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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta a la separación social o 
materna en cabritos de 4 horas, 15, 30 y 45 días de nacidos. Así como, la 
influencia que tiene el  tipo de parto del que provengan. El estudio se realizó con 
40 cabritos de diferentes edades, formando 4 grupos experimentales; a 4 horas de 
nacidos, (N=10), 4 de parto simple y 6 cabritos de parto múltiple; 15 días de edad 
(N=10), 1 cabrito de parto sencillo y 9 cabritos de parto múltiple; 30 días de 
nacidos (N=10),  5 cabritos de parto sencillo y 5 de parto múltiple y de 45 días de 
nacidos, (N=10), 5 cabritos de parto sencillo y 5 de parto múltiple. Se aplicó una 
prueba de separación social estandarizada conformada por tres partes con 
duración de 5 minutos cada una. La primera en la que el sujeto experimental  se 
encontraba con su madre y con sus coespecíficos; la segunda se encontraba con 
la madre pero en ausencia de los coespecíficos y finalmente la tercera en donde el 
animal se encontraba con los coespecíficos pero en ausencia de la madre.  
En cuanto a la respuesta a la separación social y de la madre de los cabritos de 4 
horas de nacidos provenientes de partos múltiples. las frecuencias de 
vocalizaciones  altas fueron menores en la primera parte, que cuando se retiraba a 
la madre, (0.4±0.3 vs 13.4±4.2, p<0.04, Prueba de Wilcoxon). De la misma forma, 
para los partos sencillos la frecuencia de vocalizaciones altas fue menor en la 
primera parte de la prueba en comparación con la tercera (0.0±0 vs 21.0 ±8.0, P< 
0.008 Prueba de Wilcoxon). La comparación entre el tipo de parto se encontraron 
diferencias significativas en los animales provenientes de parto gemelar. En este 
sentido, hubo una frecuencia mayor en la parte de la prueba con la madre y sin 
coespecíficos. (0±0 vs 0.8±0.4. P< 0.05 Prueba de Kruskal-Wallis). 
En el grupo de 30 días de edad hubo una diferencia significativamente menor 
entre los animales de parto sencillo con los de cabritos de parto múltiple en la 
segunda parte de la prueba. (0±0 vs 1.8±0.9. P<0.018 Prueba Kruskal-Wallis).  De 
igual forma ocurrió en cabritos a los 45 días de edad (6.2±1.1 vs 11.8±1.8. 
P<0.058 Kruskal-Wallis). En cuanto al olfateo de objetos, durante la  parte de la  
prueba en que el sujeto experimental se encontraba con la madre y sin 
coespecíficos se obtuvo una frecuencia menor en los animales que nacieron de un 
parto múltiple. (0.3±0.3 vs 6.7±2.8. P<0.036 Prueba Kruskal-Wallis). Finalmente, 
los cabritos de parto múltiple respondieron con mayor intensidad cuando se 
quedaron en compañía de la madre y en ausencia del grupo,  en particular a las 4 
horas y a los 45 días de nacidos, aunque también en los de  30 días se obtuvo un 
registro mayor. 
En el presente trabajo se observó una mayor frecuencia de conductas de agitación 
por parte de los cabritos que provienen de partos múltiples como respuesta a las 
pruebas de separación materna  o social. Aunque solo fue en algunos grupos y en  
partes muy definidas de la prueba.  
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INTRODUCCIÓN 

En los animales domésticos, la supervivencia de la progenie es una de las 
principales características para la selección de reproductores, dentro de estas 
características, hay elementos, como son la conducta materna, las que favorecen 
la supervivencia y buen desarrollo de las crías hasta el destete. En mamíferos esta 
conducta permite la aceptación de la cría a la ubre y rechazo de las ajenas, por tal 
motivo es imprescindible que se desarrolle con rapidez un adecuado 
reconocimiento de la madre a la cría y viceversa, esto con la finalidad de que la 
madre no pierda tiempo con una cría ajena (Merino, 2006).  

Las cabras son una especie altamente gregaria, viven en grupos y pueden 
desplazarse por grandes distancias. Bajo temperaturas y latitudes subtropicales, 
ellas presentan una actividad reproductiva estacional durante el otoño. La 
gestación, dura alrededor de 150 días y los partos ocurren a finales de invierno y 
principios de verano. En muchas razas, las hembras paren uno o dos crías. A 
medida de que el parto se acerca, varios cambios conductuales pueden ser 
observados como son el aislamiento del resto del rebaño y la disminución de la 
conducta gregaria (Poindron et al., 1998; Poindron et al., 1997; Trejo, 2014). 

A los caprinos se les considera como una especie sociable que vive en rebaños 
como la mayoría de los ungulados. Aún en sistemas de producción intensiva las 
cabras nacen en grupos y se desarrollan en un ambiente social con estructuras 
jerárquicas muy fuertes y relativamente estables (Ortiz, 2008). 

La estructura física de los rebaños caprinos se compone de varias unidades 
familiares  pequeñas formados por dos o tres hembras adultas y sus crías, que se 
quedan con sus madres desde el nacimiento hasta los once o doce meses de 
edad, aunque los cambios en la relación madre-hijo puede ocurrir mucho antes 
(Miranda de la Lama, et al., 2010; Pelayo, 2013). 

Pocos partos han sido observados en cabras ferales o silvestres, pero en cabras 
domésticas no suelen durar más de tres horas. Pueden parir de uno a cuatro 
cabritos por parto, pero en cabras ferales suele haber mucha mortalidad en partos 
múltiples, aunque esto dependerá de las condiciones del medio ambiente (Kilgour 
y Dalton, 1984). 

Las cabras están dentro de las especies con crías que además de precoces se 
consideran escondidizas. El reconocimiento de la cría en los rumiantes está 
caracterizado por la existencia de un periodo sensible de aprendizaje que dura 
solo unas horas después del parto. En los caprinos, en las primeras horas 
después del nacimiento la madre aprende el olor de su cabrito y utilizará esta 
memoria para reconocerlo a corta distancia y permitirle el amamantamiento. 
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Posteriormente la cabra desarrolla una memoria acústica y visual de su cría que le 
facilita el reconocimiento a distancia y le permite vigilarla y cuidarla a varios metros 
de distancia (Romeyer et al., 1994). 

Esto pone énfasis sobre la importancia de un lazo de unión fuerte entre la madre y 
la cría para su supervivencia y también sobre la importancia  de que la cabra 
conozca su territorio. Es por esto que en cabras en pastoreo se recomienda no 
moverlas a un área nueva inmediatamente antes del parto, y que es conveniente 
que la zona tenga objetos sobresalientes y no sea plana y uniforme. En estudios 
realizados en cabras en estabulación los cabritos se separaron de sus madres 
aproximadamente 18 horas después del parto y posteriormente parecían estar en 
un sueño profundo la mayor parte del ciclo de 24 horas durante los primeros 7 
días de edad (Lickliter, 1984; 1985). 

Los caprinos son considerados animales gregarios con cierta independencia, aún 
así conforman grupos bien establecidos, existe evidencia que las madres tienen 
preferencia por las crías  por lo que al verse separadas o aisladas del resto del 
rebaño, despliegan una serie de conductas de agitación. En las cabras existe un 
vínculo filial entre la cría y la madre el cual permite la supervivencia de la cría y el 
cuidado exclusivo. El tiempo que dura esta filiación después del parto no se 
conoce con detalle y tampoco si se mantiene aún después del destete. Por lo que 
en el presente trabajo se pretende estudiar si existe alguna diferencia en los 
niveles de agitación en cabritos dependiente del tipo de parto del que provengan 
utilizando una prueba estandarizada de respuesta a la separación social (Poindron 
et al., 1997). 

  



4 
 

ANTECEDENTES 

La caprinocultura en México. 

La ganadería caprina en México representa una alternativa para la alimentación 
humana por sus múltiples ventajas: bajos costos de inversión inicial, poco espacio 
para su explotación, capacidad de aprovechar alimento que otras especies no 
pueden utilizar, gran aptitud para la producción láctea y altos índices de fertilidad y 
reproducción (Mayen, 1989). 

Las cabras son la especie doméstica que en menor medida contribuye en México 
al producto interno bruto, esto se debe a que los rebaños se encuentran en los 
estratos socioeconómicos más bajos de la población, en zonas de alta 
marginación social y de alta siniestrabilidad ecobiológica. Sin embargo, el sector 
ésta presentando un repunte económico por su competitividad en el marco de los 
tratados de libre comercio que México ha suscrito con diversos países, 
considerando la alta demanda de productos caprinos (Cuellar et al., 2012) 

Los principales productos caprinos son la leche y la carne; en general, encuentran 
mercado en México, en especial la carne de los animales pequeños, que es 
consumida como cabrito; o bien la de los adultos con la que se prepara birria. La 
leche, por su parte, experimenta mayores cambios en el mercado debido a su 
producción estacional (Cuellar et al., 2012). 

En México se utilizan básicamente cinco razas puras: Nubia, Saanen, 
Toggenburg, Alpina y Bóer, aunque predominan ampliamente las explotaciones 
con animales cruzados con estas razas o de raza indefinida, conocidos como 
criollos. Las cabras se concentran en zonas áridas, semiáridas (64%) y en el 
trópico seco, en la región agroclimática templada de México. Cabe hacer mención 
que el estado de Puebla ha impulsado la actividad caprina, y se ha convertido en 
la entidad federativa con más cabras; se elevó del segundo al primer lugar 
nacional (Cuellar et al., 2012). 

La caprinocultura en México, al igual que todos los países en condiciones 
similares de desarrollo no es considerada como una actividad económicamente 
formal y rentable. A pesar de la gran importancia que reviste poseer cabras como 
patrimonio y activo familiar, la actividad caprina a nivel empresarial apenas está 
surgiendo en nuestro país (Gurria., 2004). 
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Producción de leche caprina en México 

Existen regiones en el país donde la ganadería caprina tradicional de subsistencia 
se ha transformado en una actividad comercial moderna. Tal es el caso de la 
Comarca Lagunera y el Bajío, que poseen un desarrollo menos errático, más 
tecnificado y económicamente más productivo. La producción más importante de 
leche ocurre en los estados del norte y centro de la República: Coahuila, 
Guanajuato, Durango, Michoacán y San Luis Potosí, donde se obtiene alrededor  
del 82% de la producción láctea caprina nacional (Cuellar et al., 2012). 

Los tipos raciales caprinos que se emplean para la producción de la leche son la 
Alpina Francesa, Saanen y Toggenburg, y la raza Granadina en pequeñas 
cantidades. En los sistemas semi-intensivos hay presencia de fenotipos criollos y, 
sobre todo, de un amplio mestizaje de las razas lecheras mencionadas. Es difícil 
estimar el consumo de leche de cabra, ya que casi no se consume fluida, y gran 
parte se destina a dulces de diferentes clases, mientras que una pequeña parte se 
transforma en queso, producto cuyo consumo nacional se estimó, en 2010,  en 1.4 
kg/ habitante al año., se ha calculado que el 40% de la población no lo consume 
en un año (Cuellar et al., 2012) 

 

Producción de carne caprina en México 

La producción nacional de carne caprina en 2010 fue de 43, 867 toneladas con un 
valor total de la producción de 1,786,650,000 dólares. El consumo per cápita se ha 
estimado en 0.4 kg, cifra que debe tomarse con reserva, pues el sacrificio y 
consumo de ese producto cárnico lo realiza el mismo productor y es posible que 
los datos oficiales estén subestimados. Las épocas de producción de carne de 
caprino dependen del tipo de producto, ya sea el cabrito, el chivo cebado o la 
cabra de desecho (Cuellar et al., 2012). 

 

Ecología de la especie 

Las cabras pertenecen al grupo de los ungulados, dentro de la subfamilia de los 
Caprinos, en la familia de los Bóvidos (Bovidae), que a su vez está enmarcada 
dentro del orden de los Artiodáctilos, cuya clasificación se encuentra dentro del 
género Capra; de ahí que la denominación científica de la cabra montés sea 
Capraaegagrus, mientras que las cabras domésticas se agrupan bajo la 
denominación científica de Caprahircus (Sánchez, 2008; Dwyer, 2009). 
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Los caprinos son considerados animales curiosos y un tanto caprichosos, son 
bastante reactivos y exhiben un gran número de comportamientos exploratorios, 
por lo que olfatean, mordisquean y examinan todo lo que les llame la atención.Son 
animales inteligentes, sociables e independientes y,  en el caso particular de las 
cabras de montaña, un tanto agresivos, lo cual quizá refleje una adaptación 
evolutiva debido a las características medio ambientales en las que viven, en 
donde una gran habilidad competitiva les otorgaría una ventaja (Sisto, 2004; 
Andersen et al., 2008). 

 

Las cabras, viven en grupos y pueden desplazarse por grandes distancias. Bajo 
temperaturas y latitudes subtropicales, ellas presentan una actividad reproductiva 
estacional durante el otoño. La gestación, dura alrededor de 150 días y los partos 
ocurren a finales de invierno y principios de verano. En muchas razas, las 
hembras paren uno o dos crías. A medida de que el parto se acerca, varios 
cambios conductuales pueden ser observados (Poindron et al., 1998; Poindron et 

al., 1997). 

Las cabras domésticas representan una de las especies de granja más 
importantes ya que se encuentran distribuidas en todos los continentes a 
excepción de la Antártida y su población mundial está estimada en 800 millones 
de animales, por lo que constituyen cerca del 12% del total del ganado de 
mamíferos  domésticos del mundo (Fontanesiet al., 2010). Su amplia distribución 
corresponde principalmente a sus características genotípicas, las cuales se ven 
reflejadas  en su capacidad de adaptarse tanto a las condiciones medio 
ambientales como a los efectos de presión de la selección 

Otro de los motivos de su amplia difusión es quizá su capacidad de aportar tanto 
leche como carne, piel y fibras para consumo humano, así como el hecho de que 
pueden ser trabajadas en una amplia diversidad de medios ambientes incluyendo 
los que cuentan con una vegetación pobre, razón por la cual se encuentran más 
presentes en países de bajos ingresos  (cerca del 80% de la población mundial de 
cabras), particularmente en zonas tropicales de América, Asia y África, así como 
en zonas áridas y/o montañosas ya que soportan bien la humedad y el calor 
(Hafez y Hafez, 2000; Shimada, 2003; Sisto, 2004; Fontanesiet al., 2010; Debeuf, 
2011).  
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Conducta social 

El comportamiento social, son todas las interacciones entre dos o más individuos 
en un grupo que modifican la actividad del mismo cubriendo la función de la 
comunicación intraespecifica. Las relaciones sociales entre individuos de un grupo 
pueden ser transmitidas por una variedad de señales de comunicación, esta  juega 
un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de las conductas sociales 
(Miranda- de la Lama, et al., 2010). 

Los caprinos al igual que otros ungulados son naturalmente gregarios, es decir 
que forman relaciones estrechas con sus coespecíficos. El comportamiento social 
sirve para muchos propósitos, incluyendo la cohesión del grupo, la integración 
ecológica  y el cuidado entre los individuos (Miranda- de la Lama, et al., 2010; 

Pelayo, 2013). 

Los caprinos, son naturalmente gregarios y se caracterizan por tener una alta 
sensibilidad a estresores físicos y psicológicos. Por lo tanto, el aislarlos de su 
rebaño (que a menudo es inevitable en muchos de los manejos dentro de las 
unidades de producción) representa un estimulo estresante en estos animales (Al-
Qarawi y Ali, 2005). 

Conductas  agonistas 

Los vínculos entre individuos están en el centro de la evolución y en el 
mantenimiento de los grupos sociales (Stanley y Dunbar, 2013). Existen dos 
grandes presiones ecológicas que afectan a la evolución de la socialización: el 
riesgo de la depredación y la distribución de los recursos. La competencia puede 
llevar a una agresión intraespecífica y la dominancia social a solo interacciones 
con amenazas en lugar del contacto físico. En las cabras, el comportamiento 
agonístico se puede expresar como la agresión con contacto es decir, morder, 
golpear, o agresión sin contacto, es decir, muestras de amenaza, persecuciones, 
huidas (Fournier y Festa-Bianchet, 1995;Miranda- de la Lama, et al., 2010). 

Las interacciones agonistas también suelen incrementarse durante la época de 
actividad sexual en las cuales se desarrolla una intensa competencia entre los 
machos para cortejar a las hembras en celo. En las hembras se ha observado que 
también compiten y las cabras de un rango jerárquico más alto suprimen el celo de 
las subordinadas con el fin de reproducirse primero. Sin embargo, en los cabritos, 
la relación dominante-subordinado no está claramente establecida antes de la 
pubertad (Fierros, 2009). 
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Está bien establecido que en condiciones extensivas o salvajes, las cabras 
muestran una conducta de aislamiento preparto muy marcada (Rudge, 1970, 
O´Brien, 1983,1984).También hay una alta frecuencia de conducta agresiva 
reportada en cabras domésticas (Das y Tomer, 1997) especialmente en multíparas 
(Lickliter, 1985), ya que tienden a defender el lugar de parto y su camada de otras 
madres ajenas o cabras maternales (Lickliter,1985, Allan et al.,1991b). 

 

Las cabras dependen más en el olfato que de la vista, ya que es su sentido más 
desarrollado y es básico para el reconocimiento individual. Su capacidad auditiva 
es evidente por la cantidad de vocalizaciones que utilizan para comunicarse. La 
llamada de alarma o estado de alerta en los caprinos está caracterizada por una 
especie de trompetilla, acompañada de un movimiento brusco de la cabeza y 
golpe del suelo con una pata delantera, si esta llamada de alerta es dada por la 
madre, las crías de hasta una semana de edad se dejan caer en la maleza y 
saldrán sólo cuando su madre les dé una vocalización sorda y vibrante (Kilgour y 
Dalton, 1984). 

 

Etograma de la conducta materna. 

En todos los mamíferos, se puede considerar que la crianza exitosa de la progenie 
es un parámetro de mayor importancia. 

Por otra parte, el comportamiento materno podemos observarlo como un estado 
temporal en los mamíferos que va encaminado al cuidado de la progenie, ya que 
aumenta las posibilidades de supervivencia de la especie brindando protección 
materna y la principal fuente de alimentación de la cría. En los caprinos y ovinos 
ha sido ampliamente estudiado, dada la importancia económica de las especies. 
De ésta manera podemos considerar la conducta materna como todos aquellos 
cambios ocurridos en la madre durante un estado fisiológico determinado que 
culminan el ciclo reproductivo y que están encaminados a la atención y cuidado de 
las crías (Terrazas, 2008). 

En las cabras el etograma de la maternidad está compuesto por una serie de 
conductas que aparecen en forma ordenada, antes, durante, y después del parto, 
aunque su frecuencia puede variar por factores como la experiencia de otros 
partos, el tamaño de la camada o el estado nutricional de la hembra al momento 
del parto (Soto et al.,2010). 
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Conductas preparto. 

A pesar del gregarismo de las cabras y las ovejas estos animales muestran una 
tendencia a aislarse del resto del rebaño antes del parto y esto lo hacen de 15 
días a 4 horas antes de este evento. Este cambio drástico en la conducta social en 
ovejas y cabras se da al momento del parto. Por ejemplo, las borregas separadas 
de sus congéneres al siguiente día del parto, no responden al aislamiento social 
con los signos de comportamiento habituales mostrados  en hembras no preñadas 
y no lactantes, siempre y cuando se mantenga con su cordero (Poindron et 

al.1997). Ésta conducta, permite que la madre no responda de manera adversa al 
aislamiento, ya que esto podría tener un efecto negativo en la formación del 
vínculo madre-cría (Fierros, 2009). 

Cuando se aproxima el momento del parto la cabra está más nerviosa, vocaliza 
frecuentemente y se separará del resto del grupo si tiene oportunidad. Si ésta 
confinada rascará el piso o la cama con las patas delanteras y a medida que se 
aproxime el parto se echará y levantará continuamente con signos de pujo. Otro 
signo de parto es la intolerancia de otras cabras (Kilgour y Dalton, 1984., Lickliter, 
1984/85; Haenleinet al., 1992; Ramírez et al., 1995). 

Conductas al parto 

En la mayoría de las hembras de los mamíferos, incluidas las cabras, se ha 
reconocido tres fases dentro del proceso del parto. Una de preparación o 
prodrómica, otra de expulsión de la cría y por último, la expulsión de la placenta 
(Soto et al.2010). 

En la primera fase la hembra puede adoptar una conducta similar a la observada 
cuando va a orinar o defecar. La cabra se echa y se levanta varias veces sobre el 
mismo lugar y emite balidos de baja intensidad, pero al igual que otras conductas 
pueden pasar desapercibidas. El final de esta etapa está marcado por la aparición 
de la bolsa amniótica o bolsa de aguas a través de la vulva. Este signo es una 
señal inequívoca de que el parto es inminente en poco tiempo. En condiciones 
normales la cabra parirá en pocos minutos, aunque este tiempo se puede alargar 
en cabras sin la experiencia de otros partos, que gesten solo una cría o que esta 
sea de un tamaño mayor al promedio (Soto et al., 2010).  

En estudios realizados por O`Brien (1984) en cabras salvajes se observó que 
normalmente éstas paren durante el día y los sitios de parto estaban en áreas que 
usaron en el periodo anterior, por la manada y cerca del campamento nocturno 
tradicional. El lugar del parto estaba a menudo protegido, ya que era relativamente 
más baja la velocidad del viento e intensidad de la luz, era más confortable y 
buscaban lugares con formas verticales (O`Brien, 1983). En el día de parto hay 
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contacto intensivo e interacción entre la madre y la cría, la madre permanece 
cerca del neonato de 94 a 150 minutos normalmente (O`Brien, 1984). 

 

Conductas posparto 

Inmediatamente después del parto se requiere de un contacto constante sin 
interrupciones entre la cabra y su cría, con muchos lamidos y olfateos por parte de 
la cabra, para la formación de un lazo de unión temprano (Kilgour y Dalton, 1984). 
Durante la primera hora después del parto, la cabra cuida de manera exclusiva e 
intensiva a su cría favoreciendo la viabilidad y creando el vínculo filial a partir de 
ese momento. El lamido inicial le proporciona a la cabra un conocimiento profundo 
acerca de su cría. Este reconocimiento materno a través del lamido persiste 
durante las primeras horas después del parto y han sido descritos en varios 
ungulados domésticos (Ramírez et al.,1996,1998). 

 

Inmediatamente después del parto la cabra lamerá al cabrito para limpiarlo y 
estimularlo. La cabra puede dar un “llamado de parto” que consiste en un balido 
corto de tono bajo dirigido hacia su cría o en respuesta al llamado de cualquier 
cría. Si se le acerca cualquier cabrito extraño lo rechazará (Kilgour y Dalton, 1984; 
Haenlein et al., 1992). 

La madre aprende el olor de su cabrito y utiliza esta memoria para reconocerlo a 
corta distancia y permitir el amamantamiento. Posteriormente la cabra desarrolla 
una memoria acústica y visual de su cría que le facilita el reconocimiento a 
distancia. Debido a los cambios en la estructura de las vocalizaciones que se da 
en la maduración de los cabritos, las madres tienen que aprender las diferentes 
versiones de llamado por parte de sus descendientes a lo largo de su crecimiento 
con el fin de mantener ese reconocimiento. Las vocalizaciones de baja frecuencia 
tienen un papel muy importante en la formación del vínculo materno, ya que una 
pobre expresión de este vínculo puede terminar en el bajo peso del cabrito o en su 
muerte (Ruiz-Miranda, 1993; Poindron, et al., 2007; Fierros, 2009; Briefer,et al., 

2012; González,2014). 

La conducta materna está relacionada con el tamaño de la camada, ya que 
existen algunas discrepancias entre la limpieza y cuidado de los neonatos debido 
al orden de nacimiento de las crías (Fahmy,1996). En un estudio realizado en 
ovejas la duración de la conducta de lamido de cada cordero disminuyo con el 
orden de nacimiento (Altroshi y Osterber. 1979). 
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La importancia del reconocimiento temprano de las crías propias y el rechazo de 
las extrañas llamado “etiquetado materno”, donde el lamido inicial de la cría no 
sólo va dirigido a la estimulación de la respiración y la limpieza, sino que también 
la etiqueta para poder reconocerla posteriormente (Gubernick, 1980). 

 

Limpieza del cabrito 

Tanto en cabras y ovejas la madre empieza a limpiar al recién nacido después de 
su expulsión, conducta que depende de la atracción de la madre por el liquido 
amniótico (Levy et al., 1983; Levy y Poindron 1984,1987; Ramírez et al., 1998; 
Sambraus y Wittmann 1989). En casos de parto múltiple, por lo general el interés 
de la madre cambia hacia el segundo recién nacido poco después de la expulsión, 
pero sin dejar de cuidar totalmente al primero, lo cual asegura una buena 
aceptación de ambos a largo plazo (O`Connor y Lawrence, 1992).  

En otro estudio se observó que después de la expulsión de la cría, las cabras 
olieron y empezaron a lamerla, la región más intensa del lamido fue la anal y del 
ombligo; a veces el lamido era tan fuerte que el cabrito era alzado y quedaba 
volteado sobre el otro lado de su cuerpo; si alguna otra cabra intentaba oler o 
lamer al  cabrito era agredida por la madre (Sambraus y Wittmann 1989) cuando 
se encuentran problemas de aceptación de la cría en la etapa temprana de la 
relación madre-cría, se debe generalmente a la experiencia materna (primeriza), 
en tales casos, las perturbaciones pueden ser limitadas a un retraso en la 
limpieza, o un rechazo temporal del recién nacido a la ubre, asociado con una 
conducta agresiva (mordidas, golpes y amenazas)(Poindron y Le Neindre 1980). 

Vocalizaciones 

La estimulación reciproca y comunicación entre la madre y la cría juegan un papel 
crucial en la regulación de las relaciones maternales. Si se ve a la comunicación 
“como el proceso por el cual la conducta de un individuo afecta la conducta de 
otros” (Altmann, 1967), de los elementos sensoriales que mayor participación 
tienen en este tipo de relación se encuentra  la actividad vocal. Por ejemplo, en 
ovejas y cabras se ha demostrado que una vez al parto tanto la madre como la 
cría tienen una intensa actividad vocal, la cual podría estar jugando un papel de 
comunicación entre la madre y la cría, y también ser un elemento de aprendizaje 
mutuo (Dwyeret al., 1998; Serafin et al., 2003). Después del nacimiento, la madre 
emite balidos bajos, lame a su cría y la acepta a su ubre desde sus primeros 
intentos de amamantarse. Por su parte la cría rápidamente empieza a emitir 
vocalizaciones, durante las primeras horas después del parto  la madre y el 
neonato mantienen un contacto estrecho, y cualquier separación espacial de su 
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prole induce respuestas de agitación, emisión de balidos altos y una actividad 
motora alta de ambos animales (Lickliter, 1984c).En cabras se ha observado que 
existe una gran actividad vocal durante las primeras horas postparto, tanto en la 
madre como en las crías (Terrazas, 1999; Terrazas et al, 2003). 

Amamantamiento 

La búsqueda de la ubre es la primera conducta que realiza cualquier mamífero 
recién nacido, lo cual es de suma importancia para la supervivencia (González-
Mariscal y Poindron, 2002). Esta conducta le permite obtener la energía, las 
proteínas y agua necesaria para su crecimiento en una etapa en la cual él 
depende totalmente de su madre (Nowak y Poindron, 2006). Pero la succión tiene 
también otra función fundamental para el recién nacido, constituye un fuerte 
reforzador del aprendizaje como es el reconocimiento de las características de la 
madre (Nowak et al., 1997). El vínculo selectivo ayuda a que, en menos de dos 
horas la madre aprenda a reconocer a su cría y entonces rechaza cualquier cría 
que intenta amamantarse, de manera agresiva. De la misma manera la cría 
aprende a reconocer a su madre en aproximadamente doce horas, dirigiendo sus 
intentos de succión hacia ella. La respuesta inicial de los cabritos es buscar una 
superficie ventral sin pelo. Cuando la encuentran, comienzan a realizar 
movimientos de succión. Los cabritos se establecen rápidamente en un pezón y 
rara vez hay amamantamiento no nutritivo. Los cabritos suelen mamar de un lado 
o debajo de la cabra, con sus patas traseras de lado de la cabeza de la cabra. Se 
ha observado que durante los períodos de amamantamiento fuertes los 
movimientos de la cola de los cabritos corresponden con las frecuencias de 
succiones (Lickliter, 1984, 1985,  Ramírez et al., 1995).    

En estudio realizado por Martínez et al., (2009) en cabras de la raza Murciano- 
Granadina observaron que el tipo de parto (sencillo o múltiple) afecta el 
amamantamiento. Comparado con los cabritos gemelares, las crías de parto 
simple intentaron amamantarse más tarde (22.45 vs 34.76 min) y lo han logrado 
más tarde (25.69 vs 37.32 min respectivamente). 

El tiempo total de amamantamiento en la primer lactancia  fue más corta en 
cabritos de parto sencillo que en cabritos de parto gemelar (16.11 vs 22.26 seg.)  

CONDUCTAS AFILIATIVAS DEL CABRITO HACIA LA MADRE 

Comportamiento escondidizo en cabritos 

Una de las principales diferencias en el comportamiento de ovejas y cabras es que 
los corderos siguen a sus madres  mientras pastan (y por lo tanto se les describe 
como seguidores). En cambio los cabritos, al igual que los terneros, no siguen a 
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sus madres, si no que permanecen escondidos mientras ellas pastan 
(permanecen acostados fuera del rebaño). La cabra adulta abandona a su cría 
durante periodos de 1 a 8 horas, y luego vuelve al lugar preciso junto a ella. La 
mamá cabra  emite una llamada de tono bajo, que indica a la cría que debe volver 
con su madre. En la conducta del cabrito, la fase de permanecer acostado lejos 
del rebaño dura entre tres días y algunas semanas. Tras este periodo, en el que la 
cría permanece escondida, la cabra adulta y el cabrito emiten balidos para 
mantener el contacto mientras pastan o se desplazan (Lynch et al., 1992). 

En un estudio realizado por Lickliter (1984ab) se observó que las crías de cabras 
domésticas durante la primera semana de vida, desplegaron la conducta de 
ocultación después del parto. Los cabritos dejaron a su madre y el lugar de 
nacimiento para ocultarse, dejando su escondite solo para amamantarse y 
explorar el área alrededor del escondite. Estos periodos de contacto madre-cría 
fueron iniciados por la madre al acercarse al escondite, donde se encontraba su 
cría, emitiendo balidos bajos que fueron contestados por la cría; también se 
observa que las cabras visitaban a sus crías en un promedio de 6 veces al día es 
decir que pasan la mitad del día al cuidado de los cabritos, por otro lado, no se 
observo que las madres descansaran cerca de donde se ocultaba su cría; estas 
mantenían una distancia considerable donde podían observar el escondite 
(Lickliter y Heron, 1984a).también se ha observado que las madres se quedan con 
sus crías en esta fase de intenso contacto madre-cría el cabrito entra en la fase de 
ocultación, durante la cual la madre regresa solamente para alimentarlo en 
intervalos que varían entre los 90 minutos y las 8 horas. Esto depende de las 
condiciones en las cuales se encuentran los animales: silvestres, extensivas o 
intensivas (Rudge, 1970; Lickliter, 1984ab). Sin embargo, se ha observado que 
cabritos que no cuentan con lugares para ocultarse, buscan una superficie vertical 
como son: cercas, bardas, rejas o comederos para acostarse (Lickliter, 1985), 
después de esta fase de ocultación, que dura generalmente menos de una 
semana (Rudge, 1970; Allan et al.,1991b), el cabrito acompaña a su madre en 
desplazamientos sin embargo, el grado de asociación parece ser más marcado en 
condiciones extensivas (Rudge, 1970; Allan et al.,1991b) que cuando las cabras 
se encuentran en confinamiento ( Lickliter, 1984b).  

CONDUCTAS DE SOCIALIZACIÓN EN CABRITOS 

El reconocimiento social es muy importante para el mantenimiento de la estructura 
social en esta especie, el cual se basa mayormente en señales visuales, vocales y 
olfativas. Adicionalmente se sabe que dependen principalmente de su olfato ya 
que es su sentido más desarrollado el cual, entre otras cosas, le es básico 
también para la actividad sexual (Sisto, 2004; Kaminski et al., 2005; Kjoren, 2012; 
Miranda- de la Lama y Mattiello, 2010). 
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Son animales inteligentes, sociables e independientes y,  en el caso particular de 
las cabras de montaña, un tanto agresivos, lo cual quizá refleje una adaptación 
evolutiva debido a las características medio ambientales en las que viven, en 
donde una gran habilidad competitiva les otorgaría una ventaja (Sisto, 2004; 
Andersen et al., 2008). 

En los caprinos uno de los lazos sociales más fuertes es el que se forma entre la 
madre y su cría, el cual suele desarrollarse dentro de periodos muy breves, como 
en el caso de cabras ferales, en donde se han reportado lapsos tan cortos como 5 
minutos inmediatamente después del parto (Rudge, 1970; Lickliter y Heron, 1984). 
También es bien conocido que los cabritos forman relaciones sociales con otros 
individuos aparte de su madre dentro de periodos cortos tras el nacimiento, ya que 
al nacer dentro de un grupo estos individuos se desarrollan dentro de un medio 
ambiente social (Lickliter, 1987; Lyons et al., 1993). 

El periodo de socialización está considerado como un período sensible del 
aprendizaje que se caracteriza porque las crías aprenden a interactuar con su 
madre, hermanos y demás miembros del rebaño, así como a formar relaciones 
sociales. Durante esta etapa se desarrolla el juego y las estrategias a adoptar en 
los encuentros agonísticos. Si bien no está establecido exactamente  el momento 
en el que ocurre en los caprinos, se considera en forma general que esta 
precedido por otros dos periodos, el neonatal y el transaccional que son periodos 
donde se presentan nuevos comportamientos a medida  que se desarrollan sus 
órganos sensoriales durante los primeros días de vida(Galindo, 2004b). 

 

CONDUCTAS DE AGITACIÓN NORMALES EN CABRITOS 

Se considera que el contacto social durante el desarrollo de la cría tiene influencia 
sobre el comportamiento adulto (Maier, 2001). 

Los cabritos logran formar grupos sociales cohesivos con otros cabritos durante la 
segunda y tercera semana de edad, debido a que su comportamiento escondidizo 
les confiere un mayor potencial de respuesta social ante coespecíficos durante los 
periodos de ausencia de la madre. Por tal motivo, es posible que a esta edad la 
asociación con compañeros de la misma edad, más que con adultos, puede influir 
sobre la cohesión social de grupo ya en edad adulta, sugiriendo al mismo tiempo 
la necesidad de determinar cuál de éstas interacciones sociales tempranas influye 
sobre las capacidades sociales que emergen durante esta fase sensible del 
desarrollo (Lickliter, 1987).  



15 
 

Napolitano et al (2003) encontró que corderos criados artificialmente que eran 
separados prematuramente de sus madres, trataban de compensar la ausencia 
materna con sus compañeros de grupo dada las características del gregarismo 
propia de la especie, por lo que eran capaces de desarrollar  un mayor número de 
interacciones sociales con sus compañeros, mientras que los corderos criados  
por sus madres mostraban una menor motivación para establecer nuevas 
relaciones sociales entre ellos. 

En caprinos Boivin y Braastad (1996) consideraron que durante la etapa de 
lactancia, las cabritas pueden ser más susceptibles a formar nuevos vínculos 
sociales motivados ya sea por su necesidad de compañía o por su necesidad de 
adoptar una madre. 

DIFERENCIAS DEL DESTETE EN ESTADO SILVESTRE Y EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

En condiciones naturales, el destete de los animales jóvenes se produce a edades 
variables de acuerdo con los recursos disponibles y el momento de la llegada de la 
próxima cría de la madre. Generalmente el destete se asocia con una disminución 
del contacto entre la madre y la cría joven. Sin embargo, los lazos entre estos 
pueden persistir más allá del destete y más allá del nacimiento de la posterior 
descendencia. Por ejemplo en ovejas se ha reportado el mantenimiento de las 
asociaciones de sus corderos de hasta 2.5 años de edad, mucho después del 
destete y del parto siguiente (Newberry y Swanson, 2008). 

Los estudios sistemáticos  carecen de las correlaciones neurobiológicas del 
desapego entre las madres y sus crías durante el proceso gradual del destete y la 
dispersión de los individuos de forma natural. Sin embargo, el aumento de la 
independencia de los animales jóvenes a medida de que exploran áreas nuevas, 
pasan más tiempo en busca de alimento, desarrollan vínculos sociales más 
amplios y la correspondiente disminución en la frecuencia de la lactancia y 
acicalamiento, puede esperarse a que resulte en una reducción de la oxitocina, la 
prolactina y la liberación del opioide estimulado por las interacciones madre-cría 
(Newberry y Swanson, 2008). 

El destete fisiológico empuja a un proceso social en la cría joven comenzando de 
manera temprana, siendo evidencia por la formación de guarderías o grupos de 
guarderías. En las cabras salvajes, la formación de guarderías es el primer signo 
de un debilitamiento en el vinculo madre-cría joven. Una guardería se forma 
cuando los animales jóvenes de diferentes edades y de ambos sexos se unen en 
grandes grupos que no incluyen a sus madres. Hay poca información sobre la 
relación entre las madres y sus crías durante el final de la lactancia y el destete, 
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que parecen tener lugar en la naturaleza entre los 3 y los 6 meses de edad (Bon y 
Campan, 1996;  Miranda de la Lama et al., 2010).  

MORTALIDAD EN CABRITOS ANTES DEL DESTETE 

La tasa de mortalidad en cabritos antes del destete es la mayor preocupación para 
el bienestar animal en la producción caprina. Esta variable, varía mucho de 
acuerdo al tipo de producción (intensivo o extensivo) y las condiciones de manejo. 
De hecho este valor puede variar en rangos de 7 a 51 % (Mellor y Stafford. 2004). 
Recordando que el mayor número de muertes ocurren durante el primer y 
segundo día de vida (mortalidad neonatal), algunas variables aleatorias tales 
como, peso al nacer, sexo, tamaño de la camada afectan a la mortalidad antes del 
destete (Wilson, 1986; Awemu et al., 1999; Marai et al.,2002). 

Al mismo tiempo, la tasa de supervivencia de los cabritos dependerá de la 
atención materna y la actividad del recién nacido para garantizar la succión. El 
comportamiento materno y la actividad del cabrito influyen en la mortalidad 
neonatal. Alexander y Petterson (1961) atribuyen 14 % de la muerte de corderos al 
abandono materno, 33 % a comportamiento del cordero y 52 % a la combinación 
de los factores. 

En estudio realizado en cabras de la raza Murciano Granadina observaron que el 
tipo de parto (sencillo o múltiple) afecta en los intentos y tiempo de la puesta en 
pie de los cabritos, intentando pararse más rápidamente los cabritos de parto 
simple que los de parto gemelar (7.05 vs 9.08 min. Respectivamente) (Martínez et 

al., 2009). 
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OBJETIVOS:  

General 

1) Estudiar si el tipo de parto (simple o múltiple) afecta la respuesta a la 

separación de la madre o de conspecíficos en cabritos antes del destete. 

Particular 

1) Estudiar si el tipo de parto (simple o múltiple) influye sobre la presentación de 

las conductas típicas de agitación en cabritos de 4 horas,15 ,30 ,45 días de 

nacidos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar de estudio 

El presente trabajo se realizo en el modulo de caprinos del Centro de Enseñanza 

Agropecuaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM y en el 

laboratorio de reproducción  y comportamiento animal de la Unidad de 

Investigación Multidisciplinaria (UIM), Estado de México. Cuya ubicación 

geográfica es 19° 14’ latitud norte y 99° 14’ longitud poniente con los meridianos 

99° 88’-99° 45’ sur y una latitud de 2250 msnm (García, 1973). 

El estudio se realizó con 40 cabritos lactantes de distintas edades según el 

experimento (4 horas de nacido, 15, 30 y 45 días de nacidos) de la raza Alpino 

Francesa. Formando 4 grupos  con 10 animales cada uno, con cabritos de parto 

simple y de parto múltiple en cada uno de los grupos. Los cuales se encontraron 

en un sistema de estabulación con alimento y agua a libre acceso. 

En el presente trabajo se utilizaron y analizaron vídeo grabaciones de un grupo de  

cabritos y sus madres a los cuales se les asigno los siguientes tratamientos. 

Animales 

Un grupo de (N=10) cabritos con 4 horas de nacidos. Correspondientes a 4 

cabritos de parto simple, y, 6 cabritos de parto múltiple. 

Un grupo de (N=10) cabritos de 15 días de edad. Correspondientes a 1 cabritos de 

parto simple, y, 9 cabritos de parto múltiple. 

Un grupo de (N=10) cabritos de 30 días de edad. Correspondientes a 5 cabritos de 

parto simple, y, 5 cabritos de parto múltiple. 

Un grupo de (N= 10) de cabritos de 45 días de edad. Correspondientes a 5 

cabritos de parto simple, y, 5 cabritos de parto múltiple. 
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A los cuales se les practicó una prueba de separación social estandarizada a 20 

metros del lugar donde viven los sujetos,  de acuerdo a la metodología descrita 

por Poindron,et al.,1997. La cuál consiste en colocar al sujeto  experimental junto 

con su madre en un corral de dos por dos metros con cuadrantes de uno por uno 

metros dibujados en el piso y sus coespecíficos alrededor por fuera del corral. La 

prueba consistirá de tres partes; en la primera parte el sujeto estará con la madre 

y con coespecíficos alrededor del corral; en la segunda parte el sujeto estará con 

la madre, y sin coespecíficos; en la tercera parte el sujeto estará solo en el corral y 

con coespecíficos alrededor.Cada parte de la prueba tuvo una duración de cinco 

minutos.  

En donde se midieron las siguientes conductas: 

Vocalizaciones Altas El animal abre el hocico 

Bajas El animal permanece con hocico cerrado 

Actividad 

locomotriz 

Cambios de lugar Cambio de cuadrante 

Intentos de 

escape 

Patas delanteras sobre reja 

Otros Oler objetos Pegar nariz a cualquier objeto 

inanimado 

Oler 

coespecíficos 

Pegar nariz a coespecíficos 

Eliminaciones Micción o defecación. 

 

Una vez recaudada y revisada la información, Se hizo el análisis estadístico de las 

diferencias del tipo de parto de la cabra sobre la respuesta a la separación 

materna o  social en cabritos antes del destete. 

Análisis Estadístico 
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Los datos de la prueba conductual fueron analizados mediante estadística no 

paramétrica utilizando las pruebas de Friedman y Wilcoxon para comparar las 

variables entre las diferentes partes de la prueba y Kruskal- Wallis para la 

comparación entre los distintos tipos de parto, y las diferencias entre las edades 

(Siegel, 1988). Para el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico 

SYSTAT versión 13.0. 
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RESULTADOS  

Vocalizaciones en respuesta a la separación social y de la madre 

 

A continuación se describen los resultados de la frecuencia de vocalizaciones en 
cabritos sometidos a tres diferentes situaciones experimentales de prueba: con su 
madre y coespecíficos, con su madre sin coespecíficos y sin su madre y con 
coespecíficos. 

 Vocalizaciones altas  

Grupo 1 (4 horas de nacido) 

En la tabla 1 se pueden observar las frecuencias de los balidos altos emitidos por 
los cabritos de este grupo en las tres partes de la prueba. Para el caso de las crías 
de  los  partos sencillos no hubo diferencia significativa entre ellos. Sin embargo, 
para los cabritos provenientes de partos múltiples,  las  frecuencias de 
vocalizaciones  altas fueron menores en la primera parte, cuando el sujeto 
experimental se encontraba con su madre y sus coespecíficos en comparación, 
con la tercera parte de la prueba en que se retiraba a la madre,  (0.4±0.3 vs 
13.4±4.2, p<0.04 Prueba de Wilcoxon). 

 

Tabla1. Presentación de balidos altos en cabritos a las  4 horas de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos altos Balidos altos Balidos altos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0.3 ± 0.3 0.3 ± 0.3 1.7±1.7      
Múltiple 0±0 a 0±0 a 13.4±4.2 b 
Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas 
(p<0.043 Prueba de Wilcoxon, p< 0.018 prueba de Friedman) 

 

Grupo 2 (15 días de nacido) 

De la misma forma para los partos sencillos hubo una diferencia significativa entre 
la primera parte de la prueba y la tercera parte siendo mayor la frecuencia de 
vocalizaciones altas en esta última (0.0±0 vs 21.0 ±8.0, P< 0.008 Prueba de 
Wilcoxon). 
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Tabla2. Presentación de balidos altos en cabritos a los 15 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos altos Balidos altos Balidos altos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0.±0. a 0.±0. a 21.0±8.0 b 
Múltiple 0.4± 0.3 4.5±2.9 43.2±15.0 
Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.008 Prueba de Wilcoxon, P< 0.003 Prueba de Friedman) 

Grupo 3 (30 días de nacido) 

A esta edad no existió diferencia significativa entre los animales 
independientemente del parto del que provengan. 

Tabla 3 Presentación de balidos altos en cabritos a los 30 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna.  

Tipo de parto Balidos altos Balidos altos Balidos altos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0±0 0±0 0.8±0.5  

Múltiple 0.2±0.2 0.4±0.2 3.0±2.5 

 

Grupo 4 (45 días de nacido) 

En este caso existió diferencia en las crías de parto sencillo, en la frecuencia de 
vocalizaciones altas en la comparación de la primera parte de la prueba contra la 
última en donde se encuentra con coespecíficos y ausencia de la madre, siendo 
mayor en esta última. 0.2±0.2 vs 3.8±3.0. P< 0.06 Prueba de Wilcoxon. 

Misma situación ocurre al comparar los animales provenientes de parto múltiple, 
entre la primera y la última parte de la prueba, siendo mayor en esta. 2.0±1.5 vs 
13.8±9.7. P<0.078 Prueba de Wilcoxon. 

Tabla 4 Presentación de balidos altos en cabritos a los 45 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos altos Balidos altos Balidos altos 
 Con su madre y Con su madre sin Sin la madre con 
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coespecíficos coespecíficos coespecíficos 
Sencillo 0.2±0.2 a 0±0 a 3.8±3.0 b 
Múltiple 2.0±1.5 a 0.8±0.4 a 13.8±9.7 b 
Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.008 Prueba de Wilcoxon, P<0.06 :<0.078  Prueba de Friedman) 

 

Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple   

Balidos altos 

En los cabritos de 4 horas, 15 y 30 días de edad no se registraron diferencias 
significativas al comparar animales de parto sencillo vs parto múltiple. 

Grupo 4 (45 días de nacido) 

En la comparación entre animales de parto sencillo vs parto múltiple se encontró 
una diferencia significativa en los animales provenientes de parto gemelar. 
Teniendo una frecuencia mayor en la segunda fase de la prueba en donde el 
cabrito se encuentra con la madre y sin coespecíficos. 0±0 vs 0.8±0.4. P< 0.053 
Prueba de Kruskal-Wallis).  

 

Figura 1 Muestra la comparación entre animales provenientes de parto sencillo vs 
parto múltiple. 
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Figura 1 * Muestra diferencia significativa Kruskal-Wallisentre cabritos de parto 
sencillo y parto múltiple, en algún momento de la prueba. 

 

Vocalizaciones bajas 

Grupo 1 (4 horas de nacido.) 

La frecuencia de vocalizaciones bajas se ve aumentada en las crías provenientes 
de parto múltiple al comparar la primera parte de la prueba contra la última parte 
de esta. Siendo mayor la frecuencia en la prueba en donde el sujeto experimental 
se encuentra con coespecíficos y sin la madre.( 0.7±0.7 vs 5.0±1.7. P< 0.046 
Prueba de Friedman). 

Tabla 5. Presentación de balidos bajos en cabritos a los 15 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos bajos Balidos bajos Balidos bajos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0.7±0.7 1.7±1.7 1.0±1.0 
Múltiple 0.7±0.7a 0.3±0.3ª 5.0±1.7 b 
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Grupo 2 (15 días de nacido.) 

En los animales de 15 días de edad la frecuencia de vocalizaciones bajas se ve 
aumentada en las crías de parto múltiple, al comparar la primera y la última parte 
de la prueba. 1.2±0.8 vs 12.6±1.6. P<0.001 Prueba de Friedman) 

Tabla 6. Presentación de balidos bajos en cabritos a los 15 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos bajos Balidos bajos Balidos bajos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0±0 0±0 9.5±2.5 
Múltiple 1.2±0.8 a 1.4±0.8 a 12.6±1.6 b 
Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.001 Prueba de Friedman) 

Grupo 3 (30 días de nacido.) 

En el caso de animales de parto sencillo hubo diferencia entre la primera parte de 
la prueba y, la tercera parte generando un aumento en la frecuencia de 
vocalizaciones bajas en esta última.  0.2±0.2 vs 5.2±2.4. P< 0.041 Prueba de 
Friedman. 

Misma situación para los animales de parto múltiple al comparar las mismas 
partes de la prueba. 0.2±0.2 vs 3.8±1.5. P< 0.041. Prueba de Friedman. 

 

Tabla 7. Presentación de balidos bajos en cabritos a los 30 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos bajos Balidos bajos Balidos bajos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0.2±0.2 a 0±0* a 5.2±2.4 b 
Múltiple 0.2±0.2 a 1.8±0.9 a 3.8±1.5 b 
Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.041 Prueba de Wilcoxon y diferencias entre columnas * P< 0.018 Prueba de 
Kruskal-Wallis) 

Grupo 4. (45 días de nacido) 

A esta edad no existió diferencia significativa en las distintas fases de la prueba. 
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Tabla 8. Presentación de balidos bajos en cabritos a los 45 días de nacido en una 
prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Balidos bajos Balidos bajos Balidos bajos 
 Con su madre y 

coespecíficos 
Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0±0 0±0 7.6±7.1 

Múltiple 0.2±0.2 1.8±1.6 7.6±4.2 

 

Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple antes del destete a la respuesta a la 
separación social y de la madre.  

Balidos bajos 

Grupos 4 horas y 15 días. 

En estos grupos no hubo diferencia significativa. 

 

Grupo 3 (30 días de nacido) 

A esta edad hubo una diferencia significativamente menor entre los animales de 
parto sencillo con los de cabritos de parto múltiple en la segunda parte de la 
prueba. 0±0 vs 1.8±0.9. P<0.018 Prueba Kruskal-Wallis. 

Grupo 4 (45 días de nacido). 

No existieron diferencias significativas al comparar a los cabritos a los 45 días de 
edad 

Figura 2. Muestra diferencias significativas al comparar  animales provenientes de 
parto sencillo vs parto múltiple. 
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Figura 2. *Muestra diferencia significativa Kruskal-Wallisentre cabritos 
provenientes de parto sencillo contra múltiples, en alguna parte de la prueba. 

 

Actividad locomotriz 

Número de cuadros cruzados. 

Grupo 1 (4 horas de nacido). 

No existió diferencia significativa en alguna de las fases. 

Tabla 9. Presentación de cuadros cruzados en cabritos a los 15 días de nacido en 
una prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Número de 
cuadros cruzados 

Número de 
cuadros cruzados 

Número de 
cuadros cruzados 

 Con su madre y 
coespecíficos 

Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 1.0±0.6  0.7±0.7 0±0 

Múltiple 6.1±1.4  5.6±1.4 4.3±2.3 
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Grupo 2 (15 días de nacido). 

En los animales de parto múltiple se observó un aumento en el número de 
frecuencia de cuadros cruzados entre la primera parte de la prueba en donde el 
cabrito ésta en compañía de la madre y coespecificos y la última parte de la 
prueba. 10.7±2.6 vs 18.7±4.3. P<0.032 Prueba de Friedman. 

 

Tabla 10. Presentación de cuadros cruzados en cabritos a los 15 días de nacido 
en una prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Número de 
cuadros cruzados 

Número de 
cuadros cruzados 

Número de 
cuadros cruzados 

 Con su madre y 
coespecíficos 

Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 8.5±8.5 0.5±0.5 12.0±2.0 
Múltiple 10.7±2.6 a 12.9±1.6 a 18.7±4.3 b 
    
 

Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.032 Prueba de Friedman) 

Grupo 3 y 4 (30 y 45 días de nacido) 

A estas edades no hubo diferencia significativa para los cabritos. 

Tabla 11. Presentación de cuadros cruzados en cabritos a los 30 y 45 días de 
nacido en una prueba de respuesta a la separación social o materna 

Tipo de parto Número de 
cuadros cruzados 

Número de 
cuadros cruzados 

Número de 
cuadros cruzados 

 Con su madre y 
coespecíficos 

Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 10.2±1.8 9.8±2.9 10.8±2.6 

Múltiple 11±2.5 12±2.3 13.2±2.9 

Sencillo 11±2.0 6.2±1.1 12.8±3.9 

Múltiple 11.8±2.5 11.8±1.8 19.0±6.5 
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Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple antes del destete a la respuesta a la 
separación social y de la madre  

Cambios de lugar 

Grupo 1 (4 horas de nacido) 

Durante la fase de la prueba en que el cabrito se encuentra con la madre y en 
ausencia de los coespecíficos los animales que nacieron a través de parto sencillo 
tuvieron una frecuencia significativamente menor en comparación con los 
animales que nacieron a través de parto múltiple en la misma fase de la prueba. 
(0.7±0.7 vs 5.6±1.4. P < 0.061 Kruskal-Wallis) 

Grupo 2 y 3 (30 y 45 días de nacido) 

A estas edades no existió diferencia significativa en la comparación de animales 
provenientes de parto sencillo vs parto múltiple. 

Grupo 4 (45 días de nacido) 

En cabritos a los 45 días en la fase de la prueba en que el sujeto experimental se 
encuentra con la madre y en ausencia de coespecíficos, en comparación con los 
animales que nacieron en parto múltiple. 6.2±1.1 vs 11.8±1.8. P<0.058 Kruskal-
Wallis 

Figura 3. Muestra diferencias significativas al comparar animales provenientes de 
parto sencillo vs parto múltiple. 
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Figura 3 *Muestra diferencia significativa Kruskal-Wallisentre cabritos de parto 
sencillo contra parto múltiple, en algún momento de la prueba. 

Intentos de escape 

Grupos 1,2y 3 (4 horas, 15 y 30 días de nacidos). 

No existió diferencia significativa en cualquiera de estos grupos ya sea para 
animales de parto sencillo o parto múltiple. 

 

Tabla 12. Muestra resultados para intentos de escape de cabritos de parto sencillo 
y parto múltiple a distintas edades. 

Tipo de parto Intentos de 
escape 

Intentos de 
escape 

Intentos de 
escape 

 Con su madre y 
coespecíficos 

Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo. 4 horas 0±0 0±0 0±0 

Múltiple. 4 horas 0±0 0±0 0±0 

Sencillo .15 días 0±0 0±0 3.5±2.5 

Múltiple. 15 días 0.5±0.4 0±0 4.1±1.5 

Sencillo. 30 días 1.6±0.7 4.6±2.7 4.2±2.6 

Múltiple. 30 días 2.2±2.2 0.8±0.5 5.6±2.2 
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Grupo 4 (45 días de nacido) 

La frecuencia de intentos de escape en animales de parto sencillo fue 
significativamente menor al comparar la primera parte de la prueba contra la última 
en donde el sujeto experimental tuvo un mayor número de intentos de escape. 0±0 
vs 4.6±1.2. P< 0.091 Prueba de Friedman 

De la misma manera al comparar la primera parte de la prueba y la última en 
animales de parto múltiple la frecuencia fue mayor cuando los animales se 
encontraban sin la madre. 0.6±0.4  vs 8.8±5.7. P< 0.074 Prueba de Friedman 

Tabla 12. Presentación de intentos de escape en cabritos a los 45 días de nacido 
en una prueba de respuesta a la separación social o materna  

Tipo de parto Intentos de 
escape 

Intentos de 
escape 

Intentos de 
escape 

 Con su madre y 
coespecíficos 

Con su madre sin 
coespecíficos 

Sin la madre con 
coespecíficos 

Sencillo 0±0 a 0±0 a 4.6±1.2 b 
Múltiple 0.6±0.4 a 0±0 a 8.8±5.7 b 
Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.091 y P< 0.074 Prueba de Friedman) 

Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple antes del destete a la respuesta a la 
separación social y de la madre  

Intentos de escape. 

Grupo 1, 2, 3 y 4. (4 horas, 15, 30 y 45 días de nacido) 

No existió diferencia al comparar los grupos en distintas edades y distintas 
pruebas del experimento. 

Figura 4. Muestra resultados al comparar cabritos de parto sencillo vs cabritos de 
parto múltiple a distintas edades y durante distintas fases de la prueba. 
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Oler objetos  

Grupo 1 (4 horas de nacido) 

En este sentido los animales que nacieron a partir de parto sencillo tuvieron una 
diferencia significativamente mayor en la primera parte de la prueba en que el 
cabrito se encontraba con la madre y coespecíficos, en comparación con la tercera 
parte en donde ésta en ausencia de la madre y en presencia de los coespecíficos. 
2±1.1 vs 0±0. P < 0.042 Prueba de Wilcoxon. 

Los cabritos que nacieron a partir de parto múltiple también tuvieron una 
frecuencia superior en la primera parte de la prueba en comparación con la tercera 
parte. 9.0±2.7 vs 2.3±1.5. P<0.030 Prueba de Friedman. 

Grupo 2 (15 días de nacido) 

Los animales de parto sencillo no mostraron diferencia significativa en el número 
frecuencia. En tanto los animales que nacieron a través de parto múltiple tuvieron 
diferencia significativamente mayor en la primera parte de la prueba en la que el 
cabrito se encuentra con la madre y los coespecíficos en comparación con la 
terceraparte en la que el sujeto solo se encontraba con  coespecificos. 15.7±2.5 vs 
9.1±1.3. P<0.045 Prueba de Friedman 
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Tabla 13. Presentación de oler objetos en cabritos a las 4 horas y a los 15 días de 
nacidos en una prueba de respuesta a la separación social o materna  

GRUPO Tipo de 
parto 

Oler objetos 
1(media ± ee) 

Oler objetos 2 
(media ±error 
estandar) 

Oler objetos 3 
(media ±error 
estandar) 

4 
HORAS 

SENCILLO  2±1.1 a 0.3±0.3* b  0±0 b 

MULTIPLE 9.0±2.7 a 6.7±2.8 a 2.3±1.5 b 

15 DÍAS SENCILLO  13.5±9.5 4.5±4.5 9.0±0 

MULTIPLE 15.7±2.5 a 7.9±0.9 b 9.1±1.3 b 

Literales diferentes entre los renglones representan diferencias significativas (P< 
0.030 y P<0.045 Prueba de Wilcoxon y diferencias entre columnas  

 

Grupo 3 y 4 (30 y 45 días de nacido). A estas edades no hubo diferencia 
significativa en cualquiera de las pruebas ya sea para animales de parto sencillo o 
parto múltiple. 

Tabla 14. Muestra resultados de una parte de la prueba en cabritos de 30 y 45 
días de nacidos. 

GRUPO Tipo de 
parto 

Oler objetos 
1(media ± ee) 

Oler objetos 2 
(media ±error 
estándar) 

Oler objetos 3 
(media ±error 
estándar) 

30 Días SENCILLO  11±2.4 9.8±2.3 9.6±2.8 

MULTIPLE 18.2±4.0 11.8±3.4 14.2±1.7 

45 Días SENCILLO  16.8±1.4 11.6±2.3 13.6±1.4 

MULTIPLE 17.8±1.4 13.4±1.7 13±3.1 

 

Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple antes del destete a la respuesta a la 
separación social y de la madre.  

Oler objetos 
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Grupo 1 (4 horas de nacido) 

Durante la prueba en que el sujeto experimental se encontraba con la madre y sin 
coespecíficos se obtuvo un número mayor de frecuencia al oler objetos en los 
animales que nacieron de un parto múltiple. 0.3±0.3 vs 6.7±2.8. P<0.036 Prueba 
Kruskal-Wallis. 

Grupo 2,3 y 4. (15, 30 y 45 días de nacidos) 

No existió una diferencia significativa al comparar los animales durante alguna 
fase experimental. 

Figura 5. Muestra diferencias al comparar animales de parto sencillo vs animales de parto 
múltiple a distintas edades y en diferentes pruebas experimentales. 

 

 

Figura 5*Muestra diferencia significativa Kruskal-Wallisentre cabritos de parto 
sencillo y cabritos de parto múltiple, en algún momento de la prueba. 
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Grupo 1, 2, 3 y 4 (4 horas, 15,30 y 45 días de nacidos) 

No existió diferencia durante las distintas fases experimentales para ninguno de 
los grupos. 

Tabla 15. Muestra resultados de una parte de la prueba en cabritos de 4 horas, 15, 
30 y 45 días de nacidos. 

GRUPO Tipo de 
parto 

Oler objetos 
1(media ± ee) 

Oler objetos 2 
(media ±error 
estandar) 

Oler objetos 3 
(media ±error 
estandar) 

4 
HORAS 

SENCILLO  1.3±0.9 0±0 0±0 

MULTIPLE 1±0.5 0.6±0.4 2±1.8 

15 DÍAS SENCILLO  0±0 2±2 1.5±0.5 

MULTIPLE 1.9±0.4 1.7±0.9 3.6±1.8 

30 DÍAS SENCILLO  0.4±0.4 0.6±0.4 1.8±0.9 

MULTIPLE 1.2±0.7 0.6±0.245 1.2±0.8 

45 DÍAS SENCILLO  1.2±0.4 0.6±0.2 3±1.0 

MULTIPLE 1.2±0.4 2.6±1.4 3.4±1.9 

 

Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple antes del destete a la respuesta a la 
separación social y de la madre.  

Oler coespecíficos 

Grupo 1, 2, 3 y 4 (4 horas, 15,30 y 45 días de nacidos) 

Al comparar a los grupos de cabritos durante distintas etapas y distintas fases de 
la prueba no se encontró diferencias significativas. 
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Figura 6. Muestra la comparación de los grupos de cabritos durante distintas fases 
de la prueba a distintas edades

 

Eliminaciones. 

Grupo 1, 2, 3 y 4 (4 horas, 15,30 y 45 días de nacidos) 

No existió diferencia durante las distintas fases experimentales para ninguno de 
los grupos. 

Tabla 16. Muestra resultados de una parte de la prueba en cabritos de 4 horas, 15, 
30 y 45 días de nacidos. 

GRUPO Tipo de 
parto 

Eliminaciones 
1(media ± ee) 

Eliminaciones  2 
(media ±error 
estandar) 

Eliminaciones  3 
(media ±error 
estandar) 

4 
HORAS 

SENCILLO  0±0 0±0 0±0 

MULTIPLE 0±0 0.1±0.1 0.1±0.1 

15 DÍAS SENCILLO  0±0 0±0 0±0 

MULTIPLE 0±0 0.2±0.2 0.6±0.6 
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30 DÍAS SENCILLO  0.2±0.2 0.2±0.2 0±0 

MULTIPLE 1.4±1.2 0±0 0.2±0.2 

45 DÍAS SENCILLO  0.2±0.2 0±0 0.2±0.2 

MULTIPLE 0±0 0±0 0.2±0.2 

 

Comparación entre cabritos provenientes de parto sencillo vs cabritos 
provenientes de parto múltiple antes del destete a la respuesta a la 
separación social y de la madre.  

Eliminaciones. 

Grupo 1, 2, 3 y 4 (4 horas, 15,30 y 45 días de nacidos) 

Al comparar a los grupos de cabritos durante distintas etapas y distintas fases de 
la prueba no se encontró diferencias significativas. 

Figura 7. Muestra la comparación de los grupos de cabritos durante distintas fases 
de la prueba a distintas edades. 
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DISCUSIÓN 

En cuanto a las vocalizaciones altas en el grupo de 4 horas de nacidos las crías 
provenientes de camada múltiple tuvieron un aumento de emisión de balidos 
durante la tercera fase de la prueba en donde el sujeto experimental ésta en 
ausencia de la madre. 

En el grupo de 15 días de nacidos los cabritos provenientes de parto sencillo 
tuvieron un aumento en ausencia de la madre cuando se comparó con la fase en 
que el sujeto experimental se encuentra con la madre. 

En los cabritos a los 45 días de nacidos mostraron un aumento de frecuencia en la 
parte experimental en que el cabrito esta en ausencia de la madre, esto fue para 
ambos casos (sencillo y múltiple). 

Para el caso de vocalizaciones bajas en el grupo de 4 horas de nacidos para los 
cabritos de parto múltiple se observo un aumento en el momento en que el cabrito 
esta en ausencia de la madre. 

En el grupo de 15 días de nacidos los animales de parto múltiple incrementaron el 
número de balidos en ausencia de la madre. 

A los 30 días de edad los animales tanto de parto sencillo como múltiple mostraron 
un aumento en las frecuencias al ser separados de la madre. 

Para el caso de vocalizaciones altas y bajas se puede considerar la necesidad de 
crear vínculos por parte del cabrito al estar ausente la madre, por eso aumentan el 
número de balidos en esta fase de la prueba. Los cabritos logran formar grupos 
sociales cohesivos con otros cabritos durante la segunda y tercera semana de 
edad, debido a que su comportamiento escondidizo  les confiere un mayor 
potencial de respuesta social ante los coespecíficos  durante los periodos de 
ausencia de la madre. Estas interacciones sociales tempranas influyen sobre las 
capacidades sociales que emergen durante esta fase sensible del desarrollo   
(Lickliter, 1987).  
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En cuanto a intentos de escape  tanto animales de parto sencillo como parto 
múltiple mostraron un aumento de frecuencia durante la fase en que la madre está 
ausente a los 45 días.  

Esta conducta puede deberse a que los cabritos independientemente del tipo de 
parto están próximos al destete y buscan estar en compañía de cabritos de su 
misma edad. El destete fisiológico empuja a un proceso social en la cría joven 
comenzando de manera temprana, siendo evidencia por la formación de 
guarderías o grupos de guarderías. En las cabras salvajes, la formación de 
guarderías es el primer signo de un debilitamiento en el vinculo madre-cría joven 
(Bon y Campan, 1996;  Miranda de la Lama et al., 2010).  

En el grupo de 4 horas los cabritos tanto de parto sencillo como múltiple tuvieron 
un aumento de frecuencias en la fase en que la cría se encuentra con el rebaño y 
la madre. 

En el grupo de 15 días los animales de parto múltiple tuvieron un aumento durante 
la segunda fase de la prueba en donde esta solo en compañía de la madre. 

Estos aumentos pueden deberse a los cabritos se encuentran en estado de 
confort y manifiestan su conducta de exploración normal. Según (Sisto, 2004; 
Andersen et al., 2008). Los caprinos son considerados animales curiosos y 
exhiben un gran número de comportamientos exploratorios. 

Durante el presente trabajo se observó un aumento en las conductas de agitación 
en animales de parto múltiple, correspondientes a balidos altos, balidos bajos, 
cambios de lugar y olfateo de objetos, por encima de las frecuencias mostradas en 
animales de parto sencillo Durante las diversas fases de las pruebas de respuesta 
a la separación materna o social. 

 En el caso de las vocalizaciones altas, se observo una diferencia mayor en  
cabritos de parto múltiple en comparación con animales de parto sencillo en el 
grupo de 45 días de nacidos, ya que, probablemente a esta edad para los 
primeros sea más importante la etapa de juego y la socialización con otros 
cabritos y así buscan la comunicación con sus hermanos y demás coespecíficos 
ya que en esta etapa de la prueba solo se encontraba con la madre.  Los cabritos 
logran formar grupos sociales cohesivos con otros cabritos durante la segunda y 
tercera semana de edad, debido a que su comportamiento escondidizo  les 
confiere un mayor potencial de respuesta social ante coespecíficos  esto puede 
influir sobre la cohesión social de grupo ya en edad adulta. (Lickliter, 1987). 

A los 30 días de edad los cabritos de parto múltiple realizaron más balidos bajos 
en comparación a los cabritos de partos sencillos, esto puede deberse a que la 
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mamá realiza balidos altos y bajos en busca de la otra cría por lo que el cabrito 
presente responde a estos llamados. En caprinos Boivin y Braastad (1996) 
consideraron que durante la etapa de lactancia, las cabritas pueden ser más 
susceptibles a formar nuevos vínculos sociales motivados ya sea por su necesidad 
de compañía o por su necesidad de adoptar una madre. Por su parte la cría 
rápidamente empieza a emitir vocalizaciones, durante las primeras horas después 
del parto  la madre y el neonato mantienen un contacto estrecho, y cualquier 
separación espacial de su prole induce respuestas de agitación, emisión de 
balidos altos y una actividad motora alta de ambos animales (Lickliter, 1984c). 

A las 4 horas y a los 45 días de edad, los cabritos de parto múltiple presentaron un 
aumento en la frecuencia de los cambios de lugar  cuando se encuentra 
solamente con la madre, esto pudiera deberse a que la madre se inquieta al oír  a 
la otra cría y realiza más movimientos por lo que la cría presente comienza a 
seguirla y por lo tanto aumenta la frecuencia de estos movimientos. La cabra 
desarrolla una memoria acústica y visual de su cría que le facilita el 
reconocimiento a distancia y le permite vigilarla y cuidarla a varios metros de 
distancia (Romeyer et al.1994). 

 A los 45 días de edad se puede justificar las conductas de los sujetos 
experimentales,  ya que en este momento es cuando el cabrito empieza a 
sociabilizar con los coespecíficos y el  juego es parte importante por lo que 
comienza la búsqueda de ellos. El aumento de la independencia de los animales 
jóvenes a medida de que exploran áreas nuevas, pasan más tiempo en busca de 
alimento, desarrollan vínculos sociales más amplios y la correspondiente 
disminución en la frecuencia de la lactancia (Newberry y Swanson, 2008).    

A las 4 horas de nacidos los cabritos de partos múltiples aumentaron la actividad 
de oler objetos cuando se encontraban solamente con la madre esto puede 
deberse a que en este momento se sienten protegidos por la madre y entonces 
ellos pueden explorar el medio como parte de su comportamiento nato. Los 
caprinos son considerados animales curiosos y un tanto caprichosos, son bastante 
reactivos y exhiben un gran número de comportamientos exploratorios, por lo que 
olfatean, mordisquean y examinan todo lo que les llame la atención. (Sisto, 2004; 
Andersen et al., 2008).Las cabras  son animales altamente gregarios y forman 
vínculos muy fuertes con sus coespecíficos, al estar sometidos a factores 
estresantes (físicos o psicológicos) se caracterizan por mostrar un gran número de 
conductas de agitación. 

En general las diferencias entre múltiples y sencillos se presentaron en la segunda 
parte de la prueba cuando se retiraba al rebaño y se quedaba con la mamá. En 
este sentido los cabritos de parto múltiple emitieron más conductas de agitación. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se observó una mayor frecuencia de conductas de agitación 
por parte de los cabritos que provienen de partos múltiples como respuesta a las 
pruebas de separación materna  o social. Aunque solo fue en unas partes muy 
definidas de la prueba en donde se encontró una diferencia significativa entre 
ambos grupos 

Los cabritos de parto múltiple respondieron con mayor intensidad cuando se 
quedaron en compañía de la madre y en ausencia del grupo,  en particular a las 4 
horas y a los 45 días de nacidos, aunque también a los 30 días se obtuvo un 
registro mayor. 

Ambos grupos manifestaron una mayor respuesta de agitación al estar en 
ausencia de la madre, aun en presencia de coespecíficos. Independientemente del 
tipo de parto del que provenían los cabritos mostraron  conductas de agitación 
muy marcadas durante el experimento.  
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