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El presente trabajo se realizó con el propósito de intentar disminuir la mortalidad que 
exista en un Mato caprino, ye que esta ocasionaba anuda pérdida CCODUI1k4S tanto en adulta 
corno CO jlwaes y evaluar algunos otros parimetroe reFiroductivos y productivos. El estudio se 
llevó acabo en el rancla "El Cenaren* ubicado a 20° 16' de latitud norte y 99° 18' de longitud 
oeste; a una altura de 2271 metros sobre el nivel del mar, en el Estado de Hidalgo, Municipio de 
Chapotean 

De 94 benibru empedraba sólo parieron 48, obteniendo«, una fertilidad de 51%, 
contra el 30% que n daba anteriomiente sima el propietario. la prolincidad relativa lbe de 118.7 
y la absoluta he de 60.63, acierto 57 cabria', con un indice de piano de 33.1% chivitos 
destetados, ya que murieron 7 cabritos. 

De los cabrita nacida 29 resultaron machos (50,8%) y 28 llantas (49.1%), oon un peao 
al nacimiento pinada de 3.3 Kg. Tomando en cuenta la edad de la madre, es obtuvo que 
bendne de Irse ta cuatro alt011 tuvieran, pesos de 3.4143 Kg, y 3,5i92 Kg. sin rditir diferencia 
significativa y también 031101i mejoree pesos al mes de edad 7,50 Kg. y 7.38 Kg. respectivamente. 
El peco promedio al nos the 7,0 Kg, 

El Faradio del peso en loe parta encinos (39, 81%) y doble (9,18%) fue 3.43 Kg. y 3.19 
4. reepedivanienle (P<0.05). Se encontró el peso de las alai Matan di pino sencillo «atm 
loe de pato doble 3,66 Kg, y 3.22 Kg. fueron diferente, (10,03) miman que las hembras 
tuvieron un peeo anda 3,251Cg. y 3.16 Kg. reepectivamente. El peso al nacimiento cene nabos 
y bemba& fine difamad. tanto ea el pedo encino 3,66 Kg, y 3,25 Kg. cano en el parto doble 3.22 
Kg. y 3.16 Kg. ow,og. Por otro lado el promedio del peto al nacimiento de partos sencilla fue 
mayor que el de patos dobla, sin embargo al sumar loa dos pesos el de parto doble este fue nao 
alto que el Fato sencillo, 

En las muertes de loa cabritos sor pesen!~ 2 abata y 4 peenraturoe; 
lampeaba de estos embebe at general In cubero:mal, abajo de 38°C y el peeo promedio fue de 
2.3 Kg. la muerte nutrió por ineniciónaxpoeición 

En cuanto e las enfermedades que ee presentaron en loe celnitoe fueron: problema» 
de tipo respiratorio y digestivo, con mayor incidencia los cuadros reepiratorioe en el tercer (21) y 
cauto(19) mea y loe problemas digestivos en el tina (3) y quinto (10) mes de edad del cabrito. 



De acuerdo • las evidencie arqueológicas la cabra es tal vez, la prima de W especies 

domesticadas por el hombre y ha estado relacionada con éste por mas de 10,000 gol (López 

1953, Mach 1970, FAO 1987). 

Ea México la población capiins le estima en 10,5 millones de cabecea (lismandsz 1988, 

Mayal 1989), de tal modo que se ocupa el 1 le luser en el modo y el pina° de Moltke Litio§ 

(VIRA 1990). La población opina nacional esta coa:unta por un 90% de anirnake «kik,a y el 

10% restante por ~les de MAI puna (Otteyers 1910, Maya 1989). 



Debido a las caracteristicas de estos animales, se encuentran distribuidos en ambientes 

climáticos variados. Los apios se presentan como una especie capaz de sobrevivir incluso en 

codiciáis" extremas; dentro de las caracterlsticas que los distinguen del resto de los animales 

doméstica está su resistencia y fortaleza para vivir en lugares inhóspita, su capacidad de ingerir 

y aceptar saboree "mingos le facilitan el utilizar forrajes y pastos que otros animales no consumen. 

Adonde digiero y aprovedm alimentos de pobre calad nutricional (rica en lignina y 

hamicehdosa), por lo que sobreviven en termos áridos (French 1970, Wilkinaon 1989, Ricardo 

1992), 

El hombre he considerado a esta especie como feota importante del desequilibrio 

ecológico; quienes afirman ralee cosas no taran en considención que ea el hombre el que maneja 

W cabras, a la 'ea que omiten mención', lu causas históricas pera la existencia de tales tierras 

ausionadas, ad orno el efecto perjudicial de otras especie' sobre ellas, amoralmente Al mismo, 

al practicar la explotación de la tiene de fonna indiscriminada, como por ejemplo la tala 

inmoderada de árboles (0all 1981, Arbiza 1986). 

Le ata de cabras ha revelado su importancia económica y ares amplias posibilidades de 

explotación, ya que ofrece múltiples productos al hombre entre los que podemos mocionar cana 

de alta calidad, una de lu leches más nutritivas y saludables, pelo finiiimo que ~Muy, un lujo 

para el consumidor (Angora y Cubo:ere), cueros con los coleo se fabrican guanteo, cazara" y 

zapatos de da calidad, o utiárcol, que ese raptar como fertilizante y su humos, que se utilizan 

pea bac« botease, entre otros usos (Drandre 1986, Wilkinron 1989). 

La habilidad reproductiva del rebata es otro de los factor"s importantes para el basada 

wordatico-productivo de todo cap:inocular. ¡A cabra lechera empieza su ciclo productivo después 

dad parto, dando inicio a la lactancia, no importando el número de crías, por otra parte lu 

hembras que son destinados a la< producción de canse, deben de contar con una bum 



eficiencia reproductiva pm aumentar la frecuencia de los partos y la prolificidad de éstos. Pare 

fijar atoe parámetro., es importante saber el tipo de sistema en que es integraren, ya que todo 

esto redundan en el beneficio económico del productor (Agraz 1984). 

Desde el punto de vista de su actividad sexual, la cabra puede clasifican. dentro del grupo 

de Id11)11111 poliéetricos estacional«, lo que se considera como una de las limitentes en la 

»producción de la doma. Enes presentan sus ciclo. ostrales cuando los dio son costos y las 

noches lupa (Valencia 1986), sin embargo en las zonas tropicales, puedan ou actividad sexual 

donde todo el aóo (poliéstricu continuu) a cauta de que no hay variación entre la teoperatun y 

la cantidad de liceas de luz QUO 1987, Mout 1989). 

De acuerdo a los criterios mocionados por Miza (1966), Devesdn y McInroy (1916) y 

Mayo (19119); se determinaron en México tras tipos de entena de explotación, los cuales se 

clasifico en: 

Es el tipo de átenla más utilindo en México, ~da por la población de ~os 

remos económicos y tiene como bese el :Modem aprovechamiento de los nonos naturales, ea 

este tipo de explotación la inverné° es daba pero las perdidas son muy altas sino se tiene un 

manejo adecuado; se lleve a cabo en lugares alejados de los centros urbanos, en grandes 

extensiones de terreno en donde el coito de producción es :intimo. Por lo general los lamas 



donde se introducen cabras tienen como carecteriatice que el suelo no es adecuado pera la 

apiadan, o también amado loe modinneatoe de ésta ton premios esto debido a que ye mine 

una erosión mercada por parte del bomba son zonas de alta ainisenalidad (Deveadra 1983, Agraz 

1914, Izquierdo 1990), 

En éste lastran la mortalidad ee muy sha Ihsmilo a ser de huta del 30% (comulicacién 

personal de productores), Ea nabajoe adiada ea Méxioo se reporten de 14,3 al 41.3% (bfellado 

1988, Moreno 1611,1993). No ee miele embistan euplemealo alimenticio almo; tan dilo ea 

ocasiones es lee di rastrojo de malo y en otras picado de maguey, Se utiliza mino de obra familiar 

no remuda (D adra 1936). 

Otro tipo de mplonicion epa se puede comiderar aliada de lee freno «Moine de 

'n'adornito, ee la embonará% en la cual el Mallo ‘Yeselamilea todo el tiempo ea busca de loe 

mejora ;atoe y abobe sin reweer por lee noches a tm aunar delimitado (GaU 19111). 

P4111 edema ~da grados !Mildo Bate si ~no eideaeivo y la piteaba 

idead%y es% dele mioadoenmmnp ate pala disponibilidad de tiara. Hay pastoreo limitado de 

4 a 6 bou y merasen ala paja pm la tarde; su alimedacién en peedze comide ea acodala 

arbolas y ecoomIradoe (Afma 1914), 



La mortalidad es vedáis y va del 6.8 a147% (Andrade el. ¡1.1992, De Lurio 1992), bite 

modelo es el que ee estudia debido a que ea el futuro ee tendera a limitar d pastoreo de estos 

abetos, pera mitos b croado y par b testo el dallo el medio ambiente, 

Se realiza oompletarnede d ocedmarderito. Es el tipo de explotar:ido más *Mikado que 

apodo:ha d :Mimo los mareos alimenticios (alfas, mas, p  y commarado) 

fropmciatiado toas dieta laderdesda a los animales y obisaieado unasproduccito 	elta, pero a 

tia costo eiewido talludo as meato el tipo de ittateleeits y la alimsdacita l a miaja de MM 

badea M gasa se tiene cadrol de be cabras y por lo todo no edite dello al rabiad. (Arliza 

1916, Deseaba 1916). 

has reportado mmtalidades de 4.93 a 32.4%; donde las causas Me tem* son Lee 

modeles debido al keine:Die* y humedad  ad como loe poblado digediste, imeralmmie 

atribuidos el mal mía* de las raciones o a la oodeminsodet de la mismo. (Colibsedode, 

Fddrollocamia,) (Leila M. d.199$, Soldada 1991, Iliimstave 1991). 



La eficiencia reproductiva es la bese de las explotacians pecuarias ya que marea la 

rentabilidad y la ganancia de la doma. Estas pueden verse disminuid a§ debido a factores 

que idedied en la reproducción :mal y ulular de la especie (Adriza 1916, Merman 1987). 

Dentro de los parámetros reproductivos se consideran de importancia los siguientes 

La fertilidad se define cano la capacidad que tienen los individuos para engendrar 

descendidos viables. La fama da correcta de evaluarla es considerando el porcentaje de cabras 

Ta deja gestad un debo, o bien en ken* global, el Rasero de cabeas paridas entre el número 

de cabrea apuestas a un semental. Los repatee que se han obtenido en cuento ala fertilidad 

enlata dependiendo dd ligo de sistema empleado (Asbize 1986, Tajo 1981), 

En el sana  etdensivo se bao repodado fertilidades dado 771 huta 93.5% (Valle de 

Mexicali, 13.C,) (Caree R. L 1992), sin embargo se llegan a reportar botita por abido de 

50% (Miau r. el 1993); por otra puto bajo un áteme intensivo lo reportado al Norte de 

Nuevo Leed es de 54 a 15%, (Pican el, d. 1991), porto anterior, w puede observar gen los 

parámetra de lirtilidad son muy variados pera cada uno de loe sistemas; ato bace pensar gen 

existen muchas variables no evaluada que pueden alectedoe, como podrten ser el tipo de ración 

en la dieta y le edad de los dad" ente otras (Izquierdo 1990). 

La beja fertilidad ee uno de 104 problema que iniyor importancia tiene ar la ata andel. 

La cesación total, temporal o pormande, llegan a frenar o nulifican loe rendimientos económica, 

lo cual pmjudica el hito ele aplotación e inclusive la puede llevar al fideo (Agraz 1984). 



La prolificided m define como la capacidad de una hembra o población de Mem, ;era 

producir descendencia balee* y/o numerosa (pera» múltiples) (Trejo 19113). 

En el caso de la cabra, ¿eta es abemole proliaca y se camelaba por la cantidad de 

pastor dobles que pneenia (Valencia 1986, Foot r. a41988, Andra& a1, 1992, Ricardez 1992). 

En sendos efectuados ea la República Mexicana, se ba reportado en Culiacti (Sinaloa), 

bojo sistema exteneim, una prolilicided de 1.49 (Mildoz eL al. 1911 En cambio d !notado 41/ 

Cau3poche ea de 1.11 (De Lucas 1992), y en el norte de meto pala repxten de 1,S a 1.8 

(Mellado d. al 1991). Esta variaciones timen que ver cm upectos climiticoe, raciales, de linea 

genética, nutricionales y de conducta„ talio de la medre orino de h sute 

Sie hilar a dudes éste pirómano se puede coneklemr el mis inipcitante, ya que, ee con el 

cual ge puede medir la eficiencia npnductive, debido a que m el se comidan los cabritos 

destetados pm lee catite apuestes al semental (Pijama 1916). De aluna memo aqui as reflejan 

lag pérdidas debidas a la mortalidad de alas antes del diside dentro del niki°. 

D)Migetalldail 

E. al Minero de crea que museo mies de Besar al término del ciclo mpeoductive. 

Principal:nide shda alag actea en las primen eenzume que suceden al parto, cuto !geogenia uno 

de loe principales codos de botella de G ;inducción capta, ya que generalmeMe es repartan 

altos imrcmiojeg de medie, que 	desde 3.6 a 63%, dependiendo del tipo de eimloisción 

(Monind-rebr 1917, Tajo 1988). Esto @mem d11111101iVICiáll en el pmductcr el cual mame 



invertir en otro tipo de bienes (Shennan 1987). 

Una de las etapas donde hay mea pérdidas de criad es en el momento ~ano al parto y se 

puede Endentar en tres fases que son; a) papado, b) parto y c) post-puto; a la mortalidad en estas 

etapas se le conoce como mortalidad perinatal (De Lucas 1980, Velasco 985, Palleda 1988). 

Hay variación en cuanto al tiempo que abarca la modalidad perinatal, Ya que algunos  autores 

la consideren huta 24 horas después del parto y el Comité de Nomenclatura Reproductiva 

menciona que es la que ocurren en loe primero. 28 din y se subdivide en Hebdomadal 

(primeros 7 din) y la poethebdranadal (del ella 8 huta el 28 die) (Trejo y Soto 1987, Dennis 

1970). Muchas de las CONO de las pérdidas le deben a fallas en el manejo durante el puto y el 

post-puto, ( partos distocicoa, mastitis, etc.) 

IV.- FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA FERTILIDAD, PROLIPICIDAD 

Y MORTALIDAD EN EL mem». 

Se podria mencionar que catos factons tienen un origen multifactorial ya que estera 

interactuando factores relacionados a la madre, al medio ambiente, al hombre y a la cría. 

A.- Federes Reladeaades • la Madre. 

a) Nuldrilla: 

Los factores nutricionales' desempettan papeles vitales en los diversos acontecimientos 

figiolOgicoe que se presentan con la madurez sexual yen el curso de los procesos reproductivos; en 

el macho y en la hembra desde la espenutogénesis, calidad y cantidad de semen producido, 

libido del macho, ovogéneaia, tasa °n'Irania, pubertad, fertilidad y proliftcidad, asé como las 



pérdidas de cabritos (abortos, modalidad perinatal y postnatal) dependen en gran parte del nivel 

y balance de los nutrientes consumidos. De éste modo por ejemplo una carencia cuantitativa o 

cualitativa de nutrientes retrata la aparición de la pubertad, lo que afecta toda la eficiencia 

reproductiva de un Mallo, debido el aumento de hembras de reposición improductivu. 

Asimiento, existe estrecha :decibel entre el tambo de la catea en firación del peso con la 

presentación de la pubertad. Por otra parte, la tau ovtilatoria de las cabrea de cualquier edad se 

puede ver afectada por faltas de nubada, debido ala falla en la formación de hormonal, por lo 

que ose ve afectada la presentación del estro, ovulación, e intervalos interpartos, etc. (Arbiza 1986, 

'ijo 198$). 

Una forma en que se manifiesta una falla nutricional en el parto, es la presencia de cuadros 

dialócicos por falla en la sinteds de las hormones implicadas durante el poquito, se presenta una 

baja producción lactes, teniendo como consecuencia una incapacidad para la crianza, sobre todo 

de mellizos (nom 1986, Reyes 1991, Rtd,z 1991). 

A nivel inmunológico las preteras juegan un papel importante en la famación de 

anticuerpo., por lo que Iza falla en estos odia rte. patee una inniunoeupresión, que puede 

ocasionar diversas 'nimiedades en los animales recién nacidos de cualquier especie, adenia se 

puede generar un retraso en el crecimiento e inclusive musite de éstos Illiffialts (Morilla 1989, 

Tizard 1989). 



Cuadro 1; Ramo & la requerimiche aulikkolles & la oprima 

MANTENIMIENTO OESTACION 	LACTANCIA 	CRECIMIENTO 
AVANZADA 

Dieq& ICC Lid/ 	1101141E.M./ 	1,250 Lel E.M. 	7.25 E.Iilis de 
E.WP.M. 0.73 	P.AL 0.73 	Ni holm 4%0. 	gesiwis atea 

PrOdia 2,1 i 	1.7 o P.DJ 	611 P.D/11. lecia 	0.193 i P.DJ O 
P.D/ PM 033 	P.M. 033 	de 41b O. 	é gimacia 

Calcio 3 910 MI 	3 9130 11/ piso 	1.3111y Ida 	Adlciós & Is 
Ilem 	 wariatili 

Nilo 2.11 	3.31/30 Kg peso 	1.10111. ledo 	Akite Re 0.7 
301. aso 	 c/50 s, ama& 

Erg& talieldiaále. 
LM 	rae emiiMico, 

dliwelik. 
Gas 

Pes*. %Road ~a Caratil, 19111,~& M 1916. 

b) Ud: 

IA edad de las calmo ee otro de loe Morse que afectan la 'fichada ~t'oliva y ee 

traduce en un incremento de la fertilidad y la prolificidad; pa iota razón es inipoetente que el 

anpades se rebase huta que el animal sismos el peso adecuado. Esto ee aproximado:1mM «tos 7 

a 10 meses de edad en ohmio templados (Oonsilez et. 198$), y akededor de 15 meses en las 

Nicole topicalmi tal situación se directamente dependiente de la rasa, de la época del año en que 

ocurrió al nacimiento, del estado flooksico de la %limitación, mi como de las condicional 

ambientales y nutricionales (pero adquirido de la medre) y de algunos factores de manejo 

Caushitl,  

En fonm habitual se acoden& que el ~miento o monta em halla que se haya 

*modo un deserollo corporal Minada en loe animales (60 % del peto vivo adulto de la raza) 

(PA° 1987, Pijoan 1986), lo cual muna aproximado:lente cuando ahuma un peso de 32 a 

35 Kg. Sin embargo en ate punto ee deben tomar en cuenta lee cuectertetiom incides paca 



calcular dicho peso (Gonzalez d• x1,1988, Quiettet 1990). 

La edad juega un papel muy importante ya que se ha visto que ceba§ maduras sexualmente 

(3.5 años), producen cebaos más sanos. Estas cabras tienden a ser mío pesadas que las primaba 

y el peno de la madre ha sido correlacionado con un aumento en el peso al nacimiento de bi cris; 

ademes tienen una mayor experiencia inniunológic,a y un mejor comportamiento materno que la 

hembra* más jóvenes, producen ademes una mayor cantidad de calostro, tienden a ser mutilan y 

10"11 alai crics tlicuentemente. Sin embargo cabe mencionar que hay estudie que muestran 

que la viabilidad del catea* disminuye cuando la cabra es mayor de cuatro dios. Esto ha sido 

atribuido e recamas de mastitis o a la disminución de producción de ledie (Shennan 1987; 

Mear» ll. al. 1991). 

Los efectos de raza m han medido principalmente «alunado razas nativas contra exóticas, 

observándose ea general mayor natalidad entre Lea rama exóticas y sus ame. La validez de 

estos trebejos es digerible, comisando loe electos de adaptación y los bailas de alimeMación, 

ad como el beche de que generalmente le introducen machos mejorado:es y es ibadamenW la 

codicié* de la medre en esa efecto sobre la sobrevivsocie de sus die. Este efecto deberle de 

evaluarse en las diferentes mas , en los diferentes ecosistemas y modelos productivos (Tártara 

1919). 

La raza va a derenniner alguna. caractenstiose nproductivas de los animales como son 

prolifIcidad, peso al nacimiento, comportamiento dala madre, producción lactes y peso al destete, 

sin embargo, éste factor interactói con loe descritos anterionnente, principalmente con el modelo 

de explotación, que a su vez ésta relacionado con la nutrición de loe animales (Ver cuadro 2). 



Cuadro 2,- Comparación de porcentajes de fertilidad y prolificided que han reportado algunos 
autores. 

RALA FERTILIDAD PROLIFICIDAD AUTOR MODELO DE 
111 li IOCKOTACION 

Anglo-Nubia 41.7 Cope& el. al. 1994 Extensivo 
Alpina 65,7 123 De 	Lucas 	1989 Exteneivo 
Nuble /8,3 121 De 	Lucas 1939 Extansivo 
Nubla 77.8 Cortes el. al, 1992 Extateivo 
Criolla 70.0 135 Itoblee et. al 1994 Intensivo 

d) Tamal* de la censada: 

bis factor Iota relacionado can las ceracterteticae raciales de loe padree, pero también con 

la edad de la madre, ya que a m'Ir *dad los partos dobles son mía bonotes, (seto ee si le a 

proporcionado una buena 11111TiCión para poder expresar el potencial emético). Por otra pede, este 

factor juega un papel importante ea la mortalidad ya que afecta el pro del cabrito, siendo *ate 

mole at petos dobles que en parta eencilloe (»Usa 1919, ~mol al, 1991). 

El peso tejo al nacimiento prediapone a h mude del animal y si además es producto de un 

parto doble, la competencia por la leche seré un factor lidiante (Monteldo y fuina 1912). (Ver 

cuadro 3). 

Cuadro 3,- Pelo al nacimiento de cabritos, tomado en cuenta el tipo de parto (macillo o doble). 

RAZA 	QIIDIS 	DOILF 	1110AN. 	AUTOR EXPLOTACION 

Alpina 	2.4 Kg 	2.0 4 = 	Campeohe Lucas 1989 Extensiva 

	

Anglo/Nubia 2.21r4 	2,0 Kg. 

	

Criolla (h)* 2.6Ka 	2.3 Kg 	Sinaloa 	Valdez 1988 bimba 

	

(ni)* 2.7 Kg 	2.3 Ka 

obliendia ~cho 
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Éste factor genera básicamente una influencia sobre la mortalidad del cabrito, ya que un 

parto prolongado puede producir hipan y por lo tanto lesiones en el sistema nervioso central. 

Algunas de las causas son mala posición fetal (distocia), tamaño excesivo de le ata debido al 

mimado, con un semental muy grande (no es tan importante en las ateas corno en lea honesto), 

una madre muy aceda (se puede dar en explotaciones de tipo intensivo o «tabulado), inercia 

uterina asociada a problemas de tipo metabólico amo la toxemia de la preñez (sobre todo en 

ovejas ya que las cabras genimknente bajo ate tipo de estrés abortan) (Moreno e1. g1.1991). 

Las condiciones climática en lu que 1310.1 loe cabritos pueden afectar la supervivencia de 

ésta, sobre todo cuando loe parta ocurren ala intemperie (coa mucho dio y viento, o cuando no 

hay teneres contra el viento) o cuando la medre inmuta mal coreportemiento yeso atiende a le 

oh, ato sucede más ftecuedemente mi lumbral mimelas (Miza 1916). 

La remuela del cabrito ante el embate del Mo se manilleela por una vasoconstricción 

perifirica y por un incmaimlo en la actividad metabólica, que hace que se consuenan las reservas 

de grua que posee al nacimiento. Loe mimó» que tusa menos peso al nacimiento tendrán poca 

grasa de reserva, la cual es lee agotará más rápidamenle que un animal más pesado (Tortera 

1989, MORI20 al. al. 1991). 

El frio puede producir una hipotermia, manifestada en el cabrito como inmovilidad, por lo 

que no pocká mamar y coneecuentemente no habrá reemplazo de la «agá que pierde al 

compensar la baja temperatura, muriendo por exposición en las primera hotel de nacido 

(Moreno l al 1991). 



C, Factores Atribuibles al Hombre 

A continuación se citan varios de los factores que son importada para disminuir la 

modalidad perinatal: 

1.- Elegir épocas de en:padre-puto que coincidan con las mejores condiciones alimenticias 

(Arbiza 1986). 

2.- Suplementar nutricional:mente a tu cabal en el Último tercio de la gestación, (sobre 

todo en sistemas «nativos), La adición de vita:miau (A.D.E), minerales, diga:asilar y 

vacunadas 20-30 dias uta del inicio del puto contra lu enfermedades especificas de la zona, 

(Miza 1986). 

3.. Preparar el área de parición, prole/é:dolor de los vientos, proporcionando sombras 

mitades o artificiales, asi como agua limpia (Pijada 1986, Uta' 1919). 

4.. Llevara cabo tm contnd en la higiene de les initalaciones al momento del parto y en tu 

primeras nabo semanal de vida del cabrito (Arbiza 1986). 

5, Vigilar a las beatas pro/mas a parir para reducir timos de distocia. Realizar 

desinfección de ombligo de la cria y umtwar el adestrado de la mien» (Miza 1986, %tea 

1989). 

D.- Factores Relacimudim cae la Medallita dedeo del parte 

a).- Pérdidas derrote la prellen 

Aunque la pérdida de las crías es mis evidente después del nacimiento para el productor, 
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la pérdida durante la gestación representa un gran golpe para la producción. Éstas se pueden 

agrupar corno; Fallas en la concepción, reabsorción fetal y aborto ya sea infeccioso ó no kfeccioso 

(Moreno d. al. 1991). 

El aborto ee definido con» el parto de animales no viables cuya muerte ocurre antes de los 

13 620 din del parto, presentándoes ea acañonee demompoeición y/o momificación del feto 

dentro del útero de la madre (Morandfebr 1987, Slumen 1987). Debe acedan, que se puede 

espiror basta un 3% de abortos en un rebullo animal, siendo Seto más frecuente en calme 

primerizas (Tártara 19119). 

Se de por acede*, o fallas nutricionales en les atrae (Morad-Fertir 1917). Se ha violo 

en lotes de cateas gestadas que son muy eeneibhe al sede. Esta determinado por las condiciones 

sabia:tales, con cambios bruscos del clima (por ejemplo vientoecItiveross), une excesiva 

densidad de nabab, 	hl instalaciones (bacineraiento), pleitos entre sáneles etc.; todo 

esto puede provocar el aborto o la muerte fetal en loe Últimos dos meses de gestación, role el las 

bembne están subnutrides (asalto 1978, [dem 1917, Shemien 1987). 

Las infecciones en útero pueden producir aborto, partos pensaturoe o mcimientoe de 

anheles dale (litem 1987). El digpr6stioo puede inchrir imfertnedades bacterianas como: 

Hmtelmis, Saloolosis, Canintbedmineie, 	IMmimie, eigli~ Y aún 

Edumedades Vbalse como Fide* del Ya& de MY lot de  Alabtlu ( que en México ' son 

exóticas) (»don 1988) y Pareabas como ae el caso de Tonplainnoaia (Bbattacbanya 1988, 

Merodea 1992). 



D.- Factores atribuidos al cabrita que pueden producir mortalidad. 

a).- Pese el amindereta 

Ee sea Lscbo aceptado que los animeles que nacen con minar peso tienen menores 

posibilidad." de sobrevivir. El peso al nacimiento es influido por la alimentación de la madre en si  

último tercio de la gestación, el sexo de la cela, el hundo de la cansada y por supuesto la raza 

(Mellado y Morales 1988, Valdez 1988, López y Tones 1990). 

El peeo el mediato se %viable dmeadieado del tipo de explotación. (Montado y Juárez 

1982). Andrei* lf al (1992) dentro de un "lema esnii-inteneivo en Querétaro, reportan en la 

raza Nula* un peso de 2.62 Kg.; Led 11. aL (1988) bajo ua sistema inlimivo :Vano Pesos en 

Alpino-Panda de 3.58 kg. Anglo-Nubia 3,28 Kg. Ganedina 2.71 Kg., y Semen 3.61 Kg.; 

Sahegún 	(1989), López y Tome (1990), Bucardo y lÁpiz (1992), en sistemas extensivos, 

mencionan pesos promedios que van de 2,0 a 2,8 Kg. (sur cuadro 4). 

2.- Size 

Se ha tratado de comparar la motilidad peinad de loe ambos contra las hernbnis, pero 

loe multados son tan variable' que no se pueden emitir conr,lueiones al respecto, ya que el efecto 

no m significativo (Bajuna! 1991), Sin embargo, Singhe id, e4 (1990) apodó difenricias 

significativas que indican la mayor resistealcia ea lumbres pm u contra enfermedad"' y 

codicien« climáticas adversas. 
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buildro 4.• Peso de cabritos al Noblote conaiderando riza, sexo y modelo de explotaden 

RAZA 	SEXO 	 PERO AL NACRAIEN1'0 

De Lucia 19119 Saberla 1989* Sierra 1992 	Fijan 1994 

Criollo 	Ikenbre 	 2.61111 

	

Macho 	 2.81.04 
Alpina 	%otra 	1,91,33 	239 

	

Macho 	2.1±.41 	2.76 
Anglo- 	hembra} 	1,9*.21 	2.83 
Nubia 	Molo 	2.1*.34 	3,06 
Granadina Hembra 1.61.59 

	

Macho 	2.11}.5 1 

	

Cimarronas Hembra 	 1.11+.07 

	

Michos 	 2,0±.07 
',uf« de 	 Cswpeaie 	Jalisco 	Oxaca 	Isla de 
Estudio 

Guadalupe 

Tko de 	 Extaie, 	Exigua. 	Estas. 	Irte u 
Explotación 

orat Autor no cito dont oho Mode 

F.- Causas ne Infecciosas: 

• lamielém-Expesielim 

Si bien los elanentos de inanición son diatinguibke de los de exposición, 

tiecuentemente *u relación ce tal que puede conitindir el diagnóstico y por lo tanto ee conveniente 

manejarlos jiras,. El cuadro de expoeición es consecuencia del cambio térmico al momento del 

parto, cuando ocurre en condiciones de baja tetnperature y con corriente/ de aire, que generan 

congelación de los liquido' Males; este efecto ea notable en mitades livianos, que tienen 

privado:alma' una mayor superficie corporal y pierden unas calor. LA falta de atención de la 

madre agrave el cuadro (Montón st. V.1991). 
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Si la pérdida de calor supera a la capacidad de generado (trabajo muscular, metabolismo 

digestivo), el cabrito presenta hipotermia y depresión, pierde actividad e incluso no hace esfuerzos 

por pararse, caminar y alimentaree. A la necropsia, estos animales se observan hidratados, con 

masa: mucama congestionadas, pueden presentar su reserva grasa intacta (dependiendo del 

tiempo en que can la mustie) y lo mis imponente, sus pezuñas presentan tm capuchón 

gelatinoso que indica que el animal no camino y eventualmente ni siquiera se paró. En animales 

con cuadro chuico es únete» evaluar la temperatura reté valores por debajo de 39•C indican 

hipotermia y debajo de los 37•C el cuadro es grave, Es ~uño calentar (con bobas de agua 

caliente, foca) a loe cabritos y alimentarlos artificialmente con leche o soluciones azucaradas. La 

falta de reflejo de mamar, baca recomendable usar sonda mejor que biberones, en éstos casa 

(Vetee 1919). 

El cuadro de expolición se puede agravar por el hacinamiento de animales maduros o 

débiles. Deberé teme especial cuidado con las distinta. ideor,iones 114 dime que 

prowcan abato o pinos inumaturae, ya que pueden determinar nacimientos de anheles débiles. 

El cuadro spizootiológioo, y las lesiona a la necropsia ayuden a detectar las causo 

pedí panales de ene cuadro (Moreno da 1991). 

El cuadro de inanición es casescuencia de la incapacidad de la hembra para d'Alai& I su 

da (par  ejemplo per mutitis, postración, etc.) o su abandono (por hacinamiento, hembra 

pimpis, distocia, etc.). La falta de idimeolo obliga a la ala a utilizar sus reservas trame, por 

W motivo, a la neatiisia la gua renal y cardiaca M paseata de color rojo violáceo y/o de 

aspecto gelatinoso, en lugar de su Atine y blanco amarillenta; otros hallugos ala necropsia son 

la deshidratación, la falta de coágulo de leche en el estómago y sus pezuñas gastadas, indicando 

que caminó y buscó alimento. La baja alimentación de be cama en el último tercio de gestación y 

el hacinemieto favorece ésta cuadro, al que puede agregan, la hipotemtia de la cata por 



t.d1 limdfaimiciones que pueden elidir le eobrovivencia de los cabritos son Maese: 

defectos cardiacos, Milicos o en al desarrollo de los procesos maxilares entre otras; éstos defectos 

pueden ser de origen genético o ser la consecumcia de diversos factores que puede« actuar sobre el 

feto ¿a'. fi carácter de la malformación no indica su 'bolaga, ad el dem:rollo defectuoso 

de los procesos n'exilan o el paladar puede ser otigkado por la carencia de vitamina 'A', por la 

ingestión de plantas tóxicas (Yak= aliál~ ) o ser de origen genItico. La paseada de 

halle 1-2% de cima de melfcrinación puede ser tolerable, valoro más altos deben ser 

Mangados. En México, los rebatos reducida y la falta de controles reproductivos Menina 

altos vados de consanguinidad que aumentan éstos riesgos (Virare I989), 

La &toca es definida cano una prolonpción de la primera y en especial de la segunda 

etapa del peto, 9» proviene de le dificultad o imposibilidad pam la lumbre de melizarla sin 

ayuda (Robots 1979). 

Loe pan dialócicie pueden ocurrir pie problemas en le madre en un 47%. Dentro de las 

muna están le inercia uterina, idean pélvica, falla en la dilatación del cervix , o par 

transtanoi átales (52.9%), malformaciones, SUMO de tamaño, fetos maltiplee, melpooicionee, 

presentación anterior (39.5%), presentación posterior (7,25%) y una mortalidad del 61.1% (M'Id 

y Taba 1989). Les aire india presentar bInMaille abdominales pa rotura de velos onfilioos, 

la lipiria intrapatto y los tratuntlismos puedan también determinar Immongai osabas y los 



anintalee nacen deprimidos y luego mueren, confundiéndose el cuadro con inanición. 

etwoeición; per otra parte, lar hembras muestran tendencia a abandonar a but die luego de 

partos dist/idees. Las distocia§ no parecen ser un problema significativo en cabras, excepto cuando 

se introducen macho§ pesados, o en caso de puta múltiples pitas 1989> 

Se ha visto que existen podadores que merman la producción, ya que atacan a loe animales 

pegual» y/o enferma Entre atoe animales ae tiene al coyote, avee de ralea y el propio peno 

doméstico (Clifford 1976, De LUCIR 1980). 

Alguno§ trebejos de inveatigación revelo que este problema ee muy uno, ya que se cena 

de Ondee pérdidas económicee e lago plazo y ee mis frecuente ara animelee que m mantienen 

mucho tiempo en card. Se ha reportado que lee itérdidu van desde 1.3 a 3% del total de la 

producción (Blair 1913). Ea necesario en primer término tener claridad de que el podador mato el 

animal, en fbación de las hemorragia§ en as zoma. deeganadasy no de que en realidad AMO 

sobe un animal =esto por otra cauta. 

Deis conaideraree que la =yds de loe modelan§ cuando actúan sobre Albión vivos, 

loe hacen soto mitades débiles y mamaos que ee han separado del rebelo, con lo que ejercen un 

efecto de mond al eliminar batea de infección y contagio para el meto'del rebelo (Pijoan 1987, 

Maca V 1987) 



patógenos pueden producir diarrea severa en cabras jóvenes, llevándolas a la deshidratación y 

• la OMISO, LIS cauua impedid,/ de diarreas neonatales y de animales predeatetadoe incluyen a: 

Eaddák mli, Selmodla epp, autddium pefflimai y egzplimpaidiumuw entre oboe. La 

infección gastroentérice ésta pediepuesta por una riobrepoblaciée de cabritos, pobre sanidad de las 

inetalacionee, fila ea la higiene del equipo de alimeatación, etc, ( Blacwell 1913, Solsimen 1991), 

En fama normal E. culi habita en el tracto gastrointestinal, pero las cepo enteropetégeom 

~O dos aspecto.: capacidad de colonización del inteetino delgado y producción de 

sateroberinu. Los signos principales son dianas liquida o cranoes de color amarillo-pardo o gris 

blanquecina, de olor fétido; la región paimal ea observa sucia y hay deshidratación (Vihan d. d. 

1990). A la ziocropsie es encuentra enteritis m'estiva y e isla,' de degidrolacita, nodos 

linfáticos, distensión interdice! con contenido liquido de color amarillo. Debido a Ida causa se han 

Loa nacimientos duna* la época de bel t'apreturas, humedad y Natos vigota', 

aunados a instalaciones sin elematos contra el viento, hacinamiento y falla de limpie" 

detemimn rtoblimm amónicos (Padilla 1971, Lovegrove 1991). 

Existe 'una san variedad de agudo infecciosos entre loe cuales se puede incluir virus 

raglidima m., breaseis ocio Eadesolle ~la.. 2. ~o, Cometeddium 

hittsoplimai eFp., (Achinas 1983, Trigo y Romero 1986, 510111111)1M 1991). 



Lo flemuda§ como causa de modalidad me importante. sobre todo después del mee de 

edad y son causa del retraso de crecimiento y pobre eficiencia en le conversión de alimento. En 

animales afectados con nem:nonas dóricas, se hen npatado mortalidades de 7 a 33% (Shamsal y 

!landa» 1990, Begbenal 1991, Andrea, ab al. 190). 

Les lesiones macroacépicas es encuadren confinada, al aparato aspiratorio con áreu 

commodities de ameolidación que fluctúe por lo gomal de uo 10 e un 6034 de, le superficie 

puhnonar. Dure* le etapa inicial dala memela la zona afectada se encuentra coageeticeada, 

fin" á aspecto brillante, pisada y con andado Istmo o mondaos° en tau y pericardio. 

Conforme le illeccien progrem, el parees va tomados, de un colar rojo a uno arida°, de 

assieteocia firrney cionalue~ mudado fibrinceo que puede producir adbsnnciu entre ambo; 

plems (Pijoee 1916). 

Odne poco después del nacimiento, la coatemieación de la buida umbilical causa 

cafelollebitis, cdaloaderilis o Mocita del tueco me admita posible a la Sigs. 

Puede Calé tecleada y localización de le inlaccide ea Miedo, pulmoose, articulaciones, 

meningee, ojos, y eadocealio, El hacinamiento y la falte de higiene favorece el poca° (Blood d. 

al 1916). 



I.oe animales mU cobayas son loe mU papamos a sufrir enteroancenia remada por 

eludan peda*. tipo C y D, asociado a le preseateción de lemperatune Sao, dio mamo 

de leche y adiciones estmemiee. Su ano agudo celo da opartuaidad ea algunos caeos de 

obstinar &prenda, ente de apetito, debilidad, signos unimos y mangle miau lee 2 y 4 bona 

diques de iniciado el cuadro (Untare 1911, Quilla 1990). 

A h necropeia, loe animales muertos de ealentanemia pesas uo boca estado de la 

can, peto la puomfacción del rehacer es muy rápida, sepeciabneole el Mea, pm lo que ee coima 

como anfermided del Mina pulposo. Puede o no haber Meras de diarrea ea le m'iba perineal, 

aspe:diseno di tuno de h enlimedad. Se dice que at ateos sobtaigudoe no mielen lesicees, 

peto por lo orad ft observe que nansa y abatato están Same de rimador hoy himairegiaa de 

difemale magnitud en la serosa del men y abonmeo, mi como en el duodeno y lea amicus ea el 

diafragma. Una de les Ieeiaon carecleelidime se el meso de fluido en saco pericárdico con 

pesquis de coágulo de librins, habida a. ~lean botortegiee de tipo palmitin en el 

pericardio y eadocardio, principalmente ea el mirado izquierdo y ideaba sca facumlee las 

paginas ea timo. Lae lesiono ea tracto nuepinictio sonde congestita y etlenm, preeediedoee 

#91M11 IQ loe combaba sMaos. Coa menor frecuencia ee premia cangeetito hepática y 

tieplenomegalia, Puede Imber lesiones de tipo degenerative en einem' nenicso ~1, sin 

embargo, ~o eolo le presentan en ~iba QUO tienen un ano subegudo de la enibaneded 

(Pijama 1916, Fruir 1919). 



Evaluar la feniedad, prolikidad y procreo de un Mello problema, bojo un modelo de 
prodiccion 11113i41111111iVO llamado a cebo 11110140 reproductiva y sagitario; con el tic de 
diminuir la mortalidad 

b).- Dotan:la tacetelided llevando a cabo MADI1j0 del cabrito, uva de nodriza y blerte, 
cuidando adule ameraos emitidos tinte oomo deeperaelacionea y veconecionee. 

Evabiacita de loe cuadros rábica mV trectunies dentro de loe cinco m'ese de dad de loe 
cabritos 



El pede 'ab» se Miré ea uoi explanan eaellaleosive, el rodio Coment", 

cama e No, Hao,, ea el Mai:10 de Chapeado" qua palma e le mida del Vds del 

lticapilel. Se loaba eme loe penales 20 	20' 99' de aliad mak 99° 33' y 99' 11' de 

loeillud ante;. a latitud da 2,271 me m. Collodi al acole as Allbjerces y Ihic~ el ea 

oce Tepealle y Ude; al ale cat 'fepotidlo y Chibado; y al mete oca *pele y &kilos 

(Batid opalie de be tilueicipioe de Mida; 1911). 

II pi de ede del ab* lee tilde de be Fiados Uoidee a 1919, pro so a pub 

deforeclim de dende ereolemerde Se caeseal cm 210 beatem de lame edades eberceado de 

1 e 4 alee, de legase ~dee liara ea a Royale Alpino y Nuble, adeliade dome alear 

coco careolerielkee Oremedhe, Sesees y %paha& Se coló cal 6 ~eles 3 Mide, 2 

Mohos y 1 Tomaba" Al Jebe da payado el pasear obtuvo lee ealealee coa el de de 

mor pie de orle, ealcaliedeee cases la politice ea ene amelo o ea lamba pire le 

apode; e aval Odnemeold me a N iba a da apoyo. loe cipria» deládo e le lasideción 

Ecolépics gee unidas ala alee oca» oraionetlas de le liare, por lo qa cambio ea giro e 

produce:Mode ama 



Las iorWeciaree Ibero adepledaa para cabree, ya cpe ~enema brea utilizadas pea 

un Mallo de ovejas. Seo 3 candes añades leabas de Gil* de da mal el pise se de 

tierra, odia meada oca mellas eb aloa^ a exespeiée de tino que es parle de la bodega, erre 

tiene piso de earaergo, d lega u any alio y pardaba mucho la humedad, haeidadese puteptille 

por al pisebO izo ido y el oler amaino. Lo ociará» eca da oemerie de tipo oral y loe 

bebederos acoda tipo Plela 

aeolacte al medio suleriardo px alarme elle modalided ea ~es y ea máteles 

mira midas, de sama de 30 dee, eala arcetalidad as del 30% ea adulto, U% ea Mas. Lee 

adulad puratatia edelimadealo gema% dime, manas pálidas y amena Lee »vare 

apoden emules en boa aribite. la alimareeeiha m asee momio era a base de teatral* 

bao de Mía, Irise aire tetado para 'imán, al cual pressalatra tia color rojizo. Tembo 
qua ea el coral d i 	Sin adargo amado liaba alirardo los recabar a palmer 

eperatimadmale tres harca y el narro del palme ambo epa del jesery, pos lo que el 

mrarée ere errameare irregular. 

Se remairrea »e Mime de eabrilos de apredeadeareale 3 masa á aád y tia edad 

de 2 dee al limará de Añada alabe y Parelogia, dade se procedió a "bre h aecirpeia. 



mande e emes pealitoeia exime ~Limado opp. 

omode Mama anmeoveatral moderada, hiveryleele de nodo 

babea meeeMieoe, Medie palita** atoile Meada, biaba@ pus y Mitosis 

Se Mata muselzu bielopeloblika de libido el eal N mato oareliti bermas y 

desamada vetudor severa sao fooce de mode perimeeler, as el puha ama & Mes» 

padeole ame &Ame; a el bada earide abad dilas modos y benmesie dilas y a 

avié eareamlo 	eillieie ecarciparibtagieo dude le 'Mema pmeilesie por maModoe 

gaelmerMieoe amodeie mal" ~oto 'pp. Cilio) lamieál 

Al babor el «Mol del Millo (amo) ee procedió a elidir al trigo triado de h diele, a 

Me propacial ae»jo de mili yue caceare& *Upado a el nabo e bese de uso (33.1%), 

pollioue (23%), peje de eme (12.6%), 	ve/id (6.15%) y de ramada de mama 

sédieo (2%) del ad le lee propaiall inieiebiele e ardo de 100 	ye Mal 

epadoadioalej es lbe Monearle peulelimmie Imele Mbe 300 sr. pa ajad, d'epa@ 

qa apeaba del palmo, eele albeo ee amplio e 6 ye. 

Se deemeda a Iodos la ideales mire ~lodo adrosoldrieoe rimad 5% (Lib. 

Chata) , se vitola violad ADE (Lib. Bger) y Tasobla aeopositum 	Hada) e loe 

~lee jame qa ene 30 y a loe Malla Me dótele. Se mal ora Hiceahatorbide 

polivaJdo qa ~e Ullán ~ni C. ajan C. C ida C. radhoi 



VIII) Marie Papes 

Al inicio es tilo» ocia a rehílo dr 6 remeoleise, 94 hombree ea edad prodictilt de S 

dos (20), 4 dios (47), 3 dios (II), 2 Mor (7)r  da I alio (9) y 30 mana dr I ida Iba go 

ricos peroirbriale los aeiralse re decidió miedosa sopado, a medidor dejado y 

borla godo (2merse), Do o* modo, re empezó a mar a he machos oca lar lantral al 

placa», repulairke curodo Pegaban • cardes, par lo talo le arda ocurrió al emir. 



X) Mande de las Cabrita. 

Loe partos se esuperaron a dar a partir del 20 de noviembre de 1992. Se llevó e cabo la 

revisión de las hembras en el corral haciendo guardias nocturnas (24:00, 3:00 y 6..030 bar), 

También se Mil un nieto de la temperatura ambircral, duna, los dos pininos mesa 

de edad de los calmitos con la finalidad de wr si ésta MEM' en la pus:ilación de problemas de 

tipo reephataios. Al manado del parto es metieron a aspares para evitarla muerta por inanición 

exposición de las atas, se desinfecté el ombligo mea una »lucia° de yodo al 1036. Se procedió a 

sacar loe [cimeros chorros de calostro pera facilitar el anamentamianto del cabrito y ae estuvo 

evaluado el campal oto materno para vw nchmo de h ata. D3 ser ad se procedió a dar 

leche en babada, o a Melar aloma nodriza qua tuviera leche pera que pudiera mamar el cabrito, 

ya que a mas el rechazo its hado a una baja peoducción brea. 

Los cabritos recién nacidos Araron inercedos oca número mogreeivo en uno de los bocee y 

se lee abrió un registro individual en que ~taba, emo y umperatuni del cabrib al nacimiento, 

también ae ndetro el peso esinamal dadro del pinar naos de vida del duo y el pm mensual 

bah que bit* a km S maese, tipo de pulo y edad de la medra 

En aquellos cabrita que tuvieron pérdidas de peso se hizo una irrisión diales, 

exploración del campo pulmonar, áecurncfr mapiratoria y cardiaca adenris de la temperatura, ato 

cm el fin de delerim algara embudad, para iris*: tmlaniemro. 

En el calo de loe cabritos untos se les nabxó h necropsia pus dein:minar h causa de la 

marre y as anotaron ha observaciones en un potado mre 'adula la mesh de la explotaciée, 

irlsotilicación de la madre y del atrito, N peso, seno y los datos limados en le ananmesia e 

~CCM 

Loe multados se agruparon utilizando eriadistica descriptiva y se corrió prueba de andiele 

de vana= tomando en cuenta el peso al nacimiento. 



RESULTADOS 

Le modalidad de arimales en edad productiva, tomando en cuenta los cerdos obtenido. por 

loe mopietarios en In» dos dude que inicié la explotación lbe de 33%, loe animales cansados de 

un alio de edad Aee  9 (9.37%) lo qa indica la alta Inutilidad de cabritos (es apretó por el 

propietario 133%), Otro problema relacionado a la bala cantidad de animales jóvenes, as pudo 

detou la baja futilidad que tuvieron 30% legad loe propietarios. 

Los resultados relacionados can loe peranstroe reproductivos después de babar 

intuya& algunas medidas de manejo Ibero loe siguientes: De loe animales empedrados (94 

hambres) sólo parieron 411 bombas obtener& una fertilidad de 3" la prolificidad alativa lbe 

de 111,7 y la *ulula fus de 6003, ya que de 41 hembras paridas a consiguieron 57 cabritos, (ver 

cuadro 1 y :), 

En cuanto al indice de romeo a obtuvo 53,1% de chiva destetados ya que mariano 

cabritos (Ver cuadro 2) 

Cuadro I.- Parámetros comparativos dios ~lee cebados antes y después 
del manejo, pesoal nacimiento y al 1' y 3* mes de edad. 

Edad Anim.1909 Mima 1992 No. de Nemb. 
Ateos 	 Parida(edudio) 

Paso Neo. Pelo/mes Peeolanaes 

1 60 9 I 3.0 10,10 
2 10 7 2 3.2*.33 6.33 10,10 
3 100 11 6 3,4*.43 7.50 13.30 
4 40 47 32 3.31.92 7.31 1200 
+4 20 / 3.21,63 6,9 13,00 	• 

200 94 4$ 3.3 7.0 12.3 
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Cuadro 2.- Parámetros reproductivo' obtenidos en el rehuido en estudio, 

EDAD CABRAS 
AÑOS EXPUEST, 

CABRAS 
PARIDAS 

CABRITOS FERT. man/. PROCR. 
NACIDOS 	% 	 % 

MORT. 
% No. 

9 I 1 11 100 0 10.0 1 
7 2 2 28.5 100 28.5 0 0 

3 11 6 3 54.5 83,3 454 0 0 
4 47 32 39 68.8 121.8 713 118 4 
5 20 7 10 35» 142.11 45.0 10» 2 
TOTAL 94 48 57 51.0 118.7 53. 112 

Loe pesos al crecimiento en 'mal boa aceptables en promedio 3.3 Kg, (Ver cuedro!). 

Toma* en cuenta la edad de la madre, ee obtuvo grr lu bembos de irse y cuatm oboe 

tuvieron mejor peso de me orlas al ami:nimio 3.4*.43 Kg. y 3,502 Kg. y también broa loe 

mejores el mes de edad (7,50 Kg., y 7.31 Kg, teepeclivemenie). A los cinco Melle de edad el 

promedio de peso be 12.3 Kv aqui es w e habilidad del cabrito peus alimeniane eolo, ya que 

no depende de la madre del peso logrado a HM edad. (Ver cuedm 1), Cabe mencionar que se 

planeaba hacer el Miele e loe 60 diee de 'Moka embargo debido a que empezó a haber fallas mi 

la entrega del conconnado, loe animales floran ~é» al pectore* con me madme, pos lo que la 

gemirá de poso ee indujo y el peso a loe 5 miele de vida Ihe tejo (Ver ando, 1) 

Cada) 3.- Difename de peso al nicinuesto por tipo de peño y asao 

SEXO 	SENCILLO 	DOBLE 

MACHO 	3.66 a 	3.22 c 
HEMBRA 	325 c 	3.16 c 
PROMEDIO 	3,45 A 	3.19B 

Lente diferentes en renglón 6 columna san eignilicativaa p(0.05 
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El prosnedio del peso por tipo de pato, sencillo y doble fue de 3.43 Kg. contra 3.19 Kg 

mspectivamente (p10.05) 

Con respecto a los pesos de los partos sencillos y dobles se encontró que loe machos de 

parto sencillo contra los de pasto doble (3.66 Kg, y 3,22 Kg) fberon diferentes eigaiticativamente 

(Pc0,05) mientras que las bembras tuvieron un peso similar (3.25 Kg y 3,16 Kg). Por otra parte 

el peso al nacimiento entre macho y hembra fue diferente significativo tanto en el parto sencillo 

(3.66 Kg. y 3,23 Kg,) COMO en el doble(3,22 Kg. y 3.16 Kg.). Tomando en cuenta el promedio del 

peso al nacimiento de partos sencillos y dobles el peso promedio del parto sencillo fue mayor que 

el de doble con diferencia significativa (P(0.05)., sin embargo al tomar los dos pes» del parto 

doble este fUe mas alto que el sencillo. 

Considerando el porcentaje de tipo de pato obtenido, the para partoe sencillos del 81% 

(39)y pera partos dobles le% (9), 

En cuerdo el sexo de las orlas » obtuvieren 29 macizos (50.8%) y 28 lambas (49,1) por lo 

que Nema amibos las »Midadee entre Idos. 

C1111i9 4.. Cace és pela peaduras. ~a y rama N.a eild de la ~h. 

EDAD/CASI/Al 	PARTO/ 
	

ABORTOS 	UCHAZOS ORUIVACIONES 
AÑO 	 "¿aguaos 

2 
	

Deles4calreque 
qm. puollica - 
rechazo 3 fuerce /e 

pino dalt. 

3 • 

3 	 1 	 a 	De lis 1 persas 
pireilm ye w 

TOTAL 	 1 	 2 	 4 	Sri meseros uso 
Ne delie. 
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Loe partos prematuros en nuestro estudio ocurrieron en hembrae de 4 anos en adelante, al 

igual que los abortoe, sin embargo loa adore sucedieron en todas tu edades a excepción de las 

de 2 año, esto último podda ser debido a que Rieron productos doble. 

Dentro de las muertes de los cabritos se montaron 2 abetos (4.1%) , olas madres eran 

mayores de 4 dos y serológicamente Rieron negativas a Mak mglintesia, También 

murieron 4 animales por ser pimaturol ya que nacieron dos AEMIDIA otee del término de la 

gestación. (ver cuadro 4 y 5). 

Le muerte de los 5 cabritos, sine dentro de la primer semana de vida, dos fueron producto 

de palto doble, por lo que la :natalidad global tomando o cuenta los abato@ fue de 7 en 57 (Ver 

cuadro 5). La temperatura de estos animales en general fu 'subnormal (abajo de 38°C) y el peso 

promedio flie de 2.5 Kg. Por otra parte cabe mocionar que 4 de los 5 animal*. musita &son 

machos (Ver cuadro 5). 

Cuadro DIS011oblenidos de loe cabrito que malero por Inanición-Exposición 

EDAD 
(DIA) 

nmr. 
(T) 

PECO 
(DII) 

11117(0 11E0/PARTO 

PREMAT, 0 37.0 3.0 HEMBRA SENCILLO 
PREMAT. 1 37,5 2.0 MACHO SENCILLO 
PREMAT. 1 37.6 2,0 MACHO SENCILLO 
PEINA?, 2 37.5 2.5 MACHO DOBLE 
A nomen 3 39,3 3.0 MACHO DOBLE 
PROMEDIO 37,7 2.5 

La modalidad ai atribuyó a inaniciónopolicitn. lae lesiono que montaran loe cabellos 

Ibero las ¡siguientes: cogestión pulmcsar, bepatomeplia, degeneración mucoide de la grua 

pericardio y perineal, la cual estaba enrojecida; (generalmuale m les trataba de dar calostro ya sea 

por medio de nodriza, b por biberón y a otro que no tenla respuesta de succión se le dio por medio 

de senda). En algunos caos el abocarlo se encontró con leche coagulada (adminisoade por 

sondeo) y distendido; 
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también ge encontró on lu primeng un idiotizados al a° de calostro, mientras que el resto del 

incite» apanda vado. El encéfalo remedó en trae casos u meninge canegtiandu y 

abundante ligado ceisionigaideo, 

En cuanto a las enfumgdadge que preseutaren loe cabal» Ibero* mumetiiii y codeo' con 

diarrea; la mem incidencia de eolermedad w pone* a h edad de 3 (21) y 4 (19) maese pm lag 

neumonías y en el 3 (S) y 5 (10), mee de edad por loe cuadro. dinnico. (Ver cuadro 6), 

Omán 11.- Frecveacks de las ederreidalee 	mis Medd del cabria 

It41111/411DAD 	1•141111 	rtna 	3111$ 	4°11113 	5110 

Disides 	 1. 	 5 	 5 	0 	so 
iglieral 	N 	4 	11 	19 	9 

Narra. 	5 	1 	 3 	4 	3 

TOTAL 	 6 	6 	 29 	13 	22 

NOTA: la me gis ~a ea el rer, y sis tima de iiela las relacition are aseo eespirskieo. 

En el cuadro raboseen 7 n digno log undicammtos que ee utilizaron para el cantrol y la 

prevención de Ice difamase probignel. que ge prendaran. 

Cuadro 7.- Medicamedoe ~do.. 

/4011110.11 PRINCIPIO DOIN 	YLA 	DUILAC1ON LABORATORIO 
COMERCIAL ACUNO 	RECODA. 	ADIL 	11.ATAMMt/t0 

t 
Nido* 	IlinatemImoVNIE. 	L V. 	3-5 Mes  

Milimplee 	 1.1/. le. 	 1 
leed! 	Raelliscim 	laW20114 	LM. te 	34 is 	sove 
Duma 	►P 	10.011,A11111 LIR 	3.5 Res 	 Illice 

IsleReimilia 
Plises II 	~mg 1.2 si. 	1.M. 	3-5 Re 	 III» 

LV, S.C. 
Ouleces *N Omlemiclai Iiii1011i 	LIL ORAL 	3.S Res 	 0~ 
11~ 	01~ laW1911. 	1.14. LV. 	15 lis 	 Me m II A. 

MietlieNeica 
liesiels Nes lela. de 	rial Cm.) 	nig 	3-5 Res 	 Tico 

N'unida 
Temibles 	4411•11ohe >Mi 	LII 	1-5 ás 	 Nosehl 
~lee ~O IMMO 	 0.C, 
Vivid 	Vlmmila RIR 	 LM. ORAL 
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Pare que ee hable de productividad dentro de las explotaciones de cabree, la mortalidad ea 

animales adultos re reporta eche eso 2.4 % anual. En el robalo problema m dio un un ango de 

10 a 13% anual, lo epa generó una mortalidad de 33% in tres dios, que es muy alta segan lo 

indicado enflora 1911, Arbiza 1916, Nom 1916). 

Con respecto a la mortalidad en cabrito., las cifras espadas eran de 11.14% en un 

sistema eani-inteneivo y se determinó 85%, pa lo que se observó un desconocimiento del 

productor sobe la especie. Se sugirió el manejo ya ,  antes referido, cuyos puntos broa la 

eliminación del higo talado, la aplicación de tumido contra enterotoxemia y el pastoso por 6 

horas en hipares aeleccicoados respecto al tipo de vegetación (huizache, tune, repelo de avene) y el 

stminietro de comando. Este tratamiento es dio por 4 meses y sor observó una mejore en la 

condición de loe animales, por lo que el propietario pidió que &eran empedrados. 

Los problemas que podrian mide Mai discutidos con el lapidario; dentro de setos 

~km 

a) Aoje fertilidad por no Mar en óptimas condiciones (hembras adultas), ya que apenas ee 

restablecian del problema inicial ya alarido. 

b) Susesplatilidad de los eaimales a inintmodeMmine y ~Ir porque al miar 

sahoutridas la nepe" inmune desciende. 

c) Dieminucióes de loe patos dobles siso hay sálala de probas o nutrimies no medam 

loe Mulos y puede quedar vacíala cabra. 

d) Baja de peso en el mimado de los cabrito., si la mal nutrición °Miraba y no m 

daba suplemento en el ültimo tercio de la gestación. 



Se procedió a empedrar en el 01111 de junio a agosto sacando a los machos con las henificas 

a pastorear con» ya se describió anteriormente. Loe resultados denotaron 51% de fertilidad lo cual 

no varió de lo reportado anteriormente. 

Por otra pinte, la fertilidad reportada en 1/11 sistema intensivo fue de 54-15% en el norte de 

Nuevo León (Pian at. aL 1991) y en un lineo» hdeneivo Salines d. al. (1993) rapada por  abajo 

del 50%, mientras que Cupe& el. á (1994) repta huta un 41.71111 de fertilidad. Estos multadoe 

no se pueden compeler porque son diferentes tipos de sistema de marrajo, lugar«, climas, etc. por 

lo que se puede decir, que tornando so cuente el normo de recuperación de loe animales, 

eludidos el indice de fertilidad fue aceptable según la condición de la hembras. Sin embargo, de 

haber continuado el mimo manejo park» beber sido inmottante observar la siguiente época de 

renpadre pera @What los petimetra nproductivoe con loe animales completamente restablecidos. 

Fa este ceso, se puede atribuir la boje fertilidad de las hembras a lo siguiente: 

a) Que todavta no ataban en óptima condiciones para ser empadmdas. 

b) El método de mmadre tete al azar ya que solamente durante el pastoreo se juntaban las 

hembras cm loe sementales. Por otra parte, retos estaban estabuladoe y esto puede repercutir en 

que loe medros al no estar unetumbridoe a ominar se agotaban y no tenlo» suficiente vigor para 

mata a las henibms; además se reporta actividad sexual nocturna que en uta emule la cual no 

se apanen» por non separados los sanentalee Muge el rulo del tiempo. 

La fertilidad obtenida considerando la edad de le arab the la siguiente: 

a) llantas de 3 y 4 goa tuvieron el mayor poradele de fertilidad lo cual coincide con lo 

aportado por 'Majo (19119), en donde se menciona que a ésta edad es cuando tienen mayor 

mallan wad e innunológka y por lo tanto pueden criar majara sus cabritos, ya que inducen 



mayor y mejor cantidad de calostro. 

b) Las bateas piadas (1 y 2 anos) y las muy vieja@ vana ser menos fértiles debido a 

que las pimalu apenas están alcanzando eu tamaño y función humoral óptima, mientas que en 

lae más viajes exietm problemas cano son pérdida. de dientes, lesionee en glándula munan 

entre tras, que repercuten en la producción láctea e inclusive en su comportamiento matestio(Luces 

1989). 

La problIcidad reportada en un sistema eenii•inteneivo por Batan y Tares (1994) es de 

1.78. Este es ávido camelándolo can un sis tema extensivo, donde Foot d. AL (1988) da esa 

rango 1.11 a 1.15 y Valide al. al. (1918) menciona un indice 149.158 Comparando estos 

dalos can los mediados obtenidos en este trabsjo (1.18), éste está por abeto de lo aportado por la 

literatura en sistema de explotación semi-inteneivo y coincide 001i Foot el, el, (1930 en un  sistema 

Masivo, lo cual puede debes. a que no bubo un elevado pxcentaje de paltos dobles, y tampoco 

se presentaron partos triples COMO lo citan Valdez d. il (1988), Luou ea. a1 1919, Andmde el. AL 

(1992). Esto Ultimo pudo ser debido a faltos como aipectoe nutricionales, raza, efecto semental 

y condiciones climáticas, entre otras, (Mira 1916, Valdez M. a1,1918, barden 1992). 

Respecto al procreo, arte es un dato importante ya que valora el amero de cabritos 

destetados per hembras empedradas (Nora 1986 ). En este caso &e de 53.141, aunque no 

existe referencia bibliográfica que menaje cele indice por lo que no se puede camelar, sin 

embargo, es dice que pera gua una explotación as reetabb éste debe tu de 701$ por lo menee. 

Hay que considerar que este parámetro está influido directamente por la futilidad *mida y si es 

mejora la fertilided éste parámetro se elevará, generando mayor rentabilidad al inductor. 

En loe niultadoe obtenidos el mayor pa:enteje de proa» (6724%) se observó en las 
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herabrae de 3 y 4 anos de edad, esto es porque a esta edad tienen mayor producción láctea, 

madurez materna y por lo tanto un mejor comportainiento (Trejo 1989) (ver cuadro 2). 

En un sistema eembintensivo Andra& el. aL (1992) rePode un  Peto al nacimiento de 2.6  

Kg.; De Lucas y Arbiza (1992) reportan un rengo pera machos de 2.3 Kg. y para las hensbras de 

2.1 Kg.; 13altra y Torres (1994) reporta pera machos 2,2 Kg. y para bemba: 2.0 Kg. Por otra parte 

en un sistema intensivo L41051) d. id. (1988) moda pera hembras 3.33 Kg. y machos 3.58 4. Sin 

embargo en un sistema e:deneivo bote el aL (19118) obtuvo 2.6  Kg COMO Prand0  en 5  PTendet. 

Comparando lo anterior con lo obtenido en ¿ate estudio, con pesos pu beentne de 315 Kg. y 

para machos de 3.66 Kg, se observe que esti por encima de lo molledo. La alimentación de la 

cabra pudo influir en que la tau ovulatoria Ibera baje pero al minorase la alimentación en el 

último tercio , el feto se desarrollé adecuadamente (Miza 1986, López 11. el. 1990). 

Loi mejores petos al nacimiento fueron en cabras de 3 y 4 alloe (3,4 4. y 3.5 Kg. 

reepeetivemesile); las cabras adultas han alomado su peso y no timo que competir por lo 

nutrientee pera su crecimiento coa el producio, cano una mínala, peeo de la madre esta 

costelecionado con el aumento e: el peco al nacimiento de la ala (Sabrán, et. aL 1989) (ver 

cuadro 1 y 3). 

El peso de loe cabritos a loe 3 mema (12.3 Kg.) no Le lo esperado, pero hay que serenar 

que el propietario dejo de surtir el concentrado cuerdo loe obrita conlerce con 2 :Des de edad y el 

pasta« se le uiipirición olmo actividad'', por lo que diminuyere las bone de pastoreo. Esto 

generé el retraso en su aecimiento; a pesar de ello, los que tienen mejor peso sao los productos de 

cabreo de 3 alioe(13.3 kg) y 3 abole (13.0 Kg.) compamodolas con les de 2 años (10.8 Kg.) y 4 

atlas (12.0 Kg). La presentación de cuadros respingorioe y digestivo. pud o determinar une 
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disminución de coneuroo de alimento y menor cacareaba en los animales afectados. 

Respecto al tipo de parto sencillo y doble en un sistema senai-iránsivo, De Lucas y Mtaira 

(1992) reportan 2.4 Kg. y 1.9 Kg. mepectivamente, y en un sistema extensivo el peso nFortado es 

de 2.7 Kg. y 2.4 Kg. (Valdez d a4 1910 Si le compara con el mediado obtenido en éste 

trabajo si hay dan:aoja significativa (P40.05) ya que el promedio obtenido fue 3.4511. y 3.19 

Kg. aspectivameele. Baban y Tercie (1994) menciona que las cabras de tres a cinco paltos son 

mil publicas y los animales nacidos de partos múltiples pesaron menos que los provenientes de 

partos limpies, lo cual concuerda con lo encontrado en éste trebejo. 

Por otra parte, se observé diferencia significativa entre el peso al nacimiento de ~daca y 

de bembos en loe puta sencilla, mientras que en el puto doble no hubo diferencia significativa 

entre ambos sexos 04.01 Con respecto a la diferencia de peso al nacimiento entre el peso del 

macho en puto amigo y doble hubo difenscia significativa (Pt0.05) mientras que p loe pesos 

de las hembra. en patos pocillos y dobles no hubo d'Agencia. Esto no ceta muy doonanatado ores 

le litutwk pero el peso de las hientanu the muy bomogineo. 

Si se toma en cuenta el sexo de la uta con respecto al peso al mei:miento, te un 

siete=s intensivo Lgli 	(191311) cita para machos 3.5 Kg. y lumbres 3.310g. Este resultado 

es mejor en computación con los obtenidos en un saeteas «t'olivo, donde Val& Int (195$) 

reporta pare mecho/ 2.7 Kg. y pan tumbas 2.6 Kg. De Local (1989) nactienka machos de 2.4 

Kg. y tuteas de 2.0 Kg. y Samna (1919) reporta en machos 3.3 Kg, yen huatas 2.3 Kg. 

Comparando setos datos cota los multados obtenidos en tate estudio (macho. 3.6 Kg. 'y hembras 

3.2 Kg.) talemos que esta dentro de los rangos reportados. Estos autores también aportan que el 

macho tiene mayor peso que la hembra, lo cual coincide con los pesos obtenida en este estudio. 



En éste trabajo se obtuvo que murieran mayor número de macho. en comparación 

ceo las benebras y veto coincide con lo reportado por Sine, d. al (1990). el cual mate 

diferencias significativas que indican que le hembra pan se tiene mayor resisto:á contra 

enfermedades y condiciones climático exhuma. 

En Mema extensivos se he reportado mis del 29% de abortos (De Lucas y Mira 1989) 

y en un sistema de producción leche-cabrito m reporta un 263%, en otro de camelidulto d 

indica es de 18.9%, y en un sistema de producción de cabrito d indios asciende d 27,(144 de 

abcetoe. Ad, molo el tipo de producción verla el indice de abortos (Salinas d AL 1993), 

En cuesto al multado que se obtuvo de partos maduros (8,3%) no existen reportes, ya 

que pm poder valorarlo hay que llevar un nieto y estar pendiente del Mido peni eget d taja 

aborto o parlo remeaMro 	cuadro 4). Se debe witalar le n'acidad de iavediger lesa fondo 

ede dpo de pectina. 

Loe cabritos musita que mime minemos 4:37, débiles y con tal pentin subnomml 

(37.1') maga m peso the aceptable (2311.), Ama más susceptibles a la bip000nnia; ee la 

nportedo qua loa animales memptillee a bipdennia ye manen dimitidos dd ~bobino 

por lo que de bedeo ya aedo bipolémiccs y al Sor a un medio Me cae afta y mc4edoe, V ermita 

pare jmuarcalor debe as mayar y ore miente irme se agotan Midameete, 



por otros autores como Moran Fel (1987) el cual menciona que existe una amplia variación con 

respecto a las tamo de modalidad en todo el inundo, que 11411 desde 3.5% hasta 

me 65%. Ea un sistema extensivo Foote al , al (1988) aporta una mortalidad general de 

21,6%, y mientras que en un sistema intensivo León 11, al citan un 19"; el tm dilema de 

manejo semi-intensivo Trejo (1988) reporta un rango de 10.5% al 25,5% y De Lucas (1992) 

reportó 11.1% de mortalidad, este último fue menor al resultado obtenido en este estudio, pero la 

modalidad Maja cual puede estar influenciado por la estación de nacimiento, ya que en iota 

cambia la dieponibilitied de alimento, lo cual afecta el peso del cabrito al nacer y la producción de 

leche de la madre (Mijo 1989). 

La enfenneded zas bausa. en loe cabrita he en primera instancia la camada ea el ler. 

mea a edema% 4 cabritos, en el 2° mes 4 y en d Ser, mea 21 que fbe donde hubo maya 

incidencia al igual rp» en el 4° mes (19), El número de animes enfermos aumentó en setos 

mese debido a quia muchos reincidieran dos veces (16) y beta tres Taca (14). En los meses de 

diciembre y enero se tomo la lampeaba ambiental (2400, 3:00 y 6:00 tan.) resultando im 

promedio en diciembre de 7.6°C y en enero 7.2°C la finalidad de esto ibe billar si ato tenle 

alguna influencia en loe problemas respiratorios, que ere apeaba; pero no the sal porque loe 

problemse mei:era:dos se presentaron can mayor frecuencia en el mes de febrero (21) y en mero 

(19), Ea los mea subsecuente ya no he posible seguir tomando dicha teneentura. pero setos 

epidemia se aunaron a la lluvia que cala en lu noche. Hay que :morder que la humedad más el 

viento juspa un papel be importe* en la patogene de los problemas reepiratctios, ya que el 

que me el Ido gamma un factor de cagelseión o enfriamiento que pueden producir pedido 

del sistema emes, ademe como se aglomeran los animales pueden idenembiane la Iba 

bacledema donde se secuestra pirar" aukoakk P. brodsici yitieldsosa entre otras y 

ter oda probable le enfermedad. 



Posteriormente ee terminó el alimento 	achicalade) y ee lea empezó a dar a loe 

animal« trébol finco o asma asco, por esta razón también se ilárD111011 de diana, existiendo 

mayor número de cabritos edema en el 3« mee (5) y en el So. mes (10). En este periodo 

se lee empezó a sacar a pealare« porque no labia alimento dreno que darles. 

Loe problemu pisoteado pueden e« motos importante, e discutir dentro de un plan di 

deserrollo en la ceploculture, ya que mientras no vese loe productores un beneficio económico, 

no importaré ni le tecnologia ni el odien» que se baga pare reducir loe problema', id no ee 

encuentra minado pan eu producción o el a la vente de sus animales no oblimm un beneficio 

económico revanablemeate bueno. 



La mortalidad puede ser determinada por varios reclame, Meállée• directa 

Mándeme:* al lipo de amlotacióq y en consecuencia no se pueden dar MIX~i00011, ein 

—o, al llevar tia resigno de les menee y de he diagnósticos realizado', se podrien 

da New medida/ adecuadas de ~id según sea el calo. 

De esta numera a continuación ee den dame recomendaciones  para disminuir h 

Por atta - ei impodede mediar motivado al pastor pena que ale prole aleación 

adecuada a he animal" en he tinas de peto y ala, ya 9.1e debido a su talo estaño, é* deja a 

loe animales a su suele, lo cual w h que reincipalmente sean W pkdidee neonelehe. 



Ea ciado s bu parámetros repoductivoe y productivo', podemos cooduir que loe 

resultado Mecidos so Ama altos pero ei roe amplables, Ello ee pudo deber a que no fi» 

medido d tiempo de recupereciée de lu hembras y también influyó el tipo de capadte, el cual 

de babe sido en el campo y so carel botica tildado aspen porcermjee de fertilidad, 

problicided y procreo. Seria humea* Muer el oompottemieoto del eiguieule ciclo repto:Motivo 

y sal poder becar le amparacitc y cusir las falles del primer ciclo nproductim. Puesto que 

detido al desidia, del pcpieiedo volvieron e apaimer los mierra problemas, ee importes* 

lambda moticier la mctiweitc pis pede del prcpisierio, pera che m ~mem lee medidas 

adecuadas para rada tipo da eaploleción 

Be impaterile how noir que el palmeará pub» de loe ~es m ractiluye me éxito 

pera la caducáis, el hay problemas ea memo a h albanicióc. 
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