no est~ aco2tuabrado al gusto de -
l~ lecho de c~bra. Se sabe con certeza ~ue el 35 'fo de los ~~ 
.xicanos nunca aun proba.:C.o la leche (15), adei:.ás la lí::che de 
cabra pierde su ,gusto utiJ.izada en c&f' coL leCLa, en '1,Uesos, 
yoghurt, dulces y otros productos co.r;to la oajeta. 

1~0 ocurre lo ms~o con la c.:~rne, la cual &lean.za los :ir.áa 
altos precios en el ~ercado nacioLal. (ll) 

?or tanto la cabra as uria especie que ~uede contriouir a 
resolver los proble~as de aliJ..ientaciÓny a ~a~orar l~s cond,! 
ciones de vida del caJJpesinado. 

De acuerdo a los ~~nsoe do 1970, las cavr~s ocu~D.n el t~E 
cer lug::1r del invent~rio nacion:ü zootécnico con 9 ,600 ,000 -

cabezas, De ~sta al 3 ~ es de anime.les puros o encastados y al 

resto de eni~ales criollos. (21) 
L~s cabl."28 ee distriouyen en al país en ou~tr.o zonas de ~..! 

yor denaidaá de población, éstas con: (10} 
l.- Re~i6n Occident;:.l.- loo:;,liz~ó.a cerca de las cust:&s de 

Sino.loa y J.l<:.ja Califor-.:;.ia. eur: poBee el 8 % de 1ª.~ c:.k:u·~s. 

2.- Reción norte.- da estepas desérticas de.t..tro ó.e i~uevo 
León, Coo.huila, Chihu~hua, Dur..:.nco, Zi:.catec<:l.e y Sé:ln Luig Pot,a 
8!: aoarc& el 45 ~ da las cab~e. 

3.- Ra¿-J.Ón ~ont::iiloea se~idec~rtica de sabana Grbuativa da1 
~ur de Oaxaca y de Pueblat Guerrero, Eüo. de Jrlex. • liiaulgo 
con el 26 ~ d• loa caprino•. 

4.- Reei.Ón centr.:.1.- ".r.!l Baj!o• abu;'ca Guan&.jUlitO, lilU•n·&t_! 

ro y kicnoac!n: r~pr~oenta el 10 ~ de la• cabra•. 
Las zo~-;.ae <Jutes Jt,.;r~cionadí.:.L se precoi...tt:u en el 8ifuiente 

mapa. 

lila aiate.:iaa dt e>;plot.:.ción, eatán dete.r~in5'do• b'sicm..en
t• por loe aifitema~ Q• ali~•utaci~n, aua uivel•• a• aplicación 
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de la ciencia y la t<;Jc.r:.ol06Ía, a<.:Í ca,;;o la g<).r.Ótica. (10) 
3stos !::ista.::10.e t~.bián S.l dif'ar\;ncÍ:;:n si considar-..:..mos li.:1s 

relacion:.:is da pr;;>ducoión fümtro d.; u~ostro p:?.Ís: al v:;:lor de 
la tierra, loe r:<Jdios da tr.;:.bajo y la .::..nno de obra. 

Zs iii:.port.:mte tener en oua~t:;;. ll.UI'.; la ali;r.\.t.c. -..•.:.ción es al -
factor zás i.:.:...:;ortant~ da.r.tro de l~s g.:rnt~s de la cría ctt,tlri
na y es el ~ue det~r;¡¡ir.a l~s r~lacion~s da prouucci6r.. (13) 

Los si~tamns de producción se&ún Juárez y ?er~za (1981) -
iJ.UÍ~l:.as hac~n nna clasific~cián en be.se a loa siste;¡¡a.s da a
li~ant~ción son : 

a) Ext~nsiYo 
b) Se~i-iútansivo 

c) Intansivo 
, 

E-) El sist~-a extensivo ~s al sist~~a da ~anejo coa.un 
en zc::z.s des~rtic;;;.s y es al ~l.u.~ prado ... ina en la .ReyÚülica r.:e 
xic::;.r.l, con r¿,;..oneo diur1~0 ~in coutrol y refu~io nocturno. 

Sil ;..•::;.r~ eteriza .flOr'tu.e el hn:to es propiedad d~ campef;inos 
....... ..--. _...,., --~-·- +1.-.-~,.. -·· .. ~--=-- ........... --: ........ --.:- --D- ..... .:::-~-~ -- _., -':l"'"' ..... ., :""""'-""·"· " .......... ...,..,, cit;.C. t.u..t•'-'u ~..,,, •. ..L ..... v.t1..i.v .1.c;;,.1.1 • .i...1.c.1r u~ u.i. ::r::!! 

béiilo de 1.1i;:.oras 'i.ue ;:.a.n.-;ümen pastoroando en parcelas abando'"'! 
nadas. ( 9 ,.12) 

GE.:.n los ca~pesinoe tierr:is co~unales y acostadaroe, en -
f .lr..J.a tra.s.h·i:.:.ante o nÓ.;:;;.ada; lo. cc::.rne as al prir.oi~al r3ng1Ór.t 

de in~re:::o, no existe una raza. definida, la .'.i..cyoría ci.e los ..! 
ni~ules son ~a ro-oto origen ibé~ico. La producción de leche 
es baja y solo corra~ponde a la ~poca de te~~Jr~l. (10) 

Aquí la inversión es ~Íni~a, ya ~ue no se gasta en insta
lacio.r~es, ali-a.ntación; la r..c.i;.o da obra et.: fa.;;.ilia.r, el úni"'! 
co criterio de E:l~cción as la rQsistancia y l~ rusticidad -
al pastor•o, cons¡cu~ntgcenta il rendimi~nto productivo tam~ 
biQn ea t.:!nir.o. 

31 e~padra s~ rijaliza ginerr..J.o.Qnta •n v•r~no •in ll•vúr 
control individual ci• las ~ontas. (10) 

~odas lee pr~cticus da .o:.anejo, aliw.enta.ción, sanidd.d y •.! 
jora::.i~nto g~n~tico sG~ ru.Ji~~ntari~s y SQ daaconoce en ~ar
tíl el co~port ....... ~i•nto y loa r1i1nJi~ientoa d~ est~ &'-'l.l"4dO. (10) 

b) ..::;.n el aistama ••~i-int~naivo &Q ubaarv"11 ya ale;u.no• e-

ldcantoa i•cnic1.>b '1111 cri•ti.za, pr•doair~an aniJll..kl•• con diver-
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sos grs.dC>s de Eestizajo de las :razas nubia., alpina y granad! 

Los campesinos manejan rebaños que oscilan entre 50 y 300 
cabras conducidas por un pastor. 

El pastoreo se r~~liza aproxilladal:lente de 6 a 7 horas dia
rias, var!a y depande de. la. época. del año, las cabras se ali
mentan de arbustos, residuos agrícolas (esquilmos) y plantas 
xerófitas en terrenos áridos y accidentaaos en donde no es p_e 
sibl& la actividad .agr:{cola, ni la crianza de ganado :m.93or. 

Aunado a lo ant~riC>r se da un suplemento alimentario al -
l.legar a los corrales, con ali.monto balanceado. 

La producción de leche por cabra por afio según estos aut.,e 
res {19e1) asciende a 350 litroe como promedio (9 ), y el -
costo de producción p9r li 'tro es bajo. Esta leche en su may.2 
r!a se vende a. buen precio ya g_ue existe una al.ta demanda P.!! 
ra la producción de leche quemada (cajeta) • El sobrante pue
de servir para la alii:ientaci6n de cabritos, como también :Pu2 
de servir para enriquecer la leche de vaca. 

E1 e:npadre se programa de tal manera que J.os partos, el .! 
hijadero y la producci6n fuerte de lecha se produzcn a fin,! 
les del otoño, el invierno y principios de la p~vera res
pectivament• cuando la alblentación es abundante y variada. 
{10) 

e) FinalJAente el sistema in:tensivo se desarrolla en unida 
des de producci&n. privad.a, en donde el propi.etario cuenta con 
una considerable cantidad da capit'1l,, invertido en instala--

cipalaante. · 
Es frecuente ver explotaciones modernas con saJ.a de orde

fía aecánica, crian.za artificial de lo• cabritos, conti.r:'iUl.ie~ 
to completo 7 alimentación balanceada a basa de al.talf'a, ene! 
laja, grano• 7 rastro~os. (10) 

El .anejo técnico de la eapresa •• di~erente a lo• doa •i.! 
teaas ante• aenoionadoa. Aqu! laa razas que predominan aon: 
granadina, saanwn, togenblU"g, alpina y anglonuoia baaioaawnt•, 
con ua a:lniao d• cru.zQJliento. 

La producci6n de leche por cabra por afio •• •ucho .aayor 7 
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alcanza promedios ·de 500 li tr\)s por ciclo. ( 9 ) 
En cuanto a la alir:tent'lción, &stlíl .ae asegura iuediante la. 

compra o mejoramiento de pastizales (coJ1UnJaente esto& a1ete
mas se dan dentro o al.r~dedor de zonas con producción agrÍco -la al. ta y de riego). ( 4 ) 

Ade~~s tanto el empadre como loa progra;uas sanitarios se 
realizan con mayor &nto y en condiciones más e.decuadas. 

En el. C:.A.:adro l se presentan resultados del centro de Cl'Ía 
Caprina de Tlahual.ilo Durango, soore algunos promedios da -
producoi6n de 1eche y cabritos. (12) 
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CUADRO l. 

PRODUCCION DB l3CHE Y CABRITOS EN SISTB:lAS 
ESTABOLADÓS EN CL'fCO RAZAS CAPRINAS 

No. de Kg. de leche D!as ele }:ÚJlero de 
observaciones por año lactación cabritos 

81 391 233 l.76 

98 527 265 1.62 

102 533 268 1.73 

171 509 260 1.67 

65 375 224 l.97 

Peaos 
(Kg) 

47.ó 

46.9 

49.5 

48.2 

52.6 

(SegÚn Uontaldo, H. ,Juárez.A et al., 1978) 

'. 
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Ol3JETIVOS 

- " Eva1uar los par&:.atros de producción de 1eche 
y reproductivos de un ha.to de cabras explotadaa 
bajo condiciones de pastoreo en un 8iate~a selá 
-intensivo en la regi6n central del .País, en u
na zona árida'*• 

- H Que este trabajo sirva cowo marco de referen
cia 9ara todas aquellas pereonaa que se intere
sen en dedicarse a la explotación de cabras y -
CUJf as condicionas ali.bientales sean similares a 
éstas ". 
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MATERIAL Y METODOS 

Los datos. registrados en este trabajo han sido ton:ados de 
una explotaci6n familiar que se dcciica a la producción da l.! 
che de cabra y su transformación en ~ueso en forma tecnifico!' 
da, con praderas de temporal y agost~dero en un siatema eem.! 
intensivo de producoi6n. 

Situación geográfica 
Jst~ grbnja está situada en la región central. del p~Ís, -

en el altiplano se~iárido, t~mplado. Se ubica geográficam.en
te ~sta zona., dentro del .lli.unicipio de Villa del. warqués en · 
el ast~do de ~uerétaro. (plano QIII de Dh"TENAL. 1982) 

Es un prou.io -a.ue posee una superficie da 53 ha y ee loca.
liza geográfica::;.enta antre el paraleJ.o 20º35• latitud norte 
y el. meridiano 100°18' da longitud oeste, la al.titud es de 

* 1950 m sobre el nivel del .mar. (6) 
Bl clima segÚn Koeppen es perteneciente al tipo .BS1Kw(w) 

(e) es decir seco estepario semiárido te~pla~o con lluvias 
en ve:t'W':r.o con ,iir-..:eipi tt:toi6n pluvial. de 460 ~ 21. silo~ E5te 
es el ~enos saco de 1~e ~S templados, con verano cálido y -
temperatura pro~edio anual de 12º a 18° O extremoso, el pe
ríodo de sequía as de 6 a ó ~eses. (Estación 22017 SARH Pl,! 
no 14 QIII de DBT.t:IiAL). (6} 

Suelos 
Los suelos son de or!Gen !gneo; exist~n doe tipos: 
a) Litosolas d9 textura. M-édia en terrenos con úisacoiÓn 

&ovar-a ten:dj,.erite a cerril con pendientes eu,;1ariores al 20 %. 
b) Vartisolas pélicos de textura ~ina, ligeramente &.lca14 

nos con tex~ura li~o-~rcillosa, de terreno plano liao ondul,!! 
do con pandiantl:la ~enores del 8 -;.. Suelo• pro:f'ilL.do• y en ºº..! 
a~onas ao~eroa, pobres en fÓ•foro y rico• en ~ataria or0!n1-
ca, aui;¡¡~ent~ peúrasusos on la suv•rf'ici•. (plano 'loitIII de DE 
~ERAL, 1962) 

v!ue de co~unicaci6n 
Jst~s cubrJn aproxi~~dm:tenta 11 ka de pavi~anto y 4 lea d• 

terracer!a, trun•itaole todo al Qiio, d• la oarr~tara Qu•r't.! 
ro- La gri•ga 1 190 km d• la autopista a *'xioo D.?. 



Asz:icultura 

La agricultura en esta zona es predo.:ninantem&nte de tem~ 
ral parmánu.te, siexido él tipo de cultivo el. J:l&Íz y el. fri-
j.ol. el) 

VegetaciÓll 
E1 tipo de vegetación es bosque espinoso de Jiez~uite (Pro -aopis laeviga.ta) , Huizache chino (Acacia tortuosa.) , Huizache 

(A. far.neaiana), Coyonoxtle (Opuntia i•bricata), Palo bobo
(Ipomea intrapilosa), Garanbullo (Llartillocactus 5aometri-
™), Nopal cardón (Oeuntia. istre.ptacantha), Nopal negrito 
(Q..ountia guilanchi), Zacate bÚfalo (Buchloe dactyloides), -
Granjeno (Celtis pallida), Za.cate tres barb~s {Ar!stida diva 
ricata) , Zacate llanero (Eragrostis intermedia), Zacate fl,! 
chilla {Stipa pu1chra), Zaoate lobero (Lycurus phleoides), 
Popotillo plateado(Botr:iochloa barbinoid~) , Za.caté banderi
lla {B;:;uteloa. curtipéndula). (18) 

Existen tambi'1i algu.nas plantas ~ue no coneu=e el ganado 
co:mo el capulín o coyotillo (Karwinskia hwnboldana) y la ~
bel.ia. ber.:.ianderl. 

Uao actual de la tierra 
22 de las 53 ha t tota1es del n:uicho est&n se~bradaa d• 

12aíz, el grado o.e ocu:,>aci6D de éstaa os: 
Has uso meses meeGe-ha Grado de ocupación 

22 'llH2.4'z Ó 132 20 .37 ~ 

En el agostadero la productivijad de este sitio es de -
458 kg de ;:iateria seca / lla / año en condición buena y u a -ño• d• praoipitaci6n regular en el matorral. craaicaula y el 
bosque ••pinoso de ~ez~uite (Prosopia). El coetioiente de.! 
gostadero en esta zona (BeX:,444) •• regular 19.79 ha. /Unidad 
animal. ( 2 ) 

Mercado 
Bl ••rcado abarca México D.F. , Qu.erátaro y Guanajuato, -

por =u &a.tor denaidad de poblaci6n, c•roan!a • int1uencia -
cultural. re•p1ctiva.a•nt1. 
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Los datos t~cnicos regionales sobre la producción caprina, 
que considera el B.ANRURAL*son loa siguie.rites: 

Peso vivo de la cabra leab.ora •••••••••••• 40 kg 
Producción promedio de leche diaria ••••••• 
Porcentaje de grasa eJl la leche ••••••••••• 
Edad de dasecho ••••••••••••••••••••••••• 
Período para alcanzar la ~adurez se.xua1 ••• 
Coeficiente de producción ••••••••••••••••• 

O. 700 litros 

4.5 % 
6.5 taños 

6.5 J:'leses 

90 % (aU;a 

~ue 1as cabras en pastorao especialmente 1as cabritas al ler 
parto presentan coeficientes del orden de 40 % ) 

La ~ortalidad de O a 3 años ea del •••••••• 
Relación se~ental - cabras •••••••••••••••• 

Co~oosición del hsto 
El hato está constitUÍdo por 163 ani~ales; dicho hato C,2 

.11enzó con 50 cabras (en marzo de 1978 ) • 

ra: 
Actual:nente el hato está constituido de la siguiente man_! 

3 se~eLtales : l de raza Alpi»a- francesa 
1 de raza Sannen 
1 de raza Togenburg 

160 heabras c:tUzadas de SanneJJ/AJ.pina-francesa con más de 
.314 de sangre,~ivididaa as{: 

26 de más de 4 años da edad 
16 de 3 a 3.5 &iios de edad 
29 de 2 a 2.5 años de edad 
37 de l a l.5 años da edad 
52 de 3 a 5 aesos de edad 

El rebaiio inicial fue adquirido en el área, compuesto de 
ganado criollo cruzaio con predominio de alpino. 

El pie de cr!a fundador tue un s~~ental AJ.pino-francÓ• 
dol centro de cr!a caprino de Tlahualilo, Dgo. 

* BA?tRURAL, Oficina Regional del Centro, Qro.Qro. 
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Instalaciones 
Las instal~ciones ocupan 2500 • 2 de t~rreno y están div,! 

didas en tres seccionas: 
la sección de corrales 
2a sección de ;ü.~acenaje 
3a sección de vivienda e induatri.aJ.izaciÓa 

La sección da corrales consta de un corral grande de ce_r 
co de piedra de 40 por 40 m,en el interior está dividido en 
dos secciones: 

a) sección sur: corral.es de hembras 
b) sección norte: corrales de hembras prinerizas (Primal.as) 

y sala de ordeña. 
Los corra.les interiores para las he~bras son 4 de 8 por 20 

metros (160 m2) con separación de quiotes de ~agu.ey," comede
ros y bebederos exteriores (en promedio éstos miden 16.2 11 -

y 3.9 ~ respectivalllente en cada corra.1), 
As! corre$pond~ 3e55 ~2 por cabra de superficie en corral! 

0.40 • de comedero y 0.10 m de bebedero respectivamente en -
cada corral.. 

La sa1a de ordefla es en realidad un apretadero de 3.5 por 
3.5 metros con una rai:tpa tipo tW1e1 para cuatro cabras y ea 
utilizado ahora en ordeñ~ mecánica, con una máquina de tipo 
cerezo, española, con motor eléctrico. 

Al fondo de esta sección hay un corral. de prilllal.as de 3 
por 6 metros con co&adero exterior para concentrado y forra
je; el bebedero mide aquí aproxi~adamente l.Ja2• 

La segunda sección de almacén cuent2 con un tejab~ de 15 
por 4 i:t de cobertura • .1h! •• al.J:lacena alfalfa y concentrado. 

Este Ú1 timo sa pr'1·.iuce ah:! m.is.ffi.o en W1 molino de marti--
1los con toma de fuerza de un tractor y una revo1vodora de -
una tonelada de capacidad. 

La terce?'Q. sección consta de una casa habitación, en la -
parte baja ce ubico. la aala do fabricación de q,uesoá que ti,! 
no una supor~icie de 5 por 4 •· 
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Alimentación 

La explotación dis~ona de 22 ha de te~poral divididas en 
tras sl)cciones. Las cu.alas son $~.:.....brad.:;..s anualzaauta con .::.a:!z 
criollo, que el ganado conswua durante los meses de octubre 
a noviembre. 

La evaluación de la potancialidad de este cultivo duran.ta 
4 m1os, ha sido de 12 toneladas/ ha de materia verde. As!mi!. 
mo se usan 30 kg de agostadero c~a capacidad de carga ya ha 
sido señalada. 

Seta sistema de pastoreo es compleLentado con un concan-
trado que se elabora en la gran.ja y que as repartido en di
f eran tes proporcionas durante el año y que de una ~anera ge
neral a~orta hasta el 40 % de la raoi6n diaria en la época -
da s~cas. Así~ismo el ali~ento del huto ha sido $uplamentado 
con cáscara qe·n~ranja que se obtiene da la ciudad de Quar~
taro, cáscara.~ua para este fin ha sido euministrada fresca 
en los comederos. 

La cvmposiciÓn del concentrado se 9resenta en al cuadro 2. 
Aporta an promedio alrededo~ da 3 kkcal de anarg:Ía ~atab~ 

lizabla ~0r kg de ~ateria saca y 110 g da proteína digestiole 
por kg da ~ateria s~ca. ~n este concentrado se incor~ora tr,! 
;.iolifosfEo.to de sodio lo qua pen.d. ta con el cotl.sumo diario un 
ap~rta del 50 % ae las necesidades da f6sf oro de los anima-
les. 

El calendario da aliu.ent.'ición ha sido elaborado on la. ex
plotación y es .lllO de loe m~s relevantes aspeºtº~ ael uso ~ 
del sistafua se~i-iutensivo. ~sta calendario sa prasanta en -
la figura l. 

Uanejo raproduc~ivo 

El ~anejo revroductivo astá oriQnt~do a obt~nQr un parto 
por al1o; la teuEorad~ da apareamiento ha sido uurunte juliot 
n.eosto y septi-aribra, ;.)ara. obta .. ¡er parto o i;1i los illEJses de e
nero y febrero a fÍn dJ obtonar la ~ayur prgdaoción de le-
cha y la ~a~or fertilidad. 

El amJadre oa re~liza on lotea de uproxi~adam.eut~ unas 40 
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CUADRO 2 

ac.~~cs.rcro:: y ·;~~CT'..ES NUTRITIVOS DZ'u cmmB!;TP.!illO OFRECIDO 
EN LA GRA.r;JA 

.P:3.!1 molida (ref::iduos da pana.decla) • ., 

C~scara de narz.nja {deshidra~ada} ••• 

Az.~;¡;i te de: triga 
1: •••••••••••••••••• 

Pustn:. de saya + b:lute.n. de oaíz. ••••• 
~ 
¡ sai ••••••••••••••••••••••••••••••• 

* :.:ezc-la. de- vi t:::u:ninas y mneral.es •••• 

" . .e ** Fos_..a.oro. -.................. , ..... ••••·••• 

i'.lateria mica. e % } ••••••••••••••••• 

Er:1teína arud'.1 ( g/Icg de m.s.) ...... 
3.::.. (i't.oa1/kg tle- ;,i.,.S .. ) .. .. ..... .... .... 
Fóof'aro I kg ci.Et .;, •• s. • •••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••• 

* D::.weo, Pr.J.::ix V.:::can .lac.."loroa 

*•Tri :ioli:fo.afc.to <...:.!? oojio: (21 µ de fÚsforo) 

PORC~iTAJE 

35.0 

15.0 

15.0 

1.1 

1.0 

2.0 

100.0 

93.32 

13.14 

3.10 E.L: • 
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Cultivo de 
temporal* 

Agostadero** 
(at libitum) 

Concentrado 
200 g/ dÍa 

Concentrado 
300 g/ día 

Mea 
E 

,..,,.. ,. -. 

A/Vt 
"1/'/ 

101 ,,..,,,, 

'-"' 
l/ 
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FIGURA l 

OALfilUlARI O DE .ALTI.í.EliTACION 
DBL HATO EN LA GRANJA 
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naranja*** ~¡.:: -!; ~;p ~ G.~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ,-: ...... r... 

1 

* Maíz, consumido en pie y at libitua 

**Epoca dG secas ••• Frmija delgada 
Epoca de lluvia.a • Franja gneea 

N D 
.,..,, 

,1<1~ 

!/V'tF; 
'l<f 

,..,,, ..., _" 
L'I/I,1 ,,,.,,..,.., 

A·. 

/V.V 

1- 11 ..,,,.,, 
/L'l .tfl V1 

~-J 

1 

"' ·-· 

~~* Entre 2 y 4 ks de mataria frosc8/d.Ía con :JJ ~ de materia seca 

?loto. : Las cantidauos do concentrado swdniatrada• al rebaño, Ta-:
rían dspendiendo de la época dal Bño en el agostadero. 
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cabras con un se~ental durante 5 a 6 semanas, se controla la 
~onta y la fecha de parto con el fÍn de obtener la duración 
de la gast3cién y el porcentaje de fertilidad. 

Las pri~alas ee cubren por pri~era vez cuando alcanzan un 
peso corporal de 30 kg. . 

Se ña ensayado en for~a experiQental la siLcroniz~ciÓn de 
l~s cebras fuera de te~~Or"\!;.da con el uso u~ ~sponjas vagin&-

. . , 
les. z~t::l trabajo se ha pr~s.entado ya en una co¡;;.unic•¿c1on an 
terior. (17) 

Cri-anza y !:.ar.:.3jo O.e los r~cién l.í.8..C.i:::.os y el é.·.:et~te 

Los cabritos se pesG:;;.!'.;. al L.acer; al ;r.israo tie:i::..:.JO se l.es ¡;a 
tú.a en la oreja con un n~ero que corresponde é:.l aia.o y el or 
den de nacii;;.iento. Se les desinfecta el o~bligo con una solu 
ciÓn de Iodo al 5 %. Se ha usado la lactancia nat~r~l con -
sus ;.;.adres durante 45 días con la leche total de ll::i.s c}_bras. 

A partir de los 15 d:!a.s se les ofrece alfalfa. y concantra. 
do el cual consumen tP.P~bién las cabras adultas. 

Los ani~ales son pesados c~da ~es nasta los 7 mes3s da e
dad. 

Prograwa sanitario 
Uno de los principales interases ha sido el erradio~r la 

brucelosis; para ello sa ~uestre::m toaus las cabras adultas 
ceda seis .w.ases y se eliminan aquellas que salen positivas 
~edia..~tc la ?r~eba de tarjeta (reactivo Roca de BenGala). 

Los anü:.a.1..ls se vr:.cun:.m con bacterini;:¡s ri..ixt~s es.:.)ecÍfi
cos para la ¿=>asteuralla. (Septicemia hem.orr~e.:ica). 

Los ar.di .• al2s Ei(.;) dos pare.si tan cada 6 n.e~es, con productos 
co~erciales ~n b~oe a c~les de Lovauisol. Contra ~ar~sitos 
o:-. ter.no o ce b~iun cuando lo .:1ace~i ten. 

Para loo cuonnuv de la nariz (Oostraa ovis) , ~o nu u~ado 
r;cLuvón en colución or~l. Pura ol control de k~otitio De a-

Pru~ba de california, tr~tauionto de c~br~c vocitivu~ con 
r:mtibiÓticos s c<J han ro::.1liz::iJo nl¿;ur.m.o _pr.¡al:.HltJ cl>n antibió
tico cntoo del cocado. 

tav princi~ulus cauoos ae uortalidLd Dor~ úDUli~aduc on 
el cup!talo de resultados. 
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Proerama genético 

.3n virtud da que al hato está todavía en etapa de creci
miento no se ha aplicado ningl.lna medida de SG<leoción, pero 
el criterio general es obtener ani~ales 1/2 sangre de alpi
no que toleran las condiciones de pastoreo; no se aspira a 
tener razas puras. 

El mejoramiento gen~tico se basar¿ en la producción de 
leche medida por cabra y en el desarrollo de hembras de re~.a 
plazo y no se basará sol2l4lente en las caracterf eticas de -
conforJlación. 

?.:ano de obra 
El personal ~ue atiende las laboras diarias de la granja 

~onsta de dos trabajadores más uno adicional que atiende la 
,producción de ~ueso. Esto se ve compensaüo con el trabajo de 
los propietario3. 

Los análisis estad!eticos que se realizari1n serán solamen 
te medias y algu.."1.as desviaciones estandar, debido a que e1 
proceso de la granja no es experimental, sino da producci6n. 

Aeí el análisis de los resultados se realizó de la manera 
siguiente: 

Pri~eramente ee presentan los datos de cada uno de los r_! 
su.ltaioa obtenidos, cifra& y análisis mateoátioos de ellos 
y enseguida se realiza una discusión de algunos aspectoc que 
están relacio~ados con observacione~ hechas en el transcurso 
del trabajo directo con el hato en loa cuatro años. 

De esta manera podremos comparar datos puraMl.ente objetivos 
con observaciones q,ue pudieran pa.recer subjetiv'1.o, paro que 
ayudan a entender las tendencias de los f enó~enos analizados. 

Los resultados de eota invootigación Da prasentaron on -
tras apartados, los cuaJ.e3 correoponden a un ordon con el ~
cual nos perece qua eo mán clara la intarprataci6n de dichos 
resultados; ente orden es: 



I.- Parámetros o medidas 
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A.- La ~ortalidad antes del destete. 
- La mortalidad durante el creci

miento. 
B.- La mortalidad de los ani~ales 

adultos. 
c.- La mortalidad de los sementales 

maduro a. 

de REPRODUCOION A.- La precocidad expresada por la 

III.- Parámetros o medidas 
de PRODUCCION 

edad al primer parto. 
- La precocidad expresada por el. 

ritmo de crecimiento y su co
rrelación con la edad al primer 
parto. 

B.- La fertilidad expresada por a. 
número de cabras gestantes y a.! 
gunoB Índices re~erentes a este 
val.or. 

- La prolifioidad expresada por 
el núm•ro de cr!a.s por parto. 

- La estacionalidad y el manejo 
del calendario reproductivo. 

A.- La producci6n 
- La producci6n 

recría. 

de leche 
de cabritos de 

NOTA: Este orden obedece al criterio de consider¡¡.r que -
pri.-.ero ha¡ que tener anime.lea vi voa, enseguida procurar -
que se reproduzcan y en tercer lugar aE:S! obtener una produ_2 
ción. que eea leche o carne, que es el reeul.tado fir.al. do ".! 
te trabajo. 

En lo que oorresponde onpecificamente al apartado 1; de 
alguna .manera coto.e medidas non indican en primera instan
cia el antgdo de salud del hato y el. mane~o de la explota-

ción, aunque no aolBllont• tienen que ver con ello. 
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Estos parámetros j~"l.tos expresados :matemáticamente pue
den dar lugar e. un Índice que pennite ce.lculE!r las pérdidas 
de e.nümles y el crecirdento de un hato en condioiones ei.lli 
lares; este Índice lo hel:lOS llamado INDIC3 DE VIAllILIDAD. 

Este se define de dos maneras: 
- BiolÓgicemente: es el número de hembras adu1tas espera

das después da dos años de la adquisición de un hato de nú
~ero deter.u;.inado de a.ni~ales; como resultado de las pérdidas 
de mortalidad (el desecho considerado como tal). 

- Uatecátic~ente es la expresión de: 

IV= {Níxm.ero de cebra.a - :r.Iortalidad adul tal+ ~Úlllero de cabri t.::.s 
\ origina1es % ) \ nacidas 

- Mortal.idad antes - Mortalidad durante 
del destete ~ crecil:liento % 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los reeultaJos de est~ investigación han sido analizado& 
con al t'in de ofrecer una serie de pa:r!.metros que sirvan de . 
orientación técnica para la realizació~ de proyectos de na-
turaleza se~ejante o en condiciones de sistemas se.mi~inten
sivos similares. 

I RESULTADOS DE VIABILIDAD DEL HATO 

A.- mortalidad a.~tes del deotete y durante el crecimiento. 
Los resultados se presentan en el cuadro J. 
Se puede ver que el valor medio de ~ortalidad pre-destete 

fuÓ de 19.36 % muy cercano al. 20 %. Las causas fueron funda
mentalmente abórtos y la t'alta de viabilidad de los produc
tos. 

Es i:rn.portante señalar que durante los tres primeros años, 
el valor medio fue más bajo, cercano a1 15 % solllllente y no 
fue sino hasta 1982 que el nfu:lero de muertes aumentó drásti -camente. 

Este aumento del Úl ti;.:.10 año f'ue debido princip"1.mente al 
aumento de abortos; eDtos causados a su vez en el tota1 del 
hato por la crudeza del invierno y la gran cantidad de pri
:ialas (50 ~) que este año llegaron al parto. 

El valor prorr.edio de la I:".ortalida.d durante el crecimiento 
fué de 10 ~. Fu.era del primer afio, en eDte caso, cuyo número 
aumentó debid~ a una oeri.e de accidentes en la rae.ria¡ pgr 
1a :falta de experiencia, los nigttientee -aos los valoree so 
mantienen debajo del promedio. 

Lae dos caucas ~undm:lcntales de mort:alidad en este perio
do fueron coccidioais y new:¡on!as. 

La mortalidad total. durante 108 dos per!odoa se ubica aáí 
entra el 25 ~y el 30 % de los ani.Jl.ul.ea nacidos, cál.culo que 
noo paroco excesivo pero que de~uestra da alguna~anwra la 
p&rdida real en el crecicionto de ecte hato que comenzó con 
50 c¡¡broa en 1978. 

• Precentrunos ade~úo un cuadro (cuadro 4 ) con el an'1iai• 
de lü. .cortalidnd total do loe cab"ri tos macho• y hubra• pro-
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CUADRO 3 

CAUSAS DE ?.~ORTALIDAD DE CABRITAS DE RECRIA 
DUR..tü-iTE. 4 Al10S EN EL HATO 

Mortalidad entre 1979 1980 l98l .1982 Promedio 
el nacimiento y 
el destete. 

Abortos 2 3 3 18 
Distocias - 2 

Nati-m.ortos l. 4 7 6 - - - -Subtota1 3 7 10 26 
Mortalidad dur&a 
te el crecimiento 

Neumon!a l 2 3 3 
Coccidioeia* l 3 2 
Listeriosis* .3 
Accident~• l - - -Sub total 4 3 

,., 5 f ._ 
~otal 7 10 17 31 

No. de cabritas 
nacida• 23 39 66 63 

A.=Mortalldad en ~ 13.04 17.95 15.15 31.32 19.36 
O a 2 meses 
predestete 

~:ruortaJ.idad ere- 17.39 7.69 10.60 6.03 10.42 
cimiento ~ 

A+ B;, 30.4.3 25.64 25.75 37.35 29.78 

* Diagnóstico realiza•o en el Laboratorio Cl!nico de C&J.aaanda 
Querétaro. 



Aborto e 

No viables 

1;0 nacidos 

r.:ortr.lidad 
prede!::tete 

d' e;; % 

CGADRO 4 

CAUSAS D3 z.:QRTALIDA:! DE CABRITOS 
DUIW;:2z; 4 Al~OS 

(machos y he~bras) 

1979 1980 1981 1982 
14 6 3 41 

7 4 1 8 

62 75 130 169 

33.8 13.3 7.7 29.0 

Total Pl;'.OI:J.edio 

64 16 

26 6.5 

436 

20.95 



ducido.c durante los cuatro años. Este dato tiene un ~igni:f'i
cado especiel en este caso, ya que los m.o.chos .fueron maneja
dos de di vGr:;;a. :•c.nera, pues se ve.t¡1..<Íru:t o saori.fiC:lban para 
su oonsu.r...o a p1;1.rtir de los 15 d!as hasta '30 días. Así el va
lor medio de mortalidad es reXlejo de este período. 

En este cuadro se pu~de observar el siguiente fenó~eno: 
El primer año parieron t::xclusiva.menta ani.iaales de primer 

parto' por lo que el nv...lero de a~orto~ :rué mayor, de la mi.3-
Ea manera que en el cuarto eño, ya que por los ratrasos en 
el crecimiento hasta este año ee incorporaron un gran nfu:ero 
de primalas (50 %) a la producción. 

Esto hizo que aru;¡entara de alguna ~anera la pérdida pre..:. 
destete, ya que por las obsGrvaciones realizad~s durante al
gunos ar"íos, ~l mkero de a.bo1•tos sin causas pato1Ógicas, es 
mayor en las pri~alae y esto es debido en gran medida a la 
falta de desarrollo y a la irr..posibilidad de mantener la ges
tación hasta el final. 

En oo~paración con e~tos datos se encuentr.an solamente -
algunos datos franceses en sistema de estabulación y con a
nim~le$ genéticatlente ~uy diferentes; ah.! loa resultados r_! 
portados de mJrtalidad pre-destete ~e encuentran alrededor 
del 6 ~ y d&l crecimiento eobre el 4 % • ( 7 ) 

B.- I.a nortalidad en los anic.o.J.es adultos 
Los resultados se precentan en el cuadro 5. 
Las principales c~uRas de ~ortalidad en el hato durante 

5 rulos fueron en orden de importancia: 
Seudotuberculocic, mastitis, golpes y descuidos de mane

jo o uccidentec (en el renglón de deoechoa oo consideran •.! 
tos a.nimaleo flucoe improd~ctivos qua dODpuóe de1 parto tu
vieron baja producción de leche y nunca mejoraron su uopec
to físico). 

El cuadro aeneiónaclo puede cnnlizaroe de divcrcaa man1raa 
pri~ero on rel&ci6n a la calidad del ~anejo, segundo a la e
dad. do loo ani:;i,:lJ.,Jo y final.monte a eu calidad genética, la 
interacción de ootoo factoreo hu da~o en eote 0000 una p&i
dida equivalente al 12.9 ~ anual con una gran variabilidad. 
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CUADRO 5 
CAUSAS DE ~ORTALIDAD D~ LAS H~·:BRAS A:DUL~·AS 

DURA.l1T3 5 AÑOS EN 2L HATO 

Año 1978 1979 19EO 1981 J.982 Total 
N'o. de hem-

bras adultas 
en el hato 57 52 62 78 121 

Causas 
~ 

Seudotuber-
culo sis 3 3 6 
Neumonía 2 2 4 
Golpes 1 2 2 5 
¡,:asti tis* 2 3 5 
Accidentes 4 l 5 
Partos - l 1 

Intoxicaciones 1 l - 2 

Caquexia l 1 
Desechos 2 5 7 
Brucelos.!.s* J. l 2 
Abortos l l 

Inf'ertilidad - 2 2 
Listeriosis* l l. 

Desconocidos l l. 

Total. 5 9 16 9 4 43 
Porcentaje e.1 17.3 25.8 ll.5 l.55 

Promedio del % ••••••• 12.97 % 
Tasa de dese-
cho o 4 6.J o o 

* Diaenóotico r~3lizado en el Lnboratorio Ol:Ú:ico de Calcma.nua 
Quer~ta.ro. 
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Esto es reflejo directo dal cuidado del .hato• ya. que en 
1978 la atención del ganado fué mejor. 

En 19c0 el ~ayor nú.z:iero de muertes corresponde a un pe
ríodo de desatención del .hato y mal manéjo debido a la au
sencia del propietario de la explvtación, el cual se había 
hecho cargo directo de los cuidados en períodos anteriores. 

Las pérdidas en e;t. Último año son re:t'ere.utes casi exclu
~ivamente a la Seudotuberculoeis, que ha llegado a presen
tarse en animal~s de más de cinco años en 9roducción. 

De esta .manera el análisis de estas ouestion~s par·te de 
ur.a realidad objetiva como señala;uos al principio de ecte 
ca_~:!tulo, para comple.:nentarse con observaciones no mateui.á

tic.ts, pero que de alguna manera peniiten darle vida a los 
porcentajes y a las cifras. Podrfara.os por ejemplo pensar -
~ue estas apreciaciones son falsas,pero sin embargo las ne~ 
ciona.J::.os porque consideramos que son importantes y ayudan a 
explic~r los res~ltados obtenidos • 

.En comparac'iÓn a nuestros da.toa, encontramos algunos, h~ 
choe por Siwald y Lequenne en Francia en 1971, en donde se
ñalan tas~s de desecho iel orden del 15 % y 17 ~ en hatos -
comerciales de raza pura. (22) 

En e~te caso la diferencia sería que desecho no es sinó
nimo de mortalidad, como en este caso lo hemos considerado. 

De algu;ia ~aitera estos resultaJoa pueden servir como ba
se para tener por lo menos una idea de la tasa de viabili-
dad adulta en el sistema de se~iestabulaci6n con pastoreo -
de agostaderos. 

As!, final:ente, para concluir este análisis de la viabi -lidad para este caso, el Índice de viabilidad ea : 

IV •(Num. do cabras originales - .ttort11lidad adu.lta. %)+ ~úm.~ 
ro de cabritas nacidªs - uortalidnd antes del destete % 
- ~ortalidad durante e1 oreci:J.iento ~) 

Subl3ti tu.yendo: 

IV x(50 - 12.9)+ (20 - 15 % - 10 ~) 



IV = 43.55 + 15 
IV = 58.5 o sea el número de cabras adu1tas viables a los 
dos :m.os de iniciado el hato es de 58 animales adultos. 

c.- La ~orta1idad de los sementales 
El hato comenzó con un ee~ental que cargó durante dos .! 

ños a las cabras existentes. 
A partir del tercer año un hijo suyo ha compartido el ~ 

padre con otro semental Sannen adquirido en 1980 en füichoa-, 
can. 

En 1982 se adquiri6 un tercer senental de la raza Togen
burg que se encargará del empadre de las pri~alaa de la cua.I 
ta generación. 

El semental original fue eliminado a causa de un acciden-
te. 

As!, ninguna enferm.edad particular se ha presentado en -
los machos reprvduetores axiatentes; esto puede ser debido 
a que en realidad no ha habido cría de semental.es en la g?'aB 
ja y el pobre número de animales no ha sido suficiente para 
realizar un estudio de viabilidad. 
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II RESULTADOS DE REPRODUCCION DEL HATO 

Aquí se analizan los indicadores que pe~iten evaluar la 
actividad reproductiva del hato., que consideramos es un re
flejo de la ali.e.entaci6n. En este sentido es neoeserio séñ,! 
lar que durante el per!od.o analizado, las hembras reproduc
toras han recibido un suplemento cal6rico-proteico y fosfo~ 
rado da alta calidad· cono quedó señalado en el cap!tu1o an
tarior,y esto necesaria.menta se refleja en algunos resulta
dos. 

A.- Edad al. pril:J.er parto 
Loa resultados se ~uestran en el cuadro 6 j é~tos han si

do expuestos por gene.ración para obtener una mejor interpre
taci6n .. 

El valor medio obtenido durante loe tras afias, de anima
les que alcanzaron con precocidad el pri~er parto, o sea en
tre los 12 y los 18 meses, fue de 76~. 

Sal.vo la. prilil.era generación, primera en desarrollar la re
cría en la granja y con la ouaJ. S.fi? tuvo I:iUchos proble:=.as de -
ma...~ejo por el aprendizaje, las dos generaciones siguientes -
=uestran altos Índices de precocidad, reflejo sobre todó de 
la alimentación. Los valores medios por generación en días del 
intervalo .naci.cdento-pri.1:1er parto, fueron : 

la generación 
2a generación 
Ja generación 

19 
23 
18 

Promedio 

596 ± 96.6 
454 t 92.4 
487 ± 35.l 

A continuación se prac0nta ~l análisis de una seria de re
laciones porcentuales que han eido establecidas oon la ~in.al,! 
dad de pe~itir una .t:.ejor interpretaci6n de la precocidad real; 
ae!: 

El 90 ~ a• lns primalac nacidae ee destetaron 
El 62 ~ de lae pri.r::alm:i nacidas parieron 

El 69 ~ de laa pri~nlas de~tetadas parieron 
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CIIAimQ ~· 
EDAD AL PRIMER PARTO Y DATOS 
R3I.ACIONADOS POR GENERACION 

Año 1979 l9é0 1981 Totales 

Generación la 2a Ja 

No. de hembras 
nacidas 21 35 65 121 

No. de hembra.8 
destetadas 19 34 56 109 

No. de hembras 
paridas 18 23 35 76 

Abortos l 9** 10 20 

Edad al primer 
parto: 

12-18 meses 
(número) 7 21 30 58 

Porcentaje J§ ~ .§ 76 -
18-24 meses ll 2 5 18 

Porcentaje il 9 14 - 23 

** Da a:lto:s abortos, cinco animales .fueron a los 2 años de e-
da:i. 



EJ. 48 ~ de las primalas nacidas parieron precozmente 
El 53 % de las priJ.alas destetadas parieron precozmente 

En relaci6n a la precocidad lo anterior parece indicarnos: 
Que como señalamos en el c.partado anterior es importante 

la viabilidad hasta el destete, as!, si una buena proporción 
de ·cabritas se destetan con .n;.ayor peso, una mayor proporción. 
serán precoces. 

Sin embargo es de observarse que solamen'te el 60 ~ de las 
cabritas nacidas llegan al parto y que eo1o el 50 ~ finalmea 
te de los animales nacidos tienen su primer parto precozmen
te. 

Dos observaciones fine.les sobre este fenómeno son Decesa
rias: 

Señalar primeramente que solo el 50 "' de las cabritas na
cidas que ee recrían son precoces, oºsea. que la cantidad máx_! 
ma de hembras para la reproducción, indf!9penclientemente de ~ 
gunos rasgos genéticos, es la mitad de los animales nacidos 
bajo la int'luencia de buenas condiciones de recría. 

Y en seguida, precisar, apoyado por los resultados de 1as 
estaciones de prueba en Francia, en estudio• sobre miles de 
cabritas de recría (Sanchez F. 1980 ) , que e:;µste una vari_! 
ción de este fenómeno en funci6n del mes de naci.lliento (fi
gura 2 ) lo que·indica que hq una estrecha correlación en
tre precocidad y mes de nacimiento; con esto queda claro que 
h83' que tener además e como valor sinérgico, la pracocidad) 
nacimientos en diciembre y enero. 

Este autor as:ím.iemo señala en re1aci6n a 1a precocidad, 
que este cara.otar no es muy heredable, pues cabri tae que 'tJ! 
vieron a1ta precocidad, desarrollaron hijas tard:!as y vice
vena. 

Por consiguiente 1os elementos que deben toas.rae en cuen 
ta para lograr un gran número de cabrito• precoces son: 

La fecha. de nacimiento, el peao al. destete y al séptimo 
mes, que finel.lllente son reflejo de la alimentaci.Sn, y por -
aupuesto una l!Sllplementaci6n fosforada·o dicho de otra man•
ra un equilibrio alillenticio. 
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FIGURA 2 

PORCENTAJE DE CABRITAS PRsCOQES EN FUf!CION 
n.s· LA FECHA DE NACIMIENTO 

(SegÚ.n Sanchez F.F. 1980) 

<:; 

31 4 9 14 19 24 29 5 lO 15 20 ~5 .30 

FEBRERO .tlARZO 
Fecha de nacimionto 
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El análisis de nuestros valores medios de peso a los 7 m_! 
ses por generaci6n ein distingo de precocidad, o sea pare. t.2, 

das las cabritas vivas 
la generación 
2a generación 
3a generación 
4a generación 

en ese momento fueron: 
•. ••• 21.051 Kg 
••••• 24.712 Xg 
••••• 21.981 Xg 
••••• 29•08-9 Xg 

Esto de alguna manera refleja lo anteriormente descrito y 
es muy importante, porque de este criterio de precocidad, d.! 
penderá en gran medida la producci6n de leche futura y por 
supuesto precoz. 

~.- Resultados de fertilidad 

Los resultados de fertilidad se analizan, sin considerar 
los abortost pero quedarán seña.lados. Esto con la finalidad 
de tener la idea clara de la tasa rea.J. de concepción en el 
hato, reflejo de la fertilidad del macho y de las hsmbras. 

El nivel. de fertilidad ·total expreead.o como hembras ges
tantes de hembras expuestas al macho fue de.100; durante -
los 4 mios. 

Los rasultadoa ae muestran en el cuadro 7; as! de un to
tal de 299 hembras expuestas al macho, 299 quedaron gestan
tes, 44 abortaron y 254 parieron en condicionas normalea; -
hubo una cabra muerta durante la g~ataci6n. El número entre 
paréntesis! habla de dos casos particulares d• aparente ill
fertilidad. El primero de ellos ·se trata de un animal con 
caraoter!sticas masculinas muy engrasado que jsmáa acept6 -
al semental. y que finalmente fue eliminado. Este ani11aJ. ve
nía en el hato original. El segundo caso se trata de Wl ani. -cal que abortó en ou pri~era gestaci6n y di6 lecho durante 
dos añoc conaecutivoa sin entrar en ca1or¡ en uno de loa pe -ríodoa normo.J.os de geotación tuvo una vaudogeotaci6n, expr.! 
sada por aumonto de voluman semejante al. resto de las hem-
b~~ de .u grupp. 

Ente animal fue tratado con prostaglendina Pf2o<.(Lut~s•) 



y después de unos d!as, junto con una leve hemorragia, pre
sentó calo~, 'qued~ pr.añada y final.mente parió. 

· El porcentaje de abortos .fue as:! de: 

Estación 78-79 •••••• 22 .. 4 % 
Estación 79-80 ••••• 7.4 %. 
Estación 80-81 ••••• 3.2 % 
Estación 81-82 ••••• 24.2 % 

Consideramos que estos rdsultados puedan explicarse, en 
, 1 , la primera y la ultima estaciones. En esos casos e numero 

de primalas era del 100 % y 50 % raepectiva.11.ente de1 hato 
tota1 por una parte¡ por otra parte pueden atribuirse a ei

feotos climáticos en la estación 81-82 del invienio. 
Como todos 1os animales han sido muestreados para pru.e

bas de brucelosis y otras enfernedades infecciosas, prue-
baa que han rasultado negativas, cabe eliminar esta causa. 

E1 Índice de partos durante las cuatro estaciones ee 
:muestra en el. cuadro 8 ; el promedio gl.obal fue de 85 1' , 
índice que de a1gu.na manera equivale a buena fertilidad -
porque sulo se eliminaron los animales que abortaron para 
realizar este cálculo. 

Consideramos qua algunos de los siguientes elementos -
contribuyer.:>n a tener un Índice de fertil.idad elevado! 

-empadre dentro de la estación sexual de mayor actividad 
-empadre en grupos controlados por per!odos largoa 
~uso del efecto machp en el empadre 
-auplementación calórico proteica.fosforada de alta ca

lidad. 
-buen estado de salud del hato 

Asimismo quereaos en este apartado considerar t::imbién -
doa elementoe m~s que tienan relación con la fertilidad: lo 
que hemoa llW':l.a~o animaleo repetidore2 y el interV-alo entre 
pa.rtos. 

El número de hembras que no quedaron cargadas du.t'a4'lte el 
e119adre en grupo, a peaa.r do haber sido ~orvido.o y q,uo pra
aentaron calores en varias ooa~ionca fue d~ 27 o aoa al 9 ~ 
del hato darante las cuatro eataoionoo de empadre. Natural
.n::.ente esto aumentó en eotos animalao ou intervalo entre --
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CUADRO 7 

RELAOIOU DE P'ER.rILIDAD EN EL HATO 
DURANTE LOS 4 Al10S 

/ 

1978-79 1979-00 .l9E0-81 1981-82 Total. 
No. de animal.es 

servidos 49(51) 54 91 105 299 

No. de animales 

gestantes 49 54 91 105 299 

no. de abortos 11 4 3 26 44 

No. de partos 38 49* 88 79 254 

* Una heQbra muerta dura.rite la gestación. 

CUADRO 8 

INDICE DE PARTOS DURAl~TB LAS 4 ESTACIC~~.BS 

1978-79 1979-€0 19&>-81 1981-82 Total 

No. do servidas -4-9 54 91 105 299 

no. de paridas 38 49 88 79 254 

l 
PorGentaj~ 77 .. 6 90,.7 96 .. 7 75,.2 f.5 .. 0 



partos. Esta cifra de 27 no quiere decir que halla 27 anima
les en el hato; sino que fueron 27 casos durante 1os cuatro 
períodos, pudiendo tratarse en dos o tres períodos de un so
lo animal. 

En el intervalo entre partos se agruparon los datos de 62 
cabras en base a las ¿irerentes generaciones para conocer el 
intervalo entre partos. Los resultados fueron como sigue: 

Progenitores •••••• .364 d:!as promedio· 
la generación •••••• 337 días promedio 
2a generación •••••• 356 días promedio 

Considerar;:¡os que este dato no tiene gran interés en las 
cabrea ya que estos anir.:ir.ües son estaciomües y puede admi
tirse un intervalo entre estaciones o entre partos de 305 a 
425 días sin alterar el ciclo de laotaci6n anual. de la ca-
bra. 

Un Últiz.110 elemento de1 que queremos informar en este ca
so e~ la du1""Eción de la gast~ci6n; ee analizaron 123 gesta-
ciones en ocho grupos de animales. El promedio tota1 fue de 
153.04 días de gesteci6n con una desviación eetendar de 2.44 
(cuadro 9). 

c.- Resul.taJOS de nrolificidad 
Estos resu1tados se analizaron considerando aos cocien-

tes: 
i.~ El n&:er-o da cabz~toa nacidos entre el n{,~ero de ca~ 

brafl servidas. 
2.- ¿1 n-fu:;;cro da c~britos nacidos entre el n~ero de ca

bras paridas. 
Tm:ibiÓn se analizaron e1 tipo de partos y el número de -

pnrtoe ~Últiples en funci6n del tipo de cabra. 
Loo rocultc:oo lle la la. relación f'ucron loe sit;."Uientes: 
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RElACIQ!; D3 N"o. D~ CABaITOS NACIDOS VIVOS 
No. DI:: CABRAS $¡J!RVIDAS (1:XPU~STAS lu.J s..:.r.::~NTAL) 

Estación 7E-79 79-éO eo-s1 81-82 Procedio 

Relación 48/49 71/54 130/91 169/105 

Total de cabri 
tos naoidoc 
por cabra 0.98 1.42 1.43 l.61 1.36 

Los Índices de prolificidaa contenidos así son bajos 
se$Ún este estudio. El pro~edio de 1.36 es• sin embargo si 
milar a otros obtenidos aún en condiciones d~ estabulación. 

En el centro de cría ca.;,lrina de TlE41aalilo Durt;.ngo estofl 
valores fueron de l.2E e.n 1972 y l.49 en 1973-74. 

En ambos casos~ esto~ rasultados de bajn prclificidad se 
debieron al bajo niSmero da partos doblas en cada estación. 

En n; .. :estro caso el porcentaje d3 4 años fuo da 45 % de 
partos d~bles. Una tendencia de aajora:iiento apareció a t~ 
vés del ~anajo del hato. 

Lo8 rdstltados del segundo cociente fueron los si91iontes: 

a:.;-¡,Acro:; DE :No. DE CABRI~OS ~;A:I:JvS VIVOS 
¡;o • .Dl CABP.AS .? ARIDAS 

Estación 7&-79 79-Eo fe-81 éJ.-82 Pro~odio 

Rola.oión 48/.;e 77/49 l.30/89 J.69/105 

Total J..25 1.57 1.46 J..61 l.48 

El valor ~odio fl.ro. lan cuatro oots:.cionoo obt.,nido :3u eo
ta eotudio(l.48) en .:uy .aoz:oj<:mtc t.AbiÓn a loo obtenictoo or ... 
otrn::1 a.xplotacio.n}c. ·u Tlolm-:i.lilo fuo d~l.54 cm. 1972-73 ;¡ 

1.71 on 1973-74 
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CUADRO 9 
DURACION DE LA GESTAOION 

Geneni.ción 

No. de an_! 
males. 

Promedio 
en días 

la la 

ler 2º 

23 20 

154.43 l.58.10 
+ Promedio •••• 153.04-2.44 

la 

3er 

19 

153.20 

la 2a 2a Ja 4a 

4º ler 2º ler ler 

1.7 9 l.3 l.5 7 

152.00 152.88 152.76 150.86 150.14 



Diego en 1960, con cabras criollas en pastoreo de matorral 
espinoso, obtuvo l.53 y Hernández en 1969 en condiciones sizn.! 
lares obtuvo l.59. 

Se he. mencionado mucho en la literatura que la cabra es un 
animal muy prolífico, ya que tiene un gran número de partos 
mÚl.tiplea. Pero hay que tener en cuenta también que no todas 
las cabras de un hato tienen partos normales. El uso de estas 
relaciones nos pennite tener una idea más objetiva de la pro-. . 
lificidad del hato en condiciones de productividad. 

Los resul. tados del tipo de parto durante las cuatro --estacio 
nes fueron 2~s siguientes: 

Estaci6n 

~lo .de partos 

Sencillos 

Dobles 

rf, de Dobles 

Triples 

Cuádru.:ples 

~IPO DE PARTOS EJ~ LAS HEMBRAS 

D3L HATO 

78-79 79-80 €0-81 

49 53 89 

25 24 50 
1 A 
... "r 

......... 
l{.':1 37 

28.6 54.7 41.62 

2 

81-82 

105 

44 

59 

56.2 

l 

1 

En la estación 1978-79 el reaUltado corresponde a animales 
pri~Ípcroa exclusivamente, por lo que ea normal el valer más 
bajo obtenido en este período. 

Los valorea de las otras estaciones corresponden a una ac
ti vidaü reproductiva nornr.a1. García et a1 en 1977, en la zona 
~rida de Venezuela, con cabras criollas y cruzas de A1pinas t 

Nubias y TogeJbur~, obtuvo 53.l % , 51.4 % , 57.3 % y 42.l ~ 
e.:1 cu.a trc; 01ioG. 

Lo· ~qoultados del núcaro de partoa mÚltiples en función 
del tipo d9 cabra fueron 1os oiguientoa: 
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~ALORES DE PARTOS DOBLES POR TIPO DE CABRA DURANTE 
LAS CUATRO ESTACIONES 

Estación Primíparas Dobles '1' Multíparas Doble a ¡; 

78-79 49 14 28.6 o 

79-80 7 l 14.3 27 24 88.8 

80-81 36 5 7.2 36 24 66.6 

81-82 34 16 47.05 71 49 69.0ll. 

A pesar del resultado de la estación 1981- 82 en e1 caso 
ce las primíparas, los vaJ.ores de partos dobles corresponden 
a las características fisiológica.a de la cabra. El caso Señ,! 
lado pudiera ser efecto de una sobrealimentación, ya que du
rante la época del empadro los animales tuvieron acceso a un 
forraje de riego complementado. 

D.- Resulta.dos de estacionali.da.d 

Las f ~chas de parto fueron estudiadas en relación a su fr.! 
cuencia p~r mes del año, los resul.tados fueron: 

!.:es Enero .:'eb. Marzo Abril Mayo Jun. Julio Oct. Nov. Diciembre 

r;o. 31 59 10 19 3 6 24 12 16 

~l total de partos cuantificados fue de 260. Enero con el 
38.8 ~ de loa p~rtos, febrero con el 12.0 ~y marzo con el -
22.7 ~ fueron los más importmitoe. Los dae tercios da 1os -
partos oe concont~aron en el pricer trimeotre como rooultado 
de una manipul3ci~~ intencional. Utilizamos la época do mo.-
yor fertilidad ,!fu.r~ ol ewpudra. En afecto treo e~~~Jro~ de -
cuatro tuvieron lut:~ r en loa miomoo .mesas: o.gusto :i.· :aa¡;;tie~

bre. Solo el am;Jud:-\.,. :le l9e0 fue dividido on 2 grupo o: uno -
en mayo y otro en oet~ora; nz.bon sin ninsún problo~a de far
tili~:md. 

A ~nrtir <l• aotJo r• . .ü t'-~uoe se .Ga eeti;~blecido 'J . .íl. cnlenc::..J; 

rio rapro:Juctivo cor;plJt,. , •s.uo iln 111 aiCUilinte: 



ler gru.po - e.m.padre en abril. ••• primalas retrasadas + a
ni~alea que abortaron + ani

2q gru.po 
3er gru.po 
4° gru.po 

males con poca producción. 
- empadre en junio ••• cabras en baja producción. 

empadr~ en agosto •• cabras de mayor producción. 
empadre en septiembre • • • pri.i..J.alas precoces. 

A pesar de estos resultados que corresponden a lo que ha 
encontrado García {1977) en las zonas áridas, en nuestro hato 
las cabras presentaron calores durante todo el ar1o. Solo que 
es indudable ~ue la época de ~ayor fertilidad resulta el fin 
del verano y el pr.incipio del otoño. 

Un calendario piloto como el que ofrecemos puede dar la 
posibilidad de tener lecne todo el año en las zorias ~ridas en 
sistemas intensivos o semiintensivos. 
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III RESULTADOS DE PRODUCCION 

Estos resultadÓs, que son el fin Último de la actividad 
ganadera, se hsn dividido para su análisis en dos apartados: 
la producción de leche y la producci6n de carne, en éste Úl

timo considerada como tal la recría y su desarro1lo. El úni
co dato que faltó de exponer es el del peso da los cabritos 
al sacrificio, pues no .fu.e regi.s~rado. 

A.- Resultados de la producción de leche 
Estos se presentan en la figura 3 y el cuadro lO; indican 

los promedios por cabra por mes en cada una de las cuatro -
lactaciones, senalando entre paréntesis el nú.o.ero de anima
les en que se midió la producción de leche. 

Asimismo se realizó un ajuste igual para cada lactación; 
este ajuste se hizo en base a considerar un consuno de 50 -
litros por cabrito en un período de 60 días de lactancia. E,! 
t$ vol·!.!!le!l su:o.do al total. de leche vendida nos da una idee 
del val.or total de la producción; as! operado este ajuste, 
el ref.'Ul tajo globlal no ae modifica (puede ser arbitrario P.! 
ro no haj· otra manera de hacerlo} • Zs importan te seilalar que 
los datos de enero y f ehrero en la t•roera lactación fueron 
posibles por~ue las cabras parieron a finales de octubre y 
principios de novie~bre. 

Eete cuadro se analizará en dQs partes: las dos pri. .. ¡aras 
lactaciones p1r un ladu y las dos Últitil~B 9or el otro. 

En el laao iz~uierdo del cuadro se presentan la primera y 
la seeunda lactación. Un hecho que ayuda a su. interpretación 
ee el.siguiente: en 1979 ae dedicaron a la producción de le
che, exclusivameLte animales do pri~era lactación, se cria
ron J.9 priJ:lalas, l &ro solamente 2 participaron de una mane
ra r:i.ey precaria. en la sot""Unda lactaci6n, o aea que ócta. fu& 
en su tota.lidad de .os mi~~oa animaloa que an 1979 tuvieron 
eu primera lnctaciór •• Durante ••t• per!odo parieron t0l:2bión 
por el maa de juli~, cinco cni~0les ~ác de la primera gane
raci6n, poro que no .fo.:-maron pa1•to do lu recopilo.ci6n de la 
eegunda lactación. Por loo écta lactación en ta.Qbiou la ne-
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FIGURA 3 
CUR1! AS DE PRO.DUCCION DE LZCl:3 :~~El! SU.AL DURANTE 
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CUADRO 10 

PRGDUCCION DE LECHE DURP~~TE LAS 4 LACTANCIAS 

Lactación· la 2a 3a 4a 
No·. do No. de No. de No. de 
cabras cabras cabras cabras 

Enero ' -- 0.822 (40) 
Fe ore ro 0.857 (22) 0.426 (40) 
ri:arzo 1.696 (35) l.1Eo (35) 0.809 (24) 1.121 (40) 
Abril 1.133 (39) l.416 (35) o .443 (34) 1.153 (80} 
Mayo 1.143 (36) 1.650 (35) 0.100 (34) 0.992 (80) 
Juliio 1.310 (37) 1.514 (35) o.8~9 (34) 1.067 (Eo) 

Julio 1.254 (39) ~-994 {35) 1.035 (44) 1.031 (78) 
Agoeto 1.137 (38) lc142 (35) 1.421 (40) 0.965 (78) 
Sept. 1.985 (35) l.018 (35) 1.170 (40j o.860 (61) 
Octubre 0~668 (35} o.857 I "lf'\ \ 

\ ..;v I 
"l .h"l o 
..&.eV..&.U (35) 0.818 (51j 

Promedio 1.131 l.,346 o.BE.o 0.992 
(litros). 
Días de 
producción 272 244 .302 244 

Leche ven-
dida(li trol'!) '307 .6. 328.5 265. 76 242.00 

Cálculo de 

producción 50.0 so.o íQ.O 50.0 
total + 50 357.6'0 378.50 315.76 292.lO 
litros da 
l11ctancia 
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gunda lactación de1 hato original. Así los resultados tienen 
más coherencia. 

La producción promedio' diaria de leche de la. prilnera lac
tación fue menor del 19% del promedio de la segunda lactación 
a pesar de ~ue ést~ Última fue más corta. Por otro lado, la 
producción total de l~che fue mayor. La segunda lactación -
~ue más corta por~ue el e~padre se realizó también en el -
~es de mayo y estas cabras parieron en octubre~;pQr lo tan
to se secaron rápidamente; estas oscilaciones en la produc-· 
ción a través del año se debieron sencillamente a que a pe
sar .. de la supleJU.entación, le.s cabras dan una parte de lecha 
durante el período de secas con sus reservas corporales de 
energÍa Yt en cuanto empiezan las lluvias aumenta la produ_g 
ciÓn de forraje en el agostadero, se obtiene una respuesta 
adicional. Esto se debe probablemente al hecho de que aume_B 
ta el consumo total de materia seca que se ~antiene más ba-
jo cuando la vegetación está. prác

0

ticamente seca, o sea que 
la palatabilidad de las arbustivas ~.lóe pastos aumentan; 
en los periodos pluviales dia.minuye la fibra de los forra
jes. Así, puede verse en el cuadro, que todos los aiíOB a -
partir de junio y julio aumenta la producción diaria. 

El análisis de la otra. seccion del cuadro demanda tam~~ 
bién u.na serie de consideraciones preliminares, ~a tercera 
lactc.ciÓn duró 30~ días ( 68 días más larga que la anterior) 

.Y tuvo características particulares que pueden expli~ar 1a 
baja d~ produ.cción diaria. En prilner lugar lleg6 a esta la_2 
taoión igual número de .animales ·de la primora qua da la •e
gunda lactación,pues a lao ho~bras retrasada• de la primara 
gc11cr.J.ción sa OUI:lÓ e1 50 % de heinbras precoces de la 2a ge
nercci6n que en esta ocasion llegaron al parto a los 12 o 
14 ~e~oo de edad (por oso la variación en ol número de ani
~alcs). Igual.mento se realizó un destete bru.tal y la ali.me_!! 
t~ci6n do las cabrae no ne euplo~ent6 loe pri~Qros meces de 
la la<:>~o.ción, lo qu~ produjo una. rápida ca!d.a de la produo
oi6n, t!UO no oe racu¡lc11 G a los ni veles q,ue para animo.lea de 
torcora lactación ae requería •• 

El hecho oc ~uo a p~ccr de todo• eotoa problema~ •• co--
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rrobora 1o ~ue ha sido demostrado en N.éxico por kontaldo y 
Juárez (1978) y en •. Francia por Ricordeau (J.979) , en senti
do de las variaciones que sufre la duración da la lactación 
an función del mas da parto, así estos aniw:.ales alf~r¿;aron 
su lactación en 60 d!as más que la anterior. Por Últir.lo la 
cuarta lactación se presenta dentro.de los niveles de la 
primara con un tercio de animales de primera lactación so
la.m.an te, y dentro de los pril:leros 213 días despu~s del de,! 
tete. 

Uno de loe aspectos más relevantes es la similitud da -
p~omedios da producción en el tota.1 del hato, y esto es r_! 
flljo directo del programa da al~entación, que , co~o se 
señaló anterion:i..ente, tiene efectos diferentes a pi~ducci.2, 
nes ie leche ·~ue siguen siste~as de alimentación en cstabu 
lación. Esto quiera decir definitivamente que en condicio
nes de pastoreo de este tipo, las suple~entaciones no pue
den rat~sar ciertos l!~ites de producción. Un ejemplo de -
lo qua za quiera decir con esto, para que este fenómeno ,
reapuast~ de la alimentación, sea entendido cabaluente, es 
el sigu.ieLte: , , 

Una caora de 40 ó 45 kg de peso (pasos en loa que fluctú 
an las cabn:s de la granj.:i y qua producen entra 1.2 y l.5 -
litros de leche por d!a) ingiere de 1.2 a l.6 y ~uizás p~r 

el pastoreo hasta 1.8 kg de materia saca por día durante la 
lactación y re~uier~ de 3.67 a 3.74 fuca.l.. de euerg:{a ~~ta
bolizab1e por kJ da mate.ria seca y J.J.4 a 116 g de protai.c.a 
digestible por J!a. 

Se ha planaudo una supla~entaoión, qua Qll 1os período~ 
=ás cr!tico~ aporte hasta el 40 % dal oonteni~o nutritivo 
de la ración diari~. Esto oxpresa~o on matoria s~ca rupro
sonta un consumo da concontrado d~l orden do 480 a 640 u' 
día y de nutrientas ~n basa a la cc~poaioión del ulimonto 
conoantrado da ontr1111 --49 y l.98 r.:c:il do .:.:.r.~.lk~ dg Iii.s. 
y de 63 a 84 g de pr-ot,!na digaot1b1a·/ kg d~ 11.s. 

Ponaa:Joe quo da aet9 ~odo oo poDible oonosg:i..¡ir un ni-
val adacu~do, si Ql anim~l lloGa a c~nau~;ir la diferencia 
on forra.je, lo quo as dit:cil en ei aa~atudoro en la épo-
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ca de secas, por dos razones: por falta de palatibilidad del 
ali:anto y por su escacez. 

Esto quiar~ decir que la cabra debería consUJüir de 720 a 
960 g d~ materia s~ca del forraje, lo que es imposible.en el 
p~rÍodo seco. Por eso en este caso las cabras son suplementa
das con cáscara de nar<::.nja fresca a libre acceso. El problema 
de esta suple~entación es.también su palatabilidad. Una cabra 
requeriría co~erse alrededor da 3 kg de cáscara para llenar 
sin el agostadero sus necesidades. As! pla.nteando el proble~a 
pode~os conocer el V8lor aJ.i.menticio de la suple~entaci6n, -
ya que es básic~ente concentrado y sobre el resultado final 
de producción r~star lo que vale el agostadero; dicho de otra 
manera, los 500 g de concentrado ofrecidos tienen energÍa pa
ra la producció~ de un litro y medio de leche solwr.enta. 

Zsto indica que el a~oetadero; en una parte del año, aporta 
las necesidades de ~anteniLiento, apenas y cuando est~ en pla
na producción dá algo wás, lo cual se ve reflejado eu los au
mentos de producción. El únicú problema qua estropea nuestra 
hipótesis de trsbajo, de la cual se obtuvieron los resultaQOB 
de producción de leche, es la falte de datos de los pesos de 
loe eni;:¡ales adultos, pero squí recurrimos a una cuestión sub 
jetiva, ya que podemos asegurar, pues hemos vivido al lado -
del hato duran~e ~ste lQreo período, que las cabras han conse,.t 
vado nu peso y su estabilidad en la producción. 

Esto para nosotros es ~u.y importante a pesar de esta o~isión 
ya ~ue el centro de interés dG este estudio, el aprovecha.t:iien
to racional de ra~~rsos forrajeros de un egostadero,· con el au
xilio de suple~e~tacior.oa qñe ~1?nteng'"'~ producciones adecuadas 
~m :::if:tc::;.as s~mejentes para este tipo de anilnales. 

:n ~affalruaiento ~ás cabe en osta discuoión¡ os el corrcapoa 
S.i.;.;3.t~ ::... lo. ce.1.i,i:ad del pastor:!o y a la ::...cti tud del postor. 

~orAcidcr~r.:oc -l:UO los rc~ulta.dos puoden ser zejores:, puoe la 
c~lidcd dol ~actoroo fuo ~úv bien ~ala, carccterística de ls 
zona; aE! as que en función de estos elementos, de ninb-una ma
n~ra. co ... sider&L¡o.c bajos ectao producciones. 
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Para terminar quisiéramos señalar que no realizamos compa
raciones con otros datos de producción, ya que no hemos encon 

~ -
trado.otros que hablan.de sistemas semejantes. La mayor parte 
de loa resultados que se encuentran en la literatura corres-, 
ponden a los de sistemas estabulados, estaciones de cria, es 
taciones de prueba o experi:¡ental'. ·y el presente estudio se 
realizó en una granja comercial. 

B.- .!esultados de producción de cabritos y recría 
Los pesos de los cabritos machos y hembras al nacer en -

partos sencillos y mÚltiples se presentan en el cuadro 11. 
Los animales nacidos de partos sencillos poseen mayor pe

so individual que los otros, así mismo son ~ás pesados los -
machos que las hel:lbras. Esto concuerda con las característi
cas de la especie. 

En el cuadro 12 ee presentan reSULlidos los pesos al nacer 
y al deat~te, en promedios y por generación de las cabritas 
que se dedlcaron a la recría. La. mis1·~a obs2rvación qu9 para 
los o:t:ros factores: el peso 3.l. desteta de la tercera genera
ción, no coi.1cide con la tendencia al alza que las cabritas 
de la cuarta genaraci6n demuestran ~ue la coloca en prouedio 
casi al nivel desaado de peso al destete, el cual es de 13 a 
14 kG,. 

las ganancias pr~~~dio de la segunda y cuarta GGn~raciÓn 
son muy buenas y similares a las ~ue se re~ortan para las -
razas alpina:::. 

Por Ú1timo se presentan laa curvas de creci~iento y los 
datos de pesos mens~tales de lan c.abri tas da r.::icr!a. durante 
laa cuatro astacione3 en la figura 4 y el cuadro 13. 



tipo de parto 

SENCILLO 

DOBLE 
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CUADRO 11 _.. ... ._ 

PESOS AL NACER DE t:ACHOS Y HEMBRAS 
SEGUN EL TIPO DE PARTO 

He;.:bras 1:a.chos 

3.920 3.700 
3.742 4.540 
3.591 3.508 
J.140 J.650 

Pro.e¡ e dio 3.598 Promedio 3.850 
(kg) (kg) 

3.438 3.800 
3.467 3.696 
3.206 3.526 
J.566 ~.266 

Pro.u::.edio 3.419 Promedio 3.573 
(kg) (kg) 

X = 3-508 X = 3.711 

X= 3.724-ke 

- 3 .4961:;; X= 



CUADRO 12 

. 
GANAi.~CIAS DE P.SSOj PESOS AL iiACER Y AL I:ESTJT~ Y IWKERO .. 

DE·CABRITAS .?OR GZN:!:RACION EN EL HA'rO 

Generación la 2a 3a 4a 

No. de nacidas 21 35 49 65 

Peso medio al. 

nace.r (kg) 3.195 3.154 3.710 3.477 

NQ.da destetados 19 34 44 56 

Peso medio al 
destete (kg) · 10 .109 11.930 9.450 12.921 

Ganancia. prom_! 
dio/día (g) d]; 

rante el per!E, · 115 146 95 157 
do. 

:-=...· ... ..::::~-
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FIGURA 4 
CURVAS DE CRECI.MIENTO DE LAS PRILr.ALAS - . 

EN 4 GENERACIONES 

so 120 

J.a gen 
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3a gen 
4a gen 
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CUADRO 13 

PR01:EDIO DE CRECD.l!ENTO DE LAS PRillALAS EN 4 GENER~CIONES 

Generaciones 78-79 79-Bo SQ..,81 81-82 . Promedio 

.Prortedio de peso 
al nacer (kg) 3.195 3.151 3.710 3.477 3.383 

30 días 7.872 7.040 6e52l 9.500 7.758 

60 días 10.109 11.,879 90450 13.439 11.219 

90 d:!as ,? 6°3 ---· ., 15•.345 12.749 17.993 14.695 

120 días 14;294 17.304 15.435 19.943 16.744 

l.50 d:Ías 17.759 20.264 18.306 21.991 19.580 

180 días 18.€01 24.379 20.175 24.617 21.993 
210 días 21.081 24.712 21.981 29.082 24.214 
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CONCLUSIONES 

Hachas las observaciones sobre el manejo técnico de un h.,! 
to de cabras leoneras en la zona árida de Querétaro se concl.B 
ye lo siguiente: 

1.- El promedio de ~ortalidad antes del destete y durante 
el crecimiento fue de 19.36 % y 10 .42 $~ respectivam.en.te, siea 
do las causas fundamentalmente: 

a) Antes del destete: abortos y falta de viabilidad 
b) Duran·te el creciwiento: co.ccidiosis y neumonías 
2.- Las causas de ~ortaJ.idad en las hembras adultas se de

bieron pri:icipa.J.m.ente a : Seudotuberculosis, m.as·titis, golpes, 
oal manejo y accidentes. Con una p~rdida anual equivalente a 
12.9 '% • 

- La viabilidad del hato caprino continúa siendo uno de 
los puntos más débiles de este sistema se~i-intensivo ya que 
las cifras de ~ortalidad se mantienen en el ganado caprino .! 
rriba del 15 ~ anual, entre el nacimiento y un año de edad. 

Si bien parece una condición propia de la especie, esta-
mos convencidos de qua en nuestro caso debemos lograr- abati
mientos sensibles en este renglón, con programas sanitarios 
más amplios. 

3.- El promedio de edad al primer parto durante los tres 
primeros años :fue de 513 días. 

- Solo el 60 % de las cabritas nacidas lleg~ron al parto. 
- El 50 ¡~ de los animales nacidos son precoces en este t,! 
~~ "' , +o,...; !.n po ~Q ~xp~o~~~~--• 
- Las hembras nacidas entre 91 per!odo diciombra-enero, -

se mostraron más precoces. 
4.- La fertilidad fue del 100 % 
- El porcentaje de partoo en las 4 estaciones fua del 85 7-

ya quQ el porcentaje de abo~toa fue de1 14.7 ~ • 
- En correcpondoncia a uu excelente nivel de fertilidad y 

de proli:ficidad de eota eopecie, el problema de los abortos 
tione una g~an importancia sobre todo porq~• en la cabra es
tan relacionados con la bruceloeis. Eotableoimos una difere,a 
oia muy importante entre lno causao de abortos en eota espe
cie;,. 
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De cualquier manera, la bru.celosis rasulta ser la menos i_a 
volucrada. 

5.- El valor medio de prolificidad ourante las 4 estacio
nes fue da l.54 ca.'bri tos nacidos vi vos por cabra ,parida. 

6.- El promedio de partos dobles an las 4 estaciones fue 
de 42.2 % • 

7 .- Los resul ta11os de estacionalidad demostraron que dos 
tercios del total de partos cuantificados, se concentraron e,a 
tre los tres primeros meses del año con el 65.5 ~ del total 
de pa.riciones. 

Esto es reflejo de el empadra que se ha realizado en los 
mes~s de mayor fertilidad. 

8.- La producci6n promedio diaria de leche mostró muchas 
variaciones a través de los periodos lact~cionales y fue de 
900 ml por día. 

9 .- La producción proi:~edio de leche por cabra por año en 
los 4 períodos fu.e de 340 litros. 

- El uso adecua.do de los recursos :forrajeros de un agos
tadero aunado a"'Una euplementaciÓn bien bslnnoe~da mantiene 
producciones aceptables para eote ti90 de animales. 

- Los datos técnicos re5istr:?.c:oa a tr:;.vés de 5 años sefia
lan la calidt.d genética de los ani::r.ales existentes en nues
tro país és adecuada para los fines de producción do leche -
que el país re~uiere. 

10.- Se est~blece la necesidad de proseguir con los aspe_2 
tos social y económico de eote estudio, con el objeto do pr~ 
cisar .más el conocimiento sobro loa sistemas semiintansivos 
que existen en la RopÚblicc. !.lexicana. 
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