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1.- RESUMEN. 

De Bautista Santos Amulfo. Características Productivas del Nacimiento al Destete en 

Cabritos Boer, en un Sistema de Producción Semiintensivo. ( Bajo la asesoría de: 

MVZ,, M. Se.; Ph. D. Pedro Ochoa Galván, MVZ, OPA. Rodolfo Rodríguez Mallos, 

MVZ;Juan Antonio Rodríguez García.) 

La influencia de los factores ambientales tales como sexo de la cría, número de 

parto, edad al destete y tipo de parto, fueron evaluados en este estudio, sobre el 

comportamiento productivo de los cabritos Boer en un sistema de producción semiintensivo 

en el período comprendido del nacimiento al destete, utilizando los datos de 134 cabritos 

Boer nacidos en los años de 1996 al 2000, en el Centro de Enseílanza, Investigación y 

Extensión en Producción Agrícola y Ganadera (UNAM-FMVZ). Los resultados indican 

que el tipo de parto fue significativo (p<.05) para peso al nacimiento. El sexo, número de 

parto (p<.O 1 ), y tipo de parto (p<.05) fueron significativos para peso al destete. Los 

promedios de peso al nacimiento fueron: el general 3.018 kg; el peso de los machos fue de 

3.053 kg y el de las hembras 2.946 kg; el promedio de peso de los nacidos en partos 

simples fue de 3.348 kg, en partos dobles 2.906 kg, y los de partos múltiples 2.746 kg. El 

resultado en el peso al destete fue: en promedio general 15.403 kg; el promedio de los 

machos fue de 16.202 kg, el de las hembras 14.717 kg; los nacidos en partos simples 

17.562 kg, los de partos dobles 14.653 kg, y los de partos múltiplesl4.164 kg. De acuerdo 

al número de parto de la madre, el promedio fue: para los de primer parto 14.232 kg, para 

los de segundo parto 16.159 kg, y para los de tercer parto en adelante 15.989 kg. La 

ganancia diaria de peso en general fue de 164 g. Estos resultados sugieren una similitud con 

lo reportado por otros investigadores en trabajos realizados en otros países, y por tanto en 

condiciones ambientales diferente. 



1.- ABSTRACT. 

By Bautista Santos Amulfo. Productive Characteristics of Birth to Weaning in 

Boer Kids ·,'in a' Semiintensive Production Systcm. (Under consultantship of: 

MVZ. M. Se., Ph. D. Pedro Ochoa Galván, MVZ, DPA. Rodolfo Rodríguez Maltas, 

MVZ; Juan Antonio Rodríguez García.) 

Thc influence of environmental factors such as breeding's scx, birth numbcr, agc to 

weaning and birth type, were evaluated in this research, on the productive bchavior of Bocr 

kids in a semiintensive production system since birth to weaning, using data of 134 Boer 

kids were bom from years 1996 to 2000; come from "Cen/ro de Enseiianza, lnvesligación 

y Extensión en Producción Agrícola y Ganadera" (UNAM·FMVZ). The results developed 

that the birth type was significan! (p < .OS) far birth weight. The sex, birth number 

(p < .01), and birth type (p < .OS) were significan! for weaning weight. 111e birth weight 

averages were: the general 3.018 kg; 3.0S3 kg and 2.946 kg birth weight far male and 

female rcspectively. The average weight in simple births was 3.348 kg, in twinnings 

2.906 kg; and those ofmultiple births 2.746 kg. 111c weaning weight general average result 

were 15 .403 kg. the males· s average was 16.202 kg, and fema les 14. 717 kg; thosc bom in 

simple births 17 .562 kg, thosc of twinnings l 4.6S3 kg, and those of múltiples births 

14.164 kg. According to mother's birth number, the avcrages were: far those of ftrst 

childbirth 14.232 kg, far second childbirth 16.159 kg; and for third hencefarth: 15.989 kg. 

Tl1e general daily wcight gain was of 164 g. 111cse results suggcst a similarity with that 

repotted by other researchers in works carried out in other countries, and therefore under 

di!Terent cnvironmental conditions. 
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CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DEL NACIMIENTO AL DESTETE EN 

CABRITOS BOER EN UN SISTEMA DE Pl~ODUCCION SEMllNTENSIVO. 

11.- INTRODUCCIÓN. 

El desmTollo de la actividad ganadera caprina en México, es 

favorecido de manera sib'llifícativa por la diversidad climatológica, que le 

confiere su situación geográfica. 1 Ubicado entre los trópicos de cáncer y 

capricornio, México cuenta con zonas climáticas tan bien definidas como 

contrastantes entre sí, desde los desiertos del norte, hasta los trópicos del sur 

con todas las variedades meteorológicas que esto conlleva en las zonas de 

transición.2 Por esta y otras razones, a principios de la década de los años 

80, a México se le subdividió en tres regiones ganaderas: la región Norte 

(árida - semiárida), la región Centro (templada y montañosa), y la región 

Sur (trópico húmedo y seco).3 En la actualidad la región norte se dividió en 

Noreste y Noroeste, modificándose así en cuatro regiones ganaderas. La 

región que registra mayor actividad productiva caprina con hatos en su 

mayoría tecnificados es la región norte, donde predomina el sistema 

intensivo de crianza.3· 4 Los estados con mayor número de ejemplares están 

localizados en la región centro, predominando el sistema mixto de crianza 

también llamado semiextensivo o semiintensivo. 3
• 

4 La región sur es la que 

registra la menor población caprina, con hatos poco desarrollados o de 

subsistencia, con poca variedad de razas adaptadas al medio climático.4•
5 

La mayoría de las razas caprinas domésticas (Capra hircus hircus) 

especializadas en producción cárnica se adaptan con eficiencia a los climas 

calurosos y desérticos, con poca humedad ambiental; en cambio, en los 

climas húmedos y / o fríos, por lo general son más propensos a problemas 

de salud.6 La cabra Boer por su alto grado de rusticidad se adapta 

3 



rápidamente a · climás · extremosos, lof,'Tando parámetros productivos 

cárnicos y reproductivos altos en comparación con otras razas lecheras o de 

doble pr~pósito.6•. 7 . Esta y otras razones respaldan a la Boer como raza 

promisoria para aumentar la producción y rentabilidad del hato caprino 

nacionaL 

L~ ~aza Boer inf,'Tesó a las opciones ganaderas de México en el año 

de 1993, en fonna de embriones congelados importados de Nueva Zelanda. 

Actualmente, esta raza se ha difundido por los estados de Sonora, Sinaloa, 

Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, 

Guanajuato, Querétaro, Durango, Michoacán y Puebla, pero hasta hoy se ha 

generado poca infonnación confiable sobre su producción, reproducción, 

adaptabilidad y rentabilidad en las diferentes condiciones medio 

ambientales de nuestro país. 5
• 

8
• 

9 

11.1.- REVISIÓN DE LITERA TURA. 

11.I.1.- SITUACIÓN GANADERA CAPRINA NACIONAL. 

En la década de los ochentas, México pennaneció por varios años 

como uno de los diez países con mayor población caprina en el ámbito 

mundial; aunque sus 1 O millones de cabezas, no representaban con 

fidelidad, ni la intensidad, ni la eficiencia de la actividad ganadera caprina 

(FAO, 1983 ). 1 En los noventas, el inventario ganadero nacional registró una 

disminución drástica a la vez que paulatina y la ganadería caprina no fue la 

excepción, en 1991 la población caprina disminuyó a 6,803,370 cabezas 

(fNEGI, 1999), esto representó una disminución de casi 32 % con respecto 

a la década anterior, lo que a su vez modificó la situación que nuestro país 

4 



::- . 

·.. '..:.:· :'" 

tenía en el ámbito :íT1uÜdi~l 'en· esta materia, descendiendo al 13° lugar 

mundial en 1991 y al :í?0 ·én 1996. En 1997 se produjeron solo 69.236 

toneladas de ganado caprino en pié, al siguiente año, se registro un 

incremento del 9.51 %, siendo la producción caprina en 1998 de 76.513 

toneladas. 1' s. to 

La producción caprina contabilizada en el inventario ganadero 

nacional en 1997 representó solo el 1.84 % y en 1998 el 1. 90 % del total 

de la producción ganadera nacional, cuyo valor en esos mismos años fue de 

3,751.708 y 3,978.160 toneladas respectivamente, tomando en cuenta 

únicamente a los bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. De estas especies, la 

que registró mayor porcentaje de producción fue la bovina, que en el 97 
. 5 JO 11 12 represento el 65.08 % y en el 98 el 65.60 % del total nac10nal. · ' ' 

Actualmente, las entidades federativas que demuestran la mayor 

producción de cabras en pié y en canal son, en orden de importancia: San 

Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Puebla, 5
• 

13
• 

14 

aunque es menester mencionar que el nivel de tecnificación y sistemas de 

explotación caprina son totalmente diferentes en cada uno de los estados ya 
. d d . d 1 d 1 . . 1 . . 5 !O cita os, pre omman o en os e a reg1on centro e sistema extensivo. · 

El consumo per-cápita de carne caprina en México es de 

aproximadamente 188-190 g, valor insignificante en comparación con otras 

especies, incluso con la carne de ovino que es de 288-300 g. 5
• 

9
• 

12 

II.I.111.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CABRA BOER. 

El nombre "Boer"de vocablo Holandés traduce su significado al 

español como "granjero" o "ranchero" 6
' 

8
' 

14 
y aunque no se ha 

demostrado, hay investigaciones que afirman que los ancestros de la cabra 

Boer se desarrollaron evolutivamente en el sur de África, en el norte de la 
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península de Cape, criados por indígenas nativos pertenecientes a las tribus 

Namaqua Hottentots y otras tribus migrantes de ··southem Bantu", 6
• 14 con 

influencias raciales de cabras Hindúes y Europeas. 6 Recientemente se 

demostró también que presentan influencia de razas lecheras, evidenciada 

por secuencias genéticas y sustentada por la teoría de la migratoriedad de 

sus criadores ancestrales. Cabe citar que existe otra variedad de cabras 

Boer, con diferencias en el patrón fenotípico y confinado a una región 

ecuatorial en América.6
• 

14 

En la actualidad la cabra Bocr se ha difundido por toda Europa y por 

algunos paises americanos como Estados Unidos, Canadá, México, 

Argentina y Brasil, obse1vando una excelente adaptabilidad tanto a los 

climas extremadamente fríos como los inviernos canadienses, 

hasta los desérticos y calurosos como en el norte de México, y en toda 

Argentina· 8' 
14

' 
16 

11.I.lll.- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, PRODUCTIVAS 

Y REPRODUCTIVAS DE LA CABRA BOER. 

Características Morfológicas. Por su desarrollo muscular, 

características anatómicas y peso, a la cabra Boer se le incluye en el gmpo 

cuyo biotipo primordial es la producción cámica. 15 En este grupo de 

clasificación se incluye a las razas Red Socotto y Jarnnaparí, aunque 

algunos investigadores también incluyen en esta categoría a otras razas 

"d d d d bl . . 15 17 18 const era as como e o e propos1to. • ' 

La cabra Bocr es de orejas anchas y pendulantes, con cuernos largos 

dispuestos en fonna de espiral, considerada como de talla grande, con perfil 

facial convexo, nariz roma, pelaje corto, de color blanco como base y 

parches de color rojo dispuestos de fonna irregular en la cara y orejas, 

6 



complexión · y angttlación redondeadas, pesuilas totalmente obscuras y 

amplia capaciCÍadtorácica.6
• 

15
• 

19 Figura 1 . 

. En julio de 1959, a raíz de la necesidad de contar con un estándar 

racial parél esta raza, se creó la institución internacional: '"/11e Boer Goal 

Breéd~r 's> Association" (BGBA), que formuló el estándar racial y 

productivo de la Boer y que mediante pruebas de progenie, esta institución 

di.etamina la pureza de los ejemplares de esta raza, 6 que además de las 

características ya citadas, establece otras un tanto ambiguas como: un 

número limitado de parches rojos en la cabeza, piel pigmentada en las zonas 

desprovistas de pelo; boca pequeña, mandíbula pequeña y baja; fonna y 

número de pliegues de las orejas, aspecto robusto, parte frontal con fonna 

de "X"; cuartos traseros y muslos con musculatura bien desarrollada, 

cuartilla débil, cascos con disposición lateral exterior.6
• 

7 En la hembra se 

exigen ubres con pezones gruesos, prominentes y con pigmentación de 

menos del 25 %; en los machos los testículos deben ser pequeños y 

totalmente pendulantes; y hay reserva de criterio sobre la calidad del pelo 

que presentan los ejemplares. 6
• 

19 Figura 2. Hasta hace algunos años no 

había parámetros ni puntos de referencia a seguir para detenninar la calidad 

y cantidad seminal, ni en casi todos los parámetros productivos. En la 

actualidad, y aunque no son exigencias de estándar racial por la BGBA, se 

han reportado estudios que establecen valores para casi todos los 
. d . 6 15 19 parametros pro ucttvos. · ' 

Recientemente, algunos investigadores pretenden establecer tres tipos 

o variedades de raza Boer, clasificándolas de acuerdo a su conformación y 

características anatómicas; el primer tipo agrnpa a la cabra Boer típica o de 

características descritas por el estándar racial de la BGBA; el segundo tipo 

refiere a una Boer de orejas más largas, con complexión más robusta y 

7 



·. :· ' 

pesada; de desarrollo'1ná~ tardío que el primer tipo y donde la hembra tiene 

un pelo 111ás largo 'Y piel de menor calidad. El tercer tipo refiere a 

ejemplares .Boer multicolor, con una conformación inequívocamente 

lechera. 
19 

Características Reproductivas. A la especie caprina se le ha 

clasificado reproductivamente como poliéstrica estacional, con un pico de 

actividad sexual que se manifiesta después del solsticio de verano, en la 
. d 1 - d d . . . 1 d d 1 1 6, 20, 21, 22 1 epoca e ano on e 1mcia e ecremento e 1oras uz, os meses 

correspondientes a la época referida varían con cada país debido a su 

situación geográfica; por ejemplo, en EE.UU. se suscita en los meses de 

agosto hasta junio, en África durante todo el otoño, y en México, durante el 

invierno.6
' 

22 El ciclo estral dura en promedio 21 días y el estro de 24-36 

horas, la ovulación ocurre en las últimas horas del estro; la duración de la 

t . ' 1 15 l d' 20, 21, 22 ges ac1on es cercana a os ias. 

La Cabra Boer alcanza la pubertad aproximadamente a los seis 

meses; aunque se puede inducir el celo en forma precoz con la presencia 
6. 22 23 constante del macho (efecto macho); · y aunque son consideradas 

estacionales, con un estratégico sistema reproductivo y mediante la 

manipulación del fotoperíodo se pueden lograr hasta tres partos en dos años, 

con monta directa y con un valor promedio óptimo de montas de 2.25.6
' 

15
• 

18 En condiciones nutricionales óptimas, demuestran una alta fertilidad 

(98%), tienen una prolificidad promedio de l .64 a l .93 crías por parto por 

cabra en proporción de: 43% de partos simples, 50% gemelares y 7% de 

partos múltiples (trillizos en su mayoría). La habilidad materna es reportada 

como excelente.6
• 

19
' 

24
• 

25
· 
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Re¡Jroducción Asistida. En la raza Boer, la inseminación artificial 

(IA) ha tenido resultados poco favorables atribuidos al medio de 
6 conservación del semen; aunque ya se han reportado algunos resultados 

alentadores con yema de huevo como vehículo conservador de semen de 

cabra Boer; pero una vez 101::,>rada la conservación de la vida en el semen y 

con ayuda de laparoscopia, un régimen alimenticio alto en energía para las 

hembras y con un programa de sincronización con honnonas, se ha logrado 

un porcentaje de preñez cercano al 60 °/o. Con semen fresco y las mismas 

especificaciones de manejo se ha logrado hasta un 65 % ele preñez. 26
· Se 

ha demostrado también que la densidad espermática presenta una relación 

directamente proporcional con la pendiente de la libido en el macho cabrío, 
. tl . d 1 e: . 1 6 15 19 m uencia o a su vez por e e,ecto estaciona . ' • 

En la opción de Transferencia Embrionaria (TE), los resultados son 

altamente eficientes y demostradamente rentables;9 aunque éste sea 

influenciado directamente por el tipo de fertilización que se utilice; pero en 

lo general, a esta raza se le considera como excelente productora de 

embriones.6
• 

27 Es también necesario considerar que el éxito en la 

gestación, crianza, y desarrollo del producto de una TE depende en mucho 

de la raza, talla, edad y condiciones fisiológicas de la receptora o vientre, 

así como su número de parto y lactación. 6
• 

15 

Características Productivas. Estudios altamente confiables 

realizados en otros países como Pretoria en el sur de África, aseveran que la 

cabra Boer es una raza eminentemente de producción cárnica; aunque la 

calidad de la leche producida por esta raza, sea de alta calidad nuh;mental.6 

La eficiencia en el crecimiento, desarrollo muscular y conversión 

alimenticia son mayores que otras razas caprinas lecheras y de doble 

propósito, e incluso mayores que algmias razas de ovinos, registran pesos al 

9 



nacimiento de entre 3.5 y 5 kg, incluso hasta 6 kg en el caso de implante de 

embriones. La ganancia diaria de peso (GDP) durante la lactancia es de más 

de 250 y hasta 290 g en estabulación total y condiciones óptimas de 

alimentación, en sistemas de crianza extensiva es superior a los 176 g.6
• 

7 El 

periodo de lactancia es comúnmente manejado de 70 hasta 90 días siendo 

más frecuentemente utilizado el de 90 días.24
• 

25 El peso que alcanzan los 

cabritos al momento del destete es cercano a 30 kg; y al cabo de dos años 

pueden llegar a los 100-1 15 kg en el caso de los machos, y las hembras 

hasta 87 - 90 kg, con rendimientos en canal que fluctúan entre el 48 - 54 % 
. 6 28 29 30 con respecto a su peso vivo. ' ' ' 

La producción láctea de la cabra Boer, carece de importancia 

comercial; sin embargo.es un elemento trascendental en los primeros meses 

de vida, pues un rango de crecimiento alto y un buen desarrollo muscular 

durante la lactancia, necesariamente dependen de la calidad y cantidad de 

la leche producida y proporcionada por la madre. 6• 
7 Por esto, es importante 

citar que bajo condiciones de rigidez semiintensiva, en los primeros dos 

períodos de lactación y bajo condiciones nutricionales óptimas, la hembra 

Boer, puede alcanzar un pico de producción láctea de 1.5 hasta 2.5 kg al 

día, y con régimen de suplementación puede aumentar su producción hasta 

los 3 kg / día, 6
• 

19 con valores menores o iguales a 43 g de proteína y 77 g 

de grasa por kg de leche producida. El tipo de parto (simple, doble o 

múltiple), también es detenninante en la producción láctea y la calidad 

nutrimental de ésta. Los períodos de lactación más eficientes en cuanto a 

calidad y producción, son del 2° al 5° parto.6
• 

25 

La conversión alimenticia (CA) en las cabras Boer ha sido reportada 

en varios estudios realizados bajo condiciones fisiológicas y de desarrollo 

diferentes; por ejemplo, la CA durante la lactancia en machos castrados y 
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con alimentación en jaula fue de 8.99 : 1 kg, en las hembras fue de 9.1 O : 1 

kg, para las hembras púberes vírgenes de 10.96 : 1 kg y para las hembras 

gestantes de 6.06 : 1 kg; 6
• 

7 sin embargo, estos datos son poco fidedignos si 

no se tiene conocimiento sobre la calidad nutrimental y tipo de alimento 

suministrado en cada caso en particular, y el tipo de manejo de los 

individuos durante la estimación de la CA, además de las condiciones 

fisiológicas y de desarrollo, pues éstos factores influyen directamente en el 

resultado obtenido en cada caso. 
7 

Características Particulares de la Cabra Boer. Se han reportado 

algunas características específicas de ésta raza que son de importancia 

productiva o que constituyen una ventaja sobre otras razas caprinas; como 

la resistencia a enfermedades parasitarias y otras enfermedades especificas 

como hidrocarditis provocada por una ricketsia y anaplasmosis ocasionada 

por A. ovis, producto de algunos hábitos de pastoreo.6 Alto grado de 

rusticidad, expresado en una eficiente adaptabilidad a climas extremosos. 

Bajo grado de catabolismo hídrico en comparación con otras razas e incluso 

con los borregos, de hecho pueden consumir 40 % menos de agua que los 

borregos, y esto es logrado por producción de heces más secas y el descenso 

de producción del volumen urinario en climas calurosos.
6 

Alto grado de 

tolerancia a los taninos, explicado por la hipertrofia de las glándulas 

salivales, lo que ocasiona una salivación excesiva, que a su vez, forma un 

moco que aglutina a los taninos para así proteger a las proteínas presentes 

en la digestión, eficientizando éste proceso.6
' 

31 Poseen una alta capacidad 

de digestión de la fibra (f. cruda y f. digestible), incluso más alta que la de 

los ovinos, registrando un mayor aprovechamiento nutrimental con dietas 

altas en fibra.6
' 

7
' 

15
• 

31 
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En cuanto a las características comerciales particulares de la Boer, 

podemos citar la calidad de carne producida, que es más magra que la 

producida por otras razas y por los borregos; la carne de Boer presenta un 

alto contenido de colágeno, lo que le confiere una excelente cualidad 
pal atable. 7, 24, 32, 33 

Los ejemplares híbridos de cabra Boer con la raza mestiza y otras 

razas principalmente lecheras, parecen ser más eficiente en su 

adaptabilidad al medio ambiente y a enfennedades endémicas, demostradas 

en la disminución del porcentaje de mortalidad en climas adversos. Es tal 

vez por esto último que en la mayoría de explotaciones caprinas Mexicanas 

se manejan ejemplares híbridos Fl y F2 de Boer con otras razas presentes 

en cada región, siendo más frecuentes las razas lecheras, pues éstas tienen 

una mayor capacidad de producción láctea que la misma Boer, que 

beneficiará directamente al (los) lactante (s) cuando su consumo se 

incremente con su desarrollo.34
• 
35

• 
36

•
37 
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11.11.- .JUSTIFICACIÓN. 

Pese a las favorables condiciones climáticas y geográficas que existen 

en nuestro país, el desan-ollo ganadero caprino ha sido lento e incluso nulo 

en comparación con otras especies ganaderas. De los factores más 

importantes que influyen de manera negativa en la actividad ganadera 

caprina, se pueden citar: la falta de asistencia técnica profesional, poca 

organización y regionalización de la producción, hatos con poca calidad 

genética; falta de orientación sobre los canales de comercialización, cuyo 

déficit en producción es solucionado mediante la importación. Es necesario 

citar también que la cultura del consumo de productos caprinos, limitada 

sólo a escasas ocasiones y temporadas, crean un mercado temporal, 

inconstante y poco sólido; frenando por ende, el desan-ollo del hato 

nacional, además de considerar a esta actividad como de subsistencia o tras 

patio y por tanto poco rentable. 

Para impulsar la actividad productiva caprina en el ámbito nacional, 

es necesario crear programas de producción, reproducción y alimentación 
38 acorde a cada región ganadera, crear canales de comercialización y 

difundir su existencia para así impulsar el desan-ollo de un mercado sólido, 

que necesariamente dependerá del crecimiento y eficiencia de producción. 

Para lograr esto, es también de suma importancia contar con hatos 

genéticamente eficientes y tener la certeza y el conocimiento de su 

rentabilidad comercial. La cabra raza Boer, es una opción atractiva dentro 

del ámbito de la producción cárnica; y es por esto que para lograr un 

resultado favorable, es menester investigar y conocer la eficiencia 

productiva y reproductiva que esta raza logra en las condiciones climáticas 

y geográficas disponibles en la geoh'Tafia y climatología mexicanas. 
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11.IV.- HIPÓTESIS. 

EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL NACIMIENTO AL DESTETE 

DE LOS CABRITOS BOER ES SIMILAR A LO SEÑALADO EN LA 

LITERATURA, TOMANDO EN CUENTA ALGUNOS FACTORES 

AMBIENTALES EN PRODUCCIÓN SEMIINTENSIVA. 

IS 



111.- MATERIAL Y METODOS. 

El presente estudio se realizó en el Centro de Enseñanza, 

Investigación y Extensión en Producción Ab>rícola y Ganadera (CEIEPAG) 

"Rancho San Francisco", dependiente de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM); se localiza en el km 2.5 de la ca1Tetera federal Chalco

Mixquic, en el municipio de Chalco de Díaz Covam1bias, Estado de 

México; a 2 km de la cabecera municipal. Se localiza geográficamente a 

los 19° 15' 53" de latitud norte y a los 98º 54' 14" de longitud al oeste del 

meridiano de Greenwich, en una altitud media de 2,550 metros sobre el 

nivel del mar, el clima predominante en la zona es templado sub húmedo y 

de acuerdo a la clasificación climática de Koppen; C (Wo) (W) b (i), con 

régimen de lluvias en verano y precipitación media anual de 600 - 700 mm; 

la temperatura máxima registrada en la región es de 31 ºC y la mínima es 

de 8.2 ºC en los meses de junio y marzo respectivamente.9
• 
39 

El rancho cuenta con 48 hectáreas destinadas al cultivo de forrajes de 

corte como alfalfa, maíz, sorgo forrajero, así como praderas inducidas con 

pastos perennes como Orchard, Festuca, Rye Grass y Trébol Alejandrino 

para realizar pastoreos intensivos en los caprinos, controlados por cercos 

eléctricos. 

Ill. 1.- POBLACIÓN CAPRINA RAZA BOER. 

La población caprina raza Boer se constituyó mediante la importación 

de embriones congelados procedentes de Nueva Zelanda en el año de 1993, 

éstos se implantaron a hembras mestizas adaptadas a las condiciones 

climáticas y de manejo de este centro educativo, y a partir de los ejemplares 

obtenidos de los implantes citados se dio origen al rebaño actuaJ. 8
• 

9 
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El inventario total caprino hasta el mes de mayo de 2000 fue de: 366 

ejemplares, y de estos, 78 son de raza Boer puros en diferentes etapas de 

crecimiento. Además de cabras raza Boer, en el rancho se manejan otras 

razas como Alpina, Toggenburg, Mestizo e híbridos F 1 y F2 de 

Boer /Alpino, Boer / Toggenburg y Boer I Mestizo. 

Para el presente estudio solo se utilizaron los registros de cabritos 

Boer puros de los años 1996, 1 997, 1998, 1999 y 2000 y con estos se 

constmyó una base de datos registrando la identificación, raza, sexo, fecha 

de nacimiento, peso al nacimiento, peso al destete, días de lactancia, tipo de 

parto (Simple, doble o múltíple), número de parto de la madre, e 

identificación de la madre y el padre. 

111.11.- MANEJO. 

El sistema semiintensivo utilizado para todo el hato caprino consiste 

en pastoreo de las cabras en dos hectáreas de potreros con pastos inducidos 

y controlados por cercos eléctricos, la pradera es mixta de gramíneas (70%) 

con leguminosas (30%) para favorecer la inducción y la recuperación de los 

pastos en menos tiempo. El último análisis químico proximal (AQP) de las 

praderas mostró un contenido de elementos en base húmeda de 5.78o/o de 

humedad (H), 94.22% de materia seca (MS), 13.06% de cenizas, 81.16% de 

materia orgánica (MO), 19. 13% de proteína crnda (PC) (%N x 6.25), 4.03% 

de extracto etéreo (EE), 22.97% de fibra cmda (FC), y 35.03% de extracto 

libre de nitrógeno (ELN), y en base seca; 13.86% de cenizas, 86.14% de 

MO, 20 .30% de PC, 4 .28% de EE, 24 .30% de FC, y 3 7. 1 7% de ELN. El 

pastoreo intensivo se realiza calculando la superficie, carga animal, reserva 

para el rebrote y número de horas en pastoreo, basándose en la 

disponibilidad del porcentaje de PC y MS en la pradera, además de recibir 

en estabulación diariamente forraje seco y fresco y un complemento 

alimenticio elaborado en el mismo rancho, a base de soya y sorgo a razón 
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de: 27 .83 % de soya, 52.1 7 % de sorgo, 17.39 % de melaza y un total de 

sales minerales equivalentes a 2.61 %, adicionado con Rumensin 

(monensina sódica) como coccidiostato en 0.001 %. El resultado en el AQP 

realizado para este complemento en base húmeda es de 16.20% de H. 

83.80% de MS, 7.48% de cenizas, 76.33% de MO, 18.35% de PC (%N x 

6.25), 3.20% de EE, 4.17% de FC, 50.61% de ELN; y en base seca, 8.92% 

de cenizas, 91 .00% de MO, 21.90% de PC, 3.82 de EE. 4.98 de FC y 

60.39% de ELN. 

El manejo por etapas del crecimiento inicia en la lactancia donde los 

cabritos pennanecen con la madre en los corrales, desde el nacimiento hasta 

los 7 días. De los 8 días hasta el destete, el cabrito sale a las praderas con la 

madre a pastorear de 5 a 7 horas, dependiendo de la estación y cantidad de 

forraje en la pradera, y reciben en los corrales el complemento ya citado; y 

en la época más crítica del estiaje las horas de pastoreo se reducen para 

todas las cabras a menos de 5 horas e incluso la suspensión temporal para 

no afectar la reserva de rebrote. 

El destete se realiza a los dos meses de edad siempre que las crías 

macho alcancen 17 kg y las hembras 16 kg, en el caso de no registrar estos 

pesos, se destetarán a los tres meses independientemente del peso que 

alcancen a esta edad. El monitoreo del peso de los cabritos es constante, 

desde el nacimiento y durante todo el desarrollo. 

Las actividades de medicina preventiva que se realizan en las 

instalaciones son; lavado y desinfección periódica de los corrales, pasillos, 

comederos y techos, inmunización contra Pasteure//a pneumónica, 

desparasitación general cada cuatro meses, previo análisis 

coproparasitoscópico. Durante la ordeña se realiza la prueba de tazón 

oscuro con reactivos de "California" para la detección de posibles casos de 

mastitis. 
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111.111.- INSTALACIONES. 

Las instalaciones utilizadas para la población caprina del rancho 

constan de 29 corrales disponibles y agrupadas en cuatro naves con pasillo 

central para la distribución de alimento (Figura 3 ), de éstos corrales, 12 son 

destinados para la estancia de cabras próximas al parto y cabras con cría 

durante la lactancia, 9 son destinados a albergar a las cabras destetadas y en 

desarrollo, y 8 son utilizadas como sementaleras o para albergar a los 

machos celadores. 

Todos los corrales cuentan con piso y comederos de concreto, 

puertas y separaciones entre corrales de acero y malla ciclónica, reja 

protectora del comedero y soportes del techo también de acero; techo de 

lámina de asbesto que abarca el pasillo de distribución de alimento, 

comedero y casi el 60 % del área de los corrales, el restante 40 % de área de 

los corrales esta descubierto y funcionan como asoleadero. Cada corral 

cuenta además, con un bebedero de concreto en forma de pila y un canal de 

drenaje. Figura 3. 

Existen también; un henil con techo y soportes de concreto, sin 

paredes y con dos rampas para facilitar el manejo del vehículo utilizado 

para distribuir el heno. Una bodega utilizada para almacenar el alimento o 

la materia prima, y un espacio destinado a la planta de alimentos, que 

cuenta a su vez con un molino de martillos de dos cribas y motor trifásico 

de tres bandas, una mezcladora de gusano con capacidad de 600 kg y motor 

de dos caballos de fuerza. Una revolvedora horizontal de dos ejes y motor 

de 6 caballos de fuerza, además de una báscula digital (para pesaje de 

cabritos) y una mecánica de alta precisión de ~ ton y una cisterna 

subterránea para el almacenamiento de melaza. 
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111.IV.- BASE l>E DA TOS. 

La base de datos se constmyo mediante los datos de identificación, 

sexo, fecha de nacimiento, peso al nacimiento, peso al destete, días de 

lactancia, identificación de la madre y padre, tipo de parto, número de parto 

y raza de la madre de 134 cabritos Boer nacidos en cinco aiios; de 1996 al 

2000. Estos nacimientos tuvieron una época definida de partos en cada aiio 

en particular y diferente un año con otro, aunque todos fluctuaron entre los 

meses de febrero a junio. El número de partos suscitados en cada aiio, así 

como la proporción de sexos en los neonatos fue diferente como se expresa 

en el siguiente cuado. (figura 4). 

Cuadro 1. Período y número de partos por año, y sexo de los cabritos Boer. 

AÑO PERÍODO DE PARTOS Nº DE NACIMIENTOS MACHOS HEMBRAS 

1996 Febrero - Mayo 14 7 7 

1997 Abril - Junio 42 20 22 

1998 Abril - Mayo 25 14 11 

1999 Marzo - Abril 21 11 10 

2000 Febrero - Marzo 32 15 17 

Total 134 67 67 

Los 134 cabritos Boer provienen de 23 progenitores machos y 53 

hembras, con 54 partos simples, 61 partos dobles (gemelares) y 19 partos 

múltiples. El tipo de concepción para las hembras que dieron origen a esta 
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población de cabritos fue.de dos fonnas: por monta directa, -obteniéndose 

73 cabritos':- /por t~ansfer~ncta embrionaria, -obteniendo 61 cabritos-. 

La frecuencia en el número de partos realizados por la madre al 

. momento del parto correspondiente fue como sigue: 67 fueron primerizas, 

33 de segundo parto, 16 de tercer parto, 3 de cuarto parto; y solo una de 

quinto parto en su vida productiva. La raza de las madres fueron en su 

niayoría Boer (B) y Mestiza (M); aunque también se utilizaron hembras 

Alpinas e híbridos Fl (B/M). 

El análisis efectuado no pudo incluir la infonnación de los cabritos 

nacidos en el año de 1996 debido a la falta de los datos de peso al destete, 

días de lactancia, raza y número de parto de la madre, por lo que solo se 

utilizaron los datos de l l 8 cabritos de los 134 que confonnan la base de 

datos inicial; debido también a esto, se redujeron los grupos o niveles de 

evaluación por año y mes de nacimiento a 9 de los l l inicialmente 

establecidos. 
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111.V.- ANALISIS ESTADISTICO. 

La información para\peso al nacimiento se analizó mediante un 

modelo factorial en'¿(q·Üg:,séi~cl~yó el efecto año-mes de nacimiento, sexo 

de la cría; númer6C:dd'~~h~/tipó de parto, y las interacciones sexo * número 

de parto· y s~~~4:fü~i;U~ ;~rto. 
--, "~' ;'.' ., ; 

.. ,?::·.·.::·'.'.;~· 

Pará definii las categorías año-mes a utilizarse en la prueba, se 

crearon 9'clases utilizando como primer dígito el mes de nacimiento, y los 

. siguientes dos para el año de nacimiento. Debido a que los nacimientos 

tenían una época definida en el año (de febrero a Junio), y solo se 

analizaron los datos de nacimiento de 4 años, las clases para año mes se 

identificaron como sigue: 497, 597, 697; 498, 598; 399, 499; 200, 300, y 

por ejemplo; 200: 2= mes de nacimiento (febrero) y 00= año de nacimiento 

(2000). Cuadro 2. 

En el análisis de la variable sexo, como es una variable dicotómica, 

se asigno el número 1 al sexo macho y 2 al sexo hembra. 

En la variable número de parto se crearon tres niveles, asignando el número 

1 para el grupo de madres con el primer parto, el 2 par el grupo de hembras 

con dos partos y el número 3 para las hembras con tres o más partos. 

Cuadro 2. 

Para la variable tipo de parto, también se crearon tres niveles como 

sigue: 1 para productos con parto simple, 2 para productos con partos 

gemelares y 3 para productos con partos múltiples; es decir, partos con tres 

o más productos. Cuadro 2. 
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El modelo utilizado para peso el nacimiento fue el siguiente: 

p N ij kl m =µ+A M ¡+ s j+ N p k + T p 1+ (Sj"NPk) + (Sj"TP1) +E ij klm. 

Donde: 

P N; i k 1 m = Peso al nacimiento de la observación ¡ i k 1 • 

µ = media poblacional. 

AM ; = año-mes. i = 1, 2, 3, ... 9 Clases. 

Si= sexo. j = 1 (macho), 2 (hembra). 

NPk =número de parto. k = 1, 2, 3 ó más. 

TP 1 = Tipo de parto. 1 = l(simple), 2(doble), 3(múltiple). 

(Si* NP k) =interacción sexo con número de parto. 

(Si* TP 1) = interacción sexo con tipo de parto. 

E lj k 1 m =error aleatorio. 

Para el análisis de peso al destete se utilizó un análisis de varianza 

factorial que incluyeron los mismos efectos fijos utilizados en el modelo 

anterior, pero además se incluyó edad al destete como covariable. 
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El modelo estadístico utilizado fue el siguiente: 

P Dij klm =µ+A M ;+ S ¡+ N P k + T P 1+ ( S j*NP k) + (S j*TP 1) + 

3 

~ J3 1 (X ; ¡ k 1 m - X )+ E ¡ j k 1111 
l=I 

Donde: 

P D;j k 1111 =peso al destete de la observación ij k 1 • 

µ = media poblacional. 

AM ¡ = año-mes. i = 9 clases designadas por año y mes. 

Sj =sexo. j = l (Macho), 2. (Hembra). 

NP k = número de parto. k = l, 2, 3, ó más. 

TP 1 = tipo de parto. l = l (simple), 2 (doble), :?:3 (múltiple). 

(S j * NP k) = interacción sexo con número de parto. 

(S / TP 1 ) = interacción sexo con tipo de parto. 

J3 1 = coeficiente de regresión lineal para edad por cada clase de TP. 

X ij k 1 = Edad al destete. 

E ij k 1 m = error aleatorio. 

Para el análisis de ésta información se utilizo el paquete estadístico 

SAS (Statystical Analisis System.).4º· 41
•
42 
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IV.- RESULTADOS. 

IV.1.- PESO AL NACIMIENTO. 

La población total de cabritos nacidos en los cinco años, registró un 

promedio general de peso al momento del nacimiento de 3.018 kg, con 

una desviación estándar de 0.684 kg. 

En el caso particular de peso promedio por sexo de los cabritos, los 

resultados no tuvieron diferencia significativa (p>.05), cuadro 3. El peso 

promedio fue; en los machos 3.053 kg, con un error estándar (ee) de 0.113 

kg, y en las hembras 2.946 kg, (ee = 0.127) Cuadro 4. 

En cuanto al peso promedio de los cabritos de acuerdo a su tipo de 

parto, los productos más pesados fueron los de parto simple, con un 

promedio de peso de 3.348 kg (ee = 0.130), los de menor peso promedio 

fueron los ejemplares obtenidos en partos múltiples, con promedio de peso 

al nacimiento de 2. 746 kg (ee = 0.194), y los obtenidos de partos dobles 

resultaron con un promedio de peso intermedio de 2.906 kg (ee = 0.116 ). 

Cuadro 4, figura 5. La diferencia encontrada en el tipo de parto si fue 

significativa (p> .O l) para peso al nacimiento. Cuadro 3. 

Tomando en cuenta el promedio de peso al nacimiento y número de 

parto de la madre como punto de referencia, los productos nacidos en el 

primer parto presentaron un promedio de 2.872 kg (ee = 0.115), 

los nacidos en el segundo parto obtuvieron un promedio de 2.937 kg 

( ee = 0.14 l ), y los nacidos a partir del tercer parto tuvieron un promedio de 

3.190 kg (ee = 0.193). Cuadro 4, figura 6. No hubo diferencia significativa 

(p>.05) en estos grupos. Cuadro 3. 
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En el resultado del comportamiento del peso promedio al nacimiento 

de acuerdo al mes y año de nacimiento, los cabritos nacidos en marzo de 

1999 obtuvieron un promedio de 3.330 kg (ee =0.220) , éste fue el mayor 

promedio de todos los nacimientos de ésta población; el menor promedio de 

peso al nacimiento fue de 2.689 kg (ee =0.247), y fue obtenido de los 

cabritos nacidos en el mes de abril, también del año 1999. El valor del peso 

promedio de los demás grupos de nacimiento por año y mes fluctuaron 

entre estos dos promedios (figura 7). Cuadro 5. La diferencia encontrada 

para los grupos de cabritos por mes y aiio de nacimiento tampoco fue 

significativo para peso al nacimiento (p ··.05). Cuadro 3. 

El resultado del peso promedio al momento del nacimiento en la 

interacción sexo de la cría y tipo de parto de la madre, son como sigue: 

para los machos nacidos en partos simples fue de 3.482 kg (ee =0.154), 

para los machos nacidos en partos dobles de 3.087 kg (ee =0.153), y para 

los nacidos en partos múltiples (tres productos o más), el promedio fue de 

2.592 kg (ee =0.267) En el caso de las cabritas, el promedio para las 

nacidas de partos simples fue de 3 .215 kg ( ee =O .195) , para las nacidas en 

partos dobles fue de 2. 724 kg (Se.=0.158) y para las nacidas en partos 

múltiples el promedio fue de 2.899 kg (ee =0.243), (figura 8) Cuadro 6. La 

diferencia no fue significativa (p>.05) en estos grupos para peso al 

nacimiento. Cuadro 3. 

En la interacción sexo ·de la cría y número de parto de la madre, 

tampoco hubo diferencia significativa (p> .05); cuadro 3, y los resultados 

fueron: 

Para los machos, los nacidos en el primer parto tuvieron un promedio de 

peso al nacimiento de 2.877 kg (ee =0.143); para los nacidos en el segundo 
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parto, el promedio fue de 3, 136 kg (ee =0.197) y para los nacidos del tercer 

parto en adelante, el promedio fue de 3.147 kg (ee =0.211) 

Para las hembras, las nacidas en el primer parto, el promedio fue de 

2.867 kg (ee =0.153); para las del segundo parto fue de 2.739 kg 

(ee =0.189) y el promedio obtenido por las nacidas a partir del tercer parto 

fue de 3.234 kg (ee =0.300). Cuadro 7 y figura 9. 

IV.11.- PESO AL DESTETE. 

Al momento del destete, la población de cabritos del presente estudio, 

registró un promedio general de peso de 15.403 kg; con una desviación 

estándar de 2.633 kg y un coeficiente de vaiiación de 17.095 kg; con una 

edad promedio de 76.26 días. 

En la variable sexo, la diferencia estadística estimada sí fue 

significativa (p<.05) para peso al destete, cuadro 8. Los machos 

registraron un peso promedio de 16.202 kg (ee =0.499) y las hembras de 

14.717 kg (ce =0.558). Cuadro 9. 

De acuerdo al tipo de parto del que provienen, los de parto simple 

tuvieron un promedio de peso de 17 .562 kg (ee =0.535); los que provienen 

de parto doble o gemelar tuvieron un promedio de 14.653 kg (ce =0.493) y 

los de partos múltiples tuvieron un promedio de 14. 164 kg ( ee =O. 904 ). 

Cuadro 9, figura 5. La diferencia estadística estimada en los grupos por tipo 

de parto también fue significativa (p--.01) para peso al destete. Cuadro 8. 
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Los rt:súl1t~~~~Ce1yp~oín~eclidsde ~és()clé~los cabritos, de acuerdo al 

número de, parto deI~rnadré son~ parn los nacidos en el primer parto 

14.232 kg,(er~o:468): p~ra' los n;cidos en el SebrtllldO parto 16.159 kg 

(ee =0.629/y '.~~r~'.los nacidos d~l tercer parto en adelante 15.989 kg 

(ee =0:883{Ct1~d~~ 9, figura 6. La diferencia estadística si fue significativa 

(p·- .o;) ~~;a pe~ó al destete. Cuadro 8. 

La diferencia estadística estimada para los brrupos, de acuerdo al mes 

y año de nacimiento, no fue significativa (p<.05) para peso al destete, 

cuadro 8. El promedio de peso al destete obtenido por el grupo nacido en 

marzo del 2000 fue de 16.967 kg. (ee =l.358), el de los nacidos durante el 

mes de mayo de 1997 fue de 14.395 kg (ee =0.795). Los pesos promedio de 

los demás b'Tupos de cabritos por año y mes de nacimiento fluctuaron entre 

estos valores (figura 7). Cuadro 1 O. 

En la interacción sexo y tipo de parto, los resultados de promedios 

de peso fueron; para los machos nacidos en partos simples 18.615 kg 

(ee =0.645), para los machos nacidos en partos dobles 15.510 kg 

(ee =0.638) y para los machos nacidos en partos múltiples 14.482 kg 

( ee = 1.142). En el caso de las hembra, las que provienen de partos 

simples tuvieron un promedio de 16.510 kg (ee =0.768), las de partos 

gemelares 13.796 kg (ee =0.656) y las provenientes de partos múltiples 

13.847 kg. (ee =l.072) figura 8, Cuadro 11. La diferencia estadística 

obtenida en esta interacción no fue significativa (p>.05) para peso al 

destete. Cuadro 8. 
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Para la segunda interacción de sexo de la cría y número de parto de 

la madre, los resultados en promedios de peso, también al destete, para los 

machos nacidos en el primer parto fue de 14.634 kg (ee =0.569), para los 

machos nacidos en el segundo parto fue de 17.297 kg. (ee =0.838) y para 

los machos nacidos en o posteriores al tercer parto, fue de 16.676 kg 

(ee =0.953). Las hembras nacidas en el primero, segundo y tercero o 

posteriores, tuvieron un promedio de peso al destete de 13.830 kg 

(ee =0.616), 15.020 kg (ee =0.814) y 15.302 kg (ee =1.265) 

respectivamente (figura 9). Cuadro 12. No hubo diferencia significativa 

(p>.05) en esta interacción para peso al nacimiento. Cuadro 8. 

La diferencia estadística obtenida en la interacción días al destete y 

tipo de parto, no fue significativa (p>.05) para peso al destete. 

Cuadro 8. 

El promedio general de días al destete fue de 76 ± 13 días; y la ganancia 

diaria de peso general, durante el período de lactancia fue de 0.164 kg, con 

una desviación estándar de 0.044 kg. 

IV.11.1.- PESO AL DESTETE AJUSTADO PARA EDAD. 

Se consideraron diferentes fonnas de realizar el ajuste, como: la 

regresión lineal peso - edad al destete; peso ajustado a 76 días; regresión 

lineal y cuadrática; y la regresión lineal considerando el tipo de parto. Se 

optó por éste último por su influencia en la reducción de la suma de 

cuadrados del error. Los resultados en el coeficiente de regresión para la 

interacción días al destete - tipo de parto fueron; para el parto simple -0.074 

kg, para el parto gemelar o doble 0.055 kg, y para el múltiple 0.060 kg.
40
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V.- DISCUSIÓN. 

El período de lactancia en la cabra Boer -como en casi todos los 

mamíferos- es el más susceptible a factores ambientales que influyen de 

manera . detenninante en el desarrollo y crecimiento: pueden citarse como 

ejemplo de éstos factores: la alimentación, relacionada directamente con la 

producción láctea de la madre y la cantidad y calidad de ésta; el tipo de 

parto, pues la competencia por el alimento materno será mayor cuanto más 

productos se obtengan en cada parto; el sexo de la cría, que como factor 

ambiental también es importante si tomamos en cuenta que la tasa de 

crecimiento es diferente entre machos y hembras; la edad al destete, porque 

el tiempo que dure la lactancia es proporcional a la disponibilidad de 

alimento y por tanto de una mayor o menor oportunidad de desarrollo; y el 

número de parto, porque la capacidad de producción láctea se modifica al 

aumentar el numero de patto en cada madre en lactación. 

V.1.- PESO AL NACIMIENTO. 

Los resultados obtenidos en el promedio de peso al nacimiento de 

los cabritos Boer en la presente investigación, son comparables con los 

resultados reportados en una investigación realizada por Casey y Van 

Niekerk, 6
• 

7 con cabras Boer en un sistema extensivo e intensivo de crianza 

en diferentes etapas del crecimiento y en ambientes tropicales. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la influencia de los 

factores ambientales ya citados, revelaron que el único factor que tuvo 

influencia significativa en el promedio de peso al nacimiento fue el tipo de 

parto; es decir, que sí hay diferencia en el promedio de pesos al nacimiento 
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entre los !:,>rupos de cabritos nacidos en partos simples, dobles, y múltiples; 

la causa de ésta diferencia es atribuida al número de cabritos nacidos en un 

mismo parto. Citando los datos del cuadro 4, podemos afinnar que los 

cabritos nacidos en partos simples, son más pesados que los nacidos en 

partos dobles y múltiples, y los nacidos en partos dobles son más pesados 

que los nacidos en partos múltiples; por tanto, el número de cabritos 

nacidos en un mismo parto, es inversamente proporcional al peso en el 

momento del nacimiento.
40

• 
41 

V.II.- PESO AL DESTETE. 

Los valores de peso promedio al momento del destete, estimados en 

ésta población de cabritos presentan una diferencia considerable con lo 

reportado por Casey , Van Niekerk y otros investigadores y productores de 

ésta raza, incluso la diferencia de valores reportados entre ellos no son 

similares; sin embargo, hay que considerar que la alimentación y el manejo 

füeron diferentes en cada investigación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la 

influencia de los factores ambientales en el peso al destete, podemos 

afirmar que el sexo de la cría sí influyó en el promedio de peso al destete, 

y que los machos fueron más pesados que las hembras, acorde con los datos 

presentados en los cuadros 8 y 9. 

También podemos afirmar que el promedio de peso al destete se 

modifica con el número de parto de la madre, y que los cabritos nacidos 

en el tercer parto son los más pesados al finalizar la lactancia (cuadro 9). 
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El tipo de parto también es detenninante en el promedio de peso al 

destete, y esto pennite afinnar que el número de crías obtenidas en cada 

parto es inversamente proporcional a su peso al finalizar la lactancia; es 

decir, que los cabritos productos de partos simples tienen un peso promedio 

mayor que los nacidos en pmtos dobles o múltiples, y que los nacidos en 

partos dobles son más pesados que los de partos múltiples. 

La ganancia diaria de peso (GDP) estimada durante la lactancia, es 

también semejante a lo reportado en investigaciones realizadas en otros 

países y que permite comparar la eficiencia productiva de ésta raza en 

condiciones semi intensivas y bajo condiciones alimenticias similares. 

Los resultados en el coeficiente de regresión para la interacción días 

al destete - tipo de parto, revelaron que en los cabritos nacidos en partos 

simples; a partir de los 76 días, al aumentar el tiempo de lactancia, se afecta 

(deja de ganar o pierde) el peso promedio al momento del destete 

aproximadamente en 74 g. En contraste, los cabritos nacidos en partos 

dobles y múltiples, se benefician en el peso promedio al destete si se 

aumenta el tiempo de lactancia. 

V.III.- CONCLUSIONES. 

La investigación confiable sobre la productividad de la Boer, en 

México, es aún exigua, debido quizá a su reciente inI:,>Teso a las opciones 

ganaderas de nuestro país; por esto, la trascendencia de los resultados 

obtenidos en éste trabajo de investigación radica en el conocimiento 

confiable de los parámetros productivos que logra la cabra Boer bajo 

condiciones semiintensivas, frecuentemente utilizados en los hatos 
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nacionales, y que puedencb~indar una deducción de la rentabilidad que 

si1:-rnifica su crianza al ;~~jorar la productividad caprina. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio penniten afinnar que 

el comportamiento productivo de los cabritos Boer, del nacimiento al 

destete; tomando en cuenta algunos factores ambientales como sexo de la 

cría, número de parto de la madre, edad al destete y tipo de parto, bajo un 

sistema de producción semiintensiva, como el utilizado en el Centro de 

Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Agrícola y Ganadera 

(CEIEPAG) "Rancho San Francisco" (FMVZ - UNAM), es similar a lo 

reportado en la literatura concerniente al tema. 
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Figura l. Ejemplares de la cabra Boer de acuerdo al estándar racial de la BGBA. 
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Figura 1. Regiones morfológicas de la cabra Boer. 
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Figura 3. Instalaciones de albergue para las cabras Boer en el Rancho San Francisco (CEIEPAG). 

Corrales utilizados como paridera. 

Corrales utilizados para lactancia. 

Corrales para cabras en desarrollo. 

Henil y carreta para la distribución del 
heno. 
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Figura4. Número de nacimientos de cabritos Boer por año y sexo. 
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Figura 5 Peso promedio al nacimiento y al destete en cabritos Boer por tipo de parto. 
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Figura 6. Pesos promedio al nacimiento y al destete de cabritos Boer por número de parto de la madre. 
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Figura 7. Peso promedio de cabritos Boer por mes y año de nacimiento. 
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Figura 8. Peso promedio al nacimiento y destete de cabritos Boer por sexo y tipo de parto. 
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Figura 9. Peso promedio al nacimiento y destete de cabritos Boer por sexo y número de parto. 
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VIII.- CUADROS. 

49 



Cuadro 2. Variables independientes con sus valores de código para los niveles utilizados en el presente estudio. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

(explicativas) 

Mes -Año 

Sexo 

Número de parto (de la madre) 

Tipo de parto 

NIVELES 

9 

2 

3 

3 

CODJGO PARA LOS NIVELES 

*497, 597, 697, 498, 598, 399, 499, 200, 300. 

1 (machos), 2 (hembras). 

1 º 2º 3 º (más de tres partos) 

1 (simples), 2 (gemelares), 3 (múltiples). 

'El primer dígito corresponde al mes de nacimiento. Jos dos últimos corresponden al año de nacimiento. 
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Cuadro 3. Análisis de Varianza para Peso al Nacimiento 

FUENTE DE VARIACION 

----·--· ---·---·· 

Mes - Año ( M A ) 

Sexo ( S) 

Número de Parto ( N P) 

Tipo de Parto ( T P ) 

Sexo* N P 

Sexo* T P 

Error 

NS : No significativo ( p >.05 ). 
: Significativo ( p <.01 ). 

GRADOS DE LIBERTAD 

8 

2 

2 

2 

2 

102 

51 

CUADRADOS MEDIOS SIGNIFICANCIA 

o. 5 3 5 NS 

o. 2 09 NS 

o. 4 5 3 NS 

2. 418 .. 
o. 4 52 NS 

o. 6 97 NS 

o. 4 68 
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Cuadro 4. Peso promedio al nacimiento de cabritos Boer por sexo, tipo de parto y número de parto. 

VARIABLE CATEGORIA n PROMEDIO P N • (kg) 

- . ·-· - - -~---

Macho 59 3. o 5 3ª 

Sexo ( S) Hembra 59 2.946ª 

Simple 46 3.348b 

Tipo de Parto ( T P ) Doble 54 2.906ª 

Múltiple 1 8 2.746ª 

Primer parto 65 2.872ª 

Número de Parto ( N P ) Segundo parto 33 2.937ª 

Tercer parto 20 3.190ª 

•. Peso al nacimiento. Diferente literal en columna son estadísticamente distintos ( p>.05 ). 
n : Número de observaciones por grupo. 
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ERROR ESTANDAR 

o. 11 3 

o. 12 7 

o. 1 3 o 
o. 11 6 

o .194 

o. 11 5 

o. 1 41 

o. 193 



Cuadro 5. Peso promedio de cabritos Boer por mes y año de nacimiento. 

NIVELES MES-AÑO n PROMEDIO P N* ( kg ) ERROR ESTANDAR 

4 - 97. 18 3. o 96 o. 200 

2 5 - 97. 16 3. 1 51 o. 19 6 

3 6 - 97. 6 2. 9 20 o. 301 

4 4 - 98. 13 3. 2 8 7 o. 230 

5 5 - 98. 12 2. 8 7 8 o. 22 o 

el' 6 3 - 99. 12 3. 3 30 o. 220 
<» 

7 4 - 99. 9 2. 6 8 9 o. 24 7 

8 2 - OO. 25 2. 92 8 o. 14 9 

9 3 - OO. 7 2. 7 20 o. 2 75 

• P N : Peso al nacimiento. no se encontró diferencia entre los valores ( p>.05 ). 

n : Número de observaciones por grupo. 
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Cuadro 6. Promedios de peso al nacimiento en cabritos Boer, por sexo y tipo de parto. 

SEXO TIPO DE PARTO n PROMEDIO P N • ( kg ) ERROR ESTANCAR 

Macho Simple 26 3. 48 2 o. 154 

Doble 25 3. o 8 7 o. 153 

Múltiple 8 2. 59 2 o. 267 

cj\ 
~ Hembra ·Simple 20 3. 21 5 o. 19 5 

Doble 29 2. 7 24 o. 15 8 

Múltiple 10 2. 89 9 o. 24 3 

• P N : Peso al nacimiento, no se encontró diferencia entre los valores ( p>.05) 
n : Número de observaciones por grupo. 
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Cuadro 7. Promedios de peso al nacimiento en cabritos Boer, por sexo y número de parto. 

SEXO NUMERO DE PARTO n PROMEDIO P N • ( kg ) ERROR ESTANDAR 

Macho Primero 33 2. 8 7 7 o. 14 3 

Segundo 14 3. 136 o. 197 

Tercero ó mayor 12 3. 147 o. 211 

tl\ 
U' Hembra Primero 32 2. 86 7 o .153 

Segundo 19 2. 7 39 o. 189 

Tercero ó mayor 8 3. 2 34 o. 300 

• P N : Peso al nacimiento. no se encontró diferencia entre los valores ( p> .05 ). 
n : Número de observaciones por grupo. 
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Cuadro 8. Análisis de Varianza para Peso al Destete. 

FUENTE DE VARIACION 

Mes - Año ( M A ) 

Sexo ( S) 

Número de Parto ( N P) 

Tipo de Parto ( T P ) 

Sexo* N P 

Sexo* T P 

Dias al destete * T P 

Error 

N S : No significativo ( p>.05 ). 
• : Significativo ( p<.05 ). 
•• : Significativo ( p<.01 ). 

GRADOS DE LIBERTAD 

8 

2 

2 

2 

2 

3 

91 

56 

CUADRADOS MEDIOS SIGNIFICANCIA 

11.093 NS 

38.480 

25.362 * 

45.349 ** 

4. 9 79 NS 

3. 136 NS 

18.673 NS 

6. 9 34 
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Cuadro 9. Peso promedio al destete de cabritos Boer por sexo, tipo de parto y número de parto. 

VARIABLE CATEGORIA n PROMEDIO P O ' (kg) 

--------

Macho 55 16 . 202b 

Sexo ( S) Hembra 57 14.717ª 

Simple 44 17.562b 

Tipo de Parto ( T P) Doble 54 14.653
3 

Múltiple 1 8 14 . 164ª 

Primer parto 64 14.232
3 

Número de Parto ( N P ) Segundo parto 30 16 . 159 a, b 

Tercer parto 20 15.989b 

• Peso al deslete. Diferenle literal en columna son estadísticamente distintos ( p>.05 ). 
n . Numero de observaciones por grupo. 
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ERROR ESTANDAR 

o. 4 99 

o. 5 58 

o. 535 

o. 49 3 

o. 904 

o. 46 8 

o. 62 9 

o. 88 3 



Cuadro 10. Peso de cabritos Boer al momento del destete, por mes y año de nacimiento. 

NIVELES MES-AÑO n PROMEDIO P D* ( kg ) ERROR ESTANCAR 

4 - 97. 18 15.284 o. 8 52 

2 5 - 97. 16 14.395 o. 795 

3 6 - 97. 6 14.700 1. 3 76 

4 4 - 98. 13 16.102 o. 9 52 

5 5 - 98. 9 15.185 1. o 8 6 

~ 6 3 - 99. 11 15.851 1. o o 8 

7 4 - 99. 9 13.747 1. 044 

8 2 - OO. 25 16.908 o. 65 3 

9 3 - OO. 5 16.967 1. 3 5 8 

• P N : Peso al destete. no se encontró diferencia entre los valores ( p>.05) 
n : Número de observaciones por grupo. 
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Cuadro 11. Promedio de peso al destete en cabritos Boer, por sexo y tipo de parto. 

SEXO TIPO DE PARTO n PROMEDIO P O * ( kg ) ERROR ESTANCAR 

Macho Simple 24 18.615 o. 64 5 

Doble 23 15.510 o. 6 38 

Múltiple 8 14.482 1 . 14 2 

Hembra Simple 29 16.510 o. 768 

Doble 27 13.796 o. 656 

Múltiple 10 13.847 1. o 7 2 

·PO: Peso al momento del destete, no se encontró diferencia entre los valores ( p>.05) 

n · Número de observaciones por grupo. 
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Cuadro 12. Promedios de peso al destete en cabritos Boer, por sexo y numero de parto 

SEXO NUMERO DE PARTO n PROMEDIO P D * ( kg ) ERROR EST ANDAR 

Macho Primero 33 14.634 O. 56 9 

Segundo 14 17.297 o. 8 3 8 

Tercero ó mayor 12 16.676 o. 9 5 3 

~ 
o 

Hembra Primero 32 13.830 o. 61 6 

Segundo 19 15.020 o. 81 4 

Tercero ó mayor 8 15.302 1. 2 6 5 

• p D : Peso al momento del destete, no se encontró diferencia entre los valores ( p > .05 ). 

n : Número de observaciones por grupo. 
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Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

me ha dado la risa y me ha dado el llanto; 

así yo distingo dicha de quebranto, 

los dos materiales que forman mi canto; 

y el canto de ustedes que es mi propio canto, 

y el canto de todos, que es mi propio canto; 

graoias a la vida. 

Violeta Parra. 
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