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Resumen 

El presentc trabajo forma parte de un  experimento sobre Mejora- 
miento Genético de caprinos realizado en  el, Campo Experimental "Loma 
de León", FONAiAP - Barquisimeto, Venezuela durante el periodo 1968 - 
1978. Se registraron un total de 1.538 gestaciones de las cuales 42,.2% 
fueron partos sencillos, 43.8% dobles, 4.0 triples, 6.5% abortos y 3.4 
natimortos. Los grupos raciales estudiados fueron: Criollas (D), 112 Nullian 
112 Criollo (ND), 112 Alpino 112 Criollo (AD), 112 Toggenburg 112 Criollo 
(TD) y 314 Nubian 114 Criollo (NND). El niimero de gestaciones, porcentajes 
de partos scncillos, dobles, triples, abortos y natimortos para cada uno de 
los grupos raciales bajo estudio fue: Criollas: 721, 47.3%, 43.3%, 3.2%, 4.7% 
y 1.5%; NI): 433, 33.5%, 46.6%, 6.3%, 9.5% y 5.1%; AD: 122, 36.1%, 50.0%, 
4.1%, 4.9% y 4.9%; TD: 102, 50.0%, 40.0%, 2.0%, 5.9% y 2.0%; NND; 160, 
42.5%, :16.3%, 5.6%, 8.1% y 7.5% rcspcctivamcnte. Los porcentajes de 
concepción, definidos como el porcentaje de hembras servidas que se sabe 
han concebido, para cada grupo racial fueron: Criollas: 89.7%; ND: 85.6%; 
AD: 87.1%; TD: 88.2% y NND: 82.4%. Sc registraron un to(.al de 1660 celos 
distribuidos en  dos &pocas priricil)iilcs que siguen muy estrechamente el  
patrón de las lluvias de Mayo ;i Oct.ubre con 73.3% del total de celos y de 
Noviembre a Marzo con cl 26.7% (le los celos, Tamaño de la camada se 
analiz6 usando tkcniciis tlc modelo mixto. I,a mcdia total ajustada para 
cst.;i v;iri:iblc (lo 1.7 crfiislpnrtx) con un rnfnimo de 1.G crias para cabras 
(:rioll;is y '1'1) y 1.7 1);irii los otros grupos raciales. Ppoca de servi50 y 
ri{~rrioro tlcl 1);irto c!jorc*ioroii irifliic>nci;i sigiiificativa cn esta variable 
(l'<0.05). S(! tl(~li!(.l(, \III;I rc\l;ii.i6n sigiiifi(-iiiitc (13<0.01) y posit.iva entre 

I¿n<:il)iilo (11 19-07-96 Act?~)LzicIo o1 ;10-O I -S)(; 
l .  FONAlAl' - Centro (Ir lrivc?st.igri<,itrii(~s r\grol)~~riicirir~s tlcl I':st.ci~lo IJiirn. Apdo. 692 
Barquisimoto. Venezuela. 
2. University of Guelph. Anirnal ancl Poultry Scicii<.v I31q)iirt inc'iit. Oiitiirio Cnnndh. 
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tamaño de la camada y peso de la madre postparto. El coeficiente de 
regresi6n lineal fue de 0.023 0.002 criaslkg. 
Palabras claves: Caprinos, cruzamiento, tr6pico seco, ferti l idad, 
prolificidad. 

Abstract 

The present report is part of an experiment on genetic improvem~mt 
of goats carried out, during the period 1968 - 1978, a t  Loma de Leon Field 
Station, FONAIAP, Barquisimeto, Venezuela. A total of 1.638 gestations 
were registered from which 42.2% were single births, 43.8% doubles, 4.0% 
triplets, 6.5% abortions and 3.4% stillborns. Breed groups under stiidy 
were: Native (D), 112 Nubian 112 Nat.ive (ND), 112 Alpine 112 Native (AD), 
112 Toggenburg 112 Native (TD) and 314 Nubian 114 Native (NND). Niim- 
ber of gestations, porcentage of singles, doubles, triplets, abortions ;ind 
stillborn, for the above breed groups, were: Native: 72 1, 47,3%, 43.24, 
3.2%, 4.7% and 1.5%; m: 433, 33.5%, 46.6%, 5.3%, 9.5% and 5.1%; .O: 
122, 36.1%, 50.0%, 4.1%, 4.9% and 4.9%; TD: 102, 50.0%) 40.0%, 2.0%, 
5.9% and 2.0%; NND: 160, 42.5%, 36.3%, 5.6%, 8.1% and 7,5% respectively. 
Conception rates, for cach breed group, defined as  the porccntage of mated 
females known to have conceived, were: Native: 89.7%; BíD: 85.6%; AD: 
87.1%; TD: 88.2% and NND: 82.4%. A total of 1.660 estrus were regis- 
tered. Two seasons, wich followed very closely the pattern of rainfall, vrere 
observed in  the pattern of estrus presentation: a high season from laay 
through October with 73.3% of the total estrus periods and a low season 
from November through March with 26.7% of the total estrus perjods. 
Litter size was analized using mixed model techniques. The overall least 
squares mean for this variable was 1.7 kids per parturition with a niini- 
mum of 1.6 kids for Native and TD goats and 1.7 kids for the other breed 
groups. Seacon of matting and parity did have a significant effect (P<0.05) 
on litter size. A significant (P<0.01) and positive relationship was found 
between litter size and postkidding weight of dams. The linear regresion 
coeficient was: b = 0.23 0.002. 
Key words: Goats, crossbreeding, (Iry trol~ics, fertility, prolificity. 

Introducción 

Los rebaños caprinos en el 
trópico seco presentan un compor- 
tamiento reproductivo que se carac- 
teriza por cierto grado de estacio- 
nalidad en los celos y romo conse- 
cuencia en los partos, siendo más 
marcada la actividatl .sexual tluran- 
te  l a  Bpoca de d i ~ ~ ~ o n i b i l i d a d  de 

forrajes. E n  la mayoría  de los 
rebaños los dos sexos e s t án  e n  
contacto permanente haciendc. muy 
difícil la organización del minejo 
reprotluctivo. 

E n  genera l  los indiccts de 
Fertilidad y Prolificidad son altos 
con una fuerte influencia por parte 
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del, ambiente en el logro de una 
gestación exitosa. Los abortos están 
estrechamente ligados a condicio- 
nes  de escasez alimenticia pre- 
sentándose en forma generalizada 
e n  todos los rebaños como una 
repuesta principal a sit.uaciones de 
"Stress alimenticio". 

El  presente trabajo estuvo 
enmarcado dent,ro de un proyecto 

Materiales 

La información p a r a  es te  
análisis provino de un Proyecto de 
Investigación llevado a cabo en el 
Campo Experimental y de Produc- 
ción de Caprinos Loma de León, 
dependencia del Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias 
(FONAIAP) del gobierno de Ven- 
ezuela. Este Campo esta localizado 
al suroeste de la ciudad de Barqui- 
simeto, región semiárida de Ven- 
ezuela a 10" 09' LN y 69" 18' LO. 

La región es  montañosa con 
una altitud máxima, en el área del 
Campo Experimental,  de 1.125 
msnm. Los promedios de tempera- 
t u r a ,  precipitación y humedad 
relativa son 2I0C, 550 mm. y 75.0% 
respectivamente. El Campo consta 
de 358.5 ha  cercadas y divididas en 
siete potreros de área variable. Su 
vegetación e s  tipica de regiones 
semiáridas, clasificada como Monte 
Espinoso Premontano (6). 

La información pertenece a un 
experimento de 10 años de duración 
e n  el  cual  se utilizaron cabras 
Criollas y machos de las  razas  
Nubian, Alpino Frances y Toggen- 
burg. Los criterios utilizados para 
seleccionar a las hembras fueron 
buena salud y preñez de primera 

de Mejoramiento Genetico de '10 
años de duración e n  e l  cual  se  
utilizaron cabras Criollas y repro- 
ductores de l a s  r azas  Nubi r~n ,  
Alpino Frances y Toggenburg: y 
cuyo objetivo especifico fue el de 
analizar los factores genhticor; y 
ambientales que afectan la Fertili- 
dad y Prolificidad de los rebaiios 
caprinos en el Trópico seco. 

y métodos 

gestación. 
Durante el tiempo del expcri- 

mento el manejo del rebaño se 
mantuvo lo mas uniforme positle. 
El rebaño siempre estuvo divid! do 
e n  5 grupos: Machos adul tos ,  
Hembras adul tas  e n  ordeño y10 
amamantando sus crias, Hembras 
adul tas  secas, Machos jóveces 
destetados y Hembras  jóveres  
destetadas. 

Cada grupo tenía su propio 
corral y potrero cerc:ido. Machos y 
hembras destetados permaneclan 
en  sus corrales y potreros hasta  
lograr un peso de 25 kg momeiito 
en la cual eran trasladados a Los 
grupos de machos adultos o hem- 
bras secas. La mayoría de los nia- 
chos eran vendidos antes de alctin- 
zar los pesos de transferencia. Ias 
dos potreros r e s t a n t e s  fue ron  
utilizados por los dos grupos de 
hembras adultas dejando descansar 
cada potrero por espacio de un  a-lo. 
Los animales pastoreaban duraiite 
e l  dia y volvian a sus  cor ra  e s  
durante  la  tarde,  donde se  ' e s  
ofrecía una pequeña cantidad de 
concentrado (aprox. 200 glanim ). 

La detección del celo se 1 1 ~ 6  
a cabo dos veces a1 día ,  e n  l a  
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mañana y en la tarde, utilizándose 
machos vasectomizados. Las cabras 
en celo fueron servidas por el ma- 
cho seleccionado para tal efecto 
registrándose la fecha del servicio 
y la identificación de los animales. 
Para ser servida por primera vez 
se us6 como criterio que la cabra 
debia pesar un minimo de 28.0 kg. 
DespuBs del parto y de la expulsión 
de la placenta se registraban los 
pesos de la madre y de la cria. Las 
crías se identificaban el primer dia 
de nacidas con cadena y placa al 
cuello, indicando el número de 
inventario y el grupo racial al cual 
pertenecian. El proceso de identifi- 
cación se completaba a los 15 dias 
de edad aproximadamente, cuando 
se procedía al tatuaje en las orejas. 
Despues de cada parto se tomaban 
los siguientes registros: Identifi- 
cación de la  madre, peso de la 
madre despues del parto, número, 
sexo, identificacibn de la(s) cría(s) 
y fecha de parto. 

Los caracteres reproductivos 
fueron estudiados para  cabras 
Criollas (D), 112 Nubian 112 Criollo 
(ND), 112 Alpino 112 Criollo (AD), 
112 Toggenburg 112 Criollo (TD), y 
314 Nubian 114 Criollo (NND). 

Análisis de la información: 
Para  estudiar  la frecuencia de 
períodos estruales por meses, se 
construyeron una serie de histo- 
gramas e n  donde se agruparon 
separadamente: nGmero de perío- 
dos estruales por mes y número de 
partos por mes, dentro de raza y 
año. El porcentaje de cabras que 
entraron en  celo cada mes, fue 
calculado como la proporción de 
cabras registradas en celo a partir 
del niimero total  estimado de 
cabras disponibles para servicio en 

ese mes. El nGmero total estirr.ado 
de cabras disponible para servicio 
por mes se calculó como sigue: 

01 

T, = T, + N,, - N, 
T 3 = T , +  N, - N, 

donde: 
T,... T,, = Número aproximatlo de 
cabras disponibles para servicio 
(Sub-índice indica el mes) 
T, = NGmero total de partos en un 
año o periodo dado de años. 
N, - N,, = NGmero de partos en un 
mes dado (Sub-índice indica el mes) 

Para los cálculos anterio-res se 
asumió que las cabras no esiaban 
listas para servicio sino hasta por 
lo menos 30 dias despues cie su 
Gltimo parto. 

Para el andlisis de la va:riable 
tamaño de camada solo se coiiside- 
raron camadas de uno, dos o tres 
crlas, una camada de cuatro y una 
de cinco crías fueron excluidas del 
análisis, igualmente se excluyeron 
camadas provenientes de cabras 
que habían sido sometidas a sincro- 
nización de celo. El modelo utiliza- 
do para el análisis de este carácter 
fue: 

donde: 
Yijhn = un registro de tam;2ño de 
camada 
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p = la media de la poblaci6n 
B, = el efecto fijo del iavO grupo ra- 
cial i = 1, ..., 5 
Cj = el efecto fijo del javO año del 
servicio j = 1, ..., 11 (1968- 1978) 
S, = el efecto fijo de la kdva epoca de 
servicio, Diciembre-Mayo (Seca), 
Junio-Noviembre (Lluviosa) 
P, = el efecto fijo del lavo parto 1 = 

1, ..., 4 (4" parto incluye 4" y inás 
partos) 
Dim = el efecto a lea t~r io  de la :nava 
madre dentro del idVO grupo r a -  
cial-(0,I a&) 
e,,,, = el efecto aleatorio del el-ror 
asociado con cada observación-(0,1 
a: ) 

Resultados y discusión 

El cuadro 1 muestra la infor- 
mación disponible para este trabajo. 
Durante el periodo del experimento 
se registraron un  total de 1538 
gestaciones de las cuales 42.2% 
fueron par tos  sencillos, 47.8% 
miiltiples y 6.5% y 3.4% abortos y 
natimortos, respectivamente. El 
máximo porcentaje de partos múlti- 
ples (54.1%) fue observado para 
cabras AD y el mfnimo (41.9%) para 

cabras NND. AnAlisis de Ji-cua- 
drado mostraron que grupo racial 
de la cabra tuvo una influencia 
significativa (P<0.01) en el porcen- 
taje de partos mdltiples y en  el 
porcentaje de perdidas totales 
(abortos y natimortos). Los resulta- 
dos señalados para el porcentaje de 
partos mdltiples y sencillos están 
dentro del rango de los reportados 
en la literatura para razas locales 

Cuadro 1. Prolificidad de grupos raciales caprinos en Venezu- 
ela. 

Hem. Gest. Prom. 
Grupo racial N, N, partos 

efectf ' 
Tipo de parto 

Senc. Doble Triple Abort Nat. 

CrioUa 359 721 1.9 47.3 43.3 3.2 4.7 ::.5 

112 Nubian 14 
Criolla 137 433 2.7 33.5 46.6 5.3 9.5 5.1 

1/2 Alpino 112 
Criolla 43 122 2.6 36.1 50 4.1 4.9 4.9 

1/2 Toggenburg 
112 Crioiia 35 102 2.7 50 40 2 5.9 2 

314 Nubian 114 
Criolla 66 160 2 42.5 36.3 5.6 8.1 7.5 

Total 640 1538 2.2 42.2 43.8 4 6.5 C,.4 

* Excluyendo los abortos y natimortos 

447 



Cuadro 2. Porcentajes de partos múltiples para cabras en los 
trópicos Y subtrópicos. 

Raza Localidad 

No descrita 

Criolla 

Mubende 

Balady 

Beetal 

Malabari 

Barbari 

Jamunapari  

Black Rengal 

Boer 

Damascus 

Nubian 

112 Nubian 112 
Criollo 

314 Nubian 114 
Criollo 

Alpino Frnncbs 

Alpi nf) x Iicir!t.r~i 

Toggen t i  u rg 

Saanen 

Brasil 

Malnsia 

Ug:inda 

Egipto 

India 

I n d i ~  

Inilia 

India 

Inrlia 

India 

India 

Sur  Africa 

Llbano 

Vcnezuc.la 

Iiidia 

F'rxrG* 

% 
MGltiples 

Fuentc 

4 ~ . 3 ~  Nunes y Simplicio (22) 

42.4b 

fi4.5 Mahmud y Dovondra (16) 

3 2 Sacker y Trriil (26) 

76 Tnntawy y Ahmed (3 1) 

47.8' Nath y Chawla (20) 

53 Mukundan y Raj:igopalan (19) 

37 Khan e t  al. (15) 

84  Prasad e t  121. (24) 

44 Singh y Sengar (29) 

1 8 Singh y Sengar (29) 

80 Singh y Scngnr (29) 

56.6 Skinn(br (30) 

No descrita V ~ ! ~ < , ~ L I I ! I J I  4H f :onzhl(!i. (12) 

a = Servida entre enero 18 y mamo I R  c -- I )ohlcs sOlriiiicnlc 
b = Servida entre agosto 1 y septic~nhrc 36 ' - I'ri)iliicirla por cni~aniiciito ;ihsorhciitc rlcl criollo 
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y de zonas templadas y sus cruces 
en  los trópicos y subtrópicos (ver 
cuadro 2). 

Las cabras mestizas de Nulii- 
an mostraron el porcentajc más alto 
de abortos y natimortos (14.6% y 
15.6%) seguida por las mestizas 
Alpina (9.8%) y de Toggenburg 
(7.9%). Las cabras Criollas moetra- 
ron el  porcentaje más bajo de 
perdidas (6.2%). Las cabras mes- 
t izas  de Toggenburg sufrieron 
menos pérdidas totales que las 
mestizas de Wubian y Alpino. Este 
resultado coincide con los valores 
reportados por Garcia el al. (9) para 
el porcentaje de abortos en cabras 
puras en la misma región de Ven- 
ezuela. En ese estudio las cabras 
Alpino Frances aparecen con el 
porcentaje más alto de abortos 
(18.3%) cont ra  cabras  Nubian 
(14.9%), Toggenburg (9.5%) y 
Saanen (14.0%). LOS resultados 
anteriores son casi el doble de los 
reportados para cabras mestiz:is en 
este estudio, lo cual sugiere que el 
cruzamiento con cabras Criollas 
puede contribuir a disminuir el 
nGmero de perdidas, por abortos, en 
una manera significan@ 

El cuadro 3 muestra el efecto 
del nfimero del parto en el tipo de 
parto.  E l  porcentaje de partos 
mfiltiples aumenta de 33.3% en el 
primer parto a 65.7% para el cuarto 
y más partos. Los abortos tienden 
a disminuir de 7.8% a 4.6% y los 
natimortos aumentaron de 2.7% a 
5.7% del primero al cuarto o más 
partos. La relación positiva, cntre 
número del parto y nfimcro de crías 
nacidas, ha  sido reportada en  la 
literatura (13, 17 19, 23, 24; 27, 31). 

La disminución de los abortos 

con la edad es razonable porque las 
madres tienden a ser más pesadas 
y más  capaces de mantener  la  
preñez. El incremento de los niiti- 
mortos con la edad. parece estar 
asociado con un  aumento en el  
tamaño de las crlas nacidas seiici- 
llas y la condición opuesta, cr,ias 
muy pequeñas de partos mtiltiples. 
La información disponible de este 
experimento no est,uvo diseñada 
para investigar las causas exactas 
de este hecho. 

Presentación de celos: Du- 
rante la duración del experimento 
se analizaron un total de 1.660 celos 
los cuales se distribuyeron en  dos 
épocas principales que siguen riuy 
estrechamente el patrón de las  
lluvias; una época alta de Mayo a 
Octubre con 73.3% del total de celos 
y una época baja de Noviembi-e p. 
Marzo con 26.7% de los celosi. El 
porcentaje de concepción, defi~iido 
como el porcentaje de hembras  
servidas que se sabe concibie-ron, 
para las 6pocas arriba señala,ias, 
fue: 89.2% y 86.3% respec tva -  
mente. Los porcentajes de conl:ep- 
ción por grupo racial fueron: C:rio- 
llas 89.7%; 112 Alpino 112 Criollo 
87.1%; 112 Nubian 112 C r i ~ l l o  
85.6%; 112 Toggenburg 112 Cr..ollo 
88.2% y 314 Nubian 114 Criollo 
82.4%. El máximo porcentaje de 
celos fue registrado e n  Mayo 
(1 9.3%) y el mínimo en Diciembre 
(1.2%). El grupo racial, aparente- 
mente, no influyó en forma signi- 
ficativa en  el patrón de presen- 
tación de celos durante el añ:, ya 
que todos los grupos raciales in':lui- 
dos, en el estudio, mostrarori u n  
patrón muy coincidente durante los 
primeros 6 meses del año. Para la  
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segunda mitad del año la distri- 
bución, de los grupos raciales, fue 
más dispersa, pero con un patrón 
comiin, el porcentaje de celos por 
mes permaneci6 relativamente alto 
hasta Noviembre para luego caer 
abruptamente en Diciembre 

Influencia de la lluvia en la 
presentación del celo: La estacio- 
nalidad del celo en cabras en los 
trópicos y su  asociación con la 
disponibilidad de alimentos. la cual 
esta influenciada principalmente 
por la lluvia, ha sido reportada en 
la literatura. (1, 11, 13, 14, 18, 24, 
28, 29 y 32). 

Normalmente en  paises de 
zonas templadas del hemisferio 
norte se observan, muy pocos celos, 
en  cabras, durante los meses de 
Enero a Marzo (8, 25). Observa- 
ciones similares han sido registra- 
das, en Breas tropicales y subtropi- 
cales, al norte del ecuador, donde 
cstos meses son tipicamente secos. 
Conzález el  al. (11) reporta que 
cerca del 80.0% de los periodos 
cstruales registrados en cabras 
importadas en Venezuela, ocurren 
entre Junio y Noviembre, meses 
tipicamente lluviosos. En India, 

75.0% de las montas son reporta- 
das duranie el mismo periodo, para 
razas puras locales en India (28). 
Similarmente las cabras Bee1;al 
ciclan principalmente en Octubre - 
Noviembre y Mayo - Junio (1). -En 
e l  norte de MAxico, Carrera. y 
JuArez (2) observaron que ].as 
cabras criollas manifestaban activi- 
dad sexual, principalmente desde 
Agosto a Diciembre. Observacioiies 
similares son reportadas por Ile- 
vendra y Chenost (5) para la cabra 
Criolla de las Indias 0ccidental.e~. 
Sin embargo existen autores que 
reportan actividad sexual, durante 
todo el año, en razas tropicales (3). 

La influencia de la lluvia en 
la presentación del celo se demi-les- 
tra en la figura 1. Durante el curso 
de este experimento se presentaron 
lluvias torrenciales poco usu:iles 
durante  los meses de Enero  y 
Febrero, en  los años 1972 y 1976. 
La ocurrencia de celos en el rebaño, 
a niveles del 40.0% e n  Enero y 
38.0% en Febrero, comparados con 
< 1.0% en otros años, asf como de 
68.0% en Mayo comparado con 
cerca el 20.0% para ese mes e n  
años de una distribución norm~,l de 

Cuadro 3. Distribución del tipo de parto de acuerdo al número 
del parto para cabras criollas y mestizas. 

Tipo de parto % 
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lluvias, son respuestas muy conclu- 
yentes. El hecho de los celos ocu- 
r r ie ran  dentro de los t res  dfas 
siguientes a la lluvia, indica que los 
mismos no son debidos a un mejora- 
miento en  la nutrición sino que 
fueron causados por algtin estimulo 
fisiológico desencaden;ido por estas 
lluvias torrenciales y que actual- 
mente desconocemos. 

Es importante hacer notar que 
en  la estación lluviosa no se observa 
esta respuesta aunque se presenten 
lluvia extras. La figura 1 ilustra 
esta relación. La gráfica inferior, 
representada por una linea discon- 
t inua,  e s  el porcentaje de celos 
acumulado, observado por mes 
durante los años 1972 y 1976, para 
todos los grupos raciales presentes 
durante ese periodo. La linea s6lida 
representa el porcentaje de celos 
acumulados, observado por mes 
durante los años 1973, 1974, 1975, 
1977 y 1978, para todos los grupos 
raciales presentes en el estudio 
durante esos años. En ambos casos, 
el porcentaje de celos en cada mes 

fue calculado como la proporción de 
hembras registradas en  celo, a 
partir del ntimero total estimadc de 
hembras disponibles para servicio 
en ese mes, tal y como fue exp1ic:ido 
en  mater ia les  y métodos. Las  
cabras Criollas fueron excluidas, ya 
que ellas estuvieron presentes en 
solo tres años 1972, 1973 y 1974. ,Sin 
embargo, a partir del nGmero total 
de celos registrados para cabras 
Criollas durante 1972, 8.3% fueron 
en Enero y Febrero contra 0.9% 
para los mismos meses durante los 
años 1973 y 1974. Ambas 1in.a~ 
coinciden con la distribución men- 
sual de las lluvias, indicadas eii el 
grsico superior con lineas continu- 
as y discontinuas, correspondierites 
a los mismos años señalados arite- 
riormente. La relación entrca la 
presentación de celos y lluvia:; es 
muy estrecha, en ambos periodos, 
para la  pr imera par te  del año 
(Enero-Junio). Para el segu ?do 
semestre (Julio-Diciembre), aun-  
que hay presencia de lluvia tcdos 
los meses, la presentación del celo 

Cuadro 4. Efecto de la época de servicio y número de partos 
en  e l  tamaño de la camada de cabras criollas y 
mestizas. 

Epoca de servicio Tamaño de camada n 

Seca (diciembre - mayo) 1.620.033~ 508 

Lluviosa (junio - noviembre) 1.690.30~ 814 

No de parto 

lo 1.3a0.034" 56 1 



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 1996, 13: 443-455 

no sigue, tan estrechamente, el 
patrón de lluvia. En Bsta Bpoca, 
aparentemente, la lluvia ya no es 
un  factor condicionanttt para la 
actividad sexual, sino que e s  la 
Bpoca por si misma, debido a la 
abundancia de forraje verde y 
quizás otros factores fisiológicos y 
ambientales, los que inducen a esta 
especie a entrar en celo durante la 
segunda mitad del año. 

Tamaño de Camada: No se 
detectó diferencia significativa, 
entre grupos raciales, para tamaño 
de camada. La media total ajustada 
fue de 1.7 crías por parto con un valor 
mínimo de 1.6 crias para cabras 
Criollas y 112 Toggenburg 112 Cri- 
ollo y 1.7 para los otros grupos 
raciales. Este valor coincide con los 
reportados en  la literatura para 
dis t intas  razas caprinas en los 
trópicos (4, 7, 9, 21, 22, 28). 

La Bpoca de servicio y el ntlme- 
ro del parto tuvieron influencia 
significativa en  el tamaño de la 
camada, (cuadro 4). Hembras servi- 
das durante la época seca procluje- 
ron camadas mAs pequeñas que 
aquellas servidas durante la Bpoca 
lluviosa. Mejor nutrición al tiempo 
de concepción, ha  sido reportado 
como un factor determinante en el 
tamaño de la camada (24, 28). 

El tamaño de la camada au- 
mentó significativamente durante 

los primeros tres partos de 1.4 a 1.6 
y 1.8. El promedio registrado para 
el cuarto y demás partos de 1.9 no 
fue significativamente diferenb. al  
promedio del tercer parto, indican- 
do, quizás que la madurez sexual 
se habia alcanzado. El tamaííc de 
la madre es  un factor que cambia 
con el niimero del parto y puede 
contribuir a este aumento en  Proli- 
ficidad. La regresión lineal de 
tamaño de la camada en peso de la 
madre postparto fue 0,023+0.302 
criaslkg (P<0.01). Basados en  los 
pesos promedios postparto, de  
cabras de diferentes partos,  se 
concluyó que este factor explica casi 
un 50.0% de las diferencias obser- 
vadas en tamaño de camada El  
modelo utilizado para calcular el 
coeficiente de regresión fue el 
mismo descrito e n  materialcs y 
mBtodos pero con la inclusión del 
peso postparto de la madre, como 
una covariable, y sacando niirr.ero 
del parto del modelo, ya que está 
altamente correlacionado con peso 
postparto. Respuestas similares de 
tamaño de la camada a edad de la 
madre, han sido reportadas por 
Singh y Sengar (27), Tantawy y 
Ahmed (31), Mukundan y Rajiigo- 
palan (19), Prasad el al. (24) I'ea- 
ker (23), Haumeswr (13) y Mor tal- 
do el al. (17). 
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