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t. INTRODUCCIÓN 

Los caprinos son 111.amiJCros que pertenecen n la subclase de los ungulados (provistos de 

pezuñas). al orden de los nrtodáctilos (pezuña hendida). al suhordcn run1iuntc 

(poligüstricos) cupuccs de uprovcchar rncdiantc digestión la cdulosa de las paredes 

celulares dt: los vegetales y a la fainilia de los bóvidos. siendo su clasilicnción zoológic;:1 la 

siguiente: 

Reino: ttnimo.ll 

Phylun1: Chordntn 

Subphylu111: Vcrtcbrnta 

Supcrclasc: Tctrupoda 

Clase: l'V1ammalia 

Subclase: Ungulnta 

Orden: Artiodnctiln 

Suborden: Run1inantin 

lnfrnordcn: J>ccora 

Familia: Bovidos 

Subfainilin: Caprinuc 

Tribu: C:1prini 

Género: Cnprn 

Subcspcdc: hircus • i.:ahra doméstic~l(Z\·1aycn. J lJXlJ) 

.--------------
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i\ ccrcu de Ju dorncsticación de la cubru. los invcstigudorcs csti1nun que los caprinos fueron 

lllS pri111eros uninu1lcs en ser domesticados. purccc ser que fut! en l\tlcsopotun1iu hace unos 

I O 000 años. Desde el inicio de la don1csticación. los caprinos han sido una Je las especies 

unin1alcs 111(1s útiles para el hon1brc. sobre todo con10 proveedoras de leche (Fricdich. 

2001). 

A través del tic111po. los caprinos se han convertido en la especie aninu1l don1éstica 

productivn nuís mnpliarncntc distribuida en el 111u1u.lo. Las cabras fueron introducidus 

printen.1111cnte en r.:l Cnribc y más tarde al contincntc A111cricano por los espuñolcs. 

ulrcdcdor del siglo XVI. 14os portugueses. por su parte tmnbién trajeron unin1alcs caprinos. 

siendo pusibh: que algunos hayan sido traídos de África duruntc el periodo del co111crcio de 

cscJ¡1vos (Friedich. 2001). 

Durante Jos últimos años se ha tomado conciencia sobre el papel que juegnn los caprinos en 

el suministro de alin1cntos y el 111ejormnicnto nutricional de la población 1nundiul. La cabra 

es buena proveedora de protcinas. debido n que es un anirnal precoz. de talla pequeña. 

111.:ccsit:.1 poco cupital de iuvcrsión y bajo riesgo financiero (Friedich. 2001). 

Su n1ancjo es n partir de sistemns extensivos. éstos no son complicados y pueden ser 

realizados por nh1os y personas sin 1nucha capacitación (Kocslag. 1999). 

Es un :.111Ílnal rústico. capaz de alirncntarst.: casi únicmnentc de ll>rrujcs. son capaces Je 

c1..1nvertir en leche y carne los :.ilimcntos 111üs groseros. producir hasta un 101Yi, de su peso 

vivo en leche ( Koc:-olag. l 'J'J')). TESTS COJ'-T 
FALLA DE ORIGEN 



Por todas estas características In hnn deno1ninndo la nodriza <le la hunumidad (Fig. 1) 

debido u que la 111ayoria de las cabras en el numdo se ordeñan. yu scu en explotaciones 

especializadas en producción de leche o de rnanern estacional para autoconsunio~ por lo que 

el presente trabujo <le inforrnc de Servicio Social uportt1 algunos t1utos sobre la 111or10logía 

de In ubre y lns fhcilidndes de ordeño. 

El Si.:rvicio Social en su n1odnlidnd de titulación en In Ciltcdru dt.: Reproducción y Genéticu 

i.:n Ovinos y Caprinos. consiste en ri.:alizar las actividades de rutina que Ílnplica el nu1ncjo 

de un rebullo co.1prino. pero adcmús se Je ¿1signa a cada estudiante un probh:111a eje~ sobre el 

cuo.11 rcalizaro.l unu inn:stigación documental y un tn1hnjo nplicm.lo. n 11n de ir n:sol viendo 

inti.:rrogantcs que frecucnti.:1ncnte solicitan los productores. En el presente caso se c.h:Jinió 

como prohh:111a eje ··ORDEÑO ~-lECANICO EN CABRi\S. 

TESIS CON 
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11.-REVISION DE LITERATURA 

11.1.- LAS CABlv\.S EN i\lEXICO. 

Los paises productores 1nás in1portantcs de leche y carne caprinas en An1érica son i'vtéxico 

y Brasil. En fvtéxico la gran adaptubilidad de este anin1al. hizo que las cabras fueran 

ocupando importantes espacios~ en rcgioni:s sccus corno el Altiplano Zacatccuno-Potosino y 

en las regiones áridas y sc.:111idridas de los actuales estados de Couhuila y Nuevo León 

lfrucgas y Castro. 1999). 

Ocupando regiones nmrginalcs del sur del país. con10 la I\llixtcca. y la Poblnno-Oaxaqucila. 

estos territorios se mantienen con10 los 1nás in1portanh!S productores de cabras y son los 

que uport.an la n1ayor parte de la producción en el país. 

Los censos indican la in1portancia que tienen las cabras. a lo largo del territorio nacional y 

señalo:1n que son nuís de 300 111il unidudcs de producción. con cría y/o explotación de 

caprinos~ yn sea en zonas rurales o urbanas (Arbiza y De Luco:1s~ 2001). 

1.as zonas de producción de ganado caprino y los estados que lo:1 con1prendcn. son los 

~iguicntcs: 

Z<1na Norte; co111prcndc los estados de Chihuahua .. Coahuila .. Durango .. Nuevo l.cún .. 

Ta111aulipas. Zacatccus. Sonora. Baja Calit(Jrnia Norte. Baja Califr1rniu Sur y Si1mloa. 
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Zom.1 Centro; cmnprcndc los estados de San Luis Potosí. Guunujuuto~ Jalisco y Qucréto.tro. 

Zona Sur: co111pn:ndc los estados de Puebla .. Tlaxcala. Onxacn y Guerrero. 

( \V\V\\" .e i dd her .co111/i n tbpaises/~·t ex ico/1\llcx ico-04-03. h 1111) 
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En d siguiente cumlro. se ntucstru la producción de kchc por cstudo. durantc;; c.:l uílo J 996 ni 

:!001. 

2001", prehrmnar 

Cuadro 1. 

Producción do locho do caprino en México 
(mlllono• do lllros) 

~uentc S1s1cma de lnlotni.1c1011 y E~lild•sllca l\a10,1h1111Jnl.111.:1 y Pcsqucr.:1 (S11\P) Sl\C;,\f~p,'\ 

Ultorna aclu.1hz.ic1011 20102102 

,,,r,1,.,-,.., c·o- J J U.'.101i) ,.Jt, 
·---LEALLA DE ORIGEN. _ 



.l\dcmds de In producción de leche._ estudios cconó111icos y de producción pccuurio.:1 nucionnl. 

1nucstrnn que esta especie constituye una lmica riqueza y fuente de subsistcnciu de los 

pc1..¡ue11os productores. proporcionundo diferentes productos para d consun10 y g.anancias 

en lo.t co111pruvcntu (Valencia. 2002). 

En 1\.,Iéxico rnás de 300 000 predios rurales poseen cnbro.1s. no obstante que los dos 

productos principales que aportan las cabras son la curnc y la leche. existen difcrcncius rnuy 

ilnportmltes de tipo zonal. con respecto u con10 se prcsenu.111 estos pro<luctos para su venta. 

Así. en el norte (Coahuila. Nuevo León. Durnngo. San Luis Potosí). el cnbrito 11.:chal. de 

uno a dos 111cscs. representa In principal Jbrrna de venta y consun10. con respecto 0.1 Ja h:che. 

se destina a In fubricación <le quesos frescos. y se utiliza cicrtu cantidad pnra la clubontción 

de dulces. l luciu el centro del país (Jalisco. !Vlichoacán. Guanajuato y Querétaro). lu 

dc1110.mda de carne se ct.!'ntra t.!'n d consun10 del unin1al adulto que es destinado a la ··birria~\ 

un plutillo dt.: lu región o t.:n algunos casos a la ... bo.ubacoa"". La leche tiene un increado 

irnportantt.!' para l:.1 clabontción dt! dulces. como lo es la c&.~jcta princip;:1hncnte en la región 

del Bajío y finalmente en el sur del país (Oaxacu., Tlaxcala. purte de Puebla y Guerrero) el 

destino 111i'1s Ílnportante es pura el ··chito"\ que es cnrnc salnda y seca de los animales 

adultos (Arbiza y De Lucus. 2001 ). 

El total de productos que se pueden obtener de lus cabras es el siguiente: 

Co.irne. pana preparar los plo.nillos y¡t mencionudos. esta carne es 111ag.ru. fücil de 

s1..·cur. no produce..!' in<ligestiún. ni úcido úrico. 

TESIS cnrr 
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Leche, pnru Ju clabornción de dulces corno cajetas .. ·•n1orclimmsn. quesos. natillns .. 

changos. etc. 

Estiércol. que sirve con10 abono por Ju alta concentración de nitrógeno que aporta :11 

sucio. 

Sangre. para la elaboración de hurinns para alimentar a otros aninmles. 

Cebo, que se utilizan en algunos lugares rarn la clabor:.1ción de jnhones y productns 

quin1icos. 

J lucsos y cuernos. pura In fabricnciún de botones. 

Intestinos, para embutir salchiclms y confCccionur suturas quirúrgicas. 

Pdo. principuln1cntc de In cabra lvlohair. pur:.1 Ju confección de cobijas y nbrigos. 

Cuero. es suave y resistente c111plcdndosc en grun escala en la industria del cnl~_udo 

y prendas de vestir .. con10 son bolsas. abrigos. gmmtcs cte. 

Piel llmnada cabritill:.1. se c111plc::1 en bolsas y guuntcs. 

Glasé. para ;,..apntos finos y ortopédicos .. billctcrns. 

Antl.!. pura bolsus y prendas de vestir. 

Forro de cabra. pura fOrrnr urtículos linos. 

Gan1uza. para clw111arr::1s. ubrigos. zapatos. 

Vaqueta. pura tmnborcs. bongos cte. 

Así. la cabra no sólo es productora de carne y leche. sino tan1bién de otros productos que 

poc..h:nlos cncontrur en cualquier región del pnis (Agruz. 1981 ). 



11.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA GLANI>ULA i\I,\i\IAIUA. 

Lu glúndulu 111a1naria. es una ghindula cutáncn modificada que aparece pronto en la vida 

embrionaria. Al nuccr .. la ubre es rudi111cntariu. adquieren poco desarrollo antes de la 

pubertad. pero después se desarrolla notablctncnte (Agraz .. I 984). 

La g.lúndula se dcs.arrolh.\ por el tlujo de la honnona lblicuh.ir ovárica (tmnbién llamad.a 

FSI 1) cuyu 0:1cción con1icnza en la pubi:rtad y tcrininn con la involución clin1atérica. Esta 

hormorn:t pro<lucc una hipcrplasia del tejido glandular~ umncnto de lu vusculurizacilln .. 

dcsurrollo de los conductos galuctóforos e iniciación del crccitnicnto y n1ultiplicación de los 

alvéolos .. las horn1011us lutdcas ovúricas (progcstcronu) con1plctan la fonnución de lóbulos. 

lohulillos o brotes alveolares .. ó.1par..:cicndo tus célulus ncinosas repletas de vacuolas (Agruz. 

1984). 

El lejido glundulur cstú fonno.1do por alvéolos qui.: se unen para tbrmar conductos llanrndos 

galactóforos. Rodi.:ando ca<lu alvéolo se encuentran los acinis glandulares. que dcse111bocun 

a la cisterna qui: .se contrae en respuesta a la oxitocina. es un recepttlculo, una cámara de 

fornrn irregular donde la leche se recolecta y ahnuccna. y es más en la cabrn l.JUC en la vaca 

por lo que es nuis fücil ordeñar cabras que vacus (Agraz. 1984). 

La ubre se encuentra en la región inguinul de la cnbr..i y esta constituida por dos 

cmnpartirnicntos que no tienen conumicución entre sí. separados por un ligmnento. mnlms 

pon.:iunes producen la 111i~nta cmnidad de: h:chc 

TESIS CON 
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Al cxtrc1110 de In ubre sc cncuentru un n1llsculo circular llmnado cstintt.:r. cuyu función es 

mantener cerrudo el canal de solida para prevenir el escape del liquido. El tono del csfinh.:r 

gobiernn tal grosor del conduelo de salida y dctern1ina la facilidad o dificuhnd para ordefü1r 

Lu fonna de In ubre es 1nuy variada. siendo generaln1cntc 111tís recogidu y globosa en 

ani111uks jóvenes. para hacerse colgante y dcscendidu ni ser 111ttyor el nú1ncro de 

luctucioncs. En In for111n. i111plantnción y cli111ensioncs de lu ubre. intervienen factores 

raciah:s. indivkluuh!s y de explotación. que detcnninan la capacidad productoru y la 

facilidad o dilicultad de extracción de la leche. La longitud. diúmetro. ilnpluntación y 

dirección de los pczonc:s influye tmnbién en la ejecución del or<.lcño. Deben de estar 

situados cn la base de la ubre para favorecer Ja salida de In leche y evitur In tOnnación de 

bolsas donde pueda quedar leche rctcnidn. dirigidos ligeramente luicia delante y abajo o 

cun1pleta111cntc verticales (Del Amo et al 1989). 

Los pezones deben tener tan1ailo ·y forn1a convenientes. estar colocados bien separados. 

dirigi~ndusc lrnda abajo y ulgo hacia delante. 

TESIS COi\T 
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Fi~ur~• 2. Visht posterior y lutcrnl de lu fornu1 de lu uhr:-c cnprinn (BchtnAcr. 1987) .. 

Es preciso señalar que a veces la ubre se desarrolla. funciona y se llena de leche en cabras 

n1uy jóvenes. incluso antes del celo. La glándula nimnaria puede presentar pequeños 

pezones suplenientarios .. estos pezones pueden encontrarse en cualquier lugnr de lu ubre. 

sobre cstu o sobre los pezones. Estos pezones suplcntentarios pueden tener un volunten 

vnriudo no cvucunr leche o ser funcionulcs. A veces están cn1parcjndos con los normulcs, 

este carácter es hereditario. y los ntuchos que presentan nor1naln1cnte pequefíos pezones. 

pueden prcscntur tmnbién pezones suplerncnturios. A veces por su situución. son una 

molestia para el ordeño. por lo que no es rccnn1cndable utilizar niachos que transmitan este 

curúctcr a sus hijas (Agraz. 1984). 

Las ubres se clasifican en base a su fonna: 

TESIS CON 
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1.- Ubre globosa. La fonna globosn o globulur. es del tipo de la razu Saancn. con pezones 

111(1s pcqucftos. 
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2.- Ubn; ubolsa<lu o forrna <ll.! oval. La abolsn<ln corrcspon<lc al dt: las cubras Alpinas,. la 

ubre se udhh:rc bien ni ubdo111en,. son ubres volmninosas y bien separadas. 

3.- Ubre caidn o con tbnna <le pera. Las· ubres pcrifOrmcs no son prclCridas por los 

productores. ya que afinnan puede dificultar el ordeño pues son n1uy pcndulosus,. aden1{ls 

de cstur cerca del suelo. pueden herirse con fucilidud (Kocslag. J 999). 

Est:.ts características pueden observarse en Ju Figur.a 3. 

CD ® @ 

Fi~ur:.13. Cl:isíticnci<in de la ubre caprin:.t lle :.1cucrdo :.t su forn1:.t (Ko':?shl~,-1999). 

1\unquc no sé ha podido correlacionar la superioridad productiva en los distintos tipos de 

ubn:s. sin duda se ha podido con1probar que es nnacho n1ús Ílnportantc el volumen de la 

ubre que su fonna (J\.rhiza y De Lucns. 2001 ). 

¡; 



11.3. SÍNTESIS DE LA LECHE 

1 lacia el final e.le! la gcstución. las células g.lan<lulnrcs de la ubre. experimentan LlllU serie de 

transformucioncs cuructcristicas. Al iniciarse 1~1 luctución. aun1cnta intcnsarncntc el 

n1ctabo1is1110 de lu ubre. Las células que recubren el interior del alvéolo, reciben de la 

sangre lns sustancius precisas para formar los constituycntcs de la leche; la ubre transforn1a 

los n1~1tcrinlcs recibidos de la snngrc en sus productos específicos de secreción. protcín.a. 

grasas. luctosa. sales. vita111inns y formcntos. Para la forn1ación de un litro de leche se 

ncccsitu que por lu uhrc. pnscn unos 500 litros <le sangre (Ganong. 2002). 

El consumo de oxigeno ~1mncnta durante la lactanciu. así con10 el de ücidos grasos volátih.:s .. 

glucosa y calcio. La ubre puede fabricur husta 200 e incluso 250 gnunos de rnateria grnsn 

por día. Los ácidos grasos~ tienen su principal origen en las JCrn1entaciones de los 

ch:rncntos groseros (celulosa) y del ahnidón. El principal ácido graso es el acético. cuya 

proporción se incrcrncnta en la sungrc cum1do uun1cntu la proporción de forrujc (Park y 

.lacobson. 1999). 

Ln lcchi: es elaborada bajo el influjo de la prolactina~ horrnona prchipofisiaria que aumenta 

l;.1 secreción láctea. En la gestación .. In placenta au111cnta la secreción de estrógeno. que 

cstin1ula la secreción de prolnctimt~ que inicia a su vez la lactaciót:i. Dcspu~s del parto y una 

vez rcn1ovida la placcntn .. la secreción de cstrógcnos ene rápidamente y se mantiene In 

:-;ci:reción de proluctina que es cstilnulada por el onh:ño. Lu prolactina en la sangre es 

11cccsarit1 para el rnantcnimicnto de la sccn:ción de la leche Cl"uckcr. 1994). 
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La kchc elaborada en los alvéolos va Ilcnundo los cun~tlcs y senos guluctófbrus. pasmulo u 

la cisterna de l:.t gUm<lulu y al conducto del pezón. al n1is1110 tic1npo que los alvéolos van 

hinchándose y ucumulando leche. La dubürución di.: leche se .;:fcctúu a 111cnor riuno cuando 

los alvéolos cst{m llenos. esta es una razón junto con el propio csthnulo del ordei\o. que 

hace que la cantidnd de leche diaria obtenido sea 111uyor cuundo se efectúan dos ordeños al 

din en vez de uno (\Vakcrley et al. 1994). 

Del total e.le leche que contiene Ja ubre llcnu de una cubru. un 30 % uproxhnudmncntc está 

en lo~ alvéolos y el resto en la red de canales y depósitos de Ju ubre. la leche ulvcolur es la 

n1ús rica en grasa y por tunto la que influye en tu riqueza. del contenido graso de la leche 

total obtenida .. que es un factor de calidad muy cstitnudo en la industria (\Vukcrlcy el al. 

199-1). 

La cubn1 tiene la facilidud de almacenar 1~, leche en la cisterna. lo que facilita la extracción 

di.: la 1nis111a (Cuadro 2). Debido a esto Ju ubre de l~1s cabrus tiene nutyor cupuciduc.l que la 

h:d1c que si.: produce en el ordeño (J\.gn1z. 1981 ). 

j - Cumlro 2. - C:ip:ocid:od de :olnrncén <le leche en !:o ~hínduta uumrnria de diferentes 
• ru1ninntcs do111ésticos. 

OVE.IA 1 10 ;ti 15c~, 1 75 ul 80°/., 

Para i.:xtrai.:r la kchc e:i suticicnlc abrir el esfínter dd pezón y pri.:sionar o succionar por 

1,,.·11dnw d...- CI. 110 ocurre lu 111is1110 cuando se quil.!r1,,.· nht..:ncr la kchc alveolar. pui.:s en csti.: 

1 < 



cuso l.!S preciso que lus parcdl.!s dd alv~olo cjcr¿mt um.1 presión suficiente para que In h:chc 

Jluyn a los cunalcs galactóforos. por la contracción de las libras 111usculares que rodean ::ti 

nlvéolo (Del /\.1110 et'''· l 989). 

Para conseguir la contracción de h.1s Jibrus 1nuscularcs. es necesario que la cabra reciba 

cstíntulos adecuados. Las excitaciones captadas por los receptores sensitivos del pezón. 

llcgtm. :.1 la n1édula espinul y luego ni bulbo raquídeo. donde hacen contacto con una 

segunda ncurona que termina en el tálamo. Finuhncnlc el tálmno provoca lu liberación de 

oxitocinu. por el lóbulo posterior de la hipótisis. lu oxitocinn ntotiva lu contracción Jc lus 

célulus miocpitclhllcs quc rodean a los alvi.!olos y e.le los clcn1cntos contráctiles dc los 

conductos excretores. provocando usi lu expulsión de la leche o ... bajada de lt1 lcchcº". por 

medio de sensaciones agradables o estintulos. que provocan la descarga de h1 oxitocinu. 

corno son. todos m.¡uellos que rodean al acto de n1mnar o a la opernción de ordeño. y que 

suponc.:n para la cabrJ. sensación agradable conto la presencia del cabrito, Ja entrada en la 

cabreriza. cl pienso u h1 vista. el ruido de la rnúquinu. la presencia del ordeñador .. el 1nasujc 

que se le da ~l Ja ubre. antes de c1npcza.r a ordcñnr. son cstintulos nerviosos (Kolb, 1987). 

l.a acción de la oxitocina. aunque la succión se prolongue duruntc algún tientpo. no dura 

m~is de 5 ntinutos .. tras este intcrvnlo disntinuyc rápidmucntc la presión, iniciando el 

proceso de liberación de la leche (Kolb, 1987). 



Fi~urn .... Es<1ucni:1 de lihcrnción <.le oxitocinn y la cycccUu1 de In leche. (A~ruz,, 198..J). 

En rcsun1cn. In producción, l~\ctca consta de_· dos; proccs~s9 l;:1 ·_síntesis ele la leche por lus 

células del cpitcliO nlVeolar ~sccrcci~Snry:e1P~s~_de1a-1niSma a la luz alveolar (cxpulSión). 

11.4. FACTOIU;:S QUE "INFLUYEN EN LA LACTACIÓN 

A) Ai\lBIEN~rALES; 

l~i.Joc.·a f.!JI c¡ue se produce el celo: en cuanto al Hemisferio Norte .. gcncraln1entc de 

scpticn1hre a enero y de abril a mayo. a n1cdidn que se avamca hacia d ecuador .. la estación 

de actividt.1d es niás frecuente. En las zonas tropicales de l'vléxico y r'\.n1érica Central .. tanto 

cahro.1s con10 ovejus ovulan todo el año. Conocido es que In latitud tiene influencia dircctn 

sobre la ovulación .. pero no solmncntc ésta es la que actúu .. puesto que en lugares de iguul 
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latitud con10 en Querétaro. son ciclos cstncionnles. en tunto que en i\<lérida se prcsentu unn 

cstacionnlidad n1cnos n1arcada (Agraz, 1984). 

He111isfcrio Sur9 gcncrnhncntc una es de abril a agosto y la otra de octubre u febrero. Del 

Trópico de Cáncer al no1tc, es 111ás notable el factor Iatitud pues la variación (Ha-noche en 

esa purtc del globo es nltan1cnte significativa de estación a estación. La hipólisis se ve 

altmncntc estimulada por la presencia o ausencia de luz y ocurren las ovulaciones .illrcdcdor 

del diu n1{ls corto del año (Agraz. 1984). 

La época de paric.:ión: los anitnalcs que paren dentro de los n1eses de enero n 111nrLo. A 

linalcs del invierno. producen rnás leche que aquellas cabras que pan:n más tnrdc. a fines de 

primavera o principios del verano (1-\.rbi74'1 y De Lucas. 2001 ). 

El ~·lima: se ha observado reducciones de producción en tien1po de frío a ten1pcraturas 

111enon:s dc 5 ºC. llegando u valores n1uy bajos cuando sé esta por debajo de -5ºC. Las 

temperaturas idcnlcs o tcnnoncurales oscilan entre 1 O a 25ºC. La producción con1icnza a 

dcclimu con las altas temperaturas. bnjnndo a niveles in1portantes más allá de los 33ºC 

(1\rhiza y Dc Lucas. 2001 ). 

B) ZOOTECNICOS; 

D11racir"u1 del periodo ele .'WC.:lldu: si las cabras sc encuentran en nu1Ias condiciones hacia el 

linal de la lactm1cia~ necesitaran de un periodo rnayor para logrur Ju recuperación de sus 

n:scrvas corporales ( Pinkcrton. l 'J87). 
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Frecuencia e buerva/o de orclella: como regla general .. ordeñar tres veces ni día. puede 

detcnninar un amncnto de 12 a 15 % (Belanger. 1987). 

Procedimicnto ele ordcu1a: la ordeña inco1nplcta. el hecho de dejar quc pcnnanczca en la 

ubre um1 detcr1ninada cantidad de leche .. por sobre la indicada y por un largo tic1npo. no 

sólo reduce el rendimiento .. sino que también acorta la lactancia (Pinkcrton. 1987). 

E.••;tudn .w111itario: el buen estado de salud junto con la alimentación. son dos condiciones 

indispensables puru la plena explotación del potencial lechero de un rebaño. cuando aparece 

una cnfcm1edad cualquiera. en una cabra. su producción disminuir(1 imncdiatmncnte, ya que 

la producción lechera es un fiel reflejo de la salud (Quittct y Dclahayc. 1986). 

A/b11entaciún: los efectos de la nlhnentación tienen sus lín1ih:s ya que no crea anitnalcs de 

alto rendirniento. sino que pcmlitc solamente obtener el n1áximo rcndin1icnto de sus 

;.1ptitudes adcrnás de inlluir en la riqueza de la leche (Quittet y Dclalmyc, 1986). 

1V111rlciú11: el factor nlás hnportante en la secreción de leche .. es la disponibilidad de 

glucosa. que se transJbnna en lactosa en la ubre y que es la que controla el agun en la leche. 

Unu buena cabra lechera tiene capacidad de ingerir y digerir alin1entos de acuerdo a su 

gasto de producción. existen frecuentemente deficiencias en cuanto a energía y proteínas 

(Arbizn y De Lucas. 2001). 

F:t llltllll!_jo: ctmlquicr di~turbio en k1 rutina diari¡1, lo que sucede gencrahncntc <lehido a 

crrnrcs hunmnos. tiene un efCctCl ncg.uti\'n sobre l¡1 producciún (J\rhiz;1 y De l.ucus. 2001 ). 
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C) RELACIONADOS CON EL ANIMAL; 

FC1e:1ore.\· fi.o;iológicos: el ciclo se:cual de la -cabra cstú ligado ni fotopcríodo, es decir a la 

duración de In luz diurna. Los días_ cortos propician o inciden el estro y los largos lo 

inhiben. La duración óptin1a del fotoperiodo pnra inducir la reproducción es de 10 a 12 

horas diarias (Agrnz. 1981 ). 

J\'li11wro de lactación: la producción lñctcn de In cahra en el curso de una lactación cstñ en 

función dc:I n(m1cro que ocupa esta Ulti111a en la vida del anin1al; el fcnón1cno ocurre 

pnrticulnr111cntc en las tres prirncrns lactncioncs. El rcndin1icnto 111áx:i1110 se obtiene 

gcnt!rahncntc u la tercera o cuarta lactación (Agraz .. l 9N 1 ). 

c_:onclicidn cu11Jora/: las hcrnbras caprinas. de igual lbrmu que las vacas9 pueden sufrir si se 

cncucntrun sobrccondicionadas y se deberá ton1ar precauciones para cvitur el llan1ado 

··síndrome de la cabra gordnº. el cual produce trastornos n1ctabólicos (Oalina .. - 1992). 

/• . ."sraclo rensionul o e.wrés: puede ocasionur la liberación de adrcnulina en lugar de oxilocina 

en el 111oincnto de la ordc11a .. ya que su sitio de acción en h.1s células nliocpitclialcs es igual 

ni de la oxitocina. lo que produce una reducción de leche (Pinkcrton. · t 987). 

Factores hereditarios: la mejora de Ja tasa butiron1étrica y nitrogenada de Ja leche .. es por lo 

lanlo un trabajo dc Jargu duracilln. dejando corno únicmncntc a los jóvenes rnachos y 

cubril<.1s. obtenidos de padres cuya h:chc prcst.:nta una riqut.:;t".<.l en mutcria grasa y nitrógeno. 

FI 1;11.:tor principal y 111ús gc..•nétican11..:11tc ligado a Ja limitaciún de la laclancia cs Ja 1.:antidad 
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de tejido secretor de lu ubre,. estando este relacionado en JOrrnn rnás cstrcchu con la 

potencialidad de producción de leche (Pinkcrton~ 1987). 

l:JUi!re11cic1s rucic1Jes e inclivid11ales: ya se ha visto que lns ruzns de origen .Alpino-Francés-

Suizo presentan una 1nayor producción de leche por lnctancia que el resto de los otros tipos 

o rn,.. .... 'ls de cubras lechera.~ (Arbi?.n y De Lucns~ 2001 ). 

Ta11u11io del c11c11:Jo y peso \'Í\'O del anbnal: en general los animales más grandes y pesados 

tienden a producir 111ás leche que los n1ás pequeños~ co1npcnsundo así sus nuis nitos costos 

de 1nnntenhnicnto. Adcnuis. frccucntcn1cntc las cabras n1üs gn:mdes son las que poseen las 

ubres de n1ayor volun1en y con rnayorcs cantidades de tcj ido secretor. Aun,¡uc hay cabras 

111ás pequeñas~ que requieren de una n1enor cantidad de nlin1cntos para su nu:mutención y 

son mtis eficientes en producción de leche (Arbi';f'..a y De Lucas. 2001 ). 

La etlac/ y el 111i111c:ro ele parto: Jos nnin1ales jóvenes son peores· productores, las cubras del 

tercer y cuarto parto presentan. en general In rnejor producCión.- la que luego va dcenycndo 

hastn llegar a la vejez (Arbizn y De Lueas, 2001 ). 

El tcmu1iio de lq cc111uula: se ha con1probado qÚc _las hCmbÍ'as. q'uc' paren trillizos producen 

5% n1{1s leche ~ue aqu~Ilns de parto ·único y ;~gunos ·;~i.tÍ~~i~~:·.~iian_ ciÍras n1uy superiores 

de hasta 4 7 y 27 % en aquellas cabras que parieron una soln crÍn 9 esto se atribuye a un 

aurncnto de los niveles honnonalcs. principuhncntc de progcstcrona (Arbiza y De Lucus. 

2001 ). 
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/ifecto de la durución o jJersistencic1 de: la luctución: desde la parición la producción se vu 

incren1cntando hasta llegar a su pico 1náxin10 entre las tres y siete scn1anns~ cuando lus 

grande~ productoras pueden llegar a registros diarios superiores a Jos cinco litros y persistir 

varios tnescs con estos rcndin1ientos con dos ordcJ1os dinrios (Arbiza y De I...ucas9 2001 ). 

Efecto de /ajrecuencic1 ele/ ordel1o: en México_ In mayoría de las cabras se ordeñan una vez 

ul día9 sin embargo las de alta producción llegan a ordeñarse dos veces ul din. estudios 

realizados en Francia muestran que cuando se suprilnc una ordefln. la leche se reduce en un 

35% durmllc J 6 días. tnicntras que si se suprhnc un día de ordciio. la recuperación de la 

producción se recupera en una senumn (Juoucn_ 1981 ). 

Los aplomos: este aspecto influye en su capacidad reproductora. Así~ en los nuichos el 

aplon10 incorrecto dificulta la n1onta y en las hcrnbras produce partos dificilcs y In 

dificultnd del ordeñador con la máquina ordcñudorn (Koeslug~ 1999). 

Existen tres tipos de nplornos. con10 se muestran en la Figura 5. 



A 
B 

l'igur:i 5. Tipo <le :iplornos en c:1prinos. (Kocsl:ig, 1999) 

A) .-\.plomo cnscorvo 

e 

B) A11lnmo normal 

C) Aplomo cslc\'aüo 



11.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LECHE DE CAURA 

11.5.J.- Generalidades. 

Leche: es el producto de la secreción norn1nl de la glándula mamaria de anin1ales sanos 

obtenido por uno o V?rios ordciioS9 higiénicos y con1plctos y no cónticne calostro. 

La cnbra es un anin~nl C«?I~ gran cal?ncidnd lcchCra. puede llegar u dar en peso de leche el 

cquivalcritc a su peso vivo" en· 1. O di"as (5 kg x 1 O días= So kg). 

En casos raros existen nniinnlcs. que dan leche- ~e sabor disti~t0 9 ~sto es causado por 

nli1ncntos 111uy fuertes. por n1nstitis y en ocasiones por factores genéticos. El porcentaje de 

grasa varía con la raza. estado d.c la ~actnciÓn. al~n1cnto y-e<:fad 9 ta_nto en las vñcas con10 en 

las cabras. Sus glóbulos de grasa son 1nuy·pcquef\os yse encuentran en hon1ogcncización 

muural en cornpnración con la de yaca (<;Jall~ ~ 98J ). 

La producción de In leche <le cabra. tiCnc unn n1arca<ln estacionalidad. el 75 % de la leche Se 

prrn.Jucc cntn! los meses de 1110:1r/.o y '3gosto. esto .es una constnntc parn el hctnisfcrio norte. 

cundicionu<lo n In cstaciormlidad q~e ·co1~ccr:itra los partos de las cabras en los meses de 

novicrnbrc a febrero (Treja y J>ércz. 1987; http://\.V\V\v.gcocitcs. co1n/ RainForest /8303/ 

produce ion 1 .htn1). 

En la cahra. la cinm <le producción se o:llco:1114'-a aln.:<lcdor de los dos rncscs después del parto. 

l;1 1.:11rv;i di..· lactaci,\n va dcsci..•11dic11dn grm.lualini..·nlc: i..·n cabras c:->pccializadas en 
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producción láctea. la persistencia es n1ás dur:.1dcru que en cabras criollas. siendo el periodo 

de lnctancia de los 1 00 a los 300 díns. dependiendo de la raza (Trejo y J-lcrnándcz. 2002). 

11.5.2.- Caructcristicas or~anolér>t~cas de Ju leche: 

Color: blanco 111ntc. contrario a la leche de vucn. yn que In leche de cabra no contiene beta 

carotcnos. por lo que la numtcquilln de leche de cabra es blanca. de estu 1nancra se puede 

c.Jctcctnr la adulteración de esta con la de vaca adcn1ús de poseer glóbulos grasos de tan1nño 

mo:ís pequeño (Gall, 1981 ). 

Olor: recién ordeñada. la leche tiene un olor bastante neutro (Akcrs. 2002). 

Sahor: agradable, dulce. debido al contenido de lactosa (Gall. 1981; Akcrs, 2002) 

.·l ... pe,·to: li111pio sin gru111os (Gal t. 1981) 

1 LS . .J.- Cnnstuntcs físicas . 

• ·lcíde=: se expresa en grados Domic (D). (un grado Dornic equivale a 0.1 gr de ácido 

lúctico por litro de leche) y en el mo111ento ~.e la ordeila su valor oscila entre 12 y 14 ºD. _La 

acidez. m.uural depende del contenido de cnscfnas. sales minerales así como de los iones. Al 

tin de la lnclacilln la acidez. asociuda a Ju riqueza de cascinus es de 16 a 18 ºD (Jaoven. 

l'}l))). 



De11sidctcl o pe.\·u espec(/ico: la dcnsidud de la leche de cnbru oscilu entre 1.026 y 1.042,. en 

función de In cstnción y de la ra;t" .... "l~ esto es en bnse a In cantidad de tnaterin seca que 

constuna el aninml. también de la concentración de 111ntcria grasa que contenga y su valor 

dis111inuye cuando uun1cnta 1u concentrución grusa (Jaovcn. t 991 ). 

pl!-poder uunpón: el pH normal oscila entre 6.3 y 6.7 (Jaovcn,. 1991). 

Punto de cu11gclació11: se utili7..u puru la detección del aguado de. In leche por crioscopia, 

únicnn1cnte en ICchcs frescas no acidificudas. El punto de congelación de la leche de cabru 

es 1nt'is bajo que el de la vaca,. entre -0.583°C y de -0.555 ºC (Jaoven,. 199 l ). 

Tf!nsión s11pe1:ficia/: está n1cdida por el n1Ctodo del anillo de Nuoy: A 20ºC es de 52 

dinns/cn1 para In leche entera y ele SS.9 dinus/cn1 para Ja leche descremada (Goursaud, 

1991). 

Viscosidad: se expresa en ccntipoiscs (cJ>),. su valor distninuyc al aumentar la temperatura. 

La viscosidad en In cabra es 111ás baja que en la vaca. de 1.1O1 a 1.278 en ·cubras y l .304 a 

l. 71 1 en la vaca (.lnovcn. 1991) 

11.5 • .S Índices nnuliticos: 

La grasa de la leche de cabra se puede caractcrb~...t1r por indices nnnliticos fi.icilcs de 

dctcnninar rutinaria111cntc y que se c1nplca11 para detectar posibles altcrucioncs. 



indice de Rcichcrt. lvlcissl. Vonly (ácidos grnsos vol{1tilcs) de 19 u 25. 

Índice de Polcnsky (ácidos grasos insolubles) de 5 n 10 

indice <le yodo (f1cidos grasos ins.nturados) de t 6.6 n 33. 7 

Índice de saponificación (longitud de cadena) de 230 n 240 

Índice de rcfrucción (insaturución) de 1.3454 a t .4548 

Índice de refracción en el olcorcfructó1nctr~ .de -39 a :-38°. (Jaovcn9 1991 ). 

11. 6. PR01•mDADEs Quíl\11cAs v l'iuTmc10NALES 1)1~ LA LECIIE DE 

CABRA 

El uspccto curativo~ ~e la_ leche de cabra es tan lcg_cndario co_n10 su aro1n_a. n1uc!1os doctores 

prescriben leche de cabra: ·se puede. recomendar en casos de dispepsia pilórica. úlcera 

p~ptica y estenosis pilórica. en casos de t.lisf'unción hepática. ictericia y problcn1as biliares 

(,\rbizu y De Lucns. 2001 ). 

La leche de cabra ha sido utilizada en niños destetados. niños propensos a In intolerancia de 

grusu o a ht acidosis. niños con cczcn1a .. señoras c111barazudus con problc111as de vó111ito o 

dispepsia y personas de edu<l avnnzada con inson1nio y en personns nerviosus (Arbiza y De 

l .uc;1s .. 2001 ). debido a qrn: la leche de cabra es 111ds lllcil de digerir que la leche de vaca 
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debido a que su grnsa es nuis finn y nuis fi.ieil de usin1ilar .. es purticulurmcntc rica en 

anticuerpos y cuundo está recién ordcilada tiene una cucntn bucteriunu nuis baja que la leche 

de vncu. La leche de cabra no tiene diferente sabor al de Ju leche de vaca. No es nuis rica y 

no huele 1nul (Bclangcr. 1987). 

La leche de cubra proporciona un alimento rnuy con1pleto. supera a la leche de vaca porque 

proporciona n1cjor mineralización del orgunisn10 ayudando a forn1ar huesos nuis con1pactos 

y mejor fonnados. El contenido cncrgético de la leche de cubra es de 60 a 75 Kcal por cada 

100 gran1us. contribuyendo la grasa con 1nás de la rnitad de cstu energía. Estas grasus 

proporciomm ácidos grasos esenciales que no son sintetizados por el niño lactante. ni por el 

cnbrito lechal_ con10 son el ácido linolcico y el urnquidónico. pero sí proporcionu todos los 

aminoácidos escnciulcs en cuntidud satisfactoria (Jaovcn_ 1991 ). 

Posiblcrncntc en cobre y hierro sea curcntc. la leche segregada durante los primeros días 

qui.: siguen al parto (calostro). es particulartncntc rica en imnunoglobulinas y tiene una 

riqucza calórica notable1ncnti.: n1ayor que la leche norn1al (Jaovcn .. 1991). 

l Jna de las propiedades características del cnlostro es su elevado contenido en clcn1cntos 

celulares. sobre todo leucocitos. El calostro difiere de la leche por su alto contenido en 

protcinns. hasta de 15 a 20 % y de inmunoglobulinns que.alcanzan un 50 % n1ás .. así como 

las grasas y vitan1inns. todo esto para ayudar al recién nacido n enfrentarse al mundo (Kolb .. 

1'187). 



11.6.1.-Ccunponcntcs de In leche .. 

A) Cnrbohh.!rntos: se encuentran libres en solución en fase acuosa de la leche y unidos 

principalln..::ntc a lns proteínas. Entre ellos están la Jactosn. polisacflridos .. glucosa111inas. etc. 

- Lnctosn: es un carbohidrato que se encuentra libre en solución y es el con1poncnte 

1nás abundnntc. sin1plc y constante en la leche. La sangre contiene glucosa pero no lactosa. 

excepto en In leche. la lnctosa es un nzúcar poco co111ún en Ju nnturnlcza. La lactosa se 

sintetiza en Ja ubre en todos los rnatnífcros a partir de la glucosa sanguínea. aunque algunos 

investigadores piensan que en los run1iantcs se sintetiza a partir de ácidos grasos volátiles 

(Mcns, 1991 ). 

Ln lactosa es el fhctor limitantc en la producción de leche. es decir. que la cantidad de leche 

que se produce depende de la síntesis de la lactosa. Desde el punto de vista biológico, la 

lactosa se distingue de Jos derm:is azl1curcs por su estabilidad en el tracto digestivo del 

ho111brc y de algunos animales maduros. Ju lactosa es el componente nuis lábil ante la 

acción de los n1icroorganis1nos. diversas bacterias In transfor111an en ácido láctico y otros 

ücidos orgúnicos (I\tlens. 1991 ). 

- Gnlnctosn: In leche es In única f'Ucntc pnrn el hon1brc de este azúcar y se utiliza en Ja 

síntesis de ccrcbrósidos (Mcns, 1991 ). 

- <>li~os;tc;iridos: estos cnrhohidrutos tienen un grm1 interés biológico a pcsur de que se 

i:tH.:ucntra en cantidades muy pcquefias en la leche y se clasifican en tres tipos: 



1. Oligosnctl.ridos no nitrogcn:::1dos que contienen glucosa, galactosa. n1ctilpcntosa. 

fucosa etc. 

2. Oligosacál"idos que contienen azúcares nitrogenados, como la N-acctilglucos:::11ninn. 

3. Oligosncáridos que contienen ácido neurainínico o lnctan1inico, que en su 1brnu1 

o.cetilada con el nitrógeno o el oxígeno, recibe el non1brc de ácido siútico (i\rlcns. 

1991). 

B) Lipidos: los·trigJicéridos constituyen prácticmncntc In totalidad de los lípidos. la cuul 

se chlsifican en 1nntcria grasa y constituyen el 96 % del totul de los fostblipidos. estos 

constituyen el 0.8 % y el 1 .O % de los lipidos. éstos se encuentran dispersos en la leche en 

for1na de glóbulos de grasa, como sustancias insaponificablcs (tvlcns, t 991 ). 

Los lipidos se forman por acción de los n1icroorganismos del run1cn sobre la porción no 

grasa del alimento. Los ácidos grasos de los pastos con los que se alin1cnta el ganado son de 

ene.lena larga y contienen una. gran proporción de úcidos grasos poliinsaturados (lVlcns, 

1991). 

En el run1cn.. Jos carbohidratos son mctabolisados en ácidos libres. que los 

n1icroorganis1nos hidrogenan para formar ácidos saturados y parcialmente saturados. 

Tmnbién en el rumcn la .fermentación n1icrobiana. de los cnrbohidrntos produce· gran 

cantidad de ácido acético .. ácido propiónico y pequellas cantidades de Jos demás ácidos 

grasos vol:::itilcs. Estos pasan dircctumcntc e.Jet run1cn a la sangre y se transportan con10 

ücidos libres u la ghindula 1nmnariu a través del hígado (l\tlens. 1991). 

-~º 



El ticido cstc&irico (C 18) procede cxclusivmncnte del ticido cstctírico de los qui10111icroncs y 

de triglicéridos lipoprotéicos de baja densidad. mientras que el ñcido oléico se deriva en 

parte del ácido cstctirico y en pnrtc del oléico. El ácido pahnitico tm11hién se lbrma a partir 

dd acetato y del 13-hi<lroxibutiruto de la sangre. 1nh:ntras que los ~icidos (C 14) se producen 

a partir de la degrndación del ticido páln1itico (Santos. 1998). 

Cu:ulro 3.-Con1posición nproxinuu.Jn <le ht rnezcla de iieidus g,rnsos (saturados e 
insatur;ulos) en ht leche de cnhrn y vnc:1. (Ag,raz .. 1984). 

Acidos ornsos EsJJL•cic 
Suturndus C;1hr:1 V;1c:1 
Butírico C4 6 9 
Capróico C6 4 4 
Canrílico C8 4 2 
Cünrico CIO 11 ' Lúurico Cl2 -------1--__,,,__, ___ __,, __ 1_ 

1--1'-o=t:'1r'~ís~·17ic-,=,~c~· el. 4~------__ l_I___ -w---
Púlmitico C 16 25 25 

¡cE='~st~~~ú~ri~c~o~C~l~8~·-------¡--c6~-c1-~8 __ 1 
No sntur:uJos 
e 14 monoinsaturado 0.6 
e 16 111nnoinsaturado 2 3 

JJ!almitulcico) 
e 18 monoinsaturadn {oleico) 22 26 
C 1 X diinsaturado <linolcico) 2 3 

Lus porccntujcs de grusa en la leche en la ro.1;,__¡1 Anglo-Nubia. en general presentan siempre 

rnüs sóJidos y grasas. 

La composición n1cdia de un litro de leche de cnbra ha sido csqucmntiz.nda de la siguiente 

rnancra (Galina y Morales. 1992). 



agua 914 g 

sólidos totnlcs l 16g 

materia grasa 34g 

lactosa 45 g 

111atcrias nitrogenadas 30 g 

111incralcs 7g 

C) Co1npucstns. nirrn~cnudos: ·contiene en total de 0.5 a 0.6 % de nitrógeno~ que se 

encuentra cri frácciOOCs lactoulbún1inas;-. lactoglobulinns y nitrógeno no proteico. Lus 
.. -. ·. -

caseínas constituycn·.c1 80 % ·~e t':)dos los con1puestos nitrogenados (Mcns, 1991 ). 

La caseína y la J3-lactOglobt1:l~na,~conStit_uyen ~proxin1adm11cntc el 90 % de las proteínas de 

la leche. pero no se encuentran .en_ In sangre. Los nminmícidos csencialc.!s de la leche de la 

cabra deben derivar de Jos aminoÓ.cidos libres o de-las proteínas del plasnu1. n1icntras que 

los arninoácidos no- csénCialcs-también p"odr.."111 ser sinteti':t_ndos en la ghindulu n1amaria. a 

partir de otros cornponcntcs de In sangre (rvtcns~ 199 I ). 

Corno nitrógeno no proteico. la leche c,uprina posee una mayor cantidad donde predo111ina 

la urcu 85%~ <.icidos aminrid_os shnplés~ crea ti ni na. an1oniaco y ácido urico. en un J 7% 

(1\kns, 1991). 

D) i\ttincr:alcs: la concentración pron1edio es de 5 a 8 g por litro. contiene principuln1cntc 

Ca. P. Nu. K. 1\tfg. Ct Fe. Zn. que intervienen en la congulación. el equilibrio salino y In 

estabilidad de lu leche al culentarsc (Goursau<l. 1991 ). 



E) Vitaminns: t.:n cuunto n vitan1inns9 se n encontrado una buena concentración de 

vitmnina A 9 nincinn. timninu, riboflavinn y pnntotenntos. Sin embargo tiene deficiencias en 

cuanto a la vitamina c. D. Bl2, piridoxina y íolatos. la deficiencia de la últi111n sustancia9 

puede conducir ni lactante n una unen1in mcgaloblásticu (Goursaud, 1991 ). 

F) Pig,mcntos: In leche de cabra carece de pigmentos cnroténoidcs. debido a eso la leche 

y la 111antcquilln son totalmente blancos (Ga1.~rsaud. 1991 ). 

G) Enzimus: se han aislado u la tbsfntnsa alcalina, quC- se adhiere a la 111t:n1brann de los 

glóbulos grnsos asociándose a las Jipoproteínas. La fostbtasu ácido. localizada en el suero 

de la leche, tan1bién se encuentra la lipasn~ la xantino":'oxidasa, entre otras (Goursaud. 

1991). 

11) J{cstos tic horrnonns y otr·ns sustancias: testosterona y progcstcronu. ácido erótico._ 

rn;ctil-carnilinn. adcnosin trifosfnto, fosfoscrina. taur.ina. cirulina. etc (Goursaud, 1991 ). 

11.7.- PROc1;:so DE LA ORDEÑA EN LA CAURA 

La ordci'm consiste en extraer diariamente toda: la leche producida por las cabras en fonnu 

cconórnica e higiénica~ esta op~ración puede i-ealiznrsc manualmente .. método aconsejable 

en rebaños pequeños o n1ccánicamcntc con máquinas 1nodernas de alta eficiencia y 

rcndiinicnto (Quitctt y Dclahayc .. 1986). 



Para iniciar el proceso de ordeño, se debe de contar con un lugar apropi.::u.lo, corno es la sulu 

de ordci\a, donde suben los nnitnales, por n1cdio de una rampa, para que se sitúen al nivel 

del ordci\ador, se lava la ubre o en algunos casos se coloc.::m sustancias que actí1an como 

jabones. que se dcnon1inan prcscllo, estos jabones están hechos a partir de yodo. enseguida 

se extraen los prin1cros chorros de leche o despunte, esto sirve para revisar la ubre y 

cerciorarse, que no exista ningún tipo de infección, se colocan lns pezoneras, se accionn In 

111ñquinu y cn1picza a succionar la leche. 1-\.I térn1ino, mnnualn1cntc se le extrae lo que pudo 

haber quedado en la ubre. y posterionncnlc se coloca un sellador .. que en su n1ayorin 

t.::unbién es yodo. esto es pura evitar la cntrndu de gérmenes en la ubre (Quittet y Dclahaye, 

19S6). 

Un.::1 vez que el ordeño hn tcrn1inado y la ubre esta vucia, la uctividad glandulnr se reinicia, 

lu leche es segregada a un riuno que se mantiene, alrededor de 16 horas, tanto en la cabra 

corno en la vaca. Si el ordeño no es efectuado al termino de este periodo, la elaboración de 

la leche se hnrú -rnás lenta y dificulta cada vez n1í1s la secreción. El hecho de que la 

secreción se efectúa libl-cmente"-durantc 16 horas,. no pcm1ite concluir que dos ordeños por 

din pern1itan obtener el m·áximo de lc;:chc (Quittct y Dclnhaye, 1986). 

11.7.1 Ordeño 1ncc~inico. 

El ordeño mccñnico, es una técnica descubierta y aplicada por el hombre cspccialn1entc por 

razones económicas: reproduce n1ccánicmncntc los n1ovh11icntos del ordeño natural y 

n1anual. Los estudios fisiológicos realizados sobre el mecanis1110 orgánico responsable de la 



producción lácteu.. hun facilitndo la construcción de cstns máquinas, sianulitndolo 

naturaln1cntc (Portolano, 1990). 

El ordeño niecánico pc:rn1ih: no sólo un claro ahorro de 111ano de obra sino tun1bién un nivel 

higit!nico superior en lu operación. El ordeño 111ecánico tiene su fundntncnto en una acción 

altcrnntivu de succión y n1asuje sobre los pezones de la cabra, para extraer la leche; es un 

intento de irnitar los 111ovin1icntos del cabrito en el acto de n1nt11ar. Para conseguir aquella 

acción de succión y n1asajc. se recurre u un niecanisrno que consigu disn1inuir la presión 

dd aire en lo.1 punta dd pezón. es decir. vacio capaz de extraer leche del interior de la ubre 

(se llan1n vacío a la difon:ncia entre cualquier presión inferior a la atn1ostCrica y la presión 

uunostCrica an1bicntul en ese punto) (Pnrk y Jacobson. 1999). 

El vacío dcbidmnentc controludo y convenientemente distribuido, va a ser el que actuando 

en el 111on1cnto oportuno, en el sitio adecuado y con la intcnsid.nd prccisn, pern1ita extraer la 

leche Uc la ubre. La cxtrucción se ha de efectuar con-tal riuno,-suavidad, rJpidcz e higiene 

que estirnule Ja producción de -leche. evite la p~cscfitación de mastitis, sea bien aceptado por 

el aninu1J y se obtenga un producto sano (Del Amo et al.; t 989). 

Un buen ordeño necesita .una ubre bien ~Orl.t~rmada •/desarrollada. Los grandes ubres, son 

en general las quc.produccn_nuis_lcche, sal.vo. en el coso de que a la palpnción, revelen una 

proporción de tejidos conjuntivos demasiado irnportantc en relación con los tejidos 

secn:torcs (Arbiza y De Lucus. 2001 ). 



El crindor elegirá una ubre sana y altmncnte implantada entre las picn1as. globosu como en 

Ja raza Snnnen u oval corno en la Alpina. aunque en todo caso siempre será preferible 

sclcccio11ar las ubres 111ás anchas que altas. a pesar de la correlación positiva que parece 

existir entre la altura de lu ubre y lu producción láctea (Arbiy..a y De Lucas. 2001 ). 

Norn1aln1cntc, los dos pezones. son equilibrados en talla y volmncn. independientes y 

conteniendo la nlisn1a cantidad de leche, si bien a veces uno de ellos es mayor que el otro. 

lo que rcprcsenu.1 un grave defecto. sobre todo para el ordcílo n1ecúnico. por que uno de los 

pezones no es ordcfü:t<lo lo suficiente y el otro Jo es durante den1asiado tiernpo. existiendo el 

riesgo en mnbos casos de nlastitis (Portolano, 1990). 

Todo ordeño que es incon1plcto provoca una reducción de la actividad secretora, pudiendo 

llegnr al secado. por lo que la máquina no debe dejar nada 111ás que un nlfnimo de leche 

residual en la ubre. por lo que es necesario dar un nlasaje a la ubre durante el ordeño 

durante unos segundos y se prcsionarli el-pezón p·ara ayudar a que salga In leche (Quittet y 

Dc.:lalmyc, 1986). 

Observando las ubres de l;:is cabras, que integran. un .rebaño,· se _·comprueba· pronto que la 
' . . 

posición de los pezones p~_ede·._prescntar variaciones,, pezones que se encuentran 

verticalmente •. insertán~~~~-~~rP,~_ndicu.lnr,a In parte inferior de In ubre, pezones en posición 

oblicua. divergentes insertos· por encima del fondo de la ubre. Si empleamos el ordeño 

nlccUnico los resultados logrados para an1bos tipos de ubres scrún distintos. en el prin1er 

caso las pezoneras actuurün corrcctmncntc en la extracción. dada su posición vcrtic~1l. Por 

In contrario en el otro caso In posiciún anormal ohstaculiz~1 el v~H:imni1..·nto cornplcto de lu 

TESIS CO~J 
EA1L.A DR CJ1\iDRN 



ubre. El efecto propio del peso de las pezoneras forL.nrá la posición anornu1l de los pezones. 

hacia la verticalid~d. con posible obstrucción del conducto excretor por la presión de los 

tcj idos circundante. con10 se tnucstra en la Figura 6 (Portolano. 1990). 

Por otro lado. el vacian1iento de las ubres será incompleto ya que parte de la leche quedará 

retenida en In parte bajn de la ubre. situada en posición inferior a la inserción de los pezones 

y de los conductos excretores (Portolano. 1990). 

;i) 0 - po .. h:ión 11.uur.il '"''"" 111 .. pcn111l.'.,;; o· ~ ¡n ... 1dún 1h· lo ... p-.·1u1u· ... 1lur,a11· 
1t· rl oulcño nu!'..:.tnh:u. un.1 "'t:' .1.-upl.1d.1 .... 1 .... pc.11i11cr.t ... h) ' """ ..:1•11<111..:111 1,.•,..:rc11t1 
.1t•lt:rln~ ,· ...... 1;undt1..:lu C'"-'rclOí .."t•íT4Hl11 U oh .. lruidu JlOI l°I pt: ... fl dL• l,1 ... f'~'IUllL"IH .... 

t .... lcd1c rr.· .. i.lu.11 1r.:1~ el ordeno 11u:..:,a11kn. 

l'iAura 6. Posición üc Jos 11czoncs al 111orncnto lle orücñur (Bclangcr., 1987). 
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11.7.2. i\lih1uinn urdciiudur;1. 

Estas nuiquinas tienen dos niecanisn1os de vacío. el pritncro se forma entre una pared de 

rnctal o phistico duro y un cono de goma. dcno111inudo pezonera. que se acopla u los 

pezones. el segundo incide dircctun1cntc sobre esta últi111a. y es el que provoca la extracción 

de la leche y la adhesión de la pezonera evitando su caída. El vacío se produce de n1ancra 

rítn1ica. regulado por un pulsador 111ccánico o eli.!ctrico que controla la velocidad de las 

contracciones. Los movi111icntos básicos de la pezonera son los de nmsujc y succión. que 

pcnnilcn el llcnudo y v.uciac.lo del pezón. los 1x1n'1111t:tros del vacío vurían según las distinws 

especies (Arbiza y De Lucas, 2001 ). 

Cuudrn ..i. Carnctcrísticns de In ordcñndorn 1ncc:inicn pur;1 l:ts diferentes especies 
don1ésticns. 

Vac:1 Cnhru (lvcju 

Nivel de vacío (Kna) 4..f 37 44 
Vulor de nulsacioncs ( 00111) 60 70-90 90-120 
Relación de las nulsaciones 50:.;:,0 50:50 50:50 

Las nuiquinas de ordeño para cabras se idc:aron a partir de )¡,s discñadt1s para las vacas .. con 

el tien1po fueron n1cjorando y en la actualidad producen un rcnditniento de ordeño mús 

satistbctorio (Aldcanucvn .. 1996). 

La nüiquina ordcñndora consta de 111otor y bo111ba de vacío .. tanque de vacío. transn1isión 

c..ld vucío .. pulsador. bon1ba de kchc .. cañcrias de trnsn1isión y pezoneras. Ltt bon1bn de 
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vucio. debe de tener un caudal sulicicntc para ntt:ndcr el nivel dcscm.Jo de vacío. esta 

generado por un n1otor eléctrico. El depósito de vnefo. sirve de volante de depresión que 

evita los golpes en el circuito durnntc la cnttnda de aire (Belnnger, 1987). 

El rcgulm.lor de vacío· o válvula <:fe control, es una vólvula nuton1ática concebido pum. evitar 

los excesos de depresión. Manón1etro. indicador de vacío. El pulsador, asegura la 

alternancia entre succión y n1asajé. La ordcf\adorn. es un conjunto que comprende 

1nangucras. colectores .. tubos de leche y tubo de puls~dor (13clnngct\ 1987) 

El funcionnrnicnto de Ja ordeñadora es el siguiente: el aire existente en toda la 1núquina de 

or<lcño se aspira por la bon1ba .. produciéndose un vncio o depresión. Esta depresión se 

nttmticnc constante <lcntro de unos lhnites adecuados (30-35 cn1 de nlcrcurio. equivalente a 

40 a 4 7 Kpa) por nledio de la válvula de regulación. si la depresión supera este valor se 

abre la vúlvula de regulación. si la depresión supera este valor, se abre la válvulu y deja 

entrar aire (Arbizn y De Lucas, 2001 ). 

El 1nanómetro mide la presión existente en el equipo de ordeíl.o. Las co11.dicioncs de vacío 

transportan el aire hacia la bon1ba de vacío para obtener la misma depresión en los 

diJCrcntcs puntos de In instalación de ordci\o. El pulsador es una picz..'l fundamental del 

equipo. en el se trasfbnnn el vacío producido continuamente en· la bon1ba en pulsaciones 

que salen de dos conductos o tubos largos de pulsación~ uno .de ellos esta absorbiendo el 

aire. mientras que el otro. el aire que contiene. esta n presión atmosférica. inmediatamente 

el pulsm.Jor invierte su actividad dejando pasar aire a presión nttnosférica por el prhncr 

conducto y haciendo vacío por c.:1 scgundC\ (Aldcanucvn. 1996). 



El conjunto de estos n1ovirnicntos vacío-presión atmosférica. fonna una pulsación o ciclo 

de pulsación. El nlm1cro de ciclos con1plctos de pulsación o pulsncioncs por tninuto se 

lhuna frccuencin de pulst1ción y se cstiina pura In cabra entre 70 a 90 por n1inuto 

(Aldcnnucva. 1996). 

En el colector se recoge In leche procedente de los dos pezones y de él parten también las 

conducciones (tubos cortos de pulsación) que llevan alternativm11cntc el vacío y In presión 

(Aldcanueva. 1996). 

En las pezoneras se realiza la vcrdndera operación del ordeño. A cada pezonera llegan dos 

tubos procedentes del colcctor'9 uno llatnado tubo corlo de leche que une el colector al 

interior del 1nango de la pezoncrJ y que aspira constnntcn1cnte; el otro está conectado u la 

ciunnra que queda entre el n1ango de lu pezonera y la curcasa n1ctáliea (cámara de 

pulsación). por este conducto llanu1do tubo corto de pulsación. llega intcnnitcnten1cntc 

vncio y presión atmosférica (l3elangcr. 1987). TESIS CON 
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De este n1odo. cuando llega vacío a Ja cátnara de pulsación el tnango queda abicrto y lt1 

depresión actltn dircctan1cnte sobre el pezón. abriendo el cslinter y la leche fluye. cs la fase 

de succión. cuando llcgn aire a presión atlnosférica a la cátnara de pulsación se aplastan las 

p::ircdes del n1ango de la pezonera contra el pezón por efecto del vacío constante que llcgn a 

través del tubo corto de leche. A esto se le denomina Í.."lSC de masaje (Portolano. 1990). 

Al nivel del pezón se produce. por tanto. una fase de succión y otra fase de n1:1saje (Fig 7). 

la duración de una y otra fase <lurmllc una pulsación dctenninu In relación e.Je puhmciún. que 

pt11 . .-dt..• n.:pn .. ·st..•111:1rsl.:' pPr un qw:hrado. cuyn numerador indica el porcentaje de ticmpo quc 
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en todo el ciclo se dedicn n la succión y el dcnorninudor, al tnasaje. Lt1s rcluciones nuis 

frecuentes son: 

Succión = 75 = ¿ 
J'vlnsnjc 25 1 

succión = 50 = .! 
n1nsajc 50 1 

En el prirncr caso el 75 % de cadn ciclo de pulsación se dedicará a succión y el 25 % n 

111nsnjc (13elang~r~ 1987). 

El incrcrncnto del ni·vel de vucio provoca. en todas Jns especies Jcchcrus. congestión e 

irritación en el pezón. lo que puede llevar a una nu1stitis (Portolano, I 990). 

Lu leche extraída pasa por el colector y de aquí va a la olla o a la conducción de leche por 

n1cdio del llamndo tubo largo de leche. tanto la olla con10 la conducción tienen en su 

interior aire a presión inferior a la atmosférica. es decir vacío (Bclanger. 1987). 

Entrc la conducción de vacío y el depósito de recepción de leche se sitúa un recipiente 

llamudo dcpósito sanitnrio cuya 1nisión es cvitnr el paso de leche. agua de lavado, etc. A la 

com.lucdón de vacío y al equipo 111oto-bo1nba (Bclanger., 1987). 
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Fi~uru 7. Es<1ue1na del funcionamiento de una instahtcicín de ordeño en sus tres fnscs: 
:tspirncilín, co111prcsilín ~· reposo (Bchtn~cr, 1987). 

Los cuidados que exige unn nulquina de ordeño se refieren tanto a su perfecto 

funcionatnicnto con10 a su limpieza y n1antcni111icnto,. es preciso vigilar los niveles de vacío 

a que se trabaja con frecuencia Y relación de pulsación. así con10 el estado de las diferentes 

piezas de gon1a .. que deben sustitui~se si fuese necesario (Portolano. 1990). 

En cuunto 0:1 la lin1picza .. es preciso realizarla cuidadosan1cntc después de cada ordeño 

utilizundo agua lhnpia y no contru11inuda y detergentes apropiados,. se evitará la 

acu1nulación de leche en los tubos. ya que contanlina y altera la leche y ataca a las 

di fon:ntcs piczus de instalación de ordeño~ reduciendo su vida útil (Porto Juno .. 1990). 

11.7.3. S;1ln lle ordclin. TESIS r.n~.r 
FALLA DE v,_-uJEN 

El on.lc1lo n1ecúnico puede hacc-rsc en la propia cabreriza o en una sala <le ordeño. la 

utilizacilln dc la cahrc-ri:l'a tiene la venw_ia de quc no necc-,:.;ita construccioncs especiales para 

-le 



el orUcño. con el uhorro de cspucio y dinero que esto supone y aden1ás evita el 

dcsplazmnicnto del ganado pnra ser ordeñndo (l3elanger9 1987). 

Lu construcción del locul de ordcila debe ser n1cticulosarncntc planeado. los anhnalcs 

necesitan confort. higiene. seguridad y un mnbicnte relajado que pennita la cyccción de la 

leche. Es conveniente construir el lugur separado de refugios u otras instalaciones. adcrnós 

de thcilitar el trnbajo pura el ordcrlador (Od Arno e/ uf .. 1989). 

Fi~ur·n N. H.nrnpn de ortJcfin <1uc fncilitn el trnb;1jo (Uclnn~cr, 1987). 

La sala debe de tener bueno~ techos. ventilación. sistcn1ns de sujeción y con1cdcros. su 

discfio nos debe de pcrn1itir la lhnpiczn fi:icilmcntc (Del Arno et al .. 1989). 
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Aunquc las salas <le ordcilo se rccon1iendan parn explotaciones 111uy grandes, cuando son 

explotaciones pequeñas .. las condiciones pueden ser n1óviJes transportando nsi In leche a 

depósitos auxiliares convenientes (Del An10 et al., 1989). 

Recicnten1cntc. algunas cusas constructoras de equipo para ordeñar vacas, han diseñado 

equipos de ordeño n1óviles, que son adaptados parJ. ordeñar dos o más cabras. bastante 

eficientes~ que pueden trasladarse de una a otrú finca o lugar (Del i\1110 et al .. 1989). 

11. 7..4. Uniduc.lcs portátiles. 

La ordeñadora portátil consta de una bon1ba de vacío accionada por un 1notor eléctrico o de 

con1bustión intenta. dos pezoneras, pozal y cisterna de expulsión, todo montado sobre una 

carretilla. las pezoneras pcnnitcn el ordeño lateral o por detrás. esta unidad resulta 

cconó1nica. no requiere de tubería fija o de vacío, puede ser usada al aire libre en el interior 

de las cubrcri7..aS y resulta upropiadu para explotncioncs en las que el 'rebaño pcrntanece en 

distintos edificios y no puede ser reunido en una sala de ordcíl.a. 

Lus desventajas de la unidad portátil son el nún1cro de anin1ales que puede ser Ordeíl.ado por 

hora. la refrigeración de In leche es mds lenta que con un sistema de ordeño a través de 

tuberías en una sala de ordeño y·el control higiénico no es tan eficiente (\Vilkinson y Stark. 

1989). 
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lit. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Recibir capacitación. como prestador de servicio social en la producción de ovinos y 

caprinos. para difundir estas especies como rentables. 

ESPECÍFICOS: 

Vnlidnr In tecnología que se utiliza para el ordeño. para· tener elementos que permitan su 

aplicución en el campo pecuario mexicano. 

ACAl>lti\tlCOS: 

Evaluar las carnctcristicns de la ubre caprina. con respecto a la producción lechera y 

ticrnpos de ordeño. 

SOCIALES: 

Aportnr dntos con respecto a la ordeña caprinn. que puedan ser traspalados a Jos 

productores. 

·rES.1}~ r:r~ 7·.~ 
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IV. CUADRO METODOLÓGICO 

El siguiente trabajo se realizó en la Facultad de Estudios Superiores CunutitJim. en el 

Estado de l'vtéxico. ubicada en el kilón1ctro 2.5 de In carretera Cuautitlán -Tcoloyucan. En 

el Municipio de Cuautitlán Izcalli. 

Este municipio se ubica al noroeste del Valle de Nléxico. tiene una superficie de 37.302 

Kn12. Sus coordenadas gcogrñficus extremas son: latitud n1áxin1u 19°45"57" y lutitud 

n1inin1a 19u3g•33". longitud 111úxin1a 99°12"0 l" y longitud 111íni111a 99°07"05". La :.1hitud 

media es de 2.240 nietros sobre el nivel del n1~ir (García. 1983). 

Limita al norte con los rvtunicipios de Zumpango y Tcoloyucan; al noroeste con 

Tcpotzotlán~ al noreste con Ncxtlalpan; al C!Stc Mclchor Ocurnpo; al oeste Cuautitlún de 

R0111cro Rubio y ni sur con el rvtunicipio de Tultitló.n (Fig 9). 

(http:/h.v'\v\v.cdo1ncxico.gob.mx/sc/cuuutiding.htm) 
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Tuhitl.tn 

Fig,urn 9. Loculizucit.n ~co~r.:.ificu de Cu:autithin lzcnlli. 

Dentro de las instalaciones de la Facultad. se encuentra un rebaño de ovinos y caprinos. que 

perh:neccn a In Cdtcdra de Reproducción y Genética en Ovinos y Caprinos. que &:Sta 

inlcgrad~1 por un grupo ncndérnico <lt: doct:ncin e investigación. oricnUtdo a generar 

tecnología y trabo.~jos <le investigación científica .. que;: perrnitc a los productores nacionnlcs 

<le ovinos y/o caprinos. a n1cjorar su productividad bajo los sistemas de producción en 

i\téxico. n:solvicndo los problemas más importantes que se presentan en el desarrollo de la 

ganadería caprina y ovina~ con10 son: sociológicos9 culturalcs9 zootécnicos .. increados .. cte. 

En esta i111portantc labor .. participan alun1nos que están realizando su servicio social. El 

objetivo fundmncntal de las activic.hules que realizan es aplicar los conoci1nicntos que 

dunmtc fi.lnnación prof"csional fueron o.1dquiricndo. sin ser 1ncnos i111portuntc. la adquisición 

T'ESIS Cíli'J 
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de nuevos conocilnicntos que contribuyun a su superación personal, con10 purtc de In labor 

de aprendizaje pura difundir In ovinoculturn y caprinoculturn con10 rentables 

El presente trabo.tjo se realizó del 1 111ayo ul 1 de novicn1brc del al1o 2002. Adc1nás de las 

actividudes rutinarias, se realizó un ensayo sobre el tamaño de la ubre y su relación con el 

tien1po de ordeño. 

Se utilizuron 14 cabras productoras de leche, de nlcdiu sungrc de Nubia a partir de cabras 

criollas, se efectuó la n1cdición del difünctro superior de In' ubre (base de la ubre) y 

dián1cl1 u inferior (base de los pezones), así co1no la altura de In base de la ubre a la punta 

del pezón, con una cinta n1étricn de 1.50 c1n de pl~stico flexible. Al tmnaño del orificio del 

estinter, se le asignaron dos categorías chico (1) y grande (2), dependiendo del chorro al 

1110111cnto del despunte para iniciar a ordeñar, esto sólo para de asignarle un número al 

pezón, para el análisis estadístico, de correlación lineal. 

Para ordeñar se utili?..aron en diferentes días, dos mftquinas de ordeño portátil. no con el fin 

de co111parnrlns. sino co1110 repuesto en caso de parar Ja máquina por motivos de 

mantenimiento. Las cabras fueron ordeñadas de la 111is1na nlancra el mismo din. Una 

nlúquinn fue de la nlarca ºOrden1ex". Para iniciar el ordeño con ella se debe de esperar a 

que su esenia de presión llegue a 40 Kpa o 30cn1 de Hg. y después colocar las pezoneras. yn 

que si se colocan antes de que In máquina alcance la presión adecuada suelen caerse. La 

utn1 nuiquina es de la 111tuca hAlfo Lavur'. que tiene ya lu presión indicudu por lo que las 

pezoneras se colocan dircctmncntc, sin lustimur los pezones de las cabras. 

TESIS COW 
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Así ta111bién para este trabajo. se ton1ó el tic111po de la ordei\a al n1on1cnlo de inicinr la 

succión_ con un cronón1ctro sencillo de un reloj de mnno. Todas los registros de ticn1po se 

n1nncjnron en segundos. 

Se 111idió y cronon1ctró cada cabra individunhn.;:ntc, así rnismo su leche., que se n1idió con 

una probeta graduada en mililitros. 

Se realizó con estas mediciones un anñlisis csmdistico de correlución lineal., para 

dctcrrninar la relación entre el tan1año del csfintcr del pezón y el ticn1po de ordeña con el 

progrmna estadístico .,.Statiscal Analysis Systcm"" (SAS) en base a modelos propuestos por 

Sncdecor y Cochrnn, 1980. 

El desarrollo de la investigación está basado en el estudio de la zoometría., los zoólogos han 

o.tplicado estas n1edidas corporales con el objeto de detcrn1inar clarmncntc los caracteres 

comunes o distintivos de las cspcch:s. La zoon1ctría consiste en Ja obtención de las n1cdidas 

corporales y el estudio de las relaciones de esas n1cdidas dctern1ina los indices zoon1étricos. 

La aplicación de esta ciencia es principaln1cntc útil con10 n1edio de invcstigución a tin de 

cstnhleccr las corrdacioncs de beneficio efectivo para la reproducción y producción en la 

sckcción zootecnica. 

A cada n1cdición .. se le asignaron las siguientes siglas: (Fig 1 O). 

1 liútnetro superior de In ubre. DS 

lliú1netrn inferior del pezón derecho. DID 
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LJit"unctro inferior del pezón izquierdo. DII 

Altura de la ubre. Alt 

Tumuño del csfintcr del pezón. Chico= 1,, GrundC' =2 

Producción cn 1111. l'vlL 

Tiempo de la ordefia en segundos. TO 

Lu toma de estas 1ncdicioncs tanto de lcchc. ticn1po y pcrin1ctrulcs de In ubre. fue cada 15 

dius. con un total de 1O1nedicioncs. en el periodo n reali:;r..arse el servicio social. 

------·· 
( 

l; ~'- !'(~-~'- \ ~ 
{
1 / \J 

AH 

~ ------N 

Fi~ura 10. i\lcdicioncs en l:i uhrc. 
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V. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

Las actividudcs de los prestadores de servicio Social .. están enmarcados en aspectos 

cotidianos que tienen que ver su entorno .. estos aspectos se pueden analizar como: 

Sociológico: las comunicaciones y el avance de la vida moderna han propiciado la salida 

del ho111brc <lcl medio rurnl a las zonas urbanas. lo cual origina que no se cuente con 

material hun1ano suficiente para el n1nncjo de los sistemas de producción extensivos o 

sc1nii.:xtcnsivos que prcdon1innn .. adcnuis ni crecer las zonas urbanas .. los productores 

rurales ven reducidos sus ingresos de manera relativa ya que los servicios incrcn1cntan sus 

costos. por lo que es labor del veterinario incrc1ncntnr la productividad asesorando en 

adicionar valor a los productos de la granja. 

Cultural: en cuanto al aspecto técnico9 el caprinocultor se n1ucstra renuente a aceptar toda 

guiu que el considera extraña y 9 por consiguiente. Ju barrera de los conocin1ientos 

rudir11entarios in1pidc el nccrcamicnto del técnico con sus enscfian7..a,s9 sobre todo si el 

profesional no es capaz de demostrar la efcctividnd de la técnica y los resultados de su 

~1plicación. J-\.ctualmcntc la materia de Caprinocultura no es obligatoria en la n1nyoria de las 

escuelas o facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. In falta de literatura y de 

tC:cnicos especializados en esta especie repercute en un bajo grado de cultura sobre ganado 

caprino en los niveles académicos y n1ralcs. 

Zootécnico: no se han desarrollado sistc1nus racionales en el ucondicionamicnto de Jos 

tL'rrcnos. insto.Ilaciones. nhrevndcros. 111nncjo. sclccciún y cxplntnción dc:I pie d1..· cría. d 



paston:o sin control ocasiona la erosión y el mal n1ancjo. la degeneración del ganado. usí 

con10 la costun1brc de utilizar corrales fijos. Todo esto es causa del incren1cnto de las 

parasitosis internas. externa y otras enfern1edadcs. 

10:1 111.-ncjo: es inadecundo con10 consecucnciu de la falta de conocimientos en zootecnia. 

Ha ocn.sionado que no haya selección ni n1cjormniento del ganado. ya que los cruzamientos 

se hacen sin ninguna función zootécnica ni el sistc1na de crin~ causando la degeneración del 

ganado y la disnlinución de su resistencia al n1cdio. 

l\lcrc:adns: no obstante que la leche de cabra es más rica en grasa butírica que la de vaca y 

que contiene n1ayor cantidad de sólidos. lo cual da lugar n 1nnyorcs rcndin1icntos y con ello 

n n1ayorcs ganancins en su industrialización. el criador no obtiene un precio justo de la 

leche que produce (Agraz, 1981). 

Debido a lo anterior. trabajos de investigación y validación tccnológicu se realizan en 

universidades y centros de investigación. como el Centro de Capacitación Agropecuario y 

Forestal de Apnsco. en el Estado de 1'tléxico. la comunidad In Vega del n1unicipio del 

Cardonal en el Estado de Hidalgo o la connmidad caprina de Cerrillos en San Luis Potosí., 

Explotaciones cuprinas en la Marquesa. D.F .• entre otros o bien en explotncioncs de tipo 

con1crcinl. 



V. l. Aren de Genétic;1: 

Se seleccionaron hen1bras de reposición, con base a los registros de su n1adrc en producción 

de lcch..:. 

Una de las ventajas individuales de la cabra es su velocidad de ~cproducción,- ya que se 

puede llegar a reproducir al m1o de edad, Csta ventaja es . d_c .' gran il11Porlancia si la 

co111pnrm11os con la posibilidad de la vaca. Dicha velocidad pern1_itc tcnc~: n1ayor progreso 

genético u través de la selección (Gall. 1981 ). 

Dentro de los registros se pueden calcular los parán1etros reproductivos individuales. que 

nos pcrn1itcn conocer purcial111cntc la habilidad reproductiva y productiva de un anhnal, 

entonces la sun1a de todos ellos determina el nivel ·de cficicné::ia de Csta especie en 

proúuctiviúaú (Galina y Morales, 1992). 

/\. pesar de existir varias razas lecheras caprinas, que cuentan con cjcn1plarcs sobresalientes, 

lu especie no ha alcanzado alln un gran nivel de selección con10 la vaca. La selección de los 

uni111ah!s se.: rcali::l'.-a. bas¡índose en la apreciación de cm•:tctcristicas secundarias que tienen 

poco o nulo valor para la producción y no en el análisis de los registros productivos de los 

ani111alcs. Sin duda hasta ahora los logros nu\ximos se han obtenido en cabras de origen 

Alpino y en menor proporción cabras Anglo-Nubia. 

El propósito de sdt.:cción es d de definir con c.:xuctitud los objetivos del 111cjorm11icnto y 

1.:stahh.·ccr las técnicas de nH:didón de los 111is1nos. Es necesario conseguir la 111ejnr y mayor 



población disponible de acuerdo a lns caructcrísticas elegidas y trabajur sclcccionundo los 

pnnimctros prcvinn1cntc elegidos~ los cuales son: 

Paru el caso de la producción de leche: 

Rendimiento de leche._ cstinm.do con controles n1ensualcs. 

Contenido de grasa y proteína de la leche (h2 = 0.30). 

Flujo de leche n1edido por el rcndin1iento en el prin1cr 1ninuto. 

Persistencia de la lactancia. 

,.atal de la Producción de leche (h2 = 0.36). 

Para el caso de tu eficiencia reproductiva. 

Presencia de cuernos. 

Tipo de m1cin1icnto ((h2 = 0.07) 

Producción de scn1cn. 

Velocidad de crccini.icnto (h2 = 0.50) 

l.a fuente pnrn los valores de hcrcdnbilidnd es Ricordcau. (1981). 



Debido a que estas caractcrisliens se heredan y uyudnn a n1cjorar la producción ni elevar la 

capacidud productiva. es rccon1cndablc llevar registros que nos ayudan ul control del hato. 

(Arbiza y De Lucas, 2001). 

V.2. i\rc:. de Rcproducci6n: 

Se colocó un peto nuircador a un n1acho ovino. su función es que, ni rnomcnto que el 

1nacho rnonta u la hcn1bra. se marca todo su dorso con di fcrcntes colores. Se llevó un 

registro de~dc que el n1acho se integró al corral de las he111bras. cuántns 111arcó. lo que 

representa unn n1onta efectiva. en base a esto se tuvo una fecha para el nachnicnto de las 

crías. Por otru parte. las hcn1brns que ya estaban murcadas se fueron apartando. las que 

todavía no eswbun n1arcadas se dejaban con el n1acho hasta confinnar su n1onta, de esta 

numera es 1nás Jücil saber cuál hembra ya esta n1ontada o cubierta por el macho. 

El objetivo principal del uso del peto en los anirnulcs es lu detección de Jos celos .. cuando el 

anhnal 111011ta a la hetnbra queda manchada sobre el 101110. pero bajo ciertas circunstancias. 

la pérdida de los n1arcadores sobre la grupa es un problema .. ese tipo de nlarcadorcs no se 

deben de utilizar cuando los aninu1les cstñn hacinados. y4t que muchos se pueden romper o 

perder. si algunas hernbras se resisten a la monta (Hafcz. 2002). 

Otra de las actividades que se realizaron fue la inducción de estros con inyecciones de 

cstrógcnos y colocación de esponjas intravnginalcs para sincroni:r .. ación de los celos en las 

cabras. lns c:sponjns están in1prcgnadas de progesttígcnos. con10 es el acetato de 

lluorogcstona. di.: nnrnhri.: co1ncrcinl Chrom.1·gcst de 45 n1g. del l .abnratnrio Intcrvct 



(Roscnstcin. 2000). Se colocan en la vagina nntcrior contra el cuello uterino. con In nyudu 

de un vaginoscopio. que es un tubo de PVC. en la punta de éste se coloca la esponja. el tubo 

se unto de pon1ada de Bovoflnvinn .. cuyo principio ac:tivo es la di:imiacridina de Lahoratorio 

de Intcrvct (Roscnstcin, 2000) que se utili7 .. u co1110 un preventivo para las infecciones del 

npnrato reproductor tanto femenino con10 n1asculino. este_ dispositivo pennanece 15 días y 

In función principal es destruir al cuerpo l(lteo. provocando una oVulación, de esta n1ancra 

entra en celo el anin1nl de una manera controlada para dcte~n1inar los 'días al parto. 

Control y revisión de partos. Con10 ya se habin n1cncionudO. se. indujo a .las cabras y a lns 

borregas. para 1.1uc quedaran gestantes, se atendieron los partos de eStos animales. dentro de 

la atención es apartar a las hembras ·que presentan signos de parto. con10 es en 

comportan1icnto, fecha anotada en los registros y contracciones, además de que las ubres se 

ponen turgentes (hinchadas), lin1piar ni animalito y vcrificár que mamaran calostro, había 

anin1alcs que por el cansancio del parto no acercaban a sus hijos al pezón para tomar 

calostro o por el contrario nacían ani111alitos débiles que les costaba trabajo 111mnar. En 

estos anh11alcs era donde se prestaba más ntención. 

V. 3 .. Arca t.lc Alintcntación: 

Todos los anin1alcs se alimentaron natinariamentc •. dc acuerdo a-la etapa rcproducti".'a en Ju 

que se encontraran. (desarrollo, gestación. lactantes, engorda, principalmente borregos) 

fueron separados por el área correspondiente. Todos los días la cortadora propiedud de lu 

Univcrsidnd. cortó t1Hhlfa que se sic1nb~1 en los terrenos de lo.1 escuela para nlirncntnr a los 

anitnalcs que se encuentran en la n1isma. al llcgHr a los corrales <le ovinos y c~1prinos los 



tr.abajm.lorcs de servicio social se suben a la carreta y bajnn nproxinu1dm11cntc 300 kilos de 

ulfnlfa fresca. para alimentar a todos los nnhnnles. por cada co1ncdcro se vaciaban 2 

carretilla-;. que equivale aproxitnndamentc 16 kilos. 

Se alimentaban a todos los anin1ales en cantidnd igual en los con1ederos. sólo que en 

nlgunos corrnles. como en el de las borrcgns hny 3 cmncderos. en el de las cabras gestantes 

2. ndcmás de adicionar u las llltin1as con concentrado,. con 19 o/o de proteína para al 

1non1cnto del pnrto no tener dificultades con la cría. De In nlarcn. Ovcjitina 620. nlin1cntos 

de Ln Hacienda. bultos de 40 kg (Roscnstcin. 2000). 

Las necesidades de alin1cntación aun1entan n1uy rapidan1cntc trns el parto. ya que la 

producción n1iL~in1a de leche de tasa butíricn se obtiene al final de la prin1eru semana o en 

la segunda sctnann de lactación,. para aprovechamiento del cabrito. A partir del secado el 

rnancjo es para preparar a la cabra para su próxin1a lactación y cspeciahncnte,. para 

pc.:rrnitirlc utilizar sus reservas corporales de In 1nejor lbrn1a posible al inicio de esta. para 

ello resulta necesario por una parte que haya reconstituido totaln1cnte sus reservas 

corporales en 6 sen1anas antes del parto, esto puede evitarse n1edim1te el aporte de 

alinu:ntos concentrados. estos deben de contener de l 00 a 200 grs (Morand y Sauvant. 

1990). 

En período de lluvias los terrenos de siembra se encharcan y a la máquina cortadora se le 

dificulta entrar por lu alfalfa. por lo que en esas ocasiones ali1nentúbatnos ;.1 los animales 

con pacas de alfalfh achicalada. Cada paca pesa aproxÍ111ad;.1n1cntc 40 kilos por lo que por 

l.."01111.:d\.!'ro sólo se daba unn. 



Dc.:spués de que parieron las he111bras, algunas crías fueron rechazadas por su madre, estos 

nnilnalitos se ali111entabnn con leche en biberones. Estn leche se ordeñaba de algunas cabras 

cuyas crías nac:icron 111uertus o que no se lograron. Esta leche se preparaba adiciouadn, con 

sustituto de leche puru becerras de purina, n1cdicado con 22 % de PC .. 12 % de grasa 

antibióticos vitmninas y 111incrales (Roscnstein, 2000). Se preparaban otros biberones para 

ayudar a las cabras que producían poca leche, y alin1entar a sus cabritos. Los alimentos de 

lactación para cabritos tienen las n1isn1as fórmulas, a las que se utiliznn para las terneras. 

Al principio cuando los cabritos tienen sólo unas semanas de nacidos, -Se les alilncnta en 

biberones, cuando tienen n1ás de 4 semanas reciben la leche en cubetas, con chupones 

integrados a éstas. De esta n1ancra se pueden alimentar varios anin1ales al mismo tien1po 

(Mornnd y Sauvant, 1990). 

El ganndo caprino es herbívoro y run1iuntc, por lo que su alimentación es exclusivamente 

vegc.:tal, excepto sales 1nincralcs, 111cla7---tl de caña de azúcar, que resulta n1uy conveniente 

para los caprinos ya que acelera In rnnrcha de los alilncntos por el aparato digestivo. 

El tOrrnjc que consun1cn es la alfalfh .. trébol. avena. cebada, heno. Los granos que aceptan 

son cebada .. sorgo. garbanzo y residuos de· raíces. 

Otra aponación a la nlimcntnción son los bloques de sales minerales. Los cuales contienen 

111¡1cro y 1nicror.!lc.:n1cntos: 

i\,facroclcrncntos: (·a. P. Na. K. l"l. S. y i\rtg. 
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:Vticroclcn1cntos: Fe .. Lvln. Co. Cu. Zn .. l .. Se. 

En cuanto a vitan1inns,. ~ólo se adrninistrn un n1ultivitruninico que contiene vitan1inu A. D y 

E. La vitmnina A. co1no rcco111enc..1ación 931 UI para mantenin1icnto y 4655 UI pura l:i 

reproducción por cabra por din. de In rnarca ADE Prodc; Laboratorio Internacional J>rode 

(Roscnstcin. 2000). 

Vitamina A: n1cjora la fertilidad evita los- celos irregulares. los abortos y problemas de 

esterilidad. adcn1tls de ser fnctor de crcchnicnto. 

Vitamina E: tan1bién llan1ada tocofcrol. estimula la fertilidad. regenera epitelios. es un 

antioxidante. ya que evita la oxidación de ácidos grasos poliinsaturndos de las membranas 

in1pidicndo la lbrnu1ción de radicales libres y peróxidos. 

Vitamina D: Existen diferentes fornu1s entre los que destacan el crgocalcifcrol y el 

colccalciJCrol. Las -ronnas se activan por la luz ultravioleta del so~ o -artificinl. dicha 

activación se realiza en la piel donde se puede absorber. Dado que la luz ultravioleta no 

utravicsn el cristal normal. entonces animales crindos en interiores reciben poca energía 

para su activación. Rara vez se encuentra la vitamina ""O"• en las plantas y principalmente se 

encuentra en éstas cuando se han secado ni sol o en aceites y particularmente en el calostro 

(Salinas et al., 1997) 

Como dato Ílnportantc la vitmnina E. se da en combinación tan1bién con el selenio ya que 

este en cotnbirrnción con la vitmnina. protegen a las cClulus conlrn la acu111ulucilln de 



peróxidos que son la cnusu de la degeneración y destrucción celular .. ademús de nyudar ni 

gnnado con bajo crecin1iento .. pelaje pobre .. rigidez n1uscular .. diarreas cte. 

Agua .. ton1an en promedio de 2.5 a 4 litros por kilo de peso vivo .. en la cu1pa de lnctación 

ton1an 50% nlús de ngua (Agraz .. 1981 ). 

La subalimcntación retrasa en todas las especies, la apurición de la pubertad ·y repercute en 

Ja baja de la secreción U1ctea .. tnicntrns In sobrcalin1entación .. boja la fecundidad y produce 

infiltración grusa. 

Con10 una actividad cxtrn se pesaron con una báscula a los corderos y cabritos con ayuda 

de un costal para dctern~inar su n~ance en el crecimiento. 

V • ..i • . Aren de Etologín: 

Las cabras al destete, se separaron de sus crías en otro corral y aunque sólo estaban 

separadas por una nu11la. éstas sabían cuales eran sus n1adrcs o sus hijos, había cambio de 

cmnportamicnto en el corral de Jos cabritos .. automáticamente cmpe7..aba el mando en uno 

de ellos ya que peleaban entre sí. Por otr.i parte In actitud de las madres después de unos 

dfas era nuís tranquila. 

Las cabras 0:1prcndicron 111ás nípido que la borregas~ para ser ordeñadas. Esto dependió 

mucho del cunictcr que difcrcncin u estas ra7.as de anilnulcs .. el trabajo de ordeña con 1as 

borregas es 111(1s di 11cil. en co111purución con el de las cubnis_ ya que lus borregas se 

(1() 



acun1ulan en grupos en cotnparación con las cabras,. adernús de ser n1us nerviosas y 

espantadas. 

Otro uspccto in1portante que se observó en las hc111bras. gestantes,. era el cumbio de 

co1nportun1icnto cuundo se acercaba el n101ncnto de parir; estaban rn•is inquietas,. se 

aislaban. en cambio cuando ya habían nacido las crías. eran mús agresivas,. esto con el 

propósito de cuidar a sus hijos de los otros anirnalcs. 

Los puntos que se observaron en los unin1alcs fueron; el juego entre los jóvenes. como 

rch1ch.in social. juego entre las n1ndres y los hijos,. las n1adrcs se dejan ganar,. juego entre 

nnirnalcs del mismo sexo se considera juego de enza y pelen,. se da mñs en hembras que en 

111.achos. juego entre animulcs del n1isn10 sexo son juegos relacionados al cortejo y ni 

upurcatnicnto { http://biocity.icspnnu.es). 

Tcn1pcran1cnto: La cabra es dócil pero inquieta. esto huc~ que necesite de lugares un1plios 

pura vivir y por el contrario,. n1icntras n1ús reducida es· el _árc:=a .dc'cstnncia,.·más it~quictos son 

los anin1ulcs y baja su nivel de producción y desarrollo• debido al constante nerviosismo e 

intranquilidad en que viven. 

Rusticidad: consiste , en la capacida"d que tiene una · rn7 .. n, pa~n soportar condiciones 

dcstb.vorablcs de una región. Dentro·-. del ganado caprino existen algunas cubras que 

soportan n1üs las inclc111cncias del tictnpo. esto cs. entre 1nds rústica o n1ds criolla sen. 

tiende a soportur rnüs el clhnu. 



Productividad: Es la capacidad que tienen las cnbras e.le producir leche, va de ucucrdo a In 

raza cnprin:.t y/o n su función zootécnica. al tipo de ali111cntos que consun1e y al medio 

mnbicntc que la roe.len. 

Prolificidad: es la curactcristica que tienen la hcn1bru y el rnacho para producir las células 

reproductoras que originan In descendencia. 

Ht\bitos: In cabra tiene hábitos 111uy particulares. cspecinhncntc en pastoreo. busca 

alin1cntos nuevos. es n1uy golosa. gusta di.: los rcto1)os de lus ycrb::1s y de: hujas tiernas, 

adcn1ás se 111nnticnc en diferentes tipos de vegetación. rnn1oncundo las yerbas. J\costurnbrn 

pcr111ancccr en grupo sin dispersarse. aprende fáciltnente y se acostu111bra a cualquier 

actividad de n1ancjo a la que se sorncta (Kocslag. t 999). 

El con1portan1icnto de los anin1alcs de granja es en general de reunirse en grupos. el área 

quc el sujeto conoce y que ocupa y vigila se dcno1nina .. ho111c rangc'\ y esta zona es 

1narcada por el anirnaL d co111portan1icnto de cstus anhnnlcs es muy marcndo por una 

<lctcrn1inada estación para el periodo scxuul. que es en el vcruno. además pastan 111ás 

durante las horas luz .. durnntc la época de cubrición los n1achos cn1itcn un balido (gritos) 

<."1spcro al acercarse a la hembra .. el in1pulso del macho es n1uy marcado por el reflejo 

olfutorio o flehn1cn (levantan los labios) adc111ás de olfatear- el. perineo de la hcn1brn .. el 

macho cnprino además derrama algunas gotas de orina (Frascr .. t 980). 

El au1ncntn de la vascularización se ucompaña de un incrcrncnto en la 111ovilidad del 

animal. no obstuntc y 1nicntras que los hijos son separados de las 1nadrcs o los m.Juhns del 



rcbnño.. lan7..nn gritos angustiosos, este va declinando después de 4 horas de dicha 

separación (Frnser .. 1980). 

El co111portnmicnto de ingestión. en las borregas es de seleccionar el alin1ento. en 

cornparnción con las cabras que ingieren todo a su paso sin selección (Frascr .. 1980). 

En cuestiones de amnmnntmnicnto, las borregas no aceptan que se acerque otra crin que no 

sea su hijo .. n este lo reconocen por el olor entre todos los anin1nles recién nacidos, las 

borrcgus en prilncr instancia no se dcjun n1an1nr por sus hijos recién nacidos. estos tratan 

de buscar y ol fotcar entre las piernas, si el cordero no lo consigue o su madre no se lo 

pt.!rrnitc podría inhibirse su in1pulso de n1nmnr (Frnscr, 1980). 

Si se quitu a In crin de su nu1dre después de una hora y se regresa al anin1nl ya va haber 

rechazo por parte de esta,. entre las cabras y las borregas estas tienen n1ás instinto materno 

(Frnscr. 1980). 

V. 5. Arca de s11nilhtd: 

Se rcnliznba dinrian1entc In lin1pic:;r.n general -de todas las instalaciones y ·corrales por 

separado, con10 era barrer y recoger estiércol, recoger nlnrnbrcs para cvitur infecciones en 

los anirnalcs. adcn1ás de lavar Jos botes de agua de beber para que estuvicrnn Jhnpios y el 

agua fresca y lhnpia. 



El 1nódulo cuenta con una sala de ordeña sencilla que esta a la intc111pcric. cubiertu con un 

techo de lan1inn de asbesto .. por Jo que la lin1piezn de la sala de ordeño. se realiza 

dinrian1cntc y consiste en barrer el suelo. recoger el estiércol .. limpiar h.1 ran1pu donde se 

ordeña. udc111ás de la n1úé1uinú de ordeño. la cual después de ordei\ar se enjuaga con agua. 

luego en un bote corno de 20 litros se le agregaba sosa. aproxirnadamentc 250 1111 y el resto 

con agua. se acciona la máquina y se desecha hasta que el agua salga Jo 1nús lin1pin. luego 

se hace el 1nisn10 proccdin1icnto pero con cloro .. hastu que esté cotnpletarnentc limpia par..i 

In siguiente ordeña. 

Otra practica de higiene fue el uso del presello y sello pura evitar infecciones de la glfmdt!Ia 

111amaria .. el prcscllo se coloca antes de despuntar .. su función es que se usa con10 jabón para 

que In ubre este lin1pia ya que las condiciones de la sala de ordeño no pcr111itcn lavar la ubre 

con agua y jabón antes del ordeño. Después de tcrn1inar de ordeñar manuulmentc se sacan 

los últin1os chorros de leche y posterior a esto se coloca el sello para evitar la entrada de 

gérmenes patógenos a la ubre. Estos sellos y pn:scllos cstdn elaborados a base de yodo. 

vuriundo el porcentaje al que se encuentren. 

Se acondicionaron corrales destinados para las hcn1bras próximas al parto. estos con 

sombra y sol para confbrt de las futuras n1adres~ después del parto se desinfectaban 

ombligos con azul de metitcno. 

Dcspczuñudo de algunos anirnules. primor<liuhncnte para evitar que se lastin1cn al 1non1cnto 

de can1inar. :.1si como evitar infecciones del t1puruto loco1notor. Se atendieron vurios 

cnhritos que nacieron débiles. que se upurttlron para <lar trutmnicnto adccum.ln. se uplicó 



tratmnicnto u nnin1nles quC sutricron neun1onías,. esto en la tetnporada de lluvius. Algunos 

anirnalitos de carácter mñs débil no se protegían en el refugio. lo que daba con10 

conscct•cnciu que se enfermaran. se dio.tratnn1iento principaln1cnte con tilocina. Como cmn 

unirnalcs pequeños se Je inyecto vía intnunusculnr 1 n1l por 3 días de non1brc comcrcinl 

Tylnn 50,. del lnborJtorio Elnnco (Rosenstcin. 2000). 

Se dcbridó un nbsccso a unn cnbra que fue ocnsionndo por un alambre. ocasioni'mdolc 

probablcn1entc linfadenitis cnscosa. En Ivléxico no existen rebaños libres de linfo.dcnitis. ya 

que es una enfern1cdud de In cual en 141 actualidad se desconoce su patogenia. se han 

realizado pruebas de laboratorio para confinnar su existencia ya que en ocasiones ha 

ntacado a In ghinduln n1an1aria de las cabras. Es posible que el tipo de n1ancjo en que se 

proporcionan pacas y con frecuencia se encuentran alambres tirados,. favorece la 

disc111inación de la cnfcrn1cdnd. 

Esta cnfcnncdad se caracteriza por que la bacteria que In causa entra por diversas vías. 

entre i.!llas hcridns. dirigiéndose u los nódulos linfúticos .. donde se n1ultiplicu ocasionando 

abscesos.. que cstún llenos de un exudado cascoso que puede difundirse en todo el 

nrganisn10. Estos se dcbridnn. se extrae el contenido se lava bien la herida con agua y 

juhón o con algún antist.!ptico, y se aplica_ .azul de n1ctilcno (Galina. 1992) .. rcalizündosc lu 

op..:ración en una drcn alejada del corral y totalmente aplanada en cemento .. para que se le 

di f1culte prospcrnr a tus bacterias que fueron desechadas. 



V. 6 •. Acrh.>idntlcs gcncrnlcs: 

Se colaboró en la necropsia que se le re:.dizó a un borrego .. los hallazgos que se cncontr.uon 

fueron: inspcccion general de piel. n1ucosas y fancras sin cmnbios patologicos uparcntcs .. 

insición prin1aria 111usculos hemorragicos linfonodos hen1orragicos, insición secundara .. en 

intestinos parásitos, (Trichuris) parte de estos agrandados. congestionados .. hcmorrágicos .. 

en puln1011cs y truquen cspun1u.. lintbnodos hcrnorrúgicos. rifiones agrandados y 

hc1norrágh:os .. este borrego se encontró por la 111m1nnu n1uerto. Se ton1aron tbtos de este 

ani111nl así como muestras que llevaron al laboratorio de patología. Esta necropsia fu..: 

realizada por el personal acadé111ico del Departamento de Patología de la Facultad. 

Con el resultado de la necropsia en base a los datos obtenidos. y datos aportados por los 

prestadores de servicio social como fue. la temporada de lluvias, la ali1ncntación, la n1ucrte;: 

súbita. y la historia clinica se llego al diagnostico de enterotoxcmia, enfermedad de la 

sobrcalin1enHlción adc111ás de vcrn1inosis gástrica. 

Es una enfermedad infecciosa no contagiosa de curso agudo que afCctn a los nvinos. su 

c.:tiologia. es cnusud;1 por el (_~/ostriclium pet:fi·ingens, que ·Se. e·ncucntru en- el .sucio. Son 

ingeridos al tomar agua y alin1cnto contmninndo. las to.xi nas ~e la bacteria. dcstr~ycn a las 

células epiteliales del intestino. Es de curso muy rápido~ por lo que los nni~nles aparecen 

muertos .. como antecedente es la alimentación con elevadas cantidades de concentrado 

(Blood. 1996). 



Se llevaron registros de los nninialcs en general .. principalmente de los recién nacidos. el 

núniero de la niadre. el núniero de crías .. el color. el sexo etc. 

Es necesario llevar registros .. para quien se dc:dica en este caso a la comercialización de la 

leche de cabra, ya que de esta manera se conocerá sí se han obtenido ganancias. 

La niuyoriu de los granjeros a nivel familiar evitan los registros porque no les interesa 

conocer Ju ganancia o I~ 1ncjorín de la raza y piensan que el trabuJo es una aburrido:l pérdida 

de tienipo o por que lo ignoran. Los registros consisten búsicmncntc .. en llevar un control 

que puede ser en una hoja de papel o en coniputadora .. indica la cantidad de leche que 

produce cada cabra .. en donde turnbién se anota el nonibre de la cabra .. su nunicro o 

identificación .. así con10 todos los datos que considere111os importantes y de utilidnd. 

La leche se n1idc n1ás bien por peso que por volumen, en primer lugar. por que recién 

cxtraída .. la leche natural lbrn1a espun1a. y es dificil rnedir la producción real. y tan1bién 

porque es rnucho 1nás fácil y preciso manejar kilogramos y- dccinmlcs que fracciones de 

cuartos. 

En los registros se anotan .. las fechas d<? aparcamiento y ~I nombre del:rnacho~.así, como las 

fechas de parición .. con toda la ·i~f~rmnci~n .-p~~~rj~"rii~ -~·en-. c5t~~,mi;;~_'h6jn. -A~e.r:nñs se 
-- - -- . ··: - . -· 

pueden agregar notas sobre los cambios dé la alimentación. condiciones anormales tales 

como quc.: una cabra no se ve bien .. o cualquier otro factor que puede contribuir a las 

difCn.:nci.us en la producción de leche puede ser una grnn ayuda panl In interpretación 

p1 )St~rior de estos ri..:gistros. 



Una de las ventajas prin1arias de tal siste111a es que evita los olvidos. esto sugiere que podría 

obtener n1;.ís leche por el r11isn10 tiempo .. dinero y esfuerzo. mediante el reemplazo de las 

n1nlns productoras por )as .hijas de las mejores. Si no necesita tantn l~chc. podría clilninar 

uno o'vnrios ani1nlllCs •. incre111cntar el pro1nedio de su hnto. y en esta forn1a bajar sus costos 

de alÍlncntación. 

Los registros de reproducción. gastos ganancias y producción lechera son básicos .. y en 

realidad no ton1an n1ucho tictnpo o conocimientos de contabilidad para llevarlos. 

Corno datos importantes se deben de ton1ar en cuenta .. Jos gastos de operación. heno .. grano. 

electricidad en el estLlblo. cuotas del veterinario. filtros de leche .. tambos y cualquier cosa 

que se haya co1nprado y usado. 

Smnando los gastos de operación y el costo anual del equipo principal y el ganado .. restando 

esto dd valor de la producción de Ju cabra se conocerá el valor anual de ésta .. al sun1ar 

todos los costos y Jividir entre el nú111ero de kg de leche producida .. se conocer;.í el costo 

real de la leche. 

Esto no es preciso pero es adecuado para el granjero lb.miliar y mucho mejor que el 

desperdicio con1plcto de la contabilidad en la granja ( Belanger .. 1987). 

Se ordeñaba todos los días tunto cabras con10 ovejas: 



Utiliznndo tanto el ordeño n1ccánico con10 el n1anual cuando había fallas eléctricas. en los 

dos casos. tanto el equipo como los operarlos estaban sometidos a una estricta higiene y 

limpieza. Puru uscgurur el éxito del ordeño se deben de llevar ciertas rccomcnducioncs. 

1. Se debe de conocer perfectamente el estado sanitario de las cabras en ordeña .. sólo 

así se podrán ordeñur en forma separada las sanas de las enfermas. 

2. No se debe alimentar a lus cabras con productos de sabor fuerte con10 coles. 

cebollas o silos, por lo n1cnos cuatro horas antes del ordeño. 

3. Las cabras deben de ser ordcfiadas en un local lin1pio y sicn1prc separado de otras 

construcciones. 

4. Rcvisur los primeros chorros de leche antes de iniciar el ordeño. 

5. La cabra debe de ser ord..:ñada con las n1anos lhnpias y no se debe de pern1itir que .la 

leche tenga contacto con las manos. 

6. Una vez tenninado el ordcfio,. la leche debe de introducirse en un bote limpio y 

rcfrigcrurla postcrionncntc. 

7. Cunlquicr cabra con signos de nlastitis debe- ser ordeñada al últin10 y apartar la leche 

extraída (Arbiza y De Lucus. 2001). 

Al tennino del ordeño se 1n~din la cantidad total de la leche. se refrigeraba pura 

posteriormente elaborar quesos. cnjctus .. los cuales eran elaborados por los ncndémicos de la 

Cútcdra de Reproducción. 
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VI. RESULTADOS, EVALUACIÓN Y ANALISIS 

VI. t. RESULTADOS 

Cundro de las 1ncdidas de las 14 cnbras. Después de realizar las 111edicioncs de las ubres 

caprinas .. del tiempo de ordeña y de la cantidad de leche. se realizó una con1paración de 

n1cdidns y una. correlación lineal donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

En el cuadro 5 .. se presentan las correlaciones significutivas .. para las n1cdicioncs de la 

glándula n1mnnria .. el tamm"lo del csfintcr del pezón y el ticn1po de ordeño y se observa de 

n1ancra destacada que el diámetro superior de la ubre se correlaciono en 32% con el tiempo 

de ordeña .. nlicntras que el tmnru1o de esfintcr del pezón se correlacionó negativan1cntc 30% 

con el tiempo de ordct)a (P<0.02). 

En el cuadro 6, se presenta el . ticn1po de ordcr1n con relación ni tmnaño del csf1nlcr del 

pezón. siendo de 78.77 Segundos. parn pezón- grande y 74.44 segundos pnrn' pezón chico,. 

sin ser estas diferencias significativas. 

Anülisis estadístico de correlación lineal: 
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CUADRO 5. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTltE EL TA¡'l,JAÑO DE LA 
UBRE, EL TA¡'l,IAÑO DEL ESFÍNTER DEL PEZÓN Y EL TIE¡'l,JPO DE ORDEÑO. 

DS DID Dll ALT ¡'l,JL TO 
DIAMETRO SUPERIOR DE LA 0.65 0.44 0.41 0.48-ll.32-
UIJRE 0.0001 0.001 0.004 0.0007 0.02 
DIAMETRO INFERIOJ{ ---Ül;L ~· 0.50 0.58 0.71 0.32 
PEZÓN DERECIIO ____ _, __ ,___ 0.0003 0.0001 0.0001 0.02 
DIAMETRO INFERIOR DEL 0.62 0.70 
PEZÓN IZQUIERDO 0.0001 0.0001 
ALTURA DE LA UBRE 

TAMANO DEL ESFINTER DEL 
PEZON 

0.67 
ll.0001 

-O.JO 
0.04 

PRODUCCION EN mi 
1 

0.39 
0.0067 

lºIEMPO DE LA ORDENA 

CUADRO 6. TIEMPO Die ORDEÑA MECANICA EN SEGUNDOS DE ACUERDO 
AL TAMAÑO DEL ESFINTER DEL PEZON. 

TAMAÑO DEL ESFINTER 1 TIEi\·JPO DE ORDEÑA EN SEGUNDOS MEDIA± 
ERROlt ESTANDAlt 

ESFINTElt ClllCO 1 78.77± I0.63 
ESFINTER GRANDE 1 7-'.-1-1 ± 9.11 
No cxislicron difcrcnci:ts sil!nific:ttivns. 
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VII. DISCUSION Y ANALISIS. 

De acuerdo a lo encontrado en el análisis de correlación lineal se observa que el lado 

dcrc.::ho de la ubre produce significativun1entt: 111ús leche que el lado izquierdo. yu que la 

correlación con produc'ción de leche fue significativa~ esto quiere decir que en este tipo de 

anin1alcs con encaste de 3.1'4 de Nubia y con relativamente baja producción· de leche los 

1ncdios de_ la ubre funcionan de manera di fcrcntc9 quizá debido a que los cabritos durtlntc el 

periodo ·de lnctnncia cStin1ula de n1ancrn difCrcntc a cada pezón. 

Esto no coincide con lo que ocurre por ejemplo en anin1alcs de alta prOducción donde en 

vacas se ha observado que los principales fhctores que dctcrn1inan la velocidad de ordeña 

son el tamaño de la apertura del pezón y la fuerza de los músculos del cstlnter (Sclunidt, 

1971 ). 

Para realizar una. selección con.has~ a.la contb~n1ación de la ubre, los resultados_sugicrcn 

que la basC
0

-dc.·1a ú-~;~_~"5 m,i~~iiilpoí-1.0:~~c pa-ra déterminar la producció~ de leche y por-ende 
.- : ,. ·"' 

la cantidad de tCJido n1nmario que el lnrgo. de la ubre. 

Las cabra..-; del pfCSC?nte_trab~j_o, se c_n~ucntran en una producción promedio de medio litro. 

que se considera ~ajo~.-por lo qu'? cuando se ordei\a c·on máquina, se dctcnnina que el 

tamaño del esfínter de la ubre, no es determinante en el ticn1po de ordeña. 



VIII. CONCLUSIONlcS 

Con base a este trabajo. a los resultados obtenidos para dcte1n1inar e! tiempo de ordeña que 

equivale u la clicicncia de la nu1quina de ordcf\o en cornparación con el tanmño de In ubre y 

cantidad de leche. donde se observó que. no hubo diferencias significativas yu que no existe 

varinción en el ticn1po. en relación con el tamafio del csfintcr. (yn sea grande o chico) en 

basen la clasificación que se le asignó, la n1nquina ordeña de n1nncra igual para el csfintcr 

chico y el grande. 

Para realizar selección de hcn1bras para Ja producción de leche .. en base a lns medidas de Ja 

glándula 1nnnuuia. el (mico parñmctro de utilidad es la circunferencia de la base de In ubre. 

al que llurnan1os dián1ctro superior de la glándula. 

El trabajo cotidiano que se realizaba en los corrales con10 rnantenimicnto. manejo. 

o.tlinu:ntnción. ordeño. etc .• es experiencia para el can1po laboral en la producción de ovinos 

y caprinos. 

La estancia durante el servicio social aunque es relativamente corta. permite tener un 

po.tnormna general de las actividades que realiza un productor caprino y los conocin1icntos 

adquiridos apuntalan los conocimientos teóricos adquiridos durante In carrera. 



IX. IUcCOl\JENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

En base a los resultados. se puede rccon1endar u los productores que realicen su selección 

definitiva en base a la producción de leche de las cabras y no en base a la conformación de 

la ubre. En cuanto a la contbnnación .. influyen muchos aspectos .. corno son la cantidad de 

tejido man1ario. que en algunas ocasiones. se puede confundir con tejido fibroso. ya que 

hay ubres dcn1asindo grandes. pero producen poca leche. en comparación con ubres de 

tan1atio 111cdiano o incluso pcqucfio que producen cantidudes más elevadas. 

Adc111fü; de influir otros aspectos corno el nú111cro de crías. la producción de leche de las 

111adrcs .. el nú1ncro de lactancias, por eso es muy hnportantc que todos los productores 

lleven registros de sus anin1alcs. 
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Anexo t. 

RAZAS CAPRINAS LECllERAS DIFUNDIDAS l~N EL PAÍS. 

Las principales razns lecheras que se pueden encontrar en México: ::oc describen n continuación. 

t.- ANGLO NUBIA 

Esta ra::l' .. a se originó en lnglutcrra. al cruzar cabras inglesas con cabras oricntnles que 

provenían de lugares corno Egipto .. India. Abisinia y Nubia. con el propósito 'h.:: obtener 

anirnalcs de doble propósito. bien adaptndos al pastoreo. Producen entre 700 a 900 kilos de 

leche por lnctnncin de nproximndan1cntc 1 O n1cscs y con un nito porccntnjc de materia grasa 

(4.5 o/o). Esta raza es una de las más grandes y pesadas. llegando los nrn.chos a pesar 140 

kilos. es de carácter dócil. apacible. tranquilo, tiene orejas grandes. largas y pcndulosns, 

puede o no presentar cuernos., es de color negro o blanco. sus características distintivas es 

4uc tienen el pertil convexo, son n1cnos tolerantes a las bajas tcn1peraturas por lo que;: SI.! 

ad;.1pta bien a condiciones de calor y es 1nuy usada en regiones tropicales para aumentar la 

producción de carne y leche de las razns locales (Diaz y Ochoa. 1998; Fricdich. 2001 ). 
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2.-SAANEN 

Esta rnza de tipo lechero es originaritt de Suiza. es una raza cspccinli:7.A'l.da en producción de 

leche,. siendo la de 1nayor producción entre las razas cnprinas. es de color blanco o crcn1a. 

Por su color. es susceptible al sol .. por lo que necesita de lugares más son1brcados. 

producen hasta 4 kg de leche por día y de 600 a 900 kg de leche por lactancia, con 

periodos de ordeña de 275 a 300 días con un porcentaje de grasa entre 3.5 a 4 º/o. Por su 

tm11año y velocidad de crcci1nicnto tmnbién produce cabritos amplian1cntc solicitados en el 

111crcado. Una de sus características mis itnportantcs es que su leche es libre de olores 

(Dinz y Ochoa. 1998; Fricdich. 2001 ). 
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3.- ALPINA FRANCESA 

La raz.u Alpina Francesa. es originaria de los .·\lpcs de Franciu. Los animulcs son bastnntc 

dclicndos. pero producen buena cantidad de leche. de 800 a 900 kg por nño. en una 

lactancia de 250 a 305 días. su contenido de grasa es de 3.2 a 3.6%. Son relativamente 

grandes y pesados. 65 a 80 kg las hen1bras y de 80 a 90 kg. los n1achos. el color puede ser 

bayo claro u oscuro. castnño ngamuzado. negro con blanco y caíé. y las 111anchas nuncu son 

definidas (Dinz y Ochon. 1998; Fricdich. :?001 ). 
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.i.- TOGGENBURG 

Lu Toggcnburg es originaria de un valle Suizo que lleva su nombre, su color es café con 

frnnjus blancas u cada ludo de la cara, se acredita como la cabra lechera nuis antigua del 

inundo, se adapta nuis a cli111n frío, se destaca por su rusticidad y adaptabilidad u todo tipo 

de clinu1s, se car .. 1ctcrizu por sus nltns producciones de leche. que tienen una producción de 

600 kg por año. en lactancias de 200 u 300 dio:ts .. con un promedio de grnsu de 3.7 'Yo (Diaz y 

Ochot1. 1998: Fiicdich, 2001 ). 
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5.- :\IUl~CIANi\. GRi\NADINi\ 

Origino.ria del sureste de Espaila. s~ adapta n1uy bien a diferentes n1cc.Jios .. uunque se 

dcsurrolla 111cjor en climas cálidos y secos, y en sistcn1as de pastorco9 estnbulación libre o 

tija. Es una rmm lechera de productividad n1edin. llegnndo a producir en pro111cdio 500 

litros de leche en 21 O días de lactancia. la leche rica en grasas 5.3 % y en protcínLJs 3.4 •Yo. 

Es di.! color caoba o negro uniforme. piel tina y pelo corto (Din~ y Ochoa. 1998; Fricdich, 

2001 ). 
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6.- LA ~IANCllA 

Es una nueva ra7 .. a. desarrollada en California a partir de In Murciana española cn1zada con 

cubras Sui7.A'lS y Nubias. Son animales rústicos y presenta una gran adaptabilidad a diversas 

condiciones ctin1áticas. sicnclo buenas productoras de leche durante el invierno. 

Ln producción lechera es inferior a las razas Suizas. puede producir aproximadmncntc 3 

litros de leche al día con periodos de lactación de 1 O 111cscs. el contenido de grasa en su 

leche es inferior al de las Nubias. presentan una gran gama de colores y se distinguen 

principaln1cntc por tener orejas pequeñas o por no tenerlas (Fricdich. 2001 ). 
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GENERALIDADES somu: LAS RAZAS. 

i\·ticntras 111ús rústica sea una raza. tendrá nuis capacidad de soponar las situaciones 

dcsfnvorablcs y si los lugares son de características dificilcs como sucio pedregoso. árido. 

calh.:ntc o se:co. habrá que elegir un anianal totahncntc rústico. 

Sc 111cncionu que tanto 1nayor sea el tmnaño del anin1al indcpendicntcn1cntc de la raza n la 

que pertenezca. se adaptan más fúciln1cntc a climas fríos. ya que tienen más superficie para 

acmnular calor. en cambio animales pequeños se adaptan más a climas calurosos. Huy 

tendencia al 111ayor crccin1icnto de orejas. -cuello y cxtrcn1idadcs (Agraz. 1981 ). 
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