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1. INTRODUCCION 

En México la cría de cabras data de la época de la Colonia, el primer rebaño se formo con animales procedentes 

de España, principalmente de la raza Granadina. La estancia durante poco más de tres siglos de este gnipo de 

animales, sometidos a las duras condiciones agroclimáticas y de manejo a las que se les impuso, dió origen al 

Criollo (Arbiza, 1987). 

A la cabra Criolla se le caracteriza en general, por ser un animal de talla pequeña y de baja producción de 

leche, representan el 97 % de la totalidad del rebaño nacional y en el 3 % restante se ubican razas consideradas 

como mejoradas de reciente ingreso al pais (Arbiza, 1987). La raza Granadina en este estudio, se conformó con 

animales criollos, con alto parecido al estándar del fenotipo Granadino (López, 1953). 

La finalidad de mejorar la producción en el rebaño Criollo, constituyo la base para que desde principios del 

presente siglo se iniciara la importación de animales de las razas Anglo Nubia, Alpina Francesa, Saanen y 

Toggenburg, principalmente de machos para su empleo en cruzamientos de absorción con las poblaciones locales. 

Los cruzamientos de. las razas mejoradas con las poblaciones nativas a nivel mundial, se han reflejado en 

incrementos en la producción de leche y en la talla de los animales nativos (Mishra el al., 1976; Chawla et 

1981 y Acharya ca al., 1982, citados por Bhatnagar y Chawla, 1983). No obstante la creciente difusión de estas 

razas, aún existen ciertas limitantes en su utilización, principalmente relacionadas con la productividad de la 

hembra, que es definida como el número o peso total de crías destetadas por hembra expuesta y que depende de la 

fertilidad, el tamaño de camada, la sobrevivencia de la cría y el crecimiento de la cría (Fogarty et al., 1985). 

El potencial para la utilización de las razas mejoradas que se han importado al pais depende en gran medida de 

su eficiencia reproductiva; de la facilidad como estas razas logren reproducirse, depende que este método de 

mejoramiento genético sea eficiente. La información existente sobre la eficiencia reproductiva en cabras en 

México, analizan solo algunos aspectos particulares de ella, como son el peso al nacimiento y el número de crías 

por camada al nacimiento (Montaldo y Juárez, 1982; Meza, 1986; Montaldo el al., 1995; Sánchez el al., 1995), o 

la sobrevivencia de la cría (Mellado el al., 1991), pero ninguno incluye a todos los efectos de la productividad de 

la madre en el mismo estudio. La posibilidad de evaluar la eficiencia reproductiva de las razas más importadas al 

país junto con los animales Criollos (Granadinos), permite considerar otro aspecto importante de la eficiencia 
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reproductiva, la adaptación que los animales considerados como nativos pallen (representados en este estudio por 

la raza Granadina). Si bien probablemente la adaptación se observaría en forma más notoria en condiciones 

ambientales difíciles, el manejo de las cuatro razas mejoradas y la raza Granadina bajo las mismas condiciones de 

estabulación pueden indicar los esquemas de mejora genética o bien los cambios en el manejo que se requieran 

efectuar para la mayor optimización en el uso de estas razas, El propósito de este estudio es el de evaluar bajo las 

mismas condiciones de ambiente y de manejo en las tazas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenb►rg, los 

principales factores que influyen en la sobrevivencia de la cría, en el crecimiento y en la productividad de la 

hembra. 
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11. REVISION DE LA LITERATURA 

2. I .S()/3/tE1,71 

El porcentaje de sobrevivencia es considerado uno de los componentes más importantes de la eficiencia 

reproductiva, su importancia radica en que su mejora permite bajar los costos de producción y disponer de una 

mayor cantidad de animales para venta, reemplazo o bien para selección. La sobrevivencia de la cría es 

considerada una característica compleja, en donde intervienen la habilidad de la cría para sobrevivir y la 

habilidad de la madre para criada. Factores genéticos y no genéticos están asociados con la sobrevivencia de la 

cría, de los segundos están considerados como de los más importantes el tamaño de cantada, la edad de la madre, 

el peso al nacimiento, el sexo, y la estación de nacimiento (Burfening„ 1993) 

En cabras los reportes de sobrevivencia dentro del primer año de edad varian de 70 a 96 %, dependiendo de la 

raza, las condiciones ambientales y de manejo, mientras que los reportes de mortalidad en el mismo período varian 

de 7 a 60 % (Cuadro 1) . Los rangos de sobrevivencia y/o mortalidad son más amplios a los referidos en ovinos 

que varian de 77 a 96 % ( Burfening, 1993), 

2.1.1, Factores raciales 

La posibilidad de mejorar la sobrevivencia de la cría mediante mejoramiento genético es un aspecto que no ha 

sido del todo estudiado. Las diferencias en la tasa de sobrevivencia entre razas reportadas en la literatura 

confirman que su mejora puede ser posible (Patnaik y Nayak, 1988; Gama et al., 1991). La diferencia entre razas 

para sobrevivir o para resistir enfermedades específicas está documentada en cabritos (Patnaik y Nayak, 1988; 

Singh et al., 1990, a) y en corderos (Gama el al.. 1991). 

Las diferencias entre razas en los porcentajes de sobrevivencia tienden a disminuir cuando el ambiente en el que 

se manejan las cabras reúne las condiciones óptimas. Mitjid et al, (1993) en su estudio con las razas Alpina, La 

Mancha, Nubia, Saanen y Toggenburg, no observaron diferencias entre ellas en relación a su tasa de mortalidad 



Cuadro Porcentajes de sobrevivencia y mortalidad del cainita en difei eines razas  

Raza 

80111elatat eta 

(%) 

Modalidad N. 

011 	Pais 1:,o,11111 ,k prdiad'.k.i Atad.  

(14.5 5 I' (,.7 6.1 5.3 6.2)1  243 	India l'Azibtilliento Maztunilar et al. (1980) 

Nnbia x Nativa (N) 

Alpina x N 

2x;.51  

42.41  

Vett-inda Sentiedaboladi, 
222 

García (1962) 

Tobguilitus x N 39.93  

3/4 Nubia x 1/4 N 40411  

3/4 Alpina x 1/4 N 46.3' 

Alpina o 1.13  305 India I. aet 'mida tul it ellawla y Illtatnagar (1914) 

Siam 53.2 /  71 	" 12 

13 anjani (22.4 27.0)1  491 India Sernicualuilado Midn'a y Pairo (1984) 

.laninapari 17,8 533 India Viban 	(1986) 

Bernal 71.21  521 huhu tiendestabuladó numier y Kietujia (1918) 

Mack 59.03  186 Inain S einied ahilado kansaik y Nuyak (3988) 

Gainiun 20.71  366 	" 

Januilyan 25.6' 113 	" 

Fautita Africa (ENE) 16,0' 468 Hiivia Seaniatóbaladó Wilson y Murayi (3988) 

Anglo Nubia x ItAFi  26.3` 128 

A.lpinax Fall  11.23  217 	" 

Dedal (25.9 8.7 301 1n6,, Riantoeó Malik ..3 ni. (1990) 

Wad: lbstgal (BID (35.1 9.8 5.6)° .581 	" 

13eetal x 1313 (27.7 0,0 '2 3)' 180 	" 

1313 x Dedal (16.9 0.0 4.4)" 136 	" If 

131aek Dolga! (1313) (86.1 93.8 87.2 91.5 68.6)3  379 India Sinttb et 	(1990) 

Janusapari x 1313 (82.8 97.5 93.3 92.8 72.8)1  568 	" 

Dcetul x1313 (76.1 95.3 91.7 95.9 68.3)1  296 	" 

Varias razas!" (14.0 21.0)3  México Estabalueión Mellado et a/. (1991) 

131ack Benp,a1(1313) 91.62  28 India Pastoreo Siit )t et al. (1991) 

Janutoptui x 1313 70.61  59 	" 

Reda) 81313 75.32  64 	" 

Alpina 9.2' 119 1.1.13 A heitortio Majid et al. 3993 

La Mandta 7.0" 85 	" 

Nubia 9.4" 53 	" 

Saantsi 11.5" 52 	' 

'roggisiburg 15.6' 83 	' 

{Mack Dosal (1313) 76.69  406 India <d. (3994) 

Jamonapari x 1313 79.19  303 

Dedal x 1313 711.32  324 	" 

1  Poreunaje de moblad de 0.30, 31 

1  De O a 12 tnesi.% de edad 

3  De 0a3y3a 12 	de edad 

4  De 0 414 sdnanas de edad 

5  De O a 150 días de edad 

De 0-3, 3.6, 6 o más llICSC5 de edad 

-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180 días de edad. 

De 0 a 3 dias de edad 

De O a 3 meses de edad 

1" Grenadinn, Ntliti, Alpina. Sannen y Toppailititg 

(ENE) 114tana africana del este. 

3  De 0-15,16-30,31-60, 61.90, 0.90 días de edad 
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y/o sobrevivencia al nacimiento, las tasas de mortalidad reportadas por estcs autores siempre fueron menores al 10 

%. En forma similar al estudio anterior Gebrelal i?t al (199.1), no reportan diferencias en la mortalidad entre los 

cabritos de las razas Anglo Nubia y Alpina. 

Algunas evidencias señalan una mayor sobrevivencia en los cabritos de razas nativas en comparación con las 

crías de razas exóticas para la zona. Por ejemplo Steinbach (1987), refiere en su estudio que la raza local Tunisia 

obtuvo el mayor porcentaje de sobrevivencia, mientras que los menores porcentajes se observaron en las razas Boer 

y la Alpina traídas de otras latitudes. Tendencia similar es referida por Patnaik y Nayak (1938) en la Ganjam que 

fue la raza local, en su comparación con las Black Bengal y Jamnapari que fueron consideradas exóticas para la 

zona de estudio, aunque pertenecían al mismo pais. Estos dos estudios coinciden en señalar que las cualidades de 

adaptación que poseían las razas locales constituyó la causa por la cual sus cabritos mostraron mejores porcentajes 

de sobrevivencia. 

2.1.2. Cruzamientos 

Los cruzamientos o los comadres de absorción entre una raza mejorada y una raza nativa puede incrementar el 

porcentaje de sobrevivencia de las crías, debido a la contribución de los genes exóticos y los genes locales para los 

efectos de heterosis (Barlow, 1981, citado por Steinbach, 1987), El efecto del vigor híbrido probablemente sea más 

notorio en ambientes marginales que en ambientes óptimos (Cunningham, 1981, citado por Steinbach, 1987). El 

incremento en los pesos al nacimiento que se produce como resultado de estos cruzamientos, es al parecer la causa 

más importante de la mejora en el porcentaje de sobrevivencia, aunque también ello depende de la habilidad de la 

madre por su relación con la alimentación de la cría (Singh el al., 1990, a; Burfening, 1993). 

En la mejora de la sobrevivencia , al parecer influyen heterosis de tipo individual y de tipo materno, La 

heterosis de tipo individual es referida por Witson y Murayi (1988) en su estudio, con las cruzas de Anglo Nubia x 

Enana Africana del Este y de Alpina x Enana Africana del Este, en donde la menor Mortalidad la obtuvieron los 

cabritos de madre Alpina y por el estudio de Malik el al. (1990), en donde refieren una menor mortalidad en los 

cabritos de las cruzas entre las razas Beetal x Black Bengal y Black Bengal x Beetal, señalando que el mejor 

cruzamiento fue en donde la raza Black Bengal fue la raza materna, los resultados de estos dos estudios, indican 

que en la obtención de la heterosis, la selección de la madre puede jugar un aspecto importante en el mejoramiento 
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de la sobrevivencia. Del tipo de heterosis materna Singh 	aí. ( 1994) en su estudio, hacen retbrencia a que en la 

cruza de Janinapari x Black Bengal en la F2 se mejoró la sobrevivencia de las crías al aumentar el peso tanto de 

las crías como de las madres. 

La influencia del semental es otro factor que se. debe de considerar en la mejora del porcentaje de sobrevivencia. 

En los corderos de las razas Rambouillet y Columbia, Buferning (1993) reporta un efecto del semental en las 

razas Columbia y Rambouillet sobre la habilidad del cordero para sobrevivir. 

2.1.3. Año y estación de nacimiento 

El año y la estación de nacimiento han sido señalados como factores que influyen en la sobrevivencia de cabritos 

(Mazundar el al., 1980; Mishra y Pateo, 1934: Pander y Kanaujia, 1988; Wilson y Murayi, 1988 Malik el al., 

1990) y de corderos (Burfening y Carpio, 19931 Crabb el al., 1993). Ello se debe al parecer a las condiciones que 

prevalecen en el medio ambiente durante el año o la estación y que afectan de forma directa o indirecta a la cría. 

De las condiciones en el medio ambiente que afectan a la sobrevivencia de la cría, son principalmente señaladas la 

temperatura y la humedad. Por ejemplo Singh el al. (1990, a) refieren que los cabritos que nacieron en verano 

sobrevivieron menos que los nacidos en invierno o en monzón y que esto pudo deberse a la escaséz de forrajes que 

se presentó en esta época y al incremento de la susceptibilidad a enfermedades. 

Singh el al. (1994) refieren que en la cruza Jamnapari x Black Bengal sus cabritos mostraron diferencias en la 

tasa de sobrevivencia, la estación de mayor sobrevivencia fue para los nacidos en la estación de monzón y menor 

para los nacidos en verano o invierno y lo atribuyen a la menor disponibilidad de alimento para las madres en estas 

dos estaciones, lo que afectó a la sobrevivencia de la cría. En las razas Alpina y Saanen, en condiciones de 

estabulación y con crianza artificial también se observó un efecto de la estación sobre la sobrevivencia de la cría, la 

mayor tasa de mortalidad y/o menor sobrevivencia se presentó entre enero y abril , por problemas de estrés e infec-

cionel (Chawla y Bhatnagar, 1984b), 

Esta relación de la estación de mayor calor con menor sobrevivencia, también ha sido observada en México. 

Mellado el al. (1991) refieren en su estudio en un hato caprino que una mayor mortalidad se detectó en la estación 

de verano y la menor se observó en otoño; la mayor temperatura y humedad que se presentaron en la estación de 
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verano, fueron las causas que los autores atribuyeron intervinieron para una mayor presentación de enfermedades 

en el cabrito y con ello una mayor mortalidad. Las principales enfermedades que se asociaron con estas dos 

condiciones climáticas fueron enteritis, nemuonias y mala nutrición. La estación de nacimiento, puede ejercer un 

efecto indirecto sobre la crin a través de su influencia sobre la madre, lo cual probablemente obedece a su efecto 

sobre la producción de leche en las madres y consecuentemente en la alimentación de las crías. Brown et al. 

(1988), en su estudio con las razas Nubia y Alpina reportan un efecto de la temperatura ambiental sobre la 

producción de leche, en donde la raza Nubia mostró mayores valores en la cantidad de sólidos en la leche en 

comparación con la leche producida por la raza alpina, cuando a las dos se les sometió a un estrés por calor, 

Rattner et al. (1994) observaron una mayor tasa de mortalidad en verano (estación de calor), que en invierno 

(estación de lluvia y frío); al parecer el mayor número de cabritos que se presentó en la estación de verano y la 

mayor temperatura fueron causa de esta respuesta. 

2.1.4. Peso de la madre y edad de la madre 

La sobrevivencia de la cría también se vé afectada por el efecto del peso y edad de la madre. Los estudios en el 

que se relaciona la edad de la madre con la sobrevivencia de la cría, coinciden en señalar una menor sobrevivencia 

en las crías de madres jóvenes en relación con las crías de madres adultas (Gama el al., 1991), al parecer esto 

obedece a la competencia por nutrientes que presentan las madres jóvenes y su feto, competencia que en las 

madres adultas no es tan notoria, debido a que ya alcanzaron su tamaño adulto (Wilson y Murayi, 1988; Singh et 

al 1990a y Rattner et al., 1994). La mejor producción de leche y actitud materna que poseen las madres adultas en 

comparación con madres jóvenes (Mavrogenis et al., 1984a y Mavrogenis et al., 1984b), puede ser otro factor por 

el cual las crías de madres adultas sobreviven más que las de madres jóvenes. 

Aunque generalmente el peso de la madre y la edad de esta guardan cierta relación, cuando se analiza la 

sobrevivencia de las crías entre madres de la misma edad, pero de diferente peso, las crías de madres cuyo peso se 

encuentra en el promedio de la raza, presentan una mayor sobrevivencia de sus crías. Singh et al. (1994), refieren 

que el peso de la madre afectó a la sobrevivencia de la cría, la sobrevivencia fue mayor para las madres con pesos 

de 15 a 20 kg y menores en madres de 10 kg o mayores de 20 kg, 
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2.1.5. Sexo 

Las diferencias en la sobrevivencia debida al sexo t►an sido reportadas en cabras ( \liban et ai., 19110; Singh, 

1991) y en corderos (Smith, 1977; Gama et al., 1991; Naw►z y Meyer, 1992). El mayor peso que generalmente 

tienen los machos al nacimiento puede ser la causa de que esto ocurra, debido a como es señalado por Singh 

(1991), el macho por su mayor peso tiene mayores exigencias nutricionales, las cuales pueden no siempre ser 

satisfechas por la producción de leche de la madre. 

2.1.6. Peso al nacimiento 

El peso al nacimiento explica mucho de la variación en la sobrevivencia de las crías (Lodge y Heney, 1975; 

Smith, 1977; Gama el al., 1991: Fogarty et al,, 1992). La máxima sobrevivencia se encuentra en los pesos 

intermedios, los pesos altos tienen alta incidencia de distocia, mientras que los más ligeros son más susceptibles a 

morirse por inanición-exposición, (Wilson y Murayi, 1988; Fogarty el al., 1992; Bajltau y Kennedy, 1990; Chemi-

neau y Grude, 1985). Las bajas reservas corporales que se presentan en las crías de bajo peso , las predispone para 

sufrir el síndrome de exposición inanición (Gama et al., 1991). El peso mínimo para que el cabrito logre sobrevivir 

varía entre 1.5 y 3 Kg dependiendo de la raza ( Bajhau y Kennedy 1990, Chemineau y Gn►de, 1985, Malik et 

1990, Singh el al 1990a y Singh el al.,1994). 

El manejo de las hembras gestantes para incrementar los pesos al nacimiento pueden mejorar la tasa de 

sobrevivencia. La Comisión para la Carne y la Producción Animal (1981), citado por Fogarty et 01, (1992), 

recomienda que las ovejas gestantes no deben de perder menos del 5 % de peso corporal durante el 2 y 3 mes de 

gestación. Para asegurar un adecuado peso de las crías, es probable que en las cabras exista una relación parecida. 

Ha sido probado que el manejo nutricional a mitad de la gestación afecta el peso al nacimiento (Holst el al., 1986; 

Fogarty et al., 1992). 



2.1.7. Tipo de parlo 

El tipo de parto ha sido señalado por ser un factor importante en la sobrevivencia de las crías, en donde 

generalmente las crías de parto sencillo presentan mayor sobrevivencia que las crías provenientes de parto 

múltiple. (Charola y Bhatnag,ar, 1984; Wilson y Murayi, 1988, Malik et al., 1990). Sin embargo, otros autores 

como Singh el al. (1990, a) y Singh el al. (1994), no detectaron diferencias entre los cabritos provenientes de 

diferente tipo de parto. La corrección del peso al nacimiento en estos estudios fue la causa por la cual estos autores 

no encontraron diferencias, lo que hace pensar que el tipo de parto sobre la sobrevivencia generalmente no tendría 

un efecto importante sobre la sobrevivencia del cabrito, si su peso al nacimiento es incrementado 

2.2. CRECIAllE,VM DEL C41312110 

La habilidad para la producción de carne a una edad apropiada, depende en mucho del crecimiento del cabrito 

(Malik et al., 1986). En el aspecto reproductivo, Shelton (1978) menciona la relación que guarda un más rápido 

crecimiento con el inicio de la actividad reproductiva, los animales que alcanzan más rápido el 70 % de su peso 

adulto inician su actividad sexual a una edad más temprana. 

En la descripción de la curva de crecimiento del cabrito durante las primeras 30 semanas, Morand-Fehr (1981), 

refiere que el crecimiento del cabrito, tiene una tendencia rectilínea, similar comportamiento se observa en la 

ganancia de peso. Entre los factores más señalados por su influencia en el crecimiento del cabrito se encuentran los 

de índole genético y ambiental. 

2.2.1: Factores raciales 

Algunas evidencias señalan la existencia de una variación considerable en el peso vivo y/o la tasa de 

crecimiento, tanto dentro como entre razas (Cuadro 2). En su revisión Morand•Fehr (1981) refiere que el peso al 

nacimiento guarda relación con el tamaño de la raza y que este generalmente representa 1/15 parte del peso 

adulto. 
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Cuadro 2. Peso al nacimiento, peso al destete y ganancia diaria de peso en diferentes razas de cabras. 

PESO (kg) 
GANANCIA 
DIARIA DE 

PESO No Sistema de 

Raza Nacimiuttn DeTt7t; n  (kg) Obs. 	Pais producción Referowia 

Alpina 3.5 305 	India Lu1inieia ai tiricia' ChIlWia y 1311anuspr (1984, a) 

Sítialo' 3.5 71 	" 

Nubia x Nativa (N) 3.2 11.3 Vulentela Semiestabulado García (1984) 

Alpina x N 3,4 11.8 
Togginburg x N 2.9 11.8 

,, 0 

3/4 Nubia N 1/4 N 3.1 12.1 
fi 

3/4 Alpina x 1/4 N 3.4 14.7 0 " 

Damasco 4.5 17.7 0.187 1542 	Chipre Est abul ado Mavrogaiis et al. (1984, a) 

Jamnapari 3.5 7.4 66 	India E:tabulado Singb es al. (1984) 

Batbari 2.0 7.2 115 	" 
,, 

Bella' 2.2 7.4 167 	India Pastoreo Malik el al. (1986) 

13Iack I3usal (BI3) 1.3 5.3 316 	" 

13edal x1313 1.6 6.3 73 	" 

133 x 13eetal 1,8 6.3 71 

Anglo Nubia 2.9 México 1,...labulación Meza (1986) 

Granadina 2.5 
Saanui 3.0 
Toggmburg 3.0 
Alpina 3.0 

,, " 

Mack Busal 1.5 5.8 15 	India Elstabulado Patnitik y Nuyak (1988) 

Ganjani 1.8 6.5 37 	" 

Jarimapari 2.3 9.4 16 	" ,,  

Mote 2.1 501 	India Pastoreo Sivaiab es al. (1988) 

Enana Africana 
del Este   (EAE) 

2.3 156 	Rwanda Pastoreo Wilson y Muruyi (1988) 

Alpina x EAE 2.7 131 	" 

Anglo Nubia x EAE 2.9 233 	" " 

Jatnnupari 3,0 8.7 673 	India Roy el al, (1989) 

Angora local 2.0 252 	India Jai4ap el al. (1990) 

1/2 Angora 2.0 977 	"  
0 

3/4 Angora 2.2 1261 	" 

7/8 Angora 2.1 332 	" 
0 

" 

Angora 1.2 193 	" 

Alpina 5.6 16.5 Egipto Estabulación Anotis y Manad (1993) 

Rove 4.4 14.5 " " 

Alpina xRove 5.2 16.8 " " 

Anglo Nubin 3.8 E.U.A. Staniestabulado Majid el al. (1993) 

Satinen 4.1 " ,, 
0 

Toggenburg 4.8 
0 " 

Alpina 4.8 " 

La Mandia 4.6 
Alpina 2.7 13.2 0.120 Semiertabulado Gebrelul (1994) 

Nubia 2.6 12.7 0.114 " ,, 

Alpina x Nubia 2.7 13.7 0.123 0 

Nubia x Alpina 3.0 15.5 0.143 
,,  

Enana de Guinea 1.9 11,55 0,106 348 	Guinea Pastoreo Tejon vi al. (1994) 

dwt..te 3 meses 
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Generalmente la progenie de razas grandes crece mas que la progenie de razas chicas (Ruvuna el al., 1991).E1 

estudio de Singh et al. (1984) con las razas Jamnapari y Barbad confirma esta relación, en el cual el mayor peso al 

nacimiento se observó en los cabritos de la raza Jamnapari (la raza de mayor talla en este estudio). 

2.2.2. Cruzamientos 

La heterosis que resulta del cruzamiento entre una raza mejorada y una raza local también contribuye a 

incrementar la velocidad de crecimiento (Malik el al„ 1986; Wilson y Murayi, 1988; Gebrelul el al., 1994; 

Gerstmayr el al., 1995). El efecto contrario a la heterosis, la consanguinidad, generalmente deprime el crecimiento 

(Holland y Odde, 1992). 

La habilidad para mejorar la tasa de crecimiento por medio de cruzamientos varia dependiendo de las razas 

utilizadas. Por ejemplo Wilson y Murayi (1988) en su estudio con las razas Alpina, Anglo Nubia y Enana Africana 

del Este refieren que las crías del cruzamiento entre la raza Alpina con la raza Enana Africana del Este, tuvieron 

un mayor peso al nacimiento que las crías de la cruza entre las razas Anglo Nubia x Enana Africana del Este, 

diferencia que continuó hasta el destete (150 días de edad). 

En los cruzamientos entre razas mejoradas también se señalan efecto de heterosis. Gebrelul el al, (1994) en su 

estudio con las razas Alpina y Anglo Nubla, bajo condiciones de semiestabulación, refieren que las crías 

provenientes de la cruza entre Alpina y Nubla, obtuvieron el mayor peso al nacimiento y al destete, así como las 

mejores ganancias de peso, en comparación con los cabritos Alpinos o Nubios. 

El grado de material genético que deben aportar las razas participantes en los cruzamientos no ha sido del todo 

definido, debido a la existencia de otros factores que influyen en el resultado, En México el estudio de Sánchez et 

al. (1995) en que se analiza el efecto del grado de genes, (alto grado y bajo grado de genes), sobre el peso al 

nacimiento, refieren una diferencia de mayor peso al nacimiento en los cabritos de mayor grado de genes de las 

razas Toggenburg, Alpina y Saanen, en comparación con los cabritos de las razas Nubia y Granadina. Los cabritos 

de madres con un bajo grado de genes (1/2 o 3/4 de genes), en las cinco razas, no mostraron diferencias en su peso 

al nacimiento. 
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En la utilización de los cruzamientos para incrementar la tasa de crecimiento al destete, la elección de la raza 

materna puede ser un aspecto importante. Gebrelul ct al. (l 994i, refieren un efecto materno, cuando la raza 

Alpina se utilizó como raza materna, en lugar de la raza Nubla. 

Aunque el peso al nacimiento, es considerado un reflejo de los efectos maternos, es también un efecto combinado 

de la madre y del semental.(Holland y Odde, 1992). El efecto del semental sobre el peso al nacimiento y al destete 

es reportado en cabritos por Jagtap et al. (1990) y en corderos por Burfening y Carpio, (1993). 

2.2.3. Año y estación de nacimiento 

Existen evidencias que señalan al año y a la estación de nacimiento, como otros factores que influyen en la tasa 

de crecimiento, reportándose en cabritos (Mavrogenis et al., 1984a; Mukundan et al., 1984; Malik el al„ 1986; 

Roy et al., 1989; Singh el al., 1990b; Mtijid el al., 1993) y en corderos (Burfening y Carpio, 1993). 

Las variaciones de temperatura, de humedad, de precipitación pluvial y disponibilidad de forrajes, de una 

estación a otra, al parecer logran influir durante la gestación y la lactancia, afectando el crecimiento del cabrito 

(Mavrogenis et al., 1984a; Sivaiah et al., 1988; Singb et al., 1990b; Tejon et al.,1994; Sánchez el al., 1995). 

En su estudio Tejon et al. (1994) con cabritos de la raza Enana de Guinea, refieren que los mayores pesos al 

nacimiento y al destete se observaron durante la época de lluvias, lo cual se atribuye a la asociación de las lluvias 

con una mayor disponibilidad de forrajes. El efecto de la lluvia sobre el crecimiento del cabrito también coincide 

con los hallazgos de Chemineau y Grude (1985), en su estudio con las cruzas de la raza Alpina con la Creolle de 

Guadalupe. Durante la gestación, la mayor disponibilidad de forraje que se presenta de acuerdo a la estación puede 

influir en la tasa de crecimiento , debido a que la alimentación que tenga la madre durante el último tercio de 

gestación también repercute en el peso al nacimiento de la cría (Fogarty et al., 1992; Holland y Odde, 1992). 

En relación al efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento, las temperaturas cálidas al parecer, la 

afectan más que las temperaturas bajas. Holland y Odde (1992), en su revisión con becerros, refieren que 

temperaturas ambientales altas redujeron el peso al nacimiento de la cría, un efecto similar es reportado en 

cabritos de la raza Saanen (Ocfemia et al., 1993) y en corderos (Crabb el al., 1993). 
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Jagtap et al. (1990), en su estudio con la raza Angora, refieren que los menores pesos al nacimiento se 

observaron durante la estación de verano y los mayores pesos en la estación de invierno. Resultados similares por 

efecto de la estación, encontraron Singh el al. (1984), para el invierno y el monzón en comparación con la estación 

de verano en las razas Jamnapari y Barbad y Sivaiali et al., (1988), en la raza Nellore. Las diferencias en la tasa de 

crecimiento en estos estudios, los autores la atribuyen a la disponibilidad de forrajes, que afectaron a la madre y al 

cabrito durante la gestación y lactancia, sin embargo dado que en todos estos estudios la estación de verano (la más 

cálida del año), fue en donde se registraron los menores pesos al nacimiento, es probable que también haya existido 

un efecto de temperatura. 

En México Meza (1986), refiere una influencia del año y de la estación de nacimiento, sobre el peso al 

nacimiento de los crías, en donde los cabritos nacidos en el período de noviembre a febrero mostraron mayores 

pesos al nacimiento, en comparación con los que nacieron en el período de marzo-junio. En la misma granja en un 

estudio más reciente Sánchez el al. (1995), refieren también un efecto de la estación de nacimiento, debido a que 

los mayores pesos al nacimiento, fueron observados en el período de abril junio y los menores en noviembre-

febrero. 

2.2.4, Peso y edad de la madre 

Holland y Odde (1992), refiere que el peso al nacimiento guarda cierta relación con el peso de la madre. 

Conforme el peso de la madre se incrementa, el peso al nacer de la cría también se incrementa (Roy et aL, 1989; 

Burfening y Carpio 1993). 

Algunos estudios en cabritos (Mavrogenis el al., 1984a; Meza, 1986; Wilson y Murayi, 1988) en corderos 

(Atkins, 1986; Nawas y Meyer, 1992) señalan también un efecto de la edad de la madre sobre la tasa de 

crecimiento. A medida que se incrementa la edad de la madre, el peso al nacimiento tiende a incrementarse. 

Mavrogenis et al. (1984, a), en su trabajo con la raza Damasco, refieren un efecto curvilíneo de la edad de la 

madre, sobre el peso al nacimiento del cabrito y un efecto cuadrático en su peso al destete; en este estudio las 

madres entre 3 y 4 años de edad, tuvieron los mayores pesos al nacimiento y al destete, en comparación con los 

cabritos de madres jóvenes. Gebrelul et al. (1994), en su trabajo con las razas Alpina, Anglo Nubla y sus cruzas 

recíprocas, refieren un efecto curvilíneo de la edad de la madre sobre el peso al nacimiento del cabrito y un efecto 
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rectilíneo en el peso al destete, señalando que los mayores pesos al nacimiento y al destete lo tuvieron los cabritos 

de madres con edades entre 4 y 5 años de edad, mientras que los cabritos de madres jóvenes o más viejas los pesos 

tendieron a ser más ligeros. Una influencia similar de la edad de la madre sobre el peso al nacimiento y el peso al 

destete son reportados por Wilson y Murayi (1988) en las razas Enana Africana del Este, Anglo Nubia y Alpina, 

En México el estudio de Sánchez et al. (1995) en el que también observaron influencia de la edad de la madre 

sobre el peso al nacimiento, refieren un comportamiento similar a este efecto, en donde el peso al nacimiento se 

incrementó conforme aumentó la edad de la madre de I a 5 o más años de edad. 

El cómo influye el peso y la edad de la madre sobre la tasa de crecimiento de la cría, no está bien determinado, 

pero como mencionan Wilson y Murayi (1993), probablemente esto se deba a una menor habilidad de las madres 

jóvenes o viejas para cuidar a sus crías. Una segunda razón puede deducirse de los trabajos de Mavrogenis el al. 

(1984, a) y de Montaldo el al. (1995) en los cuales la producción de leche de las madres tiende a aumentar 

conforme aumenta la edad de la madre, circunstancia que indudablemente influye en la alimentación de sus crías. 

De las dos condiciones, edad o peso de la madre, aunque existe una relación entre ellas, al parecer la más 

importante en su efecto sobre el crecimiento de la cría la constituye el peso de la madre, como lo demuestra en 

vacas el estudio de Reynolds et al. (1980), citado por Holland y Odde (1992), en donde se empleo como covariable 

el peso y la edad de la madre, indicando que sólo el peso de la madre fue significativo. Lo que puede significar que 

la condición corporal de la madre influya en el peso al nacimiento de la cría. 

2,2.5. Tipo de parto 

Existen algunas evidencias en cabritos (Mavrogenis et al., 1984a; Malik el al., 1986; Meza, 1986; Patnaik y 

Nayak, 1988; Wilson y Murayi, 1988; Roy et al„ 1989; Majid et al., 1993; Mourad, 1993; Sánchez et al., 1995) en 

becerros (Holland y Odde, 1992) y en corderos (Nawas y Meyer, 1992), de la relación que guarda el número de 

fetos sobre el peso al nacimiento. 

Las crías provenientes de parto simple tienen generalmente mayores pesos al nacimiento que las crías que 

provienen de camadas más numerosas; esta relación tiende a reflejarse en el peso al destete. Por ejemplo Singh et 

al. (1984), en su estudio con las razas Jatunapari y Barbari refieren que las crías de parto simple, tuvieron un 

mayor peso al nacimiento y al destete que las nacidas de parto gemelar y estas a su vez un mayor peso que las de 
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parto triple. Una tendencia similar en el peso al nacimiento y al destete es referida por Meza (1986), en las razas 

Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg, Jagtap el al. (1990), en la raza de Angora, Gebrelul et al. 

(1994), en las razas Alpina y Nubia, Tejon el al. (1994), en la raza Enana de Guinea y Sánchez el al. (1995), con 

las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

2.2.6. Sexo 

Holland y Odde (1992), en su revisión refieren que la mayor duración de su gestación y una mayor producción 

de hormonas androgénicas probablemente influyen para que los más altos pesos al nacimiento se observen más en 

machos que en hembras. 

Las diferencias que se refieren en el peso al nacimiento entre machos y hembras, también pueden ser 

observadas en el peso al destete, por ejemplo Mavrogenis et al. (1984, a) en su estudio con la raza Damasco, 

refieren una diferencia de 0.5 kg entre machos y hembras en su peso al nacimiento y de 4 a 6 kg en su peso al 

destete. Una respuesta similar en la diferencia de pesos entre machos y hembras ha sido referida por otros autores 

(Montaldo y Juárez, 1982; Mukundan et al„ 1984; Malik et al., 1986; Meza, 1986; Jagtap el al., 1990; Singh et 

al., 1990b; Norton y Banda, 1992; Majid et al., 1993; Mourad, 1993; Gebrelul et al., 1994; Tejón et al., 1994; 

Sánchez el al., 1995). Norton y Banda, (1992), refieren en su estudio que durante la lactancia los machos 

realizaron el mayor consumo de nitrógeno, en relación con las hembras, lo que probablemente también repercuta 

en su mayor peso al destete. 

2.2.7. Tipo de crianza 

Las diferencias en el tipo de crianza (el cual puede ser definido como la relación del sexo de la cría o crías con el 

tipo de parto), al parecer influyen en el crecimiento de la cría, encontrándose algunas evidencias en cabritos 

(Mavrogenis et al_ 1984a; Wilson y Murayi, 1988; Majid el al., 1993; Gebrelul et al., 1994) y en corderos (Nawaz 

y Meyer, 1992). 
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Nawaz y Meyer (1992) en su estudio con corderos refieren que los machos obtuvieron mayor peso al 

nacimiento y al destete que las hembras tanto en parto simple como en gemelar. A su vez el macho y la hembra 

nacidos únicos pesaron más al nacimiento y al destete que las crías mellizas. Los mismos autores refieren que 

cuando en las camadas gemelares es retirado uno de los hermanos, el hermano que se queda tendió a un mayor 

peso al destete, en comparación con las camadas en las cuales las dos crías permanecieron, esta última diferencia 

sugiere a los autores de que al cordero mellizo al cual se le retiró su hermano, pudo obtener más leche de su madre. 

Una tendencia similar refiere Hadjipanayiotou (1986), en su estudio con cabritos, en donde también menciona que 

los machos que nacen de parto gemelar junto con otro macho, obtuvieron un mayor peso al destete y ganancia de 

peso, en comparación cuando las crías de la camada fueron macho con hembra, el autor refiere esta respuesta a 

una mayor obtención de leche de la madre por los machos que por las hembras, Las diferencias en el consumo de 

leche, entre sexos y tipo de parto, parece ser la causa más probable en la diferencia en el crecimiento de las crías. 

En el estudio de Norton y Banda (1992) en la raza Cashmere, los cabritos nacidos únicos y mellizos machos o 

hembras, fueron removidos de sus madres y criados artificialmente y se les comparó en su crecimiento con cabritos 

nacidos de parto gemelar y criados con su madre como simples, los autores no observaron diferencias en el 

crecimiento entre los cabritos de distinto tipo de crianza en forma significativa; los autores concluyen que el sexo y 

el tipo de parto no son los factores que más influenciaron el crecimiento de la cría y que el aporte de leche de la 

madre constituyó la limitante primaria para su crecimiento. 

2.3, PRODUCTIVIDAD DE LA IfEAll3RA 

La posibilidad de obtener una mayor optimización en los costos e ingresos de cualquier producción depende en 

mucho de la productividad de la hembra, La productividad de la hembra es definida como el número o el peso total 

de crías destetadas por hembra expuesta, y depende principalmente de la fertilidad, el tamaño de carnada al 

nacimiento y al destete, la sobrevivencia de la cría y del crecimiento de la cría. (Fogarty et al., 1985; Steinbach, 

1987) La decisión de utilizar el peso destetado por hembra apareada se debe en parte a los costos o la tasa de 

depreciación de la hembra.(Nawaz et.al., 1992). Los primeros componentes, sobrevivencia y crecimiento ya fueron 

revisados previamente, en esta parte se revisaran aquellos factores que guardan relación con el tamaño y el peso de 

la camada al nacimiento y al destete. 
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2.3.1. Factores raciales 

La raza es considerada como uno de los factores que influyen en el número de crías por camada. (Nawaz el al., 

1992; Anous y Mourad 1993; Majid er al., 1993). Existen diversas evidencias, que indican diferencias raciales en 

el número de crías al nacimiento, señalando la existencia de razas más prolíficas que otras (Cuadro 3). Las 

evidencias que se tienen en el número de crías por camada al nacimiento en las razas Anglo Nubia, Alpina, Saanen 

y Toggenburg, permiten considerarlas como parte del grupo de razas prolíficas (Aboul-Napa y Hanrahan, 1992). 

2.3.2. Cruzamientos. 

La existencia de razas más prolíficas que otras puede permitir mediante su cruzamiento con otras razas, un 

aumento en la tasa ovulatoria (Bradford y Quirke, 1986). El aumento en el número de crías por camada al 

nacimiento está documentada en cabras (Anous y Mourad 1993) y en ovinos ( Fogarty el al., 1984; Bradford y 

Quirke, 1986; Nawaz el al., 1992), En México Montaldo et al. (1995) en su evaluación del efecto del grado de 

genes de los animales locales con las razas Alpina, Granadina, Nubia, Saanen y Toggenbug sobre el tamaño de 

camada, refieren diferencias entre razas. El mismo autor señala que estas diferencias solo se observaron en los 

animales pertenecientes a diferente raza y que el grado de genes no afectó el tamaño de carnada. 

Los beneficios de la utilización de cruzamientos, al parecer no solo se reflejan en el aumento en el número de 

crías al nacimiento y al destete, sino que también pueden verse reflejados en un mayor peso por carnada destetada, 

como ha sido referido por Nawaz et al. (1992), en su estudio en diferentes razas de ovejas. 

2.3.3. Año y estación de parición 

La influencia del año y la estación de parición sobre el número de crías por camada al nacimiento ha sido 

reportado en cabras ( Mavrogenis et al., 1984 b; Pander y Kanaujia, 1988; Wilson y Murayi, 1988) y en ovejas 

(Nawaz y Meyer, 1992). El efecto del año y la estación de parición se presentan durante la concepción y la 

gestación, por la influencia que pueda tener en la tasa ovulatoria y por su efecto en la sobrevivencia del embrión 
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Cuadro 3. Número de crías y peso de la camada al nacimiento y al destete en diferentes razas de cabras. 

NACIMIENTO 

Número 	Peso de 
de aras 	camada 

Raza 	 ('cs) 
No. 
Obs 

DESTETE 

País 
Simona de 
producción Referineias 

Peso de 
eatnada 

(kg) 

No. 
Obs. 

Alpinu 1.4 185 India Istabulaciaia Chawla y 13batuagar (1984, b) 
1.3 50 

Nubia s Nativa (N) 6.0 14.31  4.1 leal el u Soni est abul ación García (1984) 
Alpina x N 5.8 13.41  
Togginburg x N 5.0 14.11  
3/4 ?<tibia 1/4 N 5.5 15.21  
3/4 Alpina 1/4 N 6.1 17.51  

Anglo Nubia 2.03 México E:lidiaba:kin Meza (1986) 
Granadina 1.82 " 
Saanen 1.74 
Toggenbarg 1.79 
Alpina 1.79 

Enana 	Africana 	del 	Este 1.78 532 14.52  341 Rwanda Pastoreo Wilson y Murayi (1988) 
(11A11) 
Alpina s E.A13 1.82 64 16.9 2  35 
Anglo Nubia x ME 1.66 130 18.82  75 

Alpina 1.73 21 E.U.A. Past oreo Majid et al. 1993 
La Mandia 1.83 17 

. 
 

Anglo Nubia 1.96 11 
&mins] 1.72 14 
Toguiburg 1.69 15 

Alpina 1.65 5.6 330 México Estabulación Mullido el al. (1995) 
Granadina 1.70 4.8 186 
Anglo Nubia 1.69 5.3 180 
Saanni 1.61 5.4 160 
Toggoilitug 1.51 5.1 165 

I  l'eso de camada a los 4 iwis. 
2  Peso de camada a los 150 días de edad 
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durante la gestación y segundo por su efecto sobre la habilidad de la cría para sobrevivir una vez que nace y en la 

habilidad de la madre para criarlo. 

La temperatura, la presencia de lluvia y la disponibilidad de alimento son considerados entre los factores de la 

estación que más influyen en el número de crías al nacimiento y al destete por camada (Mavrogenis et al., 1984b; 

Pander y Kanaujia, 1988). Es probable como lo menciona Frank Wiersma (1990),citado por Armstrong (1994), que 

cuando existen un efecto combinado de temperaturas cálidas con humedad, se presente una condición de estrés 

para el animal, como el que se señala en vacas a temperaturas de 23.3 C y con humedad relativa de 70 a 80 %, 

condición que se vé sobre todo más acentuada en hembras de mayor producción láctea o multíparas. El efecto 

asociado de temperatura y humedad altas produce un menor consumo de alimento (Beede y Collier, 1986, citados 

por Armstrong, 1994), lo que en el caso de la cabra puede repercutir en el número de crías que logra destetar. 

Una mayor incidencia de partos múltiples se menciona ocurre conforme avanza la estación de parición, que 

generalmente coincide con las mejores condiciones dei año. En el estudio de Montaldo el al. (1995) en México, en 

donde la estación de parición influyó en el número de crías al nacimiento y en la producción de leche, se menciona 

que el período de parición en donde el número de crias y la producción de leche fueron menores fue el que 

correspondió a abril-julio. Aunque los autores no mencionan el efecto de la temperatura, es probable que ésta haya 

intervenido parcialmente en esta modificación, 

2.3.4. Edad y peso de la madre 

La edad de la madre es considerado por algunas evidencias como otro de los factores que influye en el número 

de crías por camada al nacimiento, su efecto esta documentado en cabras (Mavrogenis et al., 1984a; Wilson y 

Murayi, 1988; Majid et al., 1993; Montaldo el al., 1995) y en ovinos (Oltenacu y Boylan, 1981; Nawaz el al., 

1992), 

El mayor número de crías por cantada al nacimiento y al destete, se presenta generalmente en madres adultas, 

en comparación con las camadas de madres jóvenes o viejas, mostrando tanto en cabras (Mavrogenis el aL, 1984b; 

Majid el al., 1993) como en ovejas (Dickerson y Glimp, 1975) un efecto curvilíneo. 

En su estudio Majid et al. (1993) con las razas Alpina y Saanen, refieren diferencias entre razas en cuanto al 

efecto de la edad de la madre sobre el número de crías al nacimiento, señalando que en las razas Alpina y Saanen, 
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el mayor número de crías se presentó en madres de 3.5 años de edad, mientras que las razas Toggenburg y Nubla, 

esta misma relación se presentó en madres de 4 años de edad. De manera general las madres adultas tienden a 

destetar un mayor peso de camada que las madres jóvenes (Nawaz el al., 1992). 

Es probable que la correlación que existe entre la edad de la madre y el peso corporal (Moulik el al., 1966), 

contribuya a este electo de. la edad de la madre sobre el tamaño de camada, como es señalado por Atkins (1986), 

quién refiere en ovejas una correlación de. 0.66 entre el peso de la madre y el tamaño de carnada al nacimiento. En 

forma similar el estudio de Nawaz el al. (1992), refiere también una relación entre el peso corporal de la madre y 

el numero de crías al nacimiento. Las diferencias que se presentan entre madres jóvenes y madres adultas en el 

tamaño de camada al destete puede obedecer a como lo refieren Nawaz el al. (1992), a la menor habilidad de las 

madres jóvenes para cuidar a sus crías, reflejándose en la menor sobrevivencia de sus crías; también su menor 

producción de leche puede ser otra causa de esta respuesta (Marrogenis el al., 1984b). 
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III. OBJETIVOS 

1) Evaluación de la productividad de la hembra a través de sus componentes: sobrevivencia de la cria, crecimiento 

del cabrito, nim►ero de crías y peso de la camada al nacimiento y destete en las razas Granadina, Anglo Nubia, 

Alpina, Saanen y Toggenburg. 

2) Evaluación de los efectos de la raza, sexo, tipo de parto, peso al nacimiento, edad de la madre, año y periodo de 

nacimiento sobre la sobrevivencia de la cría de los O a los 210 días de edad en las razas Granadina, Anglo Nubia, 

Alpina, Saanen y Toggenburg. 

3) Evaluación de los efectos del año, y período de nacimiento, forma de crianza y edad de la madre sobre el peso al 

nacimiento, peso al destete y ganancia diaria de peso en las razas Granadina, Anglo Nubia, Alpina, Saanen y 

Toggenburg. 

4) Evaluación de los efectos de la edad de la madre, año y periodo de parición, sobre el peso y número de crías de 

la camada al nacimiento y al destete en las razas Granadina, Anglo Nubla, Alpina, Saanen y Toggenburg. 
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1V. MATERIA1.. Y ME'I'ODOS 

4.1. Población 

Los datos analizados fueron recopilados de 1984 a 1990 en el Centro de Cria Caprino de la S.A.G.A.R. ubicado 

en Tlahualilo Durango,localizado a 26.061)  latitud norte y 103°  26 longitud oeste y a 1092 metros de altura sobre el 

nivel del mar. El clima de la zona es cálido-seco y corresponde a la clasificación 13w de Kopen (García, 1973). La 

figura 1 y la figura 2, hacen referencia a las condiciones de temperatura y de precipitación pluvial. 

El rebaño se inició a partir de hembras Criollas que fueron sucesivamente apareadas con sementales de las razas 

Alpina, Saanen y Toggenburg en cruzamientos de absorción del genotipo criollo original. La raza Granadina fue 

obtenida con sementales Criollos que reunían las características del estándar de la raza y que se aparearon con 

hembras Criollas también en cruzamientos de absorción. Como criterio de raza solo se consideraron los animales 

con 7/8 o más de genes incorporados. 

4,2. Manejo de los animales 

Los animales se encontraban en estabulación en una área de 2-10 in2  por animal y su alimentación consistió de 

heno de alfalfa, silo de sorgo, grano de sorgo y concentrado con 14 % de proteína. Treinta días antes de parir la 

dieta consistió de 1.5 kg de alfalfa, 2 kg de silo de sorgo y 0.4 kg de grano de sorgo, la cantidad de grano se 

incrementó gradualmente hasta aproximadamente 3 semanas después del parto. Al nacimiento los animales eran 

pesados e identificados por medio de tatuaje y arete, se registraron la fecha de nacimiento y la identificación de la 

madre. Todos los cabritos fueron amamantados por su madre hasta un período entre 54 y 120 días de edad, fecha 

en la cual eran destetados, el destete se realizó en base a su desarrollo corporal. El peso y la fecha de destete fueron 

registrados o en su caso la fecha de muerte. 

Los datos del presente trabajo fueron divididos en tres estudios, el primero corresponde a la sobrevivencia del 

cabrito, el segundo al análisis de crecimiento del cabrito y el tercero al de la productividad de la hembra. 

Se consideraron únicamente los registros con información completa sobre el sexo, fecha de nacimiento, peso al 

nacimiento, fecha de destete, peso al destete o fecha de muerte, tipo de parto y edad de la madre. 
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4.3. Sobrevivencia del cabrito 

Para el análisis de sobrevivencia del cabrito se utilizaron 7757 registros de cabritos, (1350 Granadina, 2017 

Anglo Nubia, 2267 Alpina, 966 Saquen y 585 Toggenburg). Solo se consideraron los cabritos nacidos vivos, se 

empleo el código cero para muerto y uno para sobreviviente. La sobrevivencia del cabrito fue estudiada en seis 

grupos de edad (0 a 15, 16 a 30, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 210 y O a 210 días de edad). Los datos se analizaron de 

acuerdo a la raza (Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg), sexo (macho y hembra), tamaño de camada 

(simple o múltiple), peso al nacimiento (0.8 a 2, 2.1 a 3, 3.1 a 4 y 4.1 a 5.7 kg), edad de la madre al parto (1, 2, 3 a 

5, 6 y de 7 a 13 años de edad), año de nacimiento (1985 - 1990), y penado de nacimiento (Octubre - Enero, 

Febrero, Marzo, y de Abril - Julio). Estos periodos fueron definidos con base en la distribución observada de los 

partos. 

En el análisis de la tasa de sobrevivencia se utilizó como efectos fijos la raza, sexo, tamaño de camada, peso al 

nacimiento, edad de la madre, año y época de nacimiento y las interacciones de primer orden con la raza, 

eliminando las interacciones no significativas (P>0.05). Se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico 

SAS (1985). 

4.4. Crecimiento del cabrito 

Se analizaron 5678 registros de cabritos (1171 Granadina, 1528 Anglo Nubia, 1821 Alpina, 744 Saanen y 414 

Toggenburg), El estudio del crecimiento del cabrito, incluyó el peso al nacer, el peso al destete y la ganancia diaria 

de peso. Previamente el peso al destete se ajustó a 90 días con la ecuación: 

(peso al destete-peso al nacimiento)/edad al destete*90-1-peso al nacimiento. Por consiguiente la ganancia diaria de 

peso se cálculo como el peso ajustado a 90 días menos el peso al nacer entre noventa días. 

El crecimiento del cabrito se analizo en base a: 

I. Año de nacimiento (1985-1990). 

2. Período de nacimiento. Los periodos fueron definidos con base en la distribución de los partos en cada raza: 

a) Granadina y Nubia (Octubre-Diciembre, Enero, Febrero y Marzo-Julio). 
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b) Alpina, Saanen y Toggenburg (Octubre•Diciembre, Enero, Febrero y Abril-Julio). 

3. Edad de la madre (1 a 13 años de edad) 

4. Tipo de parto /forma de crianza FC. Se definieron 3 clases y en cada una de ellas se consideró el sexo del 

cabrito: 

a) U/U nació y se crió como único (Macho, Hembra). 

b) M/M nació y se crió como mellizo (Macho/macho, Macho/hembra, Hembra/macho y Hembra/hembra). 

c) M/U nació mellizo y se crió como único, se consideró en esta clase a los cabritos de parto gemelar, pero cuyo 

hermano se murió antes de los 15 días de edad, (Macho, Hembra). 

En cada una de las razas el análisis del crecimiento del cabrito se realizó por separado. Se consideraron como 

efectos fijos el año, el período de nacimiento y la forma de crianza y como covariable la edad de la madre (lineal y 

cuadrática), además de todas las interacciones de primer orden, se eliminaron las interacciones no significativas 

(P>0.05). Se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (1985). Cuando las interacciones entre 

efectos fijos y covariables fueron significativas, los coeficientes parciales de regresión fueron estimados por 

separado dentro de cada nivel del efecto correspondiente. 

4.5. Productividad de la hembra 

Se analizó la información de 5088 registros de camadas de cabritos nacidos vivos (935 Granadina, 1329 Anglo 

Nubia, 1688 Alpina, 719 Saanen y 417 Toggenburg). En el análisis de la productividad de la madre se 

consideraron cuatro componentes por hembra parida: el número de crías por camada, el peso de la camada al 

nacimiento, el número de crías destetados por camada y el peso de la camada al destete (se consideró corno la suma 

de los pesos ajustados de los cabritos a 90 días). 

Los valores en el peso y tamaño de la camada al nacimiento y al destete, fueron analizados para cada raza, en 

base al año (1985- 1990), período de parición para las razas Granadina y Nubia 	( Octubre - Diciembre, Enero, 

Febrero, Marzo - Julio) y para las razas Alpina, Saanen y Toggenburg (Octubre - Febrero, Marzo y Abril Julio); 

estos períodos fueron obtenidos con base en la distribución de los partos en cada raza), edad de la madre ( 1 a 13 

años de edad). 
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El modelo incluyó los efectos fijos del año y el período de nacimiento y a la edad de la madre (lineal y 

cuadrática), como covariable, las interacciones de primer orden fueron probadas y eliminadas del modelo cuando 

no fueron significativas (1)>0,05). Se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (1985), Cuando 

las interacciones entre efectos fijos y covariables fi►eron significativas, los coeficientes parciales de regresión fueron 

estimados por separado dentro de cada nivel del efecto correspondiente. 
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V. RESULTADOS 

5.1, Sobrevivencia 

El efecto raza fue significativo (P<0.001)sobre la tasa de sobrevivencia del cabrito durante los periodos de O a 

15, 61 a 90 y O a 210 días de edad (Cuadro 4), La sobrevivencia del cabrito fue más alta en la raza Granadina y 

menor en la Toggenburg (Cuadro 5), los valores en las otras razas (Alpina, Saanen y Nubla), fueron intermedios. 

El efecto sexo fue significativo (P<0.05) sobre la tasa de sobrevivencia del cabrito durante los períodos de O a 15, 

31 a 60, 61 a 90 y O a 210 días de edad (Cuadro 4). La sobrevivencia de los machos fue menor que la de las 

hembras, con excepción de las tasas de sobrevivencia de los 16 a 30 y de 91 a 210 días de edad (Cuadro 5). 

El tipo de nacimiento en general no influyó significativamente (P>0.05), sobre la tasa de sobrevivencia (Cuadro 

4), con excepción de el periodo de 16 a 30 dias de edad (1)<0,01), en donde los cabritos nacidos simples, 

sobrevivieron más que los de parto múltiples (Cuadro 5). 

El peso al nacimiento tuvo efecto significativo en todas las tasas de tobrevivencia (><0.01), con excepción de la 

sobrevivencia de los 31 a 60 días de edad, (Cuadro 4). Las tasas de sobrevivencia se incrementaron conforme 

aumentó el peso al nacimiento (Cuadro 6), Los cabritos que tuvieron pesos mayores a los 3 kg al nacimiento 

tuvieron mayor tasa de sobrevivencia que aquellos que tuvieron 2 kg o menos. 

La edad de la madre mostró efecto significativo (P<0.05) sólo en la sobrevivencia acumulada (O a 210 días de 

edad; cuadro 4). La tasa de sobrevivencia fue mayor en los cabritos provenientes de madres entre 2 a 6 años de 

edad, en comparación de madres más jóvenes o más viejas (menores a 2 y mayores a 6 años de edad; Cuadro 6). 

El año mostró efecto significativo (P<0.001; Cuadro 4) en todas las tasas de sobrevivencia . Las mayores tasas 

de sobrevivencia se observaron en 1939 y las menores en 1987 (cuadro 6). 
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El período de nacimiento tuvo efecto significativo (P<0.001) en todas las tasas de sobrevivencia (Cuadro 4). La 

tasa de sobrevivencia tendió a disminuir conforme avanzo el período de nacimiento. Los cabritos nacidos en el 

periodo de octubre-enero mostraron siempre las mayores tasas de sobrevivencia que aquellos nacidos en abril julio 

(Cuadro 6). 

La interacción de raza x peso al nacimiento fue significativa (P<0.05 ) sobre las tasas de sobrevivencia de O a 

15, 61 a 90 y de O a 210 días de edad (Cuadro 4). Las diferencias en el porcentaje de sobrevivencia entre razas 

fueron mínimas, cuando el peso al nacimiento de los cabritos estuvo por arriba de los 3 kg, mientras que en los 

cabritos con pesos al nacimiento menores a los 2 kg las diferencias entre razas fueron mayores (Cuadro 7). En los 

cabritos con pesos al nacimiento menores a los 2 kg las tasa de sobrevivencia fueron mayores en la raza 

Granadina, en comparación con las razas Nubia, Alpina y Saanen que mostraron valores intermedios y los cabritos 

de la raza Toggenburg que mostraron los valores inferiores. 

Las interacciones de raza x edad de la madre y raza x período fueron significativas (P<0,05), sobre las tasas 

de sobrevivencia de O a 15, 61 a 90, 91 a 210 y O a 210 días de edad (Cuadro 4). Los valores de los mínimos 

cuadrados mostraron tendencia similar a los observados en los efectos principales, la tasa de sobrevivencia fue 

mayor en la raza Granadina y menor en la Toggenburg, las otras razas (Nubla, Alpina y Saanen) mostraron 

valores intermedios. 

Cuando las edades de las madres se encontraban entre los 2 y los 6 años de edad, las diferencias entre razas, 

fueron pequeñas o no significativas. El efecto significativo de la interacción puede ser explicado por las diferencias 

observadas entre las madres menores de 2 años o mayores de 6 años de edad (Cuadro S). 

En los cabritos nacidos en febrero las diferencias entre razas fueron menores que en aquellos nacidos en otros 

períodos, particularmente en abril-julio, en donde las diferencias entre razas fueron más pronunciadas (Cuadro 9). 

En la raza Nubia la sobrevivencia predestete, fue menos afectada por el período de nacimiento que : las otras razas 

(Cuadro 9). 
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Cuadro 4. Análisis de Varianza (en valores de F) para los porcentajes de sobrevivencia del cabrito durante 
los primeros siete meses de edad en las rayas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg 

EDAD 
(días) 

Fuente gl 0 - 	15 16 - 30 31- 60 61 - 90 91 -210 0 - 210 

Raza (R) 4 4.90 1.16 0.70 7.03 *a* 1.09 5.96 

Sexo 1 16.74 *** 1.42 6.24 16.39 *** 0.12 24.77 

Tipo de nacimiento 1 3.26 10.07 1.86 0.18 0.03 0.28 

Peso al nacer (PN) 3 94.60 *** 4.90 Wrwle 2.30 6.65 *** 441 53.73 

Edad de la madre al parto (EM) 4 2.24 2.13 1.17 0.25 1.72 2.35 

Año 5 7.30 *** 10.93 **. 22.88 *** 16.63 *** 42.97 .58.76 

Periodo (P) 3 11.09 *** 8.84 *** 30.36 *** 37.70 *** 35.05 92.79 

Raza x Sexo 4 0.31 0.20 0.52 1.53 0.26 1.07 

R x PN 12 3.25 *4=1 1.19 1.19 2.10 * 1.34 1.84 

R x EM 16 1.74 * 1.31 1.23 165 235 258 

R x P 12 2.97 *** 1.04 0.90 2.21 ** 2.31 1.70 

Cuadrado medio del error (7691) 0.064 (7119) 0.026 (6922) 0.039 (6625) 0.039 (6341) 0.078 (7591) 0.161 

Entre paréntesis grados de libertad del error 
* 	P< 0.05 
** P<0.01 
*** P<0.001 



Cuadro 5. Medias de mínimos cuadrados e.e.) de las tasas de sobrevivencia en relación a la raza.sexo y 
el tamaño de carnada, en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg 

ED AD 

(días) 

0 -15 16 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 210 c - 216 

Raza 
... 

Granadina 92.3 ± 2.4 95.5 ±. 1.6 95.5 ± 1.9 97.4 ..,_ 1.9 90.2 ± 2.7 75.9 ± 3 8. 

Anglo Nubia 84.6 .,. 1.2 95.6 -,- 0.9 93.2 ± 1.1 95.2 ± 1.1 86.0 ± 1.6 1.:2.8 ±- 1.9 

Alpina 23.2 ±. 1.1 96.3 ± 0.8 94.9 1. 1 . 0 92.5 ± 1.0 86.7 ± 1.5 66.5.-t-.. 1_7 

Saanen 85.9 .... 1.5 98.1 ± 1.1 93.5 -± 1.4 91.9 jr- 1.4 86.8 * 2.1 66.1 -..-_- 

Toggenburg 81.2 ± 1.2 94.9 -± 1.4 92.6 -_:-. 1.7 84.9 ± 1.8 819 1-  3.0 545  

Sexo 
*** 

Hembra 87.8 0.8 96.4 ± 0.6 94.6 ± 0.7 93.2 .1.- 0.7 86,5 ± 1.i 67.8 1 3 

Macho 85.1 ± 0.8 95.8 ± 0.6 93.2 .±. 0.7 91.5 --4-- 0.7 86.2 --t-- 1.1 62.5 .-± 1.3 

Tarnafio de carnada 

Simple 85.9 t 0.8 96.8 t 0.6 94.3 = 0.7 92.3r1-.. 0.7 86.4 s 1.1 65.4 1.3 

Múltiple 87.0 = 0.8 95.4 = 0.6 93.6 0.7 92.5 0.7 86.3 1.i 64.9 :t.- 1.3 

P<0.05 
P<0.01 

"-* P<0.001 



L. 

Cuadro 6. Medias de mínimos cuadrados (,•:: e.e.) de los porcentajes de sobrevivencia en relación al peso al nacimiento, edad de la madre. 
año y período de nacimiento en las ralas  Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg 

E D A D (días) 

0 - 15 16 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 210 0 - 210 

Peso al Nacimiento 

0.8 - 2.0 67.4 r:-_ 1.6 93.6 .i..  1.2 91.3 ± 1.6 87.0 z.... 1.7 113.6 -.i.:. 2.7 44.5 2..- 

2.1 - 3 89.1 .., 0.6 95.7 _ 0.4 94.0 ,.. 0.5 93.4 -,1.- 0 5 85.5 r...- 0.3 

3.1 - 4 94.4 :-..8- 0.7 97.2 ±.. 0.4 95.2 0.5 94.4 ±- 0.6 8E,7 s:-..- 0.8 74.7 

4.1 - 5.7 94.9 .,._ 2.1 98.0 , 1.4 95.3 ± 1.7 94.7 8,_- 1.7 87.5 u.- 2.4  

Edad de la Madre (arios) 
1 84.9 -4_-• 1.6 94.0 t 1.1 95.0 .±. 7.4 92.0 -.±. 14 84.0 =8 2. "I 63.0  

87.3 -j-- 1.0 97.3 ..i-  0.7 94.5 -j-.. 0.8 92.8 d. 02 85.9 ± 1.2 66.5 ± 

3 	a 
o 

87.2 
88.1 

-ir 
±. 

0.3 
1.3 

96.6 
96.3 

-,. 
.., 

0.3 
0.9 

93.6 
94.0 

± 
± 

0.7 
1.1 

92.7 
92.0 

:Ir 
.._ 

0.7 
1.1 

87.1 
89.2 

-.., 
..,_ 

LO 
1.7 

66.2 
68.2 ,..:-. 

1.2 
2. ! 

7 a 13 84.7 . 1.2 96.3 ± 0.8 92.6 _,. 1.0 92.2 . 1.0 85.4 -± 1.5 61.9 .4- 1.8 

Año de Nacimiento 
1985 
1986 
1987 

86.6 

87.1 
83.5 

...., 
.., 

-I- 

..... 

1.0 

1.0 
1.1 

96.5 

96.9 
92.9 

e«. 
.,- 

44 
. 

0.7 
0.7 
0.7 

92.4 
94.0 
89.1 

.1.* 

.-t.. 
± 
44 

0.8 
0.9 
0.9 

90.0 

91.2 
91.0 

..* 

± 

± 
.,. 

0.9 

0.9 
1.0 

79.0 
79.1 
88.4 

«se 

44. 
4, 
44 

1.3 
1.3 
1.4 

56.9 
59.4 
57.8 

,,,,,,,,, 

44 
44 
..,. 

1.6 
1.6 
1.7 

1988 86.2 ± 1.0 96.8 .., 0.7 97.9 . 0.9 95.3 .,. 0.9 92.7 44 1.3 75.7 LO 

1989 89.7 1  1.0 97.6 ,.. 0.7 96.2 s.  0.8 96.0 44 09 92.3 . 1.3 78.1 ,4 1.6 

1990 85.6 -, 1.0 95.8 ± 0.7 93.9 .1  0.8 90.8 ±- 0.9 86.4 .,... 1.3 63.0 44 1.5 

Período de Nacimiento *5* e,e, ..r. .1.4. W-1,, 

Octubre - Enero 88.3 t 1.0 97.4 4.4 0.7 97.8 .... 	. 0.9 97.7 . 0.9 93.7 ± 1.3 79.7 ..,_ 1.6 

Febrero 87.6 44 1.0 96.2 * 0.7 96.4 ± 0.8 93.7 0.8 89.0 _ 1.3 70.3 ± 1.5 

Marzo 87.9 4:-. 0.9 97.3 44 0.7 91.6 ..5..  0.8 91.3 , 0.8 84.8 .44 1.2 63.0 4.- 1.5 

Abril - Julio 8L9 44 1.1 935 44 0.8 89.9 44 1.0 86.7 ... 1.0 77.8 -...4 1.5 47.6 ± 1.8 

* P<0.05 ** P<0.01 ** P<0.001 



Cuadro 7. Medias de mínimos cuadrados (.r e.a. ) en Ni centaje, del dem de la interacción raza x peso 
al nacimiento sobre las lasa de sobrevivenciadel cabrito de los O a 15 , 61 a 00 y de O a 210 días de edad, 

en las raras Granadina, Nubla, Alpina, Saanen y Toggmburg. 

Peso al nacer (lig) Granadina Nubia 

a 15 días de edad 

Alpina Saanen Toggenburg 

Tasa de sobrevivencia de O 

0.8 - 	2.0 82.0 ± 	2.1 63.0 1 	2.7 72.9 * 	3.4 r,6.4 I 	4,1 52.9 ± 	4.4 

2.1 - 	3.0 93.6 ± 	1.3 87.5 ± 	LO 88.6 ± 	1.0 90.1 ± 	L5 85.5 ± 	1.9 

3.1 - 	4.0 95.7 á: 	1.8 93.5 1 	1.1 95.2 ± 	09 93.1 ± 	1.4 94.1 J. 	1.7 

4.1 • 5.7 97.9 ± 	8.5 94.4 ± 	3,0 95.9 d. 	1,6 94.1 ± 	3.2 92.3 ± 	3.8 

Tasa de sobrevivencia de 61 a 90 días de edad 
* v * * 

0.8 - 	2.0 96.7 .5 	1.9 94.6 ± 	2.9 88.6 1 	3.2 86.8 ± 	4.1 68.4 i 	5.4 

2.1 - 3,0 96.5 ± 	1,1 94,2 ± 	0.9 92.8 ± 	0.8 92.3 ± 	1.3 91.1 1 	1.7 

3.1 - 4.0 98.0 ± 	1.5 91.3 i 	0.9 95,1 ± 	0.8 92.6 ± 	1.2 91.8 I 	1,5 

4.1 - 	5.7 98.2 ± 	66 97.7 ± 	1.5 93.7 ± 	1.3 95.8 á: 	2.7 88.2 ± 	3.2 

Tasa de sobrevivcacia de O a 210 días de edad 
** 44 4* ** ** 

0.8 - 	2.0 623 ± 	3.4 12,1 ± 	1.3 48.3 ± 	5.3 43.4 ± 	6.4 26.3 ± 	7.0 

2.1 - 3.0 77.1 ± 	2.0 61.3 ± 	1,6 66.3 ± 	1,5 66.6 ± 	2.3 57.4 ± 	3.0 

3.1 - 4.0 78.0 ± 	2.9 72.6 i 	1.7 76.0 ± 	1.4 75.8 ± 	2,3 71.3 ± 	2.8 

4.1 - 	5.7 86.1 ± 	3.5 75.0 ± 	1.8 75.5 ± 	2,6 78.7 ± 	5.1 62.9 ± 	6.0 

* 	11/4  0.05 
** P<0.01 
*** 0<0.001 
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Cuadro 8. Medias de t'Unimos cuadrados (%) del efecto de la interacción raza x edad de la madre sobre 
la tasa de sobrevivencia del cabrito de O a 15, 61 a 90, 91 a 210 y de O a 210 días de edad, en las razas 

Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

Edad de la madre 
(años) 	Granadina 	Nubia 	 Alpina 	 Saanen 	Toggenburg 

1 
2 

3 - 5 
6 

7.13 

Tasa de sobrevivencia de O a 15 días de edad 

* 	 * 

	

93.2 	± 	3.9 	80.8 	± 	2.8 	87.9 

	

88.8 	± 	2.8 	86,8 	± 	1,4 	89.3 

	

92,7 	± 	2.5 	86.0 	á: 	1.2 	88.5 

	

95.3 	± 	11 	89.9 	± 	2.3 	87.3 

	

91.5 	± 	2.8 	79.5 	+. 	24 	87.8 

Tasa de sobrevivencia de 61 a 90 días de edad 

4 

	

± 	2.5 

	

± 	1.5 

	

± 	1.1 

	

± 	1.9 

	

1 	1.6 

* 

88.8 
88.3 
86.6 
82.2 
83.9 

* 

	

± 	3,2 

	

± 	2.1 

	

i 	1.5 

	

I 	3.5 

	

± 	3.0 

4 

73.7 
83.2 
82.4 
86,0 
80.8 

4 
± 	4.5 
1 	2,6 
I 	1.9 
1 	3.4 
± 	2,9 

* 

1 98.4 ± 	3.2 93.2 ± 	2.5 90.6 ± 	2,2 94.8 :E 	2.8 83,3 * 	4,4 

2 97.7 ± 	2.3 95.8 ± 	1.3 93.0 I 	1.3 91.1 ± 	1.8 86.5 ± 	2.3 

3 - 5 96.3 ± 	2.0 94.4 1 	1,1 93.7 1 	1.0 93,3 ± 	1.4 86.0 ± 	1.9 

6 96.6 1 	2.5 94.0 ± 	2.0 93.9 ± 	1.7 87.2 ± 	3.0 88.4 1 	3.0 

7 - 13 97.8 i 	2.3 98,6 ± 	1.9 91,4 1 	1.4 93.0 t 	2.7 80.2 ± 	2.7 

Tasa de sobrevivencia de 91 a 210 días de edad 
*4 	 ** 44 *4 4* 

1 92,8 ± 	4.6 82,8 ± 	3,7 83.5 ± 	3.3 89.4 ± 	4.1 71.4 * 	6.9 

2 89.6 1 	3,3 88.7 ± 	1.9 87.4 * 	1.9 87.7 t 	2.6 76.1 * 	3.6 

3 . 5 89,9 t 	2.8 85.2 ± 	1.5 89.1 I 	1.5 82.5 i 	2.1 88.6 1 	3.1 

6 90.1 ± 	3.5 89.8 ± 	2,9 88.8 t 	2.4 87.4 * 	4.5 89.9 * 	4.5 

7.13 118.6 ± 	3.2 83.3 ± 	2.7 84,5 I 	2.0 87.1 ± 	4.0 83.6 ± 	4.2 

Tasa de sobrevivencia de O a 210 días de edad 
4 	 *, * * 

1 77,9 ± 	6.1 58.7 ± 	4.5 60,9 1 	4.0 75.0 ± 	5,1 42.8 t 	7.2 

2 71.0 ± 	4.5 69.1 ± 	2.3 69.4 ± 	2,4 69.7 ± 	3.3 53.4 I 	4.1 

3 - 5 75.8 ± 	3.9 62.7 ± 	1.9 71.3 ± 	1.8 63.2 ± 	2.5 58.0 ± 	3.0 

6 79.2 ± 	5.0 67.0 ± 	3.7 614 ± 	3,1 61.5 I 	5,6 64.8 4: 	5.4 

7.13 75.6 ± 	4.5 56.4 A: 	3.3 62.6 1 	2.5 61,2 ± 	4.8 53.5 ± 	4.6 

* 1/0.05 
*4  P<0.01 
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Cuadro 9. Medias de mínimos cuadrados ( e.e.) en porcentaje del efecto de la interacción de raza x período 
de nacimiento sobre la soblevivencia del cabrito cabrito durante O a 15, 61 a 90 y O a 210 días de edad, en 

las razas Granadina, Nubia, Alpina, Sanen y Toggenburg. 

Granadina Nubia 	Alpina 

desde los O a los 15 días de edad 
..« 

Saanen 

%4.1 

Toggenburg 

55* Periodo 
Tasa de sobrevivencia 

««« 

Octubre - Enero 96.4 	± 	2.4 85.0 	± 	1.3 90.3 ± 89,4 	± 	2.2 80.5 ± 	3.3 

Febrero 89.1 	j 	10 84.0 	1.7 89.6 	± 	1.4 89.8 ± 	2.0 85.5 	t 	2.3 

Marzo 94.0 	± 	3.0 85,6 	± 	L7 91,0 	± 	1.3 87.4 	± 	1.9 81.7 	± 	2.2 

Abril - Julio 89.7 	± 	3,7 83.7 	± 	1.7 81.7 ± 	L6 77.1 	± 	2.3 77.2 	± 	2.5 

Tasa de sobrevivencia desde los 61 a los 90 días de edad 
Período «« S* 

Octubre - Enero 100.8 	± 	19 100.7 	± 	1.2 97.0 	± 	1.3 97.2 	± 	1.9 93.0 	± 	3.1 

Febrero 97.2 	± 	2.4 95.3 	± 	1.5 93.9 	± 	1.2 94.6 	± 	1.8 87.7 ± 	2.2 

Marzo 97.9 	± 	2.4 92.0 	± 	1.5 92.6 ± 	1.2 90.7 ± 	1.7 814 ± 	2.1 

Abril - Julio 93.6 	± 	3.2 92.3 	± 	1.6 86.6 ± 	1.5 85.0 	t 	2.1 75.4 	j 	2.5 

Tasa de sobrevivencia desde los 91 a los 210 días de edad 
Periodo 

Octubre - Enero 98.6 	± 	2.7 96.5 	± 	1.7 91.8 ± 	L9 93.4 	± 	2.8 88.1 	± 	4.6 

Febrero 89.2 	± 	3.4 90.3 	± 	2.1 89.0 	± 	1.8 90.2 	± 	2.6 86.2 ± 	3.5 

Marzo 91.4 	± 	3.4 81.0 	±2.2 84.4± 	1.7 88.2 	± 	2.6 79.0 ± 	3.5 

Abril • Julio 81.6 	± 	4.6 76.0 	± 2.3 111.6 	± 	2.2 75.5 	± 	3.2 74.5 	± 	4.1 

Tasa de sobrevivencia desde los O a los 210 días de edad 
Período « 5 « 

Octubre - Enero 93.0 	± 	3.8 77,4 	± 	2.1 79.4 ± 	2.3 81.5 	± 	3.5 67.3 ± 	5.3 

Febrero 74.1 	± 	4.7 68.2 	± 2,6 72.0 ± 	2.2 73.3 ± 	3,2 63.8 ± 	3.7 

Marzo 78.7 	± 	4.7 56.5 	± 2.7 64.0 	± 	2.1 64.9 ± 	3,1 50.7 ± 	3.5 

Abril - Julio 57.7 	± 	5.9 48.9 	± 	2.8 50.6 ± 	2.6 44.7 ± 	3.6 36.2 ± 	4.0 

* 	11/4  0.05 

** 	11/4  0.01 

•5* 11/4  0.001 
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5.2, Crecimiento del cabrito 

Los resultados de los cinco análisis de varianza en el crecimiento del cabrito son resumidos en el cuadro 7, El 

año tuvo un efecto significativo (P<0.001) sobre el peso al nacer, el peso al destete y la ganancia diaria de peso 

(Cuadro 10), En las cinco razas del estudio, el año en que se observaron los mayores pesos al destete y ganancias 

diarias de peso correspondió a 1985, en este mismo dio en la raza Granadina se mostraron los mayores pesos al 

nacimiento, mientras que en las otras razas este correspondió a 1989 (Anexo 1). 

El efecto del periodo de nacimiento sobre el peso del cabrito al nacer fue significativo ((P<0,01) en las razas 

Granadina y Alpina (Cuadro 10). En todas las razas, el promedio de peso al nacer parece incrementarse conforme 

avanza la estación de parto, para después disminuir a finales de la estación (Cuadro 1 l). 

El periodo de nacimiento también influyó (P<0.05) sobre el peso al destete y ganancia diaria de peso en todas las 

razas, con excepción de la raza Toggenburg (Cuadro 10). En este caso los promedios de peso al destete y ganancia 

diaria de peso mostraron una tendencia a la disminución conforme avanza el período de partos (Cuadro 11). 

La forma de crianza, influyó significativamente (P<0.001) sobre el peso al nacimiento, el peso al destete y la 

ganancia diaria de peso del cabrito en las cinco razas (Cuadro 10), La raza Granadina tuvo en todas las formas de 

crianza el menor peso al nacimiento en comparación con las otras razas (Figura 3). El peso al nacimiento, el peso 

al destete y ganancia diaria de peso en los machos fueron consistentemente mayores a las de las hembras en todas 

las formas de crianza. (P<0.05; Figura 3, Figura 4 y Figura 5). Los cabritos nacidos y criados como únicos tuvieron 

un mayor peso al nacer y al destete que los cabritos nacidos y criados como múltiples (Figura 3 y Figura 4). Aun 

cuando la magnitud de los errores estándar no permite observar diferencias, los cabritos nacidos múltiples, pero 

criados como únicos debido a la muerte del hermano de camada , mostraron dos tipos de tendencias en cuanto a la 

ganancia diaria de peso: En la primera, sus promedios parecen menores a los de los cabritos nacidos y criados 

como múltiples (por ejemplo: hembra Granadina y machos Alpino y Suiten): en la segunda, la ganancia diaria de 
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peso tendió a ser más elevada que la de los cabritos nacidos y criados como múltiples, como sugiriendo un 

crecimiento compensatorio (Figura 3 y Figura 4). 

La edad de la madre en sus formas lineal y cuadrática influyó significativamente sobre el peso al nacimiento del 

cabrito en las cinco razas (P<0.001), pero no tuvo efecto significativo (P<0.05) en el peso al destete y ganancia 

diaria de peso (Cuadro 10). Los coeficientes parciales de regresión (Cuadro 12) muestran que el efecto de la edad 

de la madre sobre el peso al nacimiento fue claramente curvilíneo. El peso al nacimiento en todas las razas se 

incremento conforme aumentaba la edad de la madre, de tal manera que los pesos más altos al nacimiento lo 

tuvieron los cabritos de madres de 10 años de edad (Figura 6). 

Las tres razas de origen Alpino mostraron los mayores pesos al nacimiento (cerca de 4 kg en madres de 10 años 

de edad), mientras que la raza Granadina mostró los menores (aproximadamente 3.1 kg en madres de 10 años de 

edad). En la raza Nubia en esta misma edad de la madre, el peso al nacer de sus cabritos fue intermedio (3.6 kg), 

no obstante que el peso al nacer de los cabritos de madres entre 1 a 3 años de edad fue similar a los observados en 

las razas de origen Alpino. 
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Cuadro IQ Análisis de varianza ( en valores de F), para peso al nacer peso a los noventa días y 

ganancia. diaria de peso del cabrito en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

PESO 

gl 

Al nacimiento Al destete 

GANANCIA DIARIA 

DE PESO 

Granadina 
Año 5 5.50 444 21.99 *4' 21.67 444 

Período 3 6.63 I* 3.16 3,66 

(FC) 7 36.91 444 24.62 444  18.66 444 

(L) 1 43.96 44 3.10 0.68 

(C) 1 46.45 444 3.65 0.91 

Cuadrado medio del error 1153 0.:03 9.741 1.305 

Nubia 
Año 5 11.43 23.57 444 24.36 414 

Período 3 1.92 35,77 44 37.46 ■44 

(FC) 7 47.17 444 25.51 44 18.81 444 

(L) 1 36.00 444 1.06 4.02 

(C) 1 19,90 *4* 0.46 1,96 

Cuadrado medio del error 1502 0.243 I0.843 0.001 

Alpina 
Año 5 32.82 44* 46,06 444 41.82 *4* 

Período 2 5.25 44 6.71 444 7.47 44* 

(FC) 7 78.02 444 42.37 444 28.65 444 

(L) 1 44.27 444 3.24 0.51 

(C) 1 32.03 *4* 3.80 1.08 

Cuadrado medio del en•or 1804 0.306 11.064 0.001 

Saanen 
Año 5 4.53 444 16,84 444 16.10 444 

Período 2 0.18 4.42 4.45 4 

(FC) 7 20.25 444 10.67 444 7.57 444 

(L) 1 37.04 444 0.00 0.98 

(C) 1 23.19 441,  0.03 0.34 

Cuadrado medio del error 727 0.261 10.930 0.001 

Toggenburg 
Año 5 4.82 444 16.28 4.44 15.43 *4* 

Periodo 2 2.08 0.14 0.19 

(FC) 7 17.47 444 6.13 444  3.87 444 

(L) 1 23.82 *4* 0.84 0.04 

(C) 1 19.68 444 1.15 0.18 

Cuadrado medio del error 398 0.261 11.901 0.001 

* P<0.05 	*** I' <1001 
(FC) Forma de crianza del cabrito 
(L) Edad de la madre lineal (C) Edad de la madre Cuadrática 
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Cuadrol 1. Medias de mínimos cuadrados (A: e.e.) del efecto del período sobre las características 

de crecimiento del cabrito en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

PESO 

(kg) 	 GANANCIA DIARIA 

DE PESO 

Al nacimiento 	 Al destete 	 (kg) 

Granadina 

Octubre • Diciembre 2.62 ± 	0.03 13.79 ± 	0,23 0.124 ± 	0,003 

Enero 2.70 ± 	0.04 13.32 ± 	0.27 0.118 ± 	0,003 

Febrero 2.84 ± 	0.05 13.55 ± 	0.35 0.119 ± 	0.004 

Marzo • Julio 2.63 ± 	0.05 12.86 ±: 	0.32 0.114 t 	0.003 

Nubia 
*** **, 

Octubre • Diciembre 3.10 I 	0.03 16.31 :± 	0.20 0.147 ± 	0.002 

Enero 3.11 1 	0.03 14.39 i 	0.18 0.125 1 	0.002 

Febrero 3.03 1 	0.03 14.00 ± 	0.21 0.122 1 	0.002 

Marzo - Julio 3.05 i 	0.03 14.02 1 	0.19 0.122 * 	0.002 

Alpina 5* *5 *** 

Octubre • Febrero 3.20 ± 	0.03 14.54 ± 	0.15 0.126 ± 	0.002 

Marzo 3,31 1 	0.03 14.40 ± 	0.18 0.123 ± 	0.002 

Abril • Julio 3.22 1: 	0.05 13.54 t 	0.28 0.115 ±: 	0.003 

Saanen 
Octubre • Febrero 3.13 ± 	0.04 14.59 1.- 	0.24 0.127 ± 	0.003 

Marzo 3.15 ± 	0.04 14.59 ± 	0.28 0.127 t 	0.003 

Abril - Julio 3.11 ± 	0.06 13.43 t 	0.40 0.115 :± 	0.004 

Toggenburg 
Octubre • Febrero 3.17 ± 	0.05 14.04 1 	0.34 0.121 1 	0.004 

Marzo 3.30 ± 	0,06 14.96 / 	0.41 0119 ± 	0.004 

Abril - Jullio 3.18 1 	0.08 13.74 ± 	0.53 0.117 1 	0.006 

* 	P< 0.05 

** P< 0.01 

*** P< 0.001 
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Cuadro 12. Coeficiente parciales de regresión (± e.e) de la edad de la madre en sus efectos lineal y 
cuadrático sobre el peso al nacimiento en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenbure, 

Edad de la madre 

Cuadrática Lineal 

Granadina 0.1516 ± 0.023 *o -0.01,1 ± 0.002 *** 

Nubia 0.1491 ± 0.0249 *** 4011 ± 0,002 *** 

Alpina 0.1588 ± 0.0239 *** -0.013 ± 0.002 *** 

Saanen 0.1925 ± 0.0316 *** -0.014 ± 0.003 .0,* 

Toggenburg 0.1975 ± 0.0405 *** -0.015 ± 0.003 

*** P<0.001 
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Figura 3. Efecto de la forma de crianza sobre el peso al nacimiento (medias de 
mínimos cuadrados t e.e. ), en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y 
Toggenburg I. 

(U.U) Nace único y se cría como único. 
(M.M.h) Nace mellizo y se cría como mellizo con su hermana. 
(M.M.m) Nace mellizo y se cría como mellizo con su hermano. 
(M.U) nace mellizo y se cría como único. 
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Figura 4. Efecto de la forma de crianza sobre el peso al destete (medias de 
mínimos cuadrados ± e,e, ), en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y 
Toggenburg 

(U,U) Nace único y se cría como único. 
(M.M.h) Nace mellizo y se cría como mellizo con su hermana. 
(M,M,m) Nace mellizo y se cría como mellizo con su hermano. 
(M.U) nace mellizo y se cría como único. 
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Figura 5. Efecto de la forma de crianza sobre la ganacia diaria de peso (medias de 

mínimos cuadrados ± e.e.), en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg 1. 

(U,U) Nace único y se cría como único. 
(M.M,h) Nace mellizo y se cría como mellizo con su hermana. 
(M.M.m) Nace mellizo y se cría como mellizo con su hermano. 
(M.U) nace mellizo y se cría como único. 
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coeficientes parciales de regresión. 
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5.3. Procludividad de la hembra 

Los resultados de los cinco análisis de varíanza en la productividad de la hembra sun resumidos en el cuadro 

10.  

El año tuvo influencia significativa (P<0.05) sobre el número de crías por camada al nacimiento solo en las 

razas Nubia y Alpina y el período de nacimiento sobre el número de crías y peso de la camada al nacimiento en las 

razas Alpina y Saanen (Cuadro 13). El efecto del año sobre los pesos de la camada al nacimiento y al destete así 

como en el número de crías destetadas por camada fue significativo (P<0.001) en todas las razas (Cuadro 13). En 

relación al número de crías y peso de la camada al destete, los valores de F calculada de los efectos año y periodo 

de parición fueron en general menores en la raza Granadina que en las otras cuatro. En las cinco razas, el número 

de cabritos y el peso de camada al destete fueron mayores en las hembras que parieron en invierno en comparación 

con las camadas nacidas en primavera o a inicios del verano (Cuadro 14). 

La edad de la madre, en su forma lineal y cuadrática influyó significativamente en el número de crías y en el 

peso de la camada al nacimiento en todas las razas (P<0.05; cuadro 15), con excepción de la raza Toggenburg. Los 

coeficientes parciales de regresión muestran una tendencia curvilínea del efecto de la edad de la madre sobre el 

número de crías y el peso de la camada al nacimiento (Cuadro 15). Las camadas de madres con edades entre 7 y 11 

años de edad tuvieron el mayor número de crías al nacimiento y el mayor peso de carnada al nacimiento, en 

comparación con las camadas provenientes de madres jóvenes o viejas (Figura 7 y Figura 8). En la curva de la 

edad de la hembra en relación al número de crías al nacimiento (Figura 7), se observa que la raza Granadina que 

inicia con el número de crías más bajo en relación a las otras razas, conforme aumenta la edad de la hembra, su 

tamaño de camada incrementó de tal manera que tendió a igualar al número de crías de la raza Nubia, que 

generalmente fue la más alta de todas las razas. Mientras que los valores F del efecto edad de la madre sobre el 

número de crías por carnada y peso de la camada al destete no revelan significancia de este efecto (P>0.05) en las 

razas Saanen y Toggenburg y si fueron significativos (P<0.05) en Alpina, Nubia y Granadina, pero en esta última 

los valores observados de F fueron los más altos (Cuadro 13). Los coeficientes parciales de regresión en las razas 

Granadina, Nubia y Alpina muestran un efecto curvilíneo de la edad de la madre sobre el número de crías y el peIo 
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de la camada al destete (Cuadro 15). El número de crías y el peso de la carnada al destete fueron mayores en las 

madres de entre 5 y 11 años de edad, comparado con el número de crías y peso de carnada de madres jóvenes 

(Figura 9 y Figura 10). La raza Granadina aunque inicia con el menor peso y menor número de crías al destete, en 

general conforme incrementa la edad de la madre, tiende a mostrar el mayor peso y número de crías por camada en 

relación a las otras razas. 
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Cuadro 13. Análisis de Varianza (en valores de F) para las características de productividad de la hembra, 
en las razas Granadina, Nubia, Alpina. Suiten y Togzenburg. 

NACIMIENTO 	
DES TETE 

Fuente 

Granadina 
Año 
Periodo 
(14 

(C) 

Cuadrado medio del error 

Nubia 
Año 
Período 
(L) 

(C) 

Cuadrado medio del error 

Alpina 
Ario 

Período 

(L) 
(C) 

Cuadrado medio del error 

Saanen 
Ab 

Período 
(L) 
(C) 

Cuadrado medio del error 

Toggenburg 
Año 

Periodo 
(L) 
(C) 

Cuadrado medio del error 

gl 

5 
3 
1 
1 

924 

5 

3 
1 

1318  

5 
2 
1 

I 
1678 

5 

1 
I 

709 

5 

2 

1 
1 

407  

Numero de crias 

1.45 
0.21 

24.89 	*** 
14,64 	*** 
0.251 

10 47 	*** 
I .39 

17.13 	*'* 
12.43 	*** 
0,290 

2.59 	* 
4.04 	* 

12.17 	*** 
4.80 * 

0,219 

1.69 
5.54 	** 

14.43 	*** 
10.58 	** 
0.208 

0,43 
0,83 

3.95 	* 
1.40 

0.257 

216.04 

Peso de camada 

3.14 	"0  
0.98 

54,47 	*** 
42.37 	1.** 
1.692 

16.82 	*** 
0.71 

	

37.27 	*** 

	

25.81 	*** 
2.430 

	

13.00 	*** 

	

10,60 	*** 

	

42.77 	*** 
29.84 *** 
1.973 

	

4.76 	*** 

	

3.03 	* 

	

25.22 	*** 

	

17.65 	*** 
2.028 

	

2.61 	* 
0.60 

	

17.19 	*** 

	

10.60 	** 
2.460 

Número de crías 

6.26 	*** 
4.07 	/* 

29.25 	*** 
19.07 	*** 
0.346 

	

17.55 	*** 

	

13.43 	*** 

	

10.22? 	** 

	

10.06 	** 
0.419 

12.57 	*** 
31.14 	*** 

	

7.32 	** 

	

6.13 	* 
0.31 5 

	

11.43 	*** 

	

21.96 	*** 
0.15 
0.21 

0.327 

	

5.79 	44* 

	

19.09 	*** 
1.89 
0.88 

0.374 

Peso de carnada 

	

6.89 	*** 

	

5.77 	*** 

	

28.02 	*4 * 

	

19.97 	*** 
61.736 

	

20.91 	*** 

	

36.37, 	*** 

	

5.18 	* 

	

6,75 	** 
87.217 

	

22.32 	*** 

	

42.27 	*** 

	

8.70 	** 

	

8.70 	** 
71.713 

*** 

	

26.77 	*** 
0.00 
0.01 

75.973 

	

12.49 	*** 

	

21.64 	*** 
2.58 
1.54 

75.328 

*I1/40.05 ** P<0,01 *** I1/40.001 
(L) Edad de la madre lineal 

(C) Edad de la madre cuadrática 
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Cuadro 14. Medias de mínimos cuadrados (± e.e.) del efecto de la época.en relación a las características de 
productividad de la hembra en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg 

NACIMIENTO 	 DESTETE 

Número de C1'1115 Peso de la camada 

(kg) 

**Y  

Número de crias 

4* 

Peso 
(Kg) 

de camada 

(kg) 

Granadina 
Octubre-Diciembre 1.41 * 	0.03 3.69 ± 	0.07 1.28 ± 	0.03 17,7 + 	0.4 

Enero 1.43 ± 	0.04 3.90 * 	0.10 1.36 * 0.05 18.3 +. 	0,6 

Febrero 1.40 i 	0,05 3.78 * 	0.14 1.13 * 0.06 15.5 i 	0.8 

Marzo-Julio 1.44 ± 	0,05 3.80 * 	0.12 1.17 ± 	0.05 15.1 * 	0.7 

Nubla 555 45* 

Octubre-Diciembre 1.56 * 	0.03 4.73 ± 	0,10 0.04 
1114108 : 

22.5 i 	0.6 

Enero 1.50 I 	0,03 4.56 ± 	0.08 0.03 16.8 ± 	0.5 

Febrero 1.56 ± 	0.03 4.61 ± 	0.10 
1.07
1.22 : 0.04 16.8 * 	0.6 

Marzo-Julio 1.50 ± 	0.03 4.58 * 	0.08 0.03 14.7 i 	0.5 

Alpina o 555 555 555 

Octubre-Febrero 1.30 ± 	0.02 4.27 ± 	0.05 1.15 * 0.02 17.4 ± 	0.3 

Marzo 1.35 ± 	0,02 4.59 * 	0.06 1.11 ± 	0.03 16,4 ± 	0.4 

Abril-Julio 1.24 i 	0.03 4.11 ± 	0.09 0.82 i 0.04 11.5 ± 	0.6 

Saanen 55 * 555 555 

Octubre-Febrero 1.35 ± 	0.02 4.27 1 	0.08 1.18 * 0.03 17.6 I 	0.5 

Marzo 1.22 i 	0.03 3.98 I 	0,09 0.96 * 0.04 14.5 ± 	0.6 

Abril-Julio 1.26 ± 	0.04 4.04 ± 	0.14 0,78 ± 	0.06 10.7 1 	0.9 

Toggenburg *5*  *5* 

Octubre-Febrero 1.41 4: 	0.04 4.45 * 	0.12 1.18 ± 	0.05 16.9 t 	0.7 

Marzo 1.33 ± 	0.04 4.48 ± 	0.14 0.97 I 0.05 13.6 d: 	0.7 

Abril-Julio 1,36 * 	0.06 4.25 ± 	0.18 0.66 * 0.07 9.0 ± 	1.0 

* P<.05 
** P<.01 
***P<.001 
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Cuadro 15. Coeficientes parciales de regresión (± e.e.), del efecto de la edad de la madre lineal (L) y cuadrático (C) 
sobre las características de productividad de la hembra, en las razas Granadina, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

NACIMIENTO 	 DESTET E 

Número de crias Peso de la carnada Número de crias Peso de la carnada 

Granadina 

(L) 0.132 ár 0.026 *** 0.502 * 0.068 *`* 0.167 = 0.031 "" 2.177 0.411 

(C) -0.009 -* 0.002 -0.039 0.006 *** -0.012 -.t.- 0.003 *** -0.160 0.036 

Nubia 

(L) 0.112 0.027 0.478 f 0.078 "" 0.104 = 0 032 1.067 rs..- 0.469 

(C) -0.009 0.003 -9.038 0.007 *** -0.010 ± 0.003 116 x 0.045 

Alpina 

(L) 0.068 * 0.019 *** 0.382 * 0.058 *** 0.063 0.023 1.039 ±. 0.352 

(C) -0.004 * 0.002 *** -0.030 t 0.005 "*"` -0.005 0.002 -0.097 -± 0.033 

Saanen 

(L) 0.105 0.028 *** 0.432 ± 0.086 0.913 t 0.0'45 -0.026 * 0.527 

(C) -0.008 ± 0.003 ** -0.033 * 0.008 *** -0.001 0.003 -0.005 0.049 

Toggenburg 
0.076 * 0.038 0.488 ± 0.118 *** 0.063 0.046 1.047 ± 0.651 

(C) -0.004 ±. 0.003 -0.034 0.010 ** -0.004 0.004 -0.072 *. 0.058 

P<0.05 

P<0.01 

*** P<0.001 

(L) Edad de la madre lineal 

(C) Edad de la madre cuadrática 
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Figura 7.. Influencia de la edad de la madre sobre el número de crías al nacimiento. Ver 
el cuadro 15 para los coeficientes parciales de regresión 
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Figura 9. Influencia de la edad de la madre sobre el número de crías al destete. Ver el 
cuadro 15 para los coeficientes parciales de regresión. 
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VI, DISCUSION 

6.1 Sobrevivencia 

Los porcentajes de sobrevivencia (54.5 a 75,9 %) que se obtuvieron de los O a los 210 días de edad fueron 

comparables con otros trabajos a nivel mundial (Cuadro 1). Sin embargo, dista todavía de ser un porcentaje 

razonable de sobrevivencia. En ovinos estos porcentajes oscilan entre un 77 a 96 % (l3urfening, 1993), en base a 

este último dato, la raza que más se acercó a este límite fue la raza Granadina. 

Las diferencias entre razas en los porcentajes de sobrevivencia del cabrito pueden estar relacionadas a la 

habilidad de cada una de las razas para responder a factores de estrés climático o de manejo, que pudieron 

presentarse durante el tiempo que duró el estudio. Diferencias entre razas en su porcentajes de sobrevivencia y/o 

mortalidad, han sido documentadas en cabras (Patnaik y Nayak, 1988; Singh el al., 1990) y en ovinos (Burfening, 

1993; Gama el al.. 1991), La mayor tasa de sobrevivencia mostrada por los cabritos de la raza Granadina pudo 

est:,r parcialmente relacionada, a una mayor adaptación de esta raza a las condiciones climáticas, dado su mayor 

tiempo de permanencia en el pais, lo que coincide con otras evidencias en donde la raza nativa, al comparar sus 

tasas de sobrevivencia con las de razas exóticas para la zona, tiende a mostrar mejores tasas de sobrevivencia 

(Patnaik y Nayak, 1988; Steinbach, 1987). 

La menor sobrevivencia de los machos en comparación con las hembras, está documentada en la literatura sobre 

cabritos (Vihan el al, 1986; Singh, 1991) y de corderos (Smith, 1977; Gama el al., 1991; Nawaz y Meyer, 1992). 

Esta menor sobrevivencia mostrada por el macho, puede atribuirse parcialmente a su mayor peso al nacimiento, 

con relación a las hembras (Montaldo y Juárez, 1982; Mukundan el al., 1984; Malik ci al.,, 1986; Jagtap el al., 

1990; Sánchez el al., 1994) y como consecuencia mayores requerimientos de leche, los cuales pudieron no ser 

satisfechos por la producción de sus madres (Singh, 1991). Los períodos en donde el macho mostró diferencias con 

las hembras en su porcentaje de sobrevivencia; el período cercano al nacimiento y el período alrededor del destete, 

señalan una diferencia entre machos y hembras en estos períodos, que puede estar relacionada con la satisfacción 

de sus requerimientos nutricionales (Hadjipanayiotou, 1986 y Norton y Banda, 1992). 
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A diferencia de este estudio, en la literatura frecuentemente se señala el efecto del tamaño de camada sobre la 

tasa de sobrevivencia (Chawla y Bhatnagar, 1984; Wilson y Murayi, 1988; Malik et al., 1990), señalandose una 

mayor sobrevivencia a favor de los animales provenientes de parto simple y lo atribuyen a los menores pesos al 

nacimiento que tienen las crías de parto múltiple. Sin embargo, en otros estudios cuando en el análisis del 

porcentaje de sobrevivencia se corrige el peso al nacimiento, el efecto del tamaño de camada no es significativo 

(Singh et al., 1990; Singh e( al., 1994), lo que concuerda con el presente trabajo. El efecto significativo (P<0.05) 

del tamaño de camada sobre la tasa de sobrevivencia de los 16 a 30 días de edad encontrado en este estudio, sugiere 

una fuerte competencia en este periodo entre los cabritos por la leche de su madre, independientemente de su peso 

al nacimiento. La mayor eficiencia en la utilización de nutrientes, que en la literatura se señala ocurre entre las 4 y 

6 semanas de edad (Norton y Banda, 1992), probablemente explique esta disminución en el porcentaje de 

sobrevivencia, debido a que las madres de estos cabritos pudieron no satisfacer los requerimientos de sus crías. 

El efecto del peso al nacimiento sobre la sobrevivencia del cabrito coincide con algunas evidencias señaladas 

en corderos (Lodge y Heaney, 1975; Smith, 1977; Gama el al., 1991; Fogarty et al., 1992), en donde refieren el 

efecto del peso al nacimiento, como uno de los factores que más explicó la variación en la sobrevivencia de las 

crías. Las mejoras en los porcentajes de sobrevivencia que se observaron en el presente estudio, a medida que se 

incrementó el peso al nacimiento, concuerda con las tendencias halladas en cabritos por varios autores (Chawla y 

Bhatnagar, 1984; Chemineau y Gn►de, 1985; Bajhau y Kennedy, 1990; Malik et al., 1990; Singh et al., 1990; 

Singh, 1991). La menor sobrevivencia de los cabritos con menos de 3 kg de peso al nacimiento, sobre todo durante 

el período de 0 a 15, días de edad, puede estar relacionada con una mayor susceptibilidad de estas crías a presentar 

el síndrome de inanición-exposición, como ha sido observado en corderos (Gama et al., 1991). 

El efecto de la edad de la madre sobre el porcentaje de sobrevivencia del cabrito coincide con las evidencias 

señaladas en cabras (Wilson y Murayi, 1988; Singh el al., 1990; Rattner et al., 1994; Singh et al., 1994) y en 

ovejas (Gama et al., 1991), La mejora en el porcentaje de sobrevivencia del cabrito, de las madres adultas en 

relación a las madres jóvenes o viejas, puede estar relacionado a una mejor condición corporal de las madres de 

entre 2 y 6 años de edad yen consecuencia la producción de crías con mayores pesos al nacimiento, como se refiere 

en otros trabajos (Atkins, 1986; Singh et al., 1990; Nawaz y Meyer, 1992; Singh et al., 1994). Otra diferencia que 
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probablemente influyó en la mejor sobrevivencia de las crías de madres adultas, son su mayor producción de leche, 

esto último por permitir una mayor disponibilidad de leche para las crías. (Mavrogenis et al., 1984a, Mavrogenis 

et aL, 1984b, Steinbach, 1987). 

La significancia del año sobre las tasas de sobrevivencia ha sido reportado en otros estudios (Mazundar et al., 

1980; Mishra y Patro 1984, Pander y Kanaujia, 1988) y lo atribuyen a las variaciones climáticas y de manejo que 

se presentaron entre años. El efecto del período de nacimiento sobre las tasas de sobrevivencia ha sido referido en 

cabritos (Mishra y Patro, 1984; Pander y Kanaujia, 1988; Wilson y Murayi, 1988; Malik et al., 1990) y en 

corderos (Burfening y Carpio 1993, Crabb et al., 1993). Las diferencias en los porcentajes de sobrevivencia por 

influencia de la estación de nacimiento puede explicarse parcialmente por las variaciones en las condiciones 

climáticas que se presentaron entre períodos, al parecer principalmente relacionadas a condiciones de estrés por 

calor, los meses de junio y julio en este estudio fueron considerados como los meses de mayor temperatura 

ambiental y de mayor humedad en el medio ambiente (S. A. R. H. 1986). La condición de estrés, que se reporta en 

vacas por efecto de mayor temperatura ambiental y humedad (Annostrong, 1994), pudo haber acontecido en este 

estudio, produciendo una menor sobrevivencia en las crías. Un menor porcentaje de sobrevivencia, por efecto del 

estrés por calor ha sido reportado por otros autores (Chawla y Bhatnagar, 1984; Mishra y Patro, 1984, Singli, 

1990; Singh el al., 1994). 

La interacción de raza x peso al nacimiento puede explicarse por las diferencias que se presentaron entre razas 

en los cabritos de menos de 3 kg de peso al nacimiento, e indica la existencia de un peso crítico para ,  cada raza, 

abajo del cual disminuye la habilidad de la cría para sobrevivir. La menor sobrevivencia de las crías con pesos al 

nacimiento inferiores a 3 kg, es probable que sea una respuesta indirecta de su inhabilidad para obtener leche de 

sus madres y en consecuencia padecer algún tipo de enfermedad, como es mencionado en su estudio con ovinos por 

Gama el al. (1991), en donde refieren diferencias entre razas en su peso crítico al nacimiento para sobrevivir y una 

mayor predisposición de este tipo de crías para padecer alguna enfermedad. El mayor porcentaje de sobrevivencia 

mostrado en los cabritos con pesos al nacimiento entre 0.8-3.0 kg de la raza Granadina en relación a las otras 

razas, indica que la raza Granadina, tiene un peso crítico menor a las otras razas. 
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La significancia de la interacción raza x periodo de nacimiento sobre las tasas de sobrevivencia puede 

explicarse parcialmente a las diferencias entre razas en su respuesta a un estado de estrés por las condiciones del 

medio ambiente, principalmente relacionado con los incrementos en la temperatura y humedad que se registraron 

particularmente en el periodo de Abril-Julio, período en el que todas las razas se vieron afectadas. Las diferencias 

que se presentaron entre razas en el período cercano al nacimiento (0 a 15 días) y el periodo alrededor del destete 

(61 a 90 y 91 a 210 días), sugiere que estos dos períodos son críticos para la sobrevivencia del cabrito y que existe 

diferente habilidad entre razas para responder a los efectos del medio ambiente. La sobrevivencia predestete que en 

la raza Nubia parece ser menos afectada que las otras razas, puede estar relacionado al estudio de Brown et al., 

(1988), en donde la raza Nubia fue menos afectada por el calor que la raza Alpina, en su producción de leche, 

cantidad de sólidos y de nitrógeno. 

La interacción raza x edad de la madre puede explicarse por las diferencias que se presentaron entre razas en las 

madres de menos de 2 o de más de 6 años de edad y en la interacción raza x peso al nacimiento, por los cabritos de 

menos de 3 kg de peso. El menor peso crítico para sobrevivir que mostraron los cabritos Granadinos en relación a 

los cabritos de las otras razas, pueda probablemente explicar la mayor sobrevivencia, que mostraron las crías de 

madres de la raza Granadina de menos de 2 o de más de 6 años de edad, en relación a las crías de madres de la 

misma edad en las otras razas. 

6,2. Crecimiento del Cabrito 

Los pesos al nacimiento, al destete y ganancia diaria de peso que se obtuvieron en el estudio se encuentran 

dentro de los rangos de pesos reportados en otros trabajos para las mismas razas en estudios realizados en México, 

pero ligeramente inferiores a los reportados en E.U. (Cuadro 2). El menor peso al nacimiento que se observó en la 

raza Granadina, coincide con la revisión de Morand•Fehr (1981) en donde refiere una relación entre el peso al 

nacimiento y el peso adulto de la raza. Y coincide con otros estudios realizados en México, en donde se refiere que 

la raza Granadina, generalmente presenta un menor peso al nacimiento que las razas Anglo Nubia, Alpina, 

Saanen y Toggenburg (Montaldo y Juárez, 1982; Meza, 1986; Sánchez et al., 1995). 
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La influencia del año y del período de nacimiento sobre el peso al nacimiento, detectadas en este estudio, 

coinciden con algunas evidencias (Malik et al., 1986; Mukundan el al., 1984; Mavrogenis el aL, 1984, a; 

Chemineau y Grude 1985; Tejón et al., 1994). Las diferencias en el peso al nacer por influencia del periodo de 

nacimiento, pudieron deberse a las condiciones climáticas y de alimentación que prevalecieron durante la 

gestación. De las condiciones climáticas probablemente el efecto del calor sobre la cría y en la alimentación de la 

madre, haya sido el que más influyó en el peso al nacer de las crías; como es señalado por otras evidencias en 

cabritos (Singh el al., 1984; Jagtap el al., 1990; Ocfemia el al., 1993), en becerros (Holland y Odde, 1992) y en 

corderos (Holst et al., 1986; Fogarty et al.. 1992; Crabb et al., 1993) La tendencia a incrementarse el peso al nacer 

a mediados de la estación de nacimiento y a disminuir a principios y finales de esta y no seguir una tendencia 

descendente como se mostró en el peso al destete, puede explicarse parcialmente por el efecto de las condiciones 

ambientales sobre el crecimiento de la cría en dos etapas críticas de la gestación, corno es señalado por otras 

evidencias (Fogarty et al., 1992; Crabbs el al., 1993). 

La influencia del período de nacimiento sobre el peso al destete y la ganancia diaria de peso coincide con lo 

referido por otras evidencias en cabritos (Mavrogenis et al., 1984a; Mukundan et al., 1984; Malik et al., 1986) y 

en corderos (Buferning y Carpio, 1993). La disminución del peso al destete y de la ganancia diaria de peso a 

medida que avanza el periodo de nacimiento hacia una estación más cálida (García, 1973), sugiere una influencia 

de esta condición ambiental sobre la producción de leche de la madre y en forma directa sobre el cabrito. La 

influencia del calor sobre la producción de leche y el crecimiento de la cría ha sido referido por otras evidencias 

(Singh et al., 1984; Brown et al., 1988; Ar►nstrong, 1994). 

La disminución del peso al destete y la ganancia diaria de peso, a medida que avanza el periodo de nacimiento 

hacia un periodo más cálido, sugiere una influencia de la temperatura ambiente, sobre las características de 

crecimiento del cabrito. Una relación similar por efecto de la estación de mayor calor sobre el peso al destete es 

mencionada en el estudio de Singh et al. (1984), 

La influencia de la forma de crianza sobre el peso al nacimiento, el peso al destete y la ganancia diaria de peso, 

guarda relación con lo referido por varios autores en cabritos (Mavrogenis et al., 1984a; Meza, 1986; Patnaik y 

Nayak, 1988; Wilson y Murayi, 1988; Majid et al., 1993; Gebrelul et al., 1994) y en corderos (Nawaz y 

Meyer,1992). El menor peso al nacimiento que se observó en todas las formas de crianza en la raza Granadina, con 
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relación a las otras razas del estudió puede explicarse por la relación que guarda el peso al nacimiento con el peso 

adulto de la raza o de la madre (Morand-Fehr 1981; Ruvuna el al., 1991), la raza Granadina de las cinco razas en 

este estudio es la que posee el menor peso adulto (Montaldo, 1982) y consecuentemente en estas cinco razas el 

menor peso al nacimiento (Meza, 1986; Sánchez el al., 1995). 

Los mayores pesos al nacimiento y al destete que se observaron en los machos en relación a las hembras en todas 

las formas de crianza ha sido documentado en otros estudios en cabritos (Mavrogenis et al., 1984a; Meza, 1986; 

Norton y Banda 1992; Mourad, 1993; Tejon et al., 1994; Sánchez el al., 1995), en becerros (Holland y Odde, 

1992) y en corderos (Nawaz y Meyer, 1992), probablemente el mayor crecimiento observado en los machos, 

obedezca a la mayor obtención de leche de la madre realizada por los machos que por las hembras 

(Hadjipanayiotou, 1986; Norton y Banda, 1992). 

El mayor peso al nacimiento y al destete mostrado en los cabritos de parto simple, en relación con los cabritos de 

parto múltiple coincide con otras evidencias (Mukundan et al., 1984; Mavrogenis et al., 1984a; Singh el al., 1984; 

Malik et al,, 1986; Jagtap et al., 1990; Gebrelul, 1994; Tejon el al.. 1994 y Sánchez et al., 1995). 

Las dos tendencias observadas entre los cabritos de parto gemelar y criados como únicos, probablemente puedan 

explicarse por la condición corporal de la madre y como consecuencia en su disponibilidad de leche para la cría 

((Hadjipanayiotou, 1986; Nawaz y Meyer, 1992; Norton y Banda, 1992); en la primera en donde el cabrito de esta 

categoría no llegó a igualar las ganancias diarias de peso del los cabritos nacidos y criados como mellizos, es 

probable que este resultado sea un aviso del deterioro de la condición corporal de la madre, en la segunda 

tendencia es probable que la mayor disponibilidad de leche que quedó al retirarse una cria permitió a la segunda 

obtener una mayor cantidad de leche, condición que le permitió mejorar sus ganancias de peso, como es sugerido 

en otros estudios (Hadjipanayiotou, 1986; Nawaz y Meyer, 1992; Norton y Banda, 1992). 

El efecto de la edad de la madre sobre el peso al nacimiento concuerda con lo referido en otros estudios en 

cabras (Mavrogenis el al., 1984; Wilson y Murayi, 1988; Gebrelul et al, 1994; Sánchez et al., 1995) y en ovejas 

(Nawas y Meyer, 1991; Burfening y Carpio, 1993), El efecto lineal y cuadrático de la edad de la madre sobre el 

peso al nacimiento y lineal en el peso al destete coincide con los estudios de Mavrogenis el al. (1984, a) y de 
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Gebrelul el al. (1994). La mejora en el peso al nacer de los cabritos provenientes de madres adultas en 

comparación con los de madres jóvenes o viejas puede estar relacionada con la mejor condición corporal de las 

madres adultas. (Malik el al., 1988). Las diferencias entre razas en el peso al nacimiento coincide con otras 

evidencias (Cuadro 2); en particular los más altos pesos al nacimiento observados en todas las edades de la madre 

en las razas de origen Alpino, así como el menor peso al nacimiento en los cabritos de la raza Granadina, coincide 

con los estudios de Montaldo y Juárez (1982), Meza (1986) y Sánchez el al. (1995), que fueron realizados con 

animales de la misma granja a la que provienen los datos del presente trabajo. 

El efecto lineal de la edad de la madre sobre el peso al destete y en consecuencia sobre la ganancia de peso, 

puede probablemente estar relacionada a un incremento en la habilidad materna, conforme incrementó la edad de 

la madre. 

6.3, Productividad de la hembra 

El número de crías por camada al nacimiento en este estudio fue ligeramente inferior al citado por otras 

evidencias, (Cuadro 3), las razas Anglo Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg son consideradas razas prolíficas, 

por superar el 1.7 cabritos nacidos por camada (Aboul-Naga y Hanrahan, 1992), solo la raza Anglo Nubia en 

hembras de 7 años de edad alcanzó este promedio. Diferencias en el potencial genético de los animales empleados 

y su relación con el medio ambiente pueden explicar parcialmente este resultado. 

La influencia del año sobre el número de crías por camada al nacimiento en las razas Anglo Nubia y Alpina, así 

como el efecto del año sobre el número de crías destetadas, peso de la camada al nacimiento y peso de la camada al 

destete, observado en todas las razas del estudio, puede explicarse parcialmente por cambios en las condiciones 

climáticas y de manejo que prevalecieron en algunos años. La influencia del año sobre el número de crías al 

nacimiento y al destete ha sido referido en algunos estudios en cabras (Mavrogenis el al., 1984b; Pander y 

Kanaujia, 1988; Wilson y Murayi, 1988) y en ovejas (Nawaz y Meyer, 1992). 

Las menores variaciones en los valores de las medias de mínimos cuadrados observados en la raza Granadina en 

relación al efecto del periodo de parición sobre el peso de la camada al nacimiento, peso de la carnada al destete y 

número de crías destetadas, sugiere una menor influencia de las condiciones del medio ambiente sobre la raza 

61) 



Granadina. La menor influencia del medio ambiente sobre las características de productividad de la hembra en la 

raza Granadina, probablemente se deba al mayor tiempo de permanencia que lleva esta raza en el país (López, 

1953), lo que sugiere una mejor adaptación de la raza a estas condiciones climáticas. Una menor influencia de las 

condiciones ambientales sobre las características de productividad de la hembra, mostrados por la raza local en 

comparación con razas exóticas ha sido referido por Steinbach (1987). 

El mayor número de cabritos destetados, así como el mayor peso de camada destetado por las hembras que 

parieron en invierno, en relación a las hembras que parieron en primavera o a inicios del verano, se dió como 

reflejo de una mejor respuesta en la prolificidad, en la habilidad de la cría para sobrevivir y en la velocidad de 

crecimiento de la cría, características que implican un mayor número de cabritos destetados, así como un mayor 

peso de camada destetado (Fogarty el al., 1985), El efecto del período de parición sobre el número de crías 

destetadas y el peso de la camada destetada, están documentados en diferentes trabajos (Mavrogenis el al., 1984a; 

Singh el al., 1984; Pander y Kanaujia, 1988; Rattner el al., 1994; Singh et al., 1994), en donde señalan a las 

variaciones en la alimentación y a la temperatura ambiental como principales factores que influyen en la sobrevi-

vencia y crecimiento de la cría. La disminución en el número de crías destetadas y en el peso de la camada al 

destete, conforme avanzó el periodo de parición, puede estar relacionada parcialmente con el aumento de la 

temperatura ambiente, que también sucedió conforme avanzó el periodo de parición. (Figura 1). El periodo de 

marzo-julio el de menor valor en el numero de crías destetadas y en el peso de la camada al destete, coincidió con 

el período del año de mayor temperatura y humedad, condiciones ambientales que se han señalado por incidir en la 

sobrevivencia y el crecimiento de la cría (Mavrogenis el al., I984a; Singh el al., 1984; Pander y Kanaujia, 1988; 

Rattner et al., 1994; Singh el al., 1994). 

La influencia curvilínea de la edad de la madre en el número de crías al nacimiento, concuerda con lo referido 

por otras evidencias en cabras (Mavrogenis et al., 1984a) y en ovejas (Dickerson y Glimp, 1975). Sin embargo, la 

edad en la cual se presentó el mayor número de crías al nacimiento (7 y 11 años de edad), difiere con el estudio de 

Majid el al. (1993), en donde señalan que en las hembras entre 3.5 a 4 años de edad, se mostró el mayor número 

crías al nacimiento, esta diferencia probablemente pueda deberse a que estos autores sólo consideraron 

hembras de hasta 7 años de edad y posiblemente también a una mayor influencia de las condiciones ambientales 

sobre las razas de nuestro estudio. 
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Una consecuencia de un mayor número de crías al nacimiento fue un mayor peso de camada al nacimiento. Es 

probable que las diferencias en el nún►ero de crías al nacimiento debido a la edad de la hembra, se debiesen a la 

menor madurez sexual de las hembras jóvenes en relación a las hembras adultas (Shelton, 1978) y a diferencias en 

la condición corporal, de las hembras jóvenes o viejas en relación a las hembras adultas, como se refiere en ovejas 

el estudio de Atkins (1986), en donde señala una relación entre el peso corporal de la hembra y el número de crías 

al nacimiento. 

La tendencia en la raza Granadina a igualar a las otras razas, en su número de crías al nacimiento conforme 

aumenta su edad, concuerda a lo mostrado por Montaldo el al. (1995) en su estudio y probablemente se deba que la 

raza Granadina tarda más tiempo en alcanzar su tamaño adulto y por ende en su madurez sexual, diferencias entre 

razas para alcanzar su tamaño adulto son referidas en el estudio de Majid el al, (1993), Las 1.7 crías por camada 

observados en la raza Granadina en las hembras de más de 7 años de edad difieren con la revisión de Aboul-Naga 

y Hanrahan (1992), en donde señalan a la raza Granadina dentro del grupo de razas no prolíficas. 

El efecto curvilíneo de la edad de la madre sobre el número de crías al destete y el peso de la camada al destete 

observado en las razas Granadina, Nubia y Alpina, concuerda con el estudio de Dickerson y Glimp (1975), en 

ovejas. La menor habilidad materna, la menor condición corporal y el menor número de crías al nacimiento que 

generalmente se observa en lal hembras jóvenes y la menor condición corporal de las hembras viejas, en relación a 

las hembras adultas, puede probablemente explicar esta tendencia. (Shelton, 1978; Singh el al., 1990; Wilson y 

Murayi, 1993). La tendencia en la raza Granadina a mejorar su número de crías destetadas y el peso de la camada 

al destete, conforMe aumenta la edad de la madre, sugiere que esta raza alcanza la madurez sexual a una edad más 

tardía, lo cual puede guardar relación con una mayor adaptación a las condiciones del medio ambiente. La 

segunda tendencia en donde el efecto de la edad de la madre no mostró efecto significativo sobre el número de crías 

al destete, en las razas Toggenburg y Sanen, sugiere que estas razas son capaces a una edad temprana de expresar 

su potencial genético y mantenerlo constante durante su vida productiva. 
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IMPLICACIONES 

Los resultados de este estudio implican la existencia de diferencias entre razas en el peso crítico al nacimiento 

• para sobrevivir, e indican un menor peso crítico al nacimiento para la raza Granadina. 

La relación entre el peso al nacimiento y la tasa de sobrevivencia, indican que una mejora de la tasa de 

sobrevivencia, puede ser posible aumentando el peso al nacimiento, dentro del límite óptimo para cada raza. 

La repercusión de la sobrevivencia de la cría y del crecimiento de la cría, sobre el ¡Minero de crías destetadas y 

sobre el peso de la camada al destete, características que se midieron como parte de la productividad de la hembra, 

indican que mejoras en la productividad de la hembra, pueden ser posibles si se mejoran estas características. 

La influencia del período de nacimiento, sobre la tasa de sobrevivencia, las características del crecimiento del 

cabrito y su repercusión en la productividad de la hembra, sugiere que las diferencias entre razas en la 

productividad de la hembra, pueden minimizarse si el período de nacimiento se restringe a Octubre-Marzo. 

La influencia de la edad de la madre sobre la tasa de sobrevivencia y el crecimiento del cabrito asi como su 

repercusión en la productividad de la hembra; indican que mejoras en el manejo nutricional y mayores cuidados en 

las hembras jóvenes y viejas; pueden redundar en una mejora en la sobrevivencia de la cría, el crecimiento de la 

cría y consecuentemente en la productividad de la hembra. 

Las diferencias mostradas entre razas en el porcentaje de sobrevivencia y en la productividad de la hembra, 

Permiten apoyar que bajo las condiciones mantenidas en este estudio los animales nativos (Granadinos), mostraron 

una ventaja en la sobrevivencia de la cría y en el tamaño y peso de la camada al destete, sobre las razas Alpina, 

Nubia, Saanen y Toggenburg. 
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Las hembras de la raza Anglo Nubia, mostraron un mayor número de crías al nacimiento, característica que 

repercutió en su mayor número de crías destetadas y peso de carnada al destete, las hembras de la raza Granadina, 

mostraron mayor habilidad de sus crías para sobrevivir, característica que también se reflejó en su mayor número 

de crías destetadas por lo que el peso de la carnada al destete fue similar al de la raza Anglo Nubia y supero a 

todas las razas conforme aumento la edad de la madre, Estas dos cualidades, indican una revisión en la utilización 

de las razas mejoradas y sus posibles cruzamientos con animales de la raza local (Granadina). Los altos valores en 

la productividad de la hembra, mostrados en la raza Granadina, sugieren su mejor adaptación al medio ambiente, 

característica que puede probablemente ayudar en la introducción de razas mejoradas. 
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$1102 
Anexo 1. Medias de mínimos cuadrados (± e.e.) del efecto año sobre las características 

de crecimiento del cabrito, en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

PESO 
(kg) 

GANANCIA DIARIA DE PESO 

Al nacimiento Al destete (kg) 

Granadina i.# *4 *** 

85 2.82 ± 	0.06 16.20 ± 	039 0.151 i 0.004 

86 2.62 1 	0,05 13.65 ± 	0,35 0,135 ± 0.004 

87 2.70 * 	0.05 12.43 ± 	0.34 0.117 ± 0.004 

88 2.73 i 	0.04 13.18 ±: 	0.28 0.1 30 -1 0.003 

39 2.58 ± 	0.04 12.11 1 	0,27 0, I 21 t 0.003 

90 2.73 ± 	0.04 12.71 ± 	0.27 0.119 (1 0.003 

Nubia *4* *4* *4* 

85 3.14 ± 	0.04 16.72 ± 	0.26 0,151 a, 0.003 

86 2.97 ± 	0,03 15.14 1 	0.23 0.135 ± 0.002 

87 2.98 ± 	0.04 13.54 I 	0.25 0.117 ± 0.003 

38 3.10 t 	0.03 11.77 * 	0.22 0.130 ± 0.002 

39 3.25 ± 	0.03 14,17 ± 	0.21 0,121 ± 0.002 

90 3.00 ± 	0.03 13.74 ± 	0.20 0.119 ± 0.002 

Alpina *s. */* *** 

85 3.36 I 	0.04 16.37 ± 	0.25 0.145 t 0.003 

86 3,13 i 	0.04 14.28 ± 	0.25 0.124 i 0.003 

87 3.13 ± 	0.04 12.83 I 	0.21 0.108 ± 0.003 

88 3.31 1 	0.04 14.79 ± 	0.23 0.128 ± 0.002 

89 3,51 ± 	0.04 14.09 ± 	0.22 0.118 t 0.002 

90 3.02 * 	0.01 12.62 ± 	0.23 0.107 ± 0.003 

Saanen *** *44, 4.44. 

85 3.21 ± 	0.06 16.36 ± 	0.311 0.146 * 0.004 

86 3.03 ± 	0.06 13.53 1 	0.39 0.117 ± 	0.004 

87 3.14 1 	0,05 12.76 ± 	0,37 0.107 ± 0,004 

88 3.06 ± 	0.05 14.38 ± 	0.34 0.126 ± 0.004 

89 3.28 1 	0.05 14.90 1 	0.32 0,129 1 0.003 

90 3.07 1 	0,06 13.30 1 	0.39 0.114 i: 0.004 

Toggenburg *** 04« *.* 

85 3.26 i 	0.08 15.81  ± 	0.55 0.139 ± 0,006 

86 3.23 1 	0.09 15.34 ± 	0.60 0.135 i 0.006 

87.  3.28 1 	0,08 11.60 * 	0.52 0.093 I 0.006 

88 3.21 1 	0.07 13.66 1 	0.48 0.1 1 6 ± 0.005 

89 3.38 t 	0.06 15.18 ± 	0.43 0.131 a: 0.005 

90 2,95 ± 	0.0R 1190 t 	0.55 0099 ± 0.006 

*** 	P<0.001 
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Anexo 2, Medias de mínimos cuadrados (J: e.e.) del efecto del año sobre las características de 

productividad de la hembra, en las razas Granadina, Nubia, Alpina, Saanen y Toggenburg. 

NACIMIENTO 	 DESTETE 

Número de crias Peso de carnada 

(kg) 

Número de crias Peso de la camada 

(kg) 

Granadina *4 .4* *** 

85 1.38 ± 	0.06 3.83 1 0.15 1.17 ± 	0.07 19.0 i 	0.9 
1.36 005 3.52 1 0.13 1.19 ± 	0.06 16.2 ± 	0,8 

87 1.39 1 	0.05 3.57 ± 0,13 1.03 1 	0.06 13.2 ± 	0.8 

88 1.49 ± 	0.04 4.05 ± 0.11 1.39 ± 	0.05 18.4 ± 	0.7 

89 1.49 ± 	0.04 3.85 1 0,10 1.36 ± 	0.05 16.7 4.. 	0.6 

90 1.41 4: 	0.04 3.91 ± 0.10 1.20 ± 	0.04 I6.5 ± 	0.6 

Nubia .1*. *** .... 4** 

85 I.56 ± 	0.04 4.77 ± 0.12 1.22 ± 	0.05 20.1 ± 	0.7 

86 1.46 ± 	0.04 4.38 ± 0.11 1.22 ± 	0.05 18.6 ± 	0.7 

87 1.39 1 	0.04 4.08 I: 0.11 0.92 ± 	0.05 12.6 i 	0.7 

88 1.46 ± 	0.04 4.49 4: 0. I 1 1.29 ± 	0.05 18.8 ± 	0.6 

89 1.71 ± 	0.04 5.39 ± 0.11 1.50 ± 	0.04 20.4 ± 	0.6 

90 1.61 ± 	0.03 4.62 1 0.10 1.17 d: 	0.04 15.8 * 	0.6 

Alpina * *4* $4* ara 

85 1.33 ± 	0.03 4.46 I 0.09 1.00 * 	0.04 16.7 ± 	0.5 

86 1.28 4: 	0.03 4.14 ± 0.09 1.00 I 	0.04 14.9 * 	0.6 

87 1.22 ± 	0.03 4.00 ± 0.08 0.84 ± 	0.03 11.4 ± 	0.5 

88 1.28 ± 	0.03 4.36 * 0,09 I.08 ± 	0,04 16.8 * 	0.5 

89 1.32 ± 	0.03 4.84 ± 0.09 1,20 ± 	0.03 17.4 ± 	0.5 

90 1.35 1 	0.03 4.14 I 0.09 1.03 ± 	0.04 13.4 1 	0.6 

Saanen s.* «,» 

85 1.24 ± 	0.04 4.00 ± 0.14 0.87 ± 	0.05 14.7 * 	0.8 

86 1.23 ± 	0.04 3.84 ± 0.14 0.87 1 	0.06 12.4 1 	0.9 

87 1.25 ± 	0.04 3.92 ± 0.13 0.78 ± 	0.05 10.2 * 	0.8 

88 1.29 ± 	0.04 4.16 ± 0.13 1.15 * 	0.05 17.1 * 	0.8 

89 1.38 ± 	0.04 4.64 ± 0.13 1.22 1 	0.05 18.7 * 	0.8 

90 1.29 1 	0.05 4.01 I 0.14 0.93 ± 	0.06 12.5 1 	0.9 

Toggenburg * *4* *** 

85 1.39 ± 	0,06 4.44 ± 0.19 0.90 ± 	0.08 14.5 ± 	1.1 

86 1.30 1 	0,07 4.16 1 0.23 0.80 * 	0.09 I2.7 1 	1.3 

87 1.42 ± 	0,07 4.65 1 0.21 0.93 d: 	0.08 11.0 1.1 

88 1.39 ± 	0.06 4.54 * 0.18 1.00 ± 	0.07 13.4 1 	1.0 

89 I.37 # 	0.06 4.71 4: 0.18 1.25 I. 	0.07 19.1 ± 	1.0 

90 1.33 ± 	0.06 3.88 ± 0.20 0.73 ± 	0,08 8.3 ± 	1.1 

* 11/40.05 

*k NO.01 

4** NO.001 
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