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In t roducción 
 

La  p roducc ión  de  leche  y  cabr i t os  cons t i tuyen  una  fuen te  

impor tan te  de  ing resos  para  un  g ran  número  de  capr inocu l to res  

de  las  zonas  á r idas  y  semiár idas  de  Méx ico .  En  épocas  en  que  

la  sequ ía  no  es  tan  d rás t i ca ,  es ta  ac t i v idad  pecuar ia  o f rece  una  

acep tab le  ren tab i l i dad ,  deb ido  a  los  escasos  o  nu los  insumos 

que  es te  t ipo  de  exp lo tac iones  requ ie ren ,  y  a l  e f i c ien te  

aprovechamien to  de  los  recursos  fo r ra je ros  de l  des ie r to  por  las  

cabras .  S in  embargo ,  la  escasa  o  inex is ten te  tecno log ía  para  la  

p roducc ión  capr ina  en  ecos is temas  á r idos  y  semiár idos ,  se  

t raduce  en  n ive les  de  p roducc ión  muy  ba jos ,  ya  que  en  

ocas iones  la  m i tad  de l  ha to  de  cabras  permanece  improduc t i vo  

(Me l lado  et  a l . ,  2001) ,  deb ido  a  la  subnu t r i c ión  y /o  p rob lemas  de  

sa lud .  En t re  los  muchos  aspec tos  tecno lóg icos  descu idados  en  

la  exp lo tac ión  de  las  cabras  en  fo rma ex tens iva ,  es tá  la  

ap l i cac ión  de  p rogramas reproduc t i vos  que  conduzcan  a  tasas  

de  par i c iones  e levadas .  Para  la  imp lementac ión  de  es tos  

p rogramas reproduc t i vos  en  s is temas  ex tens ivos ,  un  pun to  que  

se  debe  cons idera r  es  e l  pa r to  de  las  cabras ,  ya  que  en  es te  

momento  ocur ren  even tos  que  conducen  a  la  muer te  de l  cabr i to .  

Por  lo  an te r io r ,  se  hace  necesar io  conocer  con  más  de ta l le  en  

que  momento  de l  d ía  ocur ren  los  par tos  de  las  cabras  con  mayor  

f recuenc ia ,  y  cuá l  es  la  durac ión  de  és tos .  También  es  

impor tan te  saber  como in f luye  la  p resenc ia  de  más  de  2  cabr i tos  

en  e l  ú te ro  sobre  la  durac ión  de l  par to ,  y  e l  t i empo que  



requ ie ren  los  cabr i tos  para  es ta r  en  cond ic iones  de  ob tener  su  

p r imer  ca los t ro  v ía  e l  amamantamien to .  

  

 

 
Obje t ivos  
 
 
 
 
 

•  Determinar  e l  e fec to  de l  s i s tema de  exp lo tac ión  ( in tens ivo  

o  ex tens ivo )  sobre  la  durac ión  de l  par to  de  las  cabras .  

•  Determinar  la  d is t r ibuc ión  de  los  par tos  de  las  cabras  

duran te  las  24  horas  de l  d ía .  

•  Determinar  la  asoc iac ión  en t re  e l  peso  de  la  camada y  la  

durac ión  de l  pa r to .  

•  Determinar  la  asoc iac ión  en t re  e l  i n te rva lo  en t re  e l  

nac im ien to  y  la  pues ta  en  p ie  de  los  cabr i tos  y  e l  t i empo 

de l  p r imer  amamantamien to  de  las  c r ías .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Ramírez et al. (1995) analizaron el comportamiento de 90 cabras Murciano-
Granadina durante el parto. Las frecuencias observadas cada hora de los 
nacimientos demostraron una distribución unimodal  con un número 
máximo de nacimientos entre las 10:00 y 18:00 h 74.45%). Ocurrieron 
veinticuatro nacimientos (26.66%) con la cabra en pie, y 66 nacimientos en la 
posición recumbente. El porcentaje de fetos que presentaron primero la 
cabeza durante el parto fue de 80.95%, los que presentaron las patas 
traseras fue de14.97 y  los que presentaron las patas delanteras primero fue 
de 4.08%. El promedio de la duración del parto fue de 19.49 minutos para las 
cabras con un feto, y de 30.36 minutos para las cabras con más de un 
cabrito (14.51 y 15.84 minutos para el primero y segundo cabrito, 
respectivamente). El tiempo total para la expulsión del tejido placentario para 
cabras con parto individual y con gemelos fue de 86.58 ± 4.93 y 106.57 ± 4.80 
minutos respectivamente. Finalmente, la placentofagia de las cabras con una 
o dos crías fue de: ingestión total (0%; 0%), ingestión parcial (33.33%; 52%), 
lamida (46.67%; 36%), y sin ningún contacto (20%, 12%), respectivamente. 
 
El comportamiento de 40 cabras multíparas Murciano-Granadina fue 
registrado durante la primera hora después del parto (15 nacimientos 
individuales y 25  nacimientos de gemelos) por Ramírez et al. (1998). La 



mayoría de las cabra se dirigieron primeramente a oler y a lamer la cabeza de 
sus cabritos (49/65 y 48/65 de las respectivas observaciones), sin diferencia 
entre los nacimientos  individuales o de  gemelos. El tiempo transcurrido 
entre el nacimiento y el olfateo de los cabritos fue de 8.7 ± 0.8 s para cabritos 
de parto sencillo, y de 9.7 ± 0.6 s para gemelos. Enseguida lamieron 
inmediatamente después de la primera olida (13.3 ± 1.0 s después del 
nacimiento individual y gemelos nacido). Las cabras que tuvieron gemelos 
dedicaron  menos tiempo al cuidado de cada uno de los cabritos (15.3 ± 0.6 y 
13.8 ± 0.4 minutos para el primer y segundo cabrito, respectivamente), en 
comparación con las cabras con un solo cabrito (25.7 ± 1.4 minutos), pero 
dedicaron más tiempo en total (29.1 ± 0.6 minutos). Las cabras 
permanecieron paradas la mayor parte del tiempo en la primera hora 
posparto (50.8 ± 1.5 y  47.2 ± 1.3 minutos para las cabras de parto sencillo y 
parto de más de un cabrito, respectivamente).   

 
Das y Tomer (1997) estudiaron el comportamiento al parto y el tiempo 

de diferentes estadios del parto en 32 cabras Beetal  y 74 Beetal x Alpina y 
Beetal x Saanen mantenidas bajo condiciones confinadas sin disturbio. El 
movimiento hacia un lugar aislado y la intolerancia a las compañeras del 
hato fue observada en el 80% de las cabras entre las 4 y 6 h antes del parto, 
y una gran inquietud se observó en el 79% de las cabras entre 1 y 4 h antes 
del parto. Las cabras primerizas y multíparas se comportaron de la misma 
manera, aunque un mayor números de primerizas presentaron inquietud 
antes del parto. El parto fue más frecuente  mientras  estaban echadas que 
cuando estaban paradas (71% y 29%). Más del 90% de los cabritos nacieron 
primero con la cabeza y con una pata delantera precediendo a la otra por 1-3 
cm, mientras pasaban a través del canal de nacimiento.  

 
La duración del parto (la aparición de las membranas placentarias 

hasta la completa expulsión del feto) fue de 20 minutos y 6 minutos para las 
cabras primerizas y de segundo parto, respectivamente. El intervalo entre 



nacimientos de cabritos gemelos fue de 6 minutos El tiempo para la 
expulsión de la placenta fue de 149 minutos después del parto. El 80% de los 
partos sucedieron entre las 6:00 y 18:00 h, con un pico alrededor de las 
16:00 h.  
  Yamin et al. (1994) llevaron a cabo un estudio con datos de 117 ovejas 
Merino Boorola que parieron en mayo-junio  y datos de 131 cabras Angora 
que parieron en agosto- octubre. Referente a las ovejas, el 53.6 % parieron 
entre 6:00 y 18:00 h, mientras que las cabras  el 78.6 % parieron en este 
lapso de tiempo. Hubo diferencias significativas entre ovejas y cabras en 
patrones de nacimiento en dos años de observación., lo que sugiere que 
existen diferencias marcadas de comportamiento al parto entre estas 
especies. El mes de nacimientos no tuvo ningún efecto en la hora en que 
ocurrían los partos.   

 
El comportamiento preparto de 90 cabras Murciana-Granadina (33 de 

las cuales tuvieron partos individuales y 57 gemelos), fueron estudiados 
durante una hora antes del parto por Ramírez et al. (1995). Las cabras  
estuvieron en corraletas con acceso a un área al  aire libre. Las principales 
actividades realizados por las cabras en la hora antes del parto fueron: 
paradas (9.5 ± 1.5 veces), gruñendo (51.1 ± 1.9 veces);  pisoteando  (9.7 ± 1.9 
veces) e inclinaciones (7.2 ± 1.5). También lamieron sus dorsos (4.5 ± 1.4), 
golpearon a sus compañeros (83.1 ± 0.8) y rascaban la tierra (3.8 ± 1.1). La 
frecuencia de pararse, gruñir, patear, mover la cabeza  y el cuello, lamer su 
parte posterior  y de rascar la tierra se incrementó conforme se iba 
acercando el parto. Las cabras estuvieron paradas por 31 ± 3 minutos, 
estuvieron echadas por 28 ± 3 minutos y caminaban durante 1 ± 0.5 minutos. 
La mayoría de las cabras se aislaban del hato más por más de una hora  
antes de parir,  y el restante de las cabras entre 60 y 30 minutos antes del 
parto. 83 cabras parieron cerca de la pared o en una esquina del corral. 
Ninguna de esas medidas difirieron entre las cabras que tenían uno o dos 
cabritos. 30 de las cabras que parieron 2 cabritos (53%) y 10 cabras con un 



cabrito mostraron  tempranamente un agrandamiento de la ubre más de una 
hora antes del parto. 

 
En un  estudio de Ramírez et al. (1995), 20 cabras Murciano-Granadina 

fueron separadas de sus cabritos inmediatamente después del nacimiento 
para estudiar el comportamiento maternal. 10 madres fueron reunidas con 
sus cabritos después de 30 minutos y la 10 cabras restantes fueron reunidas 
con sus crías después de una hora del parto. Madres e hijos fueron forzados  
a permanecer juntos en una corraleta de 1.5 x 1.5 m  por 24 h.  Todas las 
madres separadas por 30 minutos mostraron algún grado de 
comportamiento maternal  incrementándose éste con el contacto forzado. 
Sin embargo, solamente el 50%  de las madres separadas de sus crías por 
una hora mostraron comportamiento maternal, aunque esto sucedió 
después de 24 h de contacto forzado. En un segundo experimento, 30 cabras 
multíparas Murciano-Granadina fueron separadas de sus crías 5 minutos 
después del nacimiento. Las cabras fueron reunidas con sus cabritos 
después de 1 h, 8 h o 24 h en un corral de 8 x 4 m, entonces las madres e 
hijos fueron forzados a estar juntos por 24 h en corraletas de 1.5  x 1.5 m.  
Las cabras demostraron su comportamiento maternal después del periodo 
de separación de 1 h y 8 h, el cual se incrementó después del contacto 
forzado. Sin embargo, el comportamiento maternal no se observó después 
de reunir a madres y crías  después que habían estado separadas por 24 h. 

 
Santos et al. (1992) llevaron a cabo un estudio donde 112 cabras 

Saanen, Anglo Nubia, Alpina y Moxoto x  Alpina, fueron tratadas con  75 mg 
de cloprostenol el día 144 o 146 de gestación (grupos 1 y 2, 
respectivamente), con 100 mg de cloprostenol  en el día 144 o 146 (grupos 3 
y 4), y un grupo no recibió ningún tratamiento (grupo testigo). Para las 
hembras de los 4 grupos tratados y el grupo testigo, la duración de la 
estación fue en promedio de 145.28, 147.13, 145.06, 147.12 y 147.71 días, 
respectivamente. La diferencia entre los grupos 1 y 3  y  los otros 3 grupos 



fueron significativos. No hubo diferencias significativas entre los 4 grupos 
en cuanto al intervalo entre la aplicación de cloprostenol y la ocurrencia del 
parto. No hubo efectos significativos del cloprostenol sobre el peso de la 
camada ni la producción de leche en los días  5-18 de lactación. Las cabras 
híbridas tuvieron una gestación significativamente más corta y pesos más 
bajos de la camada que las razas puras, y la producción de la leche  de los 5 
a los 8 posparto fue en  promedio  de 22.22 ± 1.45, 14.53 ± 1.60, de 20.83 ± 
1.54  y de 12.96 ± 0.81 Kg. para las cabras de los diferentes tipos raciales. Se 
concluyó que 75 mg de cloprostenol fueron suficientes para la inducción del 
parto de las cabras. 
 
En un estudio de Pachar y Verma (1991), estudiaron un total de 21 cabras 
primerizas y multíparas Black Bengal, Beetal y sus cruzas. Se observó el 
comportamiento de las madre inmediatamente anterior al parto. En los 
animales híbridos la duración de la primera etapa de parto fue 
significativamente más corto en las multíparas. La segunda etapa fue más 
prolongada en las cabras multíparas que en las primerizas, mientras que la 
duración de la tercera etapa dependió del individuo  y de la raza. Se 
concluyó que el tiempo de las etapas del parto y el tiempo total del parto 
varió con la raza y por cada animal. 
 

En un estudio de Allan et al. (1991) se estudió el comportamiento de 
las cabras al momento del paro y la actividad que mostraron en los 16 días 
de la vida de los cabritos. Se utilizaron 89 camadas de cabras australianas  
mantenidas en zonas con abundantes arbustos y se suplementaron con 3 
diferentes niveles de proteína. Las cabras y el cabrito estuvieron a 1 m de 
distancia en el 50% de las observaciones. Un 16% de las observación 
mostraron que la cabra y el cabrito se separaban más de 10 m. La nutrición y 
el parto causaron cambios significativos en el patrón espacial de la cabra y 
el cabrito. El grupo con mejor alimentación mostró un mayor 
comportamiento de esconderse  durante los 2 a 5 días posparto. La 



disminución de la calidad del alimento atrasó el comportamiento de 
esconderse, con un comportamiento de seguimiento de la madre por el 
cabrito en el grupo con sub-alimentación. El comportamiento de la cabra y 
los cabritos fue altamente sincronizado durante los primeros 10 días de la 
vida del cabrito. 
 

En un segundo estudio de Allan et al. (1991), estudiaron el 
comportamiento de cabras Australianas multíparas en el periodo anterior y 
posterior al parto, registrándose el vigor de los cabritos. Se utilizaron 153 
cabras Australianas mantenidas en zonas de arbustivas, las cuales eran 
suplementadas con 3 niveles distintos de proteína en el parto. La 
suplementación comenzó a los 142 días después de la introducción de los 
machos cabríos  y continuó por 17 días. Los partos ocurrieron en un terreno 
de 4.5 ha con una cubierta uniforme de pastos. En la mayoría de los 
nacimientos  no se detectó algún comportamiento maternal anormal. 
Después del parto las cabras mostraron una clara actitud defensiva para 
proteger a la camada de las otras cabras del hato. Las cabras permitieron el 
amamantamiento a los cabritos y permanecieron en el sitio de nacimiento 
por un tiempo medio de 13.9 h. El tratamiento alimenticio no afectó 
significativamente el comportamiento maternal o el vigor del cabrito. El 
promedio de tiempo para que los cabritos se pusieran de pie y mamaran fue 
de 20.2 ± 2.0 minutos y 50.8 ± 4.0 minutos, respectivamente después del 
parto.  
 

McDougall (1990) probó la inducción del parto en las cabras como un 
método para mantener la continuidad de la producción de leche en una 
lechería comercial. Cabras Saanen y Toggemburg de edades mezcladas y 
con una gestación avanzada fueron  inyectadas intramuscularmente con 125 
mg de cloprostenol (grupo de prostaglandina, 12 cabras) o con 7.5 mg de 
trimetilacetato de dexametazona (grupo de cortisol, n= 12), o con 1.5 ml de 
agua (grupo testigo, n= 4). Solamente 6 cabras del grupo de corticosteroides  



fueron incluidos  en análisis, ya que uno de los cabritos falleció, y 5 parieron 
pero no fueron encontrados los cabritos. El intervalo entre el tratamiento y el 
parto fue significativamente más corto para el grupo de prostaglandina (2.2 ± 
2.5 días), que para el grupo con corticosteroides (13.7 ± 6.5 días) o el grupo 
de testigo (17.6 ± 3.7 días). El índice de supervivencia de los cabritos 
nacidos por la inducción de prostaglandina (7 de 21 cabritos) fue 
significativamente más bajo que para el grupo de corticosteroides (10 de 12) 
y el grupo  control (8 de 8). La inducción del parto no afectó la producción de 
la leche, y no afectó la longitud de la lactación inducida. 
 
Thakur y Verma (1990) reportaron que la inyección intramuscular de 10 mg 
de dexamethasone en 5 cabras Beetal o cruzas de cabras Beetal con 135-140 
días de gestación, resultó en el parto de las cabras aproximadamente 48 h 
postratamiento, comparado con 162 h en 5 cabras no tratadas. Esto no tuvo 
efecto negativo sobre la fertilidad o la supervivencia de los cabritos. 

Verma et al. (1990). Llevaron acabo un estudio con 75 cabras Black 
Bengals gestantes, en la India. Lo relevante de este estudio fue que la 
temperatura del cuerpo declinó de 3 días antes del parto, ascendiendo luego 
por 2 días después del parto. 
 

Wang et al. (1988) llevaron a cabo un estudio con análisis de 
radioinmunoensayo en 15 cabras, a las cuales se les determinó el nivel de 
cortisol (C) y 17 beta-oestradiol (17 beta-e). Los niveles de estas hormonas 
incrementaron  gradualmente y demostraron una significativa correlación a 
las 72 h antes del parto. Hubo una correlación negativo entre una 
declinación pronunciada en progesterona (P) y el aumento gradual en C y 17 
beta-E a las 60 h antes del parto; el aumento en las dos últimas hormonas 
coincidió con el decremento de P. Los niveles de C y 17 beta-E aumentaron 
pronto cerca del parto, alcanzando valores máximos de 23.96 ± 9.91 ng/ml y 
177.8 ± 62.5 pg/ml, respectivamente, después descendieron rápidamente 
después del parto. Los niveles del C en las cabras primerizas fueron más 



altos que en los animales multíparos del parto a la expulsión de las 
membranas placentarias. 

 
Haibel y  Hull (1998) llevaron a cabo un estudio con 11 cabras lecheras 

de varias  razas, a las cuales se le administró subcutáneamente 0.5 mg de 
fenprostaleno (análogo de la PGF2 alpha) en el día 146 a 148 de la gestación. 
El parto inducido tuvo éxito en todas las hembras, con un intervalo medio de 
nacimiento del primer cabrito de 31.6 ± 0.83 h. El curso y duración del parto 
fueron normales. Todos los cabritos nacieron vivos. La incidencia de 
distocia debido a la posición fetal fue de 1 en 11, mientras que la incidencia 
de membranas fetales retenidas hasta por 6 h, fue de 1 en 11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Descripción del área del  estudio 

 

Sitio del agostadero 
 

Los  da tos  de  los  par tos  en  agos tadero  se  co lec ta ron  en  e l  

E j ido  “Nor ia  de  Guada lupe” ,  Zaca tecas .  Es te  lugar  se  encuen t ra  

ub icado  den t ro  de  la  cuenca  de  San  T iburc io ,  Zac . ,  con  

loca l i zac ión  geográ f i ca  de  24º  07 '   l a t i tud  nor te ,  y  en t re  los  

mer id ianos  101º  07 '  a  101º  35 '  l ong i tud  oes te .  Presen ta  a l t i t udes  

que  var ían  de  1700  a  2500  m.s .n .m.  E l  c l ima,  según  e l  s i s tema 

mod i f i cado  de  Köppen  co r responde a l  BSO hw”  (e )  cons iderado  

como muy  seco .  Las  tempera tu ras  var ían  con  las  es tac iones  de l  

año ,  en  e l  ve rano  las  tempera tu ras  a lcanzan  va lo res  máx imos  

en t re  25º  y  35º  y  va lo res  mín imos  en t re  8 º  y  15º ,  s iendo  la  

tempera tu ra  med ia  de  17 .8ºC.  En  e l  i nv ie rno  los  va lo res  

máx imos  se  encuen t ran  en t re  10º  y  15ºC;  los  mín imos  var ían  de  

0º  a  5 º  aunque a lgunas  veces  se  p resen tan  tempera tu ras  

ex t remosas  has ta  de  -10º  C ,  s iendo  la  tempera tu ra  med ia  de  

8 .6 ºC.  

 

La  p rec ip i tac ión  anua l  es  muy  var iab le ,  reg is t rándose  la  

mayor  par te  de  las  l l uv ias   duran te  e l  ve rano  y  p r inc ip ios  de  

o toño ,  cayendo cas i  e l  90% de  la  p rec ip i tac ión  to ta l  anua l  en  

es ta  época ;  e l  10% res tan te  se  p resen ta  p r inc ipa lmente  en  los  

meses  de  d ic iembre  y  enero .  

 

En  las  par tes  ba jas  de  la  ladera  se  p resen tan  sue los  de  

o r igen  po l igén ico  a luv ia l ,  p resen tando  tex tu ras  que  van  desde  e l  

m iga jón  a rc i l l oso  a l  a rc i l l oso ;  t i ene  ba jo  con ten ido  de  mate r ia  



orgán ica  con  capas  de  ca l i che  a  p ro fund idades  mayores  de  

45cm.  E l  uso  ac tua l  de l  sue lo  es  pas to reo  con t inuo  por  ganado 

capr ino ,  equ ino ,  bov ino  y  fauna  s i l ves t re  de l  l ugar ;  a lgunas  

á reas  pequeñas  son  usadas  para  la  agr i cu l tu ra .  

 

La  vege tac ión  de l  á rea  de  es tud io  cor responde a  

comun idades  represen ta t i vas  de l  des ie r to  Ch ihuahuense .  En  la  

par te  ba ja  dominan  las  s igu ien tes  espec ies :  At r ip lex  canenses ,  

Conda l ia  mex icana ,  koeber l inea  esp inosa ,  Lyc ium spp ,  

Sporobo lus  wr igh t i i ,  Muh lenberg ia  v i l l osa ,  Bou te loa   ka rw insk i i  y  

p rosop is  g randu losa ;  en  la  par te  med ia  es  dominada  por :  

F luorens ia  ce rnua ,  Lar rea  t r iden ta ta ,  Lyc ium spp ,  Yuca  f i l í f e ra ,  

Yuca  carnerosana ,  Par then ium incanum,  Bou te loa  karw insk i i  y  

S t ipa  eminens ;  en  la  par te  a l ta  dominan  las  s igu ien tes  espec ies :  

Opunt ia  spp ,  Par then ium argen ta tum,  agave  lechugu i l l a ,  

Dasy l i r i on  spp ,  Yuca  spp ,  Se ta r ia  macros tachya  y  Bou te loua  

spp .   

 
Sistema intensivo 
 
 En el sistema de explotación intensiva se tenían cabras de las razas 
Granadina y Nubia, las cuales se mantenían en un mismo corral. Se 
utilizaron tanto cabras primerizas como multíparas. La condición corporal  
de las cabras fue variado, aunque ésta fue siempre superior a 2.5 en la 
escala de 1-5. 

El  co r ra l  de  las  cabras  donde  se  co lec ta ron  los  da tos   es  

de   te la  metá l i ca  con  un  d imens iones  de  17 .36  x  21 .70  m.  E l  

co r ra l  con taba  con  un  sombreadero   con  una  a l tu ra  de  3 .5  m y  

con  d imens iones  de  4  x  12  m;  además den t ro  de l  co r ra l   hab ía  

un  cober t i zo  de  lámina  ga lvan izada   de1 .70  m de  a l tu ra  y  de   

5 .80  x  9 .40  m por  lado ,  donde  las  cabras  se  re fug iaban  



f recuen temente  cuando  se  acercaba  e l  momento  de l  pa r to .  

También  e l  co r ra l   cuen ta  con  t res  bebederos  por tá t i l es  de  

lámina  ga lvan izada ,  para  su  me jo r  mane jo  de  l imp ieza .  Los  

comederos  e ran  de l  m ismo mate r ia l  que  los   bebederos .  

 
Las cabras  estabuladas se alimentaban principalmente con alfalfa, 

dándoles este alimento una vez al día (por las mañanas). Las cabras recibían 
también sales minerales  en forma permanente. El agua  se ofrecía a libre 
acceso. Para 35 cabras se daba 4 pacas de alfalfa y 3 kg de minerales, con la 
finalidad de que las cabras tuvieran buenas condiciones corporales al 
momento y después del parto. En el mes de abril  las cabras se sacaban del 
corral  para pastorear  el forraje a los alrededores del corral (3-4 h), cuando 
esto sucedía, a las cabras se les daba 2 pacas de alfalfa al medio día para 
complementar su alimentación.   
 

El forraje se les daba es en el piso (tierra). En el comedero se les 
proporcionaba los  3 kg de sales minerales. 

 
El tipo de empadre que se practicó fue controlado,  donde los machos 

cabríos se  pasaban al corral de las hembras donde permanecían de 20 a 30 
días juntos. Las épocas de parto se presentaron durante los meses de frío 
(Diciembre-Enero). La edad al primer servicio era a los 12 meses y la edad al 
primer parto cuando alcanzan los 18-20 meses. 
 

Al nacimiento los cabritos fueron aretados de inmediato, llevando un 
número de acuerdo el número de nacimiento. Con este número  se 
identificaba cuando se alcanzaba la madurez. 
 

Los cabritos nacidos durante el estudio eran animales híbridos, ya que 
se utilizaron machos cabríos Boer para fecundar a cabras Granadinas (la 
mayoría) y Nubias.  



 
 
 
 
Colección de datos 
 
 Se registraron 35 partos de cabras estabuladas en dos épocas del año, 
la primera colección de  datos comprendió el mes de diciembre, donde se 
obtuvo información de 25 partos. El otro registro de datos fue en el mes de 
abril, obteniéndose datos sobre 10 partos restantes. 
 El tiempo de observación de los partos fue de las 5:00 a.m. hasta las 
10:00 p.m., 17 h diarias, con observaciones cuidadosas constantemente, ya 
que el tiempo del parto de las cabras varía desde unos minutos hasta 2.5 h 
No se hicieron observaciones nocturnas porque, de acuerdo a estudios 
previos (Romano y Piaggio, 1999), los partos de las cabras no se producen 
en la madrugada. 
 
           El registro de los datos comenzó desde que se observaba la aparición 
de las membranas fetales por la vulva de la cabra, hasta la culminación del 
parto. El tiempo total de este proceso fue registrado para cada cabra. Se 
registró además la posición de la cabra durante  el parto (parada, 
recumbente o la combinación de estas posiciones).  También se registró  si 
la cabra lamía a su cabrito, cabe mencionar  que la mayoría lamieron a sus 
cabritos, aunque  en diferentes tiempos, pero hubo excepciones de algunas 
cabras. Una vez terminado el parto se registró el tiempo que le tomó al 
cabrito en pararse, y el tiempo  para ingerir  su calostro por primera vez. 
Posteriormente se registró el sexo del cabrito y su peso inmediatamente 
después del nacimiento. Con la cinta métrica flexible se medió la altura a la 
cruz y el perímetro torácico. También se registró la temperatura de los 
cabritos y la forma de la ubre. 



 

 

Mate r ia l  f í s i co  

 
Para  l l evar  acabo  es te  es tud io  se  requ i r ió  de  los  s igu ien tes  

mate r ia les :  
¾ Báscu la   
¾ Cin ta  mét r i ca  
¾ Relo j  de  c ronómet ro  
¾ Termómet ro  
¾ Cin ta  mét r i ca  f lex ib le  (de  cos tu ra ,  pa ra  med i r  e l   pe r ímet ro  

to rác ico ) .  
¾ Carpe ta  
¾ Hojas  b lancas   
¾ Bol íg ra fo .  

 
Análisis estadístico 

 

Los datos referentes a las horas en que se presentaron los partos se sumarizaron 

en una figura de frecuencias. Los efectos del sistema de explotación, peso de la 

camada, dimensiones de los cabritos y número de crías sobre la duración del 

parto y el tiempo para su primer amamantamiento se analizó con un modelo lineal 

(SAS, 1989), donde las variables sistema de explotación, peso de la camada, 

dimensiones de los cabritos y número de crías fueron las variables dependientes. 

Previo al análisis las algunas de las variables dependientes fueron categorizadas 

en 2 clases: Las clases para el peso de la camada fue < 3.3 y > 3.3 kg, los grupos 

para altura de la cruz fueron < 32 y > 32 cm, los grupos para el perímetro torácico 

fueron de < 32 y > 32 cm, mientras que el tiempo para ponerse en pie fue dividido 

en cabritos que se pararon antes de 23 minutos y después de este tiempo. 

 
 



 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Figura 1 se presenta la distribución de los partos durante el día 
en los dos sistemas de producción. En ambos sistemas la mayor cantidad de 
partos se presentó entre las 8:00 y 17:00 horas, no observándose partos 
después de las 10 de la noche. En las horas del alba y la puesta del sol los 
partos fueron escasos. Cabe señalar que en las cabras permanentemente 
estabuladas los partos no se presentaron después de las 8 de la noche. 
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Fig. 1. Distribución de los partos durante las 24 horas del día de cabras 
mantenidas estabuladas o en condiciones de agostadero en el sureste de 
Coahuila. 
 
 
En el cuadro 1 se presentan las variables que significativamente afectaron la 
duración del parto de las cabras. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.    Efecto del sitio del parto y el tamaño de la camada sobre la 
duración del parto de cabras. 



 
Cond ic iones  n  T iempo de  par to  

(m in )  
S ign i f i canc ia  

Agos tadero  47  15 .4   ±  8 .3  P  <0 .01  

Cor ra l   35  10 .6   ±  7 .0   
Tamaño de  camada    
1  c r ía  49  11 .2  ±  5 .7  P  <  0 .05  
2  c r ías  33  16 .6  ±  10 .1   
 
 

El promedio de los partos de las cabras mantenidas en corral fue 4.8 
minutos más corto (P< 0.05) que las cabras mantenidas en agostadero. 
Como era de esperarse, el tamaño de la camada fue otro factor importante 
que influenció la duración del parto de las cabras.  La duración del parto de 
los animales que gestaron 2 cabritos fue  en promedio 5.4 minutos más (P< 
0.05) prolongado que las cabras que produjeron una sola cría. La altura de la 
cruz y circunferencia torácica no influyeron sobre la duración de los partos 
de las cabras. 
 

La única variable que influenció el intervalo entre el parto y puesta en 
pie de los cabritos fue el peso de la camada (Cuadro 2). Los cabritos de 
camadas de más de 3.3 kg, independientemente del sistema de explotación, 
requirieron 8.4 minutos menos para ponerse en pie, que los cabritos de 
camadas de menos de 3.3 kg de peso al nacimiento. 
 
Cuadro  2 .  E fec to  de l  peso  de  la  camada sobre  e l  i n te rva lo  en t re  

e l  pa r to  y  la  pues ta  en  p ie  de  los  cabr i tos .  

Peso  de   la  camada 
(kg )  

n  Pues ta  en  p ie  
(m in )  

S ign i f i canc ia  

<  3 .3  44  31 .1  ±  18 .2  P  <  0 .05  
>  3 .3  38  22 .7  ±  11 .2   

 
 

El efecto más marcado del tipo de explotación sobre los rasgos del 
parto de las cabras se presentó en el intervalo entre el parto y el tiempo del 
primer amamantamiento. Los cabritos que nacieron de cabras mantenidas 



en agostadero mamaron por primera vez a la media hora de nacidos, 
mientras que el tiempo de la primera ingestión de calostro de los cabritos 
nacidos de cabras mantenidas en corral fue de casi una hora (Cuadro 3).  
 

Como era de esperarse, los cabritos que se pusieron en pie antes de 
los 23 minutos después del parto mamaron media hora antes (P < 0.05) que 
los cabritos que tardaron más de 23 minutos para ponerse en pie (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Efecto del sitio de parto e intervalo entre el parto y la puesta en pie 
de los cabritos sobre el tiempo del primer amamantamiento de las crías. 
 
Sitio de parto n T iempo  de l   p r imer  

amamantamien to  (m inu tos )  
S ign i f i can

c ia  

Agos tadero  44  42 .9  ±  20 .9  P   <  0 .05  
Cor ra l  33  57 .8  ±  44 .8   

Pues ta  en  p ie  
(m in )  

   

<  23  37  32 .6  ±  21 .9  P   <  0 .01  
>  23  40  61 .2  ±  42 .9   
 
 

 
 

DISCUSION 
 

Para los cabritos nacidos  en corral  el tiempo de  parto fue menor que 
para los cabritos  nacidos en agostadero. Esto puede ser por el tipo de 
alimentación que tenían las cabras en corral, ya que éstas se alimentan  con 
alfalfa, ocasionalmente con concentrado  y  permanentemente con 
minerales. Al contrario, la alimentación de  las cabras en agostadero era de 
baja calidad,  por la calidad y cantidad fluctuante de nutrientes en los 
forrajes que consumen las cabras en el agostadero. Ante esta situación, 
posiblemente las cabras mantenidas en corral tuvieron mayor fortaleza para 
la expulsión de los cabritos, en comparación con las cabras mantenidas en 
agostadero. Adicionalmente, posiblemente la condición corporal inferior de 
las cabras en agostadero alteró la liberación de las hormonas involucradas 



en el proceso de parto, lo cual aparentemente se reflejó en partos más 
prolongados. 
 

Los datos observados en el presente estudio no coinciden con un 
estudio realizado  por Ramírez et al (1995), quienes analizaron el 
comportamiento de cabras  Murciano granadina al parto y encontraron que 
el promedio de la duración  del parto fue de 19.49 minutos en las cabras de 
parto sencillo  y de 30.36 minutos en las cabras con partos  dobles. Esta 
divergencia entre estudios parece deberse a la influencia de los genotipos 
en cada estudio. Cabe aclarar que las cabras Granadinas Españolas son 
marcadamente más grandes que las Mexicanas, ya que estas últimas poseen 
parte de genes de cabras criollas, por lo que son más livianas, rusticas y 
plenamente adaptadas a las zonas de escasa precipitación, cosa que no 
ocurre con las cabras Granadinas de España. El efecto del genotipo sobre la 
duración del tiempo de parto ha sido observado por  Pachar y Verma (1991), 
quienes observaron que, en la raza Nubia, la variación de  minutos durante el 
parto fue menor que en la raza Granadina. Estos autores mencionan además 
que la tercera etapa del  parto dependió del individuo y de  la raza, 
concluyendo que el tiempo de  las etapas del parto y el tiempo total del parto 
varió con la raza  y por cada animal independientemente de la raza. 

 
Durante los días de pariciones no se presentó ningún parto distócico 

tanto en las cabras mantenidas en corral como en agostadero. La posición 
de los cabritos durante el nacimiento fue la aparición de las patas 
delanteras, apareciendo posteriormente la cabeza. Lo anterior se atribuye al 
reducido peso de los cabritos Granadinos y criollos en las zonas áridas de 
México, comparado con el peso de cabritos de razas lecheras. En otro 
estudio de Haibel  y Hull (1998) se menciona la incidencia de distocia debido 
a la posición fetal fue de 1 en 11, mientras que la incidencia  de membranas 
fetales retenidas hasta por 6 h, fue de  1 en 11 cabras.   
 



 La conformación de los cabritos (altura a la cruz y perímetro escrotal) 
no influyeron en la duración del parto de las cabras, lo cual indica que la 
estructura de los cabritos no interfiere en lo absoluto en el pasaje de los 
cabritos por el canal de parto. 

 
Se observó que  la mayoría de las cabras,  enseguida del parto, olieron 

y lamieron  a sus cabritos, aunque hubo excepciones  en algunas cabras. 
Esto se dio igualmente en las cabras en agostadero  y las cabras en corral. 
Similar a un estudio de Ramírez et al. (1998), la mayoría de las cabras  se 
dirigieron primeramente  a oler y a lamer la cabeza  de sus cabritos, sin 
diferencia entre los nacimientos individuales o de gemelos. El tiempo 
transcurrido entre el nacimiento y el olfateo de los cabritos fue de 8.7 ± 0.8 
segundos  para cabritos de parto sencillo, y de 9.7 ± 0.6 s para gemelos.  
Hubo cabras que antes de que terminara el parto comenzaban a  lamer  la 
cabeza del  cabrito.  
 

Cuando se acercaba el parto  las cabras éstas se volvían muy 
intranquilas, alejándose de las demás cabras, buscaban un lugar  solitario 
como  una esquina o   en la orilla del corral, mientras se echaban y paraba en 
repetidas ocasiones. Das y Tomer (1997) observaron también este 
comportamiento  en un estudio donde el movimiento hacia un lugar  aislado 
y la intolerancia a las compañeras del hato fue observada en el 80% de las 
cabras entre las 4 y 6 h antes del parto. También, Ramírez  et al. (1995) 
mencionan que la mayoría de  las cabras se aislaban del hato por más de 
una hora antes de parir, y esto ocurría entre 60 y 30 minutos antes del parto. 
En el estudio anterior 83% de las cabras parieron cerca de la pared o en una 
esquina del corral.   

 
En el presente estudio la distribución de los partos en las 24 horas del 

día se concentró en las horas del día. En las cabras  en  corral  el pico de 
partos  se concentró de las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., y en agostadero se 



presentó de las 11:00 a.m. a las 5:00 p.m., sin observarse diferencias 
marcadas entre sistemas de producción de cabras. Estos datos coinciden 
con el estudio de Das y Tomer (1997), donde el 80% de los partos sucedieron 
entre la 6:00  y 18:00 h, con un pico a las 16:00 h. En otro estudio de Yamin 
et al.  (1994), en oveja Merino Boorola que parieron en mayo y junio  y cabras 
Angora que parieron en agosto-octubre  observaron que el 53.6% de las 
ovejas parieron entre las 6:00 y 18:00 h, mienrtas que en las cabras el 78.6% 
parieron en este lapso de tiempo. Los datos del presente estudio reafirman 
que las cabras tienen la capacidad de “programar” sus partos para que 
éstos ocurran durante el día. Esta estrategia pudiera estar deberse a que los 
cabritos que nacen durante el día se ven expuestos a temperaturas menos 
rigurosas que las que se presentan durante la noche. 

 
Después del parto, el tiempo que transcurrió entre el parto y la puesta 

de pie de los cabritos fue menor en los cabritos más pesados, comparados 
con los más livianos. Lo anterior se explica simplemente por la mayor 
fortaleza de los cabritos más pesados.  

 
Sorpresivamente los cabritos nacidos de cabras mantenidas en 

agostadero mamaron por primera vez más rápidamente que las cabras 
mantenidas en corral. Lo anterior es intrigante, pues las cabras en 
agostadero están sujetas a un mayor estrés durante el parto puesto que el 
hato normalmente está en movimiento cuando se presenta el parto. 
Posiblemente la presión del pastor para que la cabra parida siga avanzando 
fuerza al cabrito a buscar las tetas de la madre más rápidamente que las 
cabras que están en el corral. El tiempo entre el nacimiento y la puesta en 
pie y el parto y primer amamantamiento observados en el presente estudio 
son cercanas a las observaciones de Allan et al. (1991),  quienes encontraron 
que el promedio de tiempo para que los cabritos  se pusieran de pie y 
mamaran fue de 20.2 ± 2.0 minutos y 50.8 ± 4.0 minutos después del parto, 
respectivamente. 



Conclusiones 
 

Es te  es tud io  rea f i rma que  la  cabra  t iene  la  capac idad  de  

res t r ing i r  l os  par tos  a  las  horas  de  luz  de l  d ía .  Es tos  da tos  

mues t ran  tamb ién  que  la  durac ión  de l  par to  se  ve  in f luenc iado  

por  las  cond ic iones  en  que  se  mane ja  las  cabras ,  s iendo  és tos  

marcadamente  más  cor tos  en  aque l las  cabras  manten idas  en  

es tabu lac ión  en  comparac ión  con  las  cabras  manten idas  en  

agos tadero .  La  fo r ta leza  de  los  cabr i tos  más  pesados  a l  pa r to  

se  re f le jó  en  un  menor  t i empo para  ponerse  en  p ie .  

Sorp res ivamente ,  los  cabr i tos  nac idos  de  madres  manten idos  

en  agos tadero  mamaron  más  ráp idamente  que  los  cabr i tos  

nac idos  de  madres  manten idas  en  cor ra l ,  l o  que  sug ie re  que ,  

deb ido  a l  mov im ien to  cons tan te  de l  ha to ,  l os  cabr i tos  se  ven  

fo rzados  a  levan ta rse  más  ráp idamente  de l  sue lo  y  buscar  la  

ubre  de  la  madre ,  en  comparac ión  con  los  cabr i tos  que  nacen  

en  cor ra l .  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Resumen 
 

Se observaron 35 partos de cabras estabuladas  y – de cabras mantenidas 
en agostadero en el noreste de México. El tiempo de observación de los 
partos fue de las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Se registró la duración del 
parto, y una vez terminado éste se registró el tiempo que le tomó al cabrito 
en pararse, y el tiempo  para ingerir  su calostro por primera vez. En ambos 
sistemas la mayor cantidad de partos se presentó entre las 8:00 y 17:00 
horas, no observándose partos después de las 10 de la noche. El promedio 
de los partos de las cabras mantenidas en corral fue 4.8 minutos más corto 
(P< 0.05) que las cabras mantenidas en agostadero. La duración del parto de 
los animales que gestaron 2 cabritos fue  en promedio 5.4 minutos mas (P< 
0.05) prolongado que las cabras que produjeron una sola cría. La altura de la 
cruz y circunferencia torácica no influyeron sobre la duración de los partos 
de las cabras. Los cabritos de camadas de más de 3.3 kg, 
independientemente del sistema de explotación, requirieron 8.4 minutos 
menos para ponerse en pie, que los cabritos de camadas de menos de 3.3 kg 
de peso al nacimiento. Se concluyó que la cabra tiene la capacidad de 
restringir los partos a las horas de luz del día. Estos datos muestran también 
que los cabritos nacidos de madres mantenidos en agostadero mamaron 
más rápidamente que los cabritos nacidos de madres mantenidas en corral, 
lo que sugiere que, debido al movimiento constante del hato, los cabritos se 
ven forzados a levantarse más rápidamente del suelo y buscar la ubre de la 
madre, en comparación con los cabritos que nacen en corral. 
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