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RESUftEN 

En el presente trabajo se analizan los principales par•matro• 
reproductivos que en un nltllero aproximado de do• mil caprino• de 
las razas Alpina CA>, Saanen <S> y To11anbur1 <T> y cruzas 
sometidos a.un •l•tema da producclOn intenaiva. orientada a la 
producciOn de leche y pie de crla ubicada en el Municipio de 
Cortazar, Gte. 

La techa promedio para la presentanciOn del primer y •ecundo 
estro fué el 29 de •eptle•bre y al 22 de octubre respectivamente, 
la edad y peso pro•edlo para la pubertad en las tres razas en 
estudio fueron de 281-304 dlas y 25.6-26.3 Kg. para el prlaer y 
se1undo calo. 

La raza <T> prewentO la pubertad a la edad de 270 dl•• con un 
peao de 24.5 kc, siendo la ••e precoz <P.i 0,05> la raza <Al 
preaentO dicho evento a •aYor ed¡ad, con 289 dla& CP,S_0,05J, 
mientras que la••• pesada con 26.1 Kc fué la CS) (P~o.1>. 

En cuanto al efecto de la época de naclalento, lo• cabr 1 toa 
nacido• cerca de la estacl&n ••xual pr•••ntaron •U pubertad a 
edades m•• teapranaa: 284 dl•• y oon aeno• pe•os 23.2 kc, 
mientra• que los nacidos ••• alejados de I• eslaci&n sexual la 
alcanzaron a los 352 dta• y con un peso da 27.1 kC, CP~0.01>. 

En cuanto al tipo y nbeero de parto, no •• encontraron 
diferencias sl¡niflcativas aobra la presentaciOn de la pubertad, 

La duraclOn promedio del ciclo astral tu• d• 21.03 dla• y &e 
determinaron 3 tipos de clotos e•tralea: ciclos corto• con una 
duraciOn menor a los 16 dlas, ciclo& noraal•• con duraclOn d• 16 
a 25 dtas y ciclos tarco• aayoraa a 25 dla•. 

La mayor frecuanola de cicles normal•• y corlo• en las 3 
razas en estudio •• preaentaron en el al1ulent• orden A, S y T, 
sin embar10 1 fue inverso para lo• ciclos lar1os T,S,A. 

La fertilidad del aacho de acuerdo al tipo racial fue de 
91.6•, 92.S• y 66.7• para las razas A,S y T respectivamente, no 
existiendo diferencia• •lgnificalivas entre los ¡rupos 
estudiados. 

En 81 caeo de la• h••braa se pudo detectar una mayor 
fertilidad para cabras de 4 y 5 anos co~parados con los de 2 a~os 
(69.7 y 91.3, 60.3~>. para todas la• razas respecllvamcnto, 
e~lstlendo diferencias significativas entre los grupos en estudio 
<P~ o.os>. 

La prolificidad fué evaluada tomando como variables a la 
raza, edad, ¡rada de aestlzaje y época de parto, al promedio 
¡enaral fué de t.57 crla& por parto. La raz• <SJ fué la mis 
prol!fica con un pro•edio de 1.66 erlas, seguido d• la (AJ y la 
CT>con 1.57 y 1.53 crtas por parlo. 



El efecto de ta edad sobre este parAmetro fué •iCnificativo 
<P~O.O~> encontrlndoae los siguiente& resultados: 150.4, 163, 
165, 159• para loa grupo~ de 2, 3, 4 y 5 ª"º• respectivamente, 
pr••ent&ndo•• la mayor prolif icidad entre el tercer y cuarto ano. 

Al analizar el arado de enca•te se pudo observar que la 
mlxlma prolificidad se encuentra en los media sangre para la ra:a 
CS> y <T>, <166 y 156) mientras que para la raza (A) es en la 3/4 
de san1re con 163•. ain embargo, parece axi•tir una tendencia a 
disminuir ••te parlmetro cuando se alcanza un nivel de mestizaje 
de 7/8 en la• 3 razas en e•tudio. 

Finalmente, al evaluar el efecto del me• de pariolOn •e 
ancontrb qua la• cabra• parida• d• octubre a enero presentaron 
una prolificidad dai 154-lSS•: •!ando menor an tas cabra• parida• 
en febrero: 146.5•; •in eabar¡o, las parlcionaa correapondlantes 
al tln de la ••taoibn reproductiva•• incremento hasta 16~.9•, 
existiendo diferencia• •i1nlfloatlvas CP <O.OS> entre las cuatro 
•poca• de parlolOn. 

La duraclbn de la 1eataciOn promedio tu• de 152,3 dl••• no 
e•l•tiendo diferencia• •llnlficativaa antre los ¡rupo• de edades: 
•ln ••bar10 1 al anali&ar el afecto del tamano de la camada, la 
dlterancla tu• altamente •l1nlflcatlva <P < 0.001>152.9 contra 
151.6 para caeadaa •i•pl•• y •Cltiple• r••pectivamente 

Al evaluar el arado de enca•te y •u efecto •obre la duracibn 
d• l••taclbn •• pudo ob•ervar qua al incrementar el erado 
d• anoa•t•, la l••taclbn tambitn aumentaba <151.6• a 153•>, este 
efecto •• ob••rvb en la raza (5) y CT) Onicamente. 

El blti•o par&•etro avaluado fué el de lo• abortos, donde los 
re•ultado• flnal•• pro•adlo fueron de 2.9, 3.0 y 4.S• para la (A, 
S y T> re•pectlva•ente (p < O.OS). 

2 



1.lntroducciOn 

La producclOn caprin• en Jo5 pa!sea on v!as de de5arro1lo 
juega un papel ~uy i•portant•, ya que proveen al ho•bra de 
productos de gran interés coao son: Ja carne, Ja leche, el pelo. 
y 1as pte1es Shetton (1976>; Sand y MacOowell t1976lt Devendra 
<1981), 

Es importante recalcar que an Ja actua1idad existon 
aproxl•ad•eente 490 alllones de caprinos• nivel mundial, de tos 
cuales eJ 95 ••e encuentran en lo• paiau~ on Yias de desarrollo, 
notlndo•• un incremento en to• Clti•os anos. ocurriendo un~ 
di••inuctbn de apro•i•ada•ente 5.3• en los pa\5es des•rrollados 
FAO (1966>; Arblza <1966J. 

Se e•tima que alrededor de 10 aitlon•a de persona• 
aconbmicamente activas dependen d• lo• ovino& y caprinos en 106 
pat&e• ••no• deaarrollados Da~endr• <1961>. 

El valor mundial de los producto• caprino• •• del 60 • 
la l•che, 35• la carne y tan aolo el s• para pieJes y 
Ade••• de ••ta especie 59 obtienen •l e• d• la c~rne 
•und1al, aat cqmo el 2• y •• para la lwoh• y 
respectivamente Arblza (1986>. 

para 
pelo. 
tot~1 

pieles 

H6•1co actualmente cuanta con apro•l•ada••nte 10 •ilion•• de 
caprino•, ocupando esta eapecle el tercer tusar del inventarlo 
zootécnico nacional, sin eabarco, •• nece•arlo recalcar que 
~nicamente el 3~ del canado ceprlno ••latente ea mejorado, 
dominando la& razas do aptitud lechera coeo •as de origen suizo y 
la An1lo-Nubia Arblza <1986>. A pe•ar del •lto nOmero de c~prlno& 
existentes en Héxlco, los consuaos 2lU. ~ aon d• tan •olo 
500 1rs. y 3 litro•, para la carne y teche reapectivamente 
Hercado <19B2>J Arblza <1966>. 

Finalmente, considerando la• cranda• ventajas que 
esta especie, en particular podemos resaltar 
adaptabilidad a los diferentes •adJos ecolbcico&, •u 
reproductiva y la aceptable calidad de sus productos 
<1982>; Devendra C196Sl. 

representa 
su •mplia 
alt~ tasa 
HcFarl~no 

Los principales probl••as que •e han presentado en el 
desarrollo de esta especie en nuestro pa1•, d~euestran la extrema 
pobreza y escasa nivel educacional de los caprlnocultores, que 
repercuta en el cuidado Incorrecto de tos anlmalea, en el ostado 
de desnutriclbn de los rebafto&, el nulo m~nujo sanit~rio, la 
falta Incontrolada de los reproductores y la indef iniclbn dv 
épocas d& aparea•lento que, auaandoJe la baja asistencia técnieP, 
problemas de tenencia de la tierra, el exceso do lnter~ediari&mc 

en et me~cadeo de sua producto• y la •uaencla de apoyo crediticio 
por parta del aobiarno, noe refleja un panorama poco haJa¡ador 
para el desarrollo de esta e•pecie. 
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1.1 SISTEMAS DE PRODUCCION CAPRINA EN "EXICO 

Los principales sistemas de produccibn en México. son an 
orden de importancia: el extensivo sedentario con pastoreo diurno 
y refugio nocturno, basado •n el ramoneo y pa•toreo y con 
•ub•l•lama& variables d• acuerdo a la• diferente• zona• 
ecolbcica• del pal•, como P••toreo con e•quilmo• y malezas (21•>. 
con esquilmos bnicamenta C24> y agostadero <1B•> Arbiza y de 
Lucaa <1980>; Arblza <1968>; Quiftones !!.!.. l!.l <1962>; Mora <1967). 

En cuanto al ré¡imen de tenencia da la tierra ejidal, ocupa 
el primar lu¡ar con ran¡o& que oscilan del 54 al 94~ 

•ieuiéndolo el de la peque"• propiedad. 

El tamano del rebano varta crandementa de acuerdo a la zona 
ecolb&lca d•l pal•, ya que pod••o• observar para la zona norte 
rebano• con 100 animal•• en promedio Qulnones, !!.l. L!.<1962> an la 
recton de la ~ixteca Poblana oacila entra 40 y 50 cabra• Mora 
<1987>, mientra• que en la re110n del centro se reportan 
promedio• de cabra• con ran10• de 1.12 a 17.3 Arbi:a y do Luc~• 
( 1980). 

Final•ente, •• n•c•••rio co•entar que las caraotarl•ticas 
oomune• de ••t• •l•t••• de producciOn, &on la• explotaclon•• 
alxta• de caprino• con otras espacies principalmente ovino• y 
bovino•, coablnada• con actividad•• aerlcola&. Lo• objetivo• de 
produocibn eon para el autocon•u•o, con productor•• d• bajo• 
recur•o•, doainando ejldatarlos y pequ•no• propietario•, que 
utilizan prlnoipalaente mano de obra familiar. La •uplementaciOn 
•• de ••casa a nula; la produccibn de la e&peci• a&l como el 
•anejo •anltarlo no •• controlado, dando como consecuencia lo 
anterior a un •i•teaa qu• a pe•ar de ser aconOmico, pre•enta muy 
baja productividad Arbiza <1968>. 

S 1 STEMA SEM 1 -1NTENS11/0 O M 1 XTO 

Esta sistema de produoclbn e~ com~n en zona1 a1rloolaa 1 donde 
existen •Ubproductos de co•echas como en la zona de la Comarca 
La8unera, zona del Bajlo, donde la& cabra& son pa•tor•ada• por la 
•anana y auple•antada• por la tarde, el objetivo de produccibn ea 
la leche y venta de cabrito principalmente. 

Las razas utilizada& •on cruza& de la Granadina y Alpinas en 
e) centro del pat& y con An1lo-Nubia •n la zona Norte 
principalaente. En la re1iOn del Sur Onicamente en zona• con 
dt&ponibllidad m•s o meno• constante& de alimento•, •• produce 
leche que el propio productor transforma en que•o fresco, como en 
el caso del Estado de Puebla. Mora <1967). 
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SISTEMA DE PRODUCCION INTENSIVO A CERO PASTOREO 

Este stst~ma de produccl~n oada vez estA teniendo mayor 
aceptaclbn entre loa oaprinooultoro& 1 principalmente en la zona 
norte y centro de1 pats <zonas a¡rtoolaa1. 

Loa objetivos de producclbn aon princ1pa1mante la produooi~n 
de l•ch• qu• ec utilizada para la fabrleacibn de duloas, oajeta•, 
quesos y la venta de pi• de arta. 

Co•o se dijo anteriormente ablo el 3• del 1anado e~prlno en 
M6Mtco ea ~ejorado, dominando tas razas de tipo lechero como Ja 
Alpina, Saanan, To11enbur1 y An¡lo Nubia. Dependiendo dé hu 
diferentes zonas •colO•lc•• han tenido eu desarrollo, por 
ejemplo; la raza Anclo Nubia ea bastante popular en la zona norte 
del pata, que da heoho •• el centro productor mAs import~ntu par~ 
pi~ de crt• wn ••t• raza. Sin ••barco, en la parte oontraJ del 
pata la• raza• •uiz~• han tenido una •ayer aoeptaciOn, 
prlncipala•nte por su aptitud en la producc1~n lechera. 

En d6cad•• P••ada•, la ••Yerta d• l•• razas ante• mencionada• 
•ran !aportada• prinolpalaente d• Eatadoa Unidos de Nort••••rlca 
y Canadl.. 

En I• actualidad ya eklaten •uticiantes explotaotonea que 
••ttafacen la• deaand&• de sementale• con alto valor 1enéttco y 
en las cuales ya ut111zan la t.A. con semen d• •ement•l•• 
sometidos con pru•b•• d• pro1enle. Los promedios do producc1bn de 
1 eche por l aotaola. varia de1de 500 a 750 Kc•. 1 bai-ril y Andr•d• 
<1966>; tturralde Coaunic. Pers. 

Ektaten otro& productores que tratan de continuar mejorando 
sus rebano• por •edlo da la 1mporlaclbn de sementa1e• de E•t•dos 
Unido•. Sin embarco, ea importante mencionar que •n nueatra pata 
•kiate por parte d•l aobierno poco control en Jo que •• rafier• a 
las explotacion•• co•ercialss qu~ ue dedican a l• venta de pié de 
crta. E&to provoca por un lado, la diseminaci6n de entermudadea 
que son co•unea en loe Estados Unidos. como la paratuberouloats, 
lintadenitis caaeo••• enoafalltls artritis caprina, entre otras 
Ha1stad tl ti (1984J; Campball, tl tl (1982>; Y por et.ro Jado, 
Ja no existencia de un brcano of iol•l que controle en forma 
exacta Ja producoibn de leche o Ja evalu&ci6n de semental•• de 
alto valor 1an6tiaof repercutiendo lo anterior en el que dlohas 
explotaciones aatcen como centro& mu1tiplicadore• de razas 
ftpuras"• no ejerciendo una selecciOn fidedi¡na da»de •1 punto de 
vista 1enético en sus reba~os. provocando le disemtnaolbn de 
••mentales supuestamente mejorados, que en muchos de lo• casos 
son utl11zados para aprovechar et vt¡or htbrido con razas 
nativas, mAs que para incrementar la producciOn lechera dentro d9 
las mismas ltnea& genéticas. 
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Es por lo anterior y en base al poco conoclmtento de los 
principales parAmetro& productivo& y reproductivos de esta 
especie, que se crea la necesidad de investigarlos en el ganado 
lechero en nuestro pata. con la finalidad de mejorar los 
genotipos lecheros en la• vasta• zonas acrtcolas que en la 
actualidad no son aprovechados. provocando una subutllizacibn de 
los esquilmos agrlcolas. 

Son varios los factores que determinan al éxito reproductivo 
en los rebanes caprinos y entre ello• la eficiencia reproductiva 
que determina el cracl•iento y reproducclbn de los reba~os, asi 
como la repercusibn en el increso da los productores con la venta 
da aus productos. 

Las prlnclpala• falla• reproductivas se pueden preaontar 
la• diferentes fases reproductivas de las cabras que suelen ser 
en el eomento de la pre•entaclbn del estro1 ya ••a por I~ 
utltizaclbn de machos inf6rtll•• o de reducida fertilidad, aat 
como detaccibn da mal momento para la monta la in•emlnacibn 
artificial. 

Da i1ual manera, pueden suceder falla• a la conoepclbn por 
diferentes faotorea ooao astr•• deficiencias nutricionales, 
elevada temperatura, etc., a•! •l•mo, un porcentaje elevado de 
aborto• cuelen ocurrir ••• frecuent•••nta •n cabra• productora& 
de p•lo Shelton y Stewart <1973>, Shelton <1979>, Wentzel <1962>, 
aet como en animales pri•erizo& empadrados con bajo peso 
corporal, aunado• a una deficiente nutriclbn al imentlcla 
principalmente en el blti•o tercio de l••taciOn. Shelton y 
Stewart C1973>. Van dar Westhuysen <19BO>. reporta pérdidas 
entre 27.4 a 44.e• . 

Finalmente, ocurren 1randes pérdidas al momonto y poco 
después del parto, conocida• como peri y pea-natales. Estas 
oscilan alrededor de 10-40S dependiendo de la resiOn, la raza y 
el manejo que ae dé a lo• rebaftos. Es por lo anterior que •on 
m~ltiplea los factores qua determinan la eficiencia reproductiva 
da Jos rebanas prioritariamente los de tipo ambiental: la 
eatacibn del ai'lo, lo& efectos de la nutrtcibn, y la& 
repercusiones que tienen sobre el parto, el paso vivo, la edad de 
la cabra, los efectos de la temperatura y la humedad ambiental, 
entre otros. También existen diferencias de tipo racial y algunas 
caractertstica& genéticas que influyen en la ta•a reproductiva, 
como abortos, la preaencia del pelo en Ja cubierta facial, 
principalmente en el caso 'da las cabras productoras de pelo y la 
ausencia de cuernos en la aayorla de laa razas conocidas 
Shetton (19761, Ricordeau <1961>. 

En el caso concreto de nuestro pal&, no existon época& 
definidas de empadres, lo que repercute en una lncomp~tlbllidnd 
de los nacimientos con épocas de poca disponibilidad alimenticia. 
ast como bajas temperatu~a& que por una parte vienen a repercutir 
en una baja reproductiva, elevada mortalidad, ast como también en 
una produccibn estacional de sus productos Arbiza y de Luc~s 

(1980), Arbiza C1988>. 
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L.a tasa 
intensidad 
mejoramiento 
seleccibn. 

reproductiva 
de seleccibn 

genéotico 

de los rebanes también afecta la 
y consecuentemente la tasa de 

todas las caracterlsticas bajo 

Por lo anterior, es que se deben investigar algunos 
parAmetros b~sicos reproductivos de esta especia, con la 
finalidad de conocer los eventos mAs importante& que intervienen 
en la eficiencia reproductiva de los rebai'\os, y as\ poder 
mejorarlos y disminuir las pérdidas que por este concepto se 
tienen y que no han sido cuantificadas ampliamente en nuestro 
pa ls. 
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2.-REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA DE LAS CABRAS. 

La cabra es considerada como una ospecio quo presenta su 
actividad sc•ual poliestral en foraa estacional, considorAndose 
los cambios folopcribdicos (duraciOn do lu•inosidad diaria> co•o 
el requisito quo provoca el dcsencadcnaaionto do la actividad 
roproducttvn estacional. 

La ostaciOn so•ual puedo sor explicada co•o una adnptacihn 
evolutiva, la cual asegura los mAs benéfico& a•biontes cli~~tico6 
y nutrtcionales para la sobrevivoncta do los cabritas. 

Los rangos ambientales en los cuales las razas de cnprinos 
han desarrollado la variactOn en ol largo do In ostacihn do crla 
varta desde condiciones da presentaciOn •onoostral on razas 
primitivas, hasta razas de origen tropical que prosontan crtas on 
la mayorla do los mosos del a~o Devendra (1985). 

Es importante scnalar que el efecto de la estacionalidad 
comOn en la& cabras co•o lo ha reportado ~sdoll <1926); Sholton 
"· y Spiller (1977> y "orl ~ !!..J_ (1984>. quienes •encionan quo ln 
actividad sexual en patso& &optontrionale& &o inicia on ol otofto. 
Por ojo•plo, en Ale•ania, lo& prl•eros ciclos fórtilo& 
regular•onte ocurren en septio•bre Gall <1979), oitado por Garcla 
<1961>, •ientras que en Francia Corteel (1901>, Ricordeau <1979>, 
reportan el inicio do la actividad sexual en los •osos de a1outo
septlembre, finalizando en enero. Datos si•ilares son reportados 
para la raza Saanen en Jap~n "orí º-1. i!J_ (1984>; ast •is•o Barkor 
(1980>, reporta para cabras Canadien•os el inicio do la actividad 
sexual en el final de a1osto, ampllAndose dicha actividad hasta 
•arzo, mientras que para las cabras localizadas en Estados Unidos 
reportan rangos de septiembre a enero Bowen (1979>; Howard 
(1980), Braun <1980>; sin e•bargo, ftoha•ad y Gross•an <1904>, 
roportan que el SO• do las cabras de Estados Unidos do 
Norteamérica conciban en el mes de octubre y el rosto ol 
Oltimo cuatrimostre del a~o. 

En 11óxico, on el caso concreto do cabras do orlgt?n Suizo, ln 
estacton sexual so presenta en los ae&as de junlo-jut io a 
dlciP.mbro-onero, notAndose claramente una a•pl iaciOn do l;a 
actividad sexual de aprOxi•adamonte 60 dlas. •ientras que tJn 
latitudes mAs ocuatorialos lOo L.N. <Venezuela) los •ifimos 
genotipos presentan el 81~ do los ciclos estraleu, dt1ranlc junio 
a noviombro; poro ol 11.9 durante los •oses do •arzo a mayo. yt11J 

coincide con la época de anestro en las ais•as cabras on nunslro 
pais, notAndone claraaonto el efecto del fotopurlodo y olrc1n 
factoras ambicnlalos que intornclllan en liJS difornntor. l:lltludun 
scnaladas GonzAtoz, S. g!. !!.J_(l974). 

Sin embargo, al analizar genotipos quo han sido adoptados por 
largo tiempo en las zonas ecuatoriales, se puado encontrar una 
gran cantidad de razas que presentan partos durante lodo el afta, 
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como lo reportan Oevendra (19851; Prasad y Pandey Cl962l; Mlshra 
U tl C196A), Mori tl a.L (1964), 

En las razas originarias de Jos trOpicos y &ubtrOpico&, el 
efecto estacional parece menos marcada, presumiblemente por 
existir menos variaciOn en el fotopertodo y en la temper~tura 
atmosférica. No obstante, la mayor\a de la• r&zas tropic&les 
exhiben abn variaciOn est&cional. Ello sugiere que la nutriciOn 
es mks importante que el fotoperlodo en la estacionalidad sexual 
en las regiones tropicales Oevendra Cl96Sl; Sands y McDowell 
( 1976). 

Ejemplo de lo anteriormente mencionado son los datos 
reportados por Shelton y Splller <19771, en cabras Criollas, 
donde reportan un pertodo do anestro de los meses de mar:o 
mayo. Datos similares se han reportado en cabras criollas en 
t1éKico por Gutiérrez (19791, Valencia U tl Cl96Al: sin embargo, 
Avendano Jt!. !J.. (19841, Treja y Pérez <19661, reportan datos que 
sugieren que ta actividad seKual es prActicamente continua, ya 
que Avendai'\o !!.i_ tl <19641, reportan actividad reproductiva de los 
meses de abril mayo para cabras Criollas tropicales, mientras que 
Treja y Pérez <19661, •encionan un porcentaje d• la actividad 
ovAricQ de 30.6, 64.2, 65.2 y 51.6• para la& cuatro estaciones 
del ano respectivamente. 

Las diferencias raciales dentro del mismo ambiente podrlan 
indicar que factores genéticos est•n envuelto• •n la 
estacional ldad, como lo han demostrado en la lndla, donde la 
Black Benga\ presento una e&taciOn &exual m~& larca. comparadR 
con la Jamnapari, Barbari y Beetal Slngh y Sen¡ar <1961> citado 
por Garcla Cl961). 

De igual manera se ha discutido que a nivel tropical la 
nutricibn puede ser m•s importante que el fotoperlodo sobre la 
estacionalidad sexual, de tal forma que Haumesaer <19751, reporta 
para cabras Red Sokoto en Nigeria, el 52~ de las pariciones quo 
corresponden a empadres en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, tos cuales son favorecidos por el ftn de la lempor01ida. 
de 1 luvtas. 

En el caso de la lndia, la mayorla de las pariciones ocurren 
durante y después de la época de lluvias Moulick g,_t !!.l.<196~1. 

?rasad y Pandey <1982). 

También importante mencionar que la& razas de talla 
pequena como la Barbari y Black Bengal, muestran una distribuclbn 
m~s uniforme de partos a través del ano comparado con la~ raxa& 
de talla mayor como la Jamnapari y Beetal Singh !U.. ~<1982). 

Estos datos parecen demostrar similitud con los obtenidos en 
México al evaluar S razas caprinas donde el 27.4~ de las cabras 
Granadinas <raza de menor peso y tamano> parieron fuera de la 
estacibn normal de crta. siguiéndole la raza Anglo Nubla con et 
15.4" t1ontaldo ü tl (1976), Stlnchez tl tl <1964>. 

9 



2.2 ENDOCRINOLOGIA DEL ESTRO. 

Para que la ovulacibn ocurra, la frecuencia pul6:..ti l di; LH 
debe ser suficientemente alta, ya que esta hormona es necesaria 
para estimular el pico de estradiol, el cual resulta de la 
descarga de LH que induce la ovulaclOn Reeves <1984l; Lecan y 
Karsch <19791. 

Durante la estaciOn sexual, el pulso de LH a una 
frecuencia relativamente baja cada 3 o 4 horas en la fase media 
luteal del ciclo estral cuando la progesterona es mAxima. 

La baja frecuencia de pulsos en este tiempo est~ en funciOn 
de la acciOn inhibitoria de la progesterona secretada por el 
cuerpo l~teo, sin embargo, el estradiol parece sensible al pulso 
generador de progesterona y esta intensidad es frecuentemente de 
efecto bajo Haresing <1985>. 

Entre los pulsos, la circulaclbn de LH decroc~ notabl9monto 
hasta niveles lndetectables, esto es especialmente en la fase 
luteal medla, cuando la progesterona es mAxima y la frecuencia 
mlnima. Por esta razbn la LH es importante para el desarrollo 
folicular y esteroidtoeénesls. La baja frecuencia de pulsos de LH 
no provee suficientes ¡onadotropinas para soportar ol estado 
flnal del desarrollo folicular y un sostenido incremento en la 
•acreciOn de e&tradiol. Cuando el cuerpo l~teo involuciona el 
bloqueo pro¡eetacional del pulso generador de LH es levantado y 
la frecuencia del pulso se incrementa marcadamente. Esto provee 
una importante secrecibn gonadotrOpica para desarrollar los 
follculos ov•rtcos y promueve un sustancial incremento la 
produccibn de eslradiol necesario para inducir el comportamiento 
astral y la descarga de LH, la cual provoca la ovulacibn. 

La ocurrencia de ovulaciOn durante la estaciOn sexual eat~ 
estrechamente ligada al incremento en la actividad del pulso 
generador do LH. 

Durante la estaclbn de anestro el pulso de LH ocurre menos 
frecuente: cada 6 a 12 horas, a pasar de la ausencia de un cuerpo 
lbteo y de la circulaciOn de progesterona. Entre lo& pulsos la 
c1rculac16n de LH permanece a un nivel indetectable, 0.5 ng./ml. 
por lo tanto, hay un estimulo insuficiente gonadotrOpico pa.ra la 
maduraclbn folicular y para el pico de estradiol preovulatorio 
qua impide la secrecibn de LH y ovulaciOn Scaramuzzi y Baird 
Cl977l. 

Cambios estacionales en la potencialidad de la 
retroallmentacibn necativa del estradiol han sido reportados y 
son regulados por el fotoperlodo ambiental que reflejan un cambio 
dram•tico en la habilidad del estradiol a inhibir la frocuencfa 
pulsAtil de la secreciOn del LH (Legan y Karsch, 1979>. 
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Durante la estaclbn ••xual la re•pue•t• al a&tradlol es baja1 
los niveles f isiolbcico& del asteroide por sl mi6mo& no pueden 
reducir la frecuencia del pul•o de LH. Esto explica por qu• la 
frecuencia pulsAtll de LH y el estradiol pueden aumentar en forma 
paralela entre la regreslbn tuteat y •l inicio de la seorecl6n 
preovulatoria de LH. 

En la translci6n hacia el anestro, ta habilidad del eatradiol 
inhibir la secreclbn t6nica de LH •• incrementa. En 1~ 

transicibn de la estaci6n •exual la potencialidad de la 
retroallmentacibn negativa del estradlol disminuye, esto permite 
un au•tancial incremento en la frecuencia pute•tlt de LH, en el 
pico del estradiol praovulatorlo y la restauracibn de la 
clclicidad astral Le¡an y Karsch <1980>. 

Ea !•portante notar que el pu•o 1enerador de LH •• ••n•lble a 
variable• ambientales como el fotoperlodo, y un ejemplo da otro 
factor que activa al pul•o generador •• •l ••tl•ulo olfatorio que 
proviene de la presencia del •acho, ainuto• despu•• de la 
lntroducclbn de Oeto en animal•• par•anenta•ente aislado• en 
ane•tro, el bloqueo del estradlol hacia la frecuencia pul••ttl de 
LH ea levantado y la fase folicular es iniciada y puede cul•lnar 
en la eecrecien de LH y ovutaclbn. Pearo• y Otdham <19e4>1 
Chemlnaau ~ ~119661. 

MECANISMOS FOTONEUROENDOCRINOS 

De acuerdo a este modelo, la luz •• captada por lo• 
fotoreceptoras localizado• en el ojo y enviado• a trav6• de un 
nervio monosin•ptico al nOcteo supraquia•aAtlco del hlpotAlamo, 
después de recibir el mensaje fotoperibdico el •l•tema 
cicardlano, es transmitido vla c•n&tlo• oervioale• •uperior•• a 
la ¡l•ndula plnaal Karoch (1964>, Bltt•an ~ m.l.<1963). La pln•al 
convierte ewta estimulo neural a una eenat hormonal, ta cual toma 
forma de un rltao cicardiano de la •ecrectbn de ••latonina. La 
duracibn de ta ••oreoibn elevada de aelatonlna. ta oual •• 
directamente proporcional al tarco de la noche, •• interpretada 
en forma inductiva o wupresiva Kennaway y S•a~ark (1980). ~as 

•enales inductiva• de aelatonina astiaulan el pulwo 1•nerador y 
hace cambiar •U rewiwtenola a la trecu•ncla de accibn lenta del 
estradlol; las seftales supre•ivaa de aelatonlna inhiben •l pulao 
generador y sensibiliza la lnhlblcibn por estradiol. E• 
importante notar que el patrbn de la aetatonlna por •l &olo 
determina la respuesta reproductiva. 

Una vez que el patrbn de melalonina es lnicl•do, la ra•puewta 
fotosexual es independiente del tarco del dla. 

El aumento de LH tbnica circulante dA como resultado mayor 
llberacibn de estradiol del follculo ov•rico, y esto a su ve~ 

estimula el centro de control preovutatorlo de la LH en ot 
hlpotAlamo. Finalmente se inicia la eetaolbn •exual y la 
progesterona mks que el e&tradiol &er• el inhibldor re&ulatorlo 
mAs importante de la secreciOn t6nica de LH. 
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La disponibilidad constante de malatonina provoca una 
disminucibn da prolactina plasm~tica similar a la presentada con 
animales expuesto& a dla& cortos. 

Recientemente 
amplitud del pulso 
con malatonina que 
el tratamiento de 
hablan recibido 
i!..L( 1966>. 

se ha ob•ervado en cabras lecheras que la 
de LH as dos veces ••• alta en cabra& tratadas 
el 1rupo control, •in embar¡o se demostrb quo 
melatonina fu6 m•s efectivo cuando las cabra• 

previamente un tratamiento de luz Chemine~u2!_ 

Asl mismo •• ha demoatrado que la ingestibn oral de 
melatonina a niveles de 2 a 3 m¡. son suficientes para influir en 
el tiempo de inicio de ta actividad •exual Kennaway y Seamark 
<1960), disminuyendo lo• nivele• plasm•ticos de prolactina. 

De i1ual manera "••da 11. e.L <1988) y Prandl fil_ !J_C1987>, han 
demoatrado que la adminl•tracibn de "•latonina en cabras deprimen 
la ooncentracibn da prolactina y que exposiciones prolongadas a 
fotopar\odoa corto• hacen repractario& a lou animales ante los 
eattmulo• fOticoa. 
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2.3 PUBERTAD 

La pubertad es ol evento ffslolOgico que •arca el inicio de 
la actividad sexual y que necesaria•ente repercute en la vida 
productiva del anl•al. La pubertad es definida de diferentes 
for•as. una d~ las •As co•une& en Ja he•bra, es el •o••nto en ol 
cual presenta su prl•er ovulaclOn y/o colo que pueden estar 
asociados o no Hafez (1960), Dyr•undson (1973). 

La l•portancia del conocimiento sobre la pubertad radica en 
la reducclbn del intervalo generacional, rosultando en un •ayor 
avance cen6tico, adeaAs de incromontar la vida productiva del 
anlaat. obteniendo aAs partos por cabra, repercutiendo obvia•ento 

·en los Incrasas del productor y en Ja Intensidad de •el•cclOn do 
los rebaftos SAnchoz (1980), Dyraundson <1973). 

EKlaten una serle do factores do tipo a•blental y 1enélico 
que repercuten en la presentaciOn do la pubertad en cabras, 
dentro da las cuales encontra•os: Raza, nutriclOn, preGoncia del 
.. cho. Apoca de nacl•iento, tipo de parto, edad y peso de lno 
cabrl t.aa. 

2.3.1. El efecto •enAtico racial.- En la literatura •undlal 
se reportan razas tan precoces co•o la •pt••ea• que presenta la 
pubertad a los 3 •eses de edad Shelton (1978>. aln o•bargo, 
existan otras •&e tardlas co•o la Da•asco 1 que prasonta su 
pubertad a Jos 10-12 •eses y en los •achos hasta 15 •esos Shelton 
<1979>. Constantlnou C198l>. 

AdeaAs ezisten alcunos factores liaitantes en la presentaclOn 
de este evento co•o lo es la ostaclonalldad que aera descrita 
posterlor•ente, de tal •anura que en el caso d• la cabra de 
An&ora que as una raza alta•ente estacional puede lla1ar a la 
edad do 15-18 •ases antes de presentar este par&•etro debido al 
l•r•o periodo de anestro Shelton (1979>. 

En el caso de las razas de orlcen aeptontrlonal co•o lo non 
las cabras lecheras de origen Sulzo 1 la presontaclOn de Ja 
pubertad oscila entre los 6 y 10 •e&ee de edad por lo que so 
obtlen•n partos entre los 12 y 16 Desea de edad Bou11Jon y 
Rlcardeau (1975>. SAnchoz (1960). Cortoel (1981>, menciona quo on 
pro•edio el 75S do las cabritas exhiben coaporta•lonto do ostro 
fértil por prl•era vez cuando tienen 6 a 10 •esos, duranto In 
pri•era &staciOn sozual de &u vida. 

Sands y "cDovoll <1978> •enclonan que los cruza•lentos ontre 
cabras Suizas con Jndlgena&, reducen la edad al pri•or parto, 
encontraron que en la Alpina se presento a Jos 19.3 moGO&, 
•ientras que en la Beetal a los 16.6; y en sus cruzas se preGenlO 
a loa 16.4 •eses. Datos auy sl•llares en cuanto a los 
cruza11lentos 1 son report~dos ••s reciento•onto por Garola (1981). 
en Venezuela. 
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En México al evaluar cabras Criollas y sus cruzas con Alpina 
y Nubia se reporta Ja presentaclOn del 75 al 66~ de las cabritas 
en celo en el pri•er otono de su vida, no existiendo diferencias 
significativas para la edad y peso a la pubertad (186-196 dlas y 
16.4 a 17.5 Ka. respectiva•ente) esto debido posiblemente a que 
las cabritas utilizadas en este estudio presentaron su nacencia 
una sola época del afta, Ra•trez y Col. (1967). 

En el caso de las razas do origen tropical existen rangos que 
oscilan desde 362 dlas de edad al primer parto en cabraG onanas 
africanas, hasta 918 dtas en cabras Beetal do la India Vhradsky y 
Sada C1973> y Singh y Sengar, citados por Garcla <1961) 
rospectlva•ente. 

En Ja raza Black Bengal de la India se reportan edades al 
pri•or celo de 10.26 •eses con rangos de 7-14 Rahman, ~ f.!..L 
(1977), Ali !!.!, !!_l (1973). Sin e•bargo, en la raza Jamnaparl Slngh 
Y Slnih (1974>, reportan edades al pri•or parto do 24.5 mosefi, 
siendo superiores a la raza anterior. 

En el caso de la raza africana Red Sokoto, Robinet (1967>; 
Adu !ti!!.!.. <1979)y Hau•eeeer (1975), •enclonan que el 31• de las 
cabras lle¡al al prl•er parto a una edad de 7 a 10 •osos y el 62• 
entre 10-12 •eses, Jo' que la coloca como una de las raza& 
tropicales de elevada precocidad. 

En el caso concreto de "éxlco, en la raza Granadina que tiene 
una a•plta' dlfuslOn en la zona central, so presenta la pubertad a 
lo& 6.1 •oses de edad con un peso de 15.1 K¡s. Hern~ndoz C1976>, 
•lantras que en la cabra Criolla en ani•ales nacidos en abril, ol 
64• de éstos presenta su pubertad a Jos 209.8 dtas de edad y un 
peso de 21.8 K•s Ga•boa y et ll!. <1987). 
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2.3.2. Efecto de la nutrlclbn. 

Dentro de los factores que afectan la productividad en la 
cabra. la nutriclOn o& uno de Jos •~s i•portantes siendo los 
nutrientes ll•itantes la portetna. la enercta y los •inerale& 
Devendra (1985). 

En for•a general el nivel do nutriclOn al qu• e&t~n so•etidaa 
las cabras es bajo y esto repercute en su oo•porta•lento on 
tAr•inos de bajo peso al naci•iento, pobre desarrollo corporal, 
alta •ortalidad, retraso en la actividad reproductiva y baja 
tasa de proliflcldad Devondra (1985), HernAndoz (1976>. Sands y 
ftcDovotl <1978), Sachdeva !!!:. !!.L (1973). 

No obstante la i•portancla de este efecto sobro la 
productividad, existen pocos trabajos en la literatura. En HéMlco 
tas cabras Granadinas suplc•entadas con un concentrado 
ener&étlco. •As la adicibn de fOsforo, la presonlaciOn de la 
pubertad se alcanzb a una edad do 6.7 ao&eG. con un peso do 17.01 
K&s. •lentras que el grupo no suple•entado la presento a loG 6.1 
•eses con un peso de 15.08 kgs. asistiendo diferoncias 
•l&nlflcatlvas para la edad a ta pubertad Hern&ndez (1976>. Sin 
e•barao, es lmportanto considerar la fecha de nacl•lento do lno 
cabritas, ya que Vargas y "ontiel <1965), en un experl•onto 
•imitar al anterior en cabras Alpinas supl•••ntadas, acontraron 
dlfarenclas stcnlflcatlvas para ol poso a la pubertad <30.6 
contra 23.3 Kgsl; no obstante, para la edad a la pubertad no 
exist16 ta diferencia <265 contra 266 dlas>, destacAndose la 
l•portancia de la estaclOn sexual un las cabrita• nacidas en la 
•is.a época de nacl•lento. Sin eabar10 1 al revisar la tasa 
ovulatoria el arupo ••s pesado prosontO 1.18-.63 y 1.s-1.0. 
para el prl•er y segundo celo respectiva•ente en ol 1rupo 
suple•ontado y el testigo, notAndoso para el sogundo colo un 
auaento dol SOS en la tasa ovulatorla, conflr••ndose clara•onto 
el efecto de la nutrlcl6n sobro la aparicibn del pri•or os~ro. 

2.3.3. El efecto de la presencia del aacho. 

Es dificil desli.ar este efecto sobre la inducciOn do la 
pubertad. La introducclOn del •acho juega un papol muy importanto 
tanto en ta inducciOn co•o en la sincronizaciOn dol ofitro y 
ovulaclOn. Esto efecto es •A& •arcado durante el inlcio do Ja 
es~aclOn sexual Shelton (1960), Sholton (1976), Diniz (1900> 1 Ott 
et al ci9BO a>. El •ecanis•o endocrino del efocto macho pareen 
afect;"r el eje hlpotal••ico-hipofisiarto, provocando un 
lncre•ento en la frecuencia pulsAtil de LH quo so incro•cnt.a 
dra•Atica•ente tanto on he•bras on anostro, como pOburou Ca•p, q.!: 
!!..!.. (1982>; Pearce y Oldha• (1964>. lgual•ente se •enclona quo los 
ciclos cortos observados al inicio de la eslaclOn do crla con 
prodo•lnanteaente anovulatorio& asociados con un pico 
preovulatorlo de LH de· aaanitud si•ilar al de plena estación 
sesual, co•o so ha reportado en cabras de Angora y Barbnri. quo 
no han tenido contacto con el •acho durante varias semanas Lamont 
<1964>¡ Sahni y Roy (1967)¡ Shelton (1960). 
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El macho también act~a como un factor extoreocoptivo on la 
presentaciOn temprana del pri•er e&tro en he•bra& Alpinas. en las 
cuales la pubertad se habla retenido como consecuencia de un 
retraso en el crecimiento Diniz (1960). La presentaciOn dol celo 
y la ovulaciOn después do la introducciOn dol macho varla seg~n 

los diferentes autores, entre 1 y 30 dlas. En el caso de Sholton 
(1960) las he•bras exhiben estro aproxi•Adamente a los 6-13 dlas 
después de la introducciOn dol •acho. Sin o•bargo. estudios 
recientes han mostrndo que la ovulaclOn ocurre tan temprano, como 
2.8 dlas Cho•inau <1982); 5.5 •As o •anos 1.3 dlas Ott. @.!. ª-1_ 
(1980 a> y entre 5 y 7 dlas lo reportado por Diniz (1960> y 
Boulllan (1983). 

Esto agrupa•ionto es explicado par la exlalencia do una 
prl•ora ovulaclOn sin co•porta•iento do celo seguido do un ciclo 
corto aco•paftado por una pequefta elevaciOn de la prugostorona en 
el plasaa (300 pgl•l>. Este incre•ento se presenta 5 o 6 d\a5 
después de la introducclOn del aacho Cciolo corto doncto corca dol 
55S son anovulatorio&) Camp (1962> y posteriormonlr as seguido 
por una elevaciOn de progestorona de 2.5 ng/ml. esto 06 debido a 
que la progesteronn luteal dA co•o resultado la prosonlaciOn del 
segundo celo Lawson y Shelton (1983>; Camp.et ª1..<1962). 

Final•ente es l•portante recalcar que por medio del efecto 
del •acho se puede adelantar la pubertad aproximadamente 30 dlas. 
si el •acho es introducido con las cabrltaG a unn edad tan 
te•prana co•o de aproKi•ada•ento 4 aeses A•oah y Bryant (1984 b). 

2.3.4. Efecto de la época do nacl•lento. 

Para aquellas razas de cabras que se reproducen en forma 
estacional, esto evento regido principal•ento por ol 
fotoperlodo, siendo •~s •arcado en palsos do oricon suptentrional 
donde existe una mayor variaclOn on la duraciOn de las horas do 
lualnosldad-obscuridad. Por lo que el efecto de la época de 
naciaiento repercutlrA necesaria•ante en la presentaciOn do In 
pubertad, ya sea adelantada o retrasando dicho evento ca•o lo 
aenciona Amoah y Bryant (1984 a> y Shelton (1979). 

Para eje•pllficar lo anterior SAnchoz (1980), reporta que 
para qua las cabras puedan presentar su primor colo en septiembre 
que es cuando inicia la actividad reproductiva en Franela, se 
requiere que los cabritos hayan nacido antes del 5 do •arzo, para 
quo puedan tener un mlnimo do 6 •ose& de odad. 

Las cabrltas nacidas en •arzo presentaron un porc~ntaje de 
peso a los 7 meses de edad, de aenos 5.3% en co•paraclOn con los 
que nacieron en febrero y un 11.7S monos peso para el primor 
ostro. 

Este efecto, obvlaaonto, ostA lntimamento ligado a la 
estaciOn reproductiva, ya que los cabrito6 que nacen •As prOximos 
al inicio de la estaciOn sexual, presentan su primor celo a una 
edad y peso inferior que los que nacen mAs separados de dicha 
estaclOn. Sin e•bargo. existo otro efecto critico quo ostA 
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lnti•a•ente li&ado. que e& el peso Yivo u•bral requerido para que 
éstos presenten su celo, •lentras que at1uno• autores •enclonan 
que las cabras deben alcanzar del 70 al 80• da BU peso YlVo 
adulto antes de presentar el prlaer celo Conatantlnou <1981), en 
trabajos coao loa de Aaoah y Bryant <1984 a>, para razas Suizas 
se presentan cuando 6atoa alcanzan anicaaente el 36-40• 
apr&xi•ada•ente de au peao adulto, en cabra• •o•etldaa a una 
reducclOn de fotoparlodo, aientraa que el 1rupo control lo 
presenta al 505 del peso Yivo adulto aprOxl•adaaente. 

2.3.S. El efecto del tipo de parto. 

Este efecto eat& lntiaa•ente ligado a la velocidad de 
crecl•ienlo que repercute en el peso vivo, de aht quo ani•ales 
que provienen de caaadas nuaerosas, presenten una dlnA•ica do 
peso inferior al de las he•bras nacida• Onica&, y &e ha 
encontrado que éstas pr••entan la pubertad 30 dtas antes que las 
de ca•adas a61tiples, coao lo aencionan Sands Y "oDowall (1978). 
Sin e•bargo. en cabritas •o•etidas a alste•as de crianza 
artificial, donde e•iste poca varlaci6n en &u curva do 
creci•lento de por vida, no esistiO influencia en la preaantaciOn 
do la pubertad S•nchez <1980). 
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2.4 CICLO ES11IAL 'I' EStmt. 

La duracl6a del ciclo 91iit.ral ..arla &rand..ante. 
prlncipal-nt.a por las efect.as r..:laat... -cuido• de los 
-blent.ala•. tales c::.-cJ la etapa ... praf ..... I._. ... la ••t.acl6n 
reproductiva.~ SI• --11.arsa. I• .._.-:18- ._, ciclo ••tral en 
pro•edlo. as de 18 • 22 dla5 Slmlt.u. ll91'8J; Cor..._I C19Bl>. 

Durante ta estacilllm da ~t.ro. 105 UW'oarios -un en reposo. 
por lo t.anto. no hay producciO. de ca-mtu&. ~ acti•idad ov~rica 
Inicia durante la est.ac::l6- S91r1&I Cjuaio-julio en nuustro pals. 
septl .. bre-octubre ea paises sept.e•trlomalesJ. 

2.4.l. TIPOS DE CICLOS ~-

La duracl6n y tipos ... ciclos raport.a.doli un caprino& son 
clcloa cortos de ..... duracle. ..... r a los 18 dla•. ciclos 
nor-la• de 18 - 22 dla1t 7 larps .. ....a duraci6n m,;ayor de 23 
dla•, ~ lo report.an Bouilloa y 8iaardeau 11975>; Cortool 
11981>. 

La present.aci6n aanar..._t et. •ic:t.Js ciclo& se prosontan 
prlnclpal .. nta al Inicio 7 fin tl9 la •sbl.ci6w -•Uiill, en el ca6o 
de cabras Alpl ... Fr-..c.sas la •rec:uemcla de clcloa cortos as •~& 
alto al inicio de la ..:tlvlclad .. ..,..1 cam el 72.ZS. •l•ntras quo 
al final de la e&t.acih di1i•illUF9D ~ 1. ...... •-l.ilndo la rolaci6n 
de ciclo• larca• com 22-S• Cor~.,.l C19112J. 

Los ciclos de larca duracl6n ~i6n 90ll obs•rvado6, pero 
prlnclpal .. nte al fl• de la us~aciO.. 159 .... I. En •&te tipo do 
ciclos la prolonsac=l6a d9 la fase 1•~1 ........ provocar dicha 
durac16n. 

Es i• ... rt.ant.. ..-clonar q,__ al fi._I de la ostaciOn 
reproductiva parece ter•lna.r la 09Ulac16a antes de la 
•anlfestacl6n ••blraa del calo Corblel Cl975). lo quu puodo 
ocasionar una dlsmi-...cl6n.,. la f•rtllidAd Sahnl y Roy (1~67>. 

2.4.2. DURACIOll llEL ESTRO. 

El estro en las ca.primos t.iene ~ duraciOn do 24-46 hora.1; 
con un pro.edlo de 36 horas. I• owalacl6n ocurre al final do 
dicha pr~sonta.cllta •ntre las 30-318 IM3ra1ii ... Riera. < 1962>. doficr ibn 
una gran"varlabilldad de acuerdo a las razas y pal&o& on outudi(1, 
dando ran1os 'IUI! waa de 24 a 103 horas para el •o•enlo du lu 
ovulacl6n dwspu6& de i•iciAdo el estro .. 

En cabras de I~ 1-i~ llao y Bhat.t.acharrya <1980> y Wani 
(1982>. report:a.n ua periodo dll 32 a 40 hor¡¡& y do 36 hora.i; antro 
el inicio del estro y el mamea~o de la ovulaciCn, ol primoro en 
cabras Black Bensa.t y el •esundo en .laana.parl ... 
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2.5.FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD 

Existen eran diversidad de factores que deter•lnan al 
éxito de lacrar que un elevado nb•oro de cabra& presenten celo 
fértil, con buena capacidad de concepct6n y que •anifiestan una 
alta tasa ovulat.oria. con bajas pérdidas a•brtonartas que 
repercutan en un porcentaje elevado de nacl•tentoa, que 
final•onte eleven el n6-ero de cabritos destetados qua es la 
foraa •~s direct.a en que el productor ova16a el rendi•iento 
econ6aico de su rebano. 

Para lacrar lo anterior, es l•portante conocer los facloroa 
que tienen •aYor influencia sobre el co•portamiento ruproduclivo, 
los cuales son divididos: 

2.5.1. FACTDRES DE TIPO GENETICO. 

Donde los .as relevantes on el caso do la& cabras son la 
raza; problemas ligados con la ruproduccibn, coao la au&oncia do 
cuernos que se present.an en casi todas las razas y la cobortura 
de pelo racial que se presenta casi e•cluslYa•onte en cabraR do 
Angora Devendra <1905); Shelton (1960>; Ricardeau (1981>. 

La presoncia o ausencia de cuernos estA deterainada por un 
par de genes autostamicos que son .anifeslado& en for•a doainanto 
por la ausencia de cuernos y en su foraa rocesf va con In 
presencia da 6st.os. de tal .anera que fenollpica•onte encontramos 
aniaales con y sin cuernos. •lenlras que genollpica•onto se 
tienen 3 tipos. que son: uno con presencia de cuernos, siendo los 
ani•alos recesivos y los dos conotlpos restantes acornes que son 
diftciles de identificar o•terna•onte principal•enle un ol caso 
de las he•bras, que son las que nos ocupan. 

La presentaci6n de este can do•inante e& do ponotraciOn 
co•pleta en la heabra. •fenlras que en el •acho es del 50'1. y que 
debido a la pleiotropla afecta la fertilidad de a•boG Goxus. 

En el caso de las he•bras solo 60 ven afectadas las quo 
presentan el gt!not.fpo ho•ocicoto do•inanto, que 60 raaniflosta con 
la presencia de aniaales interse•uales con diferente~• grados do 
•ascu 1 inizaci6n on e 1 tracto reproduct.i vo coam 1 o dorauor. t ri.ln 
Rtcardeau <1981>. Eaton y Si .. ons C1939>, éste Oltimo ruporla 
entre el 6 y llS do casos he.afroditas en raza Taggonbure y 
Saanen. respectiva.unto. 

Este probloaa os de fAci 1 soluci6n, ya 9uo uti 1 iz:anrlrJ 
6e•ont.al os con cuernos. autoaA.ti ca•enlo toda 1 a prof.n11 i •i soa cu,, 1 
fuere el genotipo de la •adre, sorA fértil. 

Sin c•barco. as i•portanto recalcar que Sollor y Ku•ponich, 
1964 1 reportan en cabras Saanen acornes. una mayor prolificldad 
co•paradas con las que presentan cuernos 2.03 contra 1.91, debido 
al efecto de la helerosis. 
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2.s.1.1. El pelo en la cara como se aencionb e&te e& un 
problema que prActicaaente afecta a la& cabras productoras de 
peto, ya que en tas que presentan mayor cobertura facial 
disminuye el porcentaje de cabritos destetados alrededor del 25 
al 30 ~ coaparados con las cabras que presentan ausencia do 
cobertura facial Shelton (1960>. 

2.5.1.2. EFECTO DE LA RAZA. 

La foraa que esta caracterlstica puede afectar la 
r.ficicncin reproductiva puede ir desde ol tipo de actividad 
reproductiva que presenta ésta, ya sea cont'nua o estacional, ya 
que díchag caraclorlsticas son genéticas, también influirh la 
lasa ovulaloria que es diferente para los grupos raciales 
existentes como lo han seftalado Oevcndra (1985) y Riera <1982). 

La tasa ovulatoria que es la que determina en buona parte el 
nOmoro da cabritos nacidos, varta grandemente segbn la raza y a&l 
tenemos que en cabras lraqutos se presenta de 1.0 Al-~ahab, ~ ª-.!.. 
ll981) en cabras Noruegas y de Angora 1.21 Lyngcut (1966>; 
Shclton <1960> para cabras criollas en ta lsla de Guadalupe: 1.56 
ast mismo, on "éKico so reportan rancos de 1.79 a Z.09 Che•inau 
<1962>; Valencia, !t!, !!.1_(19841; Avendano, !!.!. ª1_(1984> En cabras 
Alplnas Francesas Gonz6tez - Stagnaro, ~ i!J_(1984) reporta lasas 
ovulatorias de 2.2 y 1.6 para cabras adultas y jOvone~. 

respectlva•ente. 

2.5.l.3.Aspectos genéticos para caracterlsticas reproductivas 

Considerando que las caractertsticas reproductivas son do 
suma importancia, por sus repercusiones econ~aicas, el objetivo 
de seleccibn serA et de aojorar la fertilidad de los rebanas, 
desechando cualquier caso de esterilidad ligado con cabras que 
presentan al gen acorne, reduciendo el porcentaje de cabras que 
no conciben durante el priaer afto de vida, como el de lncre•entar 
el largo de la estaci6n sexual, manteniendo un nivel elevado de 
proliflcldad Ricardeau (1979). 

Cabe hacer aenclOn quo las caractorlsticas reproductivas 
presentan una acclbn aditiva genética baja, considerando quo su 
influencia es •as afectada por factores ambientales. 

Sin embargo, la heredabllldad esti•ada para edad al prl•er 
parto es do 0.51 a 0.54 ~ 0.12 para cabras Saanen y Beotal, 
reportados por Bouillon y Ricordeau <1975); Singh et t!J_(1970). 

Para ol intervalo entre el prl•ero y el segundo parto se 
reportan rangos muy bajos de 0.15 ~ 0.09, en forma &imitar los 
cAlculos do horodabilidad para el largo do gestacibn o& de 0.11 
para razas lecheras en Venezuela Garcta (1961>. 
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Finalmente reportan hcredabilidades bajl~imas para ol 
tnmano do la camada en caprinos que oscila en rangou de 0.07 
0.24. reportado por varios aulores Ricardnau (1981>: HcDownll y 
Uove (1977>; Shcllon C1978>. 

Es importante considerar que el peso vivo a los 7 muses de 
edad presenta un alta heredabilidad C0.70> y el peso vivo al 
parto 0.29 a 0.55. notAndoso su i•portancia por la corrolaciOn 
fenottpica positiva entre ol peso vivo y poso a la concopciOn, 
con la lasa ovulaloria y ta•ano do la camada respoclivamenlt! 
Ricordeau (1981>. 

La rHpctibilidad estimada para el tama~o dn la cama<la varl;1 
del 15 al 20~ HcDawell y Bove Cl977l. En cabras cruzadas pnrece 
tener un efecto considorahlo como lo reportan Hahmud y Dcvendra, 
Cl970 citado por Garcta, 1981> citando datos do O.OB, .41 y .20 
para cabras Malaya con nativas, •edia Nubia por media nativa~. 

3/4 Nubia por 1/4 nativas respectivamente. 

Otros dalos de repetibilidad varlan crandomonlo dosdo C.06> 
en cabras Mubende en Uganda; .15 para cabras Black Bongal; .22 en 
cabras Beetal y .29 en Balady Egipcias Garcla <1961>. 

2.5.2. FACTORES AMBIENTALES QUE DETERMINAN LA FERTILIDAD Y 
PROL 1F1 C IDAO. 

2.5.2.1. EFECTO DE LA NUTRICION SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO. 

Dentro do los factores de tipo a•blenlal que afectan In 
eficiencia reproductiva de los caprinos, la nulriciOn paroco 
el quo tiene mayor i•pacto sobre estos eventos, principalmente 
porque las cabras explotadas en las regiones tropicales presentan 
largos perlados do desnulriciOn. quo resultado do 1<1 
agrupaciOn estacional de la época do l Juvias, dando por 
consecuencia una baja disponibilidad forrajera que oacila untro 
los 4 y 5 meses. Lo anterior obvia•ente causa una di9minuciOn 011 

el crecimiento, retardo en la presentaciOn de la pubortad, 
inhlbiciOn de la pre&entaciOn de celos, as! como tJna baja on l.1 
tasa ovulat.oria, llegando a afectar la gestaciOn, provocando 
abortos y elevada •orto.lidad peri y poutnatal, como lo ruporlan 
Van Ronsburg C19BO>; \lcntzol et !!..L Cl976>. \lont;:cl.º-.!,. ? .. ~ 
(19621; Sachdeva, et ª-1. C1973l y Shelton C1978). 

Se han reportado efectos positivos de todos los componontus 
de la dieta, donde la aayor i•portancia se ha dadu al nivel 
protoico, seguido de la energla GonzAlaz (1977); Sachduva <l~J-13) 

y en los blti•os anos, se ha incre•enlado ol inlorós por lo6 
minerales. 

21 



Ln dr.ficirnGia r.n clomontos traza como ot yodo. magnesio, 
manganeso y fbnforo en el plasma sangutneo do cabras abortndns, 
sugi~rc que su deficiencia puedr ser la cau5ante de dicho efecto, 
como Jo describen Kategile ~e..!. <1978>; y Olas, ~ ~ <196Zl, on 
Brasil y De Luna, g_t e.!. C1964) en la regiOn del Norte do México. 

El ofocto de la suplcmontaciOn alimonticia principalmente al 
inicio de la actividad reproductiva repercuto en todos tos 
par~m~lros reproductivos. GonzAlo~-Stagnaro (1977), reporta ol 
efecto drl flushing que durante 3 semanas antes del empadre 
ulilizO en cabras Criollas en Vonezuola. reduciendo el interv~lo· 

entre el fln del tratamionlo y prosonlaciOn del colo, a\1mont~ndo 
ta fertilidad y prolificidad aproximadamente 30~ Dalos muy 
similares son reportados en cabras lecheras en México. tanto en 
el efecto quo tiene la nutricibn sobre la prosentaciOn do la 
pubertad, co•o · ~n la mayorta de los par&metros roproduclivo~ 
Vargas y "ontiel (1965>; Fausto y Flores l1985l¡ Oucndla y 
Reséndlz l19B4>. 

En el caso de zonas tropicales, ha sido ampliamonlo doscrilo 
que la nutriciOn puede ser mAs importante quo ol fotoporlodo 
sobre la actividad sexual Oevendra (1985>; Garcta l1981>: Sand5 y 
McDowcll <1978). 

En la cabra Nigeriana Red Sokoto Haumessor <1975>. reparta 
una ocurrencia de partos del 52~ correspondiendo n ompndros do 
septiembre a novieabre, que fueron favorecidos por el fin de la 
época de lluvias que repercute et nivel aupr.rior de 
alimentacion; datos similares son reportados en la India. 
Sudafrica, Brasil, Venezuela y "éxico, Moulick. !i!.t, al <1966>; 
Prasad, et ª1_<1982); Gonz~loz 2.!. f!..L <1974>; Arbiza y Oo Luca& 
C1980>. lndopendlontementc del fotopcrlodo on ol cual existo a 
nivel ecuatorial poca variaclOn, so ha observado qua el patrOn do 
la prosentaclOn de celos ost~ determinado por las ópocas 
lluviosas que repercuten en la disponibilidad forrajera. 

2.5.2.2.RelaciOn dol peso vivo sobro la ta&a ovulatoria. 

Existe una intima relaciOn entre ol poso vivo da la cabra con 
el estatus nutricional, ast mismo, so interactOan grandeaonlo con 
la edad de la cabra. de tal manera que se pueden determinar dos 
tipos de efectos en cuanto al peso vivo. 

El primoro conocido como efecto osthtico, quo o& ol pe~o vivo 
con et que la cabra llega al empadre y que estA relacionado con 
la condiciOn de la cabra, ya que a mojar condiciOn poso 
corporal, la tasa de ovu\aciOn serA mayor, como lo han demostrado 
los datos de Shelton y Stewart <1973), Moulick <1973), y Menzies 
<196Bl. 
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EJ segundo efocto lla•ado din~•ico. qua se dofine como ol 
cambio que sufre el ani•al duranlc un cierto pcrtodo do tiumpu. 
ya sea antes y durante el eapadre. Este efecto se logra 
incremQntando el nivel nutricional da las cabras, entre la 
tercera y cuarta scaana antes y durante el empadre, lo que 
repercute en un notable increaento de naciaientos •blti~los 

GonzAloz (1977>; Buondla y Ru&óndiz (1964J, aste afecto 
obviamente tiene •ejor respuesta en aniaa\es que son so•etldos al 
tratamiento con baja condici~n corporal y su aplicación p~raco 

ser ~ajorado al inicio y fin de la estaciOn sexual, co•o lo han 
demosttado en ovejas Hulet Cl961l; Knight 0 ~ª-l. (1975)¡ Cummtng 
<1977> y Younis,et ~ (1976J. Existe adc•As, corrolacibn 
fenottpica y genética en~re paso vivo y prolificidad Ricardoau 
<1961); S~ncho~ <1960). "oulick (1966>. ruporla ul ofecto dol 
peso corporal posparto en cabras Black Bengal~ donde Jos ani•alcs 
de 6 a 12 Kg do peso vivo, presenta~on 1.5 crlas por parlo, 
comparado con las de 32 Kgs. que parieron 2.55 cr1as, not~ndosu 

claramente el efecto del peso vivo sobre la prolitlcidad, on 
tor•a similar Shelton y Stewart <1973>. analizando este efecto en 
cabras de Angora reportan de 1.0 a 2.0 y 44 - 100 $ para la tnsa 
ovulatoria y un porcentaje de preftez en ani•ates de 22.7 y 45#4 
Kg respoctivaaente. Al evaluar el cfocto racial Sachdova, !U_ n_L 
<1973), con tres nivele& nulricionates en las razas Barbari y 
Jaanapari, enco•traron grandes diferencias la ta6a do 
prolificidad. .66 1.B y de .71 - 1.35 para las dos razas 
respectivaaente con dietas bajas y altas en protelna y enorgla. 
Buendla y Reséndiz (19641, al &o•etor un grupo de cabras )echaras 
con niveles 150• arriba de 1a dieta recoaendada por et NRC 
(19B1J, para aanteni•lento, encuentran un efecto positivo para ol 
intervalo de presentacibn de colo&. fertilidad y prolificidad; 
datos si•ilares son reportados por t•oryOz y Kbseoglu <1963) y 
GonzAlez (1977>. 

Sin eaba~go, es iaportante considerar dentro de este 
parAcetro la eran inf Juuncia qua puoden tener otros factoran do 
tipo ambiental, coao la estacionalidad reproductiva, la edad de 
Ja cabra, el nivel de nutrici6n quo repercute sobra ol pe60 vivo 
corporal, ta•bién eJ efecto del tipo do naci•lentos del que 
provenga la cabra Adu, ~ ª1. (1979>; Shelton (1979>; Montaldo, !!..! 
~ (197Bl. 
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2.5.3. F.DAD DE LA CABRA . 

La mAxima tasa do prolificidad se reporta ontro eJ cuarto y 
quinto parlo, o cuando las cabras tienen alrededor de 5 a 7 anos 
de edad Devcndra (1985). Prasad ~ ª1_(1971), en cabras Barbari 
reportan el porcentaje aAs elevado de partos doblos entre la 
tercera y quinta parlciOn, •ientras que Adu !!,!_ @J.. (1979), en 
cabras Red Sokoto lo reportan en la tercera pariciOn; datos 
similares son reportados en razas lecheras Peakor C197B> y 
"ontaldo !t!. !!_J_ (1978). 

En M~xfco se reportan rangos do 1.4 a 2.1 cr!as por parlo en 
cabras de 1 y 5 anos respectivamente Izquierdo, @..t. €!.!. <1987); 
Rosales, !!!.. f!.L C19B4>. En cabras Nubias y Black Bengal, so 
reportan tasas tan altas como de 3.1 y 4.0 respectivamente Camp, 
!U,~ C19B2>; Rao y Bhattacharrya C1980). 

2.5.4. KOKENTO DEL EKPADRE. 

Como ya se menciono, al inicio de Ja actividad soxual se 
presentan ciclos cortos con una frecuencia elevada, er1 donde mhs 
do la mitad de éstas son anavulatorias Camp !!!. !!.!.C1983) 
presentando tos pootorioros una tasa ovulatoria superior, como lo 
ha do•ostrado Sholton (1961), quien reporta 1.34 contra 1.55 para 
el pri•or y torcer colo rospectiva•ente. 

Finalmente, Sahni y Roy {19761, al utilizar la lnseminaciOn 
artificial reportan •ayor tasa de concopclOn cuando las cabras 
son inse•inadas al f lnal del estadio del estro: 63• contra 61.S• 
asl •ismo Castillo !!!. ª1_(1987), reporta un incremento en ta 
proliflcldad del 16 al 22S sometiendo cabras suizas a dos 
aerviclos con intorvalos de 24 horas. 
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2.6.ABORTOS Y PERDIDAS EftBRIDNARIAS. 

La cabra es una de las especies domésticas que prcsent~n con 
mayor frecuencia aborto de varios tipos. 

La~ pérdidas potenciales de naci•icntos en cabras pueden 
superar el 60$ y estas pueden ser por fallas en la ovulaciOn, 
concepciOn y &obrevivencia e•brionaria Shelton y Stewart Ct973>; 
Srfvastava y Pandeyt 1981; Valencia, @!. !!..!. (1984)~ 

En la cabra de Angora sin duda alguna. es donde •3s estudios 
se han realizado para diagnosticar las causas de abortos, ya qua 
se han presentado desde el tipo genético, nutricional, por nstrós 
y desordenes hor•onalos, etc. 

Este tipo de aborto puede ser asociado con la talla del 
animal, ya que en SudAtrica Van der Westhuysen Cl980> reporta 
tasas de abortos del 3.6 al 13.2•, mientras que en Turqula 
Yalcin <1982) reportan rangos de 0.3 a 1.7S. 

Por otro lado Ventzel !!!. §.!. <1974>, y Wcntzol <1902), 
reportan alta incidencia de abortos aco•panadoG de nivolos bajos 
de nutric16n principal•ento entre lo& 100 110 dla& do 
gestaciOn. 

La explicaciOn que dA Van Rensburg 
competencia Hetab6lica, la cual es el 
deficiencia ondOcrina y •etabOJica del 
crecl•iento dol pelo. con alto potencial 
caracterl&tica por la intensiva selecciOn y 

< 1971) es por 
resu 1 tado de 

feto, orientada 
genético para 

consancuinidad. 

la 
una 
al 

e ala 

Sin embargo, en cabras de origen Suizo, este otocto ha sido 
poco estudiado, no obstante hallazgos a nivoJ de rastro, reportan 
altas tasas de pérdidas de ovulas y e•brlonarias. Por eje•plo, 
Jardín ~ ª-..!. (1965), en cabras •estizas con Anglo Nubia roparta 
B.5 S de abortos; lbarra y Andrade C1988), en "éxico con cabras 
Saanen reporta 8.2S de abortos, Pérez Duran, !!.!_ ª-.!_ CJ982>: Arbiza 
<1986), reporta en su revisiOn sobre siste•an de producciOn 
caprina en Héxico. ran1os que oscilan entre 6 y 12S en cabras 
Criollas y Suizas 

En cabras Criollas sacrificadas en nuestro pals sa roporlan 
pérdidas ovulatorias y e•brionarias hasta del 52S, onconlrAndoGo 
471 cuerpos lt.lteos y sl>lo 247 fetos Valoncia !!.!:, tl<I90">; tiin 
embargo, Rosales !!.!_ ª1_ C1984) reporta para cnbras Criollas, 
rangos do 15 a 19S para las •is•as caractartsticaG. ~ahab !!.1 !!.! 
(1961>. en cabras lraqules roporta el llS do abortos, adona~s do 
Ovulas anormales con granulaciOn vasta o gruo&a y fragmontnciOn 
celular, as! co•o ruptura de zona po16cida y ol potoncial do 
pérdidas al naci•ionto hasta del 44• . Izquierdo ~ 2J_ (1907), 
reporta pérdidas ovularas y e•brionarins para cabra~ crlol laG 
tropicales del 14.81S .. 
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2.7.DURACION DE LA GESTACION. 

Se defino co•o la duraciOn del tiempo lranscurrido enlro el 
bltimo servicio y la focha de parto Hafez (1960), existen algunos 
factores que determinan su duraciOn, existiendo diferencia& entre 
las razas <143 a 153 dlas>, ol periodo de gestaciOn parece sor 
•enor en cabras do tallas pequenas como la Black Bonga\ con 143 
dlas y razas Suizas con 150-152 dtas. Ricordaau (1961), •onciona 
que el largo de gestaciOn depende principalmente del genotipo do 
la •adre (efecto genético materno). 

Otro factor que influye en este parametro os el tipo do 
parto, stendo menor la gestaciOn cuando la hembra gesta doblos 
Pérez DurAn et ¡ij_ (1962>; Jardim g.!. ª-1_(1965>. Tambión se ha 
demostrado la influencia de la edad de la madre, siendo superior 
en hembras adultas, finalmente, el efecto del macho dentro de ln 
mis•a raza, parece tener influencia en la duraciOn do la 
cestaclOn, como lo indica Rlcordoau (1979>. 

La influencia del grado de encaste ha sido analizado por 
Jardim <1965) 1 quien reporta rangos de gestaciOn mAs lilrgos para 
cabras con mayor encaste con Nubia, 146 y 151 dlas para modia 
sangro y siete octavos de Nubia, respectivamente. 
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4.- OBJETIVOS. 

El objetivo general del presente trabajo tué el de estimar 
los principales par~metros reproductivos, asi como sus factores 
de variacibn. 

Objetivos particulares. 

1.- Determinar el efecto de la raza, época de nacimiento. nómero 
y tipo de parto sobre la presentacibn de la pubertad. 

2.- Determinar la duracibn del ciclo astral durante ~1 primer y 
segundo celo, as1 como el efecto de la raza. 

3.- Evaluaclbn de la fertilidad y prolificidad de ~cuerdo a I~ 

caracter\stica racial, grado de encaste, época de empadre y edad. 

4.- Largo de gestacibn de acuerdo al tipo racial, edad de la 
cabra, n~mero de orlas nacidas y grado de mestizaje. 

S.- Determinar la incidencia de abortos en las diferentes razas y 
edades. 
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4.- MATERIALES Y HETOOOS. 

1. LocalizaclOn caogrAfica del lug~r de estudio. 

Este trabajo se reallzb en el Rancho El BaztAn, que o&t~ 
localizado en el municipio de Cortaza, Gto •• el cual se encuentra 
a 1730 metros sobre el nivel del mar y a 20· 29' de Latitud Nort~ 
y a 100· 57' de Latitud Oeste, con una temperatura medi~ anual de 
19'C, con precipitaciOn pluvial do 623 mm. (Gcarcta, 1973>. 

2. Animales en estudio. 

Se utilizaron 2000 cabras de las razas Saanen CS.> Toggenburg 
(T.> y Alpina <A.l provenientes da un programa de cruz~míentos 

absorventes. AproKimadaeente 500 cabras erAn da primer p~rto y 
el resto del segundo al quinto parto. 

Los datos se colectaron a partir de octubre de 1982 
septiembre de 1963. 

?ara el estudio de pubertad se utilizaron 206 cabritos de los 
que 105 eran AJpinos, 5? Saanan y 46 Toggenbur¡. La época de 
nacimiento fué de noviembre a ~arzo. 

3.- El sistema de producc!On fu6 da tipo intensivo, los 
animales contaban con corrales con piso recubierto con tepatate 
fino y comederos de ce•ento, la superficie techade es de un 
tercio aproximadamente; los corrales tienen una superficie de 200 
m: con 50 cabras por corral aprOximadament~. 

El bebedero es de cemento, con disponibilidad de agua 
automa.tizado. 

4.- La alimentacibn de los animales os en basa a ensilaje da 
ma1z, heno de alfalfa y concentrado elaborado on la explotación, 
las sales minerales son~ libre acceso. el agua es potable. 

La cantidad de aJiaonto se suministra en baso al peso vivo y 
etapa fisiolOgica. 

5.- Manojo sanitario. 

Durante la lactancia y desteto a los eabrito6 se les 
suministran coccidiostatos por 3 o 4 dtaG cons~cutivos ant~s y 
después del destete; posteriormenta son desparasitados con 
Rafoxanide a dosis do 1 •1 por 25 kg de peso, ropitiéndoso la 
prActica entre los 7-9 •eses, poco antes del ompadre. En adultos 
se procede a la desparasitacibn 15 dlaG antes dol parto y 6 masQG 
después. 

Durante los meses de noviembre-diciembre justo antes del 
parto se ba~an los animales contra ectoparasitos. utilizando 
productos brganofasforado& a la dosis recomond~da por tos 
productores. 
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La vacunacibn contra Brucella Helitansis se reali~a entre los 
4 y 6 meses de edad en todas las hembras de la explotaciOn. 

Las muestras serolOgicas para determinar niveles de 
anticuerpos contra Brucella, se realizan an el mes de mayo justo 
antes del empadre. 

6.- ldentlficac!On de lo& animales. 

Todos los animales estkn aretados y tatuados d~ acuerdo al 
ano de nacimiento y tienen muescas en la oreja izquierda, para 
identificar el grado de encastamiento al que pertenecen. 

Se utillzb una bAscula con capacidad de 100 Kg 
Fairbanks Morse, para el registro del pesaje. 

7.- Procedimientos experimentales. 

7.1. Pubertad. 

Se utilizaron 208 cabritas nacidas en los meses de 
noviembre a marzo, de los cuales 105 eran Alpinas, 57 Saanen y 46 
Toggenburg. 

Estas cabritas se dividieron en Abril en 3 grupos a los 
cuales se les introducla un macho con pene desviado, durante dos 
horas por la manana y por la tarde respectivamente, a partir del 
mes de Abril. 

La pubertad se determino en el momento en que la cabrita 
fué montada por el macho, se registro el peso y la edad, asl como 
la duracibn del ciclo astral entre el primero y segundo celo. 

8.- Empadre en cabras adultas. 

La monta se realizo en forma individual; el celo se detecto 
por medio de un macho con pene desviado. 

La época de empadre se realizo a partir del me& de junio, 
hasta el mes de enero¡ todo Jo anterior con la finalidad de 
determinar el efecto de la época de empadre sobrP. el 
comportamiento reproductivo, adem&s de m~ntanar una curva de 
producciOn lechera m~s constante través del a~~ en la 
explotaciOn. 

La fertilidad se midib en base al n~moro d0 cabr~s p~rid~s 

entre el n~mero de cabras expuestas. 

La prolificidad se mldib en base al n~mero de cabritas 
nacidas entre el n~mero de cabras paridas. 
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9.- Fertilidad del macho. 

Se obtuvo a partir de los registros de empadre de la hembra Y 
se observo el efecto de la raza del macho y el de I~ est~ciOn de 
cr1a. 

10.- La duractOn de la gestaciOn se evaluO a partir del 
~ltimo servicio y la fecha de parto. 

11.-La incidencia de abortos se anotaban de acuerdo a la 
raza y edad de las cabras y se checaba la edad aproximada del 
aborto. 

12.- Diseno estadlstico. 

12.1, Para el caso de las hembras adultas. 

Se realizb por el procedimiento de mlnimos cuadrados 
en el programa ANOVA de la biblioteca SPSS <statistical Package 
for the Social Science> y por la prueba de Ji cuadrada <Steel y 
Torrie, 1960>. 

12.2. Para el trabajo de pubertad se utilizaron lo9 
siguientes modelos: 

El método de mlnimos cuadrados (anlliei& de varianza 
a efectos fijos) de acuerdo a dos modelos. 

Modelo 1.- Se estimo el efecto de la raza (Alpina, 
Tog¡enburg y Saanen> del periodo de nacimiento <29 noviembre-13 
diciembre, 14 diciembre-28 diciembre, 29 diciembre-14 enero, 15 
enerc-9 marzo y la interacctOn: raza por portado de nacimiento de 
la cabra 1 con el modelo siguiente: Yijk=M + Ri + Pj • Rpij + Eijk. 

partos de 
nacimiento 
siguiente: 

Modelo 11.- Para estimar el efecto del nOmero de 
la madre <primer y segundo parto) y del tipo de 
<simple o doble> de la cabra, se utilizo el modelo 

YI JKI H + Ri + Hj • NK + RHij + RNiK + HnjK 
Eljkl. 

donde: YijKl: son valores de la variable considerada {fecha, edad 
y peso> de ta cabra identificada por los efectos i, j y K. 

H; el prornodio general. 

Ri; el efecto de la raza <Alpina. Toggenburg y Saanen). 

Pj¡ el efecto 
noviembre- 13 
diciembre; 29 
marzo. 

del periodo de nacimientos 
diciembre; 14 diciembre 

diciembre - 14 enero y 15 enero 

30 

(29 
28 
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Hj; el efecto del n~mero del parto de la madre <primer y 
segundo parto>. 

Nk; el efecto del tipo de nacimiento de la cabra (simple 
o doble>. 

RPij; RHij; Rnik y Mnjk; respectivamente, los efectos de 
la interaccibn, raza por perlado de nacimiento, raza 
por n~mero de parto, raza por tipo de nacimiento y 
n~mero de parto por tipo de nacimiento . 

Eijkl;el efecto recidual aleatorio propio de cada hembra. 
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S. RESULTADOS. 

5. 1. PUBERTAD. 

~01 pro•edlos fueron eatlmados de acuerdo al modelo 1, que 
comprende 208 observaciones. La desviaciOn est~ndar es la 
residual o de los efectos no controlados en 197 grados de 
libertad. Las fechas promedio del primer y secundo estro son 
respectivamente el 29 de septiembre <272 dtasl y et 22 de octubre 
C295 dtas> • 

CUADRO 1 

Presentacibn de la pubertad en tres razas caprinas, promedio& 
generales y variabilidad de la fecha, edad y peso en los dos 
primeros estros. 

p r o . e d l o O.E.• R a n 1 o 
( d 1 a & ) 

lar. estro. 272 33 165 - 373 
Facha: .. 29 septie•bre 

Edad 261 33 151 - 376 

Peso <Kgl 25.6 2.9 16.5- 36.5 

2do.estro. 295 33 201 - 393 
Fecha••: 22 octubre 

Edad 304 33 167 - 399 

Peso <Kgl 26.3 2.9 19 - 35.5 

• Desviacibn e&t~ndar residual de los efectos no controlados con 
197 grados de libertad. 

•• En dlas a partir del 31 de diciembre. 

La edad y el peso pro•edios fueron 281 dla& con 25.6 Kg. y de 
304 dta& con 26.3 Kg para el primero y segundo estro, so sitOa 
en este caso entre los 9 y 10 meses de edad. Not~ndose que entro 
el primer y segundo estro. el incremento de peso fué de apenas 
0.7 Kg <aprbximadamento 30 grs. de ganancia diaria>. 
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5. 1. l. Efecto de la raza. 

En el cuadro nOmero 2 se puede observar que las diferencias 
son significativas <p< O.OS> para la fecha, la edad y el peso al 
primer estro y solo para el peso, al segundo estro. Con respecto 

la fecha y la edad al primer estro, la raza Toggenburg se 
revela mAs preco= y m~s joven (menos 11 dlasl. comparada con al 
promedio general, mientras que la Alpina es la mhs tardta <m~s 8 
d'l.asl. En el secundo estro se observa la misma tendencia, pero la 
diferencia entre las dos razas disminuye a 14 d'l.as, con respecto 
al peso al primero y segundo estro, la raza Toggenburg es la m•s 
ligera (menos 1.1 Kg y 1.0 Kg respectivamente> y la Saanen la m•s 
pesada <m•s o.5 Kg. para ambos estros respoctivamentel. 

CUllDRO 2 

Presentacibn de la pubertad en tres razas caprinas de acuedo 
a la raza, per'l.odo de nacimiento y su interacciOn <Modelo 1 
Nb111. Z06l. 

1er. eatro 
Focha Edad 
ldlal ldlas l 

Promedio 272 261 
Raza Nb111. 

Z6lb 270b Toggenburg 46 
Alpina 105 2aoª 289ª 
Saanen 57 267b 276ab 
Nivel de 
significancia 

Per lodo d• 
nacimiento 

29 Nov-13 Die 256b 264ª 
14 Dle-26 Die 2e2ª 292ª 
29 Dic-14 Ene 283ª 276ªb 
15 Ene- 9 Mar 267ª 252b 
Nivel de 
significancia 

lnt.eraccibn 
Raza: 
Periodo da 
nacimiento NS 

NS No significativo 
P~O. 1 
P~0.05 
P~0.01 

3'.j, 

Peso 
lKc> 

25.6 

24.5 
25.B 
26. l 

27. l~ 
25.0b 
2•.Sb 
23.2 

NS 

266 
300 
29• 

263 
303 
30• 
309 

2do. estro 
Fecha Edad Peso 
ldlal ldlas> lKCl 

295 30• 26.3 

295 25.3 
309 26.4 
303 25.6 

NS NS 

309ªb 27.9:b 
314ª zs.sab 
299ab 25.0b 
275b 23.9 
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5.1.2. Efecto de la Estacibn de nacimiento. 

Este efecto es altamente significativo <P~0.01>, para todas 
las variables como puede apreciarse en el cuadro N~m. 2, sin 
embargo, el efecto de la interacciOn raza por periodo de 
nacimiento no es significativo para las variables de peso y 
moderadamente significativo <P~0.1> para las variables fechas y 
edad al segundo estro y edad al primer estro. Se obsorva que las 
cabras nacidas en los primeros periodos presentan sus dos 
primeros estros a edades mayores entre 3 y 11 dlas, ligeramente 
mls pesadas <m~s 1.5 Kg> comparadas con las nacid~s 

posteriormente. Asl si se comparan las nacidas antes del 13 de 
diciembre con las que nacieron después del 14 de enero, las 
diferencias alcanzan 29 dlas entre la fecha promedio al primer 
estro, 32 dlas entre las edades y 3.9 Kg entre los pesos, 

5.1.3. Efecto del nbmero de parto de la madre y del tipo de 
nacimientos de la cabra. 

Los efectos fueron estimados en 116 observaciones da acuerdo 
al Modelo de An•lisis 11. Cuadro No. 3. Los efectos medios de las 
razas muestran la misma tendencia que el modelo anterior, pero 
las diferencias no son significativas, excepto para la fecha 
de &u primor astro. Tampoco se manifestaron diferencias 
•ilnif lcativas del n~mero de parto de la madre, ni del tipo de 
nacimiento de la cabra. As1 mismo, los efectos de las 
interacciones consideradas no fueron significativas con excepcibn 
de la interacclbn raza por nbmero de parto sobre las techas de 
primer y segundo estro. 



CUADRO 3 

Efecto del ntJmero de parto de la madre y del tipo de 
nacimiento de la cabra. In = 116¡ Modelo lll. 

&ar.ESTRO 2do.ESI!!O 
Fecha Edad Peso Fecha Edad Pea o 
Cdta> <dtas> <Kg> (dial <dlas> <Kc> 

Promedio 278 284 24.9 300 307 25.5 

!l.ilb..L 
Toggenburg -15 -12 - o.e -10 - 6 -0,4 

Alpina • 4 • 4 + o. 1 . 2 . 2 o 

Saanen + 4 + l + 0.3 + 5 + l •0.4 

Nivel de 
Signifioancia NS NS NS NS NS 

~ Qg_ Ul!.IQ.;_ 
l1a.dre 
Primer parto - 1 o • 0.1 o + 1 +O. 1 

Segundo parto o o o o o o 

Nivel de 
Signif icancia NS NS NS NS NS NS 

I..!..!!Q~ J:l AC 1M1 !;;NTO : 
Simple + 2 . 2 + 0.2 + l + l +O. 1 

Doble - 2 - 2 - 0.2 - l - l -o. 1 

Nivel de 
Signif icancia NS NS NS NS NS NS 

INTERACCION 
Raza por No. 
de parto NS NS NS NS 

Raza por tipo 
de nacimiento NS NS NS NS NS 

No. de parto 
por tipo de 
nacimiento NS NS NS NS NS NS 
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5.2. CICLO ESTRAL. 

s.2.1. La duraciOn del ciclo astral se elasifice en tr~s 
categorla&: ciclos cortos que presentaban una dur~ci6n menor de 
16 d\as, ciclo& normales clasificados 16-25 dtas y ciclos largos 
con una duraclbn mayor a Jo& 25 dlas. La dur~ei6n del primer y 
segundo ciclo astral tiende a ser ligeramente inferior en la raza 
To¡genburg 20.08 y 19.96 dtas y similar para las razas Alpina y 
Saanen que oscilan entre 20.4 y 20~6 dta& como se puede apreciar 
en et cuadro N~m. 4. 

CUADRO 4 

Ouracibn del primero y &egundo ciclo astral, de acuordo a la 
raza, tipos de ciclos eKpresado como ~ del total de celos. 

Dur-acitm del Primer ciclo Segundo ciclo 
Raza ciclo N " N " 

c 7 6.7 4 7.5 
Alpina N 97 92.4 46 86.8 

L 1 • 95 3 5.6 

e 2 3.5 1 4.0 
Saanen N 47 82.4 22 88.0 

L 8 14.0 2 8.0 

e 1 2. 1 1 3.7 
To¡genburg N 36 76.2 25 92.5 

L 9 19. 5 1 3.7 

e 10 4.6 6 5.7 
Total N 180 86.5 93 ee.s 

L 18 8.6 6 5.7 

. c . ciclos cortos menores 16 dtas 
N . ciclos normales 16-25 dhs 
L ciclos largos mayores 25 d1ca.s 

En cuanto a la frecuencia en la duracibn de los ciclo& 
astrales la raza Alpina parece presentar mayor frecuencia de 
ciclos cortos seguido de la Saanen y Toggenburg con 6.7, 3.5 y 
2.1~ respectivamente, sin embarga, lo inverso se presenta para 
los cfclos largos LO, 14,0 y 19.5• para lilS tres razas antes 
mencionadas. 

Finalmente, para Ja frecuencia de ciclos normales. La razca. 
Alpina presentb el 92.3~ de esto& ciclo& seguido de l~ Saanen y 
Toggenburg con 82 y 78.2~ respectivamente. 
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Al agrupar la frecuencia de los ciclos entre razas da acuerdo 
a su duracibn,se encentro que el 66.5~ de estos se clasific3n 
como ciclos normales y el 4.6 y 8.6• se presentaron como ciclos 
cortos y largos respectivamente. 

5.3. FERTILIDAD DE LA HEMBRA Y DEL MACHO. 

En lo que se refiere a la fertilidad del macho de acuerdo al 
tipo racial, en el cuadro Nbm. 5 se puede observar que para las 
razas en estudio se obtuvieron el 91.B, 92.8 y 66.7 para la A, 5 
y T, respectivamente, no existiendo diferencias slgnif icativas 
<P~0.1> entre los grupos raciales antes mencionados. 

CUADRO 5 

Porcentaje de fertilidad de acuerdo a la raza del macho. 

NO•aro de 
Raza Aparea•lentos Pre"adas No pro"adas " Fortl l ldad 

Alpina 452 415 37 91.81 !!. 
Saanen 307 285 22 91. 83 !. 
To11enburg 223 198 25 88.78 l!. 

Literales iguales no son estad1stieamente significativas <PL 0.1> 
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La fertilidad obtenida con un solo servicio en las cabras 
agrupadas por edades, se puede observar en el cuadro N~m.6, donde 
se aprecia mayor fertilidad en las cabras de 4 y 5 a~os, 

comparada con las de 2 anos <69.7 y 91.3~> respectivamente 
existiendo diferencias signif icatlvas para los cuatro grupos de 
edades < P~o. 01 >. 

CUADRO 6 

Porcentaje de concepcibn en cabras lecheras de diferentes 
edades. 

Edad <aftas> No paridas Paridas Tot.al " Fertilidad 

" 2 122 166 306 60.36 

b 
3 39 144 163 76.66 

e 
4 20 176 196 69.79 

e 
5 69 733 602 91. 39 

" b e Cifras con diferente literal son estadlsticamente 
diferentes CP~O. 01>. 
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5.4. PROLIFICIDAD. 

Efecto de la edad. 

En el cuadro N~m. 7 se puede apreciar el efecto de la edad 
sobre e1 tamai'\o de la c~mada, siendo el promedio genera! de 1.57 
crias por parto, not~ndose claramente el efecto de la edad sobre 
dicho par~metro, ya que para las cabras de dos a~os se presentó 
de 150.4, mientras que para los de 3,4 y 5 ai'\os, tué de 163, 165, 
159. Existiendo diferencias significativas <P<O. 1>. 

CUADRO 7 

Constantes mtnimos cuadrados de la tasa de prolificidad para 
edad. 

Observaciones Constantes 
Edad <aftas) <Hl Ajustadas 

Promedio Gra 1. 

2 417 - 7.27 

3 124 5.47 

4 117 7.61 

5 650 2.25 

Nivel de significancia C•> CP~O.ll. 
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Proaedlos 
Ajustados 

157.72 

150.45 

163.19 

165.33 

160. o 



Efecto Raza-Grado de absorcion. 

En cuanto al efecto del grado de encaste de las razas en 
estudio sobre la prol ificidad, se puede observar en el cuadro 
N~m.6, que las cabras con media sangre en las razas Saanan y 
Toggenburg presentaron Ja m~& alta prolificidad <168, 1581, 
mientras que en la raza CA) se encuentran las cabras con grado 
sangulneo 3/4, una prolificidad de 163.0•. Sin embargo, no 
existieron diferencias significativas aunque parece disminuir la 
prolificidad conforme el grado sangu1neo de las razas puras se 
incrementa. 

CUADRO 8 
Constantes m1nimos cuadrados do la tasa de prolificidad par~ 

Raza y nivel de mestizaje. 

R a z a 

Alpina X 

1/2 

3/4 

7/8 

Saanen X 

1/2 

3/4 

7/8 

Toggenburg X 

1/2 

3/4 

716 

Grado de encaste 
<N> 

248 

173 

246 

184 

83 

108 

123 

66 

75 

"º 

Constantes 
Ajustada• 

-2.56 

5.37 

-3.57 

10.93 

0.27 

-5.87 

0.47 

-6.52 

-5.72 

Proaedlos 
A.Ju&tados 

155.16 

163.09 

154. 15 

168.65 

157.99 

151.65 

158. 19 

151. 20 

152.00 



Nivel de sl¡nlflcancla CNS> 

Et•cto del periodo de parto. 

En el cuadro N~m. 9 &• puede observar que la& cabras parida& 
de octubre a enero pre1entaron una prollflcldad do 154-155•, 
alentras que las paridas en el mes de febr•ro fué menor C14B.S•>, 
sin embar10 1 las parieiona& correspondientes al final de la 
e&taclOn reproductiva se incremento hasta 163.9•. existiendo 
dtterencla• si1nttlcativas <P< O.OS> entre las cuatro épocas 
agrupadas de parlcfOn. 

El modelo utilizado para este parAmetro explfcO el 3.9 • con 
una desvlactbn residual del 53.s•. 

CUADRO 9 

Constantes •lnlaos cuadrados de la la1a de prolificidad para 
•poca de parto. 

Periodo d• parto <N> Con•tante• 
AJu•tadae 

Octubre-Oicteabre 472 -2.54 

Enero 154 -3.30 

Febrero 185 -9.18 

Marzo-S•ptieabre 517 6.23 

Nivel de Si&nificancia (•) CP,i O.OS> 
Promedio ¡eneral: ~ 
Oesviac!On est•ndard residual: 53.92 • 
Coeficiente de determlnaclbni 3.9 • 
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Pro•edio• 
Aju•tado• 

155. 15•b 

154.42ab 

148.54b 

163.95ª 



S.S. DURAClDN DE LA GESTAClON. 

El promedio 1eneral para la duracl&n d• la 1••tacl6n tu• de 
152.31 dla&, pero al analizar •I afecto de la edad, •• pueda 
notar en el cuadro Nha. 10 qua lo• ranco• para ••t• parA••tro 
oscilaron entre 151.9 y 152.3, no exl•tlendo dlf•rencla• 
signlflcatlv8s <P> 0.1> entre los 1rupoa de edades, •in ••barco, 
la duraraclbn de eestacl6n de acuerdo al ta•afto de la ca•ada, 
claslflcada en sl•ple y •bltlple pr•••nt6 una diferencia 
altamente slgnlflcatlva, <P< 0.001>, notandoae una l••tacl6n 
mayor para partos alapl•• <152.9 contra 151.8> de loa naclalento• 
mOltiple•. 

CUADRO 10 

Con•tantea a!nlao11 cuadr•ttcoa de la duraclbn d• l••taolOn d• 
acuerdo a la edad d• la cabra. 

Obaarvaclon•• Coa•taftt.•• Proeedloe 
Edad <aftoe> (11) AJwttadae Ajuatadoa 

2 72 -0.25 152.oe 

3 83 -0.38 151. 93 

4 88 +0.33 152.64 

5 33 -o.oe 152.37 

Nivel de Slanlflcancla CNS> no •lanlf loattvo. 

CUADRO ll 

Efecto del tipo de parto sobre la duraot&n de la 1•ataci~n. 

Simple 241 o.es 1S2. se" 
Crta• 

11bl tiple 335 -0.47 151.84 

• Nivel de sl1nlflcancla CP< 0.001). 
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En cuanto al ¡rado de mestizaje, se puede apreciar en el cuadro 
Ntim. 12, que existi6 diferencia &ignificativa <P< 0.5> notlndo&e 
que a mayor erado de encaste, una mayor duraclbn en la cestaciOn 
Cl52 a 153> para las razas (5 y T>, no present&.ndose este 
fenbmono en la ra~a <A> . 

CUADRO 12 

Efecto del erado sangutneo sobro la duracibn de la Go&taciOn. 

Grado 
Raza uan1utnoo 

Alpina 1/2 125 

3/4 47 

7/8 110 

1/2 87 

3/4 32 

7/8 58 

To11enburc 1/2 62 

3/4 19 

716 36 

Nlvel d• •l1nlticancia <•> <P< O.OS> 
Pro•edlo 1•neral: 152.31 
Desvlaclbn e&tlndar rosidual1 2.72 • 
Coetlolente de delermlnacibn: 7. O • 

•3 

Cono tantee 
Ajustada& 

-0.15 152. 16b 

-0.35 151.96b 

-o. 18 152.13b 

-0.47 151. 84b 

-0.06 152.25b 

0.78 153.09ª 

-0.01 152.30b 

0.73 153.04ª 

1. 10 153.43ª 



5.6. ABORTOS • 

El porcentaje de abortos reportado para los tres 1enotipos en 
estudio fueron de 2.9, 3.0 y 11.5 " para la A, S y T 
respectivamente, siendo superior para la raza <T> existieron 
diferencias significativas entre A y S contra T <P~ 0.05l. 
<cuadro Ntim.13) 

CUADRO 13 

Porcentaje de abortos de acuerdo al tipo racial. 

Raza <Nl 

Alpln• 2302 

Saanen 1369 

Toggenburg 1132 

Los porcentajes con distinta literal •on 
diferentes <P~ 0.05>. 
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6.-DISCUSION 

6. 1. Pubertad. 

a) La fecha promedio de presentaciOn de celo par~ el primero 
y segundo celo fué el 29 de septiembre y 22 de octubre 
re•pectivamente, notAndose claramente el efecto de la estación 
reproductiva, a pesar de contar para el presente estudio con 
cabritas nacidas a partir del mes de noviembre a marzo. Datos 
similares son reportados en nuestro pa\s por Ramtrez-God\nez,Q.i 
tl (1967> y Vargas y Montiel <.19651, el primero con cruzas Alpino 
y Nubia y el segundo con Alpinas. En cabras Damasco, 
<Constantlnou, 19611 reporta que el 75~ de las cabritas presentan 
su pubertad entre los meses de octubre y diciembre, mientras que 
S•nchez <1960> Amoah y Bryant <1964>, reportan que par~ que l~s 
cabritas presenten &u primer celo durante el inicio de la 
actividad sexual se requiere que éstas tengan cuando menos, 6 
•eses de edad o que hayan nacido antes del 5 de ~arzo, Amoah y 
Bryant <1964), también reportan para cabras Saanen BritAnlcas 
•ometida• a una reducclOn en tas hora• tuz, fechas promedio a la 
pubertad entre a1oeto y septiembro, mientras que el grupo control 
to pre•entO en octubre, independientemente de ta tocha de 
naci•lento. 

b) La edad y pe•o promedio fueron de 281 y 304 d1a&, con 25.6 
y 26.3 K¡ respectivamente para el primer y segundo celo, sin 
eabar10 1 pueden notar•e lo• rangos que oscilan entre 151-378 dtas 
con peso da 16.S y 36.S para el primer celo respectivamente, 
dato• sl•ilares son reportados para la edad por Robinete (1967)¡ 
Prasad y Bhattacharrya <1976)¡ Constantinou <1981>; Rahman !.l. !.l. 
(1977>; Adu, t1. f..!.. (1979>; Bovillon y Rlcardeau <1975> y S&nchez, 
(1960) para ta raza Red Sokoto, Black Ben¡al, Damasco y Alpina 
Franceaa, respactlva••nte. Sin embargo, los datos de eata trabajo 
•on •upertore• a los reportados por Varias y Hontlel <1965>; 
Raml rez-Godlnez, l.!. tl ( 1965); HernAndez ( 1976> 1 YinC ( 19661 y 
Tymty•hev y Shiptlov (1986) para las razas Alpina, cruza& Criollo 
con Alpina y Nubia, Granadina, cabras Chinas y Rusas 
r••pectivamente. Pero son inferiores qua los reportados para 
cabras de la India y su• cruzas con Razas Suizas, donde se 
observa una mayor precocidad en las cru~as como lo informan Sands 
y HcDowell <1976>; Mehla y Mlshra C19BO>; Gupta y Grl <1963> con 
Beetal, Alpina y Saanen respectivamente. 

c> Efecto de la raza y Pubertad • 

Como se puede observar en el cuadro N~m. 2 las diferencias 
entre razas son sl¡nificatlvas tanto para la fecha, 1a edad y 
peso al primer estro, not•ndose la raza Toggenburg como la m~s 

precoz (menos 11 d\asl en compar~ciOn con el promedio general, 
mientras que la Alpina fué la m~s tardla <mks 8 dlas> 
prasentkndo&e el primer estro 19 dtas en la Toegenburg comparada 
con la Alpina; de igual forma la CT> es mhs 1 igera <menos 1.1 Kg> 
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y la lS) la mAs posada lmAs 0.5 Kg>. La literatura report~ que 
razas de talla peque~a son m~s precoces que las cabras grandes. 
notbndose asl en los estudios en cabras criollas reportadas por 
Ramlrez-Godlnez, !!,!.. i!.l.. <1967>; con edades y pesos de 166 dtas y 
16.4 Kg en Granadina 8.1 mes con pesos de 15.l Kg CHern•ndez, 
1978)¡ en razas Chinas, 4 a 6 meses CYlng, 1986>: en razas Rusas 
165.2 dlas con 12.2 Kg y en la cabra Pigmea que se presenta a los 
3 meses de edad <Shelton, 1978>. Datos similares a Jos 
encontrados en este estudio los reporta SAnchez, 1960; Bouill6n y 
Ricardeau, 1975; Vargas y Honttel, 1985¡ Amoah y Bryant, 1984 en 
razas de origen Suizo, 

d) Efecto de la época de nacimiento y Pubertad. 

El efecto del periodo de nacimiento fué altamonto 
significativo <P< 0.001> para todas I•• variables como se puede 
apreciar en el Cuadro Nbm. 2. Se observa que la& cabr•s nacidas 

los primeros perlados <noviembre-diciembre> presentan sus 
primeros estros a edades y pesos •ayeres qua los nacidos 
posteriormente. Estos datos concuerdan con loa reportados por 
s•nchez <19601 en cabra• Alpinas France•as, donde informa que las 
cabritas nacidas en marzo presentan 11.7 • meno• peso al primer 
estro, comparado• con los nacidos en febrero. Amoah y Bryant 
<1984), reportan en la raza Saanen Brtt•nica diferencia• de hasta 
33 dtas y 6 K& de peao entre cabraa nacida• en marzo-abril contra 
las nacidas en abril a junto, not•ndo•e claramente que la• 
cabritas nacidas cerca del inicio de la estaclOn sexual son mls 
precoce•. Esto demuestra claramente que el efecto del fotoper\odo 
es un factor importante que interviene en la pr•aenlaclbn de 
dicho par~metro, ya que lo• misaos autores al reducir el 
fotopertodo de 16 hora• luz a 10 horas • incrementar por ende la 
oscuridad de 6 a 10 horas, notan una dteatnuclOn de 13 dta• y 3,3 
Kg para la edad y peso a la pubertad, coaparada con los sometido• 
al régimen natural de fotop•rtodo de 16 horas luz y 6 de 
oscuridad. 

e> Efecto del nO•ero de parto de la madre y del tipo de 
nacimiento de la cabrita. 

Se puede observar en el presente estudio que no existio 
ninguna lnfluencla del tipo de naclaiento, ni del n~m0ro do parto 
de la madre, sobre la presentaciOn de la pubertad. ya que dicho 
hecho se basarla tebricamente en que las cabritas nacida• como 
simples o provenientes de cabras con ••yor nbmero de partos son 
m&s pesadas, lo que repercutirla en una mayor precocidad. sanchez 
(1980) no encuentra estas diferencias en cabras Alpina&, debido 
esto a que al someter a las cabritas a un 5i&tema do crianza 
artificial se anulan estos afectos. Los datos aqut pros0nta•los no 
concuerdan con lo reportado por Sands y McDowell <1978), que 
mencionan una mayor precocidad en cabritas provenientes do partos 
~nicos y de madres con mayor nOmero de pariciones. 
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6.2. Ciclos estrales. 

La dur•c1~n del ciclo astral normal. o&ci16 entre 19.9 y 20.6 
dta&. Dato& similares &on reportado& por varios autores en razas 
de ortaen lndb lBhattacharrya, ~ ~. 196L> en Ja raza Pashmina 
con 20.3 Sahnl y Roy <1967>, en la Barbar! reportan rangos de 17-
22 d1as; Ali.!ll, ª-.L. <19?3) 20 dta& en la Bla:ck Bengal: Rajkonwar y 
Boryohatn t1978J) 16 a 26 dlas para la raza. Assam y Parar <19631, 
18 • .4 20 • .4 dtas parp la cabra. Enana africana. sin emb¡;irgo. 
Otcher& y Nltrto <1975>, repoi-tan duraciones mayores con 24 dlas 
para la Enana africana del Oeste. En las razas de origen Suizo 
los ciclos astrales normales oscilan entre los 19-21 dlas como lo 
reportan Corteel <1962J y Carmenate (1977>, para la raza Anglo 
Nubia. Camp, tl !LL <1983>, reportan 21.5 dlas. En cu¿anto 8 la 
frecuencia en la duraclbn de los ciclos estrales, so encuentran 3 
tipo• de ellos, cla.stflcados en ciclos cortoa, norma.tos y largo&. 
La frecuencia para las 3 razas en estudio de los 3 tipos do ciclo 
fueron 6.6, 3.5 y 2.1: 92.3; a2.o~ 78,2; 1.0, 14.0 y 19.5 
r••pectivamente. Datos similares 60n reportados por Corte&! 
<1962) y Ramachandratah, 1.1:. ~ (1966>, donde mencionan una mQyor 
incidenaia de ciclos cortos al inicio de la actividad 
reproductlva y un tncremento de ciclos largos al finalizar dicha 
••taclbn. Ta•bién en cabr•• Sarb•ri, Pr•&ad y Bh~ttacharrya 
(1979>, reportan este fenbmeno y •encionan que •I ciclo eatral es 
••• corto •n cabra• j6venes que en adulta~ y que la presencia de 
ciclos corto• silenciosos, Csln manitestaciOn de colo) provocan 
ciclos lar1os, datos slmi lares son reportadas por Song, tl !!.l. 
<1966), quienes mencionan que los ciclos co~tos resultan de una 
recreslbn teaprana de un cuerpo lOtao prematuro, y demuestran quo 
a mayor dutaclbn del ciclo astral, los niveles de proceaterona 
aumentan. Ca•p, !!.. e..LC1983>, reportan clclos cortos con duraclbn 
de 6-5 dtas, de lo& cua1e& el 55• de ••to• ciclo• son 
anovulatorlos y deecrlbo una tasa ovutatori• de 3.1 y 2.2 por 
ciclo• con duraclOn normal y corta respecttvamento. Chemlneau 
t1986>, reporta que en la cabra Criolla de Guadalupe el 45" de 
loa ciclo• cortos tienen una duraciOn de 5 a a dla& y que en 
animal•& que son supJem•ntados dlaminuye esta frecuencia de 36 a 
27 " • 

6.3. Fertilidad. 

En el prosente estudio •e preaentaron ran¡os de fertilidad 
que oscilan entre &I 60 y eJ 91• para cabras de 2 a S anos 
respectivamente, not&ndose claramente una superioridad en cabr~s 

adu t tas. 

Datos •uperlores han sido reportados en nuestro pa15 por 
Pérez Dur•n 1 tl tl <1962>, en 4 raza.s techaras explotadélS 
int.enslvaaente (93 al 100 ")· Cata! y Awgichew '1981), reportan 
porcentajes tan altos de hasta el 100 ~para cabras de raza Adal 
que fueron sometidas a empadres con duraclbn de 4 semana&. 
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Singh y Singh, <1974), reportan para cabras Jamanapari ol 79.6' 
de fertilidad; Ali, tl tl <1973), para cabras Black Benga.1 
reportan datos del 85"' de parlciOn; Buend\a, ll tl (1984>, 
mencionan datos del 84 y 64 ~ de fertilidad para cabras 
suplementadas y controlas respectivamente; Menzles <1968>, 
reporta que el efecto del peso es menos dr•~tico en cabras 
jbvenes, que en las adultas sobre la fertilidad, ya que mientras 
tas cabras jbvenes con peso de Z9 Kg alcan~an una fertilidad de 
92~ en las adultas solo presentaron el 67~ • Tarnbién la época de 
empadre influye sobre la fertilidad como lo reportan "ishra, !!.!.. 
Ll <1984); Ferreira y Alves <1979> Van der ~esthuysen (1980>, 
cabras de Angora reporta fertilidades del 69"' para la época de 
empadre realizada en febrero y del 63"' para la de abril. De i¡ual 
manera, et efecto del tiempo de monta repercute sobre el nOmero 
de servicios. Este par•metro como to reporta Castillo C1967) y 
Singh, tl tl (1966>, en cabras Alpinas y Black Dengal 
respectivamente. Este Oltimo menciona nivele& de fertilidad del 
24.7 al 62.2"'• cuando dib un servicio entre 5 a 10 y 24-26 hora& 
después del inicio de la presentacibn del celo, sin embarco al 
dar Z servicio& entre 10-12 y 24-Z6 horas, incrementb la 
fertilidad ha•la el 94• <Castillo, 1967>. 

Los datos de este trabajo son diferentes a loa reportado• por 
Srlvastava y Pandey (1961>, ya que reportan mayor fertilidad 
para cabra• jOvene& ~ue en adulta& (75 contra 70~). Cabe hacer 
menclbn que laa cabras jOvenes •n el presente trabajo se 
empadraron en su aayorla al inicio de la actividad •••ual, donde 
se presentan aayor incidencia de ciclo• cortos, lo que 
posiblemente ocasiono di&minucibn sobre la fartilidad coao lo ha 
reportado Shelton <1961> y Camp, !!..!.. i!.l. (1963>. 

6.4. Prollflcidad • 

Los resultado• •obre prollficldad fueron analizados para 
edad, rllza, 1rado de encaete y estacibn de pariciOn. Para el 
primer caso se encontrb por lo tanto. 157 orlas por parto y se 
pudo notar un increaento del 15• entre cabras de 2 y 4 anos, con 
pro\ificidad de 1.50 contra 1.65 respectivamente. 

Este efecto ha sido reportado ampliamente por Parker <1976), 
para cabras Saanen Brit•nica& donde informa 1.40 y z.oo orla& por 
parto para cabras de primera y quinta ¡e&taciOn: Adu, tl U 
t1979>, reportan para la Red Sokoto 141 y 200"' para cabras de 
primer y tercer parto respectivamente. Los datos aqul presentados 
son en promedio li1eramente inferiores a los reportados por 
Hontaldo, 2.!_ itl. <1976> en México, donde informa rango& de 1.62 a 
1.70 cr\as por parto para razas de origen Suizo. 
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En cuanto al efecto racial los promedios por raza fueron de 
157,4, 166.0 y 153.7 para la <A,S,T> respectivamente, noth.ndose 
un l i¡ero incremento para la raza <S> sin existir diferencias 
significativas. Datos parecidos son reportados por Pérez- Durin, 
2!,. ª1.. <1962) y Salazar y Fierro <1969> y ll¡eramente inferiores 
que los reportados por Hontaldo, tl !!...!. <1976> y para la raza 
Saanen, por Epstein y Herz <1964> quienes reportan 1.90 crlas por 
parto. Sin embargo, GonzAlez, U tl <1974), para los miamos 
¡enotipos en Venezuela, informan de rangos inferlores:l33 a 1.47. 
En cuanto al grado de encaste, en la media sangre se encentro una 
ligera superioridad para las razas S.T. con 166 1 156 crlas por 
parto, notA.ndose la mA.xima prolificid<ld para los 3/4 do sangre en 
el caso de A y S con 163. Sin embar¡o, estos datos son stmt lares 

loa reportados por Gupta y Gri C19B3> quienes informan una 
mayor prolificldad para las cruzas Alpina por Beetal comparadas 
con las razas puras. Los datos de este trabajo son aupertorea 
lo reportado por Prakash y Singh C1986>, donde utilizaron cruzas 
A y S con Halabari, reportando una superioridad para la raza 
Halabarl, quien presentb un 44.7 ~do partos mbltiples contra 
33.7 y 40.2 para las cruzas A y S respectivamente. 

Datos ll¡oraoente superiores han sido recientomente 
reportados por Garcla Cl982> on Venezuela. donde las cabras 
nativas presentaron una prollficidad de 1.6 contra la& cruzas A, 
S, T y N con promedios de entre 1.6 a 1.7 crtas. 

Finalmente, en lo que se refiere a la época de parictbn, los 
datos globales son diferentes entre las techas a1rupadas, •tondo 
suportares para las cabras que son empadradas al fln de la 
estaclbn reproductiva, con 1.55 contra 1.63 , para los eNpadres 
de junio y agosto y los de octubre en adelante. Datos slmllRree 
son reportado& por Sin¡h, tl !!..l.<1962> ¡ Prasad, tl tl <1972>; 
Garcla <1962> y Van der Yesthuysen <1960), •ste bltimo en cabras 
de Angora repcrta una menor prollficidad al inicio de la 
actividad sexual. En cabrau Red Sokoto, Haumes•er < 1975>, reporto 
un porcentaje mayor en partos dobles al final de la nstaclbn 
roproductiva, a partir del mes de octubre on adelante. 

Los datos aqul obtenidos sucieren to informado por Sands y 
HcD01Jel l C1978>, que la época de paricibn, ast corno el incremonto 
en la proli!icidad se debe principalmente en los trbpicos a la 
disponibilidad alimenticia, ya que Singh y SenGar <1974), 
reportan un 70• de partos en los meses de octubre diclembre1 
\Jani, il tl C1980>, en cabras Jamnaparl menciona que el 60% 
presento celo en los meses de mayo a octubre, coincldiando con 
las épocas de lluvias. Garcla (1962>. reporta 1.62 crla& por 
parto y 1.69 para la estacibn 6eca y hbmeda resp&c~1vamante 

notAndose una diferencia significativa: datos &imilarP~ &on 
reportados por Singh y Sen¡ar Cl962l y Prasad, tl tl < 1972>. 
Hlshra, tl tl <1984>, en cabras Siroht reporta ma.yor tilfiil dn 
parlcibn en los mesas de mayo en adelante. 

49 



6.5. Lar10 de ¡estaclbn. 

La duraclbn de gestac10n promedio encontrada en e&te estudio 
fué de 152.3 dla&, no eMl&tiando diferencia significativa entre 
a1 1rupo de edades. Sin embargo, al analizar et efecto del nbmero 
de crlas al parto, •e ob•erva una diferencia •ignif icativa <P~ 
O.OS> para tas cabras qu• paren bnicoa y mOltiplea 
respectivamente con duracibn de 152.9 y 151.6 dlas de gestaciOn, 
coincidiendo con los datos reportados por Peaker (1976> y Jardim, 
!tl. ª-1 <1965> en cabras Saanen y cruzas Nubla, donde reportan 151 
y 146 dlas para cabra& con 1 y 4 crtas reapectivamente para el 
primer autor y 147 y 145 para 1 y 3 crlas para to reportado por 
el se1undo autor. 

En cuanto al 1rado de enca•te de loa 3 ¡enotlpos en estudio 
se pudo apreciar un incremento en el largo de ¡estacibn de 
acuerdo al avance da la absorclbn como se pudo apreciar en la 
raza S y T. E•tos datoa aon aimllares a los informes de Jardlm, 
tl tl (1965>, donde reporta 146-151 dlas de C•staciOn pa.ra tos 
1/2 y 718 de •angra An¡lonubla con Criollo. 

También se ha discutido el efecto del nOmero de parto sobre 
el larca de 1e•taciOn, notlndo•• un incremento ha•ta de un dla en 
cabra• de prl•er parto comparados con el segundo, Hi•hra §.!_ LL 
C1964), reporta en cabra• Sirohl que el largo de gestaciOn 
tambi6n es afectado por la época d8 parlclOn, sin embargo, esta 
variable no tu6 evaluada en este e9tudio. 

Finalmente, es importante recalcar que la raza influyo 
8randemente 80bre e•le parlmetro, &&l tenemOB que el periodo da 
1estaclbn tiende a ••r mayor entra mAa talla tenca la cabra y el 
efecto del 1enotipo del fato parece ser m&s lNportante que al do 
la madre <Surgle y Soma, 1970, citado por Ricardaau, 1961). 
Otchera y Nlmo <1975> informan para cabra• Enana• Africanas del 
Oa•te 141.3 dla• da caataciOn; Ali, !.!. e..l (1973) para la cabra 
Btack Ban1al 143 dla•; Prasad y Pandey (1962>, 144-145 dla• para 
la cabra Barbarl; Hlshra, -.!.. a..l. <1964) para la cabra Slrohl: 146-
147 dlaa; Hohamad y Grosaman <1964>; Peaker (1976>, para cabraG 
de ori1en Suizo en Estados Unido• da Norteam•rlca e Inglaterra 
155 dla•I notlndose claramente el efecto del tamano de la cabrn 
•obre al l&rco de ¡estaciOn. 

6.6. Abortos. 

El porcentaje de abortos en las diferentes razas utilizada• 
en este estudio fué de 2.9, 3.0 y 4.5• para la A , S y T, 
respectivamente, siendo superior, como se puede observar en el 
cuadro N~m. 13 para la Toggenburc. Sin embarco, esto• dato& son 
inferiores que loa reportado& para estas mismas raza• por Braun 
C19BO>r PaaKer (1976) quienes mencionan porcentajes do 15 y 4.7• 
re•pactlvaS1ente y por Jardim, tl !.l. C1965>, en cabras mestizas 
con Nubla y crlol1o con 8.59 y 19.3~ respectivamente. 
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Es importante se~alar que las pérdidas potenciales en el 
caso concreto de los caprinos llega a niveles muy altos, ya que 
estos incluyen a las hembras que por un sin nbmero de problemas 
no quedan prenadas y que en el caso de la cabra de Angora este 
porcentaje varia de 16 al 25~, seguido de abortos, 3.6 a 13.2%, 
mortinatos 1.9 a 11.e• y mortalidad peri y al destete con 6.9 y 
13.1'' , lo que nos dA una sumatoria de p{u·didas totales del 27. 4 
al 44.8• tVander ~esthuysen, 1960). En estos rangos se encuentran 
los reportes de Praead, tl tl<1979>, que en cabras Barbarl 
menciona 37.5~ para pérdidas embrionarias; Constantino <1962> 
para cabras Criollas menciona 52% de pérdidas embrionarias; Al
Yahab, !!!:.. !!l. <1961) en cabras Damasco 44% de pérdidas totRles; 
Srivastava y Pandey <1981), SO~ para pérdidas prenatales y 
reportan mayor· mortalidad para cabras con doble y triple 
ovulaciOn, as\ como mayores pérdidas en cabras jóvenes que 
adultas. 

Nair y Raja (1973), informan 16~ de pérdidas embrionarias que 
se suceden en los primeros 40 d\as de gestaciOn. En MéxicQ, 
Valencia, !.!., JU.. <1964> en cabras Criolla• reporta pórdidas hasta 
del 33.6• , mientras que Ro9ales 1 i..!:. !l. (1984) considerando 
pérdidas ovulares y embrionarias, menciona rangos del 15 al 19~. 
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7. CONCLUSIONES. 

En ba~e a resultados datos obtenidos en el presente tr3bajo 
se puede concluir que. le presentaolr..n de la pubortad est~ 
inrJuenciada por varios ractorGS, dentro d~ I~~ PU~I~~ 4e6t~~~n 

tos de tlpo racial, ya que la raza Toggenburg se revela como la 
mb.s preco~ C-11 d\as y 1.1 Kg> y que la Alpina pres13ntO la 
pubertad a una mayor edad y la Saanen tué la mbs pesada. 

Al considerar el efecto del per!odo de nacencia se p1Jed~ 

concluir que las cabritas nacidas en los primeros periodos 
presentan su pubertad a mayor edad y peso vivo t32 d\as y 3.9 kg• 
comparadas con las que nacen posteriormente, not~ndoso claramente 
el efecto de la estacibn reproductiva sobro la prcscntaciOn de 
dicho parAmetro. 

En cuanto al efecto del n~mero de parto de la madr~ y el tipo 
de nacimiento de la cabrita, no &o econtraron diferencias 
significativas. 

En lo referente a los ciclos astrales, se pudieron distinguir 
tres tipos de ciclos, clasificAndose por su duraciOn en ciclos 
cortos con duraciones menores a 16 d\as. ciclos normales con 
rangos de 16 a 25 d\as y ciclos largos mayores do 25 dlas , Al 
analizar sus frecuencias entre razas, se encontrb que ol 86.5~ de 
estos ciclos fueron clasificados como normales y ~nicamente ol 
A.8 y 6.6~ se fueron cortos y largos respectivamente. 

En lo referente a la fertilidad del macho en los diferentes 
~rupos raciales, se observaron rangos del BB al 91~ no 
existiendo diferencias entre ollas, pudiéndose concluir qúC al 
utilizar ~achos probados se garantiza una eMcelente fertilidad do 
los rebai'\os. 

En et caso de las hembras se pudo observar qt10 las cabras de 
y 5 ai'\os presentaron la mayor fertilidad con niveles da hasta 

91%, mientras que las cabras jOvanes solo alcanzaron niveles del 
60%, este fenbmeno pudo haber sido causado por ol tipo y Opooa de 
empadre que se realizb en este grupo do hembras. 

Al anal izar la prolificidad y los oteclos quo el l.:i 
intervienen, se pudo apreciar que las cabras do 3 a~os on 
adelante. presentaron rangos del 13 al 15'1. mllis proltficas, 
comparadas con las cabras de dos a~os de edad. 

En cuanto al grado do mestizaje de la cabra, parece disminuir 
la prolificidad conforme el grado de encaste se incrPmenta. 

El efecto de la época de parlci~n y su influencia el 
nOmero de cr\as, se pudo observar qua las pariciones 
correspondientes a los empadres ocurridos al final de la estacibn 
reproductiva presentaron una prolificldad superior. 
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En I~ duracibn je 1~ g9staci6n no se encontraron difgr~nci~~ 

al ana1\~ar el efectC1 de la ed.;¡d de la cabr~. $.in embargo, al 
avaluar eJ efeete d~I tama~o de la camada y el grado de eneaste, 
los animales ~resentaron diferencias, ya que las cabras que paren 
crJas (micas present<J.n una gestC1-cibn mayor, eomparadc.:i.s con lca.s 
que ge>stan dobles. Al incremental" el grado sangulneo do las 
cabras. la gestacibn se 3l~r&r· 

La pre~c~t&~!bn d~ nbortos en las ra:as du orte~n Su¡~o tué 
baja. ya que ose! lb entre el 3 y 4,5,, esto debic:!.o princip'3lmi::intt>
a\ sistema de exp!ot3cibn en el que fu~ron s0metidos los 
animales. as\ corno ~l nivel ~decuado d~ a\ime11t~clbn ,. el control 
de enferm~dades. 

As1 mismo S'J F'Ued!i! concluir que tndste ni;icesblild de seg•.d1· 
investigando lo~ par~metro~ aqu1 estudi~do~ t~jo condicioncF 
experimentales m~s estrict~s. ya que oo exp[ot~cion~~ comerciüle~ 
no pueden ser controlados algunos factores quP puedP~ influir ~n 

los resultados finale:;., .>sl mismo, se creu lo nece::;idad de 
separar cada uno de los factores con la finalidad de jerarquizar 
su impacto sobre la productividad de osta especie. 

Finalmente creemos que los parbmotro& aqul presontados puedon 
sor f~cilmeote superados, aplicando los conocimlontos actuales 
que &obr& esta especie so han generado en los ~!timos a~os. 
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