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UIUllJlll 

se recopiló la información de los diferentes parámetros del 
desarrollo de los reemplazos y del comportamiento productivo de 
los vientrea de un hato caprino de raza Nubia, expuesto a un 
sistema de explotación de tipo extensivo, mantenido en 

'condiciones climáticas da tipo samiárido. El hato está ubicado en 
Amazcala, Municipio de Villa del Marqués, Querétaro. El clima 
predominante es el seco templado BSlk y seco semicálido BSoh, con 
una vsqetación del tipo Bek 444, con una precipitación pluvial de 
400 a 500 mm. anuales y temperatura media anual de 16 y 20 c. se 
utilizó una tecnoloqia de manejo, alimentación, reproducción, 
sanidad y mejoramiento animal de acuerdo a un manual de 
operaciones elaborado para el caso, con el objeto de observar el 
comportamiento de crecimiento y de eficiencia productiva del 
hato. Los resultados obtenidos fueron los siquientas: El peso de 
las crias, al nacimiento, en promedio, fué de 3.0 +/-0.6 kq., 
siendo mayor para los machos que fué, de 3.2 +/-0.4 kq., que el 
da las hembras ·que fué, de 2.e +/-0.4 kq. (P<O.Ol). La qananoia 
diaria de peso en qeneral fué, de 108.6 +/-42.6 q., obteniendo 
los machos un aumento, da 125.o +/-46.8 q., siendo mayor que el 
de las hembras que fué, de 92.2 +/-3e.5 q. (P<0.01). La cria de 
parto sencillo tuvo un peso promedio, de 3.2 +/-0.4 kq., en 
comparación con las de parto doble y triple, que fueron, de 3.0 
+/-0.6 kq. y de 2.e +/-0.3 kq., reapectivamante. Sin embarqo, la 
qanacia diaria de peso, del nacimiento al desteta, fué similar 
independientemente del ndmero de criaa al parto, siendo de 106.3 
+/-35.8 q., 97.1 +/-33.6 q. y 102.0 +/-36.7 q., para el sencillo, 
doble y triple, respectiva .. nte. El peso al desteta en promedio 
fué, de e.6 +/-3.1 kq., en un tiempo promedio, de 53.8 +/-9.2 
dias y con una qanancia diaria promedio, de 101.e +/-35.4 q.; loa 
machos obtuvieron un peso al destete, de e.e +/-2 .8 kq., siendo 
superior a loa obtenidos por las hembras que fué, de e.3 +/-3.1 
kg.; las crias de parto sencillo alcanzaron un peso al destete, 
de e.7 +/-3.0 kq., superando los pesos que obtuvieron las crias 
de partos dobles y triples que fueron, de 8.2 +/- 2.e kq. y 7.2 
+/-3.0 kq., respectivamente. La edad al primer servicio en 
prolll8dio fué, de 369.0 +/-34.2 dias, con un peso corporal, de 
25.4 +/-1.7 kq.; la edad al primer parto en promedio fué, de 
534.9 +/-79.5 dias, con un peso corporal, de 38.1 +/-8.6 kq.; la 
producción láctea anual promedio por cabra fué, de 2oe.6 +/-56.3 
kq. y con una duración, de 184.1 +/-32.4 diaa; la producción 
diaria promedio fuá, de 1.14 +/-0.22 kq. En relación a la 
reproducción, la prolificidad anual general fué, de 2.6 crias, el 
periódo abierto fué, da e5.2 +/-21.3 dias, el intervalo entre 
parto fué, de 235.2 +/-21.3 dias, loa partos por año fueron, de 
1.5: los resultados de la sincronización del estro, fueron, 95.6t 
de fertilidad, con una prolificidad qeneral, de 2 .1 cr1as y una 
fecundidaddel 2oot, la fertilidad por la prolificidad fué, de 
201.4t y al ndmero da criaa fué, de 196. 
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Existen evidencias, de que la cabra, fué uno de los primeros 
animales domesticados por el hombre; con el propósito de 
proveerse de carne, leche, piel y pelo, cubriendo, de esta forma, 
sus necesidades de alimentación y vestido. se estima que esto 
ocurrió hace 10,000 aftas. La cabra es originaria del continente 
asiático, desde donde ae difundió al reato de loa continentes, 
encontrándose actualmente en casi todas las zonas climáticas. 

Las cabras pertenecen a la familia Bovidae de rumiantes, con 
cuernos huecos; al suborden Ruminantia, del orden Artiodactyla de 
los mamiferos. se sabe que la especie Bezoar, que es originaria 
de Persia, tiene dos variedades o subespecies, siendo estas: la 
Capra Hircus var. Blythi, de origen en la India y Afganistán; y 
la capra Hircus var. Aegagrus, con una amplia difusión en Irán, 
'l'urquia e Irak, considerándose esta variedad, la más importante, 
ya qua dió origen a la mayoria de las actuales cabras domésticas. 
su domesticación ocurrió alrededor del afta 1,000 A.C., siendo en 
los aftas 4, ooo y 3, ooo a. e. su difusión en el resto del 
continente Asiático, Europa y Africa. En casi todas las 
religiones antiguas, a la cabra la tenian por deidad. La biblia 
cita constantemente a la cabra, ya sea como simbolo de riqueza, 
de sacrificio o como ofrenda expiatoria (5,9,22 y 54). 

LH pri11oipalea rHas oapri11as 0011ooidas por av aporta da 
laoba y de oarna, son las siquiantes1 

Las caracteristicas aqu1 descritas, son conforme lo citan los 
siguientes autores (5,9 y 54). 

caracteristicas principales a il.!l J::U.il. productoras !!!! 
l.!ls;IW. 

aaanan1 Es originaria de los valles suizos de Saanen, entre 
Barna, el lago de Ginebra y simenthal; donde se le denominó 
Gosaenay, por su pelo blanco. su alzada es de entre 78 y 93 
cm., la longitud promedio del cuerpo es de 1.1 m.: el peso de la. 
cria al nacer, es en promedio, da entre 3. 5 y 3 • 6 Kg. , el peso 
vivo, promedio, de la cabra adulta es de 65 a 75 Kg., con una 
producción 16ctea de 600 a 900 litros por lactancia, y de 4 
litros al dia. La cabeza es bien proporcionada; la frente y las 
mejillas son anchas; los ojos, de color oscuro, con peataftas 
blancas1 las orejas aon finas y erectas; el cuello es largo y 
delgado; el dorso ea recto; la cola delgada y fina. Los miembros 
son largos y las pezuftas de color amarillo. La ubre está bien 
implantada y en forma de bolsa, con pezónes grandes y rectos, de 
pigmentación clara. 

To99eü11r91 Ea originaria de suiza, del valle de Toggenburg, 
cantón de st. Gall, tiene fama de ser la raza "más antigua y pura 
de Suiza", su alzada ea de entre 60 y 75 cm.; con un peso 
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promedio, en la cabra adulta, de 50 Kg.1 el peso de las crias, al 
nacer, ea de 3. 1 a 3 • 2 Kg.: con una producción promedio de 600 
litros por lactancia. Ea corta de cuerpo; su frente ea ancha; las 
orejas son cortas, delgadas y erectas; su cuello ea poco pesado y 
presenta dos "mamalas", una a cada lado del cuello; su dorso ea 
levantado; la grupa es ancha y un poco inclinada; sus miembros 
son robustos; la ubre está bien desarrollada, con pezónes 
separados y gruesos; el color de esta raza ea variado, y va del 
bayo claro hasta el café oscuro; excepto en el dorso, muslos y 
cabeza en donde es más claro. 

Alpina •rancesaa Es el resultado que se obtuvo de las cruzas 
entre las razas Saanen y Toqgenburg con la Francesa de los Alpes. 
Las hembras presentan una alzada de entre 0.70 y o.es m., y loa 
machos, de entre 0.90 y 1.00 m., el peso da las hembraa as da 65 
a eo Kg. y el da los machos da eo a 90 Kg.1 la longitud da la 
cabeza a la cola as da 1.15 a 1.25 m.; la producción media anual 
de lacha ea de 800 a 900 litros. El color de esta raza ea muy 
variado; siendo, bayo claro u oscuro, castaño, agamuzado, negro, 
con manchas blancas o blanco marfil, negro con cuello café, 
pintos da negro, blanco y café. Las manchas nunca son bien 
definidas; el pelo ea corto; sus orejas son erectas, de tamaño 
mediano y de nariz recta o cóncava. 

bglo•llUbiaa Tuvo su origen, en el cruzamiento da la viaja 
cabra inglesa nativa con razas asiAticaa como la Jamunapari, y 
egipcias como la zaribi y quizás la Chitral del norte de 
Pakistán. su alzada es da entra 0.70 y o.so m. en las hembras y 
de o.so a 0.90 m. en loa machos; el peso en las hembras as da 60 
a 70 Kg. y en los machos ea de entra 70 y 80 Kg.; la producción 
media anual de leche ea de 600 a 700 litros; las hembras, por lo 
general, carecen da barba y en algunas ocasiones tambien de 
cuernos (melonaa); su frente ea ancha; loa ojos son de color 
oscuro; la nariz presenta una convexidad exagerada; sus orejas 
son largas, anchas y penduloaaa, doblándose hacia arriba en la 
punta. El color de esta raza ea muy variado pudiendo aer; bayo, 
blanco, colorado, negro, pinto de blanco y colorado, castaño 
oacuro, con puntos negros, golondrino, moteado en negro, berrendo 
en negro, etc.; su pelo as corto y resplandeciente; las ubres son 
penduloaaa, y las tetas son muy gruesas. 

QranalliDaa Esta raza ea originaria de España. Presenta una 
alzada de entre 65 y 75 cm., el peso es mayor en los machos que 
en las hembras, siendo éste de so a 60 Kg.; la producción media 
anual de leche ea de 600 a 700 litros; su frontal ea ligeramente 
convexo, y 11u perfil es recto; 11us ojos son grandes; las orejas 
son de regular tamaño y terminan en punta; su cuello ea largo y 
robusto; el tórax ea amplio; el vientre está recogido; presenta 
buena linea dorsal; su grupa está bien conformada y poco 
musculosa; sus miellbroa son fuertes, tinos y bien aplomados; la 
ubre presenta regular volumen, con una vascularización muy buena 
y se encuentra unida a la parad abdominal con una gran base; loa 
pezones son de regular tamafio, dirigidos hacia abajo y hacia 
afuera; su color ea negro uniforme; presenta un alto indice de 
fecundidad y son frecuentes los partos triples. 
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Kuroianas Es originaria de España; la hembra presenta una 
alzada de entre 67 y 71 cm., y el macho de entre 70 y 77 cm.; el 
peso promedio en las hembras es de 50 y 60 Kg., y los machos de 
entre 65 y 70 Kg.: la producción media anual de leche oscila 
entre 450 y 500 litros; su cabeza ea larga, pequeña con respecto 
a todo el conjunto, descarnada y fina: su occipital es 
prominente; su perfil ea recto; las orejas son estrechas, no muy 
largas, de puntas redondeadas e insertadas perfectamente; los 
ojos son grandes; las costillas están arqueadas dando un gran 
desarrollo a la cavidad toráxica; el dorso es recto; la grupa es 
ancha y algo caida; los miembros anteriores son finos, bien 
separados y debidamente aplomados, los posteriores son planos y 
con una buena curvatura en su interior, lo que facilita el 
alojamiento de la ubre, ya que ésta es amplia, con base fuerte y 
da gran capacidad; los pezones son de un tamaño adecuado para la 
ordeña, dirigidos hacia adelante y hacia afuera; presenta un 
color rojo caoba, aunque también existen los colores negro y 
pardo; es una raza muy fértil, existiendo frecuentemente partos 
múltiples. 

Caracteriaticas Principales 9§ ~ ~ Productoras QJ! ~ 

Las caracterii;ticas de las razas de cabras a continuación 
descritas, son según los autores (5,9 y 54). Son productoras de 
carne, ya que son ani111alea que producen poca leche, por lo que 
son usadas co1110 razas de carne. 

Boera su origen es en audafrica; ea la raza de cabras que 
presenta cualidades más idóneas para producción de carne. Ea de 
color blanca, con cabeza rojiza; cuernos bien desarrollados; 
orejas colgantes, grandes y gruesas; su pelo es corto y suave; 
ademas de au excelente canal, su piel es muy fina y cotizada; su 
ganancia diaria de peso, llega a ser de 200 g. y con buena 
eficiencia de conversión. 

Criolla a Esta raza es originaria del sur de América. su peso 
promedio es da entre 30 y 40 Kg.; su color ea muy variado y 111ixto 
siendo dificil de describir. 

Ka T"O\U Es originaria de China. El peso promedio ea de entre 
40 y 60 Kg.; el color de ésta raza ea el blanco. 

l'J911YI su origen ea en Africa. El peso de ésta raza ea de 
entre 20 y 25 Xg.; su color ea el café y el blanco. 

anuo élal asta él• Afrioas su origen lo tienen en el este de 
Africa. su peso es de 25 y 30 Kg.; su color ea mixto y muy 
variado. 

Sur Cbi11a1 Es originaria del suroeste de China. su peso es de 
entre 20 y 40 Kg.; su color es el negro; presenta cuernos 
enroscados. 
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Dara Din Panah1 El origen de ésta raza es en la India. Alcanza 
un peso de entre 40 y 45 Kg.; su color es el negro; tiene el pelo 
largo, 

Se ha reconocido a la cabra como el animal doméstico de mayor 
eficiencia para desarrollarse en las zonas 4ridas y semi6ridas 
del planeta, por su gran adaptabilidad a climas y condiciones 
extremas, siendo dócil, manejable, productiva y con h6bitos de 
consumo distintos al de otros rumiantes, permitiéndoles consumir 
el matorral por medio del ramoneo. Aunado con ésto, esta especie 
presenta gran habilidad para pararse en sus patas traceras, lo 
cual le sirve para poder alcanzar las hojas de los Arboles y 
matorrales, las cuales seleccionan en forma cuidadosa, obteniendo 
de esta manera, las partes m4s nutritivas de las plantas. se sabe 
que las cabras utilizan en condiciones naturales el ramoneo en 
una proporción de 60\ y el pastoreo en un 40t, siendo que los 
bovinos en las mismas condiciones, consumen forraje en una 
proporción de 90\ de pastoreo y un 10\ de ramoneo (1,12,37 y 54). 
Se sabe, que por lo ménos, el 90\ del ganado caprino, se 
encuentra concentrado en las zonas donde la poca disponibilidad 
de agua, y las grandes extenciones de agostaderos y pastizales 
naturales, son desperdiciados por su mal manejo, siendo la 
pobreza y la ignorancia las limitantes más importantes para el 
desarrollo de la explotación caprina, que es una fuente de 
proteinas de origen animal muy rica y vasta, para asi poder 
cubrir las necesidades alimenticias de estas zonas marginadas y 
pobres; por ejemplo, la ingestión protéica por habitante, en los 
paises subdesarrollados, rara vez excede los 10 gr. al dia, y en 
los paises desarrollados, se alcanza a consumir alrededor de loa 
55 gr. al dia, por habitante. Pero sin embargo, existe gr4n 
controversia en relación a la explotación del ganado caprino en 
estas zonas 4ridaa y aemi4ridas, debido a que se ha ponderado sus 
caract•riaticas negativas, principalmente como depredador de la 
vegetación y por lo tanto, causar la erosión, no tomándose en 
cuenta que ésto se ha observado exclusivamente en aquellos casos 
de subsistencia precaria y mál manejo ecológico, el 
sobrepastoreo, la falta de manejo adecuado del pastizal y del 
animal en si (5,22,36 y 54). Para entender mejor qué es una zona 
semi4rida, árida y desértica, se definirán como: las zonas con 
una precipitación pluvial de 600 a 400 mm., se consideran 
semi4ridas; las zonas con una precipitación pluvial de 400 a 100 
111111., se consideran 4ridas; y las zonas con una precipitación 
pluvial menor de 100 mm., se consideran desérticas (54). 

Les lonas Aridaa Principales dal Hundo aon1 

1.- El norte de Africa, la Peninsula Arábiga, Pakistán, la 
India y el desierto de Gobi en China. 

2.- La faja que limita con las costas del Pacifico al norte y 
sur de América. 

3.- El área central de Australia. 

4.- La costa del Atlantico, en el sur de Africa. 
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Estas áreas ocupan 29, ooo KJll, de costas y 4, 900 millones de 
hectáreas que corresponden a un tercio de la superficie terrestre 
(5,22 y 52). Loa agostaderos en el mundo, ocupan 1,000 millones 
de hectáreas, que equivalen a más del 50t de la superficie 
terrestre; en México ocupan 92 millones de hectáreas, 
correspondiéndole al estado de Querétaro 100,000 hectáreas de 
agostaderos y matorrales, siendo más o menos el 65t de la 
superficie de la entidad (9,12 y 14). 

La población mundial de rumiantes asciende a 4, 3 38, 204 
millones de cabezas, ocupando los caprinos el tercer lugar, con 
520 millones (15). Las estadisticas que se tienen del número de 
cabras no son muy confiables dado que generalmente no están 
basadas en censos actualizados, sino que se basan en 
estimaciones; siendo posible que las cantidades proporcionadas 
por los diferentes autores varien entre si (22). 

l'OB~CIOH KUHDiaL DB RUllIAll'l'BS. 

HILLQNES/C6BEZAS 

Bovinos ....... , ............. , ...... , •••••••.•••• 2,490,000 

ovinos .......................................... 1, 172,828 

Caprinos •••• , .......................... , ••••••••.• 520, 376 

Búfalos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125, 000 

camellos y Llamas ................. , •••••••••••••••• 30,000 

TOTaL .. , •••• ,.,.,, .......... , ..... ,., ••••••• , ••• 4, 338, 204 

Compendio Anual de la F.A.O. 1988. (15). 

El pais con mayor número de cabezas de ganado caprino es 
la India, con una población de 105 millones; en segundo lugar, se 
encuentra China, con 77.9 millones de cabras; y en tercer lugar, 
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con una población de 33 millones se encuentra Pakistán. México, 
ocupa el décimoterser lugar dentro de las estadisticas mundiales, 
con una población de 10.5 millones (cuadro 2) (21). 

MILLQNES/CA5EZAS 1 

India •••••••••••••••••••••••• 1os.o •••••••••••••••••• 20. 2 

China ••••••••••••••••••••••••• 11 .9 •••••••••••••••••• is.o 

Pakistán •••••••••••••••••••••• 33. o ••••••.•••••••••••• 6.3 

Nigeria ••••••••••••••••••••••• 26.o ..••...•.........•. s.o 

somalia ••••••••••••••••••••••• 20. o ••••••••.•••••••••• 3. 8 

Etiopia ••••••••••••••••••••••• 17 .s ................... 3. 4 

Irán •••••••••••••••••••••••••• 13.6 ••••••••••••••••••• 2.6 

Sudán ••••••••••••••••••••••••• 13.S ••••••••••••••••••• 2 .6 

TUrquia ••••••••••••••••••••••• 13. l ••••••••••••••••••• 2. 5 

Indonesia ••••••••••••••••••••• 12. 7 ••••••••••••••••••• 2 .4 

Brasil •••••••••••••••••••••••• 11. o ••••••••••••••••••• 2 .1 

Máxico •••••••••••••••••••••••• 10.s ••••••••••••••••••• 2.0 

'l'OTAL •••••••••••••••••••••••• 353. 8 •••••••••••••••••• 67. 9 

llVllDiaL •••••••••••••••••••••• 520. 4 

compendio Anual de la F.A.o., 1988. (15). 

Los dos productos más importantes de la cabra son; la leche y 
la carne, siendo ésto, una contribución muy relevante para la 
producción de alimentos. Se estima que la producción mundial de 
estos dos productos es de 7.7 millones de toneladas de leche y de 
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2.1 millones de toneladas métricas de carne, represantando de 
esta manera el l. 6 y el 3. e t del total de leche y de carne 
respectivamente (5,9 y 21). La producción caprina, por 
continentes, de estos dos productos, es dada en el cuadro 3, 
dandonos cuenta que Asia es el número uno en producción, siendo 
China el pais más importante dentro de éste continente (54). 

PRODUCCIO• CAPRil!a, 111t. 

LBCRB CAJUIB 
(000 'l'OllBLADAB) 

AB.EA§. TBOPICAJ.ES l SUBTROPICALES 

Asia ••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 3, 546 ••••••••••• 1, 222 

Africa ................................... 1, 483 ............ ,609 

sur de América ••••••••••••••••••••••••••••• 136 •••••••••••••• 64 

Europa ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 1,658 •••••••••••••• 86 

Norte y centro América ..................... 351 •••••••••••••• 30 

URSS. ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 330 ••• , •••••••••• 30 

ocean1a ..................................... NR ••••••••••••••• 2 

'l'O'l'AL llUllDIAL •••••••••••• , •••• , •••••••••• 7, 505 ••••••••••• 2, 042 

NR= No Reportado. 

Wilkinson, J.M. and stark Barbara A. 1987. (54). 

Europa con solo el 3\ de la población mundial de cabras, 
produce más del 2ot del total de leche, y sólamente un 4t del 
total de carne. Se dice que Asia y Africa con su manejo clásico 
de explotación que es el extensivo, producen alrededor del 90t 
del total de carne de cabra (54). 

».un Historia 11§.l Ql:Wn ~ lA ~ §.D ~ 

Fué principalmente al norte del territorio mexicano donde se 
expandieron con facilidad, al grado de que se habla de rancheros 

8 



y 111onasterios que pose1an hatos hasta de lO,ooo cabezas de ganado 
caprino, siendo manejadas dentro de un sistema extensivo, 
pastoreandolas sobre los enormes agostaderos que poeeian. Debido 
a un mal manejo y a un escaso control en las cruzas entre las 
diferentes razas españolas, se dio origen al tipo de cabra 
conocida como "criolla": siendo ésta, de tamaño pequeño y de baja 
productividad de leche y carne, pero desarrollando 
principalmente, una gran adaptabilidad a las condiciones 
cli1116.tica11 extremas a las que eran sometidas. Las crónicas 
relatan la grlln importancia que tenian las cabras para el 
abastecimiento de carne por parte de la zona norte del pais, para 
la ciudad capital. La decadencia de los caprinos se vino 
observando en forma lenta y paulatina a lo largo del siglo XlX, 
siendo reemplazados por los bovinos: pero sin embargo, para el 
siglo XX, fueron importados animales de Europa y los Estados 
Unidos de Norte América, reemplazando a la raza predominante que 
era la criolla. En la actualidad se dice que el lt del ganado 
caprino en México es mejorado, ya sea puro o encastado: y el 
resto lo constituyen grupos indefinidos, donde la hembra rara vez 
rebasa los 40 Kg. de peso vivo y excepcionalmente sobrepasan el 
litro de leche al dia. Las razas especializadas existentes en 
México, son fundamentalmente lecheras, provenientes de Estados 
Unidos de Norte América, siendo éstas de raza Saanen, Toggenburg, 
Alpina Francesa y Anglo-Nubia (5 y 9). En coahuila las cabras 
representan el 32.4' de la riqueza pecuaria total, ocupando el 
primer lugar dentro de éste ámbito; en segundo lugar, tenemos a 
san Luis Potosi, con el 19.2'; y en tercer lugar tenemos a Nuevo 
León, con el 17.5t (22). Existen, en México, dos sistemas 
preponderantes de explotación caprina; la extensiva, bas6.ndose en 
el ramoneo y el pastoreo en agostaderos, cerros, caminos, etc., y 
la intensiva o estabulada, donde se le da de comer al animal en 
el corral, usándose altos costos de producción. En ambos casos, 
se opera bajo diversos tipos de tenencia, siendo el más 
importante el ejidal, en el que el ganado caprino se explota en 
forma comunitaria, o bien, la tierra es de uso com~n y las cabras 
de propiedad individual. Entre ambos sistemas comprenden el 40\ 
aproximadamente del total. La segunda forma de estructura para la 
explotación caprina en el pais, es la constituida por unidades de 
producción privadas, las cuales abarcan el 37' del total: y por 
l1ltimo, tenemos un grupo bastante indefinido presente en 
poblaciones, constituyendo el 23t (5). La distribución del ganado 
caprino por zonas de México, se detalla en el cuadro 4: en donde 
se observa que el estado con mayor concentración de cabezas de 
ganado caprino es coahuila, con 979,046: en segundo lugar está 
San Luis Potosi con 951,467 cabezas; en tercer lugar Oaxaca, con 
una densidad de 918,552 cabezas; y en cuarto lugar se encuentra 
Zacatecas con 816,687 cabezas. Con ésto se demuestra que, la 
mayor concentración de ganado caprino, se encuentra en el norte, 
con una aportación del 47.7t del total de cabras en el pais. La 
densidad promedio, en los estados de Coahuila, Nuevo León y 
zacatecas, es de 1,640, l,370 y 1,060 cabras por cada 1000 
habitantes, respectivamente, superando de ésta manera la densidad 
promedio del pais, que es de 125 cabras por cada 1000 habitantes. 
El 7,5'l del territorio mexicano, posee el 43.2% del total de 
cabras en el pais (5,9 y 22). 
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DtlTRI8UC!OX DBL QAllJlllO CkPRillO llOR IOlllAS DB JUIXtCO, 1980. 

No./CA8EZAS 

Coahuila ••••••••••••••••••••• 979,046 
San luis Potos1 •••••••••••••• 951,467 
Zacatecas ................... ,816,687 
Tamaulipas ••••••••••••••••••• 577,499 
Nuevo León •••••••••••••••••• ,558,564 
Chihuahua •••••••••••••••••••• 421,997 
Durango ...................... 372,611 

Puebla ••••••••••••••••••••••• 559,464 
Jalisco ...................... 438,.439 
Guanajuato.,, •••••••••••••••• 358,059 
Hidalgo, .................... , 353, 769 
México ....................... 212, 769 
guar•taro •••••••••••••••••••• 1•1,soo 
AC)Uaacalientaa, Distrito 
Federal, Morelos y Tlaxcala •• 152,201 

PACIFICO lil!R 

oaxaca •••••••••.••••••••••••• 918,552 
Guerrero ••••••••••••••••••••• 542,797 
Chiapas y Colima •••••••••••••• 88,172 

PACIFICO l!.QlW; 

Baja California sur •••••••••• 172,608 
Sonora y Nayarit ••••••••••••• 125,815 
Sinaloa ••••••••••••••••••••••• 88, 042 
Baja california Norte ••••••••• 72,374 

veracruz, ••••••• , •••••••••••• 371, 64 7 
Tabasco ....................... 13, 678 
Yucat6n ....................... 13, 61 l 
campeche •• , •• , ............ ,., .. 3, 220 
Quintana Roo ••••••••••••••••••• 2,129 

No./TOTI\L 

4,677,871 47,7 

2,720,173 27.7 

1,549,521 15.8 

458,839 4.7 

404,285 4.1 

'l'O'fAL DBL PAII ••••••• ,.., •• , ........... , ••• ,, •• 9,810,260 

SARK, 1983. (JO). 
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En México la carne de cabra no es muy popular, por lo que su 
consumo ea limitado; sin embargo, en 1983 se produjeron 32, 338 
toneladas de carne; siendo utilizada ya sea combinada con la de 
borrego o con el substituto de ésta, para la elaboración de 
barbacoa. Se estima que el 63\ de los animales sacrificados para 
la producción de carne fueron cabritos mamones o lechales, con un 
peso de entre 6 y 12 Kg. de peso vivo, y con un rendimiento en 
canal de 46 a 52 \. Por ejemplo, se dice que en la ciudad de 
Monterrey, se calcula el consumo de cabritos en 5,ooo al dia, 
siendo que el consumo del resto del pais es de 18,000 cabritos al 
dia (5, 23 y JO). Por su peso, el cabrito se divide en tres 
clases: de primera, con un peso de entre a y 12 Kg.; de segunda, 
con un peso de entre 6 y a Kg.; y el cuate o mellizo, que son los 
destetados casi al nacer, ya que son los animales que no se 
desean criar, presentando un peso inferior a los 5 Kg •• La piel 
del cabrito es muy apreciada por su flexibilidad y alta 
resistencia, utilizándose primordialmente para los forros finos 
del calzado, elaboración de bolsas, carteras, forros de tambores 
y arteaan1as regionales. Desgraciadamente, no existen 
estadisticas precisas del monto total que éste producto aporta a 
la economia pecuaria del pais (5 y 19). Como dato curioso, en 
algunos paises de Asia como China, Korea, Taiwan y las Filipinas, 
no se le quita la piel a la canal, cocinándose asi; por un 
procedimiento semejante a la de los cerdos, se le quita el pelo, 
por medio del escaldado con agua hirviendo (22). 

La leche, constituye la linea de mayor ingreso económico 
dentro de esta especie. En México, cerca del 75\ de la producción 
lechera es industrializada en forma de quesos finos, dulces 
regionales y otros como: la cajeta de Celaya y san Luis Potosi, 
siendo famosas internacionalmente, citándose por ejemplo: Rio de 
la Plata, Argentina, donde la cajeta tiene una gran demanda (5 y 
19). En el cuadro 5, se detalla la producción anual de leche de 
cabra en los diferentes estados de México, durante el año de 
1980, observándose que los estados con mayor producción lechera, 
son los cuatro estados con mayor densidad en el número de cabras. 
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~2. 

PRODUCCIOM UUaL Dll LllCU Dll ClllllU 1111 LOS Dil'llRElll'HS 118TAD08 DI 
LA llJIPUBLICA llllZICAllA, 1980. 

san Luis Potosi ••.•.••••••••••• , •••••••••• 27, 966 
coahuila •••••••••••••••••.•••.•.•. , ...••.• 27,365 
oaxaca •••••••.••.•••••••.••••••••••••••••• 23,676 
zacateca& •••.•••.••.•••••.•••••••••••••.•• 23, 357 
Puebla •••••••••••••.••••• , •••••••••••••••• 19,349 
Tamaulipas ••••••••••••••••.••••.••.••••••• 17, 161 
Nuevo León •••••••••••••••••••••••••••••..• 16,433 
Guerrero •••.••••••••••••••••••••.•••••.•.• 15,979 
Jalisco •••••••••••••.•..••.•.••••.•••••.•• 13, 232 
Chihuahua •••••.•••••••••••.••••••••••••••• 12, 444 
Hidalgo •••••••••••••••••••.•••••••.••••••• lo, 959 
Veracruz •••••••••••••••••...•..•.......••• l0,651 
Durango ••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 10,646 
MichoacAn •••••••••••••••••••••••••.•.•.••• 10, 361 
Guanajuato ••••••••• , .•••••..•••••.•.••.••• l0,325 
México •••••••••••••••.••••••••••.•••• , ••••• 6, 263 
Baja California sur •••••••••••••.•••.•.•••• 5,292 
sonora •••••••••••••••••••••..•.••••.••••••• 2,663 
sinaloa .................................... 2,390 
Baja California Norte •••••••••••••••••••••• 2,161 
Quer6taro ••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 1,11a 
Aguascalientes ••••••••••••••••..•.••.•.•••• 1, 591 
Chiapas .................................... l,249 
Colima •••••••••••••••••••••••••••••••••.••• l,193 
Morelos •••••••••••••••••••••••••••••••.•••• l.154 
Tlaxcala ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1, 115 
Distrito Federal ••••.••••••••••••••••.•••••.• 411 
Tabasco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 289 
Nayari t •••••••••••••••••••••••.••.••.•••••••• 2 66 
YucatAn ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••. 150 
campeche ...................................... 92 
Quintana Roo •••••••••••••.••••••.••••••••••••• 49 

TOTAL ••••••••••••••••••• , •••••• , ••••••••• 279, 701 

Mercado, s.s. 1982. (35). 

A la leche de cabra se le han atribuido virtudes curativas, y 
por su alto contenido nutritivo es una fuente muy importante de 
proteinas de origen animal. En el cuadro 6, se describe la 
composición de la leche de cabra en diferentes razas. 
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COlll'OBICIOll Dll LA LJ:CBB DB CABD DI Dll'IRlll'l'ZS RAZAS. 

DENSIDAD PROTEINAS 
(\) 

Hambrina., •••••••••• l.031 ••••••.•• 4.10 •••.•.•• 3 .os •••• ,,. 4. 66 
Maltesa ••• , ......... 1. 031 ••••••••• 4. 29 ........ 3. 73., ..... 4 .47 
Jlllbla ••••••••••••••• 1.032 ••••••••• t.13., •• , ••• 3.11 ••••••• 3,90 
Malagueña •••.••.• , •• l. 035 .••••••.• 4. 21 •.•••••• 4. 25 ••.•• ,. 4. 75 
Murciana •••••••••••• 1.033 .•.•..••• 4,80 •.•..••• J.50 ••••••• 4.55 
Pirenaica ••••••••• ,,1.032 ......... 4. 39 •• , ••.•. 3 .os •.••••• 4 .47 
Alpina suiza ........ 1.032 ••••••.•• 2. 60 •••••••• 2.eo ••••••• s.2e 
Alpina Francesa ••••• 1.02e •••••••.• 3.60 •••••••• 3.00 ••••••• 4.37 

(5,22,30 y 35). 

La• ceractar:l.aticH l'cdtives que •• la Atribuyan a la Lecha 4• 
Cabre aon: 

A) Ea rica en lipidos fosforados y nitrogenados, entre 1011 
cuales predominan las lecitinas, siendo importantes para el 
de•arrollo y mantenimiento del sistema nervioso. 

B) Es de m6s f6cil digestión que la de la vaca1 ya que sus 
glóbulos grasos son más pequeños, formando en el estómago un 
coáqulo muy suave, que se digiere entre 20 y 30 minutos (la leche 
de vaca forma co6gulos duros, que tardan en digerirse de 2 a 3 
horas). 

C) En condiciones similares de manejo, la leche de cabra, 
normalmente, tiene menor cuenta bacteriana que la de vaca. 

D) PUede permanecer congelada durante largo tiempo, sin que 
pierda su composición y cualidades nutritivas. 

E) Es útil para el tratamiento de algunos padecimientos 
gastrointestinales, úlceras, hiperacidez, colitis, constipación 
(por el ligero efecto laxante que tiene), frecuentemente, la 
retienen enfermos que no soportan ningún otro alimento. 

F) En casos de alergias a la leche de vaca, es un buen 
austituto. 

G) Es un magnifico alimento para lactantes, convalecientes y 
un valioso auxiliar en los tratamientos geriátricos (9), 
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El estado de Querétaro, cuenta con una superficie de 11, 769 
Km. cuadrados, divididos en 18 municipios, que de acuerdo con el 
X censo General de Población, contaba en el año de 1980, con: 
739, 605 babi tan tes, viéndose un aumento considerable en la 
población por la inminente inmigración de personas de diferentes 
partes de la república,· en estos últimos años. El 52,6\ de la 
población del estado, vive en comunidades rurales. El 30.3\ de 
los habitantes son personas económicamente activas, y de estas, 
el 8,8\ trabajan en el sector agricola, pecuario y forestal. El 
83,4\ de la población económicamente activa recibe m•nos del 
salario minimo, agudizándose ésto en el campo, donde sólo el 3\ 
recibe ingresos anuales más altos del salario minimo, y el 45\ no 
reciben ingresos por su trabajo. En consecuencia, el consumo bajo 
de alimentos de origen animal, como son: huevo, leche y carne, 
por parta de la población infantil, que de acuerdo al último 
censo, fue de 137,914 individuos eran menores de s años, de los 
cuales sólo el 12\ consumia estos alimentos entre 4 y 7 dias a la 
semana, el 8,9\ no los consumia y el 39\ tenia una alimentación 
deficiente (36). La situación anterior, tráe como consecuencia el 
buscar alternativas de desarrollo; las cuales, bien planificadas, 
de acuerdo a las necesidades de cada zona, promuevan su 
mejoramiento. Una de estas alternativas es el incremento en la 
producción de alimentos de origen animal, como lo es, la carne y 
la leche, por medio del desarrollo de explotaciones pecuarias, 
que además de cubrir estas necesidades, genera empleos y es un 
factor favorable de progreso (9). 

llUllllRO DI PBR801fA8 DBDICADA8 A CADA BBPBCIB AJIIMJIL, 

Bovinos Leche •••••• 1,834 ••••• 1,954 ••••• 1,926 ••••• 1,826 ••••• 2,112 

Bovinos carne •••••• 1,979 ••••• 1,988 ••••• 1,971 ••••• 1,942 ••••• 1,999 

caprinos ••••••••••• 1,31z ••••• 1,3zs ••••• 1,114,,,.,1,14s ••••• 1,1to 

ovinos ••••••••••••••• 980 ....... 930 ....... 964 ....... 960 ••••••• 987 

Porcinos ............. 789 ....... 797 ••••••• 809 ....... 809 ••••••• 923 

Aves ................. 746 ••••••• 947 ••••••• 964 ••••••• 979 ..... 1, 139 

SARll. 1985-88. ( 40) • 
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Se cuenta que por los años de 1906 y 1908, se importaron razas 
murcianas a Querétaro, y en 1930 granadinas. Por ese tiempo, 
talllbién se dice que se importaron cabras Suizas, como la Saanen y 
la Toqgenburg de Estados Unidos de Norte América, al estado de 
Querétaro (5). La densidad del ganado caprino en Querétaro, es de 
192 cabras por cada 1000 habitantes, siendo ésta, superior al 
promedio nacional que es de 125 cabras por cada 1000 habitantes 
(22). La densidad caprina existente en el estado de Querétaro 
para el año de 1986 fué de, 169,881 cabezas de ganado, 
correspondiéndole al distrito agropecuario 121, el mayor número 
de cabras con 100,512 cabezas, contribuyendo, de esta manera, con 
el 59,2' del total. El municipio de Villa del Marqués, alberga 
12,910 cabezas de ganado caprino, contribuyendo con el 7,6, del 
total de cabras en el estado, ocupando de esta manara, el quinto 
lugar estatal (41). En al cuadro 8, se presenta la relación de 
ganado caprino por distritos del estado de Querétaro, en el año 
de 1986, y el porcentaje representado por cada distrito 
agropecuario y por municipio. 
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IllVlll'l'ARIO DI OAllADO CAPRINO IN IL IS'l'ADO DI QUIRZ'l'ARO, 1981. 

CONCEPTO INVENTARIO l. 

OTO, AGROP.119 

Querétaro ........... , .................... 5, 761 .............. 3. 4 
11 Marqu••••••••••••••••••••••••••••••••12,t1o •••••••••••••• 7.I 
v. Corregidora •••••••••••••••••••• , •• ,, .10,910 •••••••••••••• 6.2 
Amealco •••••••••••••••••••••••••••••••••. 3, 987 •••••••••••••• 2. 3 
Huimilpan •••••••••••••••••••••••••••••••••• 675 •••••••••••••• o. 4 

SUllA •••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••••••• 33, 863.,. , , , , , , , , , .19. 9 

OTO. AGROP.120 

san Juan del Rio ......................... 8,206 .............. 4.8 
Tequiaquiapan ••••••••••••••••••••••••••• , 3, 832 •••••••••••••• 2. 3 
Ezequiel Montes •••••••••••••••••••••••••• 6, 533 •••••••••••••• 3 .9 
Pedro Escobedo ........................... 4, 121. ............. 2. 4 

SUllA ••••••••••••••••••••• ,.,.,, ••••••••• 22, 692.,, •••••••• , .13, 4 

OTO.AGROP.121 

Caderayta .... , .......................... 44, 518 ............ , 26. 2 
Colón ................................... 14,195 .............. 8.4 
Tolimán ....................... ,, •••••••• 24, 439 ............. 14. 4 
Peflamiller .............................. 17, 360 ••••••••••• , .10.2 

SUllA ...... ,,, ........ , .... ,,, .. ,,,,,,, .100, 512 ••• ,, .. ,,,, •• 59.2 

OTO,AGROP.122 

Jalpan ................................... 2,509 •••••••••••••• 1.5 
San Joaquin •••••••••••••••••••••••••••••• 7,280,, ••••••••• ,, .4.3 
Landa de Matamoros ....................... 1,254 .... , ......... 0.7 
Arroyo Seco ....................... , ...... 1,237 ............ , .0.7 
Pinal de Amoles ............................ 534 ••• , .......... o.3 

&UllA •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. 814 •••••••••••••• 7. 5 

TO'l'AL ••••••••••• ,,,, ••••••••••••••••••• 169,881 

SARH, 1986, (41). 

Exi1ten en el estado, magnificas hatos caprinos, explotados en 
forma intensiva, de raza Saanen, Alpina Francesa, Toggenburg y 
Nubia: sin embargo, constituyen una minoria, que no rebaza el 3' 
del total de la población caprina en al estado. Generalmente, la 
metodologia utilizada, no puede proyectarse a la explotación 
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extensiva, debido a que en este tipo de manejo, el animal es 
expuesto a un medio ambiente dificil y extremoso, en donde la 
capacidad de adaptación a estas condiciones, es la caracteristica 
prioritaria, debido a que la infraestructura y la tecnologia 
utilizada son reducidas. El mayor número de cabras, es de la raza 
conocida como criolla (9), 

ta producción pecuaria, del periodo que comprende del año 1985 
al año de 1989, de los tres rumiantes más explotados en el estado 
de Querétaro, es dada en el cuadro 9; pudiendo asi, comparar la 
importancia que tiene la cabra dentro del estado, 

aelaci6D 4• la vro4ucci6D Veouariaria en el ssta4o 4• 
Quer•taro. 1115-lt. 

VRODUCCIOH DI CAIUll 'l'OHILM>J.8, 

Bovinoa ••••••••••••• 12,229 •••• 9,729 •••• 6,998 •••• 6,210 •••• 9,617 

OVinos ••••••••••••••••• 216 •••••• 191 •••••• 229 •••••• 206 •••••• 326 

caprinos ........ , ...... 677 •••••• 584 •••••• 542 •••••• 221 •••••• 375 

vaoDUCCIOH DI LBCBI llILZB DB LITROS. 

eovinos •••••••••• 144,524 ••• l36,763 ••• 12s,099 ••• l05,040 ••• ll4,537 

caprinos ........... l,424 ••••• 1, 352 ••••• l,569 ••••• l,107 ••••• 1,409 

IllVlll'l'HIO G1'lr1'DIRO. 

Bovino carne •••• 201,909 ••• 191,745 ••• 191,593 ••• 208,836, •• 233,434 

Bovino Leche ••••• 51,201 •••• 51,060 •••• 51,865 •••• s2,497, ••• 54,631 

ovinos ••••••••••• 92,828 •••• 91,882 •••• 90,100 •••• 89,079 •••• 83,855 

Caprinos •••••••• 171,580 ••• 168,500 ••• l6B,soo ••• 169,ooo ••• 116,68S 
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VALOR DB L1' PRODUCCION PBCUlUtIA. 

1ovi110•1 

Carne •.•••• 5,344,873 •• 7,735,000 •• 14,695,000 •• 32,406,389 •• 54,0l8,000 

Leche •••••• 9,30l,565.l4,770,404 •• 29,l48,067 •• 6l,l32,280 •• 80,l75,900 

ovino•• 

Carne •.••••.• l38,240 •••• 17l,900 ••••• 595,400 ••• 1,J56,177 ••• 2,906,942 

Lana •••••••••• 14,560 ••••• 22,680 ••••• 132,000 ••••• 220,ooo ••••• 211,356 

caprino.a 

carna •••••••• 406,208 •••• 496,400 ••• l,l54,460 ••• 1,3os,811 ••• 2,81a,s15 

Leche .•.•..•.. 93, 994 •••• 162, 240 ••••• 439, 320 ••••• 729, 735 ••• 1, 006, 026 

SARH. 1989. (51). 

PRODUCCIO• DB ALIIUlll'l'OB Y PIBLlll DI OAllADO CAPRIMO IN 
IL IBTADO DI QVIRBTARO, 198,. 

CONCEptO CANTI[)AD/TONEIJ\DAS 

carne ••••••••••••••••••••••••• 584 

Visearas ••••••••••.••.•••••••. 202 

Pieles ••••••••••••••••••••••••• 78 

Esquilmos ••••••••••••••••••••• 2 59 

Lecha •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• l, 349, 300 

SARH. 1986. (41). 

El 92.6' del total de producción de carne estatal, en los 
ultimo• 5 años, le correspondió a los bovinos: siguiéndole los 
caprinos, con el st del total1 y al último se encuentran los 
ovinos con solo el 2.4t. La aportación de leche por parte de las 
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cabras, en el estado fué muy baja, contribuyendo con sólo el 1.1\ 
del total y los bovinos por consiguiente, el 98.9\ del total de 
leche en el estado. Con respecto a la población estatal de 
rumiantes, el primer lugar le correspondió a los bovinos 
productores de carne, con el 40.6\ del total 1 en segundo lugar 
est6n los caprinos con el 31.4' del total; en tercer lugar 
encontramos a los ovinos, con el 17.7'1 y en último lugar, con 
sólo el 10.3,, a loa bovinos productores de leche. En cuanto al 
valor de la producción pecuaria por parte de los rumiantes, 
correspondió de la siguiente manera: a los bovinos productores de 
leche, en primer lugar, contribuyendo con el 60.2\ del total de 
ingresos para el estado; en segundo lugar, se encuentran los 
bovinos productores de carne, aportando el 35.3' del total de 
ingresos: en tercer lugar encontramos a los caprinos, con el 2.7\ 
del total de ingresos generados por este sector; y en último 
luqar, con sólo el 1.8\ del total se encuentran los ovinos. El 
decremento en el número de cabras fué de un 32,, de 1985 a 1989, 
siendo •ato alarmante, ya que ésta especie es la m6s idónea para 
explotarse en una grán parte del territorio estatal, y donde la 
producción de alimentos de origen animal es muy escasa, agrabando 
aún lllAs la situación. Se puede observar en el cuadro 10, que las 
visceras, las pieles y los esquilmos también juegan un papel muy 
importante, ya que su producción es considerable y bien 
redituable (41 y 51). 

Lit Gana4•ria caprina 4•1 Bste4o 4• ouerétaro Po••• la• Bic¡uientes 
caraoteristicas Iaportsntea1 

1.- El 90' de los caprinocultores son personas de limitados 
recursos económicos y culturales, ubicados en zonas éridas, de 
poca infraestructura y escaso apoyo tecnológico, utilizando a la 
cabra como un recurso de subsistencia. 

2. - El 95' del ganado caprino de la entidad, se encuentra 
ubicado en la zona semiárida de la entidad, aprovechandose el 
agostadero y matorral natural existentes, como único recurso 
alimenticio. 

3.- Estos agostaderos, est6n sobrepoblados y mál manejados, 
sometiéndolos a un proceso de deserti ficación, tendiendo a 
disminuir irremediablemente la capacidad productiva de este 
recurso forrajero. 

4.- se carecen de sistemas adecuados de manejo, alimentación, 
genética y sanidad, para este tipo de explotación, que es el 
extensivo, que les permitiese elevar el rendimiento productivo 
del ganado caprino. 

s.- Es necesario, establecer un programa de investigación, que 
logre desarrollar la tecnologia adecuada, para poder aprovechar 
en forma integral al agostadero y al caprino¡ e incrementar la 
producción de alimentos, crear fuentes de trabajo y formar 
agroindustrias que canalicen beneficios económicos a estas 
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comunidades que se han mantenido en niveles de subsistencia 
marginada. 

6.- Un grán problema, al que se enfrenta la ganaderia y 
sobretodo la caprina, es el tradicionalismo a cosechar maiz y 
frijol por parte de los campesinos, que desde los tiempos de sus 
antepasados ya se cosechaban sin ningún resultádo positivo, ya 
que las tierras no son apropiadas para su cultivo: encerrándose 
en un mundo sin avances y tecnologia, pero eso si, destruy.endo la 
riqueza natural que proporcionan loa agostaderos y matorrales 
naturales, que pudieran ser aprovechados por el ganado caprino 
(8,40 y 41). 

Las razas caprinas, que son principalmente productoras de 
carne, producen una cantidad muy baja de leche: por otra parte, 
las razas productoras de leche, son de talla grande, por lo que 
la carne es un subproducto de estos hatos: los cabritos 
excedentes, o que no se desean criar para sementales, son 
usualmente destinados para carne, y los animales adultos, siempre 
son un recurso seguro de carne, por lo que se presenta la opción 
de realizar una explotación integrada, carne-leche (54). Por todo 
ésto, se puede decir que la explotación integrada, carne-leche, 
es un sistema que le reditúa más al caprinocultor, ya que tiene 
dos opciones de venta, y por lo tanto dos ingresos seguros. 

Ventajas y 4asventajas qua se 4aban toaar en cuanta para al 
4asarrollo 4a proqraaaa caprinos en paises sub4esarro11a4oaa 

VEl!TAJAS; 

A) La grán capacidad que tienen las cabras para hacer uso 
especifico de diversos tipos de vegetación, siendo por lo tanto 
más eficientes que otras especies. 

B) La grán adaptabilidad a condiciones adversas de clima y 
alimentación, hace singular a ésta especie. 

C) La talla pequeña de ésta especie, facilita: la adaptación a 
loa recursos dados, el manejo de loa animales, las instalaciones 
rústicas de bajo costo y fácil construcción, hace innecesario el 
uso de equipo caro y aligera los costos de producción. 

D) Presentan una madurez rápida, con un indice alto de 
reproducción, que permite construir hatos a un bajo costo. 

E) su grán flexibilidad en el manejo del hato, tanto de 
movilidad en el patoreo, como en los indices reproductivos, hacen 
posible una explotación integrada carne-leche. 

F) La matanza a edad temprana y canales pequeñas, con una 
demanda y a un costo de venta considerables, hacen a ésta especie 
todavia más redituable. 
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G) No existen tabús religiosos sobre la carne de cabra, siendo 
importante ésto, ya que muchos paises y sobre todo los 
subdesarrollados, tienen religiones que les prohibe comer carne 
de alguna especie en particular, limitando de ésta manera su 
explotación. 

PESVENTA.JAS¡ 

A) Bajo nivel educativo e inclusive, alto grado de 
analfabetismo, con la consiguiente dificultad que presenta el 
llevar a la pr4ctica los diversos métodos de extensionismo. 

B) Extrema pobreza y falta de recursos para la obtención de 
aquellos insumos imprescindibles. 

C) La talla pequeña, de ésta especie, la hace susceptible a 
ladronea y depredadores. 

D) Problemas sanitarios, principalmente causados por 
par4sitos, escasos servicios por parte del departamento de 
Sanidad Animal, y la falta de servicios veterinarios adecuados. 

E) Falta de asistencia técnica y de investigaciones sobre la 
especie caprina, para su mejoramiento y desarrollo; presentándose 
improvisaciones en el manejo del hato. 

F) Problemas de comercialización, ya que la gente no est4 
preparada para consumir los productos y subproductos caprinos, 
debido a un escaso informe de sus bondades. 

G) Falta de apoyo y de créditos de la parte gubernamental, 
a la gente carente de recursos. 

H) Paternalismo por parte de las agencias gubernamentales, lo 
cual causa agudos problemas de dependencia, haciendo a los 
campesinos incapaces de tomar decisiones propias, para cambiar y 
tratar da mejorar, ya que piensan que el gobierno es el que debe 
de enseñarles y decirles qué hacer (5,9 y 22). 

Loa datos contenidos en la literatura técnica sobre la 
producción caprina nos muestran qué tan productiva es ésta 
especie, ya que es expuesta: a diferentes formas de manejo, de 
climas, de alimentación y en diferentes paises, pero sin salirse 
del tipo de explotación extensiva, que es la que nos interesa. 
Todas las variantes que se manejan, van dirigidas a una posible 
mejora en la producción de alimentos de origen animal, como lo 
son, la leche y la carne. 
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1.- lfeotoa que mocUUoan la producción i•ctea y el periódo de 
laotanoia en cabreas 

Al. ~ climáticos (temperatura. ~ relativa. velocidad 
sllll ~ fotosencibilidad x precipitación pluyial\, Se llevo a 
cabo en la India un estudio, donde se trabajó con cruzas de 
cabras Alpina y Nubia con Beetal. La producción láctea diaria de 
diciembre a julio fué, de 1, 606 a 2 , 531 kg. con una media, de 
2.082 kg. De julio a noviembre, la producción diaria fué, de 
1.271 a 1.816 kg., con una media, de 1.524 kg. (27). 

JU. ~ raciales. En otro estudio en la India, la raza Chevon 
produjo, de 49.8 +/-3.5 a 91.3 +/-6.8 kg. de leche por lactancia. 
Las mejores razas lecheras fueron, la Beetal y la Jamnapari, con 
una producción, de 177.3 +/-1.4 kg. en 187.0 +/-3 dias y 201.4 
+¡- 6.6 kg. en 191.9 dias de lactancia. Las razas de talla grande 
productoras de carne como la Marwari, produjo 81.3 +/-6.8 kg. en 
un periódo, de 151.0 +/-0.4 dias, y la Serohi con un total, de 
71.1 +/-1.5 kg. en 174.8 +/-2.7 dias de lactancia (49). 

~ ~ si§ la:Yll ~ l'.ll.!l!h La cruza de Saanen con Beetal, 
produjo un promedio, de 475.1 kg. de leche en 317 dias de 
lactancia. La Alpina con la Beetal produjo en total, de 442.5 kg. 
de leche en 276 dias de lactancia (49). 
En Israel se llevo a cabo la cruza entre cabras de la raza Saanen 
y la Mamber, en la cuarta generación se dió origen a la raza 
Israeli-Saanen, la cuál, es alta productora de leche, alcanzando 
una producción lactea de hasta 2,293 kg. anuales, con una 
producción media, de 1,100 kg. (33). 

IU. ~ l1ll destete. 

1. - Di as al destete: Se llevo a cabo en 
Venezuela un trabajo con razas Alpina Francesa y Nubia. En el 
grupo A, las crias se destetaron a los 87.5 dias; y en el grupo 
B, las crias se destetaron a los 112 dias. Las cabras del grupo 
A, produjeron 281 +/-90 gr. diarios de leche, en un periódo de 
lactancia de 185,2 +/-62.5 dias; y las del grupo B1 con una 
producción diaria, de 264 +/-70 gr., en un periódo de 140.0 +/-
51.7 dias, la producción total fué, de 50.2 +/-25.8 kg. y de 37.8 
+/-15.7 kg. para A y B, respectivamente (34). 

2. - Número de crias al destete: Las cabras 
que amamantaron una cria, obtuvieron un periódo de lactancia, de 
163. 7 +/-63. 5 dias y las que amamantaron a más de una cria, 
obtuvieron un periódo, de 139.8 +/-45.3 dias, la producción 
lactea no se tomó en cuenta (34). 

l.l ~ !llt nutrición. En México, se llevo a cabo la eficiencia 
productiva en cabras criollas. El estudio comprendió tres grupos: 
1.- 50 cabras por hectárea. 
2.- 75 cabras por hectárea y suplemento con concentrado. 
3.- 100 cabras por hectárea y suplemento con concentrado. 
La producción de leche por animal al dia en promédio filé, de 
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0.650, o.543 y 0.492 kg. y la producción de leche por hectárea 
por dia en promédio fué, de 32.5, 40.7 y 49.2 kg. para los grupos 
1, 2 y 3, respectivamente (39). 

a.- Bfectoe que •o41fácan la prolif1ci4a4 en cabraa. 

Al ~ raciales. En la India, las razas lecheras 8eetal y 
Jamnapari presentaron un 68% y un 15.5\ de partos qemelares, 
respectivamente. Las razas grandes productoras de carne como la 
Marwari y la serohi, no presentaron partos múltiples (49). 
En China, la cabra Azul, es una raza muy prolifica, ya que llega 
a tener hasta 6 o 7 crias, con una media de 3 a 4 crias, en 
hembras de segundo parto (32) • 

.lll. ~ slil ~ mu llllL. La cruza de cabras de raza 
Beetal con la Black aengal en la India, presentó un porcentaje de 
37t de partos múltiples (49). 
En Israel la raza que se oreó por la cruza de las cabras de la 
raza saanen y la Mamber, conocida como, la raza Israeli-Saanen 
produse 2.1 orias por parto y anualmente 1.6 crias (33), 

3.- Bfectos que •o4ifican la ganancia diaria 4• peso y •1 peso a 
la aatuae. 

Al ~ IS!! SlJ::laU ~ .l'.!llJl§... En las cruzas de razas nativas 
Chevon de la India, el peso a la matanza a los 6 meses de edad 
varió entre 13.7 +/-6.6 kq. y 5.4 +/-0.3 kg. La cruza de Beetal 
con la Black Bengal mejoró el peso a la matanza, de 3.4 a 12.0 
kg. (49). 

De acuerdo a lo observado ª'' la literatura, la cabra es un 
animal que se adapta a diferentes condiciones de manejo, 
alimentación y clima. Además es un animal que se pueda manejar 
faoilmente bajo condiciones extremas. Un punto muy importante, es 
el aspecto reproductivo, ya que es una especie que se puede 
manejar utilizando cruzas entre diferentes razas, siendo posible 
mejorar su eficiencia productiva. un ejemplo de ésto es dado en 
Israel, entre las razas saanen y la nativa Mamber, dando oriqen a 
la raza Israeli-Saanen, siendo ésta, altamente productiva, ya que 
alcanza producciones anuales de hasta 2,293 Kg. de leche, con una 
producción media de 1,100 Kg. de leche al año (33). 

Aún cuando existen estudios sobre el comportamiento productivo 
del qanado caprino, éstos no son suficientes y sobre todo, no 
existen en la importancia debida en los paises denominados del 
tercer mundo, donde se posee reducida intraestructura y la 
disponibilidad de tecnologia es escasa. Es necesario que se le 
proporcione al qanado caprino el luqar que le corresponde dentro 
de la producción animal, que es de gran importancia, sobre todo, 
en aquellas zonas marqinadas, donde se adapta y se maneja con 
cierta facilidad y su productividad es razonable. 
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OBJllTIVOS. 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

1) El dar a conocer los parámetros productivos de un hato lechero 
de qanado caprino de la raza Nubia, explotado en una reqión 
semiárida y en condiciones extensivas. 

2) Establecer una metodologia de manejo especifica para éste tipo 
de condiciones. 
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MATERIALES Y HETODOS. 

-L9calizagión 12.!!l. Experimento. 

El presente estudio se desarrolló en el Centro de 
Investiqación y Desarrollo Aqropecuario (CIDAP), de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, ubicado en la población de 
Alllazcala Municipio de Villa del Marqués, Querétaro. El CIDAP 
cuenta con una unidad destinada al desarrollo experimental, donde 
se prueban en forma continua, los sistemas de manejo de este 
qanado, mantenido en condiciones de clima semiárido y utilizando 
un sistema extensivo. 

El clima predominante corresponde al tipo Bek 444, con clima 
seco templado BSlk y seco semicálido BSoh, con una precipitación 
pluvial de 400 a 500 mm. al año, una temperatura media anual de 
16 a 20 ° e y con un periodo de sequia de 6 a a meses, 
respectivamente (14). 

La veqetación predominante en ésta zona, está constituida por: 
Mezquite (Prosapia laevigata), Huizache Chino (~tortuosa), 
Huizache (~ farnesiana), Palo Bobo (~ intrapilosa), 
Garambullo (Myrtillocactus geometrizans), Nopal cardón (Qolml;.li 
streptacantba), coyonoxtle (212lmt.li imbricata), Nopal Neqrito 
(~ guilanchi), Zacate Búfalo (~ dactyloides), Zacate 
Tres Barbas (A.t.ilti.JlD. diyaricata), Zacate Flechilla (li.l;.ill 
121ll&hnl, Popotillo Plateado (Bothriocbloa barbinqdis), Zacate 
Guia <.EAn.l&llm ~), Zacate Amor (Eragrostis neomexicana), 
zacate Llanero (Eragrqstis intermedia) y Zacate Lobero (~ 
phleoides) (14). 

Se ha observado que, en años con precipitación pluvial 
promedio, es posible obtener una producción forrajera de 315 
kiloqramos de materia seca por hectárea, calculándose de ésta 
forma, un coeficiente de agostadero de 15.6 hectáreas por unidad 
caprina, al año (14). 

El Area de Investigación Pecuaria (AIP) del CIDAP, es el luqar 
en donde se encuentra enclavado el hato caprino demostrativo: 
cuenta con una superficie de 35 hectáreas, distribuidas de la 
siquiente forma: 15 ha. de matorral y 20 ha. de pastizal. Estas 
superficies no están mejoradas, aprovechándose el recurso natural 
del forraje, utilizándose todas ellas para el pastoreo y 
cosechándose este pasto natural una vez al año, después del 
periodo de lluvias, se conserva como heno, para suministrarse 
durante la época de sequia. 

•ouración ll!ll Experimento. 

En el inicio de éste proqrama, de "desarrollo experimental" 
(1987•88), se utilizó una metodoloqia experimental tradicional, 
reportada y recomendada por diversos autores (2,4,5,6,7,11 y 28), 
modificándose a partir de julio de 1988 los métodos de manejo y 
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alimentación, por un nuevo sistema, que permitió no solamente 
aprovechar la experiencia obtenida en la primera fase, sino 
tambien, emplear nuevos métodos de explotación que permitan 
incrementar la eficiencia del hato, sin apartarse drasticamente 
del origen, que establece, que debe emplearse un sistema 
basicamente extensivo. Por lo que, para la presente tesis, solo 
se tomaron en cuenta los datos que comprenden, de julio de 1988 a 
diciembre de 1989, correspondiendo de ésta manera a 17 meses de 
estudio. 

-lll.ll!!!ll:2 !!@. Animales Experimentales, 

El nümero de animales en estudio fué variable y dependió de 
los acontesimientos normales de manejo que ocurrieron durante los 
periódos determinados y de los cambios que ocurrieron en la 
metodologia, que implicó eliminar alguna proporción de las 
muestras animales consideradas en el estudio: además de las 
etapas de crecimiento y producción en la que se encuentre, 
indicandose este número a continuación: 

-Periódo de crianza: 312. 
-Periódo de desarrollo: 277, 
-Periódo de cabras en producción: 107. 

La raza con la que se trabajó, fué la conocida con el nombre 
de Nubia o Anglo Nubia. 

La edad de los animales que iniciaron la explotación fué, de 
l año: estando gestantes todas las hembras y siendo en nümero de 
30. 

~Experimental. 

El diseño experimental utilizado es el denominado como 
"desarrollo experimental" por el CONCYTEQ, en donde, se emplean 
sistematicamente los resultados de la investigación básica, de la 
investigación aplicada y de conocimientos empiricos, con el 
propósito de originar nuevos materiales, productos, dispositivos, 
procedimientos, métodos y sistemas, o mejorar sustancialmente 
otros ya existentes; incluye el desarrollo de prototipos, 
instalaciones experimentales y servicios piloto. Bajo estos 
conceptos, se dispone de un hato caprino que está sujeto a una 
metodologia especifica, recopilandose la información diariamente 
y haciéndose resumenes semestrales y anuales. se determinó la 
variación estandard de los parámetros obtenidos y en los casos 
requeridos se realizó el análisis de varianza y la comparación de 
medias, por medio de la prueba de cunean (SO). 

-Metodología !1§1 Trabaio. 

Se desarrolló un documento denominado "Manual de operaciones 
de un hato caprino explotado bajo un sistema extensivo en una 
región semiárida" (10). 
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El Bl!lllBll sm mi.t§ 1!ll!1lfilll se describe ~ continuación: 

l.• RSCII• RACIDO, 

a) Disponer de un área seca y limpia para el parto, 
b) Atender y secar rápidamente a la(s) cria(s). 
c) Desinfectar el ombligo con una solución de yodo-alcohol al 

10,. 
d) Suministrar calostro. 
e) Inyectar: Vitamina A 500,000. U.I. 

Vitamina D 75,ooo. U.I. 
Vitamina E 50 mg. 

f) Inyectar 100 mg. de hierro. 
g) Pesar a la madre y a la(s) cria(s). 
h) Identificar a la(s) cria(s). 

2,• CRIAlllA. 

a) Suministro de leche adlibitum por amamantamiento, de las 
siete de la mafiana a las tres de la tarde. 

b) Suministro de concentrado iniciador, adlibitum, desde el 
nacimiento hasta el destete. El concentrado debe tener 18% 
de proteina cruda, TND no menos de 78\, fibra cruda no 
menos de 8\, calcio 0,6\, fósforo 0.4, y los microminerales 
y vitaminas escenciales. 

c) Tener acceso al pastoreo a partir del octavo dia de edad. 
d) El cabrito se aisla en una corraleta especial, de las tres 

de la tarde a las siete de la mafiana, con el objeto de 
restringir el consumo de leche y protegerlo de los animales 
adultos. 

e) Destetar en forma repentina a los 35 dias de edad, un 
minimo de 6 kg. de peso corporal y con un consumo minimo 
de 30 gramos diarios de concentrado. 

f) En caso de que la cria no alcance este minimo de peso, 
permanecerá con la madre hasta la edad de 50 dias, si no 
logra el peso de 6 kg. minimo, será desechada. 

3,• CRBCIKilll'l'O CDIL DIBTITI A LOS 20 kq, DI PISO), 

a) Después del destete, las crias permanacen aisladas durante 
2 o 3 semanas, tiempo en que se pierde la dependencia de la 
leche y ya no identifican a la madre. Durante este periodo 
se les suministra diariamente 100 g. de iniciador y 150 g, 
de forraje de buena calidad por cabeza. 

b) Una vez logrado ésto, las crias pueden salir al pastoreo 
con las demás cabras; son suplementadas con 100 g. de 
concentrado de desarrollo por cabeza, que contiene 16\ de 
proteina cruda, 75\ de TND, 10' de fibra cruda, 0.6't de 
calcio y 0,4, de fósforo. El forraje consumido consiste 
b6sicamente en lo que el animal pueda comer durante el 
periodo de pastoreo. Son suplementadas con 100 a 200 g. 
diarios por cabeza de forraje, si éste disminuye 
notablemente en la zona de pastoreo, se suministra una 
mezcla de sales minerales adlibitum durante todo el afio. 
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c) Las hembras se descarnan utilizando pasta cáustica o por 
calor. 

d) Las hembras en crecimiento permanecen en un corral hasta 
obtener los 20 kg. de peso, lo cual usualmente ocurre a los 
6 meses de edad. 

t.- DISAUOLLO (DB LOS 20 kg. DB PBBO AL PARTO). 

a) Las hembras en desarrollo o de más de 20 kg. de peso, son 
mantenidas en un corral especial, donde, en la actualidad 
son sincronizadas, utilizando un progestágeno y PMSG, 
Chrono-Gest, Intervet M.R., para ser servidas naturalmente 
entre los 22 y los 24 kg. de peso corporal. 

b) La alimentación de la hembra en desarrollo es a base de 
pastoreo y un suministro diario de 250 g. de una mezcla de 
concentrado de desarrollo y sales minerales. se utiliza una 
suplementación de forraje en las épocas que se reduce la 
población vegetal en el área de pa.storeo. 

e) La hembra es transferida a su lote definitivo, seglln se 
disponga de lugar en los corrales de vientres. La hembra 
que se ubica en un lote determinado de vientres, no se 
moverá de éste, a menos que sea desechada del hato. 

S.- CABRA BICA. 

a) Secar la cabra cuando produzca so ml. diarios de leche o 
menos. El lapso m1nimo de sacado es de 21 dias. No debe 
tener infección en los cuartos y aplicar un tratamiento 
preventivo después del último ordeño. 

b) La alimentación consiste básicamente en mantener a la cabra 
en buen estado fisico. La suplementación de concentrado, 
dependerá de la disponibilidad de forraje en la zóna de 
pastoreo, utilizandose niveles de 200 a 400 g, diarios. 
Deberá disponerse de una mezcla de sal mineral adlibitum. 
El concentrado es el mismo que el utilizado para la cabra 
en producción. 

c) Debe cuidarse la buena condición fisica del animal y 
vigilar que el parto ocurra preferentemente en el corral, 
para poder proporcionar la atención adecuada a la madre y a 
la(s) cria(s). 

', - CURA Bll HODUCCIOll, 

a) La cabra es ordeilada desde la primera mañana después del 
parto, una vez al dia. El proceso de ordeña es manual, 
utilizándose un apretadero y una sala de ordeño tipo 
Tandem. Como medida sanitaria, se utiliza un sellador 
yodado comercial, para prevenir las infecciones mamarias. 
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b) Durante los primeros 35 dias de lactancia, la(s) cria(s) 
son separadas de la madre, de tres de la tarde a las 
siete de la mañana. Después de esta fecha se desteta(n) 
la(s) cria(s) y se dispone de toda la leche producida, 
anotandose diariamente el volumen obtenido. 

e) La alimentación es a base de: Pastoreo, que comprende todas 
las especies vegetales que han sido descritas en otro 
párrafo de este capitulo. El horario es de 8 a 11 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde (6 horas diarias). tas 
cabras en producción se acompañan con el resto del hato en 
este horario. La suplementación de forraje se hace durante 
todo el año, utilizándose cantidades y tipos de forraje 
distintos, de acuerdo a la época y a la intensidad de la 
precipitación pluvial. Todo el forraje de suplantación, es 
obtenido de la misma unidad de pastoreo, pero es cortado en 
verano y otoño, utilizándose parte de este durante estas 
mismas estaciones y conservándose el excedente para el 
invierno y la primavera. El verano y principalmente la 
primavera, son las estaciones más dificiles, en forma 
notoria cuando la precipitación pluvial es escasa o 
errática. En años buenos, es posible disponer de forraje 
verde y suculento para el término de la primavera. En años 
dificiles, no se dispone de forraje durante la primavera, 
y es de poca disponibilidad durante el verano y otoño, los 
excedentes para invierno y primavera siguientes, son muy 
escasos. Afortunadamente existe en el matorral una 
población importante de nopal negrito (~ auilanchi) y 
nopal cardón (.QJ2l.l.ntll streptacantha), que permite cortar 
cantidades suficientes durante las épocas dificiles, para 
suministrarse a los animales en el pesebre. El nopal es 
cortado en penca y trasladado a la zona de almacenamiento, 
donde es picado, pesado y vertido a los comederos. En el 
caso de la cabra de vientre, se procura suministrar un 
minimo de 600 g. diarios y a los otros animales de 
desarrollo es adlibitum. El consumo de materia seca es 
definitivo para la cabra, sobre todo en producción. El 
forraje de suplementación, es suministrado dos veces al 
dia, ofreciéndose el 35\ del total a las once de la mañana 
y el 65\ restantes a las tres de la tarde. Todo el forraje 
es henificado, a excepción del que se dá en el verano ya 
que se dispone verde. La cantidad minima de forraje diaria 
para la cabra de vientre, es de 250 g. de heno en total. 

b) Se estima, que la cabra consume un promedio de 100 g. 
diarios de concentrado durante el ordeño. Además, se 
suministran 600 g. diarios de concentrado en el pesebre, 
que son repartidos dos veces al dia, en partes iguales, a 
las once de la mañana y a las tres de la tarde, en ambas 
ocaciones es cuando regresan del pastoreo. Las 
caracteristicas del concentrado para la cabra en producción 
son: 16\ de proteina cruda, 75\ minimo de TND, no menos de 
1.7 mcal/kg de energia neta para lactancia, 0.55\ de calcio 
y 0.35\ de fósforo, más los microminerales escenciales. Se 
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utiliza una mezcla de sales minerales que se suministran 
adlibitum en un saladero. 

7.- PROGRaJCA REPRODUCTIVO. 

La cabra en producción que cumple SO dias en leche, se somete 
a un proceso de sincronización, utilizando un progestágeno 
(CRONOLONE) y PMSG, que es el método INRA denominado 
comercialmente como CHRONO-GEST (marca registrada INTERVET). El 
programa es el siguiente: se utilizan grupos de s hembras, se les 
introduce la esponja, la cual es retirada entre los 17 y 21 dias 
posteriores. Dos dias antes del retiro de la esponja, se inyectan 
500 U.I. de PMSG, para que ocurra el calor entre 36 y 48 horas 
después. Se practica la monta controlada, presentando la cabra 
una por una y permitiéndole al semental de 2 a 3 montas por 
cabra. Posteriormente se dejan con el semental de 2 a 4 horas, 
donde se realiza la monta a discresión, las hembras son retiradas 
después de este lapso. Este mismo sistema de sincronización se 
utiliza con las cabras en desarrollo, cuando tienen entre 20 y 24 
kg. de peso. 

Ocacionalmente puede ocurrir una monta natural, por 
presentación del calor de alguna hembra. 

a.- PROGRaJCA PRZV!NTIVO SJlllITARIO. 

Se incluyen todos los animales desde el destete hasta los 
vientres, de tal forma que la acción a seguir se aplica a todo el 
hato. 

Paatereuloaia Kauaónioa.- vacunar todos los animales de l.S 
meses en adelante, tres veces al año, enero, julio y noviembre, 
Laboratorios Intervet. serva, Intervet. 

Saptioaaia Bamórrac¡ioa, 114ama Kaliqno y carbón Sintomitioo.
Vacunar todos los animales de l.S meses en adelante, anual 
durante el mes de marzo. Laboratorios Intervet. serva, Intervet. 

DHparadtar oontra Oeatrua ovia.- Todos los animales de l.S 
meses de edad en adelante, dos veces al año durante los meses de 
abril y agosto. Neguvón Bayer. Inyectable. 

Deaparaaitar oontra varaea Pulaonarea y Pariaitoa 
Gaatrointaatinalaa.- Todos los animales de 1.5 meses de edad en 
adelante, tres veces al año durante los meses de marzo, julio y 
octubre. Vermifin ADE. Anchor. Ranide MSD. 

Kuaatraar para la Prueba de Brucaloaia.- Todos los animales 
de vientre y semental, durante el mes de abril. campaña contra la 
Brucalosia SARH. 

Aplloar Vitaalna M>I.- A todos los animales de l.5 meses en 
adelante, dos veces al año durante los meses de marzo y noviembre 
que coinciden con la vacunación de los animales, haciéndose la 
aplicación simultánea. se inyectará l ml. de cualquier producto 
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comercial por via intramuscular. 

D••pio:J•r.- Todo el ganado cada tres meses, marzo, junio, 
septiembre y diciembre. Tiguvon Spot-on eayer. 

1 • - •ROGUKA GlllJl'l'ICO. 

Se utiliza •l sistema de cruzamiento en linea, con el empleo 
de un ••mental no emparentado, por cada 60 hembras y se programa 
a futuro, que la herencia recibida por la tercera generación no 
sea mayor que el 25t de cualquiera de los ancestros y que el 
coeficiente de consanguinidad no sea menor de o.125. 
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RESULTADOS Y DISCUSIOH. 

Los resultados obtenidos referentes a los reemplazos, que 
comprenden, desde el nacimiento hasta la edad al primer parto, se 
detallan en los cuadros 1,2 y 3. El peso promedio al nacimiento 
fué, de 3.0 +/-0.6 kg., siendo este valor superior a los 
reportados por otros autores que realizaron estudios en 
condicione• similares de manejo (10,38 y 46). Sin embargo, este 
peso resulta ser inferior si se compara con el peso adulto de la 
raza. Se ha observado que el peso al nacer es de 1/15 del peso 
adulto promedio de la raza, que en la Nubia es de 64 kg. (22). Se 
reconoce que el nivel de alimentación y otros factores de manejo, 
determinan el peso adulto y aún más, dentro de la raza exista una 
dependencia directa del peso de la madre, siendo dificil 
establecer comparaciones cuando existen condiciones ambientales 
diferentes (22). 

El peso al nacimiento de los machos, fué mayor al de las 
hembras en forma significante (P<0.01), siendo de 3.2 +/-0.4 kg. 
y de 2.8 +/-0.4 kg., respectivamente. El efecto del sexo sobre el 
peso al nacer, es muy marcado, siendo generalmente mayor para los 
machos en una proporción de 5 al 15 % (22). Medido en esta base, 
en nuestro caso, la diferencia fué, de 12.5%. 

La tasa de nacimientos de acuerdo al sexo fué, de 46.5' para 
las hembras y de 53. 5% para los machos, lo cual no se desvia 
significativamente de la tasa esperada de 50%, que ha sido 
reportada por diversos autores, quienes mencionan además, que no 
existe ningún efecto por efecto de raza, estación y año (41). 

Las crias nacidas de partos sencillos, tuvieron un peso de 3.2 
+/-0.4 kg.¡ las de parto doble, de 3.0 +/-0.6 kg. y las de parto 
triple, de 2.8 +/-0.3 kg •• No han acurrido hasta el momento 
partos con mayor número de crias. Según se puede observar, el 
peso al nacer, disminuye a medida que aumenta el número de crias 
por parto, datos que son coincidentes con las observaciones 
publicadas por otros autores (3,22 y 46). 

El peso promedio al destete fué, de 8. 6 +/-3 .1 kg., con un 
periodo, de 53.8 +/-9.2 dias. Una disminución mayor podria 
esperarse a futuro, ya que, la edad y peso al destete, se han 
reducido, según se indica en el manejo del hato, de 70 a 35 dias 
y de 10 kg. a 6 kg. 

La ganancia diaria de peso durante la fase de crianza fué, de 
92,2 +/-38.5 g. para las hembras y de 125.0 +/-46.s g. para los 
machos, cuya diferencia fué significante (P<0,01). El impacto del 
destete sobre el cisbrito, es mayor, a medida que el periodo de 
crianza se reduce y el peso corporal es menor, sobre todo, cuando 
se destetan a pesos menores de 8.5 kg. (22). Sin embargo, el 
impacto sobre el peso corporal depende de la dieta que consuma el 
cabrito antes y después del destete. En el presente trabajo, se 
aseguró que el cabrito consumiera no menos de 40 g. de 
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concentrado iniciador y un buen consumo de forraje mediante el 
pastoreo, para poder efectuar el destete. Posterior al destete, 
se suplementa al cabrito con concentrado iniciador y forraje, lo 
que permite asegurar un menor impacto del destete. Sin embargo, 
otros autores han observado que cuando no existe una buena 
suplementación, existe una reducción en el crecimiento del 
cabrito, sobretodo cuando el peso corporal es menor a 10 kg, en 
este peso los cabritos no pierden peso, en comparación con una 
disminución de 44g. y 120g. cuando los cabritos se destetan a los 
8.5 y 7 kg., respectivamente (22). 

El peso al destete por sexo, fué de e.e +/-2.e kg. para los 
machos, en un periodo de 44.6 +/-9.2 dias y para las hembras fué, 
de 8.3 +/-3.1 kg. con un lapso de 59.6 +/-11.l dias. cuando se 
consideró el número de crias por parto, los nacimientos sencillos 
obtuvieron un peso al destete, de 8.7 +/-3.0 kg. en un periodo, 
de 52.1 +/-8.8 dias. Las crias de parto doble obtubieron un peso 
al destete, de 8.2 +/-2.8 kg., logrados en un lapso, de 53.4 +/-
9.5 dias y por último, los triates obtuvieron un peso al destete, 
de 7.2 +/-3.0 kg. en un periodo, de 42.6 +/-9.3 dias. como se 
podrá observar, a medida que el número de crias al nacimiento se 
incrementa, el peso al nacimiento y al destete es menor, sin 
embargo, las ganancias de peso en todos los casos fueron 
similares, ya que para los partos sencillos fué, de 106.3 +/-35.8 
g.: para los partos dobles, de 97.l +/-33.6 g. y para los partos 
triples, de 102.0 +/-36.7 g •• Este comportamiento de crecimiento, 
ha sido observado por otros autores, quienes mencionan que fuera 
de las variaciones individuales, nacimientos anormales y factores 
genéticos, el incremento diario de peso es similar 
independientemente del tamaño de la camada y que los aumentos 
de peso tienden a ser mayores en las camadas más numerosas para 
sobreponer el impacto del menor peso al nacimiento (22 y 46). 

La conducta de crecimiento del ganado caprino mantenido en 
agostadero, depende básicamente de la disponibilidad de forraje, 
cuya variación anual es elevada debido a la inconsistencia de la 
precipitación pluvial y a lo reducido en su presentación, 
circunstancia que no permite establecer estimaciones previas del 
recurso forrajero disponible. La suplementación de concentrado 
permite evitar la existencia de subalimentación drástica, aunque 
las cantidades utilizadas resultan ser inferiores a las 
reportadas por otros autores (22 y 29). Por este motivo, el 
crecimiento en la fase de desarrollo es lento observandose un 
incremento diario desde el destete hasta la edad al primer 
servicio, de 55.3 +/-5.lg. diarios (Gráfica 1). Varios autores 
han mencionado el fuerte impacto sobre el crecimiento cuando se 
utilizan bajos niveles de concentrado en la suplementación y la 
dieta contiene niveles menores de 16.6' de proteina cruda, como 
es el caso del presente estudio (22). Bajos incrementos de peso 
durante la fase de desarrollo, han sido reportados por otros 
autores, cuando los animales son mantenidos en condiciones 
similares al del presente trabajo, en referencia a alimentación, 
manejo y clima (22 y 43). El bajo incremento de peso durante el 
desarrollo obliga a que se prolongue la ocurrencia del primer 
parto el cuál sucede a los 534. 9 +/-79. s dias, con un peso de 
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38.1 +/-8.6kg •• El incremento diario de peso durante ésta fase 
tu•, de 76.9 +/-26.4g., el cual ea mayor que el obtenido durante 
el periodo de desarrollo, debido · a que la auplementación se 
incrementó durante la fase de gestación en la primala, con el 
objeto de que obtenga el mayor peso posible, disminuyendo asi loa 
posibles proble111aa en el parto y pueda producir un 111ayor nivel de 
producción 16ctea en su primer parto. Este 111is1110 efecto favorable 
de suple111entación durante la primera gestación, se ha observado 
con vaquillas (24). 

Las primalas se están sirviendo a loa 20 kg. de peso 
corporal, cuando ya presentaron cuando menos un calor visible. Se 
ha observado, que la presentación de la pubertad esta 
directamente relacionada con el peso corporal, aunque talllbién 
están involucrados otros factores, como son: genéticos, raciales, 
clim6ticoa, tipo de manejo reproductivo y fundamentalmente 
alimenticios (43, 46 y 48). Resultados similares ae han observado 
en vaquillas de razas lecheras (42). 

El primer parto depende directamente de la presentación de la 
pubertad, el peso y la edad que ae establecen para el primer 
servicio. Todos estos factores est6n en función directa con el 
peso corporal de la hembra y el nivel de alimentación utilizado, 
el cual determina el peso y la edad de cada uno de ellos. Esto 
indica que existe variación y flexibilidad en la presentación de 
la pubertad, que puede ocurrir entre los 5 y loa 25 meses de 
edad, y el primer parto, entre loa 10 y los 29 meses de edad (43 
y 46). En el presente trabajo, el peso al primer parto fué, de 
38.l +/-8.6 kg., con una edad promedio de 534.9 +/-79.5 dias (18 
meses). 

La relación de peso corporal y edad de las cabras, del primero 
el quinto parto, se relacionan en el cuadro 4. Como podrá 
observarse, el crecimiento hasta el quinto parto, no cesa, y es 
posible que aún se alcancen mayores pesos en partos subsecuentes 
(Gráfica 2). se he reportado que el peso adulto de la raza Nubia, 
ea de 64 kg. y que éste se logra en un plazo de 2 a 3 eñoa cuando 
los animales se expusieron a un nivel elevado de alimentación 
(22). Sin embargo, los animales del presente trabajo están 
sujetos a un nivel menor de consumo de nutrientes, siendo el 
crecimiento más lento. No solo el nivel de alimentación es bajo, 
sino que telllbien fluctuante, siendo limitado durante el periodo 
de estriaja y abundante durante el periodo de lluvias. Sin duda, 
el peso adulto ser6 alcanzado a una edad posterior, siempre y 
cuando, no exista una limitación excesiva de alimento. Esta misma 
experiencia fué observada en vaquillas sometidas a diferentes 
niveles de alimentación durante su rase de desarrollo y lograron 
el paso adulto a edades diferentes, siendo las últimas en 
obtenerlo aquellas que fueron sometidas a un nivel bajo de 
consumo de alimento (42). 

La información sobre los niveles de producción láctea por 
lactancia, se describen en el cuadro 5, donde se observa que 
existe un incremento de producción a medida que el número de 
parto ea mayor hasta la tercera lactancia y posteriormente tiende 
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a declinar. Existen muy variados efectos que influencian el nivel 
de producción, como son: peso corporal, estación y mes del parto, 
tamaño de la camada, niveles de alimentación y clima. Dado el 
nlllllero reducido de muestras de las que ae disponen actualmente, 
ea dificil detectar efectos de éstos factores sobre la producción 
de leche, sin embargo, han sido publicados por otros autores (22, 
26, 27 y 47). El promedio general de producción l•ctea fué, de 
208. 6 +/-56. 3kg., con una duración de la lactancia de 184 .1 +/-
32.4 dias. Los niveles de producción aqui reportados, resultan 
ser inferiores a loa obtenidos en clima templado, en la raza 
Nubia: alcanzando niveles hasta de 752 kg. en 276 dias en leche, 
con un promedio diario, de 27459. (22). Producciones mayores de 
leche en condiciones climAticaa semiAridas, también han sido 
publicadas por otros autores quienes indican niveles de 442.5kg. 
de leche en 276 dias (2,27 y 49). 

En la gr6fica 3, ae muestran las curvas de lactancia de la 
primera a la quinta y en el cuadro 6, se detalla la persistencia 
expresada en porcentaje de la variación mensual. El pico de la 
lactancia ae alcanza en tiempos distintos seglln el parto y en 
relación directa al periodo de destete del cabrito. El pico de la 
lactancia ocurre a menor tiempo, a medida que se incrementa el 
nllmero de lactancia, ocurriendo hasta el cuarto mes en la primera 
lactancia y al primer mes, en la quinta. Este mismo efecto 
coincide con las observadas por otros autores (22). Una vez 
logrado el pico de la lactancia, el nivel de producción 16ctea 
declina en forma lineal y pronunciada, a medida que el nllmero de 
lactancia se incrementa. El porcentaje de persistencia es 
variable, pero acentuada en todas las lactancias, siendo mayor 
qua la observada por otros investigadores (22). Esta pronunciada 
caida en la persistencia, se debe fundamentalmente a la variación 
en el nivel de alimentación utilizado, de acuerdo a la cantidad y 
calidad del forraje disponible en el agostadero, que 
definitivamente afecta el nivel de producción 16ctea. Sin 
embargo, estos resultados son superiores a los observados por 
otros autores, para la raza Nubia, explotada en condiciones 
similares que fluctuan entre 60 y 250 kg. de leche en 60 y 300 
dias en leche, respectivamente (44). La cabra de raza Nubia ha 
mostrado ser excelente productora de leche en clima templado (22) 
y explotada en sistema intensivo, sin embargo, en las zonas 
aemi6ridaa generalmente se utiliza el sistema extensivo, donde la 

·disponibilidad del recurso forrajero es limitado y variable de 
acuerdo a la precipitación pluvial anual, siendo el matorral y el 
pastizal disponible, de bajo contenido nutricional. Este forraje 
ea la fuente primordial de alimento, y se dispone de la cabra, 
como un recurso ideal para aprovechar este material forrajero y 
poder producir alimentos de origen animal. Como se sabe, la cabra 
es ideal para aprovechar el matorral, donde el ramoneo es el 
medio de consumo de forraje, lo que le permite medrar en estas 
zonas donde otros rumiantes no pueden competir con esta habilidad 
de la cabra. Esta observación ha sido estudiada y confirmada por 
otros autores (22, 44 y 45). 

La prolificidad, asi como el nllmero de crias por parto, se 
detallan en el cuadro 7. Como podr6 observarse, la prolificidad 
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va en relación directa con el número de parto, de tal forma, que 
a medida que el número de parto es mayor, el número de crías se 
incrementa, iniciandose con 1.5 crias en el primer parto y 
lleqando a su máxima expresión, al cuarto parto con 2.0 crias. El 
promedio general de prolificidad fué, de l.8 crias por parto. El 
número de crias por parto con mayor porcentaje correspondió a los 
dobles, que fué arriba del 40\ a partir del segundo parto. Estos 
datos coinciden con los observados por otros autores (43). Se a 
observado que la cabra además de poseer un intervalo generacional 
corto, con el consecuente menor intervalo entre partos y 
sobretodo, con una elevada prolificidad, manifestando una elevada 
eficiencia reproductiva, lo que permite que en medios dificiles, 
aún con la incidencia elevada de mortalidad, no solamente 
persista la especie, sino que además se vea incrementada (55). La 
prolificidad se manifiesta muy variable en las diferentes razas y 
aun entre razas, variando la prolificidad de 1.01 a 2.05 (43). 
Asi mismo, se ha observado una variación por efecto de año y de 
estación, sobretodo en reqiones de clima extremoso y de limitada 
disponibilidad de alimento (43). En relación a la prolificidad de 
la raza Nubia mantenida en áreas tropicales, se ha observado una 
variación de 1.35 a 1.91 (43). 

La información de parámetros reproductivos se detallan en el 
cuadro 8, donde se puede observar que el intervalo entre partos 
promedio fué, de 235.2 +/-21.3 dias, con un promedio de 1.5 
partos por afl'o, un periodo abierto de 85.2 +/-21.3 dias y una 
prolificidad anual de 2.6 crias. Estos promedios son superiores a 
los reportados por otros autores (18, 20 y 43). 

El control de la reproducción en ganado caprino se puede 
lograr mediante el uso de varias instancias que permiten 
modificar el medio ambiente natural y loqrar una mayor 
eficiencia. Los métodos más comunes son: la introducción de 
machos a lotes de hembras (apareamiento estacional), efecto del 
macho (introducción periódica del macho), manipulación del foto 
periodo, mejoramiento de la dieta alimenticia ( flushing) y 
sincronización estral. Todas estas opciones, se pueden utilizar 
solas o combinadas para obtener mejores resultados (5,8,22 y 54). 

El sistema reproductivo que actualmente se usa, es el de 
sincronización estral, mediante el uso de esponja, que contiene 
un progestáqeno (Chronolone) y la aplicación de PMSG (marca 
regitrada Laboratorios Intervet) 48 horas antes del estro, y que 
ha sido descrita por varios autores (16 y 25). Los resultados 
obtenidos se detallan en el cuadro 9, habiéndose logrado una 
fertilidad general de 95.6\, Los casos fallidos se debieron a que 
dos hembras de segundo parto, retubieron la esponja en la vagina, 
sin poder extraerla, y una hembra de segundo parto y otra de 
tercer parto, tuvieron un proceso de sincronización normal, sin 
entrar en celo. La prolificidad fué, de 2.1, el porcentaje de 
fecundidad de 200\, la combinación de fertilidad y prolificidad 
de 201.4\ y una cantidad de 196 crias nacidas, estos resultados 
son superiores a los observados por otros autores (13, 17, 31, 
43 y 53). 
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El manejo reproductivo determina, en gran parte, la eficiencia 
productiva del hato. En el presente trabajo, la sincronización 
del estro por el método senalado, ha venido a establecer una 
diferencia significante sobre el método de apareamiento anual, 
debido a que se han programado loa partos mensuales, rompiendo la 
estacionalidad de la producción láctea. Además, es importante 
enfatizar que el costo y la simplicidad de la metodolog1a de la 
sincronización, permite ser utilizada en cualquier tipo de 
explotación. Sin embargo, ea necesario seguir estudiando este 
método, para poder confirmar su utilización rutinaria en la 
reproducció del ganado caprino. 
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co•cLUHODI. 

Se obtuvieron reaultados satisfactorios que igualan, o en 
algunos caeos, •ajoran loa dato• obtenido• por otros 
investigadores, incluso, de otros paises, permitiendo disponer de 
información local que puede eer llevada a la pr4ctica y aportar a 
todas aquellas personas involucradas en la explotación de la 
ganaderia caprina, una infor11ación que puede ser valiosa para 
apoyar y difundir la •etodoloqia pr4ctica a loa productores, 
peniitiendolea •ejorar la eficiencia productiva de eua hatos: 
ade•4a, la información obtenida vendr4 a enriquecer y 
proporcionar datos valiosos de las bondades del ganado caprino 
como productor de alimentos de origen animal. 
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CUl\!iF.O l. f<ELAC!OO DE fAl'RIETRllS DEI. PEll!OOO DE CR!f~UA DE GANADO CAFRINO 
DE LA RAZA NIJ'iIA, 198'1 

HEl!MA 

No. 
CONWTO D.E.+i- V D.E.+/- V D.E,+/- 11 21 31 

-------------------------·-------------

PESO AL NAtl"1EllTO !K~l. 2.8 Q..I 3.2 o.4 '.3.0 O.o 145 1b7 31l 

PESO AL DESTETE !Kgl, 8.3 3,¡ e.a 2.8 8.b 3.1 128 149 217 

6""11CIA-fER1000 !k~I. ~.s 1.ó 5.b 1.9 S.b 1.9 128 149 277 

lio1llAICIA DIARIA tgJ, 92.2 3il.S 125.0 4b.8 ll:e.b 42.b 128 149 217 

DIA> AL DESTETE 59.b 11.1 44.ó 9.2 :13.B 9.2 128 149 m 

-----------------------------------
V1 VMIAll.E D.E.+l-IOESVIACllJI ESTANDM No.11UlR1l DE llESTRAS 

lllflfflAA 21 IVICl«l 3J 6EIERllL 

39 



CIMllRO 2. llElACllll 11E PAIWEl!ll!i POI TlllWID llE LA UMlA DE 6'llWIO CAl'llltll 
llE LA RAZA llilA, 1'111'1 

!IEICILLO OOllE IRIPlE OOERl1L IUSTAAS 

1111. 
CIKEPlO V, D.E,+1- V, D.E,+1- V, D,E,+/- V, D.E,+1- ll 21 31 

IUl tL IW:l"IOOO lKl¡l, 3,2 0.4 3.0 O,b 2,8 0.3 3.0 O.b 83 \:511 7\ 

PlSO tL llESlElE lKQl, a.1 3.0 e.2 2.8 7.2 3.0 9.b 3.1 n 143 57 

8MMl:IA-f'ERlllllO lkQ). s.s l.b · s.2 1.9 4.4 l.s 5.b 1.9 77 143 57 

lllMCIA DIMllA lql, lOb.3 35,e 97,1 33.b 102,0 3b.1 lOl.e 35,4 n 143 57 

DIAli tL IOTETE. 52,1 e.a 53,4 9.5 42.b 9,3 53,9 9.2 n 143 57 

VI VMIMLE 
21: IDl.E 

D.E.+1-1 l&llM:llll ESlllllllM 1111.1 IUEl!l llE IUSIRAS 111 SEN:IL\.D 
311 TRIPLE 411 6Ef(fW. 

40 

41 
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CUADRO 3, RELH:llll DE PiM'Elll06 DE DESARRlllO liE RWFU\l!E 
lf: lioWllO CN'Rll«l IE LA RAZA 11.ilA, 198'1 

C!ll!PTO v. No. O.E,+/· 

PESO 111. llESTETE lkgl, 8.b m 3.1 

OIAS 111. DESTETE. 53.8 277 9.2 

PESO A LOS 120 DlllS lkgl, 12.b 52 1.7 

PESO A Uli 11> 01115 lkql , 1s.1 S2 M 

PESO A UlS 240 DlllS lkgl, 20.s 42 M 

PESO A LOS 300 DlllS lkql, 24.4 39 9.b 

PESO 111. PRllER SEf('llClO lkql, ?.1.4 68 1.7 

EDAD 111. PRllER 5Ell'llC10 DIAS. 34'-0 68 34.2 

IMIWClA DlMIA 9, 
llESTETE-l'RllER SEIVIClO, 515.3 68 5.1 

PESO 111. PRllER IWTO lkql, 38.1 68 8.6 

EDAD 111. PRllER IWITO 0116. 534.9 68 79.5 

IWllllEIAllM!Ag, 
PRllP SE!NlCllHWtTO. 74.9 68 26.4 

GAllllCIA DIMIA g, 
llESTETE-f!lllER fWITO, 68.8 68 24,2 

VI Wtll!All!, No.1 lllll!D DE llESTRllS. 

D.E,+/·1 llEWIACllli ESTIHIM. 
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CllAllRO 4. EllAll V PESO alflllM. EN DlFEJIENTES PMTOS DE 6IWIOO 
ClftlNO DE LA RAZA llEIA 1989. 

EllAD ll9U FESO k9• IUSTRA& 

l'flRTO Ma, v. D.E.+/· v. D.E.+/· No, 

17.8 2.b 38.I 8.h b8 

28.0 2.0 45.9 3.5 48 

37.6 2.2 52.9 2.6 35 

44.6 o.e 511,9 2.a ?l 

51.7 1.5 e.o.o 1.e 11 

V1 VM!AkE D.E.+/-1 IESVlM:lD ESTlllllAR 
!ID,: IUEllD DE llE1AAS 
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QJNlllll 5. Nl\IE.ES llE flQltl:Cl!W UICTEA llE 6ANAOO CM!INI 

llE UI ~ IUIIA, 1989 

DIAS 11 KILOS 11 lilWQH!IAS WIAAS ---------------
PARTO No. v. D.E.+/- v. D.E.+/- v. D.E,+/- No. --------

192.8 4M 180.2 63.1 o.93 0.23 28 

194.8 31.2 200.2 42.5 1.03 O.IB 26 

191.2 38.8 231.7 63.6 1.21 0.:111 28 

172.7 21.1 z;o,9 :14,3 l.'8 0.24 16 

168.8 30,4 209.8 62.9 1.24 0,16 16 

llEIOlll. 184.1 32.4 208.6 :16.3 1.14 0.22 114 

v.1 VARil!li D.E,+/-1 llESVIACl!W ESTIWDllR 

ll llEl.ll!E l'ERIODD lE CRIMZA 
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GRAFICA 3.CURVAS DE LACTANCIA DE CABRAS 
DE LA RAZA NUBIA. 1989 

2 3 4 5 6 7 8 
M E s E s 

LAC.1 ._.__ LAC.2 -- LAC.3 
-- LAC.4 _,._ LAC.5 
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CUADRO G, 

P•r•i•t•ncia 4• la lactucia 4• ca1'ras 4• la rasa 
Jlubie. UH. 

EER§.I§.l'.J<lis;IA 1. .s. 

ld\s;l'.Ali~.IA Hl2... 

Mes No. l 2 3 4 5 

1 

2 +61.9 +69,6 +68,8 +66.0 +56.2 

J +25.2 +10.0 + 3.3 + 6,7 - J.9 

4 + 6,8 o -10.1 -11.e -14.0 

5 -17.l -17.4 -24.l -34.l -36.2 

6 -21.6 -22.s -30.4 -52.6 -58.3 

7 -36.7 -43.2 -31.0 -62.5 -65.9 

8 -43,9 -45.4 -61,l -80.5 

9 -51.2 -44.8 -84.0 
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DMIRI ¡, REl.ACllll DE LA PffU.lFICllNlll Y EL TIF11 DE PARTD DE 6IMlll 
C#llllll DE LA RA!A llllA, i'i!l'I 

PRll.IFICIDAD SOCILlD lllllt lRlPLE 

PMTO Na, CRIM! No, Na, Na, .... 

1.5 1111 39 57.4 21 39,7 3.0 

1.6 48 23 47.9 22 45.8 6.2 

1.9 3S 11 31.4 15 42.8 25.7 

2.0 :z:i 21.0 10 40.0 32.0 

2.0 18 27.8 44.4 27.B 

IEERfi. 1.e 194 11:5 43,1 82 42.l 27 13.9 

Na, 1 IUIEllll 11 1US111115, 
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ESTA TESIS NO DEB"E 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

llJAIJ!;O B. llEUCllll DE AUUllS PARMIEOOS !EfflmU:TIVOS DE BAllADO ClfflNI DE LA 
• RAZA IUIA, 1'18'1 

PMTlll POI PIU.IFICl11'411 PEIUDO INTERWLll EllTl\E 
PARTO Mil MJM. ABl~TO !'MIO 

Na. Na. CRIAS Na. DIAS D,E+/· Na. DIA D.E+/- No, 

1.4 2.1 30 IOM 27,ó 30 2!115.4 27.ó 3Q 

1.5 2.4 27 91.0 29.5 27 241.0 29.5 27 

1.5 2.9 25 ea.e 20.ó 25 238.8 20.~ 25 

1.6 3,6 12 73,3 14.0 12 223.3 14.0 12 

1.1 3.4 13 67.3 14.4 13 217.3 14.4 13 

- 1.5 2,ó 107 11:1.2 21.3 107 2?1.2 21.3 107 

Jm. 1 IUERO llE IUSTMS. D.E.+/-1 lESVlllCllll ESTNIDAR. 
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ll.lllllllO 9, RESl'IE5TA REPlllllU:TI\\\ DE CAMAS DE AAZA MJlllA A CIOQJIE-fll5G, 198'1 

CRIAS 
1W1m FERTILIDAD IW:lllAS 

No. n ESTROS X lio. 

19 19 roo.o l3 

21 18 11:1,7 :so 

19 18 94.7 39 

22 22 100.0 51 

17 17 100,0 37 

lllEIW.. '111 94 95.6 196 

n1 IUElll llE llllMi EIPIDlM PIJI PMTO, 

l*J, IEllMS PMIDAS 
FERTILllJADa 1 100 

No, lflllWi EIPlESTAS 

FElillLIDAD PIJI 
1'11!1.IF!CIDAO FECtNl!llAO f1l!l.IFIC!DAIJ, 

No, X X 

1.7 17J,7 170.0 

2.0 171.1 17!.4 

2.2 205.3 2()8,3 

2.3 231.8 230.0 

2.2 217.6 220,0 

2,1 200,0 201,4 

Pllll!FICIMO= 
lio, CRIM IW:lllM 

No, tEIRA5 PMIDAS 

lio, CRIAS IW:lllAS 
FElllll!IADo- 1 100 

No. IEl'8ViB EIPllSTAS 
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