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Algunos parámetros productivos de cabras mestizas en el Estado de 
More los 

Resumen: 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Rancho ''La Alegría'' 
ubicado en el Municipio de Tlaltizapan en el Estado de Morelos • 
Se trabajó c:on 50 cabt"as de las cuáles ~O f'uót·on de raza Nubia y 
30 c1·iol la.s, con una edad aproximada de 2 a 3 a~os. El sistema de 
manejo utilizado ·Fué el de estabulacidn. 

Se .forma.ron 3 grupos, 1 de 20 cabras 'y 2 de 15 animales, se 
observaron 5 épocas de empadre 2 para el grupo 1, 2 para el grupo 
2 y 1 para el gr·upo 3. Las épocas observadas .fueron lati 
siguientes: Grupo 1 abri 1-mayo y diciembre-enero; grupo 2 
septiembre-octubre y abr 1 l mayo; grupo 3 septiembre-octubre. 

Al parto 
prolificida.d, 
t'.tnicos). 

se determinó el porcentaje de fertilidad, 
peso de los cabritos y tipo de parto (m~ltiplea y 

La alimentación consistió en un concentrado compuesto 
principalmente por melaza y otros subproductos, el forraje 
suministrado fué heno de avena. Durante algunos periodos de la 
obset'vacidn hubo carencias de concentrado y forraje por lo que no 
se midió la cantidad suministrada. 

Los resultados obtenidos nos muestran Llna variabilidad entt"e 
hatos; sin embargo en las diferentes épocas del año la cabra 
Nubia y criolla puede reproducirse con buenos resultados en esta 
regidn, ya que se observó una fertilidñd al parto de 100 y 90'l. en 
abril-mayo, diciembre-enero y septi~mbre-octubre. Sin embargo en 
di-ferentes arles estudiados estos porcentajes se vieron 
disminuidos hasta un 70X siendo probablemente producto del efecto 
de diferencia de a~o, ya que en ese período, en particular, se 
tuvo una menor cantidad de alimento par·a las unidades estudiadas. 
Así mismo se piensa que estos factores f'ueron responsables de la 
baja pt"oli-Fic.:idad observ.?.da de 1.47 cabritos y los menores pesos 
de las crías da 2. 48 y 2. 54 kg durante dos periodos. 



Introducción 

La ganadería en México pa1·ticula1·mente la caprina se 
mantic:ne r:omo una actividad en estado latente. Sin embr..u·go $Lt 

importancia economica y soci~l es trascendente~ particularmente 
en las =onas á1·idas y semi~ridas. Ne• obstante ~egün Juán"?z. 
(1984), no existía hasta esa fecha ur1a política oficial que 
defina, explicitamente, la estrdtegia y mec~nismos para su 
desarrollo. 

Sin ~mbargo,a partir· de la década de 1960 se inicia una 
modernización de la capri.noct.1ltLH"C1. mundial en la que los primeros 
intentos ~ruct!Feros de 01·gani=acion, sist~matización, y 
tecnificación de la producción caprina se dan en Europa en los 
países de la cuenca de?l mediterráneo par-ticularmente en Francia. 
Ese país continúa a la cabeza de la producción de leche de 
cabra,de su transformación en queso de alta calidad y de la 
organización de los pr-oduc to res en cooperativas de 
comercialización que han pet·mitido crear condiciones favorables 
para el trabajo rural, productivo y confortable que ar1-aiga a los 
campesinos en su medio y contribuye a resolver los problemas de 
desempleo y migración a las zonas industriales, (Juárez, 1984>. 

MéMico es también pionaro en los esfuerzos para desarrollar 
una caprinocultura productiva. Destacan las propuestas de Arnulfo 
Landaverde <El 1 ibt·o de la cabra 1931) y Abraham Agt·az García 
ambos responsi.'bles en su tiempo de dirigir la política oficial 
caprina. En fechas m~s recientes han participado intituciones de 
crédito !BANAGRO/BANRU~:AL>, de investigación y docencia 
!ITESM/INIFAP,!NIA, UNAM, CHAP!NGO) y algunos particulares 
dedicados a la cría de los caprinos y la industrialización de 
lacteos y pieles, que han contribuido en forma importante para 
crear una infraestructura más sólida y dinámica en algunas 
regiones del pC'.ís~ <JL1árc:z,. 1984> 

Tenemos por ejemplo la compañía Chilchota Alimentos que 
desarrolló una gran inf1·aestructura para la recolección, 
transformación y distribución de leche de cabra y sus lacticíneos 
que explica, en gran medida. la evolución e importancia de la 
ganadería caprina en la comarca lagunera. En esta misma región,. 
el Centro de Investigaciones Ag1·icolas del Norte~ puso en marcha 
varios procesos de investigación en forrajes para la alimentación 
de los caprinos que han abierto nuevas y prometedoras 
perspectivas a esta actividad. El lns~ituto Nacional de 
Investigaciones Pecuarias (ahora INIFAP> analizó y evaluó el 
comportamiento productivo de las e: inca 1·azas caprinas más 
importantes en Mé>:ico lo que ha permitido, a la fecha definir con 
toda claridad algunas de las políticas de mejo1·a genética para 
esta esper:ie. En esta 1·egión del Norte del p!\is, gracias a la 
concurrencia de diversos factores de caracter agrícola, cultu1·a1, 
social, político-industrial, comercial y financiero, la ganadería 
caprina tradicional de subsistencia ha ido transformandose en una 
importante ac:t ivi dad agroi ndustr ial, <Juárez, 198·'1) 



Los rendimientos unitarios estimados son de 5.4 kg de carne 
en los cabritos y 35 kg en laG· adultas en canal y 109 litros de 
l~che por cDbeza. La tasa de extracción anual se calculó en 861., 
cifras que so comparan favot·ablemente con las que reporta la FAO 
para las t·egiones donde la producción caprina esta más avanzada 
<Europo Occidental. Europa ·Oriental y la Unión Sovietica>. 
Finalmente, en la 1·cgión del bajío, algunos caprinocultores 
progresistas han desari·ollado empresas lecheras modernas, 
intensivas y semi-intensivas que están contribuyendo de manera 
decisiva para sentar las bases de una nueva etapa en el 
desarrollo caprino del país. Estos son claros ejemplos de 
procesos de desarrollo de una ganadería caprina menos errática, 
más tecnificada y económicamente productiva, <Juárez,1984> 

Con el objeto de estudiat· las caracterí.sticas y 
posibilidades de alimentación de la especie caprina, se ha 
propuesto un esquema de tres estratos; principales~ con 
caracterí.sticas más o menos bien definidas e intrerconectadas 
dinámicamente entre si, (Juárez, 1973; Juárez y Peraza, 1981} 

En primer lugar se observó un sistema denominado extensivo 
que considera a todos -aquel los animales con bajo o nulo uso de 
tecnologia. Este subsistema constituye un estrato perifét·ico de 
la producción, donde se ubica la mayor parte de la población 
caprina, predomina el manejo de pastoreo en agostadero de zonas 
áridas cuyo principal producto es la carne <de cabrito en el 
norte del país y de ganado adulto en el sur> y eventualmente la 
leche y aunque son la mayorí.a; las posibilidades de desarrollar 
tecnología son muy limitadas debido a su diversidad~la pobre 
infraestructura económica y la poca receptividad de los 
productores <Juare:,1984> 

Por otro lado se observó un sistema 11 semi-intesivo 11 

denominado de "pastoreo sobre esquilmos a arbustivas" practicado 
en forma más o menos organizada y sistemática alrededor de las 
zonas ag1·ícolas con irrigación o de regular temporal (400-600mm> 
cuyo producto principal es la leche y en forma casi equivalente 
el cabrito de abasto.De este subsistema se podrían decribir dos 
variantes, por un lado una de pastoreo suplementado, sobre 
arbustivas, y otra con alimentación a base de subproductos 
agrícolas y/o pastoreo estt"atégico, con o sin suplementación, el 
cuál se ha desarrollado anteriormente casi en forma natural, 
originalmente en lugares como La Laguna, y posteriormente en la 
costa del Pacífico y el Bajío (Galina, ~ -ª.l,1987J Juárez, 1984) 

Finalmente se describió un tercet· subsistema de estabulación 
total o "intensivo". En este est,-ato central, el modo de 
producción se da gene1·almente bajo confinamiento total, o en 
pastoreo de praderas irrigadas, con énfasis en la producción de 
leC'he , o de ganado fino para la recr!a y de cabritos para el 
i\basto , como ingresa marginal.Desde el punto de vista agrícola ó 
ganüdet·o la producción caprina permite una más amplia y armónica 
integración a tt·avés del aprovechamiento económico de los 
t·esiduos agt·icolas y la producción eficiente de leche y carne.Los 
sistemas de producción en rastrojeras con suplementación temporal 
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y el pastoreo en agostadero de zonas ;ir l das con sup lementac i ón 
deben de explorarse con todo c:L1idado e interés. La~ posibilidades 
de adecuar prácticas agronOmicas que valoren y eHpresen m~jor el 
potencial ::ootéc:nico de los canrinos. la rehe\bilitación de 
agostaderos mediante arbustivas forr·ajeras, la producción 
temporal o estacional de:! leche con fotTajes cultivados con uso 
restrinqido de agua, pueden dar lugilr a modelos de pt·oducción 
suigenet·is de .factura nacioncll que reduzcan los costos totales de 
operación (Juárez,1984> 

Sin embargo,si ha sido demostrada previamente que uno de 
los -Factores de importancia econdm1c:a dentro de los sistemas de 
producción, es precisamente el de la alimentación de la especie, 
ya que constituye, el 60% del costo total de produce i ón 
(Galina,1985). 

Por ott·o lado el costo de la alimentación está 1 igado a 
otras características como las de los medios de producción, o sea 
el valor de la tierra, el capital disponible, la fuerza de 
trabajo y los instrumentos de labor <Peraza, 1982). 

Así mismo se han prosentado recientemente algunos trabajos 
que de~tacan los aspee.tos nutricionales del ganado caprino que 
discuten el impacto económico sobre las diferentes fases del 
ciclo productivo, 9obre todo en lo referente a la suplementación 
y la fisilogía reproductiva en zonas áridas, siendo este 
generalmente mayor en el ciclo otoño - invierno debido a su 
estacionalidad y menor en el de primavora - verano con una 
relación inversa con la producción de leche lo cuál logicamente 
c:1f?rta considerablemente los ingresos del productor. También se 
destacó ampliamente la importancia de lñ Álimentación de todo el 
hato, y no solo en forma individual demostrando bajo varias 
hipótesis, que el indice de error, utili~ando como base del 
progra.ma las variaciones del peso vivo, no es en el mayor de los 
casos superior al 5'1., siendo por lo tanto de baja signi-ficancia 
para el programa de alimentación del hato para el capr i noc:ul tor 
<Peraza, 1984; 1987). Desafortunadamente la mayor parte de los 
estudios eobre la ingestión de materia seca, las necesidades 
nlltricionales y la composición nutritiva de los alimentos se han 
reali:::ado en bovinos y borregos. Sin embargo los principios 
fundamentales de este mtitodo se plleden Lit i l izar también en las 
cabras <Galina, et al. 1987). En base a lo anterior se han 
desarrolla.do dos ;fst;;as diamet1·almente opuestos de suministr·o 
de concentrados: 

En uno se buscan producciones má1dmas de leche con un aporte 
muy liberal de concentrado hasta 1 ibre acceso en ciertos 
periodos productivos independientemente de calidad y naturale=a 
de los forrajes de la ración. este sistema se ha desarrollado en 
los Estados Unidos, en el otro sistema se pretende con la 
utilización máxima de fort·ajes, cuando estos son de muy buena 
cialidad es decir di9estibles y energéticos, un aporte mínimo de 
concentrado sin que la prod1.1cc i ón y la fert i 1 i d~.d se vean 
afectados, este óltimo sistema se ha desarrollada en Francia y 
los paises escandinavos <Echave~,1987). 
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La ganadería capt·ina ha venido ocupando un lugar· prominente 
dentro del total de la población pecuar1a del país pero de escasa 
1·t?levanc1a desde el pLlnto de vista de su contribL\Ción al prodL1cto 
interno pecuario. De acuerdo con cif=ras estimadas por la SARH, la 
población c.apt·ina en 1983 ascendía a 9.808,558 de cabezas 
ubicándose en cuarto lLtgar d~spL1és de las aves 193. 5 millones, 
los bovinos 37.5 millones y los porcinos 19.4 millones (Juáre~, 
1984). 

Los volúmenes totales de c.nrne y leche de caprino 
pt·odl.lcidos durante 1983 ·fueron de 3'2,338 toneladas y 298.b 
millones de litros t"espectivamente, que corresponde al 1'Y. y 4Y. 
del total de carne y leche producidas en el paí.~ en ese pet·iodo. 
Estos datos nos muestran que no obstante el bajo valor relativo 
de la producción caprina en México, los volúmenes no ~en 

despreciables, y proporcionalmente a la magnitud de la biomasa, 
su eficiencia en la producción de carne y leche es 65% y 95Y. 
superior a la de los bovinos <Juárez, 1984). 

Según algunos estudios la ganadería caprina en nuestro país 
aún se encuentra abandonada, debido a los mitos y creencia& 
negativas que se han formado en torno a la cabra aunado a esto el 
bajo nivel de tecni~icación, falta de Financiamiento, 
desorgani zac: ión de pt·odL\Ctores, escasez de personal especia 1 izado 
y di~icultad en la comercialización de los productos <Agráz, 
19841. No obstante el mayor número de caprinos en nuestro pais se 
ubica dentro del sector social considerado como productor a nivel 
rural en donde la tecnologia agropecuaria no ha llegado 1po1· lo 
que en SLI gran mayoría se eaplota bajo un sistema erntensivo y de 
trashumancia <Calderaca, 1984). Todas estos factores han impedido 
el desarrollo del hato productivo. a pesar· de contar con casi 
die:: millones de cabras en nuestro pa1s (JL1ái-e.:, 1984). 

Desde algún tiempo han surgido grupos interesados en tratar 
de resolver la problematica de la cabra y han hecho algunas 
investigaciones en las que han destacado SLI potencial productivo 
particularmente poi· su amplio rango de adaptación pués se le 
encuentra desde el trópico seco hast~ las :onas áridas 
extremosas. <Freixanet,19921 

Entre las ventajas más impot"tantes de los caprinos tenemos 
su rusticidad para prodL1cii- en medios desFavorables en 
comparación con otras especies, asi mismo se señala su alta 
capacidad de aprovechamiento d~ la vegetación arbugtiva y de 
esqui lmcJs ag1-{colas, <Freixanet, 1982). · 

Esta. especie tiene una gran cantidad de cualidades que la 
llevan a ocupar un lugar preponderante en la produce ión como 
son: rustir:idad y resistencia a enfermedades,alta capacidad de 
ramoneo alta prolificidad e intervalo generacional corto 
<Valencia, 1984>. 
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El método de sistemas en la investigación y el diagnóstico de 
los sistcmns productivos 

El método cons\ste ""·rn desü.rrol lar ldgicamente una 
herramienta que permita eva.1L1a1· en tiempo y espacio los 
diferentes modos de producci~n pecuar{~ y la~ t·clacionem entre 
sus div~rsas componentes con el objete• de introducir mejoras 
tecnológicas viable~ al pr·aductor. 

La investigación tradicional y el en-foque de sistemas 

La conc~ptualizac1ón m~s generalizada sobre de la 
investigación, pertenec~ d!i'~de nue!ltro punto de vista -31 enfoque 
evidentemente disciplin~rio. propio de la investigación analítica 
tradicional que encuent1·a grandes limitaciones, particularmente 
en los países del tercer mundo. Como por ejemplo las propias de 
las decisiones y crite1·ios surgidos del análisis de los problemas 
a nivel de centi·o o estfJc:ión experimentul "metodo descendente 11

, 

que propicia qLle c:ada irivestigadot· se encierre en las ámbitos de 
su propia especialidad, sin considet·~r la proyección social de la 
realidad y sin la necesidad de solucionar objetivamente las 
demanadas del campo. Por ello el productor no tiene participación 
en la toma de desiciones. La limitante anterior se magnifica, si 
se consideru que el an·foqL1e 11 d~scendente 11 permite estudiar uno 
solo de los componentes de un si5tema o subsistema, 
desafortunC\damentc en muchas ocasiones de una disciplina o sea 
solamente una pa,-te del componente del sistema, y no se toma en 
consideración que en la granja, estos componentes no actuan como 
piezas üisladas en el complejo de producc16n, sino que están 
:íntimamente relacioné\das con las demás estructuras del sistema y 
más aón, la finalidad especial del es-Fuerzo es la conservación 
del bienestar de la familia rural, o sea el superar los indices 
de producción y p1·oductividad de la gt·anja como un todo para~ 

proporcionar un bene~icio directo primordialmente al homb1·e. Por 
lo tanto es prio1·itario conocer perfectamente el componente 
humano en lo relativo a SL1 capacidad, aspiraciones, limitaciones, 
etc. para poder actL1ar objetivamente en la busqueda de una 
solucidn integral al prot.ilema, con mayor probabilidad de que la 
misma corresponda a la 1·ealidad agrícola, social y económica del 
productor. <Galina et tl, 1988 ; Jaubert y Galina, 1987). Para 
el lo es también n.uy impo1·tante reconocer que en un sistema de 
economía de capital, es la ganancia el principal estimulo del 
fendmeno productivo, por lo qLtc: el agricultor observa el proceso 
desde un punto de vista económico de rendimiento= que le pemitan 
mejorar s1.1 bienestar y el de SLl -Familia. 

En la investigacidn t1-~dicional se ha 
diagnti~~;co de todo el proceso productivo o de 
fases entre ot1·os facto1·es. 

d•~sc.ui dado 
alguna de 

el 
SI.IS 

El método de sistemC1s per·mitc en primP1- luga.t", e5tL1diu1· 
mediante un diagnóstico el sistema da pt"oducciór1, de aquí el 
investigador en sistemas set·virá con10 una interfase~ que a su 
vez proporciona a los investigado1·es poi- disc:iplin.:ls el 
conocimiento con precisión d~l objeto de estudio, pr~~antfilndoles 
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una serie de problemas conc:1·etos. En segunda instancia escogerá 
de las p1·opuestas hachas por el investigador disciplinario y 
podrá supervisar la realización de las investigaciones con los 
productoi-cis que facilitará la t1·ansferencia y adopción de 
tecnología, no siendo desde luego su trabajo el desarrollar las 
investigaciones básicas sobre. los diferentes temas. Paralelamente 
propon:io11a al eutensionista una herramienta que le pt!1·mite 
evaluar el sistema pecuario caprino en ~u totalidad o en partes, 
que pueden ser la medición de la p1·oducción de carne o de leche. 
Esta evaluación le permite conocer los problemas de la producción 
en las diferentes épocas del a~o 6 los diversos efectos de 
factores varios como pueden set· les económicos en su dinámica o 
los efectos de la5 póliticas de desa1·rollo agrícola .. 

La Teoría de sistemas aplicado al sector pecuarío 

Sistemas Ganaderosi Dentro de una explotación agrícola el 
sistema ganadero se considera como uh subsistema productivo del 
modo de producción. Se han dado numero5as definiciones sobre los 
sistemas ganaderos, mencionaremos solo dos que en nuestra opinión 
son las mejores, una es a nivel explotación y la otra a nivel 
comunidad. La primerd dice un sistemD ganadero es un conjunto de 
técnicas que permiten producir animales o productos de origen 
animal de acuerdo a las condiciones y objetivos del productot·, la 
otra los define, como el conjunto de técnicas y de prácticas. que 
son realizadas por una comunidad para explotar, en un espacio 
dado, los recursos vegetales para los animales en condiciones 
compatibles con sus objetivos y con los problemas del medio. 

Para hacer la relación con el sistema de producción se toma en 
cuenta el flujo del trabajo y product.os ganadet·as que hay en el 
sistema. E.l ganado se caracteriza por el estado genético, estado 
de dasarrollo, estado de reproducción y estado sanitario. El 
ganadero organiza el sistema segun los objetivos que tiene, lo 
que va a llevarlo a tomar ciertas decisiones y prácticas. Primero 
el toma desiciones sobre los recursos forrajeros por medio de las 
prácticas de agregación y de manejo y después toma los productos 
que dan lugar a las prácticas de valoración. 

Se podría para su discusión didáctica, dividir el método en 
Cl.\atro grandes etapas, una primera que permite desarrollar el 
marco teórico de re~erencia del sistema estudiado que comprende 
los pasos del 1 al 3. Una segunda et~pa de evaluación 
cuantitativa y cualitativa del sjstema estudiado que comprende 
los pasos 4 y 5. Otra tercera etapa sobre la evaluación y ensayo 
de tecnología que comprende los pasos b y 7. Y finalmente una 
Cl.\arta etapa sobre validación y transfet·encia,. aunque estos 
óltimas se pueden considerar como complementarios y por lo tanto 
fuera pr·opiamente dt?l método. 
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l. Desarrollo del Marco de Re.ferencia 

1. Selección del Sistema ObjetiYo y del Area de Acción 

L.a metodologíi' de sistemi:l.s comienza con la selección del 
sistema objetiYo (ejemplo, bovinas de doble proposito, si!:::iternas 
mixtos de produccion de pequeños productm·e.;. ctci hacia el CL\ál 
esta orientado y financiado el progt·amtt o proyecto. Si es que el 
drea de acción ya se ha sc!lcccionado, se procede con la 
recopilación de datos histót-ic:os, de acti•.lid~des cdmerciales, de 
migración, proyecciones poblacionales, planeA de desarrollo e 
interacciones del sistema objtivo con otras actividades que 
utilicen la tierra, Con base en esto, se busca de-Finir el grado 
de expansión o inten!:iificación del sistem.n. objetivo en el área. 
<Ruiz, 1989). 

2. Integración de un equipo multidisc·iplinarlo. 

Formar un grupo de expertas en diferente5 fases del sistema 
productivo para poder evaluar correctamente su funcionamiento. 

3. Definición del Dominio de Recomendación 

En este punto, se hace nr.ces.:\rio definir el dominio de 
recomendación, es decir, al ámbito ~oc.iocc.onómico y ecológico en 
el cuál están ubicados lo~ proclucto~es con ciertas 
características comLlnes tales como el sistemil de prodL\cción 
bovina, la presencia de cultivos, el tam12.ño de la finca y otros. 
<Ruiz, 1989). 

4. Recopilación de información y caracterización de los 
sistemas de producción 

El siguiente paso inetodológico es la carar:torización de los 
ranchos de producci •5n contenidas en el sistema objetivo. El 
objeto de este pa=o es combinar la "caracterizaciónº y la 
''recolección de inform~ción 1'. El objetivo es no sólo describit· 
sino también diagnosticat· los sistemas de producción 
prevalecientes en el á1·ea. 

Diagnóstico estático 

El conocimiento profundo de los factores exógenos o sea 
todos aquel los e>:ternos a la granja) y endogenos <componentes que 
participan en el fenómeno productivo dentro de la unidad), que 
intervienen en los ~.istemas de estL1dio. se constituyen como una 
necesidad obligada pa~a dcsa1·rollar alternativas mejorador·as. En 
esta fase del trabajo se desarrolla Llna encuesta 
agrosocioeconómica que en fc1-mu rá.pida permite obtener una 
~emblanza general desde el punto de vista multidi~ciplina1-io que 
detecta los p1-oblemas limitantos par-a da.r· paso ... 1 la. invc!:::itigación 
de las partes del proceso productivo. Generalmunte ~st3 encuesta 
ligera requiere de un regreso al campo para c.erti·í-icar y 
comprobar algunas de las var1ables encontt-od'"".s en i . ..tna p1·imera 
evaluación, este seguimiento puede implic:ar la ,'1plic<:l.ción de- una 
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segunda encuest . .:. más espec i'. f ii:a s.ohre algun"" ve.r i~ble, que puede 
ser un cultivo o un pr·odL\cto y desd2 luego requiere de un 
profundo estudio de los tr·ab~Jos d~ investigaciór1 y result~dos 
tanto o~iciales como de investigadores gobre el area trabajada • 

• Diagnóstico dinámico 

Esta será unu ac:t1vidi1d imprescindible par.:i. c:wnacer la ~unción 
e interacción C!? los compc.nF-·ntes d~l sistema ya que~ entendemos la 
investigación como un cc11stante c5mbio y sola el segl1imiento poi· 
un período previamente d~terminado, rninimü de • . .tn aF\o o un cicla 
productivo, nos permitirá ob~crv~r el Fenómeno dP produccion 
durante ~us dif~rE!l1tcs FasF.>:o>. 

El seguimiento on l~ granja de las vari~ble$ que inciden en 
el sislcm.:\ ec;; fjin lugar ~- duda:; el compor1~r1te que nos permite 
hacer las mejor-es sugarFmcias para. mejo1·~r el mismo. 

Hasta esta fase del método es 1o q 1.1e dt..•sa1Tol laremos en el 
presente trabajo aunquo el modv u<::> muc:ho más complejo. 

El método de ;istemC\c; hc."'1 Gido .aplicado c. la caprinocultura y 
ha permitido elaborar" cuiclúdcc:.:.os estudios de 1...ma Fase o d~ todo 
el fenómeno productivo. 

Desde hl.1.ce: algón tiempo han s1...1rgido grupos i;,terusados en 
tratar d<? reso!ve1· la pr·oblemáti.c.a de ]i\ Cc".iprino1-:1...1ltura y han 
hecho algu11as investigacion~s en las que httn destacado su 
potencie:;! productivo pdrt 1culC1nnente por· ~.u ~n1p l io rango de 
ada.ptación puéG se le encuentra de~de el trópico seco hasta las 
zonac;; ~rid~s e~:tremosas. (F1·eixanet, 1982). 

Entre las ventajas más importantes de l':!s caprinos tenemos 
su rusticidad para producir en medios des-favorable:::> en 
comparación con otr.lS c>specie5, así mísmo se señala su alta 
capacidad de aprovechamiento dr:; la vegetación a1·bustiva y de 
esquilmos ag1·{colas. <Fr~i~~net, 1982). 

Esta especie tiene una gran r:antidad de c•.1alidades que la 
llevan a ocupar un lugar preponderante en la producción como son: 
rusticidad y resistencic.\ a l=-s enfermedades alt~ capacidad dP
ramoneo, alta prolificidad e intE:n-valo generac:ional cor-to 
<Valencia, 1984>. 

En Me~:ica existen evide11cias eHpe>rimentales y empiricas de 
su capacidad de i-e>spuesta, pai-ticul<J.n:i~~nte para la pt-oduc.c iór, de 
leche en el ganado nativo o criollo y sus mGstizajes con razas 
especializadas bajo un mejor manejo incrementa su p1-oducción 
(Juárez, 1984). 

La tasa repruductiva. determina en gran m~dida }a utilidad 
económica de un hato capt·ino, pc.•1·0 una alta efic::i.~ncia en la 
producción sólo se log1·a cuando el ffiL\nejo se rt:-;o¿-d i :::a df.• .:-1CL!1-:>rdo a 
un conocimiento de su fisiología, por lo que el estudio del 
comportamiento reproductivo es de suma importanc1.:i ( Valencia! 
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1984 ). 

E>:isten facto~es de tipo genético qL1e afectan la 
producción. cntr-e los más importarrlf:-s se señalan, a la 
estacionalidad rep1·oductiva y l~ diferencia entre ril~~s que 
afecti"ln la produccion • La a.stacional1dad es una caractet·ística 
genélica causada por la selección natut·al, con el objeto de que 
li's crías na.::c:an en los meses más propicios del año, para 
asegL1ra1· la sobrevivencia. (\1alencia, 1984>. 

Se considera que la cabra es un an3m.:i.l con rept"odL1cci6n 
estacional (Valenc:ia,gi fil, 1988>~ El pe1·íado de inactividad 
ovárica, que dura varios meses, no sólo es un obstac:ulo para 
incrementar· el mjmero de pariciones sino adamás es la caus.::i. que 
la disponibilidad de leche de cabra no sea c:onsti\nte dut"ante todo 
el año. 

La mayoria de las razas caprinas tienen una actividad 
ovárica d1..1rante el otoño y principios del inviet·no y caen en 
estado de anestro hacia finales del invierno y durante la 
pt·imavera <Valenc1a, et ,tl. 1q99). En animales originarios de 
regiones lejanas al ecuador, el -fotoperíodo es el principal 
reaulador de la actividad rept·oductiva y los .:.inimales comienzan a 
ov1..1lar cuando los días se van acortando <Valencia et al. 1988). 
La d1..u·aci6n del periodo de ancslro, y el momento;;:; qZi;. comienza 
y termina, puede variat· entre una raza y otra <Valencia, et tl, 
1988). 

En regiones máü cercanas al ecuador, los cambios en el 
fotopet·{odo podrían no ser su-ficient~mente grandes como para ser 
un r--egulador efectivo y bajo estas condiciones los animales 
podrían respondet· a ott·os factores ambientales, tales como las 
lluvias, la temperatura o la disponibilidad de forrajes 
('.Jalencia,tl E.!, 1988). Por ejemplo. en algunas regiones 
tropicales eMisten especies animales que muest1·an estro poco 
tiempo después del inicio de la estación de lluvias, o aún en 
respuesta a ll1..1vlas esporádicas durante la estación de sequía, 
<Valencia tl "ª1· 1988). 

Existen pocos reportes en el mundo de investigaciones sobre 
diferentes ra:::Js caprinas o sus cr·uzas quu cumplan con dos 
requisitos metodológicos básicos, haber realizado las 
compa1·ac1ones dE!ntro de un mísmo ambiente y utilizando números 
adecuados de observaciones, cabras y sementales de cada raza. 

En Mé>:ico, Montaldo y Juárez, (1984) realizar-en un estudio 
dur·ante 1972 a 1978 comparando ci neo razas; Alpina, Nubia, 
Granadina. 5.3.:onen v Toggenburg en ra;:a pu1·a (más de 7/8) y 
cruzadas de 1/2 a 7/8 con criolla además de un grupo genético 
denominado c1·iolla, qlle representa a lo~ animale5 nativos con los 
que se nJal izó el prog1·ama de cru::amiento~ absorver1tes •. Como 
resultado de este trabajo se observó que en la utilización de 
algunas 1·azas como 1a Alpina, Saanen y Toggenburg se obtienen 
aumentos notablt.:'S p¿:i.1·a la producción de leche en todas las 
generaciones, (cuad1·0 l), mientras que con Nubia y Granadina los 
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aumentos son mucho menores y sólo ocurren frecuentemente en las 
primeras generaciones de cruzamientos, de 1/2 a 314, <cuadro 2). 
Para los caracter-es de reproducción, las diferencias entre grupos 
genéticos son pequeñas,con la excepc:ión de una tendencia a la 
baja prolificidad de Toggenburg y a la alta en Nubia, (cuadro 1). 

Es ya bastante conocido que en los rebahos donde se 
realizan cruzamientos entre animales sin cuernos se encuentran 
frecuentemente estados interse>:ualea, · esteri 1 idad y una relacidn 
entre seHos en ~avor de los machos <Sanchez, et!.!, 1984). Ello 
es debido a que el gene autosomal que determina la ausencia de 
cuernos tiene un efecto pleitrópico recesivo de esterilidad con 
penetrancia completa en hembras e incompleta en machos, es decir, 
el 1001. de las hembras sin c:uernog son estériles por un proceso 
de masculinización. En el caso de los machos sin cuernos se ha 
observado que la esterilidad afecta • m&s del SOi. <Sanchez et ~' 
1984). Estos problemas no se presentan en los animales con 
cuernos basta con evitar· los cruzamientos entre animales sin 
cuernos para que la estet·ilidad no se manifieste (SAnchez, JÜ. .!.!.' 
1984!. 

La especie caprina exhibe una gran variabilidad -fenotípica, 
parte de esta variabilidad se atribuye a efectos ambientales 
tales como ; régimen alimenticio, la luz, la temperatura, la 
humedad, la edad y el sistema de manejo en general de los 
animales <Montaldo et 'ª1, 1984>; sin embargo hay evidencias de 
que el sistema de manejo y el sigtema de alimentación de un hato 
son quienes dirigen la expresión de una mayor o menor actividad 
sexual. La mayor temperatura y humedad relativa parecen tener 
escasa importancia en la regulación de la actividad reproductiva 
como se ha observado en cabras de algunas zonas tropicales ( 
Montaldo, 1980). Sin embat·go alm en condiciones nutricionales 
constantes, el .fotoperíodo es el 1·egulador básico de la actividad 
ovárica aunque sus efectos pueden ser modulados por factores 
nutricionales. 

OBJETIVOS 

1. Utili~ar el método de sistem~s para realizar un 
diagnóstico de algunos parametros reproductivos. 

2. Observar el efecto de la época del arlo sobr·e la 
fe1·tilidad y prolificidad en un grupo de cabras en el 
Estado de Morelos 

3. Cuantificar el porcentaje de partos múltiples y ónices 

4. Determinar el peso de las crías al nacimiento. 

Hipótesis. 

La reproducción de los capt·inos es generalmente estaciona) 
aunque puede variar en los animales mestizos en diferentes 
regiones del país. 
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MATERIAL V METODOS 

El trabajo se llevó a cabo en el rancho la 11 Alegr!a 11 

ubicado en la localidad de TicLlmán, MLlnicipio de Tlaltizapán, 
km. 24 de la carretera Yautepec-Jojutla, en el Estado de Morelos. 

La propiedad c:uenta con una extensión de seis hectát·eas, el 
terreno es de una topogra~1a accidentada y con una pendiente muy 
pronunciada por lo que no se ut i 1 iza para la agricultura. 

El objetivo principal del rancho lo constituye la cría de 
caballos para el esparcimiento del turismo que acude a la región. 

~especto al hato caprino no se tenia un objetivo de~inido, 
sólo representaba un pasatiempo para el propietario, por lo que 
el '1nico producto que se obtenía. era el cabrito, y este se 
canalizaba al consumo interno del rancho. 

Geográficamenta esta zona esta situada a los 18°53' de 
longitud Norte y a los 99'04' de longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich y a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar, 
con un clima clasi-ficado como SL1btropical, precipitación media 
anual de 945.7 mm y temperatura media anual de 33•c. 

El presente estudio ee deeari·olló durante el periodo 
comprendido del me$ de •bril de 1983 a octubre de 1984. Para su 
realización se utilizaron 50 cabras con diferente grado de 
mestizaje, de las cuáles 20 se trajeron del Edo de Méxic:o. Las 30 
restantes .f.uéron nativas de la región con un encaste apro~imado 

de 7/8. Los anim.!les nütivos se considera que son el prodL1cto de 
la cru:a de lC\S cabras criollas de la región con sementales puros 
de raza Nubia, que hace algunos años fuéron int.roducidos al 
Estado de More los procedentes de Tlahual i l lo, Dut·ango. 

La edad de las cabras osciló entre los 2 y 3 años. Los 
sementales que se utili::aron fuet·on dos de la 1·aza Nubia de 
registro, con una edad aproximada de 2 años. 

El sistema de producción en que se desarrolló este trabajo 
-fué de estabulación total <cero pastoreo) considerado como 
intensivo. 

Estructuración fil hato. Se formaron 3 grupos de cabras de 
acuerdo a su origen y ~echa de ingreso al rancho, se des.tinó a 
cada grupo un corral de 5x8 m~ donde permanr.cieron todo el 
periodo del estudio, para su identificación se utilizó la 
numeración con la cadena y medallas ot·iginales. El registró se 
hizo en ti\rjetas individuale.-s eri donde se anotaron los datos de 
más interés, as! como las prácticas de manejo y sanidad que se 
! levaron ha cabo durante este tiempo. 

Los sementales se tuviet·on aislados en sus respectivos 
macheros de 3 X 2 m2 durante el tiempo que no Gstuvieron en 
servicio que f:ué apro>timadamente de 6(1 a 90 d{as. 
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Empadres: Las empadres y las obscrvac1ones para cada grupo se 
iniciaron en diferente época del aPio, esto debido al inte1~valo de 
tiempo que hubo para la obtención de los animales. Se observaron 
5 épocas de empadn~ en los 3 grupos en un periodo de 2 años est~s 
épocas fueron las siguientes~ Grupo 1 abri 1-mayo y diciemb1·e
enero, grupo 2 septiembre-octubre y abril-mayo y grupo 3 
septiembre-octubre. <Gráfica 1). 

La duración del empadre para los 3 grupos .fué de 45 días por 
monta natural con la presencia del macho las 24 horas del día; 
posteriormente al empadre se sacó al macho y las hembras 
permanecieron en el corral todo el ciclo reproduct.ivo, es decir 
empadre, gestación, parto y lactancia. La lactancia de los 
cabtitos i=ué natut·al con una duración de 2 meses. Inmediatamente 
de la separación d~1 los cabt·itos se procedió al siguiente 
empadre. 

Al nacimiento de los cab1·itos se .determinó el porcentaje de 
-fertilidad, proli~icidad, tipo de parto y peso al nacimiento. 

Alimentación: La alimentación suministrada a cabras adultas 
consistió en un concentrado llamado zacamel, producto que 
contiene 70/. de melaza y 30 % de gallinaza, raicilla de malta, 
cebadilla, cebada, sorgo, vitaminas y minerales. Este concentrado 
gegún el fabricante es para ganado lechero, por lo cuál se mandó 
hacer el análisis bromatológico para comprobar su calidad (cuadro 
3>. El .forraje que se utilizó durante.el estudio fué el heno de 
avena, que se produce también en el estado. El análisie 
bromatológico (Cuadro 4) nos muestra su contenido de nutrientes. 

La alimentación de cabritos durante la lactancia i=ué 
suministrada por la madre, después del destete Tué si mi lar al de 
las cabras adultas. 

La disponibilidad tanto del concentrado como del forraje i=ué 
muy variable debido a problemas económicos y desinteres del 
propietario, por lo que en ninguna época del año fué po~ible 
medir las cantidades qe alimento suministrado a los animales. 

Los parámetros evaluudos fueron medidos de acuerdO al 
criterio establecido anteriot·mente por Frei>1anet, (1982>. 

REPRODUCC ION. 

Núme~o de hembras que parieron 
Ferti·lidad= ------------------------------------ X 100 

Número de hembras puestas en empadre 

Corresponde al námero de hembras paridas del total del rebaño 
expuesto al macho. 
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Nt.'.tmero de animales nacidos 
Prol i f ic i dad=-·------------·------·-------- 11)1) 

Nómero de hambrac paridas 

Es el total de animales nacido~ entre €1 número di:! hembras que 
parieron, multiplicándose este resultado por· 100. 

En virtud de que los 1·esul tados son pr'oducto de un 
diagnostico esta primet·a investig~cion no r-equiet·C? de un modelo 
estadístico predeterminado sino ~olamente una cuantificación 
descriptiva del fenómeno. 

RESULTADOS 

La du..-ación del empadre se limitó a '-15 días las dif"erentés 
épocas observada5 no se eocogieron al azar ni tampoco se trazó un 
plan definido, los inter·valas de tie1npo emtre éstas se debió a 
las fech~s d~ ingreso dF. los di~erentes grupos de cabras al 
Rancho dando un período de adapta.ción de 45 días después de los 
cuáles se procedía ül empacit"e. Después del parta las madres 
pP-rmanec:iu.n amamantando a. ~us cabritos durante 60 d:ías. Después 
se iniciaba inmediatamuntQ el empadre, de ahi el tiempo que 
e>tiste entre empadre y empacwe en t:ada grupo. En la grafica 2 se 
resume en una forma c:ompuesta el comportumlento reproductivo de 
los 3 hatos. En el prim~ro qu~ fué sometido a un prim~r empadre 
en abr i 1 y mayo y el scgLlndo en di e iembre '/ enero. Nuestrc!:i 
resultados muestran una alta fertilidad del 100 X para ol primer 
periodo y tln 90% par~ el ~~yundo • 

Por otro lado, r=l segundo hcito tuvo una fer·t i l i dad 
relativamente baja de •Jn 704 en los dos periodos de eNposición al 
macho, el primero fué de septiembre a octub•·e y el segundo de 
abril a mayo. Finalmente el hato numero 3 solo fuó ~ometido a una 
época de apareamiento,. de septiembre a octubre y la ·Fertilidad 
medid• por par·iciones ~uó del lCIOY. 

Los resultados de proli-Ficidaad resL1midos en el cuadro 5 
demuestt·an un mayor índice en 1 as cabras de re:\ za pura de 1, 59 
contra 1.47 de las nativas aunque la diferencia no es 
notable. En el cuadro 6 por otro lado se obse1·vó que los 
porcentajes de 52 :t. y 47 'l. de pa:1·tos múltiples y únicos para los 
animales de ra~a pura son relativamente similares. Sin embat·go 
para los animales nativos hubo una di-Ferencia notable que fué del 
26 'Y. contra un 74 '?. respect i vc:tmente. 

Finalmente en el cuadro 7 se resumen los peso~• de las crías 
al nacer, los cuales fueron r:elativamente similc:u·es en 
diferentes hatos durante los 4 pet·íodos de 2.48 a 2.62 
registrandose sólo un aumento notable en el grupo 1 qLte fué 

los 
Kg, 

de 
2.97 Kg en el segundo período. 

14 



DISCUSION 

Nuestros resL1ltadcs demuestran una variabilidad entre hatos, 
sin embargo en todas las épocas de exposición de las cat.u·as hubo 
una tasa de ·fertilidad ¿\Cept.able. Comparativamente con et r·os 
estudios el mínimo de Fet·tilidad observado que corresponde a 
70X ·Fué similar a observado en estudian anteriores realizados por 
Mental do~ ( 1980) y Juárez, ( 1973). -As( mismo el 90% y 100% -Fué 
mayor que el 86% observado por Freixanet, <1982). 

P1·evias investigaciones en nuestro pals nos indican que la 
cabra presenta una estacionalidad ·aparente, observando una 
actividad sexual mayor de agosto a ene1·0, y una menor o 
practicamente nula de -Febrero a mayo <Galina et .!J., 1984). En el 
norte de Mexico, Juárez, (1973) y Gutiérrez, (1979), coinciden en 
señalar una mayor ac:ti vi dad sexual de julio a febrero, 
presentándose una interrupción en la presentación de estros 
dL1rante los meses de marzo a junio. Valencia, <1984), reporta que 
la cabra criolla observa una actividad reproductiva alta de mayo 
a octL1bre y una baja el resto del aPío. Mackenzie, (1970>, por su 
parte menciona que bajo condiciones tropicales, donde los cambios 
estacionales del clima y la vegetación no son marcados, la cabra 
muestra aparentemente una actividad t•eproductiva todo el a~o. 
Algunos estudios en rastro han suget·ido que la cabra criolla se 
reproduce en forma estacional <Valencia gj;, fil, 1988). Sin embargo 
con este tipo de estudios es dificil evaluar el papel de los 
diferentes factores que pueden estar regulando la estacionalidad, 
ya que no se conoce el manejo a que fueron sometidos los animales 
antes de sor enviados al . rastro (alim~ntacidn, sistemas de 
producción, pt·esencia de macho, etc>. Es particularmente di~icil 
de separar los efectos del -fotoperíodo y los de la disponibilidad 
de alimentos. Sin embargo en los estudios de t"aGtro se encontró 
que la actividad reproductiva se redujo al mínimo entre los meses 
en los que el fotoperíodo aumentaba. (Valencia ~ ~' 1988>, 
habría que tener en cuenta que dichos meses también 
correspondieron a la época de secas, cuando la producción de 
~errajes y la disponibilidad de los mísmos se reducen 
drásticamente, lo que también podr!a provocar la incactividad 
ovárica. 

En b¿o.se a la presente observación en esta región del estado 
de Morelos, existió una menor estacionalidad reproductiva ya que 
se observó una fer ti 1 idad de más. del 70'l. para los tres hatos por 
lo que bajo estas condiciones las cabras se podt·í:an empadrar de 
abril a enero. As.{ mismo los resultados de Galina et al (1984) 
son particularmente en febrero y mar-;:o, épocas que-e~ nuestra 
obser.vac i ón no fue1·on sometidas a el apareamiento. 

La menor fertilidad durante dos épocas en Lln solo hato 
probablemente se debió a problemas de alimentación, ya que en 
dete1·1ninadas pei-iodo5 no se contó con los recursos forrajet"O}l 
sL19eridos para la c:abra de acuerdo al peso y estado fisiológico 
(Galina, 1986). En este sentida podría pensarse qL1e el 
fotoper iodo no fué el fac:tor principal que haya influido 
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negativamente en los resultados del grupo 2, ya que aún las 
mísmas epocas en el gn.1po 1 y 3 se obtuvieron porc:r.rntajes mayores 
que .fueron del 100 Y.. 

La proliFicidad observada en cabras p1Jras y cruzadas nos 
indica que no existe una di~erenc:ia significativa entre los 
hatos. Sin embargo los porcentajes de 1.59 y 1.47 son menores que 
los reportados pot· Mental do~ (1984), para cabras de raza Nubia y 
c:ru%adas. Riera, \1982), sugiere que hay una gran relación con la 
heredabilidad de la cabra par·a partos móltiples, aunada a la 
cap11cidad genética de esta especie. Tal vez ésto expliqLte en 
parte nuestra baja prolificidad ya que los animales no fueron 
seleccionados por este factor. Posiblemente también influyd en 
forma negativa la falta de una alimentación adecuada en todos los 
hatos 

Por otra parte la frecuencia de partos múltiples resultó ser 
má9 al to en animales puros qLle en animales crL1zadoe, en los 
cuáles siempre hLlbo dominancia de partos ónices. González et ~ 
<1974), menciona que las fecundaciones múltiples suceden como 
consecuencia de una mayor actividad ovárica durante la estacidn 
sexual. menciona también que una disminución en este porcentaje 
posiblemente se debe a problemas alimenticios y sanitarios, por 
lo que se cree que nuestt·a baja prolificidad se debió 
principalmente a la mala alimentación que prevalecio durante el 
estudio. 

Los peses de los cabritos puros y cruzados señalados en 
cinco épocas de partos son similares entre los hatos dos y tres, 
que corresponden a animales cruzados.Sin enibargo en el hato uno 
que son animales puros se preser1td una di-ferencia signiTicativa 
en la segunda época en la cuál se registró un peso mayor que en 
la primera, se cree que esta diferencia se debid a que en la 
segunda época reproductiva del hato no se contó con mayores 
recursos alimenticios, y que los pesos más bajos se debieron a 
una deficiente alimentación de la cabra durante su ciclo 
reproductivo. Montaldo, <1984), en un estudio reporta un peso de 
3.09 para cabritos de raza Nubia y 3.16 para c~britos cruzados, 
lo que nos indica que nuestros pesos fueron mucho menores. 

CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a las observaciones realizadas durante las 5 
épocas de estudio en el presente trabajo, se sugiere que la cabra 
de raza Nubia y criolla preserytan una activid~d reproductiva 
constante a lo largo de todo el año, por lo que podría 
reproducirse con buenos resultados de abt·il a enero. 

2. Aparentemente los factores de tipo al imantación y mi:\nejo 
-fueron determinantes en la disminución de la fertilidad en dos 
períodos. así como en la baja prolificidad obtenida y menor peso 
al nacimiento de las crías~ 
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C1.ti1dro t. Difet·encia <kq> entre crioll\1S y varias razas c:aprina 
en ct•uzamiento y en razas 

Cruzas Alpina Granadin~ Nubia Saanen Toggen 

Leche lbO S4 71 129 123 
Eficiencia. 3.3 1.1 0.8 2.7 2.8 
Peso camada 0.33 -o.se 0.28 0.4 -Q.42 
Crias/parto O.OJ -o.se o.os 0.07 -0.19 
Pe9oposparto 0.5 o.a 3.6 o.e -o.a 

Puras 

Lec: ha 170 71 40 214 151 
Eficiencia 3.4 1.2 -0.2 4 3.4 
Peso camada 0.38 -o.38 ().17 0.4 -0.1 
Crias/parto 0.07 -0.02 -0.03 -0.11 -0.12 
Pesopospa.rto 1.9 o.9 5,4 3.2 () 

Montaldo,et al. 1984. Datos no publicados (1424 registros) 

Cuadro 2. Di~erencias (k9) entre criollas y variQs 
grupos geneticos en México 

Nivel de 
cruzamiento 

Alpina 
Granadina 
Nubia 
S•anen 
Toggenbur 
Montaldo y 

ma5 de 
1/2 a 3143/4 a 7/B 7.8 

88 148 108 
75 -20 -16 

6767 7 o 
111 102 96 

19 83 116 
Juarez (1148 registros), 1984 
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Cuadro 3 Analisis b1·omatologico ZACAMEL 

Base Base 90i Base 
Humedai':. Seca 1ooi 

Materia 
seca,-. 88.16 90 100 
Humedad 11.84 10 •) 

Proteina cruda 11. 6 11.84 13.16 
Cenizas 7.31 7.46 e.2 
Extracto 
et creo 6.44 6.57 7.3 
Fibra cruda. 7.14 7.29 8.1 
ELN 55.67 56.83 63.15 
TNO (aprc>:l Base S 75.41 76.98 85.54 
E.D. Kcal/Kg Apro>: 3310.04 3307.29 3763.66 

Laboratorio de Análisis Ouimicos para Alimentos 
Departamento de Nutr-icion Animal y Bioquímica, FMVZ-UNAM.1989 

Cuadro 4 Anal is is Bromatologico He110 de Avena 

Base Base 90% Base 
Humeda Seca 100% 

Materia iaeca 89.64 90 100 
Humedad 10.36 10 o 
Proteína 
Cruda 6.91 6.84 7.6 
Extr•cto 
Etereo 4.03 4.05 4.49 
Ceni:.Bs 6.44 6.46 7.18 
Fibra cruda 37.07 37.22 41.35 
ELN 35.29 35.43 39.37 
TND <Aproxl 
Base Seca 63.55 63.8 70.89 
E.D.Kcallltg 
Apt·ox. 2796 2807.43 3119.37 

Laboratorio de Analisis Ouimicos para alimentos 
Departamento de Nutrición Animal y Bioquimir:a, FMVZ-UNA11. 
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Cuadro 5 Prolific:idad observada 2n cabras de ra::a pura y nativas 
en regiones de explotación intensiva en Morelos 

RAZA 

CABRAS PURAS <NUBIAS> 

CABRAS NATIVAS 

PROL! FI C IOAO 

1.59 

1.47 

Cuadro 6. PorcentaJ• de p~rtos m~ltiples y úñtcos 
en cilbras de raza pura y na.ti va 

Raza 
Pura Múltiples 

Unicos 
Nativa• Múltiple• 

Unicos 

Partos Porcentaje 
52.3 
47.3 
26.B 
73.9 

Cu•dYo 7. Pesos Promedio de Cebritos al Nacer 
Observados en e 'i neo épocas 

la Epoca IGpo l > 
15 abr-30 mayo 
2a Epoca (Gpo 1l 
1S dic-5 de enero 
3a Epoca IGpo 2l 
1S a11p-30 de oct 
4a Epoca IGpo 2l 
15 de abril al 30 mayo 
5 Epoca IGpo 3) 
15 de sep-30 de cct 

Peso Promedio 
2.48 

2.87 

2.54 

2.6 

2.62 
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Gra.f'ica l. Epoca.s ele Partos 

en dos periodos ele estudio 

110..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gra:fica 2 Porce:nt.ajes de Fertilidad e:n 

cinco dif'ere:nt.es epocas de estudio 
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