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RESUMEN 

ARCE MORENO CAROLINA. - 111!!ecto de la leche do cabra y 

leche de vaca a diferentes temperaturas, sobre el crecimiento 

de cabritos en un sistema de lactancia artificial", (bajo la 

dirección dol HVZ Andrés oucoinq Watty, HVZ Raúl Reyes 

González y MVZ Jesús Romero Martines). 

El objetivo de esto trabajo !ue determinar de qué 

manera influye el tipo de loche (cabra y vaca) y la 

temperatura ( !ria-lSC y caliente-3SC) en el crecimiento de 

cabritos alimentados arti!icialmento en un sistema intensivo, 

Ya que la alimentación de éstos es la etapa más impotants 

para el buen funcionamiento y rentabilidad de un hato 

caprino. Se utilizaron 32 cabritos distribuidos 

aleatoriamente y balanceados por raza y sexo, formándose 4 

lotes de B cabritos cada uno: Ll= Leche cabra caliente JSC. 

L2= Leche cabra !ría lSC. L3= Lecho vaca caliento 35C. L4= 

Leche vaca tria lSC. Los cabritos permanecieron con su madre 

el ler. día después de su nacimiento y a partir del 20. día 

de edad en adelante se alimentaron con leche entera de cabra 

y vaca a diferentes temperaturas en 2 tomas al día. A partir 

del 7o, día de edad se empezó a ofrecer concentrado y al 100. 

día alfalfa achicalada1 cuando éstos alcanzaron al peso de 7 

kq se restrinqió el consumo de leche, Los consumos de 

alimento en cada animal fueron medidos diariamente, asimismo 

fueron pesados los cabritos semanal o indi vidualmanta hasta 
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alcanzar el poso de 9 kg. se realizó un análisis estadístico 

descriptivo y un modelo experimental factorial 2 X 2 para 

ganancia diaria de peso (GDP), consumo total de loche y 

duración de 1 a lactancia y una prueba de homogeneidad para 

mortalidad, presencia de diarreas y neumonías. LOG 

resultados obtenidos demuestran que el lote 2 so comportó 

mejor, 11 pesar do no existir diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos: Menor consumo de 

leche en el loto 2 (41.l l) en comparación con los lotes 1, 3 

y 4 (45.2, 52.9 y 51.l l respectivamente). l!enor consumo de 

concentrado y alfalfa achicalada en el lote 1 (198 y 242 g) 

en comparación a los lotes 2, 3 y 4 (279 y 249, 370 y 504, 

354 y 348 g respectivamente). Mayor GDP la obtuvo el lote 2 

(171 g) en comparación al lote 1, 3 y (160, 144 y 151 g 

respectivAmente), Menor duración de la laotanci~ ~n el lote 

(36 días) en comparación al lote l, 3 y 4 (40, 43 y H 

respectivamente). En lote 2 presentó mayor porcontaj e do 

diarreas y neumonías así como mortalidad en comparación a los 

restantes tratamientos. Por lo anterior, si la crianza dol 

cabrito debe enfocarse principalmente al ahorro de la léche 

de cabra dado a su elevado costo y su utilización para al 

consumo humano, entonces resulta mejor utilizar leche de vaca 

para alimentar cabritos artificialment& T-"' leche de cru:ir-. y 

mejor aún si ésta se administra fria, ya que la temperatura 

de la leche no tuvo un efecto significativo sobre el 

crecimiento de los cabritos. 



INTRODOCCION 

La cabra ha sido tradicionalmente en México un animal 

adoptado por los grupos marginados y rurales para satisfacer, 

aunque mediana.mente, sus naceaidados más elementales de carne 

y lecho (1, 6 1 8). 

La población caprina con que cuenta actualmente México 

se encuentra distribuida en casi toda la República. Siendo 

los estados con mayor población: coahuila, Nuevo León, 

Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, 

Puebla, México e Hidalgo. Predominan los animales criollos, 

que descienden de las razas Blanca celtibérica, castellana de 

Extremadura y Murciana-Granadina, las cuales fueron traidas 

por los españoles durante la Colonia. 

En México también se encuentran caprii:os de razas 

puras, algunas de éstas especializadas en la producción de 

leche como la Saanen y Alpina Francesa; otras en la 

producción de carna y leche como la Anqlo Nubia y en menor 

cantidad se encuentran algunos ejemplares de la raza Anqora 

especializada en la producción de pelo (17, 21), 

Existe la falsa creencia y costwnbre de considerar al 

ganado caprino como especie poco productiva e incapaz de 

satisfacer las necesidades básicas de alimento. sin embargo, 



la cabra por su bajo prP.cio de udqu:lsici.ón, facilidad de 

convernión alimenticia, ill tos indicen da fortil id ad y la gran 

cilpacidad de adnptación l1 contlicionos e:.~\:.rcm.as, ha sido capaz 

de desarrollarnc en forma do grandes rebañoo en algunos 

paísesª Es así quo la bondaá de O!lta especie ha sía.o 

demostrnda particulannenta en Frnncia, en donde existo una 

industria caprina altamente tecnificada enfocada a la 

producción de leche con magníficos rendimientos y que alcanza 

altos promedios de lactación (l, 2, 9), 

Sin ignorar la importancia econOmic~ ~u~ rgpro~cnttt el 

ganado caprino como transformador rústico <'lo esquilmos 

agrícolas para producir leche y carne en empresas rurales de 

tipo familiar, se estima convenionte introducir 

paul11tinamonte en los sistemas de explotación ubicados en 

zonas con adecua<'la infraestructura, algunas prácticas 

zootécnicas que demuestren su eficiencia al elevar loo 

rendimientos lecheros en cabras criollas o en las primeras 

etapas de cruzamiento con razas especializadas. Lo anterior 

se do!Jen al hecho de que las cabras destinan una gr1111 p,;;;ta 

de su producción láctea a la alimentación de sus crías 

<'Jurante tiempos prolongados <'le amamantamiento (2-3 meses), de 

tal manera que cuando estas cabras llegan a ordeñarse, jamas 

alcanzan su pico do producción y acortan su periodo de 

lactación por el agotamiento que los ocasiona el 

amamantamiento do 2 o 3 cabritos que llegan a consumir cada 

uno hasta l,5 1 o mas de leche diarios (15, 17, 25). 
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Por la gran demand<> quo presenta el c!lbri to lechal y 

por otro lado, la gran necesidad do dasurrollor adecuadamente 

las cabritas de reemplazo on el mercado nacional, on 

necesario dar especial atención a su alimentación. La 

crianza de los cabritos debe enfocareo al ahorro de la leche 

de cabra, puesto que alimentar con leche completa representa 

una dieta de elevado costo, cuando la demanda comercial 

existente para este producto ss importante. Todo esto 

¡;opercute en el rendimiento económico de la producción, por 

lo que la mayoría de los c.Wri t''ª daberían ser alimentados 

con sustitutos de leche {3 1 17, 26), 

El mejor sistema de crianza para cabritos ee sin duda 

alguna, el natural, sin embargo, por todas las exigencias de 

las explotaciones modernas y el al to coa to que alcanza la 

leche de cabra al trtonsf'ormarla en queso o cajata, resulta 

muchas veces incosteable criar ol cabrito con su madre, 

oon::Ul'.'liando parto o todA la loche que ésta produce, por lo 

cual ae han desarrollado una ~urie ~a alternativas para criar 

cabritos en torma artificial (4, s, lt, 15}. 

La cría artificial también presenta ventajas y 

desvontaj as. 

están; 

Dentro do las ventaja;¡ qul' ofrece el sistema 

a) supervivencia y desarrollo adecuado de cabritos producto 

de camadas múltiplos o huérfanos. 



6 

b) Disminución da poraentajas de mortalidad de los recién 

nacidos, 

a) Envio inmediato de las cabras a ordeño. 

d) Obtención de lotes más homogéneos y de mayor calidad da 

cabritos para abasto, 

e) Destete precoz de los animales destinados a la recria. 

!) Menor efecto de estancamiento en el desarrollo en la eta

pa de postdestete (3, ,, 15), 

r,as posibles limitaciones o desventajas que puede 

presgntar la crianza artificial son: 

a) Instalaciones y equipo relativamente especial. 

b) Existencia de energía eléctrica en las instalaciones. 

c) Requiere la utilización de agua potal:>le. 

d) Una buena higiene en el manejo del equipo. 

e) Mano de obra (3 1 15), 

El suministro adecuado de J.ecbe o sustitutos bien 

bo.lan.ce~dOfir aei como la utilización da forrajes y 

concentrados de alta calidad, apoyados de equipos especinle~, 

asi como de personal capacitado, son condiciones que se 

requieren para llevar a cabo con éxito una lactancia 

artificial hasta su finalización (1, lo,, 12, 23). 

La crianza artificial puede iniciarse en dos formas: 

a) Dejar al cabrito durante 72 h con la madre para que mame 
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calostro y posteriormente separarlo. 

b) Separar al cabrito en cuanto nace, ordeñarse a la cabra, 

obtener el calostro y suministrárselo al cabrito en una 

cantidad de 125 a 250 ml cada fi b. (3, 12, 17, 21 1 24). 

El calostro tiene las siguientes propiedados: 

- Protección: Por su elevada cantidad da inmunoglobuli

nas que poseo. 

- Nutritiva: Rico en proteínas, vitaminas y minerales. 

- Laxante: Por su contenido en sales de calcio y magne-

sio ayudando a la eliminación del meconio.(24) 

La mucosa intestinal del cabrito se vuelvo impermeable 

a los anticuerpos maternos alrededor de las 48 b de vida, por 

lo que es importante que el recién nacido ingiera suticiente 

calostro inmediatamente después de habar nacido y durante las 

19-24 h sUbsecuentes. (10, 21) 

Una vez terminada le tase de alimentación con calostro, 

se comienza a administrar lecho de cabra, lecho de vaca o 

bien un ~u.stit.ut.o liicteo según convenqa a l& explotación. 

Sin embargo se ha demostrado en investigacionus anteriores 

que el tipo de lecho administrada no tione un •fecto 

importante sobre la velocidad de crecimiento. 

velocidad do crecimiento de los cabritos 

esencialmente de la cantidad de lecho 

(19) La 

da pande 

ingerida, 

independientemente del suministro de forraje o concentrado. 
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En la cría artificial del cabrito es conveniente 

estimular el consumo de heno de buena calidad y alimentos 

concentrados, como sustituto gradual de la alimentación 

liquida. (3) El cabrito tiende instintivamonte, a consumir 

materias celulósicas; asi, a falta d.e heno, se como la cama 

desde la edad de s-10 días. PUede comenzar a rumiar a las 

tres semanas (21) y conviene por lo tanto facilitar 

rápidamente su régimen herbívoro, a tin de economizar leche, 

ofreciendo un poco de heno de buena calidad desde los e días 

de edad y reduciendo poco a poco la cantidad diaria de leche 

a 2 o 1.5 l (16, 21, 25). 

La leche puede ser ofrecida mediante varios mecanismos, 

ya sea individual o grupal, eu mamilas, cllarolas y 

alimentadores automáticos. (93, 12) Se ha visto que el 

alimentar con biberones resulta efectivo, excepto que se 

incrementa la mano de obra (10, 19). 

En lo que respecta al número de comidas, pueden ser l, 

2 y 3 comidas al día o al libre acceso, pero actualmente se 

dan 2 comidas por día (mañana y tarde), obstoniéndose buenos 

resul tadoa, reduciéndose mano de obra y diarreas. ( 2 2) La 

cantidad de materia seca ingerida os el principal factor que 

afecta la tasa de crecimiento, independientemente de la 

frecuencia de administración (3, 19, 26). 
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Por otra p<lrto se ha observado quo la tamperatura de la 

leche pareco t~~er poca influencia en el desarrollo y 

eficiencia alimenticia en cabritos. Las dietas suministradas 

en forma fria (6-lOC) se utilizan en sistemas de 

alimentacción al libre acceso, ya que la frecuencia de 

comidas se incrementa, disminuyendo el alto consumo en forma 

rápida y a su vez la frecuencia de diarreas. Por el 

contrario la lecho suministrada a una temperatura de (35-40C) 

provoca un aumento en la presentación de diarreas, sin 

embargo al rostrinqisr el número de comidas a l o 2 veces por 

día, este efecto desaparece (3, 19, 20, 21, 23). 

Algunos autores afirman que para obtener ganancias de 

peso adecuadas a la cría de cabras es necesario que éstas 

tengan un peso al nacimiento arriba de 2. 8 a 3. o kq en 

hembras y machos respectivamente; y que la ganancia diaria de 

peso (GOP) debe ser mayor a los 100 y 150 g para embos se~os 

(3, • , 10). 

El !in de la lactancia arti!icinl marca el inicio del 

período en el cual la cría pasa de una alimentación líquid~ ~ 

una alilmentación sólida comparable a la que reciben los 

adultos (15). 

Tradicionalmente tanto en Máxico como en otros paises, 

los cabritos so destetan a una edad aproximada de 3 meaos y 
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dado que cada vez ea 1111\yor el precio do la locho do cabra se 

han puesto en práctica sistemas de destete precoz (21). 

El destete a una edad determinada, qoneralmente no está 

relacionado con la fisioloqia y desarrollo del animal, es por 

esto que do ser posible se destete más que por edad a un peso 

determinado. En un estudio bocho por De Bimiana, ol dostote 

a los 0.5 o 10 kq elió muy buenos resultados, en cambio el 

destete a los kq se vió acompañado por 1·etardo en el 

crecimiento, el cual no se recupera posteriormente (10), 

Asi, para realizar un destete precoz y en un tiempo no 

menor de 30 dias bajo un sistema ele crianza artificial, so 

requiere que el cabrito loqre incrementos de peso ele 150 q 

diarios hasta alcanzar un pese do 9 kq que corresponderá al 

triple de su peso al nacer, que su salud sea buena, y quo so 

habitúe previamente a consumir alimento sólido (3, 21, 25), 

El sistema de alimentación en cabritos es la otapa más 

importante para el buen funcionamiento de una explotación y 

do esto dependerá la rentabilidad de un hato caprino. 

La crianza del cabrito debe enfocarse principalmente al 

ahorro de 111 locho do cabra, dado al elevado costo de este 

producto y su utilización para el consumo humano, además, se 

incrementa la sobrevivencia de los cabritos, disminuyendo la 

mortalidad y enfermedades, realizando asi un destete precoz, 
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aumentando la producción lzict"" y obteniendo mejores 

ganancias económicas por la venta da los productos 

HIPOTEBIS: 

La alimentación de los cabritos con leche de cabra 

tiene mojor efecto sobre su crecimiento que la alimentación 

con loche de vaca. La a<lJllinistración de leobe de cabra y 

leche do vaca a lSC tiene efecto similar o mojor qua la leche 

administrad" a 35C sobro el crocimionto ele cabritos en un 

sistema de lactancia artificial. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar da que 

manera intluye el tipo da lecho (cabra y vaca) y la 

temperatura (fría 15C y caliento 35C) en el crecimiento de 

cabritos alimentados artificialmente ea un sistema intensivo. 
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MATERIAL Y METODO 

El presente trabajo se realizó en el área do lactancia 

del hato caprino del centro Nacional para la Enseñanza, 

Investigación y Extensión de la Zootecnia (C.N.E.I.E.Z.) 

"Rancho cuatro Milpas 11 , de la Facultnd de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional l\\1tónorna 

do México; ubicado on ol Municipio do Tepotzotlán Edo. de 

México; con una altitud de 2,450 m sobro el nivel del mar, 

dentro de las coordenadas 19º43' lntitud Norte, 94º1~' 

longitud Oeste. El clima do la región es c {W) {w) b { i) que 

corresponde n. templado subbúmodo ccn lll~vtae en verenc, con 

una variación media de 5-14C, con una precipitación pluvial 

de 610. 6 m y vientos dominan tos do Norte a Sur y de Esto a 

oeste {ll). 

El manojo do los animales al iniciarse el sistema de 

crianza artificial en cabritos tuo el Biguie11te: Una vez que 

parieron las cabras, éstas permanecieron con sus crías 

durante 24 h con el objeto de quo limpiaran a sus hijos y les 

proporcionarán calostro (eArcinr~.!'!'11'.'.'!!~ ~dem~~, d.:: que !:.cm¿¡rar... 

250 ml al nacimiento y 250 ml antes do entrar a la sah de 

lactancia); se desinfectó el ombligo inmediatamente después 

del nacimiento con azul de metileno y posteriormente fueron 

pesado:i. 

ea'.' ll de 

Transcurriaaa las 24 h, pasaron los cabritos a la 

lactancia previamente desinfectada, encalada y 
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provista de cruna de paja, donde fueron identificados mediante 

"" collar tejido atado a una moneda la cual contenía su 

número respectivo. 

So emplearon 32 cabritos: 20 machos y 12 hembras do 

las razas alpina trancosa 1 anglo nubia y saanen, distribuidos 

aleatoriamente y balanceados por rama y sexo. ea formaron ' 

lotes, cada loto constó de ' corraletas, distribuyéndose en 

cada corraleta 2 animales, es decir, a cabritos por loto. 

Lote l: Alimentados a base do leche de cabra caliente JSC. 

Lote 2: Alimentados a base de locho do cabra fria 150, 

Loto J: Alimentados a baso do leche do vaca caliento 350. 

Lote 4: Alimentados a base de leche do vaca tria lSC. 

A partir del 20. dia del nacimiento los cabritos !ueron 

alimentados con leche diariamente en torma individual por 

medio de biberones (botella de vidrio ± 750 ml a la cual se 

le adaptó un chupón do bulo látex), dividiéndose en 2 tomas 

por dia s: oo y 15: oo h; "dministr>lndosoleo lo que pudieran 

tomar en cada toma, la cantidad do lecho tuo incramentánd~~· 

gradualmente soqún el consumo incHvidual. cuando los 

cabritos alcanzaron el peso de 7 kq se les empezó a 

restringir el consU.üC ~~ alimento liquido con le finalidad de 

que aumentará el consumo de alimento sólido propurtnd~~· asi, 

para la finalización de la lactancia. Primeramente la lacho 

se restringió a l.5 1 por 3 dias, posteriormente disminuyó a 
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1.2 l por 3 dias y finalmente so les administró 1,0 hasta quo 

alcanzaron el peso d~ 9 ~g. 

Desde el ?o, día del nacimiento 50 los sumi11istró 

alimento concentrado (17% P.C.) en una cubeta (l cubeta por 

corral donde se midió el consumo de 2 animales), la cantidad 

!ue incrementándose noqún su consumo, A partir dol 100. día 

de edad se loe empesó a ofrecer hojitan do alfalfa achicaluda 

de excelente calidad del mismo modo que el concentrado; agua 

disponible todo ol dia y sales minerales. 

Diari:unonto ora medido el consumo do leche y pesado el 

concentrado, así como la alfalfa achicalada con la finalidad 

<lii ma<lir connumoo indi•tiduales, 

En lo que se refiere al programa hiqiónico•simi tario 

que se manejó en ol trabajo fue tomar las mejores medidas de 

limpi9za; después do cada toma do leche eran perfoctamonte 

lavados 105 biberones con agua, dotorganta y ~oluci6n 

oloronizada, al igual que las cubetas y todo el equipo 

utilizado para la ra11liz11ción del trabajo. El cambl.o da 

clllllas se realizaba oon paja do avena cada 4 dias, haciéndose 

máa frttUUtrnt• co:i!'or::c .::v~n:!!h~ '!l i:-1 ~mpo y soqún se 

requiriera. 
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Los cabritos !ueron pesados semanal e individualmente 

hasta que alcanzaron el peso de 9 Jtq, momento en el cual 

finalizaron su lactancia. 

Las variables que se JDidieron en este estudio fueron 

las siguientes: 

a) Duración de la lactancia. 

b) Consumo total de loche, concentrado y alfalfa achicalada 

durante la lactancia. 

c) Ganancia d9 paso total al finalizar la lactancia. 

d) ComportarAiento del cabrito: 

- Dina diarrea. 

Días neumonía. 

e) Mortalidad. 

La evaluación de la información obtenida se realizó 

mediante un analisis estadístico descriptivo y un modelo 

experimental t'actorial 2 z 2 para qanancia diaria de peso, 

c:on:HlLlC tot!!.l de leche y duración de la lactancia, ani como 

una pruaba de homogeneidad para Jllortalidad, presenoi.. ~:: 

diarreas y neumonías. (7, lB). 
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MSULTl\006 

La duración de la lactancia fuo menor on cabritos 

alimentados con leche de cabra en comparación a los 

alimentados con leche de vaca y menor aun en los alimentados 

con loches trías (Cuadro 1). 

El consumo diario promedio de locho por cnbrito fue do 

1.200 1, con un maximo de 1.700 l, variando on los diferentes 

tratamientos. so observó edemás que el consumo es menor con 

lecho !ría que caliento para ambos tipos da leche. 

Existiendo una ditcrencia aic¡niticativa entre la leche de 

cabra !r:í.a y lecho de vaca !ría (P < o. os¡ 

(Fiqura 1). 

(Cuattro l) 

El oonsumo de concentrado y de alfalfa achicaldada en 

los 4 sistemas do alimentación se ven afectados por el tipo 

de leche utilizado pero no por la temperatura, requiriendose 

menores cantidades de alimento sólido en cabritos alimentados 

con leche de cabra. 

aic¡niticativas entre l~s 

vaca caliente (P < o.os) 

Además se prasontaron diferencias 

lotes tratados con leche do cabra y 

(Cuadro l) (Figura 2). 

La mejor ganancia diaria do peso (GDP) so obtuvo en 

cabritos alimentados con lecha do cabra tria, existiendo una 
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diferencia significativ" <!ntro los cabritos alimentados con 

leche do cabra y vaca caliente (P < 0.05) (CUadro 1). 

En lo que so refiere al comportllllliento del cabrito, so 

presentaron mayor número de diarreas on los cabritos del loto 

2 (leche cabra fria) y en cuanto a noumonían el late 3 (leche 

vaca caliente) no presentó ningún caso (CUadro 2). 

De los 32 cabritos que se tomaron para el estudio solo 

se desteraron 30, siendo la mortalid"d del 6. 25% dentro del 

lote 2 (leche ca.br" fria) y del O\ en los trat!lllliontos 

rastantes (Cuadro 2). 

La lactancia finalizó cuando éstos alcanzaron el peso 

de kg, teniendo un promedio do peso al nacer en los 4 lotes 

de aproximad!llllente 2.750 kg. 
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DISCUSION 

Arbiza (3) y Gall (10) consideran que la GDP debe ser 

mayor a los 100 y 150 g para ambos sexos; el que so obtuvo 

con este trabajo tue de 156 g superior a lo reportado por 

los autoras y mejor aún si consideramos a los cabri toa del 

loto 2 (leche cabra tria) quienes obtuvieron la m.:ojor GDP 

(171 g)1 en comparación con Arriaqa (4) que obtuvo una GDP de 

158 q y León (15) 107 q. 

Vega (25) y otros autores consideran que el dQstnte do 

los cabritos daba ser a los 9 kq do poao, que corresponde al 

triple del peso al nacor, as por ello que on este trabajo 

finalizamos su lactancia a dicho poso, teniendo un promedio 

de peso al no.cor do 2.750 kq. 

El consumo total promedio de leche durante toda la 

lactancia por cllbri to fue de 48 .11 l en comparación con el 

que obtuvo León (15) que fue do 50. 30 l. So requirió menor 

cantidad de leche do cabra fria que lecho de vaca caliento, 

sin embargo los resultados en los diferentes tratamientos 

fueron buenos; por lo anterior se demostró que no existo un 

efecto significativo del tipo y la temperatura de la leche so 

bro el craoimiento de los cabritos. 

reportado por Korand Fehr (19) 

crecimiento de los cabritos se 

Lo que concuerda con lo 

quien obtuvo que ol 

ve influenciado por la 



19 

r.nntidfld dA lecho ingarida paro no por l1t. tf:!lmparn.turn de 

óst:.. 

Quittet (21), reporta que el consumo diario de lecho 

por cabrito normalmente es do l.5 l o más. En este trabajo 

so encontró un promedio de l. 200 l, mientras Arriaqa ( l) 

obtuvo l.43 l y León (15) l.O l. Ta.mllién en esta trabajo se 

obtuvo el máximo consumo que !ue de l.700 l/cabrito, ya que 

la leche fue ofrecida al libro acceso. 

El consumo total promedio do concentrado durante toda 

ln lactancia por cabrito fuo de 736 q (considerando 302 q de 

consumo efectivo y 434 g de despardicio); León (15) obtuvo un 

consumo pre-medio de 2, 02 kg (sin mencionar consumo efectivo 

ni desperdicio). 

El consumo total promedio de alfalfa achicaladn 

requl'rido durante toda la lact~.ncia por cabrito tue de 470 <J 

(considerando 341 g de consumo electivo y 129 g de 

desperdicio), 

que fue de 

desperdicio) • 

en comparación con el <¡'Je obtuvo Bunt!nx 

900 g (no menciona consumo efectivo 

(5) 

ni 

El consumo de la dieta sólida (concentrado y alfalfa 

achicalada) es bajo si lo comparamos con los resultados de 

ntros autore!l, debido t~l yez e. que ::u ~liment.e.ci6n ere. 

basico.mente láctea. Para medir consumo efectivo, todo lo 
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que s& les ofreció fuo pesado, encontrándoso un mejor consumo 

da alfalfa achicalada que da concentrado. En el momento en 

que se restrinqió el consumo do leche (7 kq P.V.) aumentó el 

consumo de la dieta sólida a posar de quo éste oo ofreció a 

temprana edad. No existen reportas más especi!icos en lo quo 

se refiero a consumo de concantrado y forraje en cabritoo. 

Quittet (21) como otros autores, menciona quo la 

lactancia dura de 35 a 70 dias. lln este trabajo so realizó 

en 40 dias, obteniéndooe en un tiempo menor los cabritos del 

lote 2 (leche cabra !ria) con promedio de 36 üiG~. Luón (15) 

loo finalizó a 54.lO dino. 

En cuanto al comportamiento da loo cabritos enfermos, 

los dias da neumonía, fueron do 5.6 en promedio, 

representando un 6,25% de cabritos onferiooo, considarándoeo 

como base 5 dias de trntamionto: en comparación con ol qua 

reporta León (15) qua fue de 1.34, En lo qua respecta a loo 

di as de diarrea !ue do 3. 3 en promedio, representando un 

31.25% de los cabritos afectados, Oe Oato:l el ~5~ ¡.i.r""tt"u\.ó 

diarreas mecánicas con una duración promedio de 3 dias y el 

6. 25% diarreas infecciosas con una duración promedio de 3. 5 

dias; siendo estos resultados un poco altos si los comparamos 

con León (15) quien obtuvo un promedio de 1.94 días (no 

reportando porcentajes). Estas diferencias do <lías en los 

distintos trabajos dependen de loa criterios tomados por los 

autores, 
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La mortalidad es un indicador do sUll!a importancia en un 

sistema de lactancia arti!ioial. Algunos investigadores como 

Arbi2a (3), señalan mortalidades basta de un 43\. La 

mortalidad en este trabajo !ue dol 6.25% la cual se considera 

baja si la comparamos can la de León (15) 19.15\ y Arriaga 

(4) 9-11%. 

So considera ventajoso realizar 11na lactancia 

artificial bajo ciertas condiciones de manejo, pera deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

a) El periodo de adaptabilidad al sistema de crianza 

artificial requiero de mucho tiempo de observación y 

vigilancia de loa cabritos: 

- Iniciarlos a alimentarse arti!icialmonte por medio de 

biberones. 

- Proporcionar diariamente alimento concentrado y alfalfa 

achicalada on buenas condiciones de limpieza, ademas de 

ccrciorarau do que lo consll!!lan. 

- Observar si existe alguna anomalía en el comportamiento 

de los cabritas, quo nos indique problemas de diarrea, 

neumonín, etc. 

b) Es de primordial importancia mantener la sala de lactan

cia en óptimas condiciones de higiene, para que exista aai 
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un ambiento contortable para les cabritos: 

- Procurar mantener una temperatura adecuada on la sala 

de lactancia, para ello se requiere el manejo do cor

tinas durante el día para protoqerlos ~e las corrien

tes de aire y durante la noche do focos si la tompero

tura es muy baja. 

- Evitar al maximo el exceso do humedad, para lo cual es 

necesario cambiar periódica.monte los camas con paja. 

- Diariamente debe ser lavado todo el equipe utilizado 

para la alimentación do los cabritos, con oque, jabón y 

dosinfcctante~; con el objeto do evitar al mziximo posi

bles problemas de salud. 

- Es indispensable o veces el lavado de las corrnletos, 

dado al exceso de amoniaco que so perciba en la sola de 

lactancia, pero debe procurarse que las cabritos no 

se mojen ni se dojon tonto tiempo sin ou cama de paja 

para evitar aoi, posibles neumonías. 
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CONCX.USIONES 

con un sistema de lactancia artificial as posible 

lograr resultados adecuo.dos para obtener cabritos en el menor 

tiempo posible. 

Ea claro observar quo la lecho de cal>ra os mejor para 

alimentar cabritos ya que las qanancias de peso son más 

altas, pero dado al alto costo quo la leche do cabra 

representa, es una buenl\ opción alimentar cabritos con un 

sustituto como lo oo la leche de vaca, obteniéndose tambión 

buenos resultados y en un menor tiempo como so demostró an 

H~tc tre.bajo ~ 

En lo que se rof iere a la temperatura de le leche, se 

observó que independientemente dol tipo da leche, sea de 

cabra o sea de vaca, cuando ésta se administra Cria, se 

obtienen majoro5 qan~ncias de peso que cuando se administra 

caliente; no obstante si la tempe~atura da la locha no os un 

factor decisivo sobre el crecimiento de los cabritos, resulta 

más tácil alimentar cabritos con leche !ria, ahorrándooe asi 

ti~~po y ~~no de obra. 

Por lo anterior, concluiremos diciendo que la loche de 

cabra es mejor que la leche de vaca y mejor aún cuando se 

administra fria. Pero dado a que la crianza del cabrito 



debe enfocarse principalmente al ahorro do la lecho de oll.bra, 

entonces resulta bueno alimentar cabritos artitioialmonte con 

lecho de vaoa !ria. 

Es nocoaario realizar nuovos estudios para profundizar 

en les aspectos ya estudiadas, el número da tomas do leche al 

dia y su influencia sobre el desarrollo y eticianain 

alimenticia da los cabritos por un lado, y por ol otro 

resulta interesante al estimar los costos do un sistema da 

crianza artificial. 
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ESTA ~-;:·~:-~, SALJI .-,; .. , 1 

Ns /Jfet • l.;::;_ j .' .. ,,., 
"·~J {el; ,, .t •. li/;'¡} 

RESULTADOS DE CONSU'IO DE LECHE, CONCENTRADO 'I ALFALFA ACH!CALAM, 6ANft'IC!t1 
D!AR!A DE PESO Y D!AS DE LACTANCIA EN CABR!TiJS KIMEIHADOS ARrIF!CIALMHHE 
CON DIFEREUTE TIPO DE LECHE Y A DIFERENTE TEMPERATURA. 

NO. CQllSUl'!O PROMEDIO/CABRITO DURANTE LACT, DIAS 
T~ATA~IENTO A/IIM. LECHE(!! CONCENTRADO!gl ALF, ACH. lgl G.D.P. LACT. 

1, leche 45.2 19B a· 242 a 160 • 40 
Ca~ra HC•l. 7 
Cal ieote 

2. Leche 41. i o 27Q :·i9 '" "¡ 
,.., 

Cabra MC=!.6 
Fría 

3. Leche 8 52.9 370 b 504 b 144 b 43 
Vaca Me=!. 7 
Caliente 

4, Leche 51.1 b 354 348 151 41 
Vaca 11C=l.B 
Fría 

PROMEDIO 
TOTAL 30 48. 1 302 341 156 41) 

DEL ESTUDIO u"~• -
r~-1.1 

MC=M X l MQ CONSUMO PROtlED !O DE LECHE POR CABR l TO, 

1 A LETRAS DISTINTAS, DIFERENCIAS ESTADISTJCAi~ENTE SIGIJ!FICATIVAS POF: 
C1JLLIMNA ( P -: O. 01 l. 



CUADRO 2 

PRESalCrA DE NEUMOIHAS Y DIARREAS, AS!. COXIJ MORTALIDAD 81 CABRITO 
ALIMENTADOS ARTIFICIALMEIHE CON DIFERENTE TIPO DE LECHE Y A DIFE
RENTES TEMPERATURAS. 

tlo. D I A R R E A S* NE UN O 11 1 A S* MORTALIDAD 
TRi\TAMIEHTO ANIM. No. casos No. casos 7. 7. 

l. Leche 8 6.25 3. 12 
Cabra 
Caliente 

2. Leche 6 4 (j) 12.5') 3. 12 6.25 
Cabra 
Fría 

3. Leche B 6.25 o o 
Vaca 
Caliente 

4, LEche 2 (i) 6.25 3.12 o 
Vaca 
Fría 

TOTAL : 3iJ 10 31.25 9. 37 6.25 

DEL 31. 251. Vf ANI Jl"¡;LES ENFEJir.03 CON DIARREA, EL 257. PRESENTO DIARREA 
MECANICA Y EL 6.254 DU.RREA HlFECCIOSA (il CORRESPONDIEllDO A LOS TRATA-
MlENTOS 2 Y 4. 

1 NO SE PRESElffAR.Dfi ü!FERENC!AS ESTAOISTICAflENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS 
TRATAM!ErHGS. 
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