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Resumen 

Tbcnicas de modelo mixto se usaron para analizar el intervalo er.tre 
partos y primer celo postparto en  cabras Criollas y mestizas en  un  
experimento realizado en el Campo experimental Loma de León, FONAI.W, 
Barquisimeto, Venezuela, durante el periodo 1969 - 1978. Los grupos 
raciales y niimero de observaciones registradas fueron: Criollas (D) 311, 
325; 112 Nubian 112 Criollo (ND) 212, 248; 112 Alpino 112 Criollo (AD) 67, 
71; 112 Toggenburg 112 Criollo VD) 53, 57 y 314 Nubian 114 Criollo (NTJD) 
70,85 para intervalo entre partos y primer celo postparto respectivameiite. 
Los promedios ajustados p a r a  los grupos raciales  mencionaJos 
anteriormente fueron: Intervalo entre partos (dias): 304.7, 355.8, 356.8, 
360.3 y 403.1; Dias al primer celo postparto: 145.8, 175.0, 172.4, 171 1 y 
222.8 respectivamente. Los indices de repetibilidad para los caracteres 
anteriores fueron: 0.033 y 0.018 respectivamente. Se observo un aumento 
significativo del intervalo entre partos a medida que la proporción de genes 
importados aumentaba. Se encontró que intervalo entre partos y priiner 
celo postparto estaban relacionados, positivamente, con longitud de 
lactancia previa (Pc.01) y se detectó, una relación negativa no significante con 
peso al parto previo. 
Palabras claves: Caprinos, cruzamiento, trópico seco, intervalo entre 
partos, reproducción, primer celo postparto. 
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Abstract 

Mixed model techniques were used to analyse kidding interval (days) 
and days to first postpartum estrus of Native and crossbred goats from 
1969 to 1978 in an  experiment a t  Loma de Leon Field Station FONLdAP, 
Barquisimet~, Venezuela. Breed groups and number of events registered 
were: Native (D) 31 1, 325; 112 Nubian 112 Native (ND) 212, 248; 112 Alpine 
112 Native (AD) 67, 71; 112 Toggenburg 112 Native (TD) 53, 57 and 314 
Nubian 114 Native (NND) 70 y 85 for kidding interval and days tc first 
postpartum estrus respectively. Least squares means for the above breed 
groups were, kidding interval (days): 304.7, 355.8, 356.8, 360.3 and 403.1. 
Days to first postpartum estrus: 145.8, 175.0, 172.4, 171.1 and 222.8 re- 
spectively. Repeatabilit ies of above traits were: 0.033 y 0.018 respectively. 
Kidding interval increased significantly as  the proportion of introtluced 
genes increase. Both traits were positively related to length of previous 
lactation (Pe.01) and negatively and no significantly related to weigth a t  
previous parturition. 
Key words: Goats, crossbreeding, dry tropics, kidding in t~ rva l ,  reproduc- 
tion, first postpartum estrus. 

Introducción 

El intervalo entre partos y el 
intervalo al primer celo postparto 
son parámetros reproductivos de 
vital importancia econ6mica y que 
de su magnitud depende el niimero 
de partos en  la vida productiva 
promedio de u n  animal .  Estos 
parámetros son muy variables de 
una raza a otra y están altamente 
inf luenciados por condiciones 
ambientales, especificamente de 
tipo estaciona], gendticas y de 
manejo reproductivo del rebaño en 
cuestibn. 

E n  e l  presente  trabajo se 
analiza el comportamiento de estas 
variables en un rebaño caprino ex- 

perimental mantenido bajo pasto- 
reo extensivo en  la zona árida de 
Venezuela. 

Este experimento estuc.0 en- 
marcado dentro de un proyecto de 
mejoramiento genetico de 10 años 
de duración en el cual se utili*zaron 
cabras criollas y reproductores de 
las razas Nubian, Alpino Frarices y 
Toggenburg. 

El objetivo especifico del pre- 
sente trabajo es  el de analizar los 
factores geneticos y ambieritales 
que afectan el intervalo e n t r e  
partos y el periodo del primer celo 
postparto. 
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Materiales y métodos 

La información para este análisis 
provino de unproyecto de investigación 
llevado a cabo en el campo experi- 
mental y de producción de caprinos 
Loma de León, dependencia del Fondo 
Nacional de Investigaciones Agro- 
pecuarias (FONALAP) del gobierno de 
Venezuela. Este campo esta locali7ado 
al suroeste de la ciudad de Barqui- 
sirneto, región semi árida de Venezu- 
ela 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 temperatura, precipi- 
tación y humedad relativa son 2 1°C, 
550mm. y 75.0% respectivamente. El 
Campo consta de 358.5 ha cercadas y 
divididas en siete potreros de área 
variable. Su  vegetación es típica de 
regiones semikidas, clasificada como 
monte espinoso premontano (9). 

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

Durante el tiempo del experi- 
mento el manejo del rebaño se 
mantuvo lo más uniforme posible. 
El  rebaño siempre estuvo dividido 
en 5 grupos: machos adultos, hem- 
bras adultas en ordeño y10 ama- 
mantando sus crias, hembras adul- 
t a s  secas, machos jóvenes des- 
tetados y hembras jóvenes destetadas. 

Cada grupo tenia sti propio corral 

y potrero cercado. Machos y hembras 
destetados permanecian en sus coira- 
les y potreros hasta loqar  un peso de 
25 kg, momento en la cual eran 
trasladados a los grupos de mac 10s 
adultos o hembras secas. La mayclría 
de los machoseran vendidos antes de 
alcanzar los pesos de txuisferencia. Los 
dos potreros restantes fueron u W d o s  
por los dos grupos de hembras adul tas 
dejando descansar cada potrero .3or 
espacio de un año. Los animales 
pastoreaban durante e1 día y volvían a 
sus corrales durante la tarde, donde 
se les ofieda una pequeña cantidad de 
concentrado (aprox. 200 glmim.). 

La detección del celo se 1113~6 
a cabo dos veces a1 día ,  e n  l a  
mañana y en la tarde, utilizAnd~se 
machos vasectomizaclos. Las cabras 
en celo fueron servidas por el r ia-  
cho seleccionado para tal  efecto 
registrándose la fecha del servicio 
y la identificación dc los anima'es. 
Para ser servida por primera .Jez 
se usó como criterio que la cabra 
debía pesar un mínimo de 28.0 kg. 
Después del parto y de la expulsión 
de la placenta se registraban los 
pesos de la madre y de la cria. lJas 
crlas 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 ideiiti- 
ficación se completaba a los 15 dias 
de edad aproximadamente, cuando 
procedía al tatuaje en  las orejas. 
Después de cada parto se tomaban 
los siguientes registros: Identificación 
de la madre, peso de la madre desp ~ 6 s  
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del parto, número, sexo, identificación 
de la(s) cria(s) y fecha de parto. 

Los caracteres reproductivos 
fue ron  es tud iados  p a r a  cabras  
Criollas, 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. 
A n t e s  de  a n a l i z a r  el carficter 
in tervalo  en t r e  par tos  la  infor- 
mación, dentro de grupo racial fue 
revisada para eliminar los valores 
no razonables. Estos valores confor- 
maron casi el 3.0% de la información 
disponible para cada grupo racial. 

Con el objeto de detrctar inter- 
acciones significativas, se analizó, 
inicialmente cada carhcter utili7mdo 
un  modelo de efectos fijos. En este 
modelo se incluyeron todos los efectos 

principales y todas aquellas i~iter- 
acciones que se pensaron de impor- 
tancia para el análisis del carácter. 
Una vez detectadas las interaccimes 
significativas e incorporados los ef;xtos 
aleatorios se llevó a cabo un  antlisis 
utilizando tkcnicas de modelo niixto 
para obtener los resultados finales. Los 
estimados de componentes de varian- 
za usados e n  el modelo mixto habían 
sido, en  todos los casos, obteridos 
previamente utilizando el método 3 de 
Henderson (15). 

El programa utilizado para  el 
anál is is  de  l a  información fue:  
Least Square and Maximum Likeli- 
hood General  Purpose Program 
(LSMLIGP) (13). 

El modelo utilizado pa r a  e l  
análisis de las variables bajo cstu- 
dio fue: 

'ij kimno 
= p + Bi +Y. + Pk +Ti  + Em + Din + (EB)im + eijklmno 

1 

donde: 

'ijklrnno =un registro de intervalo entre partos o primer celo postparto 
p =la  media de la poblacihn 

Bi =e l  efecto fijo del iaVO grupo racial i = 1, . . . ,S 

Y, =el  efecto fijo del javO,o de parto j = 1, .... 9 (1969-1977) 

Pk =e l  efecto fijo del kaVO p a r b  el cual terminó el intervalo k = 2, ..., 4 (4"l)arto 
incluye 4" y demás partos). 

T1= el efecto 60 del lavo tipo de 1)arto pre,o (Sencillo dobles, triples, anornial) 

Em= el efecto fijo de la mav" época de parto previo (Enero - Febrero; Marzo - Mayo; 
Junio-Agosto; Septiembre- Diciembre). 

Di,= el efecto aleatorio de la nava madre dentro del iaVO grupo racial 

(EB)i,= el efecto fijo de la interacción entre la maVa época de parto previo y (31 iaVO 
grupo racial. 

eijklmno =término del error asociado con cada observación. 
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Partos anormales a loscuaies se hizo natimortos. 
referencia en Ti, incluye abortos y 

Resultados y discusión 

Intervalo entre partos. El 
grupo racial tuvo una influencia 
significativa (Pc.01) en la longitud del 
intervalo entre partos, registrando las 
cabras criollas los intervalos más 
cortos. No se detectaron diferencias 
@cativasentre los grupos de media 
sangre, pero si (Pc.01) entre Criollas 
y media sangre y entre Criollas y 314 
Nubian 114 Criolla. Dentro del grupo 
de 1/2 sangre, solamente 1/2Alpino 112 
Criolla y 112 Nubian 112 Criolla, 
registraron intervalos significativa- 
mente diferentes a los de 314 Nubian 
114 Criolla. Al analizar los resultados 
se observó una tendencia clara y 
creciente de aproximadamente 50 días 
en el intervalo entre partos con cada 
cruzamiento sucesivo con machos 
importados. El cuadro 1 muestra estos 
resultados. Incrementos similares han 
sido reportados en la literatura. Bhat- 

nagar el al. (4) y el National Dairy i e -  
search Institute (21) reportan i ~ n a  
diferencia de 48.3 y G4 días, respec- 
tivamente entre intervalos entre 
partos de cabras Bectal y Alpino x 
Beetal en la India. Por otro lado, 
Mahmud y Devendra (19) reportan 11 5 
y 101 dias de incremento en el intendo 
entre partos de cabras 112 Nubian 112 
Local y 314 Nubian 114 Local, res- 
pectivamente, en relación a laca bra 
local de Malasia. Intervalos entre 
partos más cortos para cabras nativas 
y subsecuente incremento de éste, zon 
el incremento en la proporción de genes 
de razaspuras, con una indicacióri de 
que la estacionalidad en la repro- 
ducción no está s61o determinada por 
el ambiente sino tambi6n por factcires 
gen6ticos. 

Los valores de intervalo erkre 
partos para cabrascriollas, calculados 

Cuadro 1. Promedios ajustados de longitud de intervalo entre 
partos para cabras criollas y mestizas. 

-- 
Grupo racial Intervalo entre Partos n 

(días) 

Criollas 304.7+9.4a 
112 Nubian 112 Criolla 3 5 5 . ~ 9 . 2 ~  
112 Alpino 112 Criolla 356.8k14.4~ 
112 Toggenburg 112 Criolla 360.3+2 1 .7bC 
314 Nubian 114 Criolla 403.1*14.7C 

- -- p.~. -- 

Total 356.h8.1 713 

a,b,c: Valores en la misma columna con diferente letra son estadísticamt!nte 
diferentes (P<.05) 

585 
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en este estudio, coinciden con los 
valores reportados para cabras Beetal 
(4,21), para cabras criollas en Vene- 
zuela (5), para cabras Malabari (25), 
para cabras Mubende (28) (cuadro 2). 
Intervalos más cortos, desde 214 a 259 
días, han sido reportados para cabras 
criollas en Guadalupe (6, 8); para 
cabras criollas en Bahamas (34); para 
cabras locales en Malasia (19); para 
cabras West African Dwarf en Ghana 
(32), para cabras Barbari y Black Ben- 
gal en India (31) y en Venezuela (12, 
26). Un intervalo significativamente 
más largo, de 340 dfas, es reportado 
paracabras Jamunaparien India (30). 

Con laexcepción'del reporte hecho 
por Nolte (22) para cabras mestizas de 
Nubian en Peru, todos los intervalos 
entre partos reportados para cabras 
puras de regiones templadas o sus 
cruces con Nativas, en los trópicos, se 
encuentran dentro del rango de 335 a 
407 dias (cuadro 2). Los reportes 
anteriores definitivamente sugieren 
que las cabras importadas de las 
regiones templadas muestran, en los 
trbpicos, una estacionalidad repro- 
ciuctiva mAs marcada que las razas 
locales. 

El  cuadro 3 muestra la in- 
fluencia del tipo de parto previo y 
el niimero del parto en la longitud 
del intervalo entre partos. Esta 
influencia ha sido reportada tambiQn 
por Praskash y Singh (23) y Baskhi el 
al. (2). Los intervalos tienden a 
aumentar a medida que aumenta el 
tamaño de la camada en el parto 
previo. Los intervalos más c o r l ~ s  se 
registraron cuando el parto previo fue 
anormal (abortos y natimortos). 
Resultados similares son ci tados en la 

literatura. Quatermain (24) reporta 
que las cabras que perdían sus crias, 
al parto, tensan un  promedio de 
intervalo entre partos de 180 dias 
contra 232 días para cabras que 
amamantaban a suscrías por lo menos 
un mes. Resultados similares son 
reportados por Haumesser (14) quien 
registró 219 días después de abc~rtos 
versus 332.4*6.5 para partos nor- 
males. Los intervalos más cortos 
(P<.05) de 336 días fueron regis- 
trados para el 4O y m á s  partos 
contra 365 y 367 días para 2" y 3' 
partos respectivamente. 

Se detect6 una interacción signi- 
ficativa (P<.01), entre Qpoca de F arto 
previo y grupo racial. La figura 1 
ilustra esta interacción. La misma 
tendencia, aunque con diferentes 
longitudes de intervalos entre partos, 
es observada para cabras Criolla;, U2 
Nubian 112 Criolla (ND) y 314 Nubian 
114 Criolla (NND). Los interk-alos 
tienden a ser más cortos para cabras 
Criollas y ND cuando el parto pi~evio 
ocurri6 durante Mano a Mayo o Junio 
a Agosto. Una reducción drástica se 
observó para cabras NND cuando el 
parto previo ocurrió entre Juriio y 
Agosto. Las cabras 112 Alpino 112 
Criolla (AD) siguieron muy eistre- 
chamente la tendencia de las IJND 
mientras que las cabras 112 Toggen- 
burg 112 Criolla (TD) mostraron una 
tendencia opuesta durante las tres 
primeras épocas de parto previo. En 
general los intervalos más  largo:^ son 
registrados cuando el parto previo 
ocurre desde Septiembre a Mayo en 
cabras mestizas y desde Septiembre a 
Diciembre en criollas. Esta situzlción 
se presenta en la figura 2 la cual e s  
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Cuadro 2. Intervalo entre partos promedio para diferentes 
razas de ca5ras en los trópicos y subtrópicos. 

Raza Iaahdad Intervalo Fuente 
(dias) 

Criolla 

Local 
Beetal 
Saanen 
Toggenburg 
Anglo Nubian 

No descrita 
Beetai 
Jamunapari 

Malabari 
Malabari x Jamunapari 
Angora 
Barbari 

Black Bengal 
Mubende 
West AFican Dwarf 
Alpino Francés 
Saanen 
Nubian 

Nubian Cross 
112 Nubian x Local 
314 Nubian x Local 
Alpino Francés 

Alpino 

Alpino x Beetal 

Saanen 
Toggenburg 

Venezuela 
Guadaiupe 
Cuadaiupe 
Bahamas 
Malasia 
India 
Sudan 

India 
1 ndia 
India 

India 
1 ndia 

India 
1 ndia 
1 ndia 

Mica Oriental 
Ghana 
India 

Venezuela 
India 
Perú 
Malasia 

Venezuela 
India 
India 
India 

Venezuela 



Cuadro 3. Efecto de tipo de parto, número del parto y época 
del parto en el subsecuente intervalo entre partos. 

Tipo de Parto 1 ntervalo entre Partos n 
(dias) 

Sencillo 
Doble 
Triple 
Anormal 

~ - - 

N" del Parto 

- -- 

Epoca del Parto 

Enero - Febrero 365.&12, la 
Marzo - Mayo 352.&14.1R 
Junio - Agosto 330.*18.1a 
Septiembre-Diciembre 374.5*8.4a 

a,b,c,d: Valores en la misma columna con diferente letra son estadís,tica- 
mente diferentes (R.05) 

NND 

MEDIA MNQRE 

CRIOLLO 

260 -1 I 1 1 I 
EN€-FEB MAR-MAY JUN-AOO OEPQIC 

EPOCA DE MRTO PREVIO 

Figura 1. Interacción entre grupo racial y época de parto para 
intervalo entre partos. 



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 1996, 13: 581-595 

una  representación de la misma 
interacción pero a partir de un modelo 
donde las cabras media sangre han sido 
agrupadas como un solo grupo. De 
Enero y hasta Marzo, existe un período 
de anestro, que afecta a todos los 
grupos raciales. Las cabras criollas, 
que paren durante el periodo Septiem- 
bre-Diciembre y durante Enero- 
Febrero y las cabras mestizas que 
p a r e n  duran te  Septiembre-Di- 
ciembre, aparentemente, reinician 
su actividad sexual con el inicio de 
las  lluvias en Mayo. Por otro lado, 
a diferencia de las cabras Criollas, 
las cabras mestizas que paren durante 
Enero y Febrero no entran en celo de 
nuevo sino hasta el periodo Agosto- 
Octubre. Haumesser (14) encontró al 
analizar información proveniente de 
cabras Red Sokoto en Nigeria, que los 
intervalos entre partos mas cortos 
(266.1 días) ocurrieron despues de 
partos de Julio-Agosto; que los 
intervalos más largos (343.2 dias) 

después de partos de Septiembre a 
Abril y los intervalos con valore.; 
intermedios (302.3 días) despues de 
partos de Mayo a Junio. El efecto 
de la Qpoca de parto previo en el 
intervalo entre partos ha sido repor- 
tado también por Montaldo e¿ al. (20) 
en Mexico quienes señalan intervalos 
de 26 1*4.0 días para partos ocurritlos 
de Mayo a Diciembre y 27W3.0 d"as 
para los ocurridos de Enero a Febrero. 
Por su parte Raye2 al. (27) detectaron 
efectos significativos de la epoca de 
parto sobre el intervalo entre par tos 
reportando 203.8 días para la epoca de 
invierno y 176.8 díaspara la epoca de 
verano. 

Primer celo postparto. l a s  
cuadros 4 y 5 muestran el efecto del 
grupo racial, época de parto p re~~ io ,  
tipo de parto previo y nfimero le1 
parto en el primer celo postparto. 
Las cabras Criollas, en promeiio 
entraron en celo por primera vez, 
despues del parto, aproximadame ate 

NYD 
AD 
I D  

ND 
CMOLLO 

260 
ENE FEB MAR MAY JUL M0 SEP OIC 

EPOCA DE PARTO PREVIO 

Figura 2. Interacción entre grupo racial y época de parto 
previo para intervalo entre partos. Grupos media 
sangre acumulados. 
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Cuadro 4. Promedios ajustados de días al le' celo postparto 
para cabras criollas y mestizas. 

Grupo Racial l e r  Celo Postparto n 
(dias) 

- - - 

Criolla 1 4 5 . e 8 . 2 ~  
112 Nubian 112 Criolla 175.0+7.gb 
112 Alpino 112 Criolla 172.4*12.5~~ 
112 Toggenburg 112 Criolla 171.1*19.6ab 
314 Nubian 114 Criolla 222.&12.OC 

Total 177.4*7.0 786 

a,b: Valores e n  la  misma columna con letras  diferentes son signi- 
ficativamente diferentes (Pc.05) 

Cuadro 5. Efecto de época de parto previo, tipo de parto previo 
y número del parto en el ler celo postparto !para 
cabras criollas y mestizas. 

Epoca de Parto Previo ler  Celo Postparto n 
(días) 

Enero - Febrero 192.1*10.5a 183 
Marzo - Mayo 178.0~k12.4~ 113 
Junio - Agosto 1 3 6 . ~ 1 5 . 8 ~  120 
Septiembre - Diciembre 203.6*7.4a 370 

Tipo de Parto Previo 

Sencillo 
Doble 
Triple 
Anormal 

N" del Parto 

a,b,c: Valores e n  l a  misma columna con diferente letra son signifi- 
cativamente diferentes (Pc.05) 

590 
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a los 146 dias, lo cual es de 15 a 20 
díasmás temprano que las media san- 
gre y cerca de 75 dias más temprano 
que las 314 Nubian 114 criolla. Los 
valores reporiados para cabras criollas 
coinciden con los valores de 146 y 148 
días reportados en Brasil para cabras 
Caninde y Bhuj (3), respectivamente 
y con el valor de cuat,ro meses y más 
para cabras locales de gran porte en 
India (31). Periodos más cortos de 34 a 
92 días han sido reportados por Singh 
y Sengar (31) para razas locales 
pequeñas, en India para cabras Barbari 
en India (29), en cabras Filipinas (1) y 
para cabras Anglo Nubian y Nativas 
en Taiwan (16). 

kpoca de parto previo, tipo de 
parto previo y ntimero del parto 
tuvieron influencia significativa 
(Pe.01) en este carácter. Las cabras 
que paren durante el periodo Junio- 
Agosto, entran en celo aproxima- 
damente  136 dias después del 
parto, lo cual resultb ser signi- 
ficativamente más rápido que las 
que paren en cualquier otra época. 
El resultado anterior puede estar 
influenciado por buenas condi- 
ciones ambientales (6poca lluviosa), 
conjuntamente, con quizás, alguna 
predisposición fisiológica. El tipo de 
parto previo y el ntimero del parto 
afectaron los días para el primer celo 
postparto de la misma manera que 
para  intervalos entre partos. El 
ndmero de dias para el primer celo 
postparto se incrementa de cerca de 
171 días después de partos sencillos 
a 186 dias después de partos dobles 
y 202 dias despues de partos triples. 
Este período disminuye de cerca de 186 
a 190 dias, después del segundo o tercer 

parto a un promedio de 156 días para 
cuarto y más partos. 

La interacción entre  grupo 
racial y época de parto previo fue 
también significativo (Pc.01) para 
este carácter. La figura 3 i1us;ra 
esta interacción para el modelo en 
el cual se agrupan todas las media 
sangre. Las cabras criollas muesb-an 
un período casi constante de 129 días, 
desde el tiltimo parto al  primer celo 
postparto, cuando el parto ocurre entre 
Enero y Agosto. Para partos que 
ocurren entre Septiembre y Diciem bre 
el periodo aumenta en  aproximada- 
mente 60 dias. Las cabras mesti~zas 
tienden a tener periodos más lar p s  
entre el parto y el primer celo cuando 
el parto ocurre de Septiembre a MAYO 
y períodos más cortos para partos que 
ocurren de Junio a Agosto. 

Como se dscutih para interb a10 
entre partos, las cabras criollas que 
paren en Enero y Febrero son, apa- 
rentemente, estimuladas por la lli: via 
que se inicia en Mayo y entran en celo 
en aproximadamente 4 a 4 112 me w s  
después del parto. Esta longitud se 
mantuvo constante cuando los partos 
ocurrieron durante el primer seme:;tre 
del año. Aquellas cabras que paren de 
Septiembre a Diciembre tienen en 
promedio, períodos mAs largor; al 
primer celo debido al periodo de niuy 
baja actividad sexual desde Ene ro a 
Marzo al  cual se hizo referencia 
anteriormente. Las cabras mestizas, 
por otro lado, que paren durante el 
primer trimestre del año, tienden s2 no 
presentar celo sino hasta la segunda 
mitad del año. Los períodos más coi-tos, 
entre parto y primer celo, son obser- 
vados cuando el parto ocurre de Jimio 
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Figura 3. Interacción entre grupo racial y época de parto 
previo para primer celo postparto. Grupos media 
sangre acumulados. 

a Agosto. Al igual que las cabras 
criollas, las cabras mestizas son 
afectadas por l a  4poca de baja 
actividad sexual desde Enero a 
Mano. 

Los períodos mAs largos dede  el 
parto al primer celo, observados a 
medida que la proporción de genes 
importados aumenta, pueden ser 
debido a una predisposici6n gen& 
tica hacia la estacionalidad. 

Se detectaron relaciones posi- 
tivas y significativas entre inter- 
valo entre  partos y primer celo 
postparto con longitud de la lactan- 
cia previa. La relación entre los 
caracteres anteriores y peso del 
par to previo fue negativa y no 
significativa (cuadro 6). Los coefi- 
cientes de regresión del cuadro 6 
muestran que el intervalo entre 

partos es  alargado un poco más de 
medio día y el tiempo al primer celo 
postparto extendido un poco nienos 
de medio dia, por cada dia adicional 
en la lactancia previa. Evidentemente 
que factores fisiolbgi_cos, asociados con 
el amamantamiento y persistencia de 
la lactancia, actúa de alguna m mera 
para inhibir el primer celo postparto y 
como consecuencia alargar el intimalo 
entre partos. Se observó durante el 
período del experimento y en uno previo 
con cabras importadas, que los ani- 
males más productores necesitaban 
períodos más largos para entrar t!n celo 
que los animales de baja producci6n. 

Peso de la cabra en el parto previo 
esta asociado negativamente con 
intervalo entre parto y primcr celo 
postparto. Mientras mAs pesada la 
madre al parto, menor será el periodo 
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Cuadro 6. Regresión lineal de intervalo entre partos y le' celo 
postparto en longitud de la lactancia previa (bl)l y 
peso de la madre en el parto previo (b2). 

Regresión 
Car Acter LLP (b,) PPP (b,) 

- 

Intervalo entre Partos 0.586*0.08** -0.632+0.66 (NS) 
l e r  Celo Postparto 0.401*0.07** -0.782*0.55 (NS) 
** = P 0.01 
NS = No significativa. 

al primer celo postparto y por lo Lmto 
el intervalo entre partos. Para calcular 
los coeficientes de regresión, se usaron 
dos modelos mixtos diferentes para 
cadacar Acter. El primer modelo utilizó 
longitud de lactanciaprevia como una 
variable y el segundo, peso de la cabra 
en el parto previo como covariable. 

Los factores principales inclui- 
dos e n  tales modelos fueron los 
descritos para el análisis de inter- 
valo entre partos y días al primer 
celo postparto, con la excepción de 
niimero del parto, factor que fue 
excluido del modelo que utilizó al 
peso de la cabra en  el parto previo, 
como covariable, ya que ambos 
están altamente correlacionados. 
Todas l a s  interacciones, en t re  
ktoresprincipales, se asumieron eran 

igual a cero. 
El cuadro 7 muestra los e $ti- 

mados de repetibilidad calcula~los 
para los dos caracteres bajo estuclio. 
Las varianzas del error y de las 
madres son las  mismas que se 
usaron en el modelo mixto paríi el 
análisis de cada carácter. 

Los estimados de repetibiliilad 
para caracteres reproductivos en 
cabras son pocas y muy variables 
existiendo necesidad de mayor 
investigación en ésta área. La úriica 
referencia encontrada para repet,i- 
bilidad de intervalo entre partos e 3 de 
Singh y Sengar (31) quienes repor tan 
índices de 0.5.tO.83; O.llrt0.54; 
0.0€b0.24 y 0.3!%0.21 para cakras 
Jamunapari, Beetal, Barbari y Black 
Bengal respectivamente. Apareiite- 

Cuadro 7. Estimados de repetibilidad y componentes de 
varianza para intervalos entre partos y primer celo 
postparto para cabras criollas y mestizas. 

Caracter 4 =e r 2 

Intervalo entre partos 168.10 4944.5 0.03;; 

Primer celo postparto 95.19 5133.0 0.01f1 
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mente el bajo número de observaciones contribuyeron a la disparidad tie los 
y la falta de ajuste de la información valores obtenidos para las distintas 
para factores ambientales conocidos razas. 
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