
ALGUNOS FACTORES GENETICOS Y AMBIENTALES QUE 
INFLUYEN SOBRE LA. PBODUCCION DE LECHE 
Y EL INTEBV ALO ENTRE PABTOs EN CABRAS 

Besumen 

Este trabajo tuvo como objetivos evaluar 
los efectos del grupo genético, el número de 
parto y la estación de parto en la produc
ción de leche y el intervalo entre partos en 
cabra.s y conocer la influencia de este últi
mo en la producción de leche. Se utilizaron 
1,471 registros de 1,148 cabra.s. Los anima
les pertenecían a 16 grupos genéticos: crio
lla.s y cruza.s F h R1 y R2 de Alpina, Grana· 
dina, Nubia, Saanen y Toggenburg con 
criolla. Los R2 son animales con más de 7/8 
de una raza especializada. Los R1 son ani· 
males con menos de 7/8 pero más de 3/4 
aproximadamente y los F 1 son animales con 
menos de 3/4 y más de l/2 aproximada
mente. Los efectos de grupo genético y pa
ridad influyeron significativamente (P<.Ol 
a P<O.S) sobre los caracteres de produc· 
ción de leche y el intervalo entre partos, el 
efecto de estación de parto influyó signifi· 
cativamente (P<.Ol) en la producción to· 
tal de leche y la duración de la lactación. El 
efecto de interacción grupo genético X año 
de parto resultó significativo (P<.Ol) 
en la producción total (P<.01) y diaria 
(P.<OS) de leche. El efecto de interac
ción época X número de parto resultó sig
nificativo (P<.01) en todos los caracteres 
de producción de leche. La producción 
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de leche de los F 1 fue superior a la de 
criolla.s en toda.s la.s razas, la producción 
de leche en los R1 y R2 fue superior 
a criolla en Alpina, Saanen y Toggenburg, 
pero no en Nubia o Granadina. La produc
ción de las R1 y R2 resultó en casi todas 
la.s razas menor o igual que la F 1. La pro· 
ducción total de leche en cabras con partos 
al inicio de la temporada (enero-febrero) 
resultó superior a la de aquellas que pa
rieron después (marzo-diciembre). Para t'l 
efecto de la paridad las máximas produc
ciones de leche fueron de cabras con tres o 
más partos. El efecto del intervalo entre 
partos explicó un 11% (P<.OS) de la va
riación en la producción diaria de cabras 
con tres partos, pero no fue significativo en 
cabras con menos o más partos. 

Introducción 

La producción de leche de cabra en Méxi
co representó en 1970 un 4.6% de la pro
ducción total de la leche producida en el 
país, en su mayor parte la leche de cabra 
es utilizada para la fabricación de queso y 
cajeta (Domike y Rodríguez, 1976). 

Según la FAO (1975), México ocupa el 
tercer lugar en el mundo en el rubro de 
producción de queso de cabra con 28,724 
toneladas métricas, lo que representa el 
12.4% de la producción mundial. México 
es el principal productor de leche de cabra 
en América y el duodécimo en el mundo, 
con un 3.1% de la producción mundial. 

Los países del Tercer Mundo poseen cer
ca de 327 millones de cabras, las que repre
sentan cerca del 79% de la población mun. 
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dial de esta especie (Devendra y Burns, 
1970). 

Debido a la importancia actual y poten· 
cial que tiene la explotación de cabras en 
México, es necesario realizar estudios para 
racionalizar la utilización de los tipos ge· 
néticos actualmente existentes y las políti· 
cas de cruzamiento e introducción de razas. 
La producción lechera de las cabras es 
aportada en su mayor parte por ganado 
nativo (SAG, 1976), el que tiene aparen· 
temente un bajo potencial para la produc
ción lechera, .22 a .56 kg por día (Carrera 
y Sevilla, 1971), sin embargo las produc· 
ciones de los animales nativos no han sido 
comparadas con las de los animales mesti· 
zos y puros de las razas introducidas bajo 
las mismas condiciones ambientales, de mo
do que no es posible saber cuáles razas de 
las actualmente utilizadas son mejoradoras. 

En este traba jo se intenta realizar una 
comparación de varios grupos genéticos de 
cabras bajo condiciones de cría intensiva 
en el norte de México y evaluar la influen· 
cia de algunos factores ambientales clasifi· 
cables en la producción de leche y el inter· 
valo entre partos. 

Material y métodos 

La información utilizada procede del 
Centro de Cría Caprino de Tlahualilo, Dgo., 
que actualmente depende de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y 
durante el período de estudio perteneció 
al Banco Nacional de Crédito Rural. El 
Centro se ubica en el Noreste de México 
en las coordenadas geográficas 26°06' N y 
103°26' O a una altitud de 1,092 msnm, la 
temperatura media anual es de 2l.lC y 
la precipitación es de 186 mm en el año, 
el 74% de las precipitaciones ocurren en
tre junio y octubre. El clima es semiárido 
extremoso, el mes más frío es enero con 
una media de l3C y el más cálido es junio 
con una media de 28C (García, 1973}. 

El rebaño fue manejado en estabulación 
libre con un área que va de los 2 a los 
lO m2 por cabra en producción. 

Las cabras adultas se alimentaron duran· 
te los 30 días previos al parto con heno 
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de alfalfa (1.5 kg), ensilaje de sorgo (2 
kg) y grano de sorgo molido ( .4 kg) por 
día. Después del parto se incrementó sema
nalmente la cantidad de grano, a razón de 
.2 kg por día de tal forma que a un mes 
de paridas las cabras consumieron aproxi
madamente LO kg por día. Posteriormente 
se integraron lotes de 60 cabras de acuerdo 
al nivel de producción de leche que alcan
zaron en el primer control, el que se rea
lizó en promedio a los 35 días después del 
parto y la alimentación posterior se sumi
nistró según el nivel de producción de le
che. Los animales dispusieron además de 
sales minerales balanceadas, sal común y 
agua ad libitum. 

La ordeña se efectuó dos veces al día 
con un intervalo aproximado de 12 horas. 
La producción de leche fue pesada una vez 
al mes, en este trabajo la producción de 
leche de la tarde fue duplicada para ob
tener la producción del día y se supuso que 
la producción obtenida en el primer mues
treo había sido la del período anterior, CO· 

mo las cabras producen menos leche en la 
tarde y el intervalo entre el parto primer 
muestreo fue en ocasiones muy grande, la 
producción total de leche utilizada en este 
trabajo es sólo una estimación de la pro
ducción total real. En este estudio se utili
zaron datos de un total de 1,471 registros 
pertenecientes a 1,148 cabras de las razas 
Alpina, Granadina, Nubia, Saanen, Tog· 
genburg y criolla. En cada una de las ra· 
zas con excepción de criolla se hicieron tres 
grupos según el nivel de mestizaje. El cri
terio para determinar el grupo genético de 
una cabra fue el siguiente: 

Los animales criollos fueron aquellos oh· 
tenidos de la población del campo sin nin
gún dato sobre su composición racial. Los 
animales F 1 son animales de la primera 
generación de cruzamientos de una raza 
especializada con cabras criollas además de 
aquellos con un grado superior de mesti
zaje pero que por su apariencia exterior 
no eran clasificados en la generación co
rrespondiente. 

Los R1 son animales de segunda genera
ción de cruzamiento absorbente o de otras 
generaciones superiores que por su aparien
cia no son clasificados como puros, los Rt 
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~n uniwalt!S de lt:n.:era o más gem:racione~ 
de cruzamiento absorbente y ron aparien· 
cia externa correapondiente a los estándares 
de In rnw. De este modo se puede suponer 
que existe una correspondencia entre el 
aumento de la influencia de la raza utili. 
:r.ada en t>J genotipo de Ft. R1 y R:. Del 
mismo modo se puede suponer una dismi· 
nución de la varianza genética no aditiva 
en R1 y R!l (disminución de la heterosis). 
La distribución de las ob servaciones de 
producción de leche utilizadas en el aná· 
lisis, se muestran en el Cuadro l. En este 

CUADRO 1 

Distribución de anhnales y de registros por 
grupo genético 

Rasa F¡ 

Alpina 37• 
29" 

Granadina 38 
32 

Nubia 50 
39 

Saanen 39 
:so 

Tosgc:nburg 56 
43 

Criolla 

Total 

• Total de registros. 
" Total ae animales. 

R¡ Rs 

102 182 
80 147 
57 148 
46 110 

154 103 
114 79 
64 97 
42 75 
52 107 
43 86 

185 
153 

1471• 

ll48b 

estudio se utilizaron sólo registros con du· 
ración de lactación mayores a lOO y me· 
nores que 400 días, los registros en los 
cuales la producción de leche excedía a 
1 kg en el último muestreo de leche fueron 
eliminados como lactaciones incompletas. 
Otra cantidad de registros fueron elimi· 
nados por números de parto no consecuti· 
vos o repetidos o ausencias de información 
en variables relevantes para el análisis. Los 
años 1972 y 1976 fueron eliminados por 
tener pocas observaciones y en el caso de 
1976 no se contaba con la seguridad de te
ner el último muestreo previo al secado 
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de lKs cabral!, lo que podría haber sesgado 
la e~timación de la duración de la lactación 
en rste año. De modo que se analizó el 
período de 1973·1975. Se contó con 285 
observaciones de intervalo entre partos. 

En el análisis se utilizó el método de 
cuadrados mínimos, pnra probar la signifi
cancia de las variable¡; independientes e in· 
teracciones y obtener las constantes de cua· 
drado~ mínimos como solución a los siste· 
mas de ecuaciones normales siguiendo los 
métodos descritos por Searle (1971) e im· 
poniendo la restricción de que la suma de 
los efectos principales e interacciones sea 
cero como recomienda Harvey (1960) . 

El modelo utilizado para analizar las ca· 
racterísticas de producción de leche: pro· 
ducción total, producción diaria y duración 
de la lactación, así como el intervalo entre 
partos fue el siguiente: 

YutJm = !L+gl+eJ+at+nl+ (ga)a 
+ (ge)u+(enh+Eutl.a 

Donde: 

Yut~m = una observación del m·ésimo re· 
gistro de producción de leche 
o intervalo entre partos de una 
cabra con el i·ésimo grupo ge· 
nético, la j·ésima época de par · 
to, el k·ésimo año y la l·ésima 
paridad. 

11 = media teórica con igual número 
de observaciones por celda 

gl = efecto del i·ésimo grupo gené· 
tico 

eJ = efecto de la j·ésima época de 
parto 

at =efecto del k·ésimo año 
n1 = efecto de la l·ésima paridad 

(ga) 11" 

(ge) u Y 
(en)J1 = efectos .de interacción grupo ge· 

nético X año, grupo genético X 
época y época X paridad 

ElJidw = error aleatorio NID- (O, o2E) 
ocasionado por todos los efec:tos 
no especificados en el modelo. 
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Se utilizaron 16 grupos genéticos en el 
análisis: F ¡, R1 y R2 de Alpina, Granadi
na, Nubia, Saanen, Toggenhurg además de 
criolla. Se definieron tres épocas: enero· 
febrero, marzo-abril y mayo-diciembre. 
La agrupación de la época se realizó si
guiendo el criterio de conservar un número 
adecuado de observaciones por subclase, de 
acuerdo a las frecuencias/época; la época 
enero-febrero es la temporada de partos; 
marzo-abril, fines de temporada y mayo
diciembre agrupa los partos fuera de tem· 
porada con los del inicio. Las cabras de 4 
o más partos se agruparon en un solo nivel 
de clasificación. Las interacciones grupo 
genético X año y grupo genético X época 
pueden dar alguna evidencia de interaccio· 
nes genotipo X ambiente, la existencia de 
una interacción época X paridad haría ne
cesario generar factores de corrección a 
edad de acuerdo a la época de parto. 

Para evaluar el efecto del intervalo entre 
partos en la producción de leche se efectuó 
un análisis de regresión parcial en el que 
se incluyeron los efectos del grupo genéti· 
co, la época y el año de parto además de 
los efectos lineal y cuadrático del intervalo 
entre partos como variables independientes 
continuas. El análisis se realizó dentro del 
número de parto utilizando la producción 
total de leche, la duración de la lactación 
y la producción diaria de leche como varia· 
bles dependientes. 

Resultados y discusión 

En el Cuadro 2 se muestran los resulta
dos del análisis de varianza para las carac
terísticas de producción de leche e intervalo 
entre partos; los efectos de grupo genético, 
época, parto y año afectaron significativa
mente la producción total de leche y la 
duración de la lactación, en tanto que to· 
dos estos factores con la sola excepción de 
época influyeron sobre la producción dia
ria de leche e intervalo entre partos. La 
interacción grupo genético por año fue sig
nificativa sobre la producción total y diaria 
de leche, en tanto que la interacción pari
dad X época influyó en todas las carac
terísticas de producción de leche; el modelo 
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utilizado explicó entre un 30 y un 40% 
de la variación en las características de 
producción lechera, en tanto que explicó 
un 18% de la variación en el intervalo 
entre partos. 

Efecto del grupo genético. Las produc
ciones de los grupos genéticos (Cuadro 3) 
evidencian aumentos en la producción de 
leche respecto de criolla en animales F ¡, R1 
y R2 de Alpina, Saanen y Toggenburg, en 
el caso de Nubia y Granadina se observan 
aumentos en los animales de la F ¡, con 
descensos posteriores que dejan la produc
ción al nivel de los animales criollos. Los 
aumentos registrados al utilizar Alpina, 
Saanen o Toggenburg, han sido estudiados 
por varios autores ( García et al., 1977; 
Lee et al., 1974; Tuncel, 1977), en todos 
los estudios la producción lechera tuvo 
grandes aumentos en la F 1 y los aumentos 
posteriores al continuar el proceso de cru· 
zamiento absorbente son pequeños o nulos, 
tendencia que coincide con este trabajo. 
Una tendencia similar respecto de aumen
tos en la F1 con descensos posteriores 
probablemente debidos a pérdidas de he
terosis ha sido registrada en bovinos (Kat
patal, 1977) coincidiendo con los resulta
dos obtenidos en este trabajo, donde las 
producciones de animales R1 y R2 se en· 
cuentran iguales o por debajo de los F ¡, los 
resultados de Tuncel (1977) y de Mishra, 
Bhatnagar y Sundaresan (1976) eviden· 
cían una tendencia similar. 

El aumento obtenido en este trabajo en 
la producción de leche en la F 1 con res
pecto a criolla varió desde un 48% con 
Saanen a un 29% con Nubia, los aumentos 
son inferiores a los informados por Tuncel 
(1977) de 117.5%, lo que indica la menor 
diferencia existente entre las cabras nativas 
mexicanas y las razas especializadas al 
compararlas con los animales nativos (Ki· 
lis) utilizados en el estudio mencionado. 

En la R1 hay una disminución de la pro
ducción lechera con respecto a F 1 en Gra· 
nadina y Nubia ; los descensos son marca· 
dos; 31.3 y 20.3% respectivamente, esta 
tendencia indica la pérdida de parte de la 
heterosis mostrada en los F ¡, en el resto 
de las razas hay aumento en la R1. En 
Alpina la producción de los R1 es un 19% 
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CuADRO 2 

AuáUsl8 de varianza de las características de producci6n de leche e intervalo entre partos en cabras a 

Efecto " 
Producci6n 

total de leche 

Grupo genético (G) 15 185,184** 

Epoca (E) 2 195,264•• 

Parto (P) 3 159,516•• 

Aí'lo (A) 2 2'039,492 .. 

GXA 30 34,471 .. 

GXE 30 22,88<)t 

EXP 6 77,805 .. 

Erl'Qr 1,275 16,024 

.,S(%) 39 

a CuadradOII medios. 
t=P< .10. 
•= P< .05. 

**=P < .01. 

Producción Duraci6n de 
diaria de leche la laotaci6n 

1.24** 22,819** 

.06 116,259** 

1.83** 20,141** 

11. 74** 395,132** 

.21* 3,658 

.14 3,555 

.55* 10,378 .. 

. 13 2.714 

35 40 

•• 
15 

2 

2 

1 

264 

Intervalo 
entre partas 

40,212* 

li,081 

135,497 .. 

440,963 .. 

21,266 

18 



mayor que los F 1 ; en Toggenburg aumen· 
ta un 1% y en Saanen hay una disminu· 
ción de un 2% con respecto a los animales 
de la F1• Los animales de la R2 en general 
resultan con producciones aproximadamen· 
te iguales o levemente inferiores a los de 
la R1 ; el único caso de aumento impor· 
tante es Toggenburg que produjo un 11% 
más en la R2• Las tendencias en la produc· 
ción diaria y la duración de la lactación 
siguen un patrón similar al de la pro· 
ducción total. Los resultados de este tra· 
bajo confirman que las producciones de 
leche en las razas de origen alpino (Alpi· 
na, Saanen y Toggenburg) resultan supe· 
riores a las de Nubia y Granadina (Juárez 
et al., 1975; Montaldo et al., 1978) bajo 
condiciones intensivas, sin embargo en to· 
dos los casos la producción de leche de las 
F 1 registra un aumento importante debido 
probablemente a heterosis, el porcentaje de 
heterosis en la producción lechera en ca· 
bras fue estimado por Mishra, Bhatnagar 
y Sundaresan (1976) en 25.7%. Aunque 
en el presente trabajo no es posible calcu· 
lar porcentajes de heterosis debido a la 
falta de conocimiento exacto del nivel de 
cruzamiento de los animales, la tendencia 
indica que la heterosis desempeña un papel 
importante en la producción lechera. Según 
los datos obtenidos por Lee et al. ( 1975) 
el porcentaje de heterosis para producción 
lechera resultó de un 11.9% en cruzas de 
cabras nativas coreanas con Saanen. El 
efecto del grupo genético en el intervalo 
entre partos muestra una clara tendencia 
en el sentido de que los animales F 1 ten· 
gan mayores intervalos entre partos que 
los animales R1 o R2, este resultado con· 
trario al de Mishra, Bhatnagar y Sundare· 
san ( 1976) en el cual los F 1 resultaron 
superiores a las razas puras con intervalos 
entre partos menores, sugiere la existencia 
de un sesgo relacionado con la selección de 
la información, además del escaso número 
de observaciones (Cuadro 3). 

Efecto del número de parto. El efecto del 
número de parto resultó significativo sobre 
todas las variables analizadas (Cuadro 2) . 
En el Cuadro 4 se muestran las diferencias 
de producción total y diaria de leche, du· 
ración de la lactación e intervalo entre par· 
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tos para animales de los diferentes grupos 
de paridad, la tendencia confirma otros 
trabajos anteriores realizados en el rebaño 
con animales de raza pura (Montaldo et 
al., 1978) y en general coincide con la 
tendencia de varios trabajos realizados en 
distintos países (Ricordeau, 1979) ; el efec· 
to sobre la producción total diaria y dura
ción de la lactación es el mismo, hay au· 
mentos hasta el tercer parto seguidos de 
una disminución posterior. En este trabajo 
el efecto del número de parto no es in· 
dependiente de la época de parto (Cua· 
dro 2), lo que confirma que en las cabras 
al igual que en vacas existe una interacción 
edad X época en la producción lechera 
(Alderson y Pollak, 1980). En el Cuadro 
7 se muestran las medias de acuerdo al 
número de parto y la época. En animales 
con partos en enero y febrero la máxima 
producción se alcanza en el segundo parto, 
en tanto que en animales con partos en 
marzo y abril la máxima producción es 
en el tercer parto. Los animales con partos 
entre mayo y diciembre tienen sus máxi
mas producciones en el segundo y tercer 
parto. 

Los intervalos entre partos son menores 
entre el segundo y tercer parto y entre los 
partos posteriores que entre el primer y 
segundo parto (Cuadro 4). 

Efecto de la época de parto. El efecto de 
la época resultó significativo (P<.01) 
(Cuadro 2) sobre la producción total y la 
duración de la lactación; estos resultados 
coinciden con la existencia de una relación 
estrecha entre el mes y estas dos caracte· 
rísticas, en el sentido de una mayor pro· 
ducción en cabras con partos al inicio de 
la temporada (Ricordeau, 1979); datos 
preliminares del mismo rebaño (Montaldo 
et al., 1978) muestran la misma tendencia 
que se observa en el Cuadro 5. La estación 
no tuvo influencia sobre el intervalo entre 
partos. 

Efecto de interacción grupo genético X 
año de parto. En el Cuadro 6 pueden verse 
los promedios de producción de leche e 
intervalo entre partos de acuerdo al año de 
parto. Como se observa, existen importan· 
tes diferencias que reflejan las distintas 
condiciones ambientales que existieron en 
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CUADRO 3 

Medlaa ajustadas 1 de las caracterfsticas de producción lechera e Intervalo entre par tos en cabras de acuerdo al grupo genético 

Producci6n Produecó6n Dund6ndo I nternlo 
total do leche diaria de leche la laetaci6n -~.,. Grupo •en•Weo D (q) (q) (d! .. ) D ( ) 

Criolla : 170 229 ± 13 1.02 ± .04 224 ± 5 35 408 ± 29 
Alpina: Ft 37 317 ± 23 ) .21 ± .07 268 ± 10 8 443 ±52 

Rt 97 377 ± 17 1.39 ± .05 275 ± 7 17 425 ± 36 
R, 168 337 ± 11 1.34 ± .03 257 ± 5 31 377 ± 28 

Granadina: Ft 37 304 ± 23 1.24 ± .07 248 ± 10 8 519 ± 53 
Rt 55 209 ± 22 .93 ± .06 224 ± 9 13 350 ± 41 
R, 131 213 ± 16 l. ()() ± .05 218 ± 7 25 303 ± 32 

Nubia : Ft 47 296 ± 19 1.25 ± .06 244 ± 8 9 446 ±51 
R, 146 236 ± 13 1. 10±.04 .220 ± 5 34 395 ± 26 
R, 93 229 ± 18 1.01 ± .05 233 ± 7 16 352 ± 37 

Saanen : F, 35 340 ± 22 1.32 ± .06 256 ± 9 10 388 ± 47 
R, 63 331 ± 17 1 .26 ± .05 263 ± 7 15 462 ± 39 
R, 93 325 ± 15 1.24 ± .04 263 ± 6 23 450 ± 32 

Toggenburg: F1 50 308 ± 21 1. 19 ± .06 249 ± 9 14 458 ± 41 
Rt 50 312 ± 20 1.24 ± .06 254 ± 8 10 465 ± 47 
Rs 92 345 ± 16 1.33 ± .04 262 ± 6 17 376 ± 36 

• y error estándar. 



Nt1,_.., de parto 

h 

29 

.;o 

49 o más 

• y error estándar. 

CUADRO 4 

MecUas ajustadas 1 de las caracteristlcas de produool.6n de leche e Intervalo entre partos 
en. cabras de acuerdo al n6mero de parto 

Producxi6a 

D 
total de leche 

(q) 

324 254 ± 11 

301 317 ± 9 

200 320 ± 10 

539 286 ± 7 

Producd6n 
diaria de leche 

{q) 

1.03 ± .03 

1.25 ± .03 

1.26 ± .03 

1.23 ± .02 

I>uná6ade 
la laet.d.6o 

(dlM) 

244± 4 

254 ± 4 

255 ± 4 

236 ± 3 

D 

83 

62 

140 

• medias aritméticas. 

Iaten.lo 
eatrepartoe 

(dW)• 

428 ± 16 

410 ± 18 

408 ± 14 



Epoca 

Enero-febrero 

Marw-abril 

May~iciembre 

CUADRO 5 

Medias ajustadaa 1 de las caraeteristleas de produooi6n lechera e intervalo entre partos 
en cabraa de acuerdo a la época de parto 

ProduccicSn ProduceicSo DuraáóJI de 
total de leche diaria de leche la lactac.-icSo 

n ~) (q) (.U..) n 

597 320 ± 7 1. 18 ± .02 270 ± 3 65 

399 302 ± 8 1.21 ± .02 246 ± 3 80 

368 261 ± lO l. 18 ± .03 226 ± 4 140 

• y error esttndar. 

Afto 

1973 

1974 

1975 

CuADRO 6 

Medias ajustadas 1 de .Jas caraeter(sticas de producción de leche e intervalo entre paJ't($ 
en cabras de acuerdo al afio de parto 

ProduccicSn Producci6n D uraci6n de 
total de leche diaria de leche la lactaci6n 

n (1<$) {ka) (dw> ll 

321 205 ± 9 .93 ± .03 223 ± 4 

312 398 ± 9 1.35 ± .03 294 ± 4 75 

731 281 ± 8 1.29 ± .02 225 ± 3 210 

• y error estándar. 

Internlo 
eot~ 

419 ± 20 

399 ± 18 

419 ± 14 

Intervalo 
entre f.:roe 

(du) 

365 ± 18 

459 ± 12 



EpOCA 

Enero-febrero 

Marzo-abril 

Mayo- diciembre 

• y error estándar. 

CUADRO 7 

Medias a justadas 1 de Jas caracteristicas de producción lechera en cabras de acuerdo 
a Ja época y número de parto 

NúmOTO Producci6n ProduccicSn 
de total de leche cli&ria de leche 

parto n {q) (k~) 

1 221 311 ± ll 1.11 ± .03 
2 · 152 352 ± 12 1.26 ± .03 
3 79 320 ± 16 1.19 ± .05 
4 145 299 ± 12 1. 17±.03 

1 76 217 ± 16 .92 ± .05 
2 68 3 16 ± 17 1.28 ± .05 
3 60 366 ± 18 1.35 ± .05 
4 195 309 ± 11 1.29 ± .03 

l 27 235 ± 26 J .05 ± .07 
2 81 283 ± 16 1.22 ± .05 
3 61 275 ± 17 1.23 ± .05 
4 199 249 ± 11 1.22 ± .03 

Durac:icSn d e 
laladaci6n 

(díaa) 

279 ± 4 
279 ± 5 
268 ± 7 
255 ± 5 

230 ± 7 
245 ± 7 
267 ± 7 
242 ± 5 

222 ± ll 
239 ± 7 
231 ± 7 
211 ± 5 



CUADRO 8 

Coetlclentee de determ1Dad6n parcial a del efecto Uneal y cuadrAtico del Intervalo 
mtre partos en las caracterfstlcaa de producclón de leche en cabras de acuerdo a. 1á 

paridad 

Nó- Producción total Prodacd6n diaria I>.aci6D de 
de.-to de leche de leche la lac:taci6o 

2 (65)b lineal 3t 3 N.S. 2 N.S. 
cuadrático 4t 3 N.S. 2 N.S. 

3 (44). lineal ~t 5* 2 N.S. 
cuadrático 6* 2 N.S. 

4 (119) lineal O N.S. O N.S. O N.S. 
cuadrático O N.S. O N.S. O N.S. 

• En porcentaje. 
" Entie parénteaia~lmldos de libertad del error. 

N.S. No significativo r > .10. 
t p <.10 • 
• p <.05. 

el rebaño en el curso del estudio, la exis
tencia de una interacción r,ignüicativa de 
grupo genético X año (Cuadro 2) sugiere 
la existencia de una interacción genotipo 
X ambiente, sin embargo dado el método 
seguido para asignar los animales a cada 
grupo de cruzamiento, esta interacción po· 
dría ser causada por diferencias en dichos 
criterios de asignación de animales a cada 
grupo de un año a otro. La ausencia de 

un diseño experimental específico para es· 
tudiar esta interacción hace que este resul· 
tado deba ser evaluado con reservas. 

Efecto del intervalo entre partos. El efec· 
to del intervalo entre partos resultó signi· 
ficativo (P < .05) sobre la producción día· 
ría en cabras de tercer parto (Cuadro 8), 
pero no en cabras de segundo o más de 
tres partos. En el Cuadro 9 se muestra la 
producción absoluta y relativa (en porcen· 

CUADRO 9 

42 

Efecto del Intervalo entre partos sobre la producción de leche en cabras aetrún 
el niimero de parto 

Producci6o total de leche Produccióo diaria de leche 
N limero Intervalo 

de eatte.u:foo parto ( ) (Jc.r)• <%>• (Jc¡r)" <%>• 

250 382 85 
300 414 92 
350 435 97 

2 400 447 100 
450 448 lOO 
500 440 98 
550 421 94 

250 378 45 1.44 85 
300 418 75 1.53 91 
350 453 81 1.60 95 
400 483 86 1.65 98 
450 508 91 1.68 99 
500 528 95 1.69 100 
550 543 97 1.68 99 

• Valor• esUmados (Y) de acuerdo a un modelo polinómico de segundo grado, sólo se Incluye. 
ron los efectos slgnltlcatlvoa (Cuadro 8). 

" Porcentajes respecto del punto de mtxlma producción. 
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taje) de cabras dependiendo del intervalo 
entre partos anterior, se incluyeron en este 
cuadro la producción total de cabras de 
segundo y tercer parto de acuerdo al in
tervalo, porque este efecto resultó sig
nificativo (P<.10) y consideró un 7% de 
la variación en la producción total de estos 
grupos (Cuadro 8) . El efecto del intervalo 
entre partos tiene un efecto curvilinear so
bre la producción lechera, con un punto 
óptimo situado entre los 400 y los 500 días 
de intervalo; la trascendencia de este ha
llazgo es pequeña porque este óptimo pue
de ser muy distinto al óptimo económico y 
por la escasa contribución del intervalo 
entre partos a la variación en la produc
ción total de leche. 

Swnmary 

This work had the objectives of evalu
ate the effects of genetic group, parity 
and kidding season on milk production and 
kidding interval in goats and to know the 
influence of the later on the milk produc
tion. A total of 1,471 records of 1,148 goats 
were utilized. The goats were classified into 
16 genetic groups: criolla and F ¡, R1 and 
R2 crosses of Alpine, Granadina, Nuhian, 
Saanen and Toggenburg with criolla. The 
R2 are animals with more than 7/8 of one 
specialized breed, the R1 are animals with 
less than 7/8 but more than 3/4 approxi
mately, and the F 1 are animals with less 
than 3/4 and more than 1/2 approximately. 
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The effects of genetic group and parity 
on the milk production characters and the 
kidding interval was significant (P<.01 
to P < .05). The effect of kidding season 
on the total milk production and the lacta
tion length was significant (P < .01 ) . The 
effect of genetic group X year of kidding 
interaction on total and daily milk pro
duction was significant (P<.01 and 
P < .05, respectively) • The effect of season 
X parity interaction on al1 the milk produc
tion characters was significant (P < .01). 
The F1's productio.n is superior to that of 
the criollas in all the breeds, the R1's and 
R2's productions are superior to criollas in 
Alpine, Saanen and Toggenburg but not 
in Nubian or Granadina. The R1's and R2's 
milk production are in-almost all the breeds 
less than or equal to that of the F1's. The 
total milk production in does with kidding 
at the beginning of the season (January· 
February) are greater than the production 
in does kidding later (March-December). 
For the parity effect, the greatest milk pro
ductions were obtained from does with 
three or more kiddings. The kidding ínter
val effect explains an 11% (P < .05) of 
the variation in daily milk production 
of goats with three kiddings hut was not 
significativa in goats with less or more 
kiddings. 
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