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RESUMEN 

El presente estudio evaluó In relación de la condición corporal prcparto y su cf"ccto con la 

producción y calidad de In leche en uil rebaño caprino. Ln investigación se rcnlizó en cabras 

Alpitms bajo un sistema de cstnbukación en el rancho ... Cuatro Milpas'' CEIEPB y CC (Centro de 

Enseñanza e Investigación en Producción Bovina y Caprina). A las hembras se les registró el peso 

vivo asi como Ja condición corpoml 15 díns antes del parto. la metodología aplicada pam 

<lclcrminar In condición corpor:il fue de acuerdo a Morand-Fchr et al. { J 9M7). para el nnálisis de 

los datos el registro de condición las hembras se agruparon en 3 categorías (<2.5 .. =2.5. >2.5). 

postcriormcntc se dctcnninó su condición corporal postparto asi como su peso vivo hasta la 

clCcimn semana de prrnJucción. Se realizó una ecuación de predicción para estimar la equivalencia 

de una unidad de condición corporal y su equivalente en peso vivo. Se encontró una correlación 

importaiue entre peso cOrpornl y condición corporal preparto (P<0.001 ). en lo que se refiere al 

efoc10 de la condición corporal preparto a la décima semana de lactación se observaron difürencias 

11nportm11es (J><tJ.05) cnlre el gnipo de condición corpornl de 2.5 ó superior a 2.S en rdación a lns 

hembras úc menor condición. La ecuación de predicción indicó que por cada unidad de diferencia 

de conJu:ión corporal el p.;so vivo varió en 1 O Kg. Se encontró una rclnción estadística 

.s1g111licativa {f><C).(15) entre la condición corporal de la madre y el tipo de parto con el peso de los 

cahntos a partir de los X días hasta los 25 días de edad. 

'i'E~;rs r.nN 
FALLA. Dlt.: V.tUGEN 
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l. INTRODUCCIÓN 

La cvalu01ció11 de In condición corporal (cstttdo corporal) es una estimación subjetiva que 

pcnnirc estimar la cantidad de grasa y ml1sculo de unn región mmtómicn especifica en un animal 

vivo (Gnrnsworthy y Topps. l 9X2). 

La condición corpoml cs el resultado de Ja movili7.ación de las reservas corporales (tejido 

adiposo) y sus ciclos de depósito durmuc In vida del animal (Chilliard. 2003). Los cambios en el 

estado corporal sirven como un;i hc.-rnmicntn rñpida para evaluar las dcsvincioncs' nutricionalcs 

(sub ó sobrc nlimciuación) y pcnnitcn ajustar un ndccuado programa de alimcnt:tción (Gallardo et 

al .. 2000). También las investigaciones sugieren que los c..'1.n1bios de condición corporal influyen 

en In salud y en In productividad de los animales. se ha observado qui.; una pérdida r..ipida de 

condición 1.h:spués del parto puede estar nsocindo con desórdenes metabólicos. problemas 

reproductivos (Gearlm.rt ,., al .. l tJ90). 

Di\·ers:1s técnicas han sido desarrolladas para estimar la com..lición corporal. la mayoría de 

ellas se cnfi."'lcan al estudio de ta cinética del tejido adiposo el cual pcnnitc n nivel celular 

dch;nninnr el volumen y t.liámetro de las células grasas (Aumont et a/., 1994). Ejemplo de estas 

1Cc11ic.:is se encuentran el uso del l.!quipo dc ultrasonido en vacas y ovejas (Domccq el al .. 1995: 

Rmanni ,,., al.. 2001 ). equipo dc rl.!sonancia magnética en cerdos (Mitchcll el al.. 2001 ): 

<.h:tcrminación de la concentración de ácidos grasos no esteriticados (NEFA) usndos como-

1mhcmJorl.!s del balance cncrgCtico sohre todo en el desarrollo productivo de los rumiantes en sus 

dl\.enms cs1ados fisiológicos (Bmirnan y Curric. 19XO: Dunshca i:tal .• 1989). 

Una tCcnica menos costosn que las anteriores y que también se ha utiliza.do como 

e\.;ihmdorn de la condición corporal. ha sido la palpación valid:ida en vncas lecheras. toros de 

engorda. ovejas. caballos y aninmh;s de laboratorio (Carro;I y 1 iuntington. J 9XX: Ullman y 

Foltz. llJllll). 



Esta última técnica (palpación) en las cabras se dificulta estimarla en vivo. ya que su 

tejido adiposo particularmente Jos depósitos subculáncos son muy escasos y se han sugerido 

Uifcrcntcs escalas de condición corporal para las cabras (Santucci. J 9X2 citado por J\.1orand-Fchr et 

al. l 'JX7: 1-lonhold t.'t al.. J lJX'l). mediante Ja palpación del ñrea lumbar y del cstcn1ón .. se ha 

observado que la región del esternón es el mejor indicador de la condición corporal que el área 

lumbar. Por lo que asociar esta cscala a niveles productivos en Ja cabra puede contribuir a 

comprender un poco más las movilizaciones de reservas corporales que se presentan en las cabras 

durante esta t.:tapa. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



11. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2. J. Definición de la Condición Corporal. 

L..-. condición corporal (estado corporal) ha sido definida por los autores Rus~cl el e-,/. 

( J 969)~ como la relación existente entre el tejido adiposo con los demás tejidos dd orgnnisrno. 

Esta definición relaciona la proporción de reservas corporales del a~imal (lipidos .. proteínas y 

minerales) con las reservas del tejido adiposo. Russcl e/ al. ( 1969) utilizó el tém1ino de condición 

corporal como el revelador de las reservas lipidic:is. 
. . : . . . 

La cstinmción de las reservas corporales pcnnitcn cV~hmr !ª cap.aci~ad dC :;adaptación de 

los diferentes genotipos a las condiciones del. mcdici' CMoi:nnd-F"?hr_·':"/ al .• :.19.87) •. así l:i 

determinación del estado corporal representa sin duda u~~ '?rácti~a ~e tnancjo inobjctnbl~ para 

mejorar la eficiencia del sistema ya que eJ mismo evalúa el balancC energético del animal y de sUs 

resen·as corporales. Los cambios en el estado corporal sir:vcn·como.una herramienta-rápida para 

evaluar las desviaciones nutricionalcs (sub ó sobre alimentación) y Permiten.ajustar un adecundo 

programa de alimentación (Gallardo,., cll .• 2000). 

El estudio de In composición corporal ha sido punto de interés pnm ~os científicos en 

diversas disciplinas. divt:rsos simposiums. asi como revistas. han descrito vnrios tópicos referentes 

a cstc estudio. La evaluación dc la condición corporal ha sido vnliosa n partir de su relación con 

diversos campos: t:n humanos se ha buscado una explicación en cuanto n la composición del 

cut:rpo humano y el peso lo que repercute en muchas áreas de la salud; en el sector ganndcro la 

condición corporal. se ha tratado de evaluar para medir su influencia en los tenores de cnlidad de 

la canal quc cx.ige el mcrcado y en el ganado lechero para el apoyo a Ja producción láctea y 

reproducción del siguientc ciclo reproductivo. Olrn de las árcns donde t:tmbién se ha medido Ja 

condición es para :iplic•trla en la investigación básica. ya que provee una conexión cn el 

cntcm.limienlo de las tr:mstbrnmciom;s biocnergélicas cn todo el organismo y por cndc cómo 



nuxiliar para.precisar la tasa de crecimiento en los animales cuando utilizan nutrientes donde se 

conoce su valor nutricional (Robinson. 1971 ). 

2.2. Técnicns de Evaluación de In Condición Corporal. 

Diversas t.:cnicas han sido desarrolladas para estimar la condición corporal. quiz..-1.s la 

disección anatómica puede ser considcrnda como un método ""clásicon popularizado por John 

l-lammond citado por Robinson ( 1971 ). su método ha sido fuente de inspiración para otros grupos 

de investigadores que la han aplicado en loros de engorda. ovejas y cerdos. para tratar de predecir 

lu con1posición corporal. 

También se han utiliz.."tdo los ami.lisis químicos en animales de laboratorio así como de 

granja (Robinson. 1971). con el objeto de encontrar una posible relación entre la condición 

corporal y el perfil metabólico mediante la utilización de ciertos parámetros medibles en snngre. 

que servirían para diagnosticar un dcsbalancc nutricionnl y asi poder prcvc..."Cr d manejo adecuado 

qm! garantice que los animales cumplan con su timción productiva como la reproductiva (Cabiddu 

et al .. 1'>'19). 

Otras tCcnicas más especificas parn estimar la condición corporal que se han empicado. ha 

sido el uso del equipo de ultrasonido que ha pcm1itido medir la cantidad de tejido graso 

acumulable sobre todo en vacas y ovejas (Domecq ,., al .. 1995: Rastani ,., al .. 2001 ). En los cerdos 

se ha utiliz.."tdo el equipo de resonancia magnética que permite medir cierto volumen de tejido 

especifico o de cierta región de intcrc...~ el cual incluye un músculo o gn1po de músculos así como 

depósitos dc tejido adiposo (l\1itchell f.!1 et[., 2001 ). Existen otras investigaciones encaminadas a 

evahmr la condición corporal. a través del estudio de Ja cinética del tejido adiposo el cual pennite 

a nivel celular detcnninar el volumen y diámetro de las células grasas (.t'\umont c:t al .• J 994). Otras 

h!cnicas que han sido utilizadas son mediante el uso del agua tritiatada que pcnnitc detcnninar la 

concentración de ilcidos grasos no esteriticados (NEFA) usados como indicadores del bnlancc 
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encrgético sobre todo en el desarrollo productivo de los nuniantes en sus divcrsos estados 

lisiológicos (Bauman y Currie. l 980: Dunshea et CJ/., 1989). 

2.3. t-:valuación de la Condición Cor¡loral. 

La evaluación de la condición corporal mediante la palpación h:i sido uno dc los mCtodos 

que mits se ha tratado de emplc:ir. Debido a que el método encierra vent:ijas respecto :i otros 

métodos~ ya que se considera barato. inofensivo. rápido. fücil de utilizar y conserva cierto grado 

de conflabilidmJ (\Vahner &.'/ al.. 1993: Pf")·cc et al .• 2001 ). sin embargo a pesar de sus ventajas 

presenta ciertos inconvenientes ya que depende de Ja experiencia de Ja persona que evalúe la 

condición y de las ñrcns corporales que son evaluadas. Este método se ha vnlidado en vacas 

lcchr..:ms. toros de engorda. ovejas. caballos y animales de laboratorio (Carroll y Huntington. l 988: 

Ullm:tn y Foltz. l 9l)lJ). 

En 1:1 inUustria de las vacas lecheras se ha dcsarrollndo un sistema basado en la 

apreciación visual y tactil dr..: la grasa subcutñnea de Ja región lumbnr y pélvicn. cstablccienUo una 

escala de 1 a 5 puntos de acuerdo a la cantidad de tejido graso que recubre dichas cstn1cturns. las 

puntuaciones de acuerdo a la evaluación son 1 pam vac;i cm:icinda y hasta S pam vaca obesa. La 

evaluación úe la condición corporal r..:s considerada una mr..:dida independiente del peso y del 

ta111alio corpornl. considr..:randolo sólo como un indic..,dor de reservas grasas acumulables. la 

condición corporal estñ directamente relacionada con el peso vivo y el contenido de grasa 

cnq1oral (\\'altn..:r L'I al .. 1">">3). Frecuentemente para refinar Ja.escala es posible hacer uso de 

cuartos o 111..:úias unidades de punto (0.25 a 0.5 unidades) o en todo c..,so extenderse a una esc:ila 

de lJ puntos parn nsegurar con mayor exactitud los cambios de grasa corporal (Ferguson t..'f 

al. l "JlJ-1: Pryc..: '-''al .. 2001 ). 



2.4. Evaluación de la Condición Corporal en Cabras 

L, condición corporal (estado corporal) en los caprinos a diferencia de otras especies. &.:s 

dificil de estimar mediante la utiliz.,ción de métodos simples (apreciación visual y palpación). no 

se ha determinado del todo la relación entre su condición corporal y su estatus productivo. debido 

primordialmente a que sus depósitos Ue grasa son mayonncntc ubicndos a nivel cavitario y muy 

poco a nivel subcut:inco (Mornnd-Fchr t.!I al .. l 9X7: l-lonhold t.:I al., l 9X9: Prnsad y Kirton, 1992). 

Russcl t.!I e1/. ( 1 ()69) presenta el trabajo de JefT..:rics ( 1961 ). el cual empicó un mc!todo de 

estimación de la condición corporal en ovejas lactantes basado en un esquema de 5 puntos. 

evaluando la ri..:gión lumbar para su registro. Dcsafortunadamcflle el mantener la cvnlunción a 

nivel lumbar. que l.!S la base del mc!todo aplic..,do para ovejas .. no es muy satisfactorio para las 

cabras por la carl.!ncia de grasa que cubre dich:ts cstn1cturas. La opinión de cocineros donde 

utili? .. aban can1c capri1m. condujo a Santucci en l 9XO a aceptar otro sitio anatómico de depósito de 

tejido adiposo suhcut:inl.!o que es el esternón. esto motivó a la utiliz..,ción de Ja región lumbar 

como una manera complemenlaria del estado corporal. 

La punlunción dd estcn1ón cst.ñ. 111.ñ.s ligada que la puntuación lumbar al peso Vivo. al peso 

UI.! la canal y sobre todo a In proporción del tcj ido adiposo. expresando así el estado de engorda del 

;1111mal (i\forand-Fchr L'I al.. l 9X7). 

El mCtodo para evaluar la condición corporal en las cabras Si.: ba_s_a __ cn la. pil)pación .de dos 

regiones anatómicas: el esternón y la región lumbar. La palpación de In región del esternón 

pl.!rrnilt: n.:conocer el volumen de tejido adiposo subcutáneo (grosor. nnchllra y extensión) así 

~l11110 el grosor d&.: tejido que cubre In articulación condrocsternal. La puntuación se reporta del 

al 5 (Santucci y l\.1:tcstrini. l 9X5). 

En cuanto a In evaluación de In región lumbar. (l-lonhold t.:I al.. l 9X9). establece un 

i...·squcma que permite la palpación de Ja región lumbar (espinazo)~ tomando como referencia la 

parte c•111dal de lo última coslilla y la parte frontal del huc.:so pélvico (Fig. l ). Este esquema no 

,, 



sólo hace referencia al reconocimiento anatómico sino que permite determinar el volumen del 

músculo longissimus dorsi y la grasa presente en la región. 

Los puntos que se reconocen son: 

a) La prominencia Uc las articulaciones intcrvcrtebralcs. 

b) La proporción di.: músculo que recubre a· laS vén~bras. en particular. Ja extt:nsión del 

ml1sculo a tmvés de Jos procesos horizontales así como el grosor ·extendido a través de los 

procesos verticales. 

c) El lamai'io del espacio que se fonm1 al tinnl dé cadn proceso horizontal. 

d) La forma del músculo (cóncavo ó convexo) que se logra a través del final del proceso 

horizontal y el vt:rtical. 

Estas combirmcioncs producen una dctcnninada puntuación dentro de In evaluación 

corpoml. las cuales se han agnrpado en un rango del l ni 5 dependiendo de la condición del 

aninml. El conocimiento c.h; este puntajc. ha servido para que algunos autores hagan referencia ni 

csl:llus nutric1onal del animal. dependiendo del puntajc que en su cvnluación corporal haya tenido. 

Di: acuerdo con In valoración de la condición corporal estos serian Jos grados en Jos que se 

agruparian a los :mimalcs. 

<;J.(,,IJO O: ··Animal extrenmdnmcnte emaciado··. al borde de la muerte. 

G 1-lA J>O 1: ··Animal emaciado··. es facil distinguir Ja espina. dorsal. Jos flancos. costillas y la 

grupa. Es 1:1 lipica situación del muy severo "bnlancc energético negativo"- siendo ind...:scable ..:n 

cualquier momento dt:I ciclo productivo. ya que compromete la sa.lud y Ja producción de leche. Es 

fi.icll palpar la articulación condroesternal y el inicio de las costilla. ... a nivel lumbar se distinguen 

las apófisis trans\'ersas. no se distingue ningún grosor del mllsculo longissimus dorsi ó depósito 

t..k: grasa entre la piel y el hueso de estas cstnrcturas. 

TESIS CON 
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GRADO 2: .. Animal ligeramente naco"'. continlm con el balance energético negativo. es visible la 

espina dorsnl así como la gn1pa. al palpar la gmsa csternal es notable un ligero aumento en su 

grosor ( 1-2 cm). se detecta fücilmente una pequeña capa de tejido entre la piel y la articulación 

condrocsternal. a nivel lumbar todavía se distinguen las vértebras .. los procesos tra.nvcrsos se 

encuentran redondeados por la presencia de tejido y el músculo longissimus dorsi cuenta con un 

grosor mod..:rado estando cubierto con poco tejido graso. 

GRADO 3: .. Condición promedio ... en el nnimal la espina dorsal no es pron:1inente. la grupa se 

encuentra bien cubierta de tejido. las costillas no se aprecian a si.mplc vis~ .. '·La Sra~a cstemal se 

encuentra bien d..:finid:i. al palpar es dificil distinguir el esternón por. Ja c::intid:.:~ de.tejido presente 

(gr;um+músculo) así como la articulación condrocstcmaL A' nivel lumbar,cl i:Cjid~ que recubre ;1 

las vértebr;1s es mayor. no se identifica con fücili~ad l:is "np~fi.~;s t~h11-~·~:~~s~~~ 

GH.Al>O .i: ""Animal Gordo"'. el esten1ón y costillas se-cncuentra:.c~n_ Una mayor cubierta de 

t~jido. a nivel lumbnr los procesos ~pinosos no se detectan al palpar. ;\:I 1núsculo Jongissimus 

dorsi cstil. asociado con un mayor grosor de grasa subcutánea .• los proccSos transversos no se 

distlngu.:n fácilmente. 

GRADO 5: ··Animal Gordo·~. sobre condición corporal. a nivel lumb:ir los procesos espinosos y 

transversos no se pucdcn palpar. el 111l1sculo longissimus dorsi se cncuentm cubierto por una grnn 

cantidad de tejido graso y un mayor d..:pósito de grasa en la grupa y cola. 

Los grados 4 y 5 son cstados. de balance energético positivo. agravados por In aplicación 

Je niv..:lcs nutricionalc;s muy elevados. En c.:stos gr.idos:_ se. pueden presentar graves Uisturbios 

metabólicos. all.:ctndo la producción (Russcl et al .• 1969: t\.lorand-Fchr 1..•t al., l 987: Gallardo et al. . 

.::?000) 
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f'igura l. Dtlerminación de la Condición Cor)loral en Cabras. Las Oechas señalan las zonas en donde la condición corporal es 
medida, la región lumbar)' la región del esternón. 



2.5. l\.1ovilización.de Reservas Corpornles 

Dependiendo del nivel de, p.-oducción en los animales pucde p.-cscnta.-sc- una g.-an 

dcmanda de nutricntcs que nO sicmp.-c con Ja ini;csta de alimcrlto se llega a cubri.- .-esultando en 

que se p.-cscnte un dcs~ala~cc de en~.-gía y con e~l~. la ncccsid~d .de .-ec~~.-rir.a In movilización de 

las reservas co.-po.-á.Jes.- ·cst·c, ·~cncrn1mc1ltc hñ sido obsc~'ado. en vncns' altas- p;oductoras al inicio 

de la lactancia (Flatt el al .• ~c~69~ c¡;~d~ Por.Andfcv .. · et~''·~ 1994). 

2.5. l. Balance de energía nei;:.ativo. 

Los nuc.-icnles que deli111itan p.-incipalmcnte el l"cndimiento de la leche son Ja encQ;in y la 

protcina. Durante la lactación temprana. Ja ingestión de nutricntcs apartadores de energía i.:s 

msuficicnte para cumplir con los n:que.-imientos de mantenimiento y la p.-oducción de leche. lo 

cual resulta en un balance negativo t..h; cni.:rgia. Los balances individuales de cne.-gin por Jo regular 

alcan_,_,n su punto mas bajo al final de la segunda semana después del parto. cuando esto sucede 

las n:~..:rvas d.: 1-.:jido corpor..11 son rnovili7 .. ndns para proporcionar el dCticit entre ingestión y 

n:qu..:rnnienco. aportando sobn: todo energía y poco de proteína (Fcrguson. 1995). 

Es1..: balanc..: 11..:galivo signitien que el valor de cncrgia de todos los alimentos ingeridos es 

111..:nor que ..:1 valor di: ..:nergia de toda la 1-.:che producida. A fin de que el animal continúe 

produciendo leche durante el balance negativo de energía. In hembra debe compensar este déficit 

cambolizando (d..:sdoblando) su propia grasa corporal asi como algunas ·proteínas del cuerpo. 

n.:suhando en una pérdid•t de peso. Algunos de estos nutrientes catabolizados. son convertidos l!ll 

glucosa o bien sin'cn corno precursores para producir grasa y .proteína de-. la· Jcch~ (Aziz el 

al. l '-J92~ St..:venson. 19'17: Frcdricks. 2003). 

Cuando aumenta el consumo de alimento y el animal nlcan.7 .. a su pico de consumo. es 

cu•111do se cubn.: finalmente d dCticit de energía con los nutrientes consumidos cu la ración. En 
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..::ste punlo. d bakmcc de encrgia se vuelve cero o positivo. la cantidad de cn..:rgin total ingerida en 

In ración cubre o exced..: Ja en..:rgia Cotal de la leche producida. Sólo entonces puede cmpczar a 

r..::cupcrar sus rcscrvas de peso corporal perdidas y es cuando su balance de energía se vuelve 

positivo (l\.torand-Fehr ,.., ni., Jc.)87: Aziz L't ctl .. 1992; Stevenson. 1997 ). 

2.5.2. 1\-'loviliznción de rescrvns. 

L-i moviliz..-ición de las reservas corporales. dependen de varios- factores tales como: la 

producción de leche. la condición corporal. cdad. raz..-i. parto. composición de la dicta y factores 

hormonales (Bnuman y Curric; l 980; Andrew. c:t al .• 1994: Cnpra. 2002). 

En d metabolismo lipidico dd animal. el tejido adiposo es un cle1ncnto importante que 

inJluyt.: en In movilización y In acumulación de los lipidos. las reservas grasas sirven como 

substrato para la producción de encrgia (l\1ornnd-Fehr c:t al .. l 9X7: Rukk,,·nmsuk c:t al .. l 999). los 

cambios en el tejido adiposo ocurren al final de la lactación y en el periodo seco. en donde la 

actividad d..: lipogt:ncsis y cstcriticación de los Jípidos se ve aumentada. después del pnno In 

sintesis de tejido adiposo disminuye incrementtlndose rápidamente la actividad de Jipólisis y 

protcólisis (l\lcNamara. 1991: l\1cNmnara y Hillcrs. l 9X6 citados por Rukk,\.-:unsuk c:t al .. J 999). 

cl cual ayuda n proporcion:tr gran parte de los nutrientes a l:t gl3ndula mamaria especialmente al 

111icio de Ja lactancia (Vernon y Flinl. l 9X4. citados por McNnnmra. 1989). la cantidad y el 

porcentaje d..: utilización de In grasa corporal durante la lactación puede afectar la producción de 

h.:du.:. el estado de salud y la reproducción de muchas t..~pccic..'S (Gcnrhart et al.. 1990; \Vah:m:r t.•t 

al.. llJlJJ). 

Uno dc Jos mccanismos qtie posibilitan Ja moviliz•ición de Jos lipidos es Ja homiona 

sensitiva Jipasa (1-ISL) cuya concentración cn la sangre aumenta ·en fom1a notoria después dd 

parto y la cual se encucntrn rclaciomufa con In s..:crcción de cncrgia en la leche (tv1cNamnrn. 

J tJl'(lJ). dando como resultado la fonnación de dcidos grasos no esteriticados (AGNE) en el plasma 
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sanguineo (l\.torand-Fchr et al., l 9X7; Dunshea et al., l 9X9). los cuales llcg:m a prevalecer en In 

ubre en donde contribuyen a aumentar la proporción ·de materia grasa de la leche (Joumet y 

Rémond. l 9X 1: Morand-Fchr et al., l 9K7: Rastani et al., 2001 ). 

2.6. Relación de In Condición Corporal y su efecto en In Reproducción. 

Ln reproducción es el principal componente en Ja eficiencia de la producción. diversos 

autores mencionan que los cambios en la condición corporal al inicio de Ja Jactancia. podrían 

:1fcctar Ja reanudación del siguiente ciclo estral nsi como los diversos sucesos reproductivos 

(Gcarhan et al .. 1990: Ferguson. 1997: Pryce et al .. 2001: l\.1aninez y 56.nchez 2002). 

Las investigaciones realizadas en vacas destinadas a In producción de cante demuestran 

que cuando el consumo de nutrienlcs es inndccuado y las reservas corporales se agotan. el 

intervalo que existe del parto a la presencia del primer celo {estro) tienden a prolongarse. así 

corno lambién influye en el porcentaje de fertilidad {Lalman et al .. l 997: 1\1orrison et al .. 1999). 

En el caso de bs cabrns un fracaso reproductivo puede observarse por el bajo porcentaje 

di.! panos dobles. a.si como un bajo porcentaje de destete. resultados que se asocian a cabras con 

condición corporal baja. Parecido a las ovejns. las cabras tienen un potencial para las ovulaciones 

rnl1ltiplcs pero esta pui.!dc dcteriornrse por una inadccunda nutrición. El porcentajc di; ovulación 

esta mediado a largo tiempo por el aprovechamiento de la condición corporal mientras quc los 

efectos a corto tiempo se llevan a cabo a trnvés dc Ja provisión de nutricntcs que moditic:m el 

amh1cnh: hormonal. mas no la alteración de la condición corporal (Landau t.•t e1I .• 1996; Luginbuhl. 

200.J) 
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2.6.1. As11ectos Genéticos de Ja Condición Cor11oral 

Diversas mcdiciom;s de la reproducción tales como intervalo entre partos. dfas al Primer 

servicio. porcentaje de concepción. cte. ticner.I una hcrcdnbilidad baja. típicamente menor del 10%1 

( 1104..:kstm e/ ul .• 1994: Prycc e/ al .. l 99X: Prycc e/ al .• 2001) m~cntraS c)uC la condición corporal 

tiene una hercdabilidad alrededor del 0.2 n 0.3,(JoncS e/ al.-. 1999: Pryce. e/ al .• ,2001). es por ello 

que la condición corporal podría tomarse como un eficiente indicndor ,indirecto. de selección para 

rm.;.jorar la fi:rlilidnd . 

2. 7. Relación de la Condición Corr>ornl y su efecto en la Producción Láctea. 

Las investigaciones sugieren que la condición corporal preparto innuyc cn la 

productividad de Jos animales. ya que al incrementarse la condición corporal ticn..: como resultado 

un incremento en la producción dc leche asi como en el contenido de grasa (L:md y Lcavcr. J '>XO; 

Joumct y RCmom.L l9X 1 ~ Holler e/ al .. 1990: Chilliard. 2003). Se ha observado que en vacas 

kchi:ras pt11.:1..h:n moviliz.."u· sus reservas corporales al p:uto para mantener los requerimientos de 

1..:ncrgia y proldna al inicio de la lactancia para Ja producción de leche (Gearha.rt et al.. 1990; 

i\1ndhav '-'t at. l 99X). Conviene no forza.r demasiado esta capacidad de movilización dd animal. 

ya que deprime su consumo de alimento incrementando el balancr.: de energía negativo 

(Ciarnsworthy y Jones. l9M7). que en muchas ocasiones se traduce en un mal comienzo dc la 

lactac1ún. con lo quc se acorta la fa.sc ascendente de In curva de lactación obteniendo bajos 

rcm.Jimicntos (Cnpra. 2002). 



111. OH.IETIVOS 

1) Determinar el efecto de In condición corporal en el último tercio de gestación y su cfocto sobre 
la producción de kchc en Ja primc;rn etapa de lactación. 

2) Determinar d cfocto de In condjción corporal en el último tercio de gestación y su efecto sobre 
Ja cnntidnd de grasa en In leche. 

:l) Dch:rmirmr la relación entre la condición corporal prcparto y peso postparto . 

...J) Est;abh.:ccr una relación entre In condición corpor:iJ con el peso de Ja camada n los 25 dins. 

1-' 



IV. MATERIALES V METODOS 

4.I. l\-1.ATERIAl...ES 

ARE.A l>t-: INVESTIGACIÓN: El trabajo se desarrolló en el Centro de Enseñanza. 

Investigación y Extensión en Producción Bovina y Caprina (CEJEPByC) º"Rancho Cuatro 

l\1ilpas·· de la Facultad de Mcdicinn Veterinaria y Zootecnia de In Universidad Nacional 

Autónoma de l\<1éxico. localizado en el Municipio de Cuautitltln lzcalli. Estado de México. 

El cc.:ntro de invcstignción se ubica a 19º 43• latitud Norte. 99° 14" longitud oeste a una altura 

media de 2450 m sobre el nivel del mar. con clima templado húmedo C (\Vo) (w) b (i"). 

precipitación pluvial promedio de 620.6 mm .• vi&.:ntos dominantes de Norte a Sur y de Este a O..:stc 

(García. l 9X5 ). 

ANli\tALES: El rcbatlo cxpcrimcntnl estuvo confonnado por un total de 20 cnbrns 

Alpinas. cuyas edades oscilaban desde los 2 a 6 años. El rebaño se encontraba en estabulación. 

Las cabras ti1c..-on alimentadas con un pelleta (elaborado en base de alfalfa. rastrojo de maíz.. 

avena. minerales y mclaz..,) con un 12.54% de proteína y un alimento balanceado para ganado 

lcchcro (Bovitina l~cchera con PC 16o/c1 y con una EM de 3.01 J\ifcal/Kg). 

Los ;111imales del rebaño se identificaron a través de aretes. 

4.2. l\tt-:Tol>OS 

LECllE 

Rccolccción de muestras: scnmnalmcntc se tomó el peso de la leche de cada uno de los 

nninmlcs d..: la ordeña de la rn:uiana y de la tarde. Se recolectaron· 50 mi de leche de cada uno de 

los animales en producción ...:n el transcurso de la ordeña de Ja t:irdc. las muestras sc ctiqu...:taron y 

sc mantuvit:ron en refrigeración hasta el día siguiente en que se analiz..,ron para dctcrmina..- grasa. 
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fücron 100 n1ucstras que se utilizaron en el estudio correspondientes de la 5 a Ja 1 O semana de 

producción. pcríodo que füe clasificado como primera ctnpa de lactación. 

Análisis de grasa: El análisis se realizó a través del método de Gcrbcr el cual se describe 

n contimrnción: 

Transferir 1 O mi de ácido sulfi"trico ni butirómetro de Gerber 0-8'Yu. añadir cuidadosamente 1 1 mi 

de h:che dejándola resbalar lentamente por las paredes del butirómetro. Posh.:riornn:nte se agrega 

1 mi de alcohol isoamilico. se inserta el tapón y se sujeta el butirómetro por el cuello. para agitar 

cuidadosamente hasta que se mezclen los reactivos y se disuelva totalmente Ja cuajada. dicha 

agitación dura alrededor de 15 segundos hasta asegurar mm buena digcstión. en seguida se coloca 

los butirómctros en In ccntrifuga durantc 5 min. n 1000 r.p.m. A continuación se rcaliza la lectura 

de In columnn de grasa. 

ANli,JAL.ES 

Talla y tipo dc parto: Al inicio del estudio a cada una de las hembras del rebaño. se le 

midió su talla (altura a In cruz en cm.) y ni parto el número de crias que tuvo (tipo dc parto). -A 

las crías del rebai\o se les registró en fom1a semanal su peso hasta el momc~lto de su destete. 

Evaluación de peso y condición corporal: Los pesos de Jos animn:lcs se registraron en 

fonnn semanat el pesaje se realizó 15 días antes del pnrto hasta la déc~ma semana de 

pro<lucción postpnrto. así como In detcnninación de su condición corporal. utilizando en i...-sla 

última la metodología descrita por (Santucci e/ al .• 1991 citado por Aumonl e/ al .• 1994). El 

mCtodo que se utilizó pnr.:1 la evaluación de Ja condición corporal fue n través de In palpación 

de dos regiones anatómicas: d esternón y las vértebras lumbares. 

Por medio Je la palpación a nivel esternnl se dcterminó el volumen del tejido adiposo subcutáneo 

(grosor. nnchura y cstcnsión) asi como el grosor de tejido circund.nnte que cubre In región de la 



articulación condrocsternal. 

La evaluación se n:: .. 'llizó 111ediamc el uso de una escala de 5 puntos. se. hace referencia que 

animales con una puntuación de l (muy ílacos) la carnclcristica de la c::ipa de grasa a nivel 

cstental es pequeña. angosla y delgada. detccltlndosc muy fáci_h~1entc Jos huesos que conforman el 

csten1ón. mientras que los animales con una puntuación de 5.(muy gordos) la·capa de grasa es 

grande y profunda pudiéndose cxrcnder hasta 1'a. rCgit;>n_ -~~-.-,~ ·co~-~-ill~:';·~o· id~'ntiÍica.ndo tan. 

friciltnente el hueso. 

La pa.Jpacíón de la región lumbar (delimitada a. partir de la última costilla y_ Ja parte frontal del 

hueso pélvico) se lc asignó una escala de 5 puntos~ tom~ndo como. rcfc.rc::_nC_i~' }os/ procesos 

articulares. transversos y espinosos de las vértebras lumbares. de acuerdo con (J-lo_nhold t!I al .. 

llJX•J). Anhn;ilcs que registraron una escala de J. l:t región de la articulación intervcftebrnl era 

prominente cubierta con escaso tejido. mientras que los anima.les con una puntuación de 5. los 

procesos horizontales como verticales estaban cubiertos de músculo y grnsn subcuttlnca 

11np1dicndo Ja identificación de las estructuras a Ja p:ilpnción. 

4 • .3. AN..\.l ... 1.SIS DE DATOS 

Pnrn la rcnliz.'lción de los estudios. los registros de Condición Corporal (CC) preparto dc Ja 

maUn.:s se estimaron J S di:is antes del pnrto. Jos cuales se agrupa.ron cn 3 categorías: 

Nivel 1: (CC) < 2.5 correspondiendo ni 30'X, de Jos anim:ilcs 

Nivel 2: (CC) =2.5 correspondiendo al 35'.X. de los animales 

Nivel 3: (CC) >2.5 correspondiendo al 35'.v., de Jos :mimalcs 

PRli\.-·1ER ESTUDIO; Determinación de coeficientes de Correlación de Pcarson entre 

T~llla. Edad. Peso. Condición Corporal prepnrto y tipo de parto. Los coeficientes de correlación de 

Pcnrson tili.::ron de[enninados mediante el PROC-CORR del pnquete estadístico SAS ( J 996). 
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SEGUNDO ESTUDIO: Evaluación de la Condición Cor-pornl Pr-cparto de las cabr-as con 

pl!so cor-por-al final. producción d...: leche letal y cantidad de grasa. Los datos SI! analizaron 

utiliz..,_ndo el proccdimil!nto GLM (General Lineal Modcls) del paquete estadístico SAS ( 1996). se 

usaron la edad y tipo de parto como covariables. 

TERCER ESTUDIO: Evalunción de la condición corporal preparto de las cabras con el 

peso postpano. se estableció una ecuación de predicción para detenninnr la equivalencia entre la 

escala de condición cor-peral con el peso corporal. 

CU..-'\RTO ESTUDIO: Evaluación de la Condición Corpor;il Preparto de las madres con 

d peso dt: los cabritos. Se registraron el peso de los cabritos a partir del nacimiento. X. 15 y 25 

Uias dt: edad. estos pt:sos füeron analizados con referencia a In condición cor-pornl prcparto de Ja 

madn.:. uliliz..,ndo d procedimiento GL1\.1 (General Lineal Models) del paquete estadístico SAS 

( f l)l){J) 
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V. llESULTADOS 

5.J. PRll'-IER fo::STUOIO: Determinación de Coeficientes de Correlación de Pcnrson entre 

tnlln. edad. peso. condición corporal prcp11rto y tipo de parto. 

El cuadro 1 muestra lns varfablcs utilizadas con sus respectivas medias y desviaciones cstándars 

y el cuadro 2 Jos coeficientes de corrclnción de Pcnrson. Entre estas variables se observa una 

corrclnción import.antc entre peso corporal y la condición corporal prcparto (P<0.001) . 

Cundro 1. l\ledias y desviaciones cstnndnrs de carnctcristicas de interés productivo de las 
cabras 

Va.-iablc f\<fcdia Desviación Stámfar 

Talla (cm) 73.1<3 2.6X 

Edad (año) 4.0K l.2X 

P,.;so (kg,) 65.04 X.55 

('rn1dició11 Co.-poral prcparto 2.61 O . .JO 

Tipo de" pnrto 1.1<3 O.X6 

Cundro 2. Coclidcntcs de Correlación de Penrson entre ti.Un, edud. peso, condición corpornl y 
tipo de parlo 

\'anahlc Tnlla Edad 

·ralla 1.000 0.232 

Edad 1.000 

Pi:so 

ce P.ª 
Tipo dr.: parto 

·• C C P.: Condición Corporal Prcparto 
·P·.o 001 

Peso 

0.271 

0.130 

1.000 

Condición corporal 
prcparto 

0.073 

-0.0X2 

CJ.701. 

1.000 

Tipo de parto 

0.050 

0.091 

0.059 

0.072 

l.000 



5.2. SEGUNDO ESTUDIO: Evnhmción de la Condición Corporal prepnrto de las cabras con 

peso corporal final. prt?ducción.dc leché total y cantidad ·de i:rasn. 

A) Evahuición .de I·~ Coi~dici"t.i;~ ·c~rpornl ~1rép~;to de-ÍnS'C~·b-rns Con peso corporal final. 

En este. ~~~~di~_-. ~c::,~~~c.~niraron difcr~~~~i~~:-·:importm~t~s (P< 0.05) entre .;¡ grupo de 
' --- .· .. .':" ·-··, 

condición COrpOi-ai'd~ ·2.~ ~ .SU_P~~-~~;. a 2-.5. c~º~ñ·'rcladón ,(Ías hembras de condición co,.Poral menor 
.- -- e~ •: • • .. ' • • -. ' .-- '' -_. • 

a esta escala. 1-,s hcmbr:is de mejor. condición corpor:il prcpnno movilizan mayor cantidad de 

reservas corporales como se aprccin en la Figura 2. 

1 ~ 
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ji . :.. ._,_,. 

.rf'ti~=.-Js:~Jli~~~,.iti~~'L. __ .. '-"--'~-.-:J;;-YY 
<2.5 =2.S >2.5 

Condición corporal 

:\li\IC: n1cdia~ de minirnus cu;utr.ulus 

•e.e. 
DMMC 

Fil!uru 2. Erecto de la Cundicicin Cnr1tnro1I prc1u1rto de la cnhra suhrc el 1•c~o firutl (± c .. c.) 
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U) Evnhmción de In Co11dición Corporal 1>rcpnrto de las cnbrns sobre la producción de leche. 

En este estudio se encontraron diferencias csuidisticas significntivns (P<0.05). entre los tres 

niveles de condición corporal. como se puede observar en la Figurn. 3. Las cabras de condición 

corporal mas aha obtuvieron la mayor producción de leche. dando 60 kg. m:ís de leche en 

comparnción con las cabras de condición corporal más baja. 
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Fii,.t 3. •:recen de l:.t Condiciftn Corporul Prc1utrto de la c;1hr.11 ~uhrc la 11roduccitin de leche(± e.e.) 
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C) Evahmción de In Condición Corpornl ¡1rcpnrto de las cnhras sobre In cantidad de J!rnsn 

¡1roducidn. 

La condición corporal prcparto obtenida en hembras con puntuación di.: 2.5 ó superior tiivo 

intlm:ncia importante (P<0.05). en la ca.ntidad de grasa (kg) que se produjo durante el periodo 

dt: pnJcba. en co111parnción con las hembras dc menor puntuación n 2.5 en su condición corporal. 

como se puede apreciar en la Figura 4. 
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5.3. TERCER •:STUl>IO: Evalmtción de In Condición Corporal preparto de la madre con el 

peso poslpnrto. 

Los v:dorcs medios de peso corporal se ajustan a los di; condición corporal. ralla y edad según la 

siguiente ecuación: 

Peso Corpornl= O.K79 + 10.60(condición corporal)+ 0.47 (edad)+ 0.39 (t:llla). 

Lo qw.: da como resuhado que se ejemplifique esta ecuación en una cabra de 60 Kg. Con una 

condición corporal de 2 a 4, con talla. de 72 cm y edad de 5 años. 

Se h.:ndrian los siguientes resultados: 

CmuJro 3. Relación de In puntuación de la condición cor11oral con el peso en K¡:. que dcbcrin 
de tener In cahrn. 

Esc:iln Condición 
Corporal 

2 

2.5 
3 

3..5 

4 

Peso (Kg.) 

52.5 

57.H 

63.1 

6K.4 

73.7 

Las vari.ablcs ralla y condición corporal en la ecuación d..: predicción son significarivns _ (P<O.O 1 ) . 

...-sto significa que un animal que pesa 60 Kg. con una c..·diticación d..: condición corporal de 2 h.:ndría 

que subir 10.6 Kg. para llc!gar a una calificación de condición 3 y aumentar 21.02 Kg. para obtc!ncr 

t11m calificación de condición 4. 



5.4. CUARTO ESTUDIO: Evnhmción de In Condición Corpornl preparlo e.Je la nmdrc con el 

peso de Jos cabrilos. 

Se cncoruró una relación esladística significativa (P<0.05) entre In. condición corporal de 

la madre y cl tipo de parto con el pcso de los cabritos a los 8. 15 y 25 dias de edad (Fig. 2). En 

rclación al peso al nacimicnto. la condición corporal prcparto dc la madre y la edad de la misma 

mostraron cicrta tl.:ndcncia (P<CUJX) a influir en est:i característica. En la Fig. 2 se aprecia que los 

cabritos menos pesados a Jos 25 días di: cdad. fueron criados por madres con una cscala en Ja 

condición corporal pri:parto menor de 2.5 en comparación con nqucllos c.."tbritos que provienen dc 

madres con una escala igual o ma,.·or a Ja de 2 . .S. 
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VI. DISCUSIÓN 

Primer Estudio: Determinación de coeficic11tes de Correlación de Pearson entre Talla. 

Edad. Peso. Condición Corporal 11repnrto y tipo de ¡1arto. 

La corn:lación positiva observada en el presente estudio c~trc peso y c~:mdición corporal 

prcparto. coincide con lo mencionado en diferentes especies. como lo ~demostraron (Nicholson y 

Sayers, 1987) en donde consideraron que la condición corporal tuvo' una relación directa con los 

cambios de peso vivo en vacas Boran (Sos indicus). que se ·enCántr~ban en periodo seco y de 

lactación. (Holler et al., 1990) en vacas Holstein en periodo seco también encontraron resultados 

similares. (Carroll y Huntinglon, 1988) en yeguas, (Sanson et "al., 1993 ·y Manzano et al .• 1999) en 

ovejas, (Ullman-Culleré y Follz, 1999) en ratones. (Honhold et al .. 1989; Cissé et al .• 1992 y 

Majele-Sibanda et al., 2000) en cabras . Esta relación se puede explicar debido a que se ha 

observado que un cambio en la condición corporal representa un cambio en el peso corporal 

(Honhold et al .. 1989). 

La no relación entre las otras variables analizadas talla. edad y tipo de parto, es probable 

que se debiese a la uniformidad de los animales en estas características, como se observa en el 

cuadro 1. Esto debido a que todas las cabras del estudio ya habían desarrollado la talla 

promedio del rebaño, inclusive las cabras de 2 a1los. 

Secundo Estudio: Evaluación de In Condición Corpornl Preparto de Jns cabras y su relación 

con peso curporul final. producción de leche totnl y cDntidnd, de ~rasa. 

··') Condición corporal prcpnrto de _lns cn~r~.s. y,_~u r~i~:-~_ió~. C:º.", Ja,.pérdi~n ·de peso: coincic.h; 

cnn (Nicholson y Sayers,1987: L~lma~·et a~~!·.f~~~?:·:~;~:~~~ -~/·~~~-~:~.;?~O~_Y, ~~~~-n~~! e_t .al .• ·2002) 

en vacas de razas productoras de carne. asf como en razas productoras de leche (Madhav et 

a/ .. 1996; Gillund et al .• 2001 y Pryce et al .• 2001). Esto se explica debido a que durante el periodo 



postparto el consumo voluntario de alimento no satisface el incremento en la demanda de 

nutrientes, por 10 que se requiere una movilización de las reservas corporales (grasa y protefna) 

como lo mencionan Bauman y Currie (1980}. Morand-Fehr et al. (1987} y Bell (1995). 

IJ) Condición corpornl prepnrto de, l:1s cabras y producción de leche: In rclncíón obscnmda 

' ' 
entre condición corporal prcpnr10 y producdón ·de. leche;;· ~Oincide ·coi1 lo mencionado por varios 

autores. (l\;1orand-Fchr e/ al.. l 9X7 y Cabiddu e/ e1I.. 1999) en cabras .. (Gan15,,·orthy y Topps 

1982~ \Vahncr ,., al., 1993 .. Pcdron el al., 1993:. Fcrguson ,., al .• 1994; Madhnv ,., al .• 1997; Heucr 

"' '11.. 1999 y J>rycc f!f al.. 2001) en vacas Holstcin .. Cff donde se refieren una movilización de 

reservas corporales que intervienen en la producción. de· leche. Generalmente los lfpidos 

almacenados en el tejido adiposo mantienerl aproxlnladamente el 33% de Ja producción de leche 

durante el primer mes de lactación {Bauman" y Curri-e~ -1980). · 

C) Condición corporal pr.c¡1nrt~ ·y:0 cnrlt~dR.d_ d<!-_Jir~sn cn-ln:Jcchc_: la~ mayor cnntida.d-dc leche 

producida en las cabffi:,; de· nl~jor condi~ión · t"ue ~ sii~1ilar "n I~ ·observ~do én otros estudios en -donde 
' ' ' 

mencionan 1111 efecto directo (Gc~~hart ,.,·;;/ .• 1990:· Holtcr cÍ al .• 1990; Pcdron f!/ al., 1993; 

l\1arkusfold e/ al .. 1997)_ en vncns Holstcin .. nsi como en yeguns.(~orcnu ,•tal .• 19~3)._Todos 

estos estudios mencionnn que animnlcs con una mayor condición corporal prcpnrto ni inicio de ~n 

lact.ancioi utilizan sus reservas corporales parn producir un mayor contenido de grasa en In leche. a 

d1fi.:rencm de los animales que presentaban unn menor condición corporal prepnrto utilizaban con 

menor frecuencia sus n;servns grasas y generalmente In producción de grasa en In lcc,1c se 

úerivabn úe la ingestión úe l:i. materia seca contenida en los alimentos Trigg et e1I .• 1979 citado por 

Peúron t.'l t1/. ( l 99~). 
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Se considera que el tejido adiposo y su metabolismo son parte esenci;al del desarrollo 

nmnmrio en la lactación. algunos lípidos podrían ser usados como precursores de la grasa en la 

leche y suplir In energía hacia los tejidos. la grasa corporal proporciona aproximadamente el 20o/t, 

de la grasa rotal de la leche producida al inicio de la lact:ición en cabra...; (l\-1orand·Fchr t.•/ 

ctl .. 19X7) y vacas lecheras (Kronfcld. 19X2; l\.1cNamara. 19X9). 

Tercer Estudio: Evahmción de la Condición Corporal Prcparto y su relación con Peso 

Postpnrto. 

La relación encontrada en el presente estudio entre la condición corporal preparto y peso 

postpnrto. coincich; con lo mencionado en varios trabajos (Nicholson y Sayers, 1987; Lalman et 

al .. 1997; Arango et al .. 2002; Tennnant et al .• 2002) en vacas de razas productoras de carne, en 

donde consideraron mediante una ecuación de predicción la relación entre la condición corporal 

con los cambios de peso vivo postparto. La relación de 1 O kg. de cambio de peso para un 

cambio de unidad en condición corporal en cabras como sucedió en el presente trabajo, también 

ha sido señalada por una publicación de la Universidad de las Canarias (2002). 

Esta relación de peso con condición corporal implica que probablemente la condición 

corporal preparto más óptima pudiera ser la escala de 3. valor que concuerda también con lo 

mencionado por Fredricks (2003). Animales más altos en esta escala más que beneficios se ha 

1nencionado puede ocasionar problemas (Gillund el al., 2001 y Pryce el al.:·2001), diversos 

estudios establecieron que animales con una mayor condición corporal preparto, sufren u~a 

mayor pérdida de su condición para la producción de_ leche y·._qUe'. quizá', .. por la excesiva .. ___ .,,_ ·,"' ... 

rnovilización de grasa corporal y la rápida· ciÍCurac1óO- de, ácidos gras~~ ·libr~s :s·e. d~Prima -.el 
. . . 

consumo de alimento (Morand·Fchr ':'al., l 9X7 )· Pcdron <!~.al .• · l 99;t.>-

Las h..:mbras con escala corporal inferior a_I 2.:? neccs.."lrinmcntc para p_r::oducir leche 

tuvil.:ron que njustarsc a su consumo de nlimcnto como ha sido observado por Pcdron et al. ( 1993) 

~ 1::1111lm!n pueden t..:ner una serie de problemas de índole productivo y sanitario (Russcl C!I al .. 
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1969 y Gallardo et al .. 2000). 

Cunrto Estudio: Evnlunción de In Condición Corporal Prcparto con el peso de los cabritos. 

La rch1ción entre la condición corporal de la madre con el peso de sus crías coincide con 

d estudio de J-lcnnekc et al. ( J 9X J) citado por Do~'lu et al. ( 1993 ) .. en donde mencionan que las 

crías provenientes de mndrcs dclgndas ni parto. tuvieron un menor crecimiento. Esta respuesta 

puede explicarse principalmente a través de dos aspectos. el primero en base a la relación entre Ja 

condición corporal con la producción d..: leche. punto que algunos autores han m..:ncionado 

(i\1orand-Fehr t.•t el/ .. J9X7: \Valtner t.•t ul., 1993: Pryce et al., 2001) .. dado que las madres con 

mejor condición corporal tienen 111.:t)-'On:s posibilidndcs de movilizar sus reservas corporales para 

lo1 producción de lechi.:. El segundo aspecto es referente n la. calidad y canridad de leche que 

rcquien; el cabrito parn crecer y para generar reservas corporales (Morand-Fchr .. et ul .. 19X.5: 

Sanz S~unpd•tyo et al .. 1 'JX7: Fcrnández et al .. J 992; Sanz Smnpclayo (..'f al .. 199.5). 

Es conocido que si el consumo de lcchc puede ser incrementado durante Jos primeros dias 

Je vi<la las crías ticndi.:n n crecer más rñpidamcntc y a lcncr un ntcjor peso corporal (Campbcll y 

IJ11nkin. J '1X3 ) .. aspecto que se observó en este estudio. 
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VII. CONCLUSIÓN 

La condición corporal prcpano influyó en la producción de leche de la primera etapa de lactación. 

l:ts cabras con mejor condición produjeron mayor cantidad de leche. 

La condición corporal prcparto influyó sobre la producción total de grasa_ las cabras con mejor 

condición corporal produjeron n1ayor cantidad de grasa. 

l .os cambios en peso vivo y condición corporal pcm1iticro~ establecer 'una ccunción de predicción 

dd peso corporal dd nnimnl en base n Jos cambios de Condición· corpo~J. ~dad y lnlln. 

L~1 condición corporn.I prcparto presentó una relación con el peso adquiddo por Jos cabritos. Hasta 

lns :?5 LJias. cabritos <le madres de mejor condición corporal tuvieron un mayor peso n c~tn cdnd. 
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