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RESUMEN. 

ORTIZ GAMBOA JUAN JOSE. An.Uisis de calidad de la capa 

pil1!era interna en cabras criollas del Estado de San Luis 

Potosi, México (Bajo la dirección de: HVZ Andrés E. Ducoing 

Watty, MVZ J'osé M. Berruecos Villalobos y HVZ Luis A. Zarco 

Quintero). El objetivo del presente trabajo fUé determinar el 

potencial de producción de cachemira de las cabras criollas de 

San Luis Potosi. Se realizaron dos muestreos en 7 rebaños 

caprinos del municipio de "Catorce" en San Luis Potosi, 

encontrándose que entre el 2J.JJ y el JJ.33\ de los animales de 

cada rebaño presentaban una cubierta de vellón interior con 

apariencia de cachemira. El promedio de producción de este tipo 

de pelo fué da 13.07 g. Se analizó el diámetro de las muestras 

colectadas utilizando un analizador de distribución de fibras. El 

promedio de dicho diámetro fué de 14. 38 micras, la longitud 

promedio de las fibras fue de 3.11 cm. Al comparar los resultados 

de este trabajo con la información existente en la literatura se 

encontró que las fibras obtenidas en las cabras criollas tienen 

las cualidades y caracter!sticas de la cachemira de primera 

calidad por tener menos de 16 micras de diámetro. sin embargo, 

tanto la longitud como la producción promedio por animal son 

relativamente bajas, lo que dificulta su industrializaci6n. 



También se discute la posibilidad de mejorar la producción 

mediante practicas de selección, manejo y mejoramiento genético 

con el rln de producir animales con propósitos m(iltiples, que 

ademAs de carne y leche produzcan cachemira como un subproducto 

de alto valor que ayude a mejorar las condiciones de vida de los 

pequeftos proauctores. 
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2.- Introducci6n. 

Desde la antigüedad, el hombre empleaba el pelo de cabra en' 

una variedart de pt·op6aitoa domo\!aticos tales como en la 

elaboración de tiendas de campana, vestimenta, cuerdas, hilos, 

costales, mantas, alfombras y tapices, entre otros (56). 

En muchas partes del mundo se cr 1an cabras para la 

produccl6n de pelo. Con este !in, existen razas especializadas 

con altos rendimientos por cabeza. Las mAs famosas y extendidas 

son la raza Angora, cuyo pelo se denomin6 Mohair y las razas de 

Cashmere o cachemira, productoras del pelo homónimo. También es 

producto de comercialización el pelo comO.n de cabra, pero en 

cantidades mucho menores (13). 

La valiosa y liviana fibra llamada cachemira, tivit, pashm, 

kashmir, lanilla, kork, kashmere, vellón, tiftik, kashmiri, 

pasha, 11 down 11
, cashmeer, tiflit, pashum, kasha, boza, tibit, 

pashmina a velloncilla entre otras denominaciones, se obtiene de 

un grupo grande y pleomórfico de cabras que tienen como común 

denominador el fino, suave, rizado, sedoso y esponjoso vellón 

interior, protegido por la capa exterior de pelo comOn. Según 

Wilkinson (121), el pelo de las cabras que crece en los fol1culos 

secundarios y que tenga menos de 19 micras de diámetro puede ser 

clasificado como cachemira. En realidad, varios animales como el 

yak, buey almizclero, las vicui'!.as, guanacos, camellos, algunos 

lbex salvajes (y domésticos), los huskys de Hongulia, conejos <le 

Angora, el borrego ciraarr6n, las cc..bras cir11arronas de Australia, 



Nueva Zelanda, Tasmania, Reino Unido y la isla Guadalupe en 

B.C.N., M6xico, cabras espanolas en E.U.A., las cabras lecheras 

britAnicas y cabras Boer en Atrica del sur, producen un vellón 

interior tan tino o mAs que la cachemira de las razas caprinas 

especializadas, pero en menores cantidades 

(3,13,JJ,38,56,76,79,99,107,110,116,121). 

El termino cachemira empleado en el comercio aparentemente 

deriva de la región geográfica de Kashmir en Asia. La mayor parte 

de la fibra de cachemira es producida en las regiones monta~osas 

asiáticas, principalmente en la India, Tibet, IrAn, Irak, China, 

Mongolia, Nepal, Afganistán, Pakistán y en partes de la Un ion 

Soviética (J,56,79), 

Durante los últimos af\os se han presentado una serie de 

cambios en las antiguas vias de comercializaci6n de la cachemira. 

China anteriormente prove1a al mercado mundial hasta con el 65' 

de la materia prima en bruto, actualmente, ellos mismos procesan 

la mayor parte de su producción en fábricas y talleres locales, 

comercializando el producto ya manufacturado en forma de 

suéteres, telas y otros productos, exportando sólo pequeftas 

cantidades de materia prima, de inferior calidad y más cortas que 

las que ofrec1a tr.adicionalmente. Algo similar sucede con 

Mongolia, ya que ahora también procesa una buena parte de la 

producción que anteriormente exportaba en bruto. Además, al bajar 

las ventas de materia prima, estos paises han <>riginado que el 

precio de la ce.c!iemira ~umente. As!, l.r.Jnc;ue Europa, E.U.A. y 

Japón son los mayores importadores, procesadores y consumidores 



de la cachemira, !uerzas políticas y econOmicas han restringido 

drAsticamente el suministro de materia prima a esos paises. En 

AfganistAn e Ir.!in, la inestabilidad política y la guerra han 

vuelto virtualmente imposible el comercio de este producto con 

los E. U.A., pa1s que al mismo tiempo tiene problemas con otros 

productores tradicionales como PakistAn y la Rusia Oriental, 

paises que también le restringen el suministro de materia prima. 

AdemAs, por barreras comerciales, el Reino Unido no puede obtener 

la materia prima de un buen productor como lo es Turqu!a. Es 

debido a estos problemas que el mayor procesador de cachemira, 

oawson International Ltd, en Escocia, promueve la producción de 

cachemira en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, 

otros procesadores corno el Japón e Italia apoyan este desarrollo. 

Además, Forte cashmere company of Rhode Island, en E.U.A. es el 

procesador más interesado en promover la producción de esta fibra 

en América (15,26,J7,46,106,107,lll,11J,116,121). 

En 197J, el reporte de Smith, Clarke y Turner, referidos por 

Couchman y Me Gregor ( J7) donde mencionan la presencia de 

pequeñas cantidades de cachemira en cabras cimarronas 

Australianas, y el trabajo de Gallager y Shelton, citado por 

Shel ton ( 116) en donde reportan la producciOn de pequeflas 

cantidades de fibra con las cualidades de la cachemira en el 

abrigo de las cabras espaf\olas en el Estado de Texas, E.U.A., 

abrieron el 

selecci~nar 

camino para que en esos paises empezaran a 

y mejora1· lcis rebafl.os C'Jn aptitud~s pilra la 

producción de cachemira, para explotar también este producto 

(37,56,106,116,121). 
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Desde entonces se promueve el desarrollo de sociedades 

productoras de cachemira, primero en Australia, donde se crea en 

1980 la Kinross Cashmere Co. y la CashCo., Australia. Poco tiempo 

óespués, NueVE. Zelandu inicia el desarrollo, selección y 

mejoramiento de sus cabras cimarronas con aptitudes para dicha 

producción, y en 1984 se forma CAPRONZ cashmere Producers 

organization of New Zeland ) . Tasmania también ha entrado a la 

producción de esta fibra y se ha formado ya la Tasmanian Cashmere 

Growers Association. Más adelante, el Reino Unido empieza a 

seleccionar y mejorar sus rebaños de cubras cimarronas, y 

efectuar cruzamientos entre sus cabras lecheras con cabras de 

Angora, nativas y de cachemira, formándose en 1986 la Scottish 

cashmcre Producers Association, y poco tiempo después la Cashmere 

Breeders Ltd y The British Cashmere Goat Society 

(18,29,JJ,59,62,98,121). 

Por su parte, en E.U.A. se crea la CashCo América, Cashmere 

Producers of América y Forte Cashmere co. of Rhode Island, que 

promueven el desarrollo de la industria con rebaños de cabras 

espaftolas en los Estados de Texas, Colorado, Arizona, Nuevo 

México, Washington y más recientemente en South Dakota, 

Virginia, Missouri, South Carolina, Connecticut, Massachusetts, 

Illinois, Iowa y Oregon, entre otros, garantizando la compra de 

toda la cachemira que se produzca en E.U.A., México y Canada, 

pagando 38 dolares por libra, durante el per1odo 1988-1989. En 

1990 se esta paqando 4 45 dolar¡¡;s la libra y sin re!itricciones 

p~ra la longitud de fib~a ni para el color 

(20,21,28,47,106,107). 
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En Reino Unido, esta !ibra tenia un precio de 80 libras 

esterlinas /Kg en 1988, para 1989 ae cotizaba a LOO libras 

esterlinas /Kq y en 1990 se paqan hasta 115 libras esterlinas 

/Kg. En Australia, por la cachemil·a blanca pura se pod1an 

obtener ya para 1983 hasta 130 dolares por Kq. En Nueva Zelanda, 

para 1985 se cotizaba a 102 dolares /Kq la cachemira café, a 137 

dolares /Kg la cachemira gris, y a 18J dolares /Kg la de color 

blanco, si éstas ten1an entre 15 y 16 micras de diámetro 

(32,34,35,98,lll). 

Las p~incipales razas caprinas que llegaron a lo que hoy es 

México, fueron la blanca Celtibérica, la Castellana de 

Extremadura y la Murciana-Granadina. A partir de ellas y de sus 

cruzas se oriqin6 la cabra criolla. A nivel nacional, el 

porcentaje de 9anado criollo caprino se estima en un 90\, y en el 

Altiplano central esta cifra se eleva hasta el 95%. Los restantes 

porcentajes son para las razas puras, de importación 

relativamente reciente (4,7,14,87)~ 

Aproximadamente 40.9 millones de hectAreas, que representan 

el 20.8\: de la superficie nacional, tienen las condiciones de 

temperatura, precipiitaci6n pluvial y topografía adecuadas para 

ser consideradas como el medio ecológico id6neo para la 

explotación caprina, ya que no podrían ser ap~ovechadas 

eficientemente ~n forma redituable, por otros tipos de ganado 

C:oaiéstico (7). 



La cr!a y explotación de la cabra es rentable y facilita la 

recuperación del capital por la rusticidad en su hAbitat, bajo 

precio, facilidad dA conversión y sus altos 1ndices de fertilidad 

y reproducci6n, constutuyendo una fuente ideal de trabajo y 

desarrollo en las zonas semidéserticas de la República Mexicana 

(7). 

México tiene el décimo lugar mundial en la producci6n de 

caprinos, con unos 10 millones de animales. San Lius Potosi tiene 

el segundo lugar nacional en producción de caprinos, con 

1,024,000 cabezas, superado únicamente por coahuila con 1,056,000 

animales. Sin embargo, el estado con la mayor producción de leche 

caprina es san Luis Potosi, seguido por Coahuila y Zacatecas. La 

carne caprina y más recientemente, la leche caprina han venido a 

ser productos estimados en el mercado y que además proveen de un 

buen aporte de alimento para los mexicanos, particularmente en 

los sectores mAs pobres y marginados (48,55). 

La cabra criolla en México se encuentra distribuida en las 

tres principales zonas caprlcolas, presentando las siguientes 

características: a) En la zona Norte esta cabra se caracteriza 

por la influencia de la raza Anglo-Nubia; b) En la zona Centro la 

cabra criolla tiene una marcada influencia de la raza Murciana

Granadina, siendo por lo general de color café obscuro o negro, y 

e) En la zona Sur el tipo de cabra desciende directamente de la 

raza Blanca Celtibérica, traida por los espai'\oles durante la 

coloni:1.. Estl!s ci\bru5 se car.ncterizan por se homogeneidad, ya que 

son animales de talla mediana, color blanco o cremoso, de huesos 

delgados y gran rusticidad (4,48,87). 



Aunado a los altos precios de cotizaci6n de la cachemira y 

debido a que fueron las razas espatlolas las que m&s material 

genético aportaron al ganado caprino n~cional y son 

fenot1picamente muy semejantes a las cabras espaf\olas que 

actualmente se explotan en E.U.A. para la obtención de cachemira, 

y por la gran diversidad del grupo productor de cachemira que se 

emplea para la obtención de fibra, surge.la idea de analizar las 

cualidades y caracter1sticas del vellón interior en algunos 

rebaños de cabras criollas en el Altiplano Central de la 

República Mexicana, ya que si además de la carne y la leche, los 

caprinocultorcs empiezan a colectar y comercializar el vellón de 

sus animales, el beneficio que se obtenga de éstos puede ser 

mayor. 
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J.1.- Oescripci6n de la cubierta pillfera de los caprinos. 

Esencialmente, todos los mam1feros terrestres son 

productores de algGn tipo de fibra. Las fibras tienen la funci6n 

de dar protección en situaciones extremas de temperatura; ya sea 

reteniendo el calor, al oponer resistencia a las corrientes de 

aire, o empleándolo como mecanismo de refrigeración de los 

fluidos orgánicos desde el interior del cuerpo. Son también 

filtros y protectore5 de la radiación solar. Ademi1s, los pelos 

gruesos de la capa externa son qencralmente órganos sensitivos 

que nacen de los fol 1culos primarios, donde la mayor la poseen 

fibras nerviosas en su base (4,56). 

Las fibras se producen en el paquete folicular, que 

consta de tres fibras primarias (una central y dos laterales) y 

un número variable de foliculos secundarios. Bajo condiciones 

naturales, los follculos secundarios dan origen a la capa 

pilifera interior, que generalmente está presente en los animales 

durante la estación fria del afio (56,116). 

La proporción de fibras primarias y secundarias en la 

cubierta pilifera de los caprinos varia con las estaciones del 

año y además, esta proporción varia enormemente entre las 

diferentes especies, razas y variedades, ya que está en relación 

directa a la cantidad de foliculos primarios y secundarios que 

cada anima! pr2s-e:lte. En algunas cabras de la !ndia productC1ras 

de cachemira como l3 Cheghu y la Changthsyni la proporción de 

follculos secundarios en relaci6n a los primarios, o relaci6n s/p 
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(que ea la cantidad de !ol1culos secundarios por cada fol1culo 

primario que presentan los animales en la piel) es de 6.46:1 y 

6.79:1 respectivamente, pero es mucho mAs baja en las cabras de 

pelo ccrto y grueso co~o la Black Ben9al, Jamnapari, Barbari y 

Sirc..hi, en las que los follcutos secundarios son más escasos, 

obteniéndose promedios de 1.57:1, 1.15:1, 1.61:1 y 2.04:1, 

respectivamente. El porcentaje de capa interior en el abrigo de 

las cabras productoras de cachemira var1a del 22 al 88\ en las 

razas de China, del 20 al 60\ en las razas de la India, del 36 al 

96\ en las razas sovil!ticas, del 8 al 58\ en las cabras 

cimarronas Australianas y del 13 al 60\ en las cabras cimarronas 

escocesas (3,13,37,63,67,73,75,93}. 

El ciclo de crecimiento en el abrigo de las cabras parece 

ser el más primitivo, y consta de un periodo de actividad en 

verano y otro de inactividad-.en invierno. Los pelos gruesos de la 

capa externa dejan de trecer a mediados del otoño y permanecen 

inactivos hasta la primavera tard1a. La muda de esta capa no es 

muy obvia, ya que nuevos pelos crecen antes de que todos los 

viejos hayan ca1do. La muda es más evidente en la capa interna, 

ya que ésta empieza a caer en primavera y puede no estar 

presente al inicio del verano. El fino vellón interior no crece 

durante la primavera; con el verano inicia un nuevo ciclo de 

crecimiento, presentando también su longitud m1nima; se 

de~arrolla rápidamente durante el verano, más lentamente en la 

prir.iera mitad del oto:".o y acelera nuevamente su ritr.io du 

crecimiento hasta el inir:io del invierno, durante el cual se 
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reduce al m1nimo y sólo se presentan muy peque~os aumentos en la 

longitud de la fibra. Los fol1culos secundarios comienzan a 

cerrarse en invierno y al inicio de la primavera, todos han 

cesado su producci6~ (52,89,112). 

Durante el verano también puede ocurrir un proceso menor de 

cierre de los fol1culos secundarios, en el cual pueden 

interrumpir la producción hasta el 20' de éstos si las 

condiciones no son óptimas para su adecuada función. El vellón 

interior presenta su diAmetro m1nimo entre DiciembI'e y Enero y 

durante Agosto; esto puede deberse al cierre de los foliculos 

durante el invierno y al evento de cierre menor que puede 

presentarse en verano, cuando no todos los foliculos secundarfos 

continúan el nuevo ciclo de producción. También puede deberse a 

que durante estos periodos, la disponibilidad de nutrientes está 

restringida, ya sea por falta de forrajes o por la escasés de 

nutrientes en los mismos. Puede ser también, el vestigio de un 

primitivo ciclo bianual de crecimiento del vellón interior en el 

abrigo de las cabras (88,89,91). 

La relación de fol1culos secundarios en cuanto a los 

primarios, o relación s/p, alcanza su m!xirno valor a fines de 

otoño y principios de invierno, y es menor a fines de primavera y 

principios de verano. As1, el porcentaje de capa interior en el 

abrigo de las cabras de la raza Don de la variedad gris, fue del 

78.8' en el invierno, de 15.9' en prim~vera, 43.4' en verano, y 

76.4\ en otoño (88,93). 
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En ocasiones se mencionan tres diferenteB tipos de pelos en 

la cubierta pil1fera de los caprinos. Esto se debe a que lo~ 

pelos laterales de los tol1culos primarios son mAs delgados que 

el central. En los animales adultos, los finos pelos interiores 

de los fol1culos secundarios tienen un rango de grosor que va de 

7 a 25 micras de diámetro; para las fibras intermedias 

correspondientes. a los pelos latera.les de los fol1culos 

primarios, el rango de finura es de JO a 74 micras de diámetro¡ 

en las fibras gruesas de los fol1culos primarios, el rango de 

grosor va de so a 200 micras. En los cabritos, los pelos de la 

capa exterior tienen un diámetro de 15 a 90 micras (J,93,120). 
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3.2.- Estructura y caracter1sticas t1sico-qu1micas de las tibras. 

l.as tibras naturales empleadas como materia prima en la 

industria textil, •on muy preciadas por el conjunto de 

caracter1sticas f1sico-qu1micas que les confieren propiedades 

tecnológicas insustituibles en la elaboración de tejidos para 

vestir y otros fines {60). 

Desde el punto de vista qulmico, las fibras naturales 

(excepto las minerales) son de naturaleza orgánica. Las lanas y 

los pelos se componen principalmente de un albuminoide y son 

prote1nas del tipo de la queratina. Todas estas fibras contienen 

carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y azufre. Las fibras 

proteicas, son complicadas moléculas compuestas por gran cantidad 

de aminoácidos que se combinan formando largas cadenas 

(60, 115, 117) 

El pelo grueso de las cabras es algo brillante, no es 

torcido ni elástico, sino recto y rigido. Consta de tres capas: 

1) Epidermis, placa escamosa, epitelio escamoso o capa cuticular, 

la cual envuelve exteriormente a la placa cortical y protege el 

pelo. La epidermis se compone de hojas escamosas que con 

frecuencia adoptan disposiciones y formas diferentes. En los 

pelos mAs finos dichas escamas se presentan en forma circular y 

rodean todo el pelo, mientras que en las m~s gruesas hacen !alta 

varias de ellas para cuur!r todo el peri~etro piloso; 2J La capa 

co:-nel!l, cortical o corteza, que se compone de células alargadas y 

fusiformes unidas 1ntimamente entre si, las cuales comunican al 



pelo su resistencia y elasticidad caracteristicas y 3) La médula 

o capa m&s interna, que ocupa el centro o nucleo da la fibra 

(28,45,93,115). 

Las fibras finas carecen de médula, las intermedias 

presentan una medulaci6n interrumpida y en las fibras gruesas, la 

medulaci6n puede ser fragmental, interrumpida o continua. Estas 

fibras gruesas pueden estar pigmentadas, en ocasiones muy 

densamente, con gruesos agregados de pigmento acomodados en 

disposición radial (13,63). 

La coloración de las fibras gruesas es muy variable y pueden 

ser: blancas, amarillas, grises, cafás, caobas, negras o 

multicolores (15,19,79). 

La estructura microsc6pica sen.ala que las fibras de 

cachemira se parecen a las fibras de las lanas merinas más finas, 

con una cut1cula en forma de corona que abraza casi completamente 

a la fibra, sólo que las escamas de la cachemira son más largas y 

al imbricar unas con otras, no dejan el reborde clásico de la 

fibra de lana, ya que presentan los bordes serrados. Al corte 

transversal, la cachemira es prácticamente circular y es mAs fina 

en la base y en las puntas que en el medio. Todas las fibras de 

cachemira muestran claramente escamas cil1ndricas levemente 

proyectadas más allá de la placa cortical, causando el efecto de 

estar serradas (13,15,64,120). 

La estructura celular interna de la placa cortical es 

diferente tanto en las lanas gruesas como en las finas, en la 
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cachemira y en el mohair. Las lanas tinas tienen una estructura 

bilateral de ortho-paracorteza, mientras que en las fibras de 

cachemira la cort~za se observa de !orma radial, con un compacto 

anillo de paracorteza en la dentada periferia que se encuentra 

rodeando a la orthocorteza, de naturaleza menos compacta. En el 

mohair no existe paracorteza y el 100\ es orthocorteza (9J). 

La queratina en la corteza es de J tipos: a, B y s queratina. En 

cabras soviAticas productoras de cachemira se mencionan los 

siguientes porcentajes para los diversos tipos de queratina. 

Para las cabras Orenburg blancas, grises, cabI"as Don, Don por 

Orenburg y Altai Hountain el contenido de a queratina en la 

corteza es del 58.2, 56.7, 64.2 62.9 y 62.2 l respectivamente; el 

porcentaje de B queratina es del 10.J, lJ.7, 11.7, 11.7 y 9.8 t 

respectiva mente, y e 1 contenido de s quera tina de 1 J 1. 5, 2 9. 6, 

24.1, 25.4 y 28 l respectivamente (81). 

Las fibras animales presentan marcada tendencia a reaccionar 

tanto con ácidos como con Alcalis; por ello presentan mayor 

afinidad que las fibras vegetales hacia los mordientes y anilinas 

en general (60). 

Tanto la lana fina como el mohair y la cachemira son 

qu1micamente muy parecidas, pero la cachemira 

finura, es m4s sensible a los 4cidos, los 

por su extrema 

~lcalis y los 

blanqueadores que las otras fibras. La cachemira es completamente 

disuelta por las soluciones calientes de 4lcalis causticas como 

la soda caustica y el hidróxido de sodio (Na OH) (76,117,120). 
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La• fibras animales son muy absorbentes, pero la fibra de 

cachemira se satura mAs rApidamente de agua que las fibras finas 

de lana, por lo que si se m~ten dentro del agua, las prendas de 

cachemira se sumergen mAa rApidamente que las de lana (75,116). 

La resistencia de la cachemira es un 10\ menor que la de las 

lanas merinas mas finas y un 40\ menor que la del mohair. En la 

literatura, se observan valores de resistencia para la cachemira 

de la India y el Tibet de unos 4.2 gramos en promedio, mientras 

que para la cachemira China es de unos 4.6 gramos (7,15,69,93). 

En igual base de peso, la cachemira presenta tres veces 

mayor capacidad ai5lante que la lana, pero debido· a su estructura 

es más debil y más susceptible a mojarse que la lana (93). 

Además, parece que en el futuro la cachemira tendrá muchas 

aplicaciones industriales ya que resiste el efecto de la 

radioactividad (5,7). 
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J.J.- Producción y utilización del pelo grueso de los rol1culos 

primarios. 

El pelo grueso, común y ordinario de los caprinos se emplea 

en la industria para hacer hilos, cuerdas, costales, cepillos, 

pinceles, brochas, t ieltros, entretelas, terciopelo, panas, 

tapices, carpetas, alfombras y tapetes. Se emplea también en la 

elaboración de telas gruesas y resistentes, mantas, vestidos, 

ropa de campo y ropa sport. En las capas y gabardinas, logra 

excelentes propiedades impermeables. Se usa asimismo, para 

confeccionar prendas femeninas, en las que loqra efectos 

especiales. También, mezclado con fibras artificiales, se utiliza 

para elaborar art!culos de imitación. El pelo común de los 

cabritos es muy estimado para la fabricación de pelajes, pelucas 

y sombreros (13,19,28,44,45,52,56,61,67,120,lJl). 

El pelo común de las cabras se recolecta principalmente en 

Asia tropical, el Medio Oriente y. Afr lea. Los paises pr-oductores 

son China, India, Mongolia, Pakistán, Irán, Turqu1a, Nepal, 

Bangladesh y Grecia. De éstos, Pakist~n y Turqula son los mayores 

exportadores. El primero reconoce tres qrados de color: blanco, 

gris y neqro, que a su vez clasifican de acuerdo a su longitud 

en: l) Pak extra largo, con una longitud 

de fibra promedio de B. 9 cm y con menos de lOt de !ibras con 

longitud menor a 5.l cm. 2) Pak larqo, con una longitud promedio 

de 5.3 a 8.9 cm y menoa de 25\ de fi~rQs cortas, y J) Pak corto, 

con fibras de 5.1 cm o menos. La mayor parte del pelo grueso que 
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se produce en Turqu1a es de color negro; los otros colores •on 

cat6, gris y blanco. El pelo largo ea m!s cotizado que el corto. 

Eata<i<:>R Unid.:>s, Enropa y el mis"1o Medio Oriente "ºn los 

principales compradores y consumidores de esta fibra 

(J,15,44,45,118). 

En L1bano y Palestina existen cabras ind1genas corrientes de 

pelo largo, negro y grueso, denominadas cabras Baladis o raza del 

Medjed, y se les cr1a para el aprovechamiento de su largo pelo, 

con el que las tribus beduinas tejen sus tiendas para cobijarse y 

para hacer parte de sus vestidos. En el Caúcaso se encuentran 

cabras 'con un pelo gris leonado muy apreciado y de las que se 

obtiene en dos esquilas al año unos 2.s Kg de pelo grueso, que 

posteriormente es utilizado en la fabricación de alfombras 

t1picas. En la región del Tiqris y Eufrates se cr!a otra variedad 
>;\ 

de cabréi ,_-,llamada Kourdl por los naturales del lugar, la cual 

presenta una abunda"nte producci6n de pelo grueso y mediana 

producción lactea (80). 

En Siria, la cabra Hambrina, con sus dos variedades, la 

Samar y la Damasquina o Chammy tienen, además de sus excelentes 

producciones lácteas, una buena producción de pelo basto; en la 

Samar, los pelos son bastante finos, brillantes y sedosos, de 25 

a 30 cm de largo, que les cubren rodillas y corbejones, son por 

lo general negras, pero algúnas tienen las puntas del pelo de 

color rojo. En la Damasquina la capa es de color gris, caoba o 

blanca, exi~ticndo ej~mplare~ completamente negron (5,80). 
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En el oeste de Pakistán, la raza Kamori, de color café con 

manchas neqras o grises, además de ser muy resistente, de dar de 

2 a 4 litros de leche al d1a y de o!recer un buen rendimiento de 

carne, presenta un magnifico rendimiento de pelo grueso. En el 

noroeste de Pakist&n cuentan con dos tipos de cabras de las que 

se aprovecha también el pelo común; éstas son la raza Sirli, que 

es una cabra grande que presenta un largo ( 2 5 cm} y lustroso 

pelo, y la raza Salt Range, que es más grande y pesada que la 

anterior, y de las que se obtienen entre o. 5 y Kg de pelo al 

afta (44). 

En Turqula se mencionan producciones de pelo grueso de unos 

aoo g por animal en promedio. Cuentan con una cabra para pelo o 

cabra turca negra, que presenta un largo pelo, con un diámetro 

promedio de 67 micras (118). 

En la India existen razas de cabras de pelo largo y basto 

como la Oeccani, que presenta un diámetro de fibra de 71.J micras 

en los cabritos y de 105.5 micras en los animales adultos. En esa 

pa1s, la cabra denominada Harwari, Barmeri, Jaisalmerl o 

Bikaneri, dependiendo de la zona, presenta largos pelos con los 

que manufacturan alfombras, sogas y cobertores, y se mencionan 

producciones de 230 y 470 g de pelo basto en hembras y machos, 

respectivamente. La cabra local de Madhya Pradesh es otra buena 

productora de pelo grueso (95,96,97). 

La cabra de Tadshik es productora de un pelo largo y lanoso, 

parecido al Holiair que produ.,en las cabras de Angora (52). 

En Suiza emplean el pelo burdo da la cabra denominada Valais 

para !abricar alfombras (5). 
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J.4.- Cabras productoras de pelo grueso y pelo fino. 

En la mayor1a de los paises asi!ticos existen razas de 

cabras de las que, eutre otros productos, se obtienen de un mismo 

animal el pelo largo y grueso y el fino vell6n interior. As1, en 

el norte de la India la cabra Gaddi produce de 0.5 a 1.5 Kg de 

pelo grueso, basto y largo (de 17 a 25 cm), y se obtienen además 

peque~as cantidades del fino pelo interior (44,93,97). 

En Irán, la cabra Morghose o Markhoz que se distribuye en el 

Kurdistán Iran1 y en partes de la Unión Soviética, además de ser 

productora de pelo largo y grueso proporciona también el fino 

pelo interior con un diámetro promedio de 17. 5 a 19. 5 micras. 

Predominan en su color el blanco o al castaño pAlido. Asimismo, 

la cabra R.:1ini tiene como principales funciones zootécnicas la 

producci6n de pelo basto, de pelo interior y leche. su color es 

blanco, negro o amarillento. El pelo se obtiene en conjunto, 

esquilando a las cabras a fines de primavera. o principios de 

verano. El producto obtenido se denomina Kork/Hoh. El Kork es la 

célebre cachemira Iran1, mientras que el Moh es el pelo largo mAs 

grueso (J,86). 

En Irak, la cabra Kurdi es también aprovechada para obtener 

simultáneamente el pelo largo (de 25 a JO cm) y el fino pelo 

interior, siendo su color generalmente blanco amarillento. En 

Afganistán y el Turkestán, la cabra de Pamir produce un promedio 

de 1.5 Kq d~ pelo largo, da unos 18.5 cm, y adem~s, de 42 a 50 q 

de cachemira de J. 5 cm de largo. En Uepal, la cabra Sinhal 

produce pelo basto, leche, cachemira y carne; su color es blanco, 
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crema en la cabeza y en los miembros moreno, negro, gris 6 

abigarrado. El peso del pelo basto, desprovisto del pelo interior 

es de l kq en las hembras y de 1.5 Kq Pn !os machos. La cabra óe 

OagLstán produce unos JOO g de pelo burdo de 6.5 cm de largo y un 

promedio de 50 g de pelo interior (l,J,41,9J). 

En Pakist~n. la cabra Kaghani tiene entre sus principales 

funciones la producción de carne, pelo basto, leche y vell6n 

interior; su color puede ser blanco, gris o negro. El pelo burdo 

alcanza un promedio de peso de eoo q, con una longitud de 10.2 cm 

y un diámetro de eo.2 micras en los animales adultos. su 

producción de pelo interior es reducida. ~simismo, la raza 

Kurasan i, que es por lo general de pelo negro, t ienc una 

producción aproximada de 540 g de pelo grueso y largo de 10.4 cm, 

con un diámetro promedio de fibra de 78 micras, produciendo 

además una pequeña cantidad de cachemira en el fondo del pelo 

largo (J,44). 

En Turqu1a, la raza denominada Kilis produce una media .de 

42J g de pelo largo y basto de 11.66 cm, con un di~metro promedio 

de 72. 3 micras, obteniéndose adcmAs unos 55 g del fino vellón 

interior con un diámetro promedio de 16.2 micras. En la Unión 

soviética la cabra Kirguiz es productora de un pelo lanudo y 

largo del que se obtienen entre aoo y 900 g, y produce además, de 

100 a 150 g de cachemira. La c~bra Kazakh produce entre 230 g y 

640 g d~ pelo grueso, ccn u~ di~~etro de 71.2 a 75.8 micra&, con 

algún porcentaje (del 2J.6 al 26.5\) de fibras de cachemira con 

un di6metro que va de 16. 2 a 16. 7 micras. En Pers ia, la 
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producción pil1fera de la cabra consiste de un 73' de pelo 

grueso de 73 micras de diAmetro, y un 27\ de !ibras tinas con un 

diAmetro de 19 micras (9,43,71,72,114,llB). 

En China también es frecuente la obtenci6n del pelo grueso y 

del fino vellón interior en el •ismo animal. En el cuadro nGmero 

l se observan algunas de las cabras que son empleadas para dichos 

fines en ese pa1s (67). 

Cuadro l: ll9unas r•u• de cabras productor-u d• pelo 1rueso 
y pelo rlno en Chln• (Jlang Y. 1986). 

PELO CIUESO PELO r11110 Porcenhje 

d• 

'" te•) '" (•lcruJ cache1dra 

Mongol l60 14.5 Z70 u .• s•t6 " 610 16.0 290 16·'7 lZ 

Xlnjian;i 190 \91 " ••o 14·18 '" 
,., " " 

Tib11tan• 2';0·500 14· 18 200·]00 ,., 11.5·\S 10·40 

Zhongwti J60 120 " "º Z4·28 "º 1Z.5 2> 

lhonlng de • \ 'º' 11 .a ,., 11.1 " cach••lra '" 20 ,., 16.5 " 
Chen1d• 200 "º 'º .ocha 'ºº 11·21 '" 

.. , 14·16 " 
vang 'ºº "º 22 

••o '1·14.5 "' 18·20 25 

Jlnln¡ tJ0·280 25·50 16·20 
2]0·]00 '4·15 50· 150 l·• 1l 111·]0 

....................................................................................... 
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l.5.- Producción y difusión de la cachemira. 

La tradición de obtener y procesar el vellón interior de las 

cabras surge en el valle de Cachemira (Kashmir), de donde la 

fibra toma el nombre, y dada la colindancia de dicha región con 

muchos paises asiáticos, la tradición se extiende, empezando por 

el Tibet, a China, Mongolia, India, Pakistán, Unión Soviética 

(incluida su parte europea), Afganistán, etc, resultando que en 

la mayoría de los paises asiáticos existe al menos una raza o 

variedad productora de la fibra. Debido a la cantidad de raza.s 

que se emplean para tal propósito, se ha pI"eparado un cuadro 

resumen con los tipos o razas productoras, pals de origen y 

algunos otros datos de calidad y producción. Algunos estudios 

sólo mencionan la raza productora sin mencionar ningún otro dato, 

o se refieren únicamente datos a cachemiras Turcas, Chinas o de 

Pakistán; por ejemplo, pero no se mencionan las razas 

productoras. Compactando los datos disponibles se elaboró el 

cuadro número 2, para mostrar la diversidad que existe en el 

grupo de cabras que tradicionalmente se consideran productoras de 

cachemira y tratar de inferir algunas otras caracter1sticas. 

Durante el siglo pasado se realizaron algunas exportaciones 

de cabras de cachemira, principalmente de la India y el Tibct. 

Primero, en 1812 y 1818 a Francia, de donde en 1828 algunas de 

estas cabras pasaron a Inglaterra, lugar donde a la fecha se 

mantienen algunos descendientes en los parques de Windsor. En 

1849 y 1858 fueron llevadas algunas cabras de cachemira a E.U.A .. 
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También se menciona que llegaron a Perú, Chile y al noreste de 

Brasil, lugar donde todav1a se les explota en cantidades m~s o 

menos importantes por su preciado cuero, ya que se sabe que las 

mejores pieles, desde el punto de vista de la producci6n de 

cueros, son las que presentan pelos cortos y muy finos, y por lo 

mismo, industrializan su piel. Estos cueros en el mercado mundial 

se conocen con los nombres de curac.i, Llana y UauA. A.lqún 

tiempo después, las cabras de cachemira lle9at"on a A.frica del 

Sur. Posteriormente, entre 1873 y 1898, fueran llegando con los 

coloniz.adoz:-es cabr-as de cachemira a Australia. En 1889 fueron 

llevadas a Inglaterra nuevas cabras Persas de cachemira para 

renovar la sangre del rebaño existente en los parques de 

Windsor. Sin embargo, se menciona que en todos los lugares a 

donde estos animales fueron introducidos, su producción de 

cachemira se torn6 insignificante y la calidad de la fibra 

producida también decreci6 (3,51,52,56,60,77,80). 
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De acuerdo con los datos que se tienen de las cabras 

productoras de cachemira en Asia, se pueden formar tres grupos 

más o menos definidos en cuanto a producción y caracter!sticas de 

su fibra. 

El primer grupo lo forman las cabras más antiguas y las 

menos especializadas, que son las bajas productoras y presentan 

bajas cubiertas pil1feras interiores en sus abrigos, con 

proporciones que van del 10 al 30\, aproximadamente. Además, su 

fibra es por lo general corta, con rangos que van de 2 a 5 cm. 

Es también este grupo el que produce la cachemira más fina, ya 

que los rangos de calidad superior para la cachemira son los que 

se encuentran entre 13 y 16 micras de diámetro, y en este grupo, 

los rangos de finura se encuentran entre 10 y 16 micras, 

aproximadamente. Es debido a la baja proporci6n de capa interna, 

a lo corto de la misma y a su extrema finura, que la producción 

de cachemira en este grupo es reducida, con rangos que van de 

unos cuantos gramos, hasta cantidades que dif 1cilmente pasan de 

los 120 9 por animal. 

El segundo grupo lo forman las cabras más especializadas o 

medianas productoras, y son aquellas que presentan proporciones 

de capa interior que van del 30 al 60\, aproximadamente. su fibra 

es comunmente más larga, de 4. 5 cm, hasta longitud~s de e cm. 

Aunque varias de las cabras de este grupo producen cachemira muy 

fina, en general al aumentar la especialización en estas cabras, 

aumenta también el diAmetro y el largo de la fibra, y en este 

grupo los rangos de finura van de 12.5 a 17.5 micras, 
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aproximadamente por lo que algu°nas da las cabras da este grupo ya 

no produc1m cachemira de calidad superior. Las producciones de 

cachemira en este grupo van de los 120 g hasta los 500 g por 

animal. 

.En el tercer grupo se encuentran las cabras altas 

productoras, en su mayoría razas soviéticas, siendo animales 

altamente especializados en la producción de cachemira que 

presentan cubiertas pil1feras interiores en proporciones que van 

del 60\ en adelante. Es también este grupo el que produce la 

cachemira mAs larga, con lonqitudes que van de 7 a 15 o m4s cm. 

El inconveniente que presentan estas cabras altas productoras es 

que su cachemira se torna mAs gruesa, perdiendose los rangos de 

calidad superior, ya que sus diAmetros por lo general superan las 

16 micras y pueden llegar hasta 25 o más micras. Debido a la alta 

proporción de capa interna, y por la mayor longitud y menor 

finura de la fibra las producciones en estas cabras son elevadas, 

con rangos que van de 500 a 1500 o más gramos por animal. 

En general se observa que las producciones son más reducidas 

y las fibras más tinas y cortas en los animales j6venes, 

incrementandose la producción, as! como el diámetro y la 

longitud de las fibras contarme avanza la edad de los animales. 

También se observan diferencias en cuanto al sexo de los 

animales, ya que el macho produce mayor cantidad de cachemira y 

de m&s longitud que la producida por las hembras, aunquP. por lo 

general la C lbra. as algo m.!s gruEsa en machos q:uo en hembras. 
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Asimismo, las hembras tienen una mayor densidad pil1fera por 

unidad de area que los machos. En un estudio etectuado en la 

India por Koul y col. (73) en cabras productoras de cachemira se 

observ6 que en la Raza Che~hu, se ten1an un total de 42.4 ± 7 y 

27.1 ± 2.1 tollculos secundarios sobre mm cuadrado para hembras 

y machos respectivamente; y para la raza Changthangi la densidad 

de fol1culos secundarios por lll1l cuadrado fué de 38.5 ± 5 y 29.6 

± 1 vellones en hembras y machos, respectivamente. AdemAs, la 

relaci6n de fol1culos secundarios sobre los primarios es también 

más alta en hembras que en machos. Para la raza Cheghu se obtuvo 

una relación sfp de 6. 4 6: l y 5. 78: l en hembras y machos, 

respectivamente. otros estudios como el de Restall y Pattie (109) 

en cabras cimarronas Australianas muestran también una mayor 

cantidad de follculos primarios y secundarios por unidad de Area 

en hembras que en machos, y una mejor relación s/p, obteniendo en 

el estudio una densidad de fol1culos secundarlos de 14. 62 y 

12.52, en hembras y machos respectivamente, y la relaci6n sfp fue 

de 6.17:1 y 5.84:1 en hembras y machos, respectivamente (73,109). 

Aunque parezca contradictorio que las hembras producen menor 

cantidad de fibra presentando mayor densidad pil1fera, lo que 

sucede es que los machos tienen mayor superficie corporal y 

generalmente producen una fibra m6s larga y algo m6s gruesa que 

la obtenida de las hembras y es por esto que los machos producen 

mayor cantidad de cachemira. 
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Se hs intol"llado que existen diferencias da producción en los 

machos enteros y en los castrsdos. La producción de vellón "" 

cal>ras Uzbek neqras al\ales tus de 328 a 390 9 para lo• allales 

entero• y de 530 9 para los castrados. Malyshev (84) también 

encontró diferencias de producción para los machos enteros y los 

caatrados, y sel\ala para la raza orenburq producciones de 134 9 

de vellón para los machos enteros y de 181 q en los castrados. En 

cruzamientos da la raza orenburg con la raza Don se encontraron 

en la descendencia producciones de 197 9 para los machos enteros 

y de 244 9 para los castrados (84,85). 
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J.6.- Producci6n de cacheaira en regiones no tradicionales. 

En Australia, aunque fueren introducidas las cabras en el 

eiglo XVI, no tuo sino hasta el siglo XIX en el que ingresaron 

cabras de Angora, lecheras y de cachemira, algunas da las cuales 

escaparon o fueron liberadas a consecuencia del !omento que se 

di6 en aquel tiempo al ganado lanar y bovino. Estos animales 

formaron grandes rebanas de cabras cimarronas en areas semiAridas 

y ahora, después de un largo periodo de selecci6n natural, son un 

valioso recurso genético que desde hace unos 15 a~os esta siendo 

aprovechando. Las cabras Australianas, en las que no ha existido 

una selección y un mejoramiento genético dirigido, ofrecen 

producciones de cachemira que van de los 28 g con un di~metro 

promedio de 15.4 micras, hasta producciones de entre 49 y 53 g, 

con un diAmetro promedio de 15. 6 micras, con proporciones de 

cachemira en la cubierta pil1tera no mayores del 20,. Además, las 

fibras producidas por estos animales son por lo general más 

cortas (de 2.5 a 5.14 cm) que las obtenidas de los animales 

selectos. Las mayores producciones de cachemira reportadas en los 

animales no selectos oscilan entre 60 y 100 g. Sin embargo, las 

cabras cimarronas seleccionadas pueden ofrecer producciones de 

entre 100 y 200 g, con cubiertas pil1teras internas que les 

cubren del 40.4 al 48.6' del cuerpo. Los diAmetros de las fibras 

obtenidas por estos animales en la mayor1a de los caaos superan 

la,. 16 JLicras, y ls longl tud 11a de J. 5 & 7 cm. Algunos 

productoras de estos reb3ftos selectos separan a los animales por 

el color de su tibra. Estos criadores est6n empleando 
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reproductores machos qua presentan produccionea de vell6n que 

pueden llegar a l.o& 'ºº q y 1tlc;¡unoa pasan de 400 g, pero lee 

dUmetros de suo tibras ·se elevan en ocasiones hasta 19 o mlis 

micra• (30,37,62,70,72,9l,108,l09). 

En Nueva Zelanda también se mencionan, en los rebaftos 

cimarrones no seleccionados, producciones de 50 a 70 g, y hasta 

un m&ximo de 100 q, con diAmetros que van de 15 a 16 micras. En 

los rebaftos seleccionados de buenos productores, se reportan 

cantidades de entre 100 y 300 g, con dilmetros menores a 19 

micras (35,36,59,98). 

En Tasmania se encuentran criadores de cabras cimarronas 

selectas y refieren cantidades de 200 q en los animales 

productores de cachemira blanca y café, con diAmetros de 16 y 

16. 5 micras, respectivamente. Los tnejores animales producen m~s 

de 200 g de cachemira con un diAmetro promedio de 15 micras. 

También se encuentran reba~os de cabras cimarronas de fibra 

gruesa (18.5 micras), que producen hasta 500 g de cachemira (33). 

E:n Africa del sur existen rebai'los de cabras Boer que 

presentan pequefJas producciones de cachemira que van de 12. 5 a 

18. 5 g, con un diámetro de 14. 97 micras en los cabritos, y de 

17.5 a 17.7 micras en adultos. La longitud de la fibra va de 1.6 

a 4.5 cm (38). 
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En Reino Unido, ae encuentran poblaciones de cabras 

ci~arrona&; que ofrecen cantidades de cachemira que van da 31 

a 98 q, con di4metros de lJ.4 a 14.6 micras en los animales no 

selectos, hasta producciones de 143 a 209 g, con dUmetros que 

van de 14. 7 a 15.5 micras, en las selectas. En el Reino Unido 

también existen rebai\os de cabras nativas negras que presentan 

cachemira, obteniéndose de éstas cantidades máximas de 100 g. 

Adem4s, al ganado caprino lechero también lo est!n empleando para 

la producci6n de cachemira, y mencionan producciones que van de 

50 a 100 9, con diAmetros menores a 15. 5 micras 

(29,53,S4,9J,ll0,lll). 

En Islandia, existe ganado caprino selecto productor de 

cachemira y mencionan cantidades de 163 y 265 q de cachemira, con 

di.!metros de 14. 7 y 16. 7 micras, en cabritos ai\ales, hembras y 

machos respectivamente (93). 

En Estados Unidos, los rebai'>os de cabras españolas tienen 

producciones de cachemira que van de los 46 a los 92 q, con 

diámetros de 15 y 15.5 micras en ai\ales hembras y machos, hasta 

diámetros de 19 y 20 micras en adultos de 3 a ai\os, hembras y 

machos, respectivamente. Debido a que la tlbra va engrosando con 

la edad de los animales, éstos solo se emplean por un m&ximo de 2 

a J al\os para la producci6n de tibn en r.se pala (27,46,106,116). 

Por '1ltimo, las cabras cimarronas de la isla Guadalupe, en 

B.C.N., México, llegaron al lugar en embarcaciones de pescadores 

de ballenas y tocas a finales del siglo XVIII y durante el siglo 
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XIX, y debido a que eran navlo• fundamentalmente de origen 

sovi6tico, trajeron conaigo cabrae de la• raza• Don, Orenburg y 

Kir9UiZ, A principios de nuestro aiglo ae introdujo una partida 

da ••••ntalea ingleses Pelo Rudo con el fin de mejorar laa cabras 

ex:i•tentes en la isla. Oa11afortunadamente asta nueva raza 

introducida es de pelo grueso, por lo que la cantidad y la 

calidad de la fibra interior producida por los descendientes •• 

redujo • .\hora, la producción promedio anual de fibra de cachemira 

en algunos de estos animales, en at\ales hembras y machos se 

estimó en 13.9± 10.7 y en 26.l± 19.5 g, con di&metros promedio de 

14± 1.7 y 14.Jl:t 2.16, respectivamente. En los adultos, los 

diámetros van de 15.6 a 17.5 micras (J,8,105). 

Dentro de las cabras productoras de cachemira en paises no 

AsiAticos, se observan dos grupos m~s o menos definidos en cuanto 

a cantidad y caracter1sticas de la fibra que producen. El primer 

grupo, que es el de las cabras bajas productoras, similar al 

grupo AsiAtico, se caracteriza por ofrecer cantidades que van de 

unos cuantos gramos hasta producciones mAximas de 100 g en los 

mejores animales, aunque la media de producción del grupo se 

encuentra entre 50 y 60 gramos por animal. Estas cabras presentan 

por lo general dUmetros tin1simos de fibra que ditlcilaente 

superan las 16 micras, por lo que la fibra qua •• obtiene de 

estas cae en el rango de calidad superior para la cachemira. 

Dentro de este grupo no ha existido selección ni mejoramiento 

genl\tico 11.lquno, y el man.a.jo, ai existe, casi sie~pre "ª 
encaminado hacia otras producciones como la da carne, lecha o 
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cabritos. Por lo mismo, eate qrupo de animales presenta bajas 

cantidades de cachemira, con bajos porcentajes de cobertura 

interna en sus abrigos, y por lo general, la cachemira que 

producen es corta, ya que ditlcilmente lleya a 5 cm. 

El segundo grupo lo torman los medianos productores, también 

similar al observado dentro del qrupo AsiAtico de medianos 

productores, y son animales donde se aplica un manejo mAs 

diriqido hacia la producción de fibra, siendo animales 

seleccionados y algunas veces mejorados genéticamente para 

aumentar la cantidad de tibra, pero también se observa que en 

este proceso se va sacrificando calidad por cantidad, y aunque se 

ha duplicado, triplicado y hasta quintuplicado la producción la 

tibra obtenida de estos animales diflcilmente cae dentro de los 

rangos de calidad superior, ya que en la mayorla de las ocasiones 

auperan las 15.5 o 16 micras de grosor y en algunos casos llegan 

hasta las 19 o mAs micras de diAmetro. 

En este nuevo qrupo de productores no tradicionales de 

'cachemira todavía no se obtienen animales altos productores como 

los observados en el qrupo AsUtico. Esto es debido a que al 

querer aumentar aun m4s la producción se aumenta tambiAn el 

di4metro de la fibra, y con los nuevos estAndares de calidad en 

alqunos paises, las tibras producidas por esos animales ya no se 

clasiticarlan como cachemira. 
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3.7.- Colecta y procesamiento de la cachemira. 

La cach~mira sucia o en bruco es una mezcla de la !ibra de 

cachemira con los otros dos tipos de palo producidos por los 

!oliculos primarios, as1 como grasa de las gHndulas sebáceas, 

sales minerales del sudor y orina, caspa de la descamación 

epitelial y excremento, por parte del animal, as1 como de una 

serie de materias adquiridas como humedad, residuos vegetales, 

semillas, polvo y arena. 

La cantidad y proporción de este conjunto de materiales que 

componen a la cachemira sucia depende del tipo de cabra de la que 

se obtiene, de la forma en la que se colecta del animal, del 

mcd !o ambiente que le rodea, del periodo de recolección y de 

cualquier proceso posterior a la colecta efectuado con el 

propósito de ir eliminando el pelo grueso e intermedio y demás 

impurezas a~arrcadas durante la obtención. 

Según A9raz (7) las impurezas var1an del 20 al 40t, de las 

cuales las naturales, grasa y orina, son las menea y normalmente 

no llegan al 5\. De las impurezas adquiridas el mayor porcentaje 

corresponde a polvo y arena, mientras que las impurezas vegetales 

son escasas {7). 

El contenido de humedad de la cachemira sucia va del ll.7t 

al 20\. F.l contenido de grasa varia con la procedencia del lote. 

f.n cabr'as soviéticas Uzbek va del 3 al 11\ 1 presenta una 

<¡ravedad especifica del 0.95 y un punt::> de fusión entre los J3 y 
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36ªC. En cabras australianas el contenido de grasa va del 0.7 al 

2.2t y en cabras chinas va del 2 al 7.2t. El contenido de grasa 

es menor en los pelos gru~sos que en los tinos (93,118). 

Aunque tradicionalmente y mas en lugares muy tr1os, se 

colecta la cachemira de los animales en primavera tard1a, entre 

Mayo y Junio, y en lugares con climas menos rigurosos se obtiene 

a principios de primavera, estudios mAs recientes sobre el ciclo 

pilifero en los caprinos han demostrado que después de Febrero 

comienza a desprenderse algún porcentaje del vellón, por lo que, 

si la colecta se efectúa después de ese mes, se obtendrA una 

menor cantidad de vellón. Se debe tener presente que obtener el 

vellón en el mes de Febrero en los climas muy frias puede traer 

problemas de salud en el rebaño, ya que quedan desprovistos de su 

abrigo interior y pueden enfermar o hasta morir, principalmente 

los animales más jóvenes. Debido a esto, se están efectuando 

estudios implantando hormonas en los animales que viven en climas 

muy severos, con el prop6sito de retardar la muda o pelecha del 

vellón interior al menos hasta finales de invierno o principios 

de primavera (19,36,76,88,89,120). 

La forma mAs tradicional de obtener la cachemira es mediante 

el empleo de peines o cepillos especiales que retiran el vellón 

interior de los animales, sin extraer casi el pelo grueso 

exterior. La frecuencia del peinado varia mucho entre los 

diversos lugares, ya que l~ muda del vellón puede tardar varias 

semanas en completarse. Algunos peinan a sus animales de 3 a 

veces en un intervalo de 10 d1as, otros peinan cuidadosamente a 
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•U• cabras dos o tres veces al d1a durante 7 u 8 d!as. Otros mas 

repiten el peinado hasta veces por d1a durante a a 12 dias. 

Generalmente ae empie~a a separar el pelo 9rueso acarreado 

durante la peinada inmediatamente después de efectuada esta, en 

forma manual para ir eliminando impurezas (19,61,77,80,117,120). 

Bn otros luqares se estila arrancar a mano la cachemira de 

los animales e ir retirando también manualmente el remanente de 

pelos 9ruesos e impurezas acarreadas. AdemAs, hay quienes también 

recogen la cachemira que se ha desprendido de los animales y que 

se encuentra entre la vegetación, las cercas, el piso y los 

lugares cercanos al encierro de las cabras (56,76,115,120). 

La trasquila o rasurada de los animales es otra forma de 

obtener la cachemira. Epta práctica es común en Australia y Nueva 

Zelanda, donde después de efectuada se separan mecánicamente las 

fibras finas de las gruesas. En Irán y Afganistan después de la 

trasquila separan manualmente el pelo grueso del vellón interior 

(56,93). 

La separación manual de las fibras efectuada por los 

productores es sólo parcialmente efectiva y los procesadores de 

la fibra tienen que emplear equipos mecAnicos para separar 

completamente las fibras. Los detalles del equipo empleado son 

~uchas veces guardados en secreto por los procesadores, pero el 

principio de los equipos es similar y la separación se basa en el 

di!metro de las fibras y en su rigidez. Generalmente se procesan 

los tres tipos de pelo y se separan hasta el momento del cardado, 



casi siempre efectuado con cardas circulares que •ueven la mezcla 

de fibras que se van separando ya que la caspa, el pelo grueso y 

algunas inpurezas se van a la superficie, mientras que la 

cachemira se va al fondo. Este proceso es en ocasiones completado 

con otro de soplo y succión para terminar de eliminar las 

impurezas. Otro principio empleado en la separación de las fibras 

es usando la fuerza centrifuga para remover el pelo grueso 

(15,51,93). 

La efectividad de la operaci6n de separaci6n depende de las 

diferencias entre el diámetro de los tres tipos de fibra y da la 

proporci6n de estos en el vellón, ya que mientras más pcquefia es 

la diferencia y más cerrada la proporción, la operación es más 

dificil. La eficiencia de la separación puede ser evaluada por: 

la cantidad de pelos gruesos remanente en el vellón, la longitud 

de la fibra obtenida, el contenido de caspa y el mlmero de 

vueltas a través de las cardas circulares para obtener el 

producto final (93,118). 

Para lograr tejidos de la mejor calidad, la cantidad de pelo 

grueso no debe ser mayor al 1\, pero normalmente se admite hasta 

un 5\ de pelo grueso en la cachemira (13). 

Debido a que en la literatura existe poca informaci6n sobre 

el procesamiento de la cachemira, y a que los procedimientos de 

transformaci6n y fabricación en la industria textil, as1 como la 

maquinaria empleada el ellos, dependan en gran parte de la 

longitud de fibra, se emplea la información del proceso textil 

que se sigue con las lanas finas de acuerdo a su longitud. 



Ant•rior a la maquina peinadora inglesa y a la cardadora 

trancesa, las fibras se clasificaban en: a) fibras para carda, 

las que no pasaban de 10 cm, y b) fibras para peine, las que 

ten1an mAs de 10 cm de longitud. Poco tiempo después, con la 

maquina cardadora francesa, peine Heilman o peine continental, el 

proceso de cardado pudo efectuarse en fibras aO.n má.s cortas, 

destinAndose para el peinado con la carda noble o inglesa las 

fibras con longitudes superiores a 6.5 cm, y para el cardado con 

el peine francés, las de longitud comprendida entre los J.5 y 6.5 

cm. Las fibras de longitud inferior a J. 5 cm no son adecuadas 

para el peinado y s6lo se utilizan para el cardado y 

posteriormente se transforman en hilados, que se caracterizan por 

la disposición entrecruzada de sus fibras. La fibra usada por al 

sistema de peinado permite hacer las manufacturas de mayor valor 

ya que provee al comercio con los mejores paf\os y tejidos de 

punto para confeccionar casimires, gabardinas y ropa de gran 

lujo, de ahi que se paguen mejores precios por la fibra de ese 

tipo. La maquina peinadora elimina la fibra corta que queda como 

desperdicio ( 11 noils" o "blousse 11 ) y debe destinarse al cardado 

para confeccionar fieltros, frazadas, mantas, géneros cardados, 

etc, que alcanzan valores inferiores (24,31,60,94,115,123)~ 
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2.e.- Clasificación de la cachemira y surgimiento de la cashgora. 

Segun Arbiza (15) la calidad textil de la cachemira estA 

detinida por: 

Color, los precios mayores son obtenidos por el blanco. 

Diámetro de las fibras, cuanto más fino, mayor precio. 

Lonqitud de fibra, mientras más larga, mayor precio. 

Impurezas como pelo grueso, caspa y otras, reducen el precio. 

coeficiente de variación del diAmetro de las fibras, a mayor 

variación, menor precio. 

Presencia de fibras meduladas, demeritan el lote. 

segun Tuncel ( 118) el estAndar de clasificación para la 

cachemira de alta calidad es el siguiente: 

Contenido de caspa: menor al O.J,. 

contenido de pelo grueso: 

0.2, a o.st es el máximo para la industria de punto. 

l.5t a Jl es el máximo para la industria de tejido. 

Longitud: m1nimo 4 cm. 

Diámetro: máximo 15.5 micras. 

Color: En una escala para la cotización del color, el 

blanco se paga al lOOt, el gris al 80\ y el cáfe al 66t. 

En general, todav1a no existe un estándar Qnico para la 

clasiticación de la cachemira, y éstos han ido cambiando, asi 

tenemos que en Norteamér lea, en donde la Amer lean Society for 

Testing Materials en 1959 aceptaba como cachemira las !ibras de 

JO micras o menos de diAmetro, ahora han cambiado las 
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clasiticacionee, y dependiendo del procesador involucrado, se 

acepta como cachemira las tibras de hasta 20 micras ( Cashmere 

Producers ot América, CaPrA. ) o las fibras de hasta 19 micras ( 

Porte Cashmere Co. quienes adem&s aceptan como grados 

superiores para la cachemira aquellas que presenten un diámetro 

menor a 16. 5 micras. El ast!ndar soviético y el brit!nico 

aceptaban como cachemira las fibras que tuvieran un diámetro 

comprendido entre las e y las 25 micras, pero ahora el estándar 

británico ha cambiado y ya sólo acepta como cachemira aquellas 

fibras menores a 19 micras, y aquellas cachemiras de calidad 

superior no deben exceder de 15.S micras. Los estándares 

Australianos y dP. Nueva Zelanda aceptan como cachemira las fibras 

de hasta 19 micras, y la cachemira de primera calidad no debe de 

exceder de 15.5 y 16 micras de grosor, respectivamente 

(21,22,2J,46,9J,98, 116, 118). 

Existe además la clasif icaci6n Bradford para las lanas, que 

en ocasiones también se aplica a la cachemira, por lo que, pueden 

reportarla con calificaciones igu~les al conteo Bradford entre 

los 70's y los llO's. Esta escala Bradford o inglesa se determinó 

tomando muestras de lana lavada de una libra de peso (45J.6 g) 

que se hilaban con un procedimiento "estándar". Con el hilo se 

confeccionaban madejas de 560 yardas cada una (512 m). En base al 

número de madejas obtenidas se clasificaba la lana. Por ejemplo, 

si una lana se clasifica con finura 60's quif!re decir que una 

fibra de esta lana lavada, rinde 60 madejas cuando se hila 

(madejas por libra). Cuanto mAs fina es la lana, mayor 
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rendimiento al hilado tiene (cuadro 3). El rendimiento al hilado 

(spining count) es la medir\a comercial de la finura de la lana 

(93,94,118,123). 

cuadro 3.- Escala comparativa de las fibras empleando el conteo 
Bradford, los rangos en micras de diAmetro y el número de 
ondulaciones sobre pulgada (60,94). 

Finura 
Brad!ord. 

lOO's 
90's 
BO's 
70's 
64 's 
62's 
60's 
58's 
56's 
54 's 
SO's 
4B's 
46's 
44's 
40'S 
36's 

Diámetro 
(micras) 

13-15.5 
15.5-18 
18.1-19.5 
19.6-21 
21-22.5 
22.6-24 
24-25.5 
25.6-27 
27.1-28.5 
28.6-30 
30.1-31.7 
Jl.8-33.4 
33.5-35.l 
35.2-37 
37.1-38.9 
39-41. 2 

Ondulaciones 
por pulgada. 

22-20.5 
20.5-19 
19-17 
17-15 
13-12 
12-11 
11-9 
9-7 
7-6 
6-5 
5-4 
4 
4-3 
3-2 
2-1 
l 

En general, mientras más fina es una fibra, mayor número de 

ondulaciones presenta en cada cent1metro y mayor conteo Bradford 

obtiene. Asimismo, las fibras cortas tienen mayor nOmero de 

ondulaciones sobre cent1metro, que las fibras mAs largas (60,94). 

Aunque es muy di!lcil encontrar lanas merinas extratinas con 

conteos Bradford de BO's a lOO's, en algunos lugares como 

Austr.alia existen bo:-rego<1 medno" que lo logran. Sin einbargo, 

las finas lanas merinas por lo general se encuentran clasificadas 

entre 60's y SO's. Las lanas medias obtienen conteos de 60 a 46 
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o 118 '• y la• lanas qruaaas, bastas y larqas preaentan conteos 

manara• a 46's. En contraste, para las cachemiras producidas por 

los grupos caprinos no especializados en la producci6n de 

cacheaira ea com~n encontrar !ibras que se clasi!iquen entre 90's 

y 110'• dado que son fibras muy finas y cortas. Para laa cabras 

con altas producciones de cachemira larga que alcanzan y superan 

el kilogramo de fibra por cabeza, como la Volgograd blanca, 

reportan calidades de 48's a 64's y de SO'a a 64's en hembras y 

machos, respectivamente (60,94,118,129). 

Debido a que tanto los productores tradicionales, como los 

nuevos productores de la cachemira han empleado a las cabras de 

Angora y/o Soviet Hohair para elevar las producciones de fibra, y 

debido a las nuevas clasificaciones para la misma, se ha optado 

por crear un nuevo tipo de fibra denominado cashgora, que más que 

ser un nuevo tipo de fibra, es una nueva clasiticaci6n, y viene a 

ser una fibra con diámetros intermedios entre la cachemira y el 

mohair producido por las cabras de Angora. Esta fibra también 

presenta diferentes rangos de clasificaci6n, dependiendo del pa1s 

que la clasifique y que se encuentran comprendidos entre las 19 y 

2J micras (Australia), entre las 19 y 24 micras Nueva Zelanda), o 

entre 20 y 25 micras (E.U.A.). Pero no podemos decir que en todos 

los cruzamientos de cabras de Angora o soviet Hohair con cabras 

de cachem
0

ira, nativas, cimarronas o lecheras la descendencia es 

productora de cashgora, ya que si el diAmetro de sus fibras es 

~enor a 19 o 20 micras, la fibra producida por esos animales se 

sigue clasificando como cachemira. En la Uni6n Sovi6tica el 

limite continOa en 25 micras (47,98,116,118). 



Nueva Zelanda, para 198J, producla mohair superfino (de 19 

•icras) con alquna• de sus cabras de Angora afta las, que se 

cot!zaba a 6J. 50 dolares al Kg, y al que después optaron por 

nombrar también cashgora. Aquella cashgora más gruesa, producida 

por los cruzamientos de sus cabras cimarronas con cabras de 

Angora tenla un precio de entre 22 y JO dolares/Kg. Ya en el ano 

de 1985 contaban con dos grados de clasificación para la 

cashgora, y aquella del grado A se cotizaba a 75 dolares/Kg y la 

del grado B, se pagaba a JO dolares/Kg. Para 1986 se estaba 

formando una organización de productores de cashgora en Nueva 

Zelanda (25,J6,59). 

En Reino Unido, también emplean a las cabras productoras de 

mohair para elevar las producciones de fibra en diversos rebaños 

de cabras y en Diciembre de 1988 se form6 el grupo británico de 

productores de cashgora (J9,121). 

Aunque la mayor!a de los autores dan rangos muy amplios 

para la longitud de la cachemira y muchos reportan longitudes de 

2, 2.5 o 3 cm, y otros dan rangos de J a 9 cm, de 4 a 6 cm, o de 

5 a 12 cm, por ejemplo, los procesadores de la fibra requieren de 

longitudes m1nimas de J. 5 cm para los tejidos de punto, y para 

ser clasificadas dentro de la cachemira de alta calidad se 

requieren de longitudes mlnimas de 4 cm (15,101,115,116,118). 

Exiate una amplia gama de colores p3ra la cachemira, y cada 

color puede presl!ntar varias tonalidades. China hace más de un 

siglo produce una cachemira a la que llaman color violeta, y de 
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la qua axiatan tras tonalidadas, obacura, intat'lladia y clara. Sa 

dice qua una buena parte de la cachemira China es de color negro. 

una pequella proporci6n del ganado cimarrón en Australia produce 

cachemira de color gris, ruano azulado y azulado. El ast6ndar 

sovi6tico reconoce 5 colores: blanco, gris claro, gris obscuro, 

ca!6 y aezclado. Algunos autores hablan de cachemira de color 

tostado, toatado con qria, marr6n, •arr6n claro y marr6n obscuro; 

tambi6n ae habla del color ante, gamuza, cervato, de colores 

rojos o colorados, del color crema y del amarillo, entre otros 

(13,60,63,65,93). 

Aunque existen coloraciones tan diversas para la cachemira, 

en general se acuerda que el color blanco es el más cotizado, por 

la facilidad que tiene para tellirse y/o por que no tiene que ser 

decolorado º"blanqueado (15,56). 

E>< is ten métodos para blanquear la fibra de cachemira. Se 

dice que estos costosos procesos se justifican frente al alt1simo 

precio del producto. En uno de estos, se administra a las fibras 

de color un tratamiento de sales de sulfato de hierro con 

hidrosulfito y 6cido f6rmico y c1trico. El hierro reacciona con 

el pigmento formando un compuesto muy complejo. Luego de un buen 

lavado, la fibra se pone en contacto con peróxido de hidrógeno, 

que o><ida y blanquea la fibra. Tambi6n se menciona que el dallo 

producido en la fibra por éste y otros tratamientos patentado• es 

muy alto. (lJ.). 
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Alquno• proceaadores prefieren utilizar las fibras de color 

para confeccionar prendas con el color natural de las tibras, 

loqrando productos suy estimados y cotizados (56,121). 

Algunas de las clasificaciones hechas para la cachemira en 

cuanto a longitud y color, muchas veces no son tomadas en cuenta 

por alqunos procesadores de la fibra. Para 1990 en E.U.A., Forte 

Cashmere Ce. ofrece pagar a 45 ~dolares cada libra de cachemira 

limpia producida, sin importar el color o la longitud que 

presenten, con la s6la condici6n de que presenten un di6metro 

inferior a 16 .. 5 micras, AdemAs, para la cachemira mAs gruesa (de 

16.6 a 19 micras) el precio de compra es de 35 dolares por libra 

sin importar tampoco el color o la longitud de la fibra. 
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Ciertos estudios realizados para observar la herencia del 

color en las cabras parecen indicar que esta caracter1stica es 

fuertemente transmitida y el color en los rebatlos podr1a 

cambiarse totalmente en pocas qeneraciones (56). 

Algunos estudios en los que han cruzado cabras de color con 

cabras blancas parecen indicar que el gene que controla el color 

blanco en esos animales se hereda en forma monofactorial, 

autos6mica dominante. Este gene autos6mico dominante parece que 

diluye o impide la melanización del pelo y es epist~tico para la 

expresión de cualquier otro color en cabras. otros estudios 

también concluyen que el color blanco es epistcitico sobre 

cualquier otro gene para color en cabras y el color negro es 

hipostlltico. Berge (1966) citado por Millar (9J) indica el 

siguiente orden de dominancia para el color en las cabras: 

blanco--> rojo--> cervato--> neqro. 

En la India, se han mejorado las producciones de cachemira 

en las cabras nativas al través de la selección de aquellos 

animales que producen mayor cantidad de fibra y se reporta que 

seleccionando a los anima les por el peso de la cachemira 

producida, se pueden lograr grandes adelantos genéticos, ya que 

la heredabilidad de esta caracterlstica es muy alta. Este 

mejoramiento en la producción de fibra también se ha venido 

logrando con proqramas de cruzamientos.de sus cabras nativas con 

cabras aoviéticas altas productoras de cachemira, principalmente 

con la raza Don. Se menciona que las correlaciones genl!ticas 

entre hija-madre para la producción de cachemira, cuando la 
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descendencia tiene un afto de edad, !ueron de 0.44 a 0.49 y cuando 

la descendencia cumpli6 los dos anos, ae obtuvieron correlaciones 

aiailares para esta caractertstica y fueron de 0.44 a 0.51. Eatas 

correlacl.ones genéticas nos indican la alta h"redabilidad para 

la producción de cachemira en esas cabras (2). 

En la india se realizó un estudio por Darokhan y Tomar (42) 

en cabras Changthang machos y hembras de un ano y medio de edad 

para obtener los pesos de la cachemira producida durante la 

primera esquila y para estimar algunos parámetros genéticos de 

producci6n. El alto coeficiente de variabilidad para la 

producción de fibra encontrado en esas cabras, que fue del 57 al 

64 \ indica que, con prácticas adecuadas de selecci6n y mejores 

condiciones ambientales, se pueden desarrollar rebanes altos 

productores de cachemira. Las correlaciones genéticas, 

fenot1picas y medio ambientales estimadas en ese estudio entre el 

peso de los animales al nacimiento y el peso de la cachemira 

durante la primera esquila de los mismos se estimaron en 0.29, 

0.68 y 0.76, respectivamente. La alta correlaci6n tenot1pica 

encontrada indica que los altos pesos al nacimiento traen consigo 

elevadas producciones de vellón al ano y medio de edad. Asimismo, 

la alta y positiva correlaci6n medio ambiental indica que 

realizando un manejo más adecuado de los animales se pueden 

mejorar también las producciones de fibra dentro de los rebanas. 

En la Unión Soviética se realiz6 un estudio por Zaporozhtsev 

(lJOj en hembras Don anales para reemplazos en un rebano de 

cabras grises, donde obtuvo las siguientes correlaciones 
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!enot1picas: peso de la cachemira con el peso corporal (0.24), 

con la longitud de fibra (0.46), con el porcentaje de cachemira 

en el ab:-igo (0.40), con .,1 diAmetro (0.22) y con la densidad 

folicular (O.JO); la longitud de tibra con el porcentaje de 

cachemira en el abrigo (0.4B), con el diimetro (0.32) y con la 

densidad folicular (0.31); y para el porcentaje de vell6n en el 

abrigo con el diAmetro de fibra (0.32), con el color (0.42) y con 

la densidad folicular (0.27). 

Unos de los trabajos mAs completos fueron los presentados 

por Pattie y Restall en 1989 (104 y 109) efectuados en cabras 

cimarronas ~ustralianas no selectas y en su descendencia. Desde 

1980 ellos han venido realizando una serie de estudios y 

programas de crianza y reproducción en dichos animales, midiendo 

las heredabilidades y repetibilidades para algunos de los 

componentes de la producci6n de fibra ( cuadro número 4), as1 

como las correlaciones genéticas y f enot1picas encontradas entre 

algunas caracter1sticas de importancia para la producci6n de 

cachemira (cuadro nOmero 5). 
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cuadro 4.- Heredabilidades, repetibilidades y varianza fenot1-
pica para algunas caracter1aticas del vell6n interior en 
cabras cimarronas Australianas (Pattie y Restall, 1989). 

Caracter1stica HeredabUidad 

Peso corporal 0.28 

Producción pil1-
fer a total 0.29 

Rendimiento 0.90 

Peso de la 
cachemira 0.61 

oiAmetro 0.47 

Longitud 0.69 

Densidad pil 1-
fera primaria 0.15 

Densidad pi 11-
fer a secundaria 0.16 

Relación s/p 0.29 

Varianza 
fenot1pica 

12.47 

6161. 20 

119. 62 

951. J l 

0.99 

262.65 

O.J9 

23.0l 

l. J4 

Repetibilidad 

0.48 

0.68 

0.64 

0.59 

0.60 

0.6J 

0.35 

0.35 

o.so 

Cuadro 5.- Correlaciones genéticas y fenotipicas entre 
algunas caractcristicas de la producción de cachemira 
en cabras cimarronas Australianas (Pattie y Restall, 1989). 

Correlaciones 

Peso vivo y: 
Producción pil1fera total 
Rendimiento 
Peso de la cachemira 
Diámetro 
Longitud 
Densidad folicular primaria 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 
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Gené
ticas 

0.17 
-0.23 
-0.18 
-0.06 
-O.JO 
-o.Je 
-0.10 

0.19 

Fenot1-
picas 

0.20 
-0.07 
0.06 
O.ll 

-0.04 
-0.29 
-0.21 
o.os 



Cuadro s.- (Continuación) Correlaciones genéticas y fenot1-
picas entre algunas caracteristicas de la producción de cache
mira en cabras cimarronas Australianas (Pattie y Restall 1989). 

Correlaciones 

Producción pil1!era total y: 
Rendimiento 
Peso de la cachemira 
DUmetro 
Longitud 
Densidad folicular primaria 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 

Rendimiento y: 
Peso de la cachemira 
Di:!metro 
Longitud 
Densidad folicular primaría 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 

Peso de la cachemira y: 
DiAmetro 
Longitud 
Densidad folicular primaria 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 

DiAmetro de la cachemira y: 
Longitud 
Densidad folicular primaria 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 

Longitud de la cachemira y: 
Densidad folicular primaria 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 

Densidad folicular primaria y: 
Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 

Densidad folicular secundaria 
Relación s/p 
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Genéticas 

-0.lJ 
0.38 
0.13 
0.05 

-0.14 
-0.0l 

0.04 

0.84 
0.56 
o.?a 
0.21 
0.52 
0.34 

0.62 
0.87 
0.18 
0.48 
O.Jl 

0.51 
-0.27 
o.os 
o. Jl 

0.48 
0.55 
0.10 

0.37 
-0.48 

y: 
0.62 

Fenot1-
picas 

-0.11 
0.40 
0.18 
0.24 

-0.14 
-0.09 

0.04 

0,79 
o. J6 
0.56 
0.01 
0.17 
0.20 

0.45 
0.65 

-0.06 
0.10 
0.21 

o. J4 
-0.12 
-0.12 

0.21 

-0.04 
0.06 
o.os 

0.65 
-0.26 

o.si 



El peso de la cachemira y dos de sus componentes (di!metro y 

lonqitud) presentan altas heredabilidades, pero la densidad 

folicular secundaria tiene una heredabilidad baja. El peso 

corporal, producción pil1fera total (con pelos gruesos, 

intermedios y vell6n) y la relaci6n s/p presentan heredabilidades 

moderadas, pero la heredabilidad del rendimiento de la cachemira 

(vell6n sin los pelos intermedios y gruesos) es muy elevada Las 

repetibilidades para las caracter1sticas del vell6n son altas, 

pero las que se refieren a las caracter1sticas de la piel y 

foliculares y para el peso corporal son relativamente bajas 

(104). 

Las correlaciones genéticas entre el peso corporal y varias 

de las caracteristicas del vell6n son, aunque negativas, 

relativamente débiles. En contraste, aquellas correlaciones 

fenotlpicas y' genéticas entre el peso de la cachemira y sus 

mayores componentes (lonqitud, di!metro y densidad pil1fera 

secundar1a) van de moderadas a fuertes. 

Las altas heredabl l ida des para el peso de la cachemira, 

diámetro y longitud, reflejan una considerable variación gen6tica 

para estas caracter1sticas que, consideriindola con la 

relativamente alta variación fenotlpica para el peso de la 

cachemira (C.V. 44\), indican que esto tiene una qran posibilidad 

para el mejoramiento genético en la producción de cachemira si se 

seleccionan a los mejores animales para reproducirse. 

Las heredabi l idadcs para las caractcr1sticas de la piel y 

foliculares son m~s bajas que aquel las para el peso, lonqitud y 
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diAmatro de la cachemira. Esto puede indicar que la variación 

gan6tica en el peso de la cachemira es causada principalmente por 

varia~ión en la longitud y el diAmetro de la fibra (104,109). 

Las repetibilidades para las medidas de producción fueron 

razonablemente altas para las caracter1sticas del vellón pero 

fueron bajas para las caracter1sticas de la piel y foliculares y 

para el peso corporal. Esto indica que las mediciones efectuadas 

durante la primera esquila en los animales jóvenes son 

predictores razonables del desempeño de los animales durante las 

subsecuentes recogidas del vellón y para seleccionar a los 

animales cuando son añales. 

Las relaciones genéticas negativas entre el peso corporal y 

varias caracter1sticas del vellón y de la piel y foliculares son 

desfavorables para el mejoramiento simultáneo del peso corporal y 

el peso de la cachemira, pero esto se puede mejorar si se emplean 

los indices de selección (93,104). 

La densidad folicular secundaria y la relación s/p presentan 

correlaciones positivas moderadas con el peso de la cachemira, 

indicando que pueden incrementarse si se seleccionan a los 

animales por el peso de la cachemira producida (104). 

En general, existe una considerable variación entre los 

animales para todas las caracter1sticas de producción con la 

excepción del di&metro, que presenta bajos coeficientes de 

variación ent!"e los za.nimales. Gracias a esto se puede mejorar 

enormemente la producción de cachemira con programas adecuados de 

•elección, sin incidir significativamente en el diAmetro de la 

fibra. 
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3.9.1.- S•lacci6n. 

La aelecci6n es la piedra anqular dentro del mejoramiento 

animal, ya que gracias a ella los mejores animales producen mAs 

cr1as, disminuye la proporción de animales menos deseables, y se 

reduce la frecuencia de los genes menos satisfactorios dentro de 

laa poblaciones. El aumento en la presencia de los mejores 

animales aumenta taabién la frecuencia de lo• qenes deseables. 

Ricordeau, Shelton, Tatarenko y col. (1970) referidos por 

Agraz (6) estudiando la heredabilidad en algOnas caracter1sticas 

de importancia para la producción de t ibra en distintas razas 

caprinas encontraron altas heredabilidades para dichas 

características, por lo que concluyen que de todas las 

producciones caprinas, en la producción pil1fera es donde se 

pueden obtener los mAs rapidos progresos genéticos gracias a la 

selecci6n, debido a que los valores de heredabilidad y 

repetibilidad son más altos que para otras producciones como la 

de leche o la de carne, tanto en cantidad como en calidad. 

Ryder (1984) citado por Millar (93) sugiere que seleccionar a 

los animales en base al peso del vell6n producido resulta en un 

incremento de la longitud de fibra, as1 como un incremento en la 

relación s/p, que trae consigo un incremento en la densidad 

folicular secundaria (93). 

Zaporozhtsev y Telegin (128), trabajando en la selecci6n de 

cabras al\ales de la raza Don observaron que la selecci6n para 

reducir el di!metro de la fibra produce decrementos en la 
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longitud de fibra, en el peso de la cachemira obtenida y en el 

peso cor.peral. Seleccionar a las cabra• para lograr un aumento en 

la producción de !ib•a induce a la vez incrementos en la longitud 

de fibra, en el diámetro y en el peso corporal. La selección para 

incrementar el peso corporal resulta en pequenos incrementos en 

el diámetro, longitud y peso de la cachemira producida por esos 

animales. Seleccionar a los animales para incrementar la longitud 

de fibra también logra un incremento en el diámetro de la fibra y 

pequel\os incrementos en el peso corporal y en el peso de la 

cachemira producida. A travéz de la selección por Indices 

incorporando el peso de la cachemira, el diámetro y el peso 

corporal se obtiene un incremento en el peso corporal, reducción 

en el diámetro de las fibras y en ocasiones no se presentan 

cambios en el peso de la cachemira producida. Seleccionar por 

Indice, incorporando el peso de la cachemira, peso corporal y 

color resulta en un incremento en el peso de la cachemira 

producida, pequeños incrementos en el dic1.metro de la fibra y en 

el peso corporal, y una marcada reducción en la proporción de 

animales de color (93,128). 

Aunque la selección por indices empleada por Zaporozhtsev y 

Telegin para evaluar el desempe!lo de las cabras productoras de 

cachemira es uno de los mejores métodos de selecci6n y que 

qracias a dicho método se pueden mejorar dos o más 

caracter!sticas dentro de los rebaflos a la voz, y que so 

encuentra ampliamente correlacionado (0.98) con la evaluación 

económica de desempeno de los animales, es un método selectivo 

laborioso y caro. 
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En Auatralia ae han ideado mltodos indirectos para 

seleccionar a los animales, ya que con la cantidad de cachemira 

producida por latos, no ae pagarlan aiquiera los anAlisia para 

determinar el diAmetro de las fibra• en esos ejemplares, 

especialmente en las hembras, en donde la intensidad de selecci6n 

practicada es baja. Restall y col. (1984) citados por me Oonald 

(90), midiendo las correlaciones fenotlpicas y genéticas en la 

descendencia de cabras cimarronas de 18 meses observaron la 

fuerte correlaci6n entre el peso de la cachemira producida con la 

longitud de fibra (0.69), e idearon un m6todo para determinar el 

peso de la cachemira producida en base a la longitud de fibra, 

medida en tres partes del cuerpo (cuello,lomo y cadera). McDonald 

(1988), empleando este método para seleccionar también cabras 

cimarronas de 18 meses, encontró correlaciones fenot1picas 

similares que las mencionadas por Restall y Col. entre el peso de 

la cachemira producida y la longitud de fibra (0.67), concluyendo 

que la influencia de la longitud de fibra en el peso de la 

cachemira producida es igual o m~s grande que la suma de las 

dem~s variables (90). 

Couchman y McGregor (37), para seleccionar hembras 

cimarronas también emplearon una t6cnica similar a la descrita 

anteriormente, midiendo la longitud de fibra en tres partes del 

cuerpo (cuello, costado medio y cuarto posterior), a la que 

modificaron.agregando la calificaci6n visual de la densidad 

folicular presente en los animales. Este método también fue 

aplicado a los sementales altos productores que fueron empleados 
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para aparearse con las hembras cimarronas seleccionadas y medir 

alqunas correlaciones fenot1picas entre las caracter1sticas de 

la fibra producidc por la primara y sequnda qenoraciones; y 

mencionftn que e~ta calificaciOn visual de los animales basada en 

lo tupido del vellOn y en la lonqitud de fibra ofrece buenas 

predicciones de la producciOn total de cachemira obtenida de 

6stos. Los mejores valores se loqraron en los animales altos 

productores (0.84). Los valores m6s bajos fueron obtenidos en las 

hembras cimarronas selectas (0.56). En la descendencia los 

valores fueron estimados en (0.61) para los anales de color, y en 

(0.77) para los a~ales blancos. Estos resultados indican que la 

selecci6n visual practicada en esas animales puede ser entre un 

60' y un aot efectiva para seleccionar a los animales con sólo 

medir la lonqitud de fibra y observar lo tupido del vellOn, y 

para predecir la cantidad total de cachemira producida. Adem~s. 

esta técnica puede ser mejorada si se combina con la estimaci6n 

del Area total de piel y con el peso corporal. Las correlaciones 

fenot1picas encontradas para la primera qeneraciOn fueron las 

siquientes: peso de la cachemira con la producción total de pelo 

(pelo qrueso, intermedio y vellón) de (0.92), con el di6metro de 

fibra (0.62), con l." lonqitud (0.60), con el peso corporal (-
,,:: 

0.07), y con la densidad folicular (0.80). Los valores 

encontrados en la sequnda qeneración fueron: Peso de la cachemira 

con la producción total ·de pelo (0.63), con el di6metro de fibra 

(-O.SO), con la lonqitud de fibra (-0.28), con el peso corporal 

(0,62) y con la densidad folicular (0.42) (37). 
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couchman y Wilkinaon (1988), rateridoa por Tuncel (118) 

mencionan que las tuertes correlaciones f enot!picas encontradas 

entre el peso total de tibra (pelo qrueso, intermedio y vellón) y 

el peso de la cachemira, ofrecen un método econ6mico para 

seleccionar a los animales con sólo emplear el peso total de la 

fibra, en luqar del peso de la cachemira, ya que esta 

caracter1stica es más dit1c.il y costosa de obtener. 

oe otros estudios efectuados en cabras cimarronas austra-

lianas para estimar heredabilidades y correlaciones genéticas y 

fenotlpicas entre algunas caracter!sticas de la cachemira 

producida, Riqham (1985) citado por Tuncel (118) realizó un 

trabajo con las estimaciones de la heredabilidad y las 

correlaciones genéticas y fenottpicas encontradas¡ los resultados 

se muestran en el cuadro 6. 

Cuadro 6.- Heredabili.dadea y correlacione• g•n•tlca• 
y fenotlpic•• en cabra• Cimarrona• Au•tralian•• 
(Righam, 1985). 

caracterI11tl.ea HoredabUidad Peso d• la Oibetro Longitud 
cachemir• 

Pe•o de h 
cachemira 0.4J 0.48 0.59 

Oilmetro 0.60 o. 75 o.2e 

Lon9ltud 0.49 0.90 o. 56 

Peeo corporal º·ª' o. 54 0.20 o.sJ 

Corr•l•eione• t•r.ot !pica• arriba de h diagonal, 
Correlacione• gen6tie•• i1bajo de la diagonal. 
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En el estudio se observa que las caracter1sticas 

econ6mic3mente importantes en la producci6n de cachemira, como el 

peso de la fibra, diámetro, longituC: y peso corporal responden 

bien a la selección individual y tienen, además, altas 

heredabilidades. Por otro lado, la elevada correlación genética 

entre el'peso de la cachemira y el diámetro de fibra (0.75) 

parece ser la mayor dificultad para el progreso en la producción 

de fibra fina. También indica que no es Ucil incrementar la 

cantidad de fibra fina a través de selección (118). 
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3. 9. 2. - cruzamientos y mejoramiento gen6tico para la producci6n 

de cachemira. 

En la Uni6n sovi6tica ea donde m&s trabajos ae han publicado 

en cuanto a mejoramiento genético para la producci6n de 

cachemira. Algunas de las cabras que se han caracterizado como 

bajas productoras o no especializadas en la producción de 

cachemira, como la Oagestán, la Kazakh, la Pamir y la Karachaev, 

que antiguamente se empleaban para la producci6n de pelo basto, y 

que posteriormente fueron también empleadas para la producción de 

peque~as cantidades de cachemira, se han venido seleccionando y 

mejorando genéticamente para aumentar sus producciones de vellón, 

en base a unas serie de cruzamientos, principalmente con las 

razas de Angora, Don, y Soviet Mohair, elevándose con esto el 

porcentaje de capa interior en el abrigo, asi como la longitud de 

fibra, el diAmetro, y por ende, la producción (10,12,43,93,119). 

Las cabras de la raza non han sido empleadas para la 

formación de nuevas razas productoras de cachemira como la Altai 

Mountain, y para elevar las producciones de algunas razas como la 

Bashkir, la Kirguiz y la Orenburg. Asimismo, en las cabras de la 

raza Don, y sobre todo en las de color blanco se han empleado 

cruzas con la cabra de Angora y/o Soviet Mohair para elevar las 

producciones de cachemira en la descendencia. Por eso, en los 

rebaf\os blancos el porcentaje de capa interna es m~s elevado 

(92.3-95.6t), que en los rebal\os grises (76.8-86.2\). Asimismo, 

la longitud de fibra es mayor en los rebal\os blancos (ll.l-13.5 
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ca.), que en los qrises (9.1-11.5 cm.), y el di6metro e• también 

•ayer •n los rebaftos blancos (19-23.3 micras), que en loa qrises 

(16.1-21.8 micras), ya que los rebaftos qrises no han tenido tanta 

intluencia de las razas productoras de Mohdr como las cabras 

blancas (11,93,125,127,132). 

En un estudio realizado por Oadabaev (41) en cabras de Pamir 

hembras con un promedio de producción de 42 q de cachemira de 3.5 

cm de longitud y 13 .1 micras de dUmetro, que fueron apareadas 

con machos de las razas Pamir, soviet Hohair y Don, se obtuvieron 

los siguientes resultados cuando la descendencia alcanzó la 

madurez. Pamir x pamir: 310 g de pelo grueso y 50 g de cachemira 

de 13 .1 micras de dUmetro y 4 cm de longitud; Pamir x Soviet 

Hohair: 230 g de pelo grueso y 310 g de cachemira de 18.8 micras 

y 8.45 cm; y, Pamir x Don: 80 g de pelo grueso y 340 g de 

cachemira de 17.9 micras y 7.88 cm de longitud. 

cuando la raza Karachaev, productora de peque~as cantidades 

de cachemira (41 q) de 13.7 micras de diámetro y 3.5 cm de 

longitud, fue cruzada con cabras Soviet Hohair, se obtuvó en la 

descendencia producciones de 230 g de vellón de 17.3 micras y 9.3 

cm de longitud. El mismo cruzamiento se ha realizado para elevar 

las producciones de la cabra Kazakh, que produce un promedio de 

80 q de cachemira de 15. 9 micras y tiene un promedio de capa 

interna del 361, que al cruzarse con cabras Soviet Mohair se 

obtuvieron en la descendencia producciones de 171 a 200 q da 

vell6n de 17.3 micras, con un porcentaje de capa interna del 86\ 

(43 ,93). 
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cuando la cabra DagestAn, productora de pequeftas cantidades 

de cachemira (22 a 55 g) con un diAmetro de 13 a 15.7 micras, de 

3 a 5. 8 c• de longitud ea apareada con cabras soviet Mohair se 

obtienen en la descendencia producciones ele 175 g de vellón, de 

15.9 •icraa, con 7.5 cm de largo y un 64t de capa interior, en 

animales aftales. Las producciones y caracter!sticas de la ribra 

en este tipo de cruzamientos cuando los animales son adultos y 

producen unos 360 g de cachemira de 16. 6 micras y 7 .1 cm de 

longitud (93,100). 

Ademas, también se indica la existencia de sementales 

Dagestiáin blancos selectos, producto de cruzamientos de cabras 

Dagestán con cabras Soviet Mohair, que producen un promedio de 

320 q de cachemira blanca, de 20 micras de di4metro, 10.J cm de 

longitud y con un 82' de capa interna en el abrigo, que al 

cruzarse con hembras Daqestán de pelo grueso, se obtiene en la 

descendencia una producción de 90 a 110 9 de cachemira de 15. 7 

micras de diametro, 5.8 cm de longitud y una cubierta interior 

del 54.8\ (93,100). 

En otro estudio realizado con hembras Daqestan de pelo 

qrueso que presentaron cobarturas pillferas interiores promedio 

de 20t, con producciones de unos 50 g de vellón de 13 micras de 

di.1metro y 3. 2 cm de longitud, que fueron apareadas con machos 

Soviet Hohair para ·observar como se comportaban las variables 

diAmetro, longitud, porcentaje de capa interna y color, a lo 

largo de tres generaciones. En la primera generaci6n, el diAmetro 

promedio fue de 16.5 micras, la longitud de 6.5 cm, el 65t de 

capa interior y el 70t eran blancos. En la segunda generación el 
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di6aetro promedio fue de 18.6 micras, con 9.2 ca de largo, 75' de 

cobertura interior y el 82' eran blanco•. Para la tercera 

generaci6n el di&metro promedio tue de 22.3 micras, con 14.S cm 

de longitud, el 83\ de capa interna y el 93' eran de color blanco 

(l,93, 100). 

Se debe tener presente que si se emplean las cabras produc

toras de mohair para elevar las producciones de cachemira en las 

cabras bajas productoras las caracterlsticas de la fibra en la 

descendencia van cambiando, y si se emplean por m:is de 2 o 3 

generaciones la fibra producida por la descendencia será más 

parecida al mohair, ya que éste sólo presenta la ortho-corteza de 

queratina, mientras que la cachemira además de la ortho-corteza 

tiene paracorteza, por lo que la fibra obtenida de la 

descendencia en tales cruzamientos se ve influenciada 

adversamente y en la transición, las fibras producidas pueden 

presentar algün tipo de medulación que no es permisible (93,118). 

Australia, Nueva Zelanda y Tasmania han mejorado las 

producciones de cachemira en sus rebanes a través de selección y 

cruzamientos de sus mejores animales, creando animales que 

producen una buena cantidad de cachemira, intercambiando también 

semen, animales y embriones entre ellos con muy satisfactorios 

resultados, llegando a e~portar actualaente ejemplares vivos 

selectos, jovenes y adultos, hembras y machos, as1 como semen y 

embriones de dichos animales principalmente a E.U.A. y Gran 

Bretal\a, aunque Australia ha exportado semen de machos 

cimarrones selectos a China y Africa del sur, lugar donde también 

han llegado animales vivos (21,27,35,38,40,111,116,122). 
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Si bien algunos de los mejores animales cimarrones 

australianos no est!n a la venta, si se encuentran disponibles 

semen y embriones congelados de dichos animales, o!reciéndose 

también el arbol geneal6gico y los registros da producci6n y 

desempefto de esos ejemplares y su descendencia (26). 

Las primeras cabras cimarronas australianas selectas 

llegaron a E. U.A. en 1986 al Estado de Colorado, via CashCo. 

Australia, pero ya antes se hablan realizado importaciones de 

semen de machos cimarrones selectos productores de cachemira. En 

los 0:1 timos a.ftos, se han realizado otras importaciones tanto de 

cabritos co110 de animales adultos, 

Australia, Nueva Zelanda y Tasmania 

semen y embriones de 

y ahora existen varios 

ranchos que tienen yá excadentes de animales de importación y de 

su descendencia; y adem~s, se venden animales cruza de sus 

cabras espanolas escogidas con animales selectos de importación o 

de su descendencia. También ofrecen en ese pals adem.Ss de los 

animales vivos, semen y embriones de importaci6n de los paises 

arriba mencionados (22,2~,106). 

Aunque E.U.A. propuso intercambiar cientos de cabras de 

Angora norteamericanas por similar ndmero de cabras Chinas 

productoras de cachemira, la respuesta China fue inmediata y 

negativa. Asimismo, en el Tibet existen prohibiciones para la 

venta de sus animales, y aíln en el propio pals s6lo se pueden 

comercializar los animales y sus productos durante la gran feria 

d• Gestope (40,80). 
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El Reino Unido ha importado semen, animales vivos y 

embriones de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania, y también semen 

y animales selectos productores de cachemira de Islandia y han 

importado embriones de animales soviéticos de la raza Altai 

Mountain, as1 como semen de otras razas soviéticas. AdemAs, estan 

a la espera de que en 1992 sean removidas las barreras 

comerciales con Turquia para importar también semen y animales 

vivos de las razas turcas productoras de cachemira. Los animales 

nacidos de los embriones soviéticos transferidos los estAn 

cruzando con animales selectos de Tasmania, Islandia, Nueva 

Zelanda, Australia y cabras cimarronas britanicaol 

(29,34,58,lll,122). 
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2. 9. J. - Etectos del medio aabiente en la producci6n de 

cacheaira. 

A pesar de que se ha sugerido que las cabras de cachemira 

aon muy sensibles a la humedad, que le temen al agua, que los 

climas hllmedos les son muy perjudiciales y que necesitan de un 

ambiente seco todo el tiempo y muy trio en el invierno, y aunque 

los Chinos crean tirmemente que no es posible producir cachemira 

al eur de los 36' de latitud norte, ni a una altitud inferior a 

los 1000 metros sobre el nivel del mar, existen lugares de clima 

hCamedo y templado como los que se encuentran en la región 

agricola septentrional china, en donde explotan a las cabras 

Liaoning de cachemira, Chengde mocha y Wuan, entre otras razas, 

asi como otros lugares cálidos y hümedos como los de Tasmania y 

partes de Austrália y Nueva Zelanda, en donde además, ni siquiera 

se alcanzan los 1000 metros de altitud y sin embargo, se est4n 

explotando a las cabras de cachemira (37,65,67,77,S0,111,116). 

En las cabras el desarrollo folicular se inicia en el 

embri6n al inicio del segundo tercio de gestaci6n, por una 

invaginaci6n de la epidermis, que revienta y sale a través del 

cori6n y la placa dérmica. Bajo condiciones poco favorabl"'s de 

alimentaci6n durante la vida prenatal y en los primeros meses de 

vida, se deprime el desarrollo de los fol1culos secundarios y el 

potencial futuro de producci6n de fibra. Después, los bajos 

niveles de alimentaci6n afectan en menor grado la producci6n de 

cachemira. Al momento del nacimiento la mayor1a de los tollculos 

primarios, pero s6lo una pequella proporci6n de los toUculos 
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secundarios estAn presentes en los cabritos. El desarrollo de la 

poblaci6n folicular continQa durante lo• cuatro primeros meses, 

pero mucho m&s r&pidamente durante el primer mes de vida. La. 

euplementaci6n alimenticia durante el Qltimo mes de gestaci6n y 

durante el primer mes de vida tiene pequel\os erectos en la 

poblaci6n folicular. En contraste, la suplementación entre los 60 

y 90 d1as posteriores a la concepci6n mejoran notablememte el 

desarrollo y la cantidad de tol1culos secundarios durante el 

primer mes de vida de los cabritos (56,78,93,116). 

Smith (1985) citado por Millar (93) reporta que la 

suplementación de la dieta con alimentos ricos en sulfuro puede 

afectar la relación s/p estimulando el desarrollo postnatal de 

los fol1culos secundarios que permanecen latentes o no 

funcionales bajo condiciones de alimentación sub6ptimas. 

En algunos lugares durante el periodo de crecimiento de la 

cachemira, que se efectQa en verano y otot\o, el contenido de 

energ1a y prote1na presente en las pasturas es insuficiente para 

mantener el peso corporal de los animales, y estos pierden peso y 

baja su producci6n de fibra entre un 10 y un 20\. En ciertos 

estudios efectuados por HcGregor (91) en cabras cimarronas 

Australianas selectas para observar el comportamiento productivo 

bajo diversos niveles de alimentaci6n, se obserl(6 que los 

animales que s6lo pastaron ain ser suplementados, pierden peso 

durants el verano y otollo, y la producci6n de tibra se reduce, 

produciendo una media de 146 g de cachemira de 16. 67 micras de 

di&metro; aquellos animales mantenidos con un nivel da energ1a 
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metaboli2able de 250 M cal. /Kq/dla para mantener la condici6n 

corporal y no perder peso durante la temporada produjeron un 

promedio de 192 q de cachemira de 16.93 micr~s; mientras que los 

animales mantenidos con un nivel de enerq1a metebolizable de 312 

M cal./Kq/dla ganaron peso y produjeron un promedio de 221 q de 

cachemira de 17. 69 micras. Por lo tanto, las cabras que son 

suplementadas para subir de peso durante la temporada en que las 

pasturas son insuficientes para mantener el peso corporal 

produjeron J7\ m~s cachemira que aquellas que solo pastaron sin 

ser suplementadas, aunque la cachemira de las cabras 

suplementadas se tornó más gruesa. La restricción de nutrientes 

trae consigo un decremento inmediato en la producción y el 

diámetro de la fibra. Aquellos animales mantenidos ccn 312 M 

cal./Kg/d!a de E.M. fueron subdivididos en otros bloques a los 

que se añadieron 27 y 54 g adicionales de casetna, observ~ndose 

que esta protelna adicional en la dieta no tubo influencia 

significativa en la producción de cachemira, aunque el diámetro 

de la fibra aumentó hasta 17.62 micras. Otros estudios como el de 

Johnson y Rowe (1984) citados por McGreqor (91) y aquellos 

efectuados por Ash y Norton (16 y 17) también muestran que hay 

poco efecto en la producción de cachemira cuando las cabras son 

alimentadas con altos niveles de prote!na. Lo que se observa es 

que el aumento en la producción de cachemira con niveles elevados 

de prote1na en la dieta se debe principalmente al aumento en el 

di&metro de la fibra. Por lo tanto, en las cabras parece que es . 
la enerq!a y no la prote1na el factor limitante en la producción 

de cachemira (16,17,91,92). 
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La gestaci6n y la lactancia reducen significativamente el 

peso de la cachemira y la longitud de tibra, aunque parece que no 

afectan el diámetro del vellón. El efecto de la lactación e$ mas 

pronunciado que el de la qestaciOn y además, actuan 

multiplicativamente. En cabras cimarronas australianas, la 

gestación reduce la producción de cachemira en un 30\, la 

lactancia la reduce en un 48\ y juntas la reducen en un 65\ 

(56,109,118). 

Los cabritos nacidos de parto simple presentan ventajas 

significativas de peso en todas las car-actcr!sticas y producen 

más cachemira durante la primera esquila que los cabritos de 

parto doble, aunque la fibra producida por los cabritos de parto 

simple es algo más gruesa que la producida por los de parto 

doble, además, estas diferencias entre los diferentes tipos de 

parto persisten hasta la cuarta esquila de los animales. El 

dUmetro, la longitud, la relaci6n s/p y la densidad folicular 

secundaria son también mayores en los partos anicos. Estas 

diferencias de producci6n entre los diferentes grupos de edades, 

sexos y tipos de nacimiento en la densidad folicular primaria y 

secundaria reflejan diferencias en el tamaf\o corporal y en el 

peso de los animales. cuando los animales crecen, la piel se 

expande, la densidad folicular decrece y la relaci6n s/p 

permanece relativamente constante (109). 

La producci6n de cachemira se puede •aximizar explotando el 

ciclo b&sico anual de crecimiento. El vell6n puede ser colectado 

durante la tase de anagen dentro del ciclo de crecimiento (Julio-
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Enero) tan pronto como la !ibra alcance los J.5 cm da largo, o la 

longitud que especitiquen los procesadores. Adem!s, retirar el 

vellón de los animales, ya sea peinandolos o por esquila, parece 

que estimula el crecimiento de la cachemira entre un 15' y un 

JOl, por lo que, si se incrementa la frecuencia de la colecta del 

vell6n, se incrementa también la cantidad de cachemira producida 

(16,88,101). 

La producci6n también puede optimizarse colectando el vell6n 

durante el solsticio de invierno en Diciembre-Enero; aunque deben 

considerarse las condiciones ambientales durante ese periodo. 

Esto es debido a los cambios en la composici6n de las fibras 

primarias y secundarias en el abrigo de los animales, pues 

obtener el vellón después de E:nero o Febrero es detrimental ya 

' que algún porcentaje de fibras de cachemira puede desprenderse 

después de dicho periodo, por lo que la cosecha seria menos 

abundante (BB,112). 

Se menciona que con programas de luz artificial se podr1a 

duplicar la cantidad de cachemira producida por los animales. Con 

luz continua durante la temporada de crecimiento de la cachemira 

se pueden lograr dos colectas del vell6n al afta en lugar de una 

s6la (89,101). 

El ciclo anual de crecimiento en el abrigo de las cabrea 

puede reducirse signlticativamente cuando estas son expuestas a 

prograaaa de luz continua o a programas de luz natural seguidos 

da luz continua, aunque parece que esta reducci6n en el ciclo 
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para todos loa componentes del abrigo en termines de amplitud 

fase y periodo no persisten por m&s de dos afto• de exposici6n a 

la luz continua; esto puede deberse a un fen6meno de 

fotodesensibilizaci6n que induce un estado refractario en los 

animales. Como quiera que sea, el ciclo anual de crecimiento en 

el abrigo de las cabras se reduce alcanzando un periodo medio de 

252-261 dias para cada ciclo, tanto en los programas de luz 

continua, como para los programas de luz natural seguidos de luz 

continua. AdemAs, la exposici6n a la luz continua también 

optimiza el funcionamiento de los fol1culos secundarlos ya que la 

proporci6n de cachemira en el abrigo es mAs elevada en las cabras 

que se exponen a luz continua que las cabras que solo reciben luz 

natural; esto puede deberse a que durante la exposici6n a luz 

continua no se presenta el evento menor de cierre de los 

fol1culos secundarios en el periodo de crecimiento de la 

cachemira, entonces, todos los follculos secundarios que inician 

el nuevo ciclo de producción lo mantienen hasta completarlo 

(88,89). 
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4.- Objetivos. 

Determinar el porcentaje de cabras criollas que producen la 

tina capa pil1tera interior en rebaftos del Estado de San Luis 

Potos1. 

Obtener las muestras del pelo interior en los animales que 

lo presenten, especificando sexo, edad aproximada y color 

exterior del animal, 

Analizar las muestras para obtener el diAmetro promedio, la 

longitud de fibra y el color del vell6n. 

Determinar la calidad de las muestras cole,ct~das y definir 

si tienen un valor como materia prima en la industria textil. 

5.- Hipotesis. 

El vell6n interior de las cabras criollas del Estado de san 

Luis Potos1, presenta las cualidades y caracter1sticas de la 

fibra de cachemira, que pueden ser susceptibles de mejoramiento 

gen6tico, dada su variabilidad. 
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6.- Material y Métodos. 

El presenta estudio se realizó en el Estado de San Luis 

Potosl, en su reqi6n boreal central y en parte da la planicie 

occidental, en diversas poblaciones pertenecientes al municipio 

del "Catorce". En esta región se encuentran altitudes sobre el 

nivel del mar que van .de 1600 a 3000 metros, un clima de los 

clasificados como muy secos o muy áridos (BW), una precipitación 

pluvial promedio de 270 mm, con 11 meses de secas y una 

temperatura media anual de 18.JºC (49). 

Se efectuaron dos muestreos de la capa pillfera interior en 

7 rebafios de cabras criollas de la región, con el fin de observar 

el porcentaje de animales que presentaban el vellón y determinar 

el color de la capa externa, sexo, edad, dicimetro del vellón 

(sólo en el primer muestreo), longitud de fibra, color de la capa 

interna y cantidad de fibra producida (sólo en el sequndo 

muestreo). El primer muestreo se realizó en la segunda quincena 

del mes de Mayo de 1989 y se colectaron un total de 64 muestras 

del vellón. El segundo muestreo se efectuó en la primera quincena 

del mes de Febrero de 1990 y se colectaron un total de 26 

muestras del vellón. Las muestras fueron obtenidas con un cepillo 

de cerdas de alambre, peinando suavemente a los animales que 

presentaban la capa pil!!era interior. El muestreo del vellón en 

los rebanas tue selectivo, ya que no se presentó en todos los 

animales observados. La edad de los animales se deteniinó por 

apreciaci6n visual con base en la dentición encontrada y al 

dea9aate que presentaban. 

El an6lisia de las suestras para obtener el di6metro 
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ESTA TESIS NO DtBE 
proaedio de las fibras se realiz6 ~AL\libo9a~or~ PJ!iJJQJIMdos 

de la Universidad de Texas A•M •. El dilmetro de las muestras se 

eval:.i6 con el aparato denominado Analizador de Oistribuci6n de 

Fibras (FDA 200), de la Peyer Inc., que analiza de cada muestra 

un total de 500 pelos, entre pelo grueso, intermedio y vell6n, si 

tstoa no han sido separados de las auestras, y gr&f ica los 

resultados con cada una de sus repeticiones en un histograma que 

presenta intervalos de una micra, desde 7 hasta so micras, 

obtiene el número de fibras de un mismo grosor en cada intervalo, 

los pocentajes acumulados, la media, la desviación estandar y el 

coeficiente de variación. La lo~qitud promedio se obtuvo midiendo 

50 fibras de cada muestra en el fondo de terciopelo obscuro para 

los pelos claros, o en un terciopelo claro para las muestras de 

color obscu:,0 1 midiendo cada pelo con una regla milimétrica y 

obteniendo la media en cada muestra, según el procedimiento que 

se realiza en el laboratorio arriba mencionado para evaluar la 

longitud de fibra El color del vell6n interior se obtuvo por 

simple apreciación visual. Las muestras colectadas durante el 

segundo muestreo fueron pesadas en una balanza de precisión para 

determinar la cantidad de fibra producida por cada animal. La 

información obtenida en el presente estudio fue evaluada mediante 

un an~lisis estad1stico descriptivo, y para la determinación de 

diferencias entre rebai\os, sexos y edades en las variables 

medidas, se empl~~ron anAlisis de varianza para modelos 

completamente aleatorizados. 

• Texas A'H Research and Extension Center, North of San Angelo en 
Highway 87. 

•• Dr Thian Her Teh (comunicaci6n personal). 
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7.- Resultados. 

El rebafto nt.imero l, en San Ratael de los Torres, propiedad 

de Angel Jaramillo Almager y familia, presentó el vellón interior 

en el 27.69\ de los animales observados. El rebaño número 2, en 

el pueblo de Viqas, propiedad de Roberto Hernandez !barra, 

presentó el vellón interior en el 31.03\ de los animales. El 

rebano nGmero 3, en la rancher!a el Garabato, propiedad de 

Nicasio Cardenas, presentó el vellón en el 30' de los animales 

observados. Los rebaños número 4 y 5 se muestrearon en el 

pueblo de A.lmastranto; el rebaño número 4, propiedad de Andrés 

Hart!nez Careta, presentó el vellón interior en el 33' de los 

animales observados; el rebano número 5, propiedad de Daniel 

Mart1nez Garc1a, presentó el vellón en el J0.76\ de los animales. 

Los rebanas 6 y 7 son de la comunidad Pozo Viejo; el rebai\o 

nQmero 6, propiedad de Juan Almager campos y familia present6 el 

vell6n en el 2J.33\ de los animales observados; el rebaño nümero 

7, propiedad de Justino coronado Torres, presentó el vellón 

interior en el 25\ de los animales observados. 

De las J20 cabras observadas durante los muestreos se 

colectaron un total de 90 muestras positivas del vellón 

interior, por lo que, aproximadamente en el 28.12\ de los 

animales observados se presentó la tina capa pil1fera interior. 

Los resultados individuales se presentan en el cuadro 7. Las 

claves para los colores y el sexo de los animales se muestran al 

final del cuadro. 
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Cuadro 7.· •IMro ck reb•"º· nU..ro de ani .. t en el rebaAo, color •11.tertor, •••o, K•d, 
dUMtro, lon1itud, produccUn 'f color Interior en lot -.,utreo• rult1Mto1; 

l[IAllO MUEStlfO Ulto.L COLDl ur SUD 

2 
2--

2 

. 2 

... 
9 

10 
11 
1Z 
1J 

" 15 
16 
11 

" 

10 
11 
12 

1J 

" 15 
16 
11 

" 1 

z 
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fOAD DIA•fTIO LOllWITUD PIOOUC. COLOI Ull 

(el\ot) (•lcrH) (e•> <1rtJ 

1.5 

z 

1.5 

0.5 
1.5 

l 
0.5 

' J.5 

' l.5 

'·' 2.S 
3.5 

5 
3.5 

J.5 

' 2.5 

4.5 

'·' 5 

5.5 
2 

l.5 
7.5 

' 0.5 

z 

n.zz 
tJ.17 
u.se 
11.11 
1J.99 
14.ZZ 

14.6 
14.9 

15.04 
1S.Z9 

IS.SS 
15.68 
16.77 

12.95 
1Z.98 

z.z 

J.9 
J.Z 
s.a ,_, 

3 
Z.9 

Z.4 
1.a 
1.9 
Z.9 

3 
Z.9 
z.a 
3.7 

'·' Z.9 
3.3 

11.1 J.I 
11.57 
11.66 l,S 
1J.7Z J.7 
14,04 Z.9 

14.19 z.a 
tS.08 J, 1 
IS. 12 l.I 
15.SS 2.9 

15.6 Z.9 
16.4 l.6 

Z.6 

7.6 
9.4 

11 
16 

'º 

7.5 
).1 10 

1.9 10.S 

4,2 IS 

13,01 

11.57 

'·' Z.7 
Z.6 

U.U Z.11 
14.01 z.11 
14.IZ J.11 
14.7Z z.s 
14.9C. z ,9 
14.97 J.I 
U.7Z l.6 
u.ac. 2.t 
u.u J 
14.'6 J, 1 

14.S 4.2 

19.S 



Cuadro 6.·(contlnuaclón) . 
.............................. ······················································ 

uu•o fllUESTIEO HOIAL COlO• fil SEXO t'OAO OIAlllEUO LOllGltUO PIOOUC COLOI "' Oñaa> (•lcra1J <c•J <1r1> 
················································ 

foUl/ 
pro-.dlo 

~ s 

10 

10 

11 
1Z 

" " 1 

90 

14.51 

1.1 14.71 
1.s 14, 74 

z 15.24 
15.]1 

o.s 15.4 

12.71 
u.a 

11.a2 
n.9a 
14.09 

6 14.12 
] 14.46 

14.66 
6 14.7] 

u.az 

12.5 
12.62 
U.43 
14.0l 

.14.41 
14.79 
14.96 
'5.19 
15.75 

l.5 

1.1 
l 

'" 
J.12 14.U 

l.I 
Z.I 
Z.6 

'·' l.7 
l.Z 
z.a 
Z.7 
z.9 
z.a 
z.• 
z.1 
Z.9 
Z.7 

l 
Z.6 
1.1 6.S 
z.a 9.5 
l.z 10.5 

1.1 12.5 
J.9 18.5 
].7 22.5 
Z.9 
Z.7 

l 
l.s 
Z.9 

'" J.l 
J.7 
1.9 
z.a 
z.9 10.5 

1.1 1Z 
l.S 15 .5 

'·' 'º J.Z 7 
].l 
J.O 11.5 

4.1 16 

"7 lJ 

J.11 U.07 

Color ••t•rlor; 1•ne1ro ,Z•n19ro a11c., l•caU, 4•caft •••c., 5•c~lnado, 6• caf6 claro, 
7•cr••• .. 1c., S•btanco, 9•blanco •re .. 
Sa•o:1• he..t>r1, 2•aacho 
Color lntarlor: l•Cafl, 2•C1U chro, l•CraN, 4•Caff ob1curo, 5• Crh, 6•11anco. 
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En el cuadro nClmero B se muestre al nllmero de animales 

observados, el nlllnero de animales que preaentaron el vellón y los 

porcentajes relativos de aparición en cada uno de los rebaños 

muestreados. También se observan las medias encontradas dentro de 

los reballos para las variables edad, di&metro, longitud y 

producción de fibra, as! como los rangos y la desviación estAndar 

total para cada variable. 

Ca:i"o l.· ..-.O dll ., .... ~ • .-.í•l• cm -.1161, ~- y ,..... pW'll \• "9'"1~• ldld.. dla..t"', 
IC111ftld y prtd.A:IO\, CO\ I• ~ia:I~ -~ t~•· 

~ lr'li.11191• .«rnf-'• Jrrcw·c:••oí• Edld ..._ Oi*-tro .,._ l.l:J"tft\d ~ Proi.l::cl6' ._.. 
....,,... cm'4tt4't i:ss rlhñ> <-"", <lli~l COl.I c..-.1 

16 .. u ... 2.00 O.'S·• "·" 13.22•'6.Tr 2 ... 1.11-4.1 12.SXI 7.6-20 

"' 11 3\.CIS '·"' ,.. 14.» U.95·\6,'° J.16 2-4.1 12.500 7,$·W.S 

lO )) l.!J Z·S.S 14.JI U.C8·lS.n 2 .... 2.S·J.I 

lO 10 ll.ll '·'° O.S·Z 14.11 ll.8'•1S.ID J.21 2.5·4.l 

" 16 l0.76 ).O) H u.12 \Z.71·1'.M l .... Z.l·J.9 ll . .m 6,\·ll.'S 

., 14 Zl.D '"'' l·S U.19 u.so-t,,15 3.2• 2.7·4.J 1l.4lXI 9-10 

¡o Z! '""' l·J l.JO S·4,1 U.Jlll MS 

Cl!l.12 l.12 d .... t.55'1 1'.18 d.•.0.91rl 3.11 d.s.0.551'6 U.1116 d.t,4..97'51 

Después de efectuado el an.ilisis estadistico para las 

variables diAmetro, longitud y producción, no se presentaron 

diterencias significativas (P>0.05) entre los reballos para dichas 

variables, por lo tanto, se pueden agrupar a todos los rebaftos en 

una sola población. 
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Se separaron los valores encontrados en los muestreos por el 

se><o d:> los animales para observar si e><istlan diferencias 

significativas entre los sexos para las variables di!metro, 

longitud y producci6n. En el cuadro nllmero 9 se observan los 

valores separados por el sexo de los animales. 

Cuadro 9.- Valores obtenidos en los muestreos para los sexos. 

Sexo 

Hembras 

Machos 

Valores 
qlobales 

Di!metro 
xt d.s. 

(n) 

14.37:!:.9436 
(60) 

14.53±.3574 
(4) 

14. 38:!: .9172 
(64) 

Lonqitud 
x± d.s. 

(n) 

2.99a•:!:.4576 
(74) 

J. 67b:!: .6465 
(16) 

J.ll:!: ,5576 
(90) 

Producci6n 
x:t d.s. 

(n) 

9.85a:!: 
(H) 

16.83b:!: 
(12) 

13. 07:!: 
(26) 

* a letras diferentes por columna, diterencias 
estad1sticamente significativas (P>0.05). 

1.7505 

4.9052 

4.9758 

El an.ilisis estadistico entre grupos de sexo no detectó 

diferencias significativas (P>O. 05) entre los bloques de se><o, 

para la variable dU11etro. El an.ilisis estad1stico entre los 

bloques de sexo 111 arrojo diferencias significativas (P<0.05) 

para la variable longitud, entre los sexos. Lo mismo ocurri6 con 

la producción, ya que estad1sticamente s1 existieron diferencias 

si9nitlcativas (P<0.05) entre los sexos, para dicha variable. 



La variable edad tua dividida en bloquaa de aedio afto, desde 

el medio afto hasta los 6 aftas para observar c6mo se comportaban 

la• variabl•s dUmetro, lonqitud y producción por bloques de 

edades. Para la variable producción no se encontraron 

repreaantantes en todos los bloques. En el cuadro 10 ae pueden 

observar los bloques de edades y los valores encontrados. 

cuadro 10.- D1&metro, l.onqitud y prod1.1eción •n lo• dl.ver•o• 9rupo• 
d• •d•d• .. •·· 

tdad D.Umetro Long:ltud Producción 
{eftOa) 

0.5 
1.0 
l. 5 
2.0 
2. 5 
J.O 
3.5 

"º 4.5 
s.o 
s.s 
6,0 

Total o 
Pr-om•dlo 

obaer-
vado a 

11 
2 

64 

promedio Ob•er .. 
(micc••) vado• 

14. 75 
14 .•O 
14.22 
14.83 14 
lS.40 s 
ll.96 10 
14.66 
13.87 11 
1'.08 
1•. s• 10 
1'. 72 l 
13.69 

90 
14. 38 

pro.Ndio oba•r- pr~dio 

(cm) v•doa (Qr:U!IO•J 

2.90 o 
l.38 3 7.50 
2. 75 l 11.so 
2 .95 3 10.16 
l .50 16.16 
J,29 12.52 
3.27 13.12 
3.33 16.48 
J.06 o 
2 .92 l 19.50 
2.50 o 
l.83 1 10.00 

26 
3.11 13.07 

• no •• pc•••nCaron dttei-enche •i9nlUi:ativ•• ••tadI•tie&cMnt• (PO.OS) 
entre loa div•r•o• 9rupoa de •dad. 

Después del anAliais estadistico entre los diversos bloquea 

de adadea para las variables diAmetro, lonqitud y producci6n no 

se encontraron diferencias signit icati vas estadistica•ente 

(P>0.05) entre las diferentes edades, para dicha• variables. 

85 



La coloración exterior muchas veces no es iqual qua la 

interior, y en el estudio se presentaron animales de coloración 

exterior obscura con el color de la capa interior claro, y 

viceversa. Debido a que la coloración exterior y la coloración 

interior en el qrupo de animales muestreados fue muy variable, se 

subdividieron 9 bloques para la coloración exterior, y 6 bloques 

para la coloraci6n interior. En el cuadro número ll se pueden 

observar los diversos colores encontrados en los animales 

muestreados, as1 como las combinaciones de los mismos. 

Cu•dro 11.· Color•cl6n H.terlor e \nterior y lu. conblnaclonH encontrado. 

Color lntrrlor C•U C1U Cree1 C1U Crh llaneo total Porctn· 
claro ob1euro taje. 

Color e•terlor 

••1ro zz U.4 
••1ro .. 1cl1do 10.0 
CIU 16 17.1 
C1U .. 1c\1do 10 "·, 
Cabln1da IS '6.1 
cau c\1ro o 
cr••• ... 
cr ..... lcl1do 6.7 

llaneo ... 
lhnco .. 1c\1do ... 
1ot1l JO zs 11 •• 
PorunUJ• n.1 zr.1 ZD 10 6.7 z.z IDO 

Le coloración exterior obscura se presentó con mucha mayor 

frecuencia que la coloración clara y lo •ismo ocurrio con la 

coloraci6n interior. 
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1.- Diacua16n. 

De acuerdo con la mayoria de lo• autoras y clasificaciones, 

la caracter1•tica mis importante a evaluar dentro de un anAlisis 

de calidad para la cahemira es el di&metro de la !ibra, ya que 

mientra• m&a fina es, mejor cotizaci6n adquiere en el mercado. La 

lonqitud de tibra es otro atributo importante a evaluar dentro 

del an&lisis de calidad, pues depende de la lonqitud de fibra el 

uso que se le asiqne y la maquinaria a emplear en el proceso de 

transformación en la industria textil, siendo las fibras larqas o 

de peine (combinq) más cotizadas que las fibras cortas o de carda 

(cardinq, clothinq) • El color es otra caracter1stica a evaluar 

dentro del an&lisis de calidad para la cachemira, ya que son los 

colores claros los que mejores precios alcanzan en algunos 

mercados (56,60,118,121,123). 

Una caracter1stica cuantitativa a tomar en cuenta para la 

evaluación final de los lotes de cachemira es la proporción de 

fibras intermedias y qruesas presentes en el vell6n, ya que es 

dependiendo de la proporción dP. cachemira en el lote sucio el 

precio que se obtiene por éste. Otra caracterlstica, que debe 

'tenerse presente para la eva luaci6n económica de desempe!lo para 

la producci6n de cachemira, es la cantidad de cachemira que se 

obtiene por animal, ya que mientras mayor cantidad de fibra 

produzca, mayor s~r6 el beneficio que se obtenqa del aniaal 

(104,120). 
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Se escogi6 el mes de Mayo para realizar el primer muestreo 

debido a que parte de la literatura recomendaba hacerlo 

precisamente en primavera tardla, hacia Mayo o Junio. cuando se 

comenz6 a buscar el vallOn en loa animales, podla observarse que 

en algunas partea del cuerpo ya se estaba desprendiendo y en 

otras partes del cuerpo ya lo hablan perdido. Los 11ismos 

propietarios comentaban que ya algunos animales lo habian tirado 

todo. Por esta razOn en el primer muestreo no fue posible 

determinar la cantidad total de fibra producida par animal. En 

éste primer muestreo el peso de la fibra por animal var16 desde 

menas de un gramo hasta 6.5 g, con una media general de 2.5 g por 

animal. Sin embarga, debido a que el anAlisis de las 

caracterlsticas de la fibras requiere de muy poca cantidad de 

vellOn para determinar el di!metro y la longitud promedio de las 

fibras, fue suficiente con la cantidad de ve.llOn . que aQn 

conservaban los animales, por lo que se continuó muestreando a 

los animales para el posterior an&lisis de las muestras. 

Después de realizados los anAlisis de di&metro y longitud en 

las muestras colectadas en Mayo, y debido a que resultaron ser 

auy finas, se hizo un segundo muestreo en el mes de Febrero para 

obtener la producciOn de cachemira por animal en une peinada. 

Durante el segundo muestreo se obtuvieron pesos comprendidos 

entre los 6.5 y lo• 23 9rs, con una media general de 13.07 grs 

por cabeza, en una s6la peinada. 



Para obtener la proporci6n de cachemira en el abriqo de las 

cabraa, aa debe tomar una o varias biopsias de la piel para 

analizarlas microsc6picamente y/o por microproyecci6n para 

obtener la proporci6n de toliculos primarios y secundarios 

promedio en las biopsias. Aunque en Aste estudio no se analiz6 

la proporci6n de cachemira en el abriqo de las cabras criollas, 

de comparar los resultados presentes con lo informado para los 

qrupoa de cabras bajas productoras de cachemira, el porcentaje de 

vell6n interior en el qrupo criollo analizado debe ser menor al 

JO\. 

Analizando los resultados encontrados en el presente 

estudio, aunque la media qeneral de 14.JB micras de diámetro para 

las muestras evaluadas es muy buena, ya que caen dentro del rango 

de calidacj superior para la cachemira, dicha media qeneral pudo 

ser mejor en todos los casos si a las muestras de vellón 

colectadas para obtener el diámetro se les hubiera retirado el 

pelo intermedio y grueso acarreados durante la peinada de los 

animales y que al entrar en el an~lisis de las muestras, elevaron 

loa diámetros promedio y el coeficiente de variaci6n en las 

muestras evaluadas. Por ejemplo, en el ünico caso en el que se 

superaron las 16. 5 micras de diámetro (para la cachemira de 

primera calidad en E.U.A.) fue debido a que en dicha muestra de 

la cabra 1-lJ, con 16.77 micras, el porcentaje de palo intermedio 

y qruftso en la muestra tue del 11. 6\, por lo que, elevaron el 

diámetro promedio real del vell6n. 



Esos porcentajes de pelo intermedio y qrueso en las muestra• 

noa dan una idea de la eficiencia del método empleado para 

obtener las muestras, que durante los muestreos se realiz6 con un 

cepillo de los que usan para peinar perros, con cerdas de alambre 

liqeramente dobladas en el tercio superior. En qeneral, eOlo 8 de 

las 64 muestras obtenidas en el primer muestreo presentaron m&s 

del 6\ de pelo qrueso e intermedio, siendo el promedio qeneral 

obtenido para los porcentajes de pelo intermedio y qrueso en las 

64 muestras del 4.67\. Este porcentaje (4.67\) de pelo intermedio 

y grueso en promedio para las muestras colectadas, con rangos que 

fueron del l. 3' al ll. 6t indican que el procedimiento empleado 

para colectar la cachemira es bueno, ya que en general, se puede 

decir que es bastante selectivo para obtener el vellOn, que es 

recogido en proporciones casi del 90' de pureza, por lo que el 

proceso de limpieza del vell6n para quitar las impurezas resulta 

entonces menos laborioso que si se obtuviera en conjunto 

esquilando a los animales. 

Durante la peinada de los animales, adem&s de los pelos 

intermedios y gruesos también se acarrean impurezas como caspa, 

polvo y desperdicios veqetales. 

Exeptuando las 8 muestras que presentaron mis del 6\ de pelo 

intermedio y grueso, las restantes 56 muestras presentaron un 

diAmetro inferior a 15.29 micras, por lo que, alln dentro de la 

nueva clasi!icaciOn britinica de 15.5 micras de diimetro para la 

cacheaira de primera calidad las muestras colectada• •iguen 

dentro del rango para la cachemira de primera calidad, alln para 

la claai!icaci6n britlnica. 
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En qeneral, ee acepta que mientras mas delgada e• le tibra 

ea taabUn m4a corta. De hecho, el di&metro y la lonqitud de 

fibra ae correlacionan negativamente, da tal ror111a que le• ribra• 

m4• tina• aon tambiln la• •As corta•. Tanto en el <¡rupo da 

cabras asi4ticas productoras de cachemira pero no especializadas 

en dicha producci6n, como en el nuevo grupo productor de 

cacheaira en paises no asi&ticos, •• obaerva que laa cabras bajas 

productora• aon la• que presentan la• cach11miras m4• tinas y 

corta•, ••1 como las producciones mas bajaa. 

Como era de esperarse, la longitud de las muestras 

analizadas result6 ser corta, obteniendose una media general de 

longitud para las 90 muestras colectadas de 3.11 cm, con rangos 

que oacilaron entre 1. 8 cm y 4. 7 cm, por lo que resultaron ser 

fibras m!s bien cortas y adem!s, como también era de esperarse, 

las fibras obtenidas de las hembras fueron mas cortas (2.99 cm), 

que las producidas por los machos (J.67 cm). 

Los procesadores de la fibra prefieren tibras de mas de J.S 

cm de longitud ya que con ellas se pueden confeccionar telas de 

punto. Mientras que las tibras de menos de J • 5 C1I sol o se 

emplean para la industria del cardado. Por lo tanto, aunque la 

lonqitud de tibra producida por los machos adultos muestreados 

puede eer adecuada para las m4quinas textiles peinadoraa, la 

tibra producida por la mayor1a de las hembras muestread~& s6lo 

podr1a aaplaarae para la induatria textil cardadora y para la 

tabricaci6n de tejidos. Unicamente 12 de la• 74 hembra• 

exaainada• produjeron tibra con una longitud euperior a loa J.5 
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ca. Lo contrario ocurri6 con loa 5 machitoa madio aftalaa y aftale• 

aueatreados, ya que en ellos la tibra colectada tue m&a corta de 

J .s ""'· 

Alqunas de las clasificaciones hechas para la cachemira en 

cuanto a lonqitud y color, muchas veces no son tomadas en cuenta 

por algunos procesadores de la fibra. Para 1990 en E.U.A., Forte 

Cashmere Co. otrece pagar a 45 dolares cada libra de cachemira 

l"impia producida, sin importar el color que presente o la 

longitud, con la sola condici6n de que presenten un diámetro 

interior a 16.5 micras. Además, para la cachemira mis gruesa (de 

16.6 a 19 micras) el precio de compra es de 35 dolares por libra 

sin importar tampoco el color o la longitud de la fibra. 

La producci6n tan baja obtenida de los animales durante el 

sequndo muestreo pudo deberse entre otros factores a que aunque 

durante el mes de Febrero (que fue cuando se realiz6 el muestreo) 

se empieza a desprender el vellón; este no se desprende todo, 

dno una pequefta proporci6n y la muda total del vell6n puede 

tardar varias semanas en completarse. Además, los animales s6lo 

11• peinaron una vez y pod1a observarse durante la colecta que 

despu6s de peinado todo el animal no ae deaprend1a aino una 

proporci6n del vel16n, pero otra parte permanec1a en el abrigo 

del animal. Tambi6n se ha hecho menci6n en el apartado de colecta 

y proceaamianto de la cachemira que la labor de colecta raquier• 

al menos de J a 4 peinadas an un intervalo de l a J semanas, por 

lo que en una painada no ae puede obtener toda la producci6n da 

cachaaira en los animalea. 
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En loa luqarea donde obtienen la cach .. ira por eaquila y 

lue90 la ••paran aec4nicaaente pueda obtener•• toda la producci6n 

de cachemira desde Enero o Febrero; sin embargo, •i la obtenci6n 

de la tibra •• por peinado de loa animales, lo mejor es empezar a 

peinar a loa animales una o dos veces en Febrero y otra• tantas 

en Marzo y Abril, o hasta obtener toda la producci6n. Como 

quiera que aea, aeqün lo que •• pudo apreciar en cuanto a la 

producci6n de las cabras no especializadas en la producci6n de 

cachemira, es que esta producción es muy baja, tanto en el grupo 

asiAtico, como en el nuevo grupo productor y s6lo 

excepcionalmente llegan o pasan de los 100 gramos, aunque la 

media de producci6n se encuentra entre 50 y 60 gramos por animal. 

Esta baja producci6n en los grupos no especializados se atribuye 

a que la tibra que producen es muy tina y corta, eiendo baja 

también la proporci6n de cachemira en sus abrigos. 

Dadas las caracter 1sticas de la t ibra obtenida de los 

animales en •l presente estudio en cuanto a diAmetro, longitud y 

producci6n, podemos encuadrar a dichos anilu•les en el grupo de 

las cabras no especializadas o bajas productoras de cachemira, 

por lo que sus producciones de fibra bajo mejores condicionas de 

colecta podr1a llegar a ser hasta de 50 a 60 gramos por animal, y 

bajo programas adecuados de selecci6n y manejo, podr1an eaperaree 

producciones mAxiaaa de 100 gramos para loa aajoraa animal••· 
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Si junto con la aelecci6n y el aanejo zoot6cnico adecuado ae 

iniciaran programas de mejoramiento genltico en dicho• animales 

para lograr animalea m4s especializados en la producci6n de 

cachemira, podr1an esperarse produccionea da 200, 300 o m4s 

gramos por animal. Ea posible que en dicho proceso se vaya 

sacri!icando calidad por cantidad, pero hay buenos m.1rgenes de 

aeguridad, ya que dada la !inura de la !ibra producida por el 

grupo criollo examinado, afin cruz.1ndolas con animales altos 

productora• de cachemira gruesa (de 16 a 19 o 20 micras) o hasta 

con cabras productoras da mohair, dificilmente se obtendr1an en 

la descendencia cachemiras tan gruesas como 19 micras, y se 

ganarla en longitud de fibra, proporci6n de cachemira en el 

abrigo y producci6n, que son las principales carencias en los 

grupos no especializados en la producci6n de cachemira. 

La edad y el sexo, fueron variables que se registraron en 

los animales muestreados para observar si exist1an correlaciones 

significativas entre dichas variables y algunas de las 

caracterlsticas evaluadas en el estudio. 

La variable dUmetro no present6 diferencias 

eatadl•ticamente significativas entre los sexos. Esto pudo 

deberse a que durante el priaer muestreo efectuado en el me• de 

Mayo, no era temporada de empadres y loa machos son apartados del 

rebafto, por lo que s6lo se mueatrearon do• machitoa aedio aftalea 

y dos aftalea y no •e analiz6 el di4aetro en ningnn aacho adulto. 

Teabiln puede deberse a la variabilidad encontrada para el 

dilaetro entre la• mueatras analizadas, ya que el rango 

encontrado fue de 12.50 a 16.77 micras y la desviaci6n e•t4ndar 
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total tue del 0.92 para dicha caracter1stica. En otros eetudios 

como el de Restsll y Patti• (109) en cabra• cimarrona• 

au11tralianaa y el de Koul y col. (74) en cabra• da la India 

productoras d• cachemira, tampoco •• encontraron diferencias 

estadiaticamente signiticativas entre los sexos para dicha 

variable. 

Para la variable longitud, s1 existieron diferencias 

eatad1aticamente signiticativaa entre los bloquea da sexo en 

favor de los machos; esto también se observa en los anteriores 

trabajos publicados sobre el tema. La desviación est!ndar total 

para la longitud !ue menor que la encontrada para las otras 

variables, por lo que dicha variable resultó el valor m!s estable 

con respecto de la media. 

La producción promedio se obtuvo peinando una sola vez a los 

animales. Durante la labor pudo observarse que las partes en que 

m&s cantidad de vellón se colectaba era en los flancos traseros, 

cuartos posteriores y región lumbar, mientras que en los 

costillares, región abdominal, bajo vientre y extremidades la 

proporci6n de vellón en los animales resulto menor. Aunque sólo 

se examinaron 14 hembras y 12 machos para dicha variable, s1 se 

presentaron diferencias estad1sticamente signiticativa• entre los 

sexo• en favor de los machos. La gran variabilidad encontrada 

entra loa animales para la producción y la desviación estlndar 

total tan elevada (~.98) indican qua dicha caracter1atica ea la 

que 11&s f'&cilmente puede mejorarse, siempre y cuando el m~todo 

de colecta eea el adecuado. 
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Dada la variabilidad encentrada en el qrupc para las 

caractsr1sticaa arriba mencionadas, hay un qran campe para el 

mejoramiento en ellas tan solo seleccionando les mejores animales 

y dandcles un maneje zcct6cnicc adecuado. 

Estad!sticamente, no pudieron encontrarse diferencias 

•iqni!icativaa entre les diversos qrupcs de edades para las 

variables diámetro, lcnqitud y producci6n. Este pude deberse al 

bajo nU.ero de animales muestreados, ya que al menos para la 

variable prcducci6n no pudieron llenarse todos les intervalos de 

medie allc dentro del análisis y aunque se pude observar un 

aumento mas o menos gradual para la producción en las diferentes 

edades, estad!sticamente no tue significativo. 

AQn cuando en una explotación comercial de cachemira estos 

animales sen antiecon6miccs dada su baja prcducci6n, ne por elle 

es despreciable al menes una cantidad de JO a 50 o mAs qramcs de 

cachemira por animal en el 20' e JO ' de les animales del reballc, 

que a les precios actuales puede lleqar a ser una entrada extra 

para les caprinccultcres, con el ónice trabaje extra de peinar a 

los animales que presenten el vell6n. Dicha labor as s6lc 

durante 2, 3, o 4 semanas al ano, que es el tiempo que lea 

llevar1a colectar todo el vell6n en los animales. 

La colecta del vell6n debe iniciarae a partir de Febrero, 

que es cuando empieza a desprendarae una proporci6n del vell6n, 

peinandose una o dos veces en febrero y otras tantas en Marzo o 

haata obtener todo el vall6n en loa aniaalas. 

96 



La ••paraci6n dal pelo intermedio y 9rua•o pueda hac•r•e 

aanual11enta o •• puada optar por mandarla a separar con al91ln 

procaa~dor da la fibra. Seria conveniente desarrollar métodos de 

tipo rural qua puedan hacer eato a nuvel da productores y no 

dejar las ganancias extras al procesador. 

Se debe tener el cuidado de separar loa lotea de fibra por el 

color que •atas presenten para no mezclar colores. 

Desde el primer ano de vida, se puede seleccionar a los 

animales que produzcan la mayor cantidad de cachemira, ya que la 

producción ir! aumentando durante los subsecuentes anos y pueden 

también desecharse los malos productores de fibra, canalizandolos 

para otros esquemas de producción rural. Ademáis, seleccionar a 

los animales con mayor producci6n a tin de ver su potencial 

genético en términos de producci6n de fibra sin afectar su 

producción real, que es a fin de cuentas lo que les mantiene en 

la actualidad. 

Si aunado a la colecta de cachemira, se selecciona a los 

mejores animales, se formar!an rebanas mAs especializados en 

dicha producci6n, y si adem!s se comienzan a mejorar los rebaftos 

con semen y embriones de animales altos productores, se podrla 

loqrar, en pocas qeneraciones, animales altos productorea de 

!ibra. 

Debido a que el di!metro no es la caracter1stica limitante 

an al grupo criollo dada su extrema finura, siendo poco factible 
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su determinaci6n ya que el anAlisis es costoso (el laboratorio en 

que se realizó el anAlisis de las muestras cobraba a los 

productores 50 dolares por analizar el diAmetro promedio de cada 

muestra, a Unes de 1989), es mas factible seleccionar a los 

animales por la cantidad de fibra producida. As!, al seleccionar 

por la cantidad de cachemira producida es factible que también se 

seleccionen animales con una mejor longitud de fibra y con mayor 

porcentaje de cachemira en el abrigo, que el promedio del grupo. 

De hecho, las cabras bajas productoras de cachemira son 

bajas productoras por tener otros empleos zootécnicos como la 

producción de leche, y aunque es antagónica con la producción de 

cachemira, se pueden adecuar los ciclos de producción hasta el 

punto en que las dos producciones no se interfieran, o que lo 

hagan en la menor forma posible. La producción de carne es otro 

de los empleos zootécnicos en muchos rebal\os de cabras bajas 

productoras, siendo la colecta de dicha fibra una producción 

secundaria que en muchos lugares también se estima, ya que la 

labor de colecta, aunque tediosa, s6lo lleva unas cuantas semanas 

al atlo, mientras que los beneficios obtenidos pueden ser 

substanciales. 

Junto con la producci6n da leche, carne y cachemira, las 

cabras pueden desampeftar otras funciones coso la de control 

biol69ico da eapacies arbustivas indeseable•, ya que son 

saqn1ficos controladores de malezas y malas hierbas. Asisisso, en 

algunos lugar•• las emplean como animal•• da tiro y para cargar 
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pequeftos bultos por largos recorridos. En muchos lugares se 

atribuyen propiedades t6nicas y medicinales a la carne del 

caprino. AdemAs, el pelo grueso de los caprinos en muchos lugares 

es tambi6n colectado y procesado. La piel caprina es también 

ampliamente empleada en la industria de la curtiduria y mientras 

m&s finos son los pelos en las pieles, también mucho mAs r inas 

ser&n las pieles. Dichas pieles se emplean en la elaboraci6n de 

tafiletes, cuero de. rusia, cabritillas, gamuza, cordobanes, etc, 

y también en la tabricaci6n de envases para vino y aceite, para 

lo que requiere de un desuello especial (4,50,56,77,121). 
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9.- Conclusiones. 

Del 23.33 al 33.33t de los animales analizados en los 

rebai\os criollos presentaron el fino vell6n interior en la 

cubierta pil1fera. 

El vell6n interior producido por una proporci6n de animales 

en alqunos rebai\os de cabras criollas en el Estado de San Luis 

Potos1 presenta las cualidades y caracter1sticas de la fibra de 

cachemira. 

La fibra colectada en algunos rebal\os de cabras criollas 

presento un diAmetro promedio general de 14.38 micras de grosor, 

por lo que result6 ser una fibra de primera calidad. 

La longitud promedio encontrada en las fibras analizadas 

result6 ser corta segQ~ los procesadores, ya que obtuvieron una 

media general de 3 .ll cm. 

Dadas las caracter1sticas de la fibra obtenida de las cabras 

criollas en el presente estudio en cuanto a diAmetro, longitud y 

producci6n, se pueden encuadrar a dichos animales en el grupo de 

las cabras no especializadas o bajas productoras de cachemira. 
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Aunqu• la producci6n de cache•ira •n •l grupo criollo 

analizado r••ulto baja, podr1a •er un ben•ficio extra para los 

caprinocultores. su colecta, que a6lo lea to•ar1a unas cuantas 

seinanas al afto. 

Con pr09rama11 adecuados da selecci6n y manejo zoot6cnico, 

podr1an obtenerse rebaftos selectos productores de cachemira con 

los aniaales criollos existentes. Ademas, con dichos programas se 

ganarla en cantidad de cachemira producida, en longitud de tibra 

y en la proporci6n de cachemira en el abrigo de los animales 

selectos. 
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