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l. 

I, - RESUMEN, 

Se elabor6 un sistema computarizado de análisis men 
sual de datos reproductivos para explotaciones caprinas inten= 
sivas productoras de leche, con el objeto de contar con un ins 
trumento de captación y manejo de informaci6n de este tipo pa= 
ra el hato caprino del Centro Nacional para la Enseñanza, In
vestigación y Extensión de la Zootecnia de la F.M.V.Z., UNAM. 

Para su implementación se utilizaron las instalacio 
nes del Programa Universitario de Cómputo de la UNAM y los pro 
gramas que lo constituyeron fueron realizados en lenguaje FOR= 
TRAN IV. Con el obieto de probar el correcto funcionamiento -
del sistema a toda su capacidad, se llevó a cabo la eiecuci6n
del mismo utilizando información reproductiva simulada. 

El sistema, que es capaz de procesar información pa 
ra un máximo de 999 hembras, está formado porun programa de re 
cepción de información, un programa de procesamiento y un ar= 
chivo de información reproductiva. 

Se elaboró una hoja de captación de datos reproduc
tivos, en la que se vacía la información correspondiente a 
los eventos reproductivos acontecidos durante el mes en el ha
to, así como a los ingresos y egresos de hembras en el mismo. 

Utilizando la información que es introducida rnen~
sualrnente ,el sistema obtiene los siguientes parámetros repro-
ductivos; para todas las hembras: edad en meses, fecha proba
ble de próximo calor, fecha de diagnóstico de gestación, fecha -
probable de parto, promedios de edad y servicios por concep
ción y porcentaje de calores; para los vientres: días abiertos, 
fecha probable de próxima monta, fecha de secado, promedios de 
días abiertos, partos por hembra, animales nacidos y muertos,
porcentajes de mortalidad al nacimiento, de partos simples, do 
bles, triples y cuadruples, así corno de partos normales, dist5 
cicos, prematuros y abortos, y; para hembras primalas: la fe~ 
cha probable de primer calor. 

Los listados impresos obtenidos mediante la ejecu
ción del sistema son: listado de identificación de las hembras; 
del estado general reproductivo; de ordenamiento de hembras de 
acuerdo a su edad; de hembras con fechas probables de próxirno
calor, monta, diagnóstico de gestación y parto; listados de pa 
rámetros reproductivos acumulados; de parámetros de las hem= 
bras paridas durante el mes; de porcentaje de calores; de pará 
metros de hembras con diagnóstico de gestación positivo duran= 
t~ el mes; de eventos reproductivos pronosticados para el si
guiente mes y; listado individual de las hembras. 

Gracias a los resultados obtenidos mediante el sis 
terna creado, el usuario es capaz de conocer la situación re: 
productiva de sus hembras, de detectar problemas, de coordi-
nar el manejo de su hato y de apoyarse para la torna de dec1-
siones de índole reproductiva. 



II.- INTRODUCCION. 

2.1.- Aspectos generales de la caprinocultura en México. 

La cabra ha sido un importante proveedor de recur-
sos alimenticios para la poblaci6n en los paises que se en-
cuentran en vías de desarrollo, dentro de los cuales está 
México, quien en el año de 1982 cont6 con una poblaci6n capr! 
na de aproximadamente 9 millones de cabezas, que casi en su 

totalidad estaban dedicadas a la producci6n de carne de mane

ra extensiva, en manos de la poblaci6n de más bajo nivel des

de el punto de vista econ6mico(12,13,14,23). Sin embargo, la 

leche de cabra, cuya deficiencia en producci6n se demuestra 

en que para 1980, el promedio producido por animal fue de 30 

litros ·al año, no deja de tener importancia, ya que represen

ta una nueva opci6n que está siendo considera~a actualmente 

por los productores pecuarios, gracias a las ventajas econ6rnf. 

cas que representa este tipo de empresa, debido a las cualid~ 

des que de esta especie animal han sido demostradas(lJ,14,21, 

22,23,27). De esta manera se han empezado a desarrollar en d! 

ferentes zonas del país, una serie de sistemas intensivos pro 

ductores de leche caprina, cuya tecnología es de importaci6n 

en su mayor parte(12), sin dejar de presentar características 

particulares de acuerdo a sus propias necesidades. 

Los sistemas intensivos de producci6n de leche ca

prina se caracterizan por maximizar las labores de control, 

protección y nutrición hacia los animales(!), por lo tanto, 

solo pueden ser implementados en zonas que posean los insumos 

necesarios pa~a este tipo de empresa, o bien, que se encuen

tren adecuadamente abastecidas, de modo que puedan competir 

en eficiencia productiva frente al.ganado bovino lechero y a 

los cultivos agrícolas locales principalmente(13). 

2. 
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2.2.- Utilidad de los registros de producci6n. 

La explotaci6n productora de leche de cabra, como 

cualquier otra empresa pecuaria, requiere de llevar a cabo e 

ficientemente las prácticas zootécnicas necesarias para lo

grar as!, la eficiencia econ6mica indispensable para su exi~ 

tencia. Dentro de estas prácticas zootécnicas se encuentra 

el manejo de informaci6n en base a la utilizaci6n de regis

tros. 

La informaci6n acerca de salud, reproducci6n y 

producci6n requiere ser captada en registros, para lograr de 

esta forma, un manejo efectivo dentro de las explotaciones -

caprinas(5,9). Por lo tanto, no es posible detectar con cer

teza las causas de una deficiencia en la producci6n, sin 11~ 

var a cabo el control de la misma mediante el uso de métodos 

de captaci6n de informaci6n. Esta práctica, no muy común en 

nuestro medio, tiene como objetivos : eva-luar e-1 estado act1.ial 

y anterior de la explotaci6n; prevenir eventos futuros; pro

yectar a corto, mediano y largo plazo el desarrollo tanto ff 

sico como financiero de la empresa y; ayudar en la tana de de

cisiones. La realización de las metas anteriores conducirá al 

aumento de la capacidad de producción y de la productividad 

de la empresa(S). 
Los registros de producción llevan al ganadero al 

conocimiento de la situaci6n en la que se encuentra su expl~ 

tación, debiéndose a ellos su capacidad para llevar a cabo las 

modificaciones pertinentes para la correcta conducci6n de la 

empresa hacia el logro de sus objetivos. 

3. 

2.3.- Importancia de la computaci6n en el manejo de registros. 

La precisi6n con la cual es colectada la informa

ci6n hacia los registros productivos, incrementa lógicamente 

la confiabilidad de los parámetros a obtener mediante su pr~ 

cesamiento (5). La obtención de dichos parámetros se puede lle-



var a cabo manualmellte, siempre que el tamaño de la explota

ci6n lo permita¡ pero algunas veces la cantidad de inforrna
ci6n y así mismo el ntlmero de animales con que cuenta el ha

to, hacen de este proceso una tarea lenta y muchas veces cos 

tosa por los recursos humanos utilizados. Es por ello que re

cientemente se ha tomado especial interés en el desarrollo -

de métodos eficientes de registro y procesamiento de datos -

productivos, cuyo objetivo primordial sea reducir el tiempo 
utilizado entre su colecci6n y la obtenci6n de resultados ú

tiles al ganadero(S,9,19). Es aquí donde la computadora se -

convierte en una valiosa herramienta para organizar, resumir, 
analizar y facilitar la lectura de informaci6n de manera rá

pida, lo cual trae como consecuencia que este instrumento es 
t~ 1 teniendo gran acogida en la actualidad(5,9). 

Un sistema computarizado consta de un conjunto de 

instrumentos electr6nicos concidos comúnmente con el nombre 

de "hardwa+e" y, corno complemento, de una o varias series de 

instrucciones, que aporten al primero en forma precisa y el~ 

ra, la manera de llevar a cabo una determinada tarea, las cua
les reciben el nombre de "software" o programas(15,~6). El -

prop6sito de un sistema de este tipo, utilizado para el mane 

jo de informaci6n, es el de captar y combinar·los datos nece 

sarios para despues procesarlos y proveer al usuario con la 
informaci6n requerida, la cual, en la mayoría de los casos, 

es necesaria como base para tomar una decisi6n(5). 
El manejo de la informaci6n con el uso de la.com

putadora, permite al productor pecuario obtener resultados en 

forma peri6dica, certera y accesible, con el objeto de ser -

utilizados adecuadamente en la conducci6n de su empresa (5, 
7). Aunado a estas cualidades, el. aumento en la capacidad de 
acceso a este instrumento de trabajo(5,9), hace que actual

mente exista una urgente necesidad de crear y desarrollarsi~ 

temas computarizados, para tomar ventaja de este nuevo y a
til potencial para el incremento de la producción pecuaria -

nacional. 

4. 



5. 

Es importante considerar que los sistemas de pro

ducéi6n de tipo biol6gico, presentan gran complejidad e in"2 
lucran interacciones dinámicas entre los componentes que los 

constituyen(S), por lo tanto, todo sistema computarizado que 

se utilice para la producci6n animal, deberá emplear inform~ 
ci6n básica inicial, que se adapte con la mayor precisi6n po 

sible a las características bi~l6gicas de la especiea la qu; 
se est~ aplicando, para que de esta forma, dicho sistema sea 
un elemento simple y a la vez eficaz, de representaci6n de 

las propiedades inherentes al sistema de producci6n animal-· 

del que forma parte. Cuando esta informaci6n es cuantificada 

en referencia a las características particulares de una ex
plotaci6n pecuaria determinada, la eficacia del sistema au

menta s~gnificativamente(5). 

2.4.- Importancia de la eficiencia reproductiva en la produ~ 

ci6n de leche de cabra. 

La reproducci6n en la cabra, así como en cualquier 

otra especie animal de tipo dom~stico, determina de manera ~ 
importante la eficiencia que presentará para la producci6n,

mediante el desempeño adecuado de las labores de manejo a e! 

te respecto(3,19,31,32,34). La cabra, por medio de su alta -

velocidad de reproducci6n, gracias a su precoz pubertad, ºº!. 
ta gestaci6n y alta prolificidad, permite al ganadero obte
ner sus productos en un tiempo comparativamente menor a o-

tras especies animales de tipo dom~stico. Es por lo tanto e
sencial, el conocimiento del comportamiento reproductivo de

esta especie, para contribuir de esta forma a la optimiza--
ci6n de la eficiencia en una explotaci6n dedicada a la pro-

ducci6n de leche. 
El ganado caprino, al presentar gran cantidad de 

genotipos diferentes dentro de la misma especie, hace difí

cil la dcfinici6n en forma general de sus características r~ 

productivas, 
riabilidad en 

ya que es muy común la presencia de gran va

la estimaci6n de sus parámetros(31,J2), sin-

embargo, para fines prácticos en el mmejo de un hato lechero, es 



necesario considerar los valores de dichos parámetros que se 

rre-senten m§.s comúnmente dentro de la especie, sin dejar de 

tomar en cuenta las desviaciones que se puedan presentar en 

un momento dado con respecto a ellos. 

6. 

Dentro de los parámetros básicos a considerar en 

el comportamiento reproductivo de la cabra se encuentran: la~ 

longitud de la gestación; la duración del ciclo estral; la ~ 

dad a la pubertad y; la época de empadre. 

La longitud de la gestación es considerada por v~ 

rios autores(B,10,16,18,25,26,28,31,35) en un intervalc en

tre 145 y 155 días, con un promedio de 150, considerando que 

los partos múltiples se presentan con algunos días de antici 

paci6n (31). 

La duración del ciclo estral presenta una varia

ción ent:t'e 18 y 22 días, con un promedio de 21 (2,6,EJ,17,25,26, 

30,31 ,32 ,34), aunque se llegan a presentar valores extremos, 

sobre todo al inicio de la estación de empadre y en la pube~ 

tau. 

La edrd a la pubertad puede variar entre los 5 y 

los 12 meses(8,31 ,34), lo cual representa una gran precoci

dad por parte de esta especie animal. La presentación de es

ta etapa en la vida de la cabra puede verse influida por va

rios factores, entre los cuales se encuentra laalimentaci6n, 

la presencia del macho, la época del afio y la raza(28). Los 

animales nacidos al final de la 6poca de parici6n, llegan a 

la pubertad hasta la época cic empadre del siguiente año, a~ 

ferencia de los que nacen al pri1.cipio de la misma, cuya e

dad es suficiente pi1ril corncnz<ir : presentar ciclos cstrales 

en la !'.!poca de cmpdc1n: cJ,"¡ misrno a1io ele su nacimiento. L0as -

razas leche rus ge nr" r:;, lmon tr: l J ,,c¡an 'l la pubertad sin tener -

el peso adecuado para sor svrvid.-is, por lo que se recomienda 

que es til L1bor se u lle vadG a e -ibo h.:1s ta que la hembra alcan

ce entre el 60 y 75 porciento de su peso corporal con el ob 

jeto de no afectar su producción futura(G,26,28,~1 ,34,35). 



7. 

La gran mayoría de las razas caprinas presentan e~ 

tacionalidad, lo cual significa que no son aptas para la re

producci6n durante todo el año. su aptitud reproductiva está 

relacionada inversamente a la cantidad de luz durante el día 

principalmente, llamada también fotoperíodo(15,25,31,32,33,34). 

Esta característica es probabl~mente la más seria limitación 

reproductiva de esta especie, hablando en función de la prcx:lu~ 

ción de leche, ya que impide que ésta se distribuya uniforme

mente durante todo el año(2,28,32). La estacionalidad se pre

senta en forma más marcada en las cabras que se encuentran a
leja~as del ecuador. 

Por otro lado, los parámetros de evaluaci6n repro

ductiva de un hato dedicado a la producción de leche son pri~ 

cipalmente: el intervalo entre partos; los servicios por con

cepción; los días abiertos y él tiempo de secado(7,9,ll,19,20). 

El intervalo entre partos es el lapso d8 tierrpo tran~ 

currido entre dos partos consecutivos. Este parámetro no está 

muy bién definido para el ganado caprino productor de leche. 

Así, se menciona que se debe prolongar lo más posible la cur

va de lactación de la cabra, para obtener de esta forma una 

mayor cantidad de leche, aprovechando al máximo la alta persi~ 

tencia de lactación que presenta este animal. Por lo anterior 

se recomienda que este parámetro fluctúe entre los 12 y los 

14 meses(6,8,18,26,28). 

El número de servicios por concepción, es un pará

metro no muy utilizado aun dentro del manejo reproductivo de 

la cabra, debido a la carencia de estudios al respecto(8,28), 

sin embargo, es un factor muy importante en la evaluación in

dividual de las hembras(32). Este parárnetro indica el número 

de montas requeridas pnra que la hembra quede gestante. 
El parámetro denominado días abiertos se define co 

mo el lapso de tiempo transcurrido entre el parto y el servi

cio posterior que provoca la concepción. Este valor se encuen 

tra en estrecha relaci6n con el intervalo entre partos, ya que 

la amplitud del primero determina en buena parte la del segu~ 

do. De acuerdo al tiempo recomendado como intervalo entre Pª! 



tos, es necesario que los días abiertos sean entre 210 y 270 

(18,26,28), para prolongar al máximo la curva de lactaci6n, 

ya que la producci6n de leche disminuye notablemente durante 

le gestaci6n tardía(35). 

El período seco' es el tiempo que transcurre desde 

que la hembra cesa su producci6n de leche, hasta el inicio de 

la siguiente lactación. Este período puede ser inducido o PI:!:. 

sentarse en forma natural(26). El objetivo del secado es pe~ 

mitir al animal un descanso, para que su nueva lactación no 

se vea afectada negativamente por la excesiva prolongaci6n -

de ia anterior. Se recomienda por lo tanto, que el animal 

sea secado entre los 2 y 3 meses de gestaci6n, dependiendo -

del com~ortamiento de su curva lactacional(lB,26,35). 

El diagn6stico de gestaci6n es otro factor impor

tante dentro del manejo reproductivo y consiste en verificar 

si la hembra quedó gestante en base al último servicio que se 

le dio. Existen varios métodos para llevar a cabo esta labJr, 

siendo uno de los más prácticos, el que se realiza mediante 

a utilizaci6n del aparato de ultrasonido, gracias a que su -

aplicaci6n no causa daño a la hembra, a la rapidez y preci

si6n en el diagn6stico y a que su costo se recupera en un -

plazo relativamente corto. Existe gran variación de opinio

nes en cuanto al tiempo ideal de gestaci6n al que se debe 

llevar a cabo el diagn6stico con más seguridad, utilizando -

este método, fluctuando este valor entre los 60 y 120 días. 

De esta forma, se puede considerar que a partir del día 75 

de gestaci6n es el tiempo, si no ideal, acentable, para uti

lizar este método de diagnóstico(15,29,31,32,37), dada la re 

lativa confluencia de opiniones y la necesidad en la prácti

ca, del conocimiento presuroso de. esta situaci6n. Se debe sin 

embargo, tomar en cuenta la posible aparici6n de calores en 

las hembras ya servidas, para no perder la oportunidad de vol 
ver a dar monta a las que los continúen presentando. 

Es importante considerar, que para llevar a cabo 

la planificaci6n reproductiva de una explotación intensiva -

8. 



de ganado caprino productor de leche, es recomendable la u

tilizaci6n de un sistema computarizado de manejo de informa

ci6n, con el objeto de monitorear y controlar el desarrollo 
reproductivo del hato(S,20), que aunado al empleo de los a

vances realizados en el campo reproductivo, corno lo son el 

uso de la inseminaci6n artificial, el control de ciclos es

trales y las técnicas de diagn6stico de gestaci6n(15,25,26, 
31,32), confluirá en el aporte de beneficios inmediatos así 

como a largo plazo, para el ganadero que se dedica a esta -
rama de la producción pecuaria. 

2.5.- Consideraciones para la implementación del sistema de 

análisis reproductivo caprino. 

En el Centro Nacional para la Enseñanza, Invest~ 

gaci6n y Extensión de la Zootecnia se está llevando a cabo

un programa de desarrollo caprino, el cual, aunque tiene p~ 
co tiempo de iniciado, tiende a crecer a gran velocidad, ta!!_ 

to en cuanto al número de animales, como a la importancia -
que podría llegar a tener a nivel nacional para la produc-

ci6n caprina. En este p~ograma se está desarrollando como -
fin principal el ganado caprino productor de leche, median

te un sistema intensivo de producci6n. 
Debido al acelerado crecimiento que ha presenta

do este programa, se está haciendo cada vez más difícil el 
manejo de la información reproductiva en forma manual, lo -

cual, en un momento determinado, podría llegar a influir -

en la eficiencia reproductiva del hato y consecuentemen
te en su productividad. Es por ello que en este trabajo -

se desea desarrollar una forma alternativa de manejo y -

análisis de informaci6n, con el objeto de evitar pérdidas -

de la misma, disminuir notoriamente el tiempo que se dedica 
a este tipo de trabajo si se realiza en forma manual y ade

más, facilitar el manejo ae·l hato en lo referente a aspee-

9. 



tos reproductivos, mediante la previsi6n anticipada de even 
tos de esta índole. 

2.6.- Objetivo. 

El objetivo del presente trabajo es elaborar un 
sistema de análisis mensual de datos reproductivos para el 

hato caprino del Centro Nacional para la Enseñanza, Invest! 

qaci6n y Extensión de la Zootecnia mediante el uso de la com 
putadora. 

10. 



III.- MATERIAL Y METODOS. 

3.1.- Material. 

El sistema de análisis de datos reproductivos fue 
implementado para procesar la ~nformaci6n de una explotaci6n 

intensiva de qanado caprino dedicada a la producci6n de le
che, como lo es el hato caprino del c. N. E. r. E. z. 

Para la elaboraci6n del sistema se consideraron -
hembras primalas(sin partos) y vientres(con uno o nás partos), 

pudiendo pertenecer a las razas Alpina, Saanen, Nubia o a o

tras (cruzas y otras razas). Además se tomaron en considera

ci6n hembras con diferentes eventos reproductivos aconteci
dos, los cuales fueron: calor, monta, diagn6stico de gesta
ci6n y parto. 

La informaci6n reproductiva utilizada por el sis

tema fue la siguiente: identificaci6n de la hembra en el ha

to, raza, fecha de nacimiento, número del padre, número de -
la madre, fecha de último calor, fecha de última monta, nlíme 
ro de montas anteriores, número de semental y fecha de diaq

n6stico de gestaci6n positivo(realizado por el m~todo de ul

trasonido), para las hembras primalas; además, para los vie~ 

tres, la fecha de último parto, el número de animales naci
dos, los nacidos muertos y el tipo de parto(normal, dist6ci

co, prematuro o aborto). Así mismo, el sistema fue alimenta
do con la informaci6n acerca de la fecha en la que se proce

saron los datos y el número de registros de hembras que en

traron al mismo. 
La estacionalidad que presentan la mayoría de las 

razas caprinas hace prácticamente imposible poder encontraren 

un lapso relativamente corto de tiempo, como lo podría ser lUl 

mes, hembras en diferentes estados reproductivos. Debido a lo 
anterior, la información necesaria para probar el sistema a 

toda su capacidad tuvo que ser simulada. 

11. 



Para la implementaci6n del sistema, se utiliz6 la 

computadora Burroughs 7800 con la que cuenta el Programa Un! 

versitario de C6mputo de la U.N.A.M. y la elaboraci6n de los 

programas que lo constituyen se llev6 a cabo por medio de ter 
minal de video. 

3.2.- Métodos. 

El sistema computarizado de análisis de datos re

productivos fue elaborado con la metodología en que se basa 

el uso del lenguaje de computaci6n FORTRAN IV(4,36). 

Los parámetros reproductivos caprinos que se to

maron en cuenta para la realizaci6n del sistema fueron: la -

longitud de la gestaci6n, la duraci6n del ciclo estral, el -

tiempo de secado, el tiempo de diagn6stico de preñez y, la -

edad a la pubertad. Los valores de dichos parámetros se dis

cutieron con anterioridad en este trabajo. 

3.2.1.- Características de la informaci6n que es procesada 

por el sistema. 

Dada la capacidad y las características de funci2 

namiento del sistema computarizado, fue necesario establecer 

una serie de normas en las que se debe basar la inforrnaci6n

que se introduce al mismo. 

- Número de identificaci6n. 

Este número es aquél mediante el cuál se identifi

ca a la hembra dentro de la explotaci6n. Puede ser 

una cantidad entre el cero y el 999, de manera que 

no ocupe más de tres dígitos. 

- Raza. 
La informaci6n concerniente a la raza de la hembra 

se especifica por medio de un número de un solo dí 

gito de acuerdo a .la siguiente codificaci6n: 

l.- Alpina 
2.- Nubia 

3.- Saanen 

4.- Otras(otras razas y cruzas) 

12. 
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- Fechas. 

Tanto la fecha de nacimiento de la hembra, como las 

fechas de diagnóstlco de gestación, de parto, de C! 

lor y de monta, deben ser introducidas al sistema -

en un conjunto de·seis dígitos cada una, de los cu! 
les los primeros dos corresponden al día, el segun

do par corresponde al mes y los dos restantes a los 

dos últimos números del año en que aconteció el e

vento. Cuando el día o el mes correspondan a un nú

mero de una sola cifra, estos deberán ser colocados 
en el dígito derecho de su respectiva zona. 

- Número de partos. 
Esta cantidad corresponde a número de un solo dígi

to entre cero y nueve mediante el cual se especifi

ca el número de partos que ha presentado la hembra

durante su vida. 

- Codificaci6n calor-monta. 

Las fechas de calor y monta ocupan el mismo lugar -

dentro del registro de inforrnaci6n de la hembra. Es 
por ello, que al introducir una fecha de cualquiera 

de estos dos eventos reproductivos, es necesario e~ 
pecificar mediante un número de un solo dígito si -
tales datos corresponden a la presentaci6n de calor 

o a una monta efectuada. Los números que se deberán 

introducir son los siguientes: 

1.- Calor 

2.- Monta. 

- Número de montas. 
Dentro del registro de informaci6n de la hembra e

xiste un espacio de un solo dígito en el cual se al 

macena el número de montas que se haya efectuado a 

la misma. A 9artir de la fecha de parto, este núme

ro adquiere un valor de cero, el cual se increment! 
rá de acuerdo a la introducción de nuevas fechas de 

monta mediante un proceso interno del sistema. 
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- Número de semental. 

Cuando se efectúa una monta a una hembra, junto con 

la fecha y la codificaci6n de monta, se debe intro

ducir el número de semental con el cual fue montada, 

el cual puede ten~r un máximo de tres cifras: cuan

do este número ocupe menos de tres dígitos se debe

rá colocar a la derecha de su zona. 

- Tipo de parto. 

Este valor es indispensable introducirlo al sistema 

junto con la información correspondiente al parto. 

Consiste en un número de un solo dígito que debe ba 

sarse en la siguiente codificación: 
1.- Parto normal 

2.- Parto distócico 

3.- Parto prematuro 

4.- Aborto. 

- Animales nacidos y nacidos muertos. 

Estos valores corresponden a números de un solo dí 

gito cada uno, los cuales deben ser introducidos -

junto con la fecha y el tipo de parto. El número -

de nacidos corresponde al total de animales nacidos, 

tanto vivos como muertos y el número de nacidos muer 

tos corresponde a la parte de los cabritos nacidos

que murieron durante el parto o que fueron expulsa

dos ya muertos. 

- Número de secuencia. 

La información de cada una de las hembras es proce

sada por el sistema utilizando un número que ella -

adquiere en el momento de introducirla al registro

de hembras del mismo. Dicho número consta de tres -

dígitos corno máximo y es exclusivamente para manejo 

interno, pero es indispensable que el usuario lo lll3!!_ 

tenga relacionado con la misma hembra durante todo 

el tiempo que éstasAa uantenida dentro de la explo

tación, ya que de lo contrario, provocará la salida 



de resultados erróneos. 

3.2.2.- Cálculo de parámetros. 

La información que se calcula mediante el uso del

sisterna, así corno la forma de su obtención se enlistan an con 

tinuaci6n. 

3.2.2.1.- Parámetros calculados para todas las hembras. 
A) Parámetros individuales. 

a) Edad en meses Fecha 
actual 

Fecha de 
nacimiento 

15. 

b) Fecha probable de 
próximo calor 

Fecha de ca 
lor o monta + Duración del ciclo 

estral(21 días) 

Fecha de diagn6s 
c) tico de gestación 

Fecha proba 
d) ble de parto = 

Fecha de 
monta 

Fecha de servi 
cio efectivo 

B) Parámetros generales. 

Promedio de e Total de 
a) dad en meses - = edade_s I 

+ 

+ 

Tiempo al diagnós 
tico(75 días) -

Tiempo al par 
to.(150 días)-

Número de 
hembras 

b) Promedio de servi 
cios por concepción 

Total de 
servicios / Número de hem 

bras gestantes 

c) Porcentaje 
de calores = 

{Total de ca 
lores X 100) / 

Total de 
hembras 

3. 2. 2. 2. - Parámetros calcularios par.a los vientres. 

Días = Fecha de servi Fecha de parto 
a) abiertos cio efectivo - anterior 

bl Fecha probable de 
pr6xirna monta 

Fecha :ie 
parto + Días abiertos 

(180) 
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el Fecha de 
secado = Fecha de servi 

cio efectivo + Tiempo al secado 
(90 dl'.as) 

B) Parámetros generales. 

a) Promedio de par = 
tos por hembra -

b) Promedio de ani 
males nacidos 

Número total 
de pp.rtos 

Número total 
de nacidos 

I 

/ 

Total de 
hembras 

Total de hem 
bras paridas 

e) Promedio ce anima 
les nacidos muertos 

Total de na 
cidos muertos / 

Total de hem 
bras paridas 

Porcentaje de morta 
d) lidad al nacimiento 

(Total de muer 
tos X 100) / Total de 

partos 

Porcentaje de 
e) partos simples 

f) Porcentaje de 
partos dobles 

g) Porcentaje de 
partos triples = 

Porcentaje de 
h) Partos cuádruples 

Porcentaje de 
i) partos normales 

j) Porcentaje de 
partos dist6cicos 

k) Porcentaje •de 
partos prematuros 

1) Porcentaje de = abortos 

m) Promedio de 
días abiertos 

= 

(Total de partos 
simples X 100) 

(Total de partos 
dobles X 100) 

(Total de partos 
triples X 100) 

I 

/ 

/ 

Total de 
partos 

Total de 
partos 

Total de 
partos 

= (Total de partos 
cuádruples X 100) / Total de 

Partos 

(Total de partos 
normales X 100) 

(Total d.e partos 

/ 

dist6cicos X 100) 

Total de 
partos 

/ Total 
partos 

de 

(Total de partos / Total de 
prematuros X 100) partos 

(Total de abortos / Total de 
X 100) partos 

Total de di as / Número de hem 
abiertos bras gestantes 



3.2.2.3.- Parámetros calculados para las hembras primalas. 

A) Parámetros individuales. 

a) Fe~ha probable de 
primer calor 

Fecha de 
nacimiento + Días al primer 

calor(210) 

El sistema fue probado gran cantidad de veces, uti

zando la información adecuada para verificar cuidadosamente 

el funcionamiento de !os programas y subrutinas que lo con~ 

tituyen, así como la participación de los archivos de datos 

necesarios para su correcta alimentación. 

Posteriormente se procedió a realizar la simulación 

de los registros de 50 hembras e introducirlos al sistema,

de manera que fueran procesados como pertenecientes a los e 

ventes reproductivos acontecidos durante el mes de octubre 

de 1983. 

17. 

/ 



IV.- RESULTADOS. 

4.1.- Capacidad del sistema. 

El sistema de análisis de datos reproductivos para el 

hato caprino del C. N. E. I. E. z. tiene la capacidad de pro

cesar la informaci6n correspondiente a un máximo de 999 hem

bras, dentro de las cuales se incluyen tanto vientres como pr~ 

malas. 

4.2.- Captaci6n de datos. 

Toda la informaci6n correspondiente a los eventos re

productivos acontecidos durante el mes a procesar, requiere 

ser vaciada en una hoja de captaci6n de datos, la cual está 

constituida por dos secciones: la de eventos reproductivos a

contecidos durante el mes y la de ingreso y egreso de hembras. 

4.2.1.- Eventos reproductivos acontecidos durante el mes. 

18. 

Esta secci6n, que se muestra en la figura No. 1, co

rresponde al anverso de la hoja y en ella existen zonas para 

el vaciado de datos correspondientes a los siguientes eventos: 

- Calores. 

En esta zona se debe indicar el nGmero de secuen

cia de la hembra en el sistema, el número de iden 

tif1caci6n, así como el día, mes y año en el que 

se present6 el calor. 

- Montas. 

En esta zona se deben indicar los nGmeros de secuen 
-r" 

cía e identificación, el número de sementalque di6 

la monta, así como el día, mes y año de ocurrencia 

del evento. 

- Diaqn6sticos de gestaci6n positivos. 

En esta parte se indican los nGmeros de secuencia 

e identificaci6n de la nembra y el día, mes y año 

del evento. 
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- Partos. 

..... 
• 

Aquí se deben indicar los números de secuencia e i 

dentificaci6n, el ara mes y año del parto, el tipo 

de parto y el número de cabritos nacidos y nacidos 

muertos. 

4.2.2.- Ingreso y egreso de hembras. 

2'l . 

Esta secci6n se encuentra al reverso de la hoja deca~ 

taci6n de datos y se muestra en la figura No. 2. Su funci6n -

es recibir la información de las hembras que ingresan al hato 

ya sea por adquisici6n o por nacimiento. Así mismo, contiene

la informaci6n de las hembras que salieron de la explotaci6n, 

ya sea por desecho o por muerte. 

- Ingreso de hembras. 

Corresponde a la parte superior de esta secci6n. 

En esta zona se deben indicar al menos, el número 

de identificaci6n, la raza, la fecha de nacimiento 

y el número de partos de la hembra. Agregando a la 

informaci6n anterior, se puede indicar en caso de 

que exista, la informaci6n correspondiente a calor 

o monta, la fecha de este evento, el número derron 

tas anteriores, la fecha de últim9 diagn6stico de 

gestaci6n positivo, la fecha de último parto, el 

número de semental de la última monta, el tipo de 

parto, el número de nacidos y nacidos muertos ylos 

números del padre y de la madre. 

- Egreso de hembras. 

Esta zona corresponde a la parte inferior izquie~
da de esta sección, En ella se deben indicar los -

números de secuencia e identif.icaci6n de la hembra 

así como la causa de su salida de la explotaci6n, 

expresada con palabras. 

En ambas secciones se incluye la informaci6n necesa

ria para la correcta codificación de los datos que la requie

ran. 
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En la parte superior del anverso de la hoja se encuen

tra el encabezado, el cual consta de los títulos de la Univer

sidad, de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia y -

del sistema. Inmediatamente abajo se debe anotar la fecha y el 
nombre de la explotaci6n. 

4.3.- Componentes del sistema. 

El~.sistema computarizado de análisis reproductivo está 

constituido, como cualquier otro de este tipo, por el "hardwa

re" que es la computadora Burroughs 7800 y el "software" form!! 

do por los siguientes componentes: programa de recepci6n de i~ 

formaci6n, programa de procesamiento y archivo de informaci6n
reproducti va. 

4.3.1.- Programa de recepci6n de informaci6n. 

Esta parte del sistema tiene por objetivo recibir toda 

la informaci6n reproductiva contenida en la hoja de captaci6n 

de datos y colocarla en el registro que la hembra tiene dentro 

del mismo. 

4.3.2.- Programa de procesamiento. 

Esta parte es el componente m~s importante del sistema 

ya que en él se llevan a cabo todos los c~lculos cuyos result~ 

dos son impresos en un listado. Este programa está estructura

do a su vez en una serie de subrutinas dedicadas a labores es~ 

pectficas de proceso de información. 

4.3.3.- Archivo de informaci6n reproductiva. 
En esta parte del sistema se almacenan los registros de 

las hembras ordenados de acuerdo al nGrnero de secuencia que P2 

sean. Este archivo incluye una zona en la cual se almacenan 

las fechas calculadas por el programa de procesamiento. 

La cantidad de instrucciones que constituyen a los pr2 

gramas del sistema y el hecho de que constantemente están suj~ 

tos a cambios para el mejoramiento de su eficiencia, hacen po

co funcional presentar sus listados 'en este trabajo. Las pers2 

nas interesadas en conocer los programas y su operaci6n pueden 

solicitarlo en los Departamentos de Producción Animal: Rumian

tes, de Genética y Bioestadística o en el C.N.E.I.E.Z. de la -

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. 



4.4.- Funciona~iento del sistema. 

4.4.1.- Entrada de datos. 

23. 

La informaci6n reproductiva correspondiente a un mes 

determinado debe ser introducida al sistema por medio de una -

terminal de video y utilizando el programa de recepci6n, el -

cual, por ser de tipo dinámico, facilita al operador esta la

bor. Todos los datos introducidos de esta manera al sistemason 

almacenados automáticamente en el archivo de informaci6n repr2 
ductiva. 

La manera como funciona el programa de recepci6n de -· 

informaci6n se esquematiza en la figura No. 3, en la que apar~ 

ce un ejemplo de la forma, de introducir datos acerca de dife

rentes eventos reproductivos acontecidos en el mes. En esta fi 

gura se encuentran subrayados los datos que se deben dar al 
programa y sin subrayar, las instrucciones que aparecen duran

te la ejecuci6n del mismo. 

4.4.2.- Procesamiento de informaci6n. 

Al ordenarse a la computadora correr el programa de 

procesamiento, éste toma el archivo de informaci6n reproducti

va , ya que en la informaci6n contenida en el mismo se basan -

los cálculos que llevará a cabo posteriormente. 
El primero proceso que realiza el sistema es el cál

culo de edades, así como el ordenamiento de las hembras en for 

ma ascendente de acuerdo a este valor. 
El siguiente proceso consiste en la diferenciaci6n -

entre las hembras primalas y los vientres. A las hembras prim~ 

las las identifica de acuerdo a su estado reproductivo durante 

el mes, para calcular posteriormente la fecha probable de pri

mer calor, si nunca lo han presentado¡ la fecha probable de -

pr6ximo calor, si ya lo han presentado y; la fecha en la que -

se deberá llevar a cabo el diagn6stico de gestaci6n y la de -

probable pr6ximo calor, en caso de que hayan sido montadas. 

El sistema identifica también a los vientres deaclla!, 

do a su estado reproductivo durante el mes, para calcular de -
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Figura No. 3. Funcionamiento del programa de recepci6n de infor 

mación reproductiva. 

GET ANDRES/ARREGLA 
WORKFILE ANDRES/ARREGLA 118 RECORDS SAVED 
RUN 
JRüNtll NG 0863 
PROGRAMA DE RECEPCION DE INFORMACION DEL SISTEMA DE ANALI 
SIS REPRODUCTIVO CAPRINO 
CUANTAS HEMBRAS HAY EN EL ARCHIVO? 
ti 50 
MODTFICACION A FECHAS DE CALOR 
HAY FECHAS NUEVAS DE CALOR7(1=SI ,2=NO) 
# 1 
ESCRIBE EL NO. DE SECUENCIA DE LA HEMBRA Y LA FECHA(DIA, 
MES Y A#O) SEPARADOS POR COMAS 
# 13,2,10,83 
HAY MAS INFORMACION A CAMBIAR?(1 .. Sl,2=NO) 
ti 1 
EsiRIBE EL NO. DE SECUENCIA DE LA HEHBRA~Y LA FECHA(DIA, 
MES Y A#O) SEPARADOS POR COMAS 
# 10.,20,10,83 
HAY MAS INFORMACION A CAMBIAR7(1=SI ,2=NO) 
# 2 
MODIFICACION A FECHAS DE MONTA 
HAY FECHAS NUEVAS DE MONTA7(1=SI ,2=NO) 
# 1 
ESCRIBE EL NO. DE SECUENCIA, LA FECHA DE MONTA Y EL NO. DE 
SEMENTAL(SEPARADOS POR COMAS) 
# 45,1,10,83,2 
HAY MAS INFORMACION A CAMBIAR7(1=SI ,2=NO) 
# 2 
MODIFICACION A FECHAS DE DIAGNOSTICO DE GESTACION 
HAY FECHAS NUEVAS DE DIAGNOSTICO DE GESTACION7(1=SI ,2=NO) 
# 2 
MODIFICACION A FECHAS DE PARTO 
HAY FECHAS NUEVAS DE PARTO? ( l=S 1 ,2=NO) 
# 1 
ESCRIBE EL NO. DE SECUENCIA DE LA HEMBRA, LA FECHA DE PAR 
TO,. EL T 1 PO DE PARTO, EL NUMERO DE NAC 1 DOS Y EL NUMERO DE 
MUERTOS(TODO SEPARADO POR COMAS) 
# 11,15,10,83,1,4,0 
HAY MAS INFORMACION A CAMBIA.R7(1=Sl,2=NO) 
H 2 
Fli DEL PROGRAMA DE RECEPCION ****** GRACIAS ****** 



este modo la fecha probable a partir de la cual se les deberá 

dar monta, en el caso de que hayan parido; la fecha probable
de próximo calor; en caso de que lo hayan presentado; la fe

cha en que se les deberá realizar el diagn6stico de gestaci6n 
y la fecha probable de pr6xi~o calor, en el caso de que hayan 
sido montadas, y; las fechas de secado y de probable parto, -

así corno los días abiertos e intervalo entre partos estimado, 

si a las hembras les fu~ diagnosticada la gestac16n positiva

mente. 
Utilizando la informaci6n de las hembras que prese~ 

taren calores durante el mes, se calculan los porcentajes de 

calores. 
A las hembras que les fue realizado el diagn6stico

de gestaci6n positivamente durante el mes, se les calculan 
los promedios _de se;rvicios por concepci6n, días abiertos e i!!, 

tervalo estimado entre partos. 
Con la informaci6n de las hembras que parieron dur~ 

te el mes se calculan los promedios de partos y animales nac! 

dos por hembra, así como los porcentajes de mortalidad, de--. 
partos normales, dist6cicos, prematuros y abortos, y de par
tos simples, dobles, triples y cuádruples. Esta inforrnaci6n -
se calcula también en forma acumulativa durante el ciclo re

productivo que se está analizando. 

25. 

Como se mencion6 anteriormente, las fechas calcul~ 

das se almacenan en el archivo de información reproductiva, -
para imprimirse unicamente las correspondientes al mes sigui~ 

te del de procesamiento de la informaci6n. La forma como fun

ciona el sistema se esquematiza en la figura No.4(A,B,C,D Y E) 

por medio de un diagrama de flujo. 

4 ."4. 3. - Listado de resultados. 
El listado impreso que se obtiene mediante la ejec~ 

ci6n del sistema consta de las siguientes partes: 

- Presentaci6n. 
Corresponde a la primera hoja del listado de resulta-



26. 
Figura No. 4.(A) Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema. 

Entrada d0 
datos 

* Inicio 

Edád 
Praredio de edad 
Orden por edad 

Fecha probable 
de ler. calor 

i 

Fec.,a probable de 
si próxirro calor. 

Fecha de diagnos
tico de gestación 

L"'.presión 



27. 
Figura No. 4. (B) Diagrama de fl1Jjo de funcionamiento del '1i,~terna, 

Fecha probable 

de rronta. 

Inq:lresi6n 

Prorredios de oartos 
nacidos, muertos, 
porcentajes de par
tos sircples, dobles 
triples, cuádruples 
normales 1 dist6cico 

turos aborto 

si 

In'l,:>resi6n 

:rnpresi6n 

Porcentaje 

de calores 



28. 
Figura No. 4, (C} Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema. 

Fecba de secado, 
Fecha probable 
de parto y días 
abiertos. 

Prooedios de días 
abiertos, servir.-------.. cios/concep. e in 
tervalo/partos. -

Inpresi6n 



29. 
Fjgura No. 4 (D) Diagramd df: flujo de funcionamiento del sistema. 

i 

si Inpresi6n 

si 
· rnpresiál 

si 
Inpresión 

si 
Dtpresi6n 



30. 
Figura No. 4, (E) Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema. 

si 
Inpresi6n 

FIN 

* Notaci6n; las figuras que aparecen en el diagrama de 
flujo tienen los siguientes significados: 

- Trapecio: terminal de video •. 

- Círculo: almacenamiento de informaci6n. 

- ·Rectángulo: procesamiento de informaci6n. 

- Rombo: condición. 

- Triángulo: conector. 

- Hoja: impresión. 



dos y consiste en un cuadro impreso dividido por la -

mitado por el título del sistema y en el cual se mar

can las siglas de la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. En la parte inferior se esta hoja se in

dica el mes y el año al que corresponde el listado. 

Esta parte se puede observar en la figura No. 5. 

- Listado de identificaci6n de las hembras del hato. 

31. 

Esta secci6n del listado de resultados tiene por obj~ 

tivo aportar al usuario las características generales 

de cada hembra, sin tocar propiamente los aspectos r~ 

productivos de ella. Aquí se clasifica a las hembras

de acuerdo a su situación reproductiva dentro del ha

to, es decir, dependiendo de si son vientres o heltbras 

primalas, apareciendo en este orden sus listados, los 

cuales se muestran en las figuras No. 6 y 7. La info~ 

maci6n que se imprime en esta secci6n es la siguiente: 

nílmero de secuencia; identificaci6n; raza, expresada

por la codificaci6n correspondiente; día, mes y año -

de nacimientot número de partos, en el caso de los 

vientres y; edad de la hembra expresada en meses y -

días hasta la fecha de procesamiento de la informa

ción. 

- Listado del estado general reproductivo de las hembras 

del hato. 

En esta sección se imprimen los últimos eventos repr~ 

ductivos reales acontecidosacada una de las hembras. 

Aquí ya se puede observar el comportamiento reproduc

tivo de caqa cabra y de esta forma detectar su situa

ci6n. Este listado se presenta, al igual que el ante

rior, ordenado de acuerdo a la situación de las hem

bras en el hato(vientres y primalas). La informaci6n

impresa para las hembras primalas es la siguiente: n~ 

mero de secuencia; identificaci6n; fecha del último -

calor o monta expresada por el día, mes y año del e

vento; codificación calor-monta; el número total de -

montas en el ciclo re?roductivo; el número de semen-
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Figura No. 6. Listado de identificación de las hembras del hato: vientres, 
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Figura No. 7. Listado de identificaci6n de las hembras del hato: primalas. 
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,' .. t tal utilizado en la última monta y¡ el día, mes, y a-

ño en el que se realiz6 el último diagnóstico positi

vo de gestaci6n a la hembra. Además de la información 

anterior, en 1el listado correspondiente a los vientres 

se incluyen la fecha del último parto acontecido; el 

tipo de partr; el número de nacidos y nacidos muertos 

y: el número de partos por hembra. En esta secci6n se 

llegan a presentar valores en ceros, lo cual puede re 

presentar que no hay existencia de datos o que no se 

ha registrado la información. La forma de impresión -

de este listado se puede observar en la figura No. 8. 

- Ordenamiento de las hembras de acuerdo a su edad. 

En esta sección se imprimen todas las hembras cuyos 

registros están incluidos en el archivo de inforrna

ci6n reproductiva, siguiendo un orden ascendente de a 

cuerdo a su edad. La información que aparece en este 

listado se observa en la figura No. 9 y consiste en -

el número de secuencia; la identificación; la edad ex 

presada en meses y dfas y; el número de partos de la 

hembra. Al pie de esta sección aparece el promedio de 

edad expresado en meses y el promedio de partos por -

hembra. 

- Listado de las hembras con fecha probable de próximo 

calor. 

En esta sección se listan todas aquellas hembras alas 

que se les haya estimado una probable presentación de 

calor a partir del mes de proceso hasta cualquier fe

cha en el futuro. Este listado se observa en la figu

ra No. 10 y la información que se imprime en él con

siste en el número de secuencia; la identificación y; 
la fecha probable de próximo calor expresada por el -

día, mes y año en que puede ocurrir el evento. 

35. 

- Listfdo de hembras con fecha probable de próxima monta. 

En esta parte se listan las hembras que tengan calcu-
1 



•••••EST~DO GENFRAL REº~ODUCTIVO DE LAS HE~BRAS DEL HATO••••• 
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VIEMTPF.S (HE•qRA5 roN ~NO o ~AS PARTOS) • 1 !: 1 ¡: ¡ n ¡ 1 ¡ i: 

" 'I • • 1 n .. . . .. . . 
fü. 11 .ti ¡: i u l . J ñ 
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NU~EQ(I OE IDENTIFICACION HU"'ERO OE FECHA DE ULTl>IO NU•f~O· NUMERO OE FECHA OE OIAGN FECHA OE ULTl"O TIPO DE TOTU DE NACIDOS 
SfCUE~CIA PARTOS CALOR/"ONTA TOTH DE SE"ENTAL DE GESTAClON PARTO PARTO NACIDOS MUERTOS 

CI~ "OHTAS 

OIA MES un DIA MES "'º DIA MES uo 

4 14 10 83 o 11 -O D o 83 
17 16 2 20 7 83 1 30 10 83 14 12 82 o 
14 17 3 30 4 83 101 15 7 113 2 10 83 z 1 
1'l 1Q 2 20 10 83 o 1 19 12 82 15 2 83 D 
11 20 2 13 5 Rl 11 7 83 15 10 83 4 o 
42 21 7 7 83 11 14 10 u 31 12 82 3 3 
21 24 8 83 3 101 10 83 23 11 82 2 2 

39 30 23 83 99 14 a 83 25 10 8l o 
4~ 41 7 8 83 17 10 83 9 1 !3 3 o 

) 
4l 44 29 5 83 11 18 8 83 Z1 10 83 4 o 
45 70 1 10 B~ 14 12 al 28 63 4 o 
n 58 25 83 14 a 83 15 10 83 2 1 
n 93 2 10 83 o 99 15 10 62 19 12 82 2 2 

46 100 9 5 83 1 25 7 d3 7 10 83 2 2 

25 151 31 83 2 7.6 17 8 83 30 10 H o 
'· 

~ 222 3 20 10 ft3 o ·o o o 18 3 83 o o o 
?.6 225 3 12 10 83 2 .. o,.::_ o o o o o o o D· o 
28 233 17 83 2 30 7 B3 14 10 83 o 
15 250 26 1Q 8, 2 3 77 14 10 u 1 83 o 
33 313 15 83 2 1 o 7 10 85 12 12 .82 1 3 D 

32 410 29 10 83 76 14 8 82 28 10 82 3 1 

8. Estado general reproductivo de las hembras del hato. w 
Fiqura No. O\ 
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Figura No. 9. Ordenamiento de las hembras de acuerdo a su edad. 
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Figura No. 10. Listado de hembras con fecha probable de pr6ximo calor. 
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lada la fecha a partir de la cual se les deberá dar -

monta, con el objeto de no alargar el intervalo entre 

partos. La informaci6n que se imprime consiste en el 

numero de secuencia; la identificación y; la fecha a 

partir de la cual deberá ser montada la hembra. Este 

listado se muestra en la figura No. 11. 

- Listado de hembras con fecha probable de diagn6stico 

de gestaci6n. 

En esta parte de los resultados se imprimen las hem

bras a las que se les ha de detectar gestaci6n a par

tir del mes de proceso. El listado, que se puede ob

servar en la figura No. 12, contiene el número de se

cuencia; la identificaci6n; la fecha probable de pr6-

ximo calor y; la fecha en la que se deberá realizar -

el d.iagn6stico. 

- Listado de hembras con fecha probable de parto. 

En esta secci6n se imprimen las hembras a las que se 

les diagnostic6 gestación positivamente. La informa

ci6n que se lista es el número de secuencia; la iden

tificaci6n; la fecha en la que se debe secar a la hem 

bra ; la fecha probable de parto; los días abiertos y 

una estimaci6n del intervalo entre partos en días, de 

acuerdo a la fecha probable de parto calculada. Alpie 

del listado aparecen el número de hembras a secar y -

los promedios de intervalos entre partos y días abie! 

tos. Este listado se muestra en la figura No. 13. 

En todos los listados anteriores exceptuando el del 

ordenamiento de acuerdo a la edad, la informaci6n que se pre

senta se encuentra ordenada en forma ascendente según el nú

mero de identificación de la hembra dentro del hato, con el -

objeto de facilitar la localización de informaci6n. Así mismo 

se imprirnen unicamente 21 renglones por página y en caso de -

que la cantidad de hembras exceda este número, el listado co~ 

tinuará en la siguiente página, antecedido por sus respecti-

39. 
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Figura no. 11. Listado de hembras con fecha i;>robable de pr6xima monta. 

tt1111UtfttUlltlltttlfl11\1111tllllUM 

U'"H'"¡······:m:· .. :,¡¡:····":;n 
U H i U ¡ :: i 1

1 
! H 

.. 1· 1 .. • • 1 .. •• 1 • 11 ..... 11 m •• u ¡: 1 ¡i 1 1 r1 111tlUOUUt llllt1tt ltlltlUllllllll 
IUlllHHlllUUlll 1 11111 HUUllU 



• • t •' L f ·~ 1 \ rtJ cr lff'l."1(1,j 1 e' FC 1.1• ti( !i Y ~i; l ON P~~xr~~"'~Tf••••• 

. """•.1t'I ~=· ·····::;{ ~,. r :·C.,, ~' ")fqllt,,.,, ~ALOR HC•A ~· 1.1 •G~Hl ICO 

1:mmrm:::mmmm:mm:::~:= 
tt u t 11111 Ulll •IU 
u O 1 tfl Uf IU u n 1 u • :: : 1 • i: 
:¡ :: • :1 ! 1 11 :: ' .. 1 .. •• • u 

ifü:m!J!mif H:Ím!!mf mm!:::!! 
SECUr~r.I~ ~i 1¡ .• " t 

? 11 _.'=S itllJ Dl4 1E > oc 

4~ 1: 1.1 1C ~~ 11, p 1! 
<\) H 11 H 1 34 

"f )2 n 1l " H H 4! 

~Zl 1'1 11 H 4 d4 

26 .!>'.- 11 H 25 12 H 

15 .. '-,j B 11 H 10 1 \4 

~1 4l!j 19 11 n n 1 ~4 

37 417 4 11 B 2~ 1l 63 

444 ll) 11 as 14 84 

31 ~1~ H 11 83 12 1 d4 

4(' )15 !'! H n 20 1l 13 

Hf!IBRAS 4 OHG~OSTICAR PRf'i~F.~: .11 

Figura No. 12. Listado de hembras con fecha probable de diagn6stico de gestaci6n. 
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NUMERO OE ~UM~O DE FECHA DE SECADO Ff CHA PROBABLE D!AS INTERVALO 
SECUENC 1 A ~f.~ijO DE POTO A~IERTOS E.PARTOS 

O!A ~¡:s ANO n~ "ES AfO 

17 16 18 10 n 17 12 Sl 219 3H 

42 21 5 10 fl3 12 83 190 340 

21 24 30 10 83 31 1 2 83 253 403 

48 41 11 83 5 1 84 211 561 

33 313 13 10 83 1Z 12 63 216 366 
9 523 1il 11 83 1:> 84 186 336 

36 747 30 9 83 29 11 83 191 341 
24 889 17 10 83 16 1 2 83 279 429 

27 999 29 11 83 29 84 303 453 

HE~BRAS A SECAR: 9 
PRO~EDIO DE DIAS ABIERTOS: 

227. 56 

PRO"EOIO OE UTERVALOS ENTRE PARTOS: 

377.56 

Figura No. 13. Listado de hembras con fecha probable de ~arto. 
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vos encabezados de columna. Las codificaciones aparecen al f.i 
nal de las secciones que las requieran. 

- Listado de parámetros reproductivos acumulados. 

43. 

En esta secci6n se imprimen los parámetros reproduct~ 

vos acumulados desde el inicio del ciclo reproductivo 

corriente hasta la fecha de proceso de información. -

Los cálculos son realizados para el hato en general ~ 

sí corno para cada raza. Los parámetros que se inclu

yen son los siguientes: promedio de partos por hembra, 

promedio de montas por hembra, promedio de nacidos y 

nacidos muertos por hembra, porcentajes de partos si~ 
ples, dobles, triples y cuádruples, así como de par

tos normales, dist6cicos, prematuros y de abortos. En 

es ta secci6n , la cual se muestra en la figura No. 14, 

pueden observarse valores en ceros, lo cual indica -
que no se ha presentado la característica. 

- Listado de parámetros de las hembras paridas durante 

el mes. 
A diferencia de la sección anterior, en esta partedel 

listado de resultados se calculan los parámetros uni
carnente para las hembras cuyo parto se haya efectuado 

durante el mes que se está analizando. La informaci6n 

que se imprime es la siguiente: promedios de partos y 

nacidos por hembra, porcentajes de mortalidad, de pa~ 

tos simples, dobles, triples y cuádruples, así como -

de partos normales, dist6cicos, prematuros y abortos. 
Al igual que en la sección anterior, tal informaci6n

se calcula en general y por raza. Así mismo, los va12 

res en ceros indican que no se presentó la caracterí~ 
tica. La forma de impresión de esta secci6n se obser

va en la figura No. 15. 

- Porcentaje· de calores, 

En esta parte se imprimen los porcentajes de calores 



' 
CARAClERISTIO ~E~C: 1t.\L li.LI' J .. _., NIJ1114 SAANF~ 

PROl'IEDIO DE PAHOS/HEM~RA l,U, 1.1' 1.19 u.so 

PRO~EDIO DE •ONTAS/llE•OOA 1,04 1,14 O.H 1, 17 

PROHOIO Df NACIDOS/Hf~O~A é .so 2.?r z.~~ z.oc 

PROllEDIO DE ~UERTOS/HE•ARA r, 5ll 0,4( 0.6} 0.67 
.;· 

% DE PARTOS Hr.PLES 5,00 O.Ch r..oo H,lJ 

% DE PARTOS O O OLES 5l',0ú !0,00 so.oc O.JO 

% DE PARTOS HIPLES 1S,i)O 20.00 1Z,50 • 33,33 

DE PARTOS CUl.ORUPLES H.00 ~.CQ 37,50 o.oo 
% DE PARTOS NOR~ALES 55, ;JO 60,C•O 6Z.50 33.33 

DE PARTOS DISTOCICOS H:ac º·ºº H,50 66.67 

DE PARTOSºPREMATUROS 1S,OO Zll .. ~e 1Z,50 o.oo .. 
X DE ABORTOS 10.00 20,GO 12.~0 o.oo 

· • NOTA: El VALOR DE (Q,001 INDICA QUE 
NO ~uao DATOS E~ ESA COLU•NA 

Figura No. 14. Listado de parámetros reproductivos acumulados. 
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' 

•••••P~<f•iT~OS ~¿ ~~S ~··~~·· Pl~IPA3 OURA~TE FL ~ES DE OCTUJ~¿ 

CARACHRtHJr.\ ril i.H' ~l :.L.rJ •, • S~~~E~ :;·J1•I.\ 

PROMEDIO DE PHTOS/HE•OU 
7. ~·· 1. ~o 7.\0 2.u.J 

PROMFOIO DE NAC!OOS/HEM~P.• l.H 2. UQ s.oo 1.5J 

X DE l'ORTALIDAO ~~.no so. ,j( 16.0U H.OJ 

i DE PUTOS hOR~ALES 44,44 sn.~¿· 1s.ao ·.,;l1J 

X DE PARTOS DISTOCICOS 21. z·2 0.()0 1iJO,UJ. 

1 DE PUTOS PREf.ATUROS 11.11 o.oo º~ºº o;óo 

1 DE ABORTOS . 22.22 so.to 25.00 11.ou 

X DE PARTOS Sl•PLES 11.11 o.oc o.oo 50.00 .. 
1 DE PARTOS O DPL ES c.t..H 100.110 50.00 50.00 

X DE PARTOS TRIPLES l•.00. o.oo o.oc 1),00 

1 DE PAPTOS'CUADRUPLES 22.22· o.oo 50.00 o.oo 

• NGTAs El VALOR or (0,001 iNDIC• 
QUE hO HUDO DATOS EN ESA COLU•NA 

..... m:::::::::::mm:¡mm¡nu:::::il• :1 r: •m ·:1:· •;• 
.. ,1 I .. , 'I • • 
U ii . H ! ' 1 ! 1 11 U 1 11 1 1 1 1 

OfllA~:I. ,t; H I :f l 1 
1111111011111rnt1l'"l"'lf111n1u¡•1 
I010UIUIUUlll 111 111 IUlltUI 1 1 

2.0:l 

z.oo 

so.oo 

U.ilU 

o.uo 

100.0iJ 

o.oo 

o.oo 

100.00 

o.oo 

o.oo 

Figura No. 15. Listado de parámetros de las hembras ?aridas durante el mes. 
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calculados para las hembras que los presentaron duran 

te el mes. La informaci6n, qcte se muestra en la figu
ra No. 16, se calcula en forma general y por raza, y 
la ausencia de la misma se denota con el nfunero 999.9. 

- Parámetros de hembras con diagn6stico de gestaci6n P2 
sitivo. 

En esta secci6n aparecen los promedios de días abier

tos y de servicios por concepci6n en forma general y 
por raza, de las hembras a las que se les diagnostic6 
gestaci6n positivamente durante el mes que se está a
nalizando. Al igual que en la secci6n anterior, la a~ 
sencia de informaci6n se indica con el nfunero 999.9. 
El listado de esta parte se muestra en la figura No. 
1&. 

- Listados de eventos reproductivos pronosticados para 
el siguiente mes. 

En esta secci6n quedan incluidas todas aquellas hem
bras a las que se les haya pronosticado algün evento
reproductivo exclusivamente durante el mes siguiente
al de proceso de informaci6n. De esta forma, se pre
sentan listados de hembras que pueden presentar calor. 
que deberá dárseles monta, que deberá diagnosticárse
les gestaci6n, que deberán ser secadas y que probabl~ 
mente parirán. La informaci6n que aparece en cada li! 
tado consiste en el número de secuencia, la identifi
caci6n de la hembra y la fecha del evento. Es impar·· 
tante hacer notar que si no existen hembras para alg~ 
nos de estos eventos, el encabezado del listado no a
parece en la impresi6n. Los listados de hembras con -
fecha probable de calor, fecha de secado y fecha pro
bable de parto se muestran en las figuras No. 17,18 y 

19 respectivamente. 



Ali' l 'J.. 

PORCENTAJF. DE CALO~fS H.14 s 1. ~o 

COACTERISTJCA Gf~ERAL ALPINA SAANEN 

PROPEOIO DE,DIAS.A@IERTOS 277. 2 2 244.~0 

SERVICIOS POR CO~CEPCION 2.00 1,UO 

•.u·l 1 ~ 

NUBIA 

256. Su 

oc ruaR E uu1~:.¡~uw1m11U11UllUtUt"~ 
U111

U ': ·::u:'°'1!:i''º' '1iu 
!i íi i ¡¡ i u i : i íl 
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........ I' . ¡, ·¡ R !:, ,:: U ; 1 1 1 l OT A ~llltllflfllllt1111lt1t••tU1UtlttUUo ................................. ,."'" 
999.99 

OTRAS 

Z34.SO 

1.00 

Figura No. 16. Listados de porcentajes de calores y ~arámetros de las hembras 
con diaqn6stico de gestac16n positivo. 
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Ull 16 11 n 
11~ 4 11 S3 

1!5 19 11 H 

779 20 11 n 
22\ 11. u 
5H• 1i! , 1 83 

411) 19 11 a3 

417 4 11 n 
915 ~ 11 53 

Figura No. 17. Listado de hembras con fecha probable de calor durante el 
mes siguiente al de procesamiento de la informaci6n. 
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~~ •F '!l DF '\IJ/f.(WO H FECO DI 

~f.CUC\CIA ~~~qR \ ~ECADO 

DI~ .•es 00 

? 52.1 1C 11 ~3 

21 ;9~ Z9 11 83 

4~ 41 s '1 n 

Figura No. 18. Listado de hembras con fecha de secado durante el mes 
siguiente al de procesamiento. 
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Z9 11 
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Fiqura No. 19. Listado de hembras con f.~cha ~robable de parto durante el mss 
siguiente al de procesamiento. 
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- Listado individual. 

En es~a parte se imprime en forma individual la si

quiente información: la identificación, el número de 

secuencia, la raza, la edad actual en meses y días, 

los números de padre y madre, la situación de la hem 

bra en el hato (primala o vientre), el número de par

tos y et último evento reproductivo registrado, in

cluyendo dentro de éste la fecha, el número de seme~ 

tal en caso de monta y parto, y el número de nacidos 

y nacidos muertos en ca.so de parto. :Sn este listado, 

que se muestra en la figura 20, aparecen lasherrbras 

ordenadas de acuerdo a su número de identificación. 

- Datos de proceso. 

Esta sección indica el fin del listado de resultados

y en ella se incluye la fecha de proceso de la infor

maci6n. 

51. 



IDENTI Ftc 4C 1 ON DE LA ltE•~U 
111 EL "Ul 

2 
•lUHRO OE SEr.UENCI•: 
PADU ¡¡o: ~5 

~UYtAO OE PARHS: 

15 
~U~ERO OE SECUHCI a: 
PADRE ~O: 234 

16 
SECUENC 1 A: ~U"ERO DE 

P~O•E NO: 22 

12 

17 

RAU: ~U~IA 

'l•DR E NO: 234 

~~~~:': ~xr.~¡ºo~~3~~~-ADO¡Ec;~~; 

UZA: 'LPINA 
•oqé ~o: 2l 

~•Z': HU)IA 

"'OU ~O:, ~6 

¡:m:¡mp::::1¡:::¡1mu!!i!:::~:::~ 
• 11 • fll ... 111 

:: :1 1 :: : :: 111 1: .. .. .. 1 1 ... .. .. .. . i 1 .. 
.. 11 .. , 'I u m .• · n : 1 : u 1"'"'"11 ............. ¡ ............... 
UtllUU UIUUUHU •11 lllllOtO .. 

EDAD ACIUUI )5 MESES 12 DIAS 

SITUACIG~ lN EL HAIO: VlEIHRE 

' 

ED~O Hl~AL: 11 MESES o DIAS 

SI tUAC 1 Oll .;N EL HATO: PRl~ALA 

EDA~ ACTUAL: 33 MESES ,, OIAS 

SI IUACIO~ EN EL HKTO: VIENTRE 

~U~ERO DE PAHOS: 2 ULTJ•O EVENTO REGISTA400: DIA'>NOtTICU DE GESTACION 
ff.CH•: lC OE OCTUBRE DE 19!} 

17 

19 

20 

'IUYfRO OE SECUENCIA: 
PHRE '10: H 
'IU~OO OE PAPToS: 3' 

'IU"ERO DE SECUE~CJJ: 

PAUE NO: 21 
"UYERO DE PARTOS: 2 

'IU~ERO DE SECUHC 1 •: 
PAORE 110: Z23 

'IU~ERO DE PARTOS& l 

14 

10 

11 

R~Z~: so~H 

•AOMF NO: 198 
ULTT~~ EVEhTO REGISTRADO: PARTO 
f~CHA: 2 DE OCTU~~E DE 19!J 

RAZ•: 'IU~I~ 

~ADH ~O: 34 

V~~!:~ ~x·~iºo~~e~~~''Dº&e'~~~~ 

RAZA: NU~I' 

,AO~E NO: 12 
ULTl~O EVlhTO qfGlSTRAOOI PARTO 
FECHA: 15 OE OCTU~RE Dt 19H 

Figura No. 20. Listado i'ndividual. 

EOAD ACTUAi.: ~~ MESES 1 DUS 

SITUACI~~ fN EL HA TO: V1ENTRE 

SEMENTAL ~O: '101 
oc1oa~: MUEHOS: 1 

EDAD ACIUAL: so MESES 12 OIAS 

SITUACION E'( EL llATO: VIENTRE 

EDAO ACTUAL: l6 "IESES 23,0IAS 

S!IUAClaN EN EL HATQ: VIENTRE 

SE"IENUL N~: 11 
NACIDOS: ~ MUERTOS: O 
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V.- DISCUSION. 

La baja eficiencia reproductiva ha demostrado ser ~ 
no de los problemas que más p~rdidas econ6micas han ocasionado 
en la mayoría de las explotaciones de ganado bovino dedicadas
ª la producci6n de leche en los Estados Unidos(20). Dentro ~e 

este contexto, los problemas de fertilidad son los que más con 
tribuyen al costo econ6mico, ya que su soluci6n no es rápida y 
su detecci6n requiere de una 1ntensa labor de sequimiento, he
cho que se vuelve extremadamente complicado cuando se manejan 
gran cantidad de registros dentro de una misma explotaci6n. 

El sistema de análisis reproductivo computarizado -
constituye un elemento de gran ayuda para el funcionamiento y 

toma de decisiones dentro de la empresa caprina dedicada a la 
producci6n de leche. En base a la serie de listados que se im
primen, tanto de identificaci6n, como del estado reproductivo 
de las hembras, se permite al usuario reconocer y verificar la 
inforrnaci6n que es manejada por el sistema, detectar problemas 
individuales y hacer comparaciones entre las hembras. Los lis
tados de pron6sticos de eventos reproductivos futuros son de -
gran ayuda para la toma de decisiones en lo referente al mane
jo del hato. De la misma forma, los listado8 de parámetros re
productivos del mes procesado, así como los acumulativos, per
miten evaluar el estado reproductivo del hato, buscar las med~ 
das necesarias para optimizarlo y correair las deficiencias, -
que a este respecto, salgan a la luz en un momento determinado. 

Es importante considerar que para que el sistema de 
análisis reproductivo cumpla con la funci6n para la cual ha s! 
do creado, es preciso que la informaci6n ~on la que se alimen
te sea veraz, ya que de lo contrario, los resultados obtenidos 

mediante el mismo carecerán de la utilidad y validez que es re 

querida por el usuario(15). 
Cualquier sistema computarizado que se encuentre en 
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su fase inicial de funcionamiento, presenta áreas en las que pu~ 
de ser mejorado(2). Esta característica va i~plícita en el dina
mismo que debe darse a cualquier sistema de este tipo(24), ya -

que siempre estará sujeto a modificaciones que tiendan hacia su 
optimizaci6n. Los aspectos en los que este sistema de análisis -
reproductivo está sujeto a ser mo~ificado son los siguientes: 

- Eficiencia. 
En la medida que un sistema computarizado utilice me
nos espacio de memoria dentro de una computadora y -

requiera menor tiempo 9ara obtener los mismos result~ 
dos, se puede decir que aquél es más eficiente(l5). 

Es por ello importante, estructurar paso a paso el -
sistema, de manera que ocupe cada vez menos espacio -
de memoria dentro de la máquina y que no ejecute ins
trucciones que resulten en un momento dado obsoletas, 
por su gasto de tiempo y consecuentemente de dinero a 
perjuicio del usuario. 

- Cantidad y calidad de procesos. 
Nuevos procesos pueden ser integrados al sistema con 
el objeto de aumentar así su utilidad, pero siempre -
en concordancia con las necesidades del usuario. Un -
aspecto que se considera importante es la implementa
ci6n de archivos de almacenamiento de informaci6n, ya 
que su integraci6n permitirá al sistema la obtenc16n 
de nuevos parámetros, como la duraci6n ~e ciclos és
trales y gestaciones por ejemplo, y servir corno banco 

de datos con diversas finalidades. 

- C~pac~dad de manejo de informaci6n. 
Como se mencion6 anteriormente, el sistema puede pro

cesar la informaci6n correspondiente a un máximo de -
999 hembras1 sin embargo, esta capacidad puede ser a~ 
mentada modificando el tamaijo de los archivos y bajo 

ciertos arreglos de formato. Actualmente estos cam
bios no se consideran necesarios, dado que el tamaño 
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que puede tener una explotaci6~ difícilmente excede -
el límite impuesto. 

- Accesibilidad. 

El sistema ha sido implementado para satisfacer las n~ 
cesidades de procesamiento de inforrnaci6n reproducti

va del hato caprino del C. N. E. I. E. z., no obstan
te, es muy conveniente permitir y motivar a las pers2 
nas relacionadas con esta rama de la producci6n pecu~ 
ria, a la utilizaci6n de este recurso, como una con
tribuci6n al mejoramiento de la producci6n lechera ca 
prina de caracter intensivo en nuestro pais. 

- Adaptabilidad. 
La implementaci6n del tiis:ema se llev6 a cabo utili
zando una computadora cuyos l!mitds de memoria se en
cuentran muy por encima de las necesidades del mismo
ª este respecto. Dado el apogeo que existe actualmen
te en lo referente a la utilizaci6n de las microcomp~ 
tadoras en el ámbito agropecuario(5), es indispensa

ble tomar en cuenta que este sistema podría ser util~ 
zado como parte de la bilioteca básica de una máquina 

de este tipo. Para ello es necesario tomar en consi 
deraci6n la eficiencia del sistema y algunos cambios 
en la sintaxis del lenguaje en el que está implement~ 
do. 

- Veracidad de los resultados. 
Este método de procesamiento computarizado trabaja -
con informaci6n perteneciente a un sistema de produc

ción de tipo biol6gico, cuyas características partic~ 
lares lo hacen sujeto a constantes cambios y varia-

cienes • Consecuentemente, el funcionamiento del sis
tema computarizado debe ser evaluado en el tiempo, en 
cuanto a la veracidad de sus resultados, ya que la i~ 
formaci6n reproductiva básica de que consta, puede no 

corresponder a la situación real de la explotaci6n
que se está analizando y por ello, los resultados --
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sean obsoletos en cuanto a la utilidad que debieran 
tener para la optimizaci6n reproductiva del hato. 

- Integraci6n. 

El objetivo de este sistema es procesar informaci6n 

y obtener resultados unicamente de tipo reproducti
vo de un hato caprino. Junto con la reproducci6n, ~ 
xisten otros aspectos con la misma importancia para 

el comportamiento productivo de una explotaci6n de 
este tipo. El s~stema de análisis reproductivo ca
prino ofrece la posibilidad de integrarse a otros -
sistemas computarizados, como podrían ser los de N~ 

trici6n, Genética, Medicina Preventiva y Control A!:!_ 
ministrativo, para que en conjunto, contribuyan de
una manera más eficiente a la optimizaci6n product~ 
va de una empresa productora de leche caprina de ca 

racter intensivo. 



VI.- CONCLUSIONES. 

6.1.- El sistema computarizado de análisis de datos 

reproductivos ofrece la posibilidad de proce

sar gran cantidad de.informaci6n en forma se~ 

cilla, rápida y precisa, para facilitar de -
este modo al personal encargado del hato ca

prino del Centro Nacional para la Enseñanza,

Investigaci6n y Extensi6n de la Zootecnia, y 

al ganadero productor de leche caprina en fo~ 
ma intensiva, ·el manejo de su explotaci6n y -

ofrecer mediante sus resultados, una ayuda i~ 

portante para la toma de decisiones de índole 
reproductivo, que conduzcan al incremento de 

la productividad de sus empresas. 

6.2.- La modificaci6n constante a la que está suje

to el sistema, le permitirá avanzar en el ca

mino de su optimizaci6n funcional, de manera 

que d!a a d!a se incremente su eficacia, a b~ 

neficio del usuario. 
6.3.- La integraci6n del sistema de análisis de da

tos reproductivos con sistemas que procesen -

informaci6n de las otras ramas zootécnicas de 
la producci6n caprina lechera de carru::ter in

tensivo, conducirá a un aumento en la produc

tividad de las empresas dedicadas a esta labor. 

57. 
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