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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación 

nutricional 15 o 35 díaspreparto y 7 días postpartosobre peso del cabrito al 

nacimiento, niveles de glucosa en sangre durante el parto, y producción de leche 

en cabras pastoreadas en zonas semiáridas.Se utilizaron3 grupos experimentales 

de cabras adultas, en el último tercio de la gestación: el primer Grupo control (GC; 

n=7) sin suplementación nutricional, el segundo grupo (G15; n=14) que recibió una 

suplementación 15 días prepartoy 7 días postparto una suplementación de 500 

g/animal/día de una ración mixta (20% de pollinaza, 37% de maíz rolado, 37% de 

salvado, el 4% de melaza, 2% de sal) durante las (8:00 h) de la mañana y el tercer 

grupo (G35;n=10) que recibió la misma ración mixta 35 días antes del parto a 7 

días después del parto. Se tomaron muestras de sangre para cuantificar la 

concentración de glucosa en sangre en todos los animales antes del inicio de la 

suplementación y al momento del parto.Las concentraciones séricas de glucosa 

(mg / dl) y la producción de leche (kg) entre los grupos se compararon mediante 

análisis de varianza (SYSTAT 12, 2007, EE.UU.).La concentración de glucosa en 

suero en los grupos suplementados representaron una mayor concentración de 

glucosa en sangre (P <0,05) a los 7 días después del parto, con respecto a las 

cabras de del grupo control (P> 0,05).Los grupos suplementados, ya sea G35 o 
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G15, representaron los mayores valores de peso de las crías (GC: 5.4± 0.3a, 

G15:6.3± 0.1b, G35:6.2 ± 0.1b), P> 0,05) en 15 días después del parto con 

respecto al grupo control.La mayor producción de leche (P <0,05) se observó en 

los grupos suplementados, ya sea en el día 7 o en el día 15 postparto con 

respecto al grupo control.Los resultados de la presente investigación demuestran 

que una suplementación de 15 y 35 días, aumentaron los niveles de glucosa en 

sangre, peso del cabrito en el parto y la producción de leche de cabras en 

pastoreo por debajo de rango en el norte de México. El plan nutricional representa 

una estrategia importante no solo para aumentar el balance energético de la 

cabra, sino también para aumentar la producción de leche, mientras aumenta 

potencialmente la tasa de supervivencia de las crías. 

PALABRAS CLAVE: Leche, Cabras, Glucosa, Peso del cabrito. 
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 I.- INTRODUCCIÓN  

 

La reproducción es la función biológica clave que asegura la supervivencia 

de las diversas especies, además de favorecer la eficiencia productiva de 

cualquier sistema de producción animal (Álvarez, 2001). En mamíferos, los 

sistemas de control de la función reproductora son complejos,  y presentan 

distintos niveles de organización funcional, englobando desde señales 

neuroendocrinas y hormonas sistémicas a factores producidos localmente 

(Bronson, 1985). Hablando particularmente de la especie caprina, en algunas 

razas las hembras  están sometidas a cambios cíclicos en su actividad 

reproductora, cambios integrados con los cambios ambientales a esto se le llama 

reproducción estacional, ejemplo de estos factores determinantes son las 

interacciones sociales, el fotoperiodo, el estatus nutricional del animal (González 

et al., 1974). En regiones tropicales, las razas caprinas locales tienen una 

estrategia reproductiva de tipo oportunista, ya que inician su actividad sexual 

cuando los factores ambientales son favorables (Bronson, 1985). Por el contrario 

en las zonas templadas los individuos están obligados a limitar el periodo de 

partos, durante el periodo más favorable del año, es decir, cuando la temperatura 

es menos drástica y la disponibilidad del alimento es más abundante.Las cabras 

locales en el norte de México (26° N) presentan actividad sexual de agosto a 

febrero y los machos cabríos manifiestan de mayo a diciembre (Delgadillo et al., 

2002). A nivel local, la ganadería caprina es reconocida por la producción de leche 

y cabrito para abasto del país, es decir, hay demanda todo el año, pero la 
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fisiología reproductiva de las cabras incide negativamente en el mercado, 

sufriendo el efecto de oferta y demanda de productos y perjudicando a la 

caprinocultura.En México los principales estados productores son Coahuila, 

Durango, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco (SAGARPA, 2011). Sin embargo, una 

de las zonas de país más importantes en la producción caprina es la Comarca 

Lagunera (parte del estado de Durango y Coahuila) que cuenta con alrededor del 

5% de la población nacional de caprinos (SAGARPA, 2011). En esta región, el 

90% de los caprinos se explotan en condiciones extensivas consumiendo la flora 

natural de la región, la cual consiste en zacate buffel (Cenchrusciliaris), zacate 

chino (Cynodondactylon),zacate navajita (BoutelouaGracilis), zacate Johnson 

(Sorghumhalepense), arbustivas como el mesquite (Acacia farmesiana) y el 

huizache (Prosopis glandulosa) y otras herbáceas de la región. Las hembras 

subalimentadas con una pérdida de peso de alrededor del 12% de su masa 

corporal, resulta en el retraso y supresión de los ciclos estrales, afecta la taza de 

preñez y la prolificidad de las hembras (Kusina et al., 2001).Sin embargo, para que 

las hembras logren una buena producciónde leche y prolificidad y del 

cabritodurante época de anestro estacional, es necesario buscar alternativas de 

suplementaciónque ayuden a mejorar la eficiencia reproductivas de las 

cabras(Malau-Aduli et al., 2005).Por lo anterior, el objetivo del presente estudiofue 

evaluar el efecto de la suplementaciónnutricional 15 y 35 días antes del parto 

sobre los niveles de glucosa en suero durante el parto y producción de leche en 

cabras en pastoreo en zonas semiáridas. 
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II.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Efecto de la suplementación en cabras y ovinos 

 

En las zonas áridas y semiáridas, la alimentación del caprino se basa 

fundamentalmente en el pastoreo libre, lo cual es insuficiente en cantidad de 

biomasa y de nutrientes para las cabras lo que inducen a una disminución del 

peso y de la condición corporal de las cabras (Sánchez et al., 2001). La condición 

corporal al parto, es importante para el peso de nacimiento y el posterior 

crecimiento de las crías como ocurre en los ovinos (Meneses et al., 1990). 

  

La variabilidad estacional en calidad y cantidad de alimentos es uno de los 

principales factores que inciden en quelas cabras gestantes y en la lactancia no 

alcancen a cubrir sus requerimientos nutritivos, lo que puedeocasionar un 

desbalance nutricional y por lo tanto una marcada reducción en la producción de 

leche y crecimiento de los cabritos (Varas et al., 2007). Estudios señalan que las 

cabras suplementadas antes del parto y del parto hasta el destete aumentan la 

producción de leche, la tasa de crecimiento de los cabritos y pesos al destete, así 

mismo se reduce la mortalidad de cabritos(Maphosaet al., 2009). Sánchezet al 

(2001) observaron que la suplementación multinutricional es una buena alternativa 

alimenticia para aumentar el peso de las cabras, el peso al nacimiento de cabritos 

y disminuir el porcentaje de abortos de las cabras. El crecimiento de los cabritos 

es un aspecto considerado de fundamental importancia en la producción de carne 
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y de leche por su efecto en el peso de los animales destinados para abasto o pie 

de cría (Arbiza et al., 2002). 

 

2.2 Interacciones nutrición – reproducción 

 

La condición corporal, el nivel de alimentación y el estado fisiológico 

(lactación, gestación) de las ovejas pueden influir nutricionalmente sobre la 

eficacia del sistema reproductivo(Ciccioli et al., 2003; Roche, 2006).En la oveja, la 

nutrición afecta la concentración plasmática de LH principalmente por inducir 

cambios en la liberación de GnRH del hipotálamo (Kile et al., 1991; Foster et al., 

1989). La reducción de la nutrición en los ovinos provoca la disminución de la 

secreción pulsátil de GnRH y como consecuencia, la de LH en la glándula 

pituitaria, lo que conduce al cese de la actividad cíclica (Kile et al., 1991; Foster et 

al., 1989, Ebling et al., 1990;I´Anson et al., 1994; Thomas et al., 1990). 

 

Cuando la nutrición es deficiente la actividad reproductiva es escasa o nula 

debido a que el hipotálamo es hipersensible a los efectos negativos del estradiol, 

lo que provoca que la secreción de GnRH, LH y esteroides gonadales, sea 

limitada (Bossis et al., 1999).El punto central donde la nutrición afecta la 

producción parece estar en el hipotético centro generador del pulso de LH 

localizado en el hipotálamo, donde los metabolitos sanguíneos(glucosa, 

aminoácidos) y algunas hormonas (leptina, insulina, IGF) tienen una función 

importante (Schillo, 1992). 
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 La glucosa es un sustrato preferido para el metabolismo energético neurona 

y suministro inadecuado de la glucosa inhibe el generador de pulsos de la GnRH 

(Schneider, 2004).El consumo insuficiente de energía está relacionado al pobre 

desempeño reproductivo, resultando en un periodo prolongado de anestro pos-

parto, baja producción de progesterona por el cuerpo lúteo y baja tasa de 

concepción(Roche, 2006).Una restricción prolongada de energía en la dieta, tiene 

como resultado una pérdida de peso y condición corporal y por ende un 

decremento en la actividad del ciclo estral, debido principalmente a que se 

suprime la secreción de LH (Richards et al., 1989), reduce las concentraciones del 

factor liberador de insulina tipo I (IGF-I) y de glucosa (Richards et al., 1991). 

 

La leptina, producida principalmente en el tejido adiposo, es una proteína 

implicada en la regulación central y / o periférico de la homeostasis corporal, 

consumo de energía, el almacenamiento y los gastos, la fertilidad y las funciones 

inmunes (Chilliard et al., 2005, Ingvartsen y Boisclair, 2001).En el caso de las 

ovejas, los receptores específicos para la leptina se encuentran en el hipotálamo, 

la hipófisis, las gónadas y la placenta (Chemineau et al., 1999).La leptina participa 

en la regulación de lareproducción mediante la modulación de la cantidad de los 

aportes energéticos presentes enlas reservas corporales que se dirigen hacia las 

funciones reproductivas(Hoggard et al., 1998)y a través de la estimulación de la 

secreción de GnRH a nivel hipotalámico. En rumiantes, lasecreción de leptina está 

correlacionada con los niveles de IGF-I(Houseknecht y Portocarrero, 1998). 
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  Varios estudios han señalado la importancia de dar una buena alimentación 

a las cabras durante el último período de gestación, indicado sus efectos sobre el 

peso de la cría al nacimiento (Sibandaet al., 1999).Laporteet al. (2011) observaron 

en su estudio sobre el efecto la restricción de alimentación durante la preñez sobre 

la morfología del cabrito metabolismo y comportamiento concluyen que la 

restricción de alimento  durante el  último tercio de la gestación da como resultado 

una disminución en el tamaño del cabrito al nacer.He et al. (2012) observaron que 

la malnutrición materna tiene efectos temporales o de larga duración sobre el 

desarrollo y la función fisiológica de los descendientes. 

 

Salamaet al. (2005) observaronque la lactancia prolongada no disminuye 

significativamente la producción de leche, pero el aumento de los componentes 

lácteos que pueden contribuir a la producción de queso, y puede ser una 

estrategia útil para reducir el estrés metabólico en la lactancia temprana y para la 

simplificación de la gestión del rebaño de cabras lecheras.Caja et al. (2005) 

demostraron que ordeñar al final dela gestación reduce el peso del nacimiento de 

los cabritos y la calidad inmunológica del calostro, que podría afectar 

negativamente a la supervivencia de las crías. Hadjipanayiotou y Morand-Fehr, 

(1991) propusieron que una buena dieta para cabras lecheras en última fase de 

gestación debería aportar entre 2,5 – 2,75 Mcal de EM/kg MS y entre 120-140 g 

de PB/kg MS. 
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La alimentación de las cabras en inicio de lactación cobra un especial 

interés, ya que el balance energético negativo (BEN) durante esta fase provoca 

una importante movilización de sus reservas energéticas, principalmente del tejido 

adiposo. Además, como consecuencia del incremento en la producción  de leche, 

este fenómeno se intensifica. Durante este periodo, más de la mitad de la grasa de 

la leche producida puede ser sintetizada a partir de los procesos de 

lipomovilización corporal (Sauvantet al., 1991). El principal problema que tienen 

las cabras de alta producción con relación a la nutrición energética es la 

gluconeogénesis, provocada por una excesiva lipomovilizacióncorporal. Chilliardet 

al. (2003) demostraron la existencia de una alta correlación entre el balance 

energético y el porcentaje de ácidos grasos. 

 

En inicio de lactación y alta producción, las cabras lecheras muestran una 

gran sensibilidad a la cantidad y calidad de la proteína aportada en la dieta.Para 

evitar este efecto negativo, el nivel de PB en la dieta debería estar próximo al 17% 

sobre la MS (Schmidelyet al., 2002). Salamaet al. (2003), encontraron (efectos de 

una vez contra el doble ordeño diario durante la lactancia sobre la producción de 

leche y la composición de la leche en cabras lecheras, (Murciano-Granadina), que 

cabras ordeñadas una vez al día reduce la  producción de leche, sin efectos 

negativos sobre la composición de la leche y la salud de la ubre. Puesto que la 

leche de las cabras ordeñadas una vez al día  contienen más grasa sin aumentos 
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significativos deconteo de células somáticas (SCC).Así mismo (Castilloet al., 2008) 

menciona que las cisternas juegan un papel importante en el alojamiento de la 

leche secretada durante las supresiones.  

 

2.3Composición de la leche en cabras 

 

La composición de la leche de cabra puede tener grandes diferencias 

dependiendo de la raza. (Park et al., 2007), Reportaron que el porcentaje de grasa 

en la leche está entre 2,3% y 6,9%, con un promedio de 3,3% y el porcentaje de 

proteína se ubica entre el 2,2% hasta 5,1%, con un promedio de 3,4%, existiendo 

una correlación negativa entre el rendimiento lechero y la composición, es decir, 

bajasproducciones de leche tienen más alto contenido de sólidos (grasa y 

proteína).Milerskiet al. (2001) encontraron que la producción más alta por día 

ocurre entre los tres y cuatro años de edad en cabras.Diferentes autores han 

encontrado diferencias significativas en la producción y composición de la leche 

según el número de lactancia (número de parto).Todos ellos citan menor 

producción en la primera lactancia y acotan que en las primeras cuatro lactancias, 

la leche tiene más contenido de materia seca, sólidos no grasos, grasa y proteína 

en la leche con diferencias altamentesignificativas(Zenget al., 1997; Browninget 

al., 1995; Pachecoet al., 1998; Fernández, 2000; Antunacet al., 2001). 
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Muchos componentes de la leche ya sea de ovejas, cabras o vacas, 

especialmente grasa y proteína, son altos en calostro, al principio de la lactancia, 

mucho menor cuando llegan al pico de producción de leche y luego aumentan 

nuevamente a medida que baja la producción (Haenlein, 1996).La producción 

diaria de leche aumenta firmemente durante las 4 semanas siguientes al parto y 

luego decrece gradualmente (Haenlein, 1996). Zenget al. (1997) indicaron que 

este incremento se produce hasta los primeros 50 a 80 días después del parto. 

 

Se necesita un promedio de 34 días de período seco, o de descanso 

productivo, para que el tejido glandular de la ubre sufra un proceso de involución y 

posterior regeneración de un nuevo tejido alveolar que garantice una próxima 

lactancia adecuada (Salvador, 1998). Mayor número de días seca (>60 días) 

también determina reducción de la producción de la próxima lactancia, pues hay 

degeneración del sistema de conductos (García, 1992).La preñez reduce la 

producción de leche durante la lactancia debido al aumento en los niveles de 

progesterona al final de la gestación (Salama,2005). Salamaetal. (2003), 

determinaron, en cabras Murciano-Granadinas (que se ordeñan una vez en lugar 

de dos veces al día) una disminución de la producción de 18% y un aumento del 

porcentaje de sólidos totales, grasa, y caseína.Se ha demostrado que al aumentar 

la frecuencia de ordeño incrementa la migración de neutrófilos desde la sangre a 

la glándula mamaria, para una mayor eficiencia en la fagocitosis y defensa de la 

ubre contra infecciones (Paapaet al., 1992). 
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2.4. Eficiencia productiva y reproductiva de las cabras 

 

Existe una relación entre la cantidad y composición de la dieta diaria y los 

requerimientos para producción. Variacionesde la dieta pueden traer cambios 

importantes en la producción y composición de la leche (Moranh, 2005; Haenlein, 

1996). El consumo mínimo diario de materia seca es de 3% del peso vivo en la 

mayoría de las cabras, pero las altas productoras (por encima de 1 kg de 

leche/día) pueden llegar a consumos del 5% del peso vivo (Haenlein, 1996) e, 

incluso, pueden consumir hasta 7% de materia seca (MS) de su peso vivo, en 

comparación con el consumo de 3-4% MS de las vacas (Jimeno et al., 2003). 

 

Las cabras son muy eficientes en la conversión alimenticia y además tienen 

una capacidad relativa más grande para el consumo de forraje que las vacas u 

ovejas (25-40% de peso vivo, en comparación al 12,5-15% para vacas, 12,5-20% 

para ovejas) (Botnick, 1994).Sahluet al. (2004) estudiaron el efecto de tres dietas 

de preparto para cabras Alpinas, con tres niveles de proteína bruta (8,5, 11,5 y 

14,5% MS) y de EM (1,8, 2,16 y 2,53 Mcal/kg MS) sobre la variación del peso vivo 

(en preparto), la prolificidady el rendimiento en producción de leche de la siguiente 

lactancia. La producción de leche aumentó linealmente como respuesta a la 

concentración energética de la dieta de preparto y cuadráticamente en respuesta 

al contenido proteico de la dieta (2,59; 3,26 y 3,07 kg/d para 8,5; 11,5 y 14,5% 

proteína bruta, respectivamente). 
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Con el propósito de convertir nutrientes en alta producción de leche, la 

densidad de las proteínas y la energía del consumo de alimento diario deben 

incrementarse, debido a la limitada capacidad del rumen en términos de volumen. 

Hay que mantener una buena calidad del forraje y una mezcla adecuada de 

granos para el mejor aprovechamiento en el mantenimiento de altos niveles de 

producción. En este aspecto, las cabras tienen ventaja sobre las vacas y ovejas, 

ya que además de pastar son ramoneadoras(Hernández, 2002; Baldizánet al., 

2004).Rodríguezet al. (2004) determinaron que las cabras Murciano Granadinas 

rechazaban el 30% de la ración ad libitum, mientras que ovejas Merino 

solorechazaban el 20%.Variaciones en la dieta o la composición de la misma 

también afectan la composición de la leche. Chilliardet al. (2003) demostraron la 

existencia de una alta correlación entre el balance energético y el porcentaje de 

ácidos grasos en la leche. 

 

Baldi et al. (1992) mencionan que la adición de ácidos grasos de cadena 

larga incrementa el contenido de grasa de la leche y el rendimiento, sin cambio en 

el contenido de proteína de la leche. Los ácidos grasos C4 – C14 de la grasa de la 

leche disminuyeron drásticamente, mientras que los ácidos grasos de cadena 

larga aumentaron, incluyendo los ácidos insaturados y colesterol.En las cabras el  

contenido en grasa de la leche no disminuye al reducir el tamaño de partícula del 

mismo, siempre que se mantenga un nivel mínimo de fibra en la dieta, ya que 

tanto la grasa total como la proteína total de la leche de cabra se encuentran más 
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influenciadas por el consumo de energía que por el tipo de forrajeque se incorpore 

a la dieta (Sanz et al., 1999). Bavaet al. (2001) demostraron que las cabras toleran 

bien dietas sin forrajes y altas en proteína, durante toda la lactación, sin ningún 

efecto negativo sobre la producción de leche, su composición o la salud del 

animal, siempre que el nivel de fibra en la dieta sea adecuado. Kawaset al. (1991) 

demostraron que sustituyendo en la ración, el forraje por alimento concentrado en 

una proporción de 45:55, se deprime el porcentaje de grasa en la leche, aumenta 

el contenido de proteína, el rendimiento lechero y la ganancia de peso, mientras 

decrece el tiempo de alimentación y de rumia. 

 Romero et al. (2012) Sugiere que el tomate y el pepino con bloqueos de 

alimentos (FB) podría reemplazar 35% del concentrado en la dieta de cabras 

lecheras, reduciendo el coste de alimentación de animales y la producción de 

metano, lo que conduce a una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados 

en la leche, y sin comprometer la utilización de los nutrientes o la producción de 

leche. 
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OBJETIVO 

 

Evaluar el efecto de los suplementos nutricionales en el día 15 o 35 pre-

parto sobre los niveles de glucosa en suero durante el parto, pesos del cabrito al 

nacer y la producción de leche en cabras manejadas bajo un sistema de pastoreo 

semiárido. 

 

HIPÓTESIS 

 

La suplementación nutricional a los 15 y 35 días pre parto en las cabras 

manejadas en un sistema de pastoreo semiárido aumentan los niveles de glucosa 

sanguíneos y la producción de leche de las madres, además aumento el peso del 

cabrito después del parto. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Lugar de estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo en una explotación extensiva de cabras, 

ubicado en el ejido de Santa Fe perteneciente al municipio de Torreón, el cual se 

encuentra localizado entre los paralelos 25º 42’ y 24º 48’ de latitud norte: los 

meridianos 103º 31’ y 102º 58’ de longitud oeste. Colinda al norte con el estado de 

Durango y el municipio de Matamoros; al este con el municipio de matamoros y 

Viesca; al sur con el municipio de Viesca y el estado de Durango; al oeste con el 

estado de Durango.  

 

3.1.1. Clima y temperatura 
 

El clima es árido muy seco (estepario-desértico), es cálido tanto en 

primavera como en verano, con invierno fresco. La temperatura media anual en un 

periodo de 41 años, varió entre 19.4º C y 20.6º C, con un valor promedio de las 

temperaturas máximas y mínimas de 19.1º C y 12.0º C, respectivamente 

(CONAGUA, 2011). 

 

3.2. Animales y su manejo 

  

Se utilizaron 31 cabras adultas, los cuales fueron estabulados durante el 

periodo de estudio. Las hembras eran ordeñadas manualmente en la mañana. El 
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agua y los minerales eran proporcionados ad libitum. La alimentación consistió en 

heno de alfalfa, se les proporciono sales minerales (block), agua a libre acceso, 

concentrado comercial que contenía 16% de PC. 

 

3.3. Tratamiento de las hembras 

 

Las hembras se dividieron en 3 grupos experimentales durante el último 

tercio de la gestación: un primer grupo de hembras (GC; n=7) sin suplementación 

nutricional. Un segundo grupo(G15; n=14) que recibió un suplementación 15 días 

antes del parto a 7 días post-parto con una suplementación de 500 g/animal/día de 

una ración mixta (20% de estiércol de pollo, el 37% de maíz aplastado, en el 37% 

de salvado, el 4% de melaza, 2% de sal) durante las 8:00 h de la mañana y un 

tercer grupo(G35;n=10) que recibió la misma ración mixta 35días antes del parto a 

7díaspost-parto. 

 

3.4 Variables evaluadas 

 

3.4.1. Niveles de glucosa 

 

Antes del inicio del período de suplementación y de inmediato después del 

parto, se tomaron muestras de sangre para cuantificar la concentración de glucosa 

en sangre en todos los animales.  
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3.4.2. Producción de leche 

 

Además, la producción de leche se midió en el día 7 y 15después del parto; 

todas las cabras fueron ordeñadas durante la mañana (8:00 h), separados de su 

crías, y la producción de leche se registró el día siguiente a las 8:00 h. 

 

3.4.3. Peso de la madre 

 

Así mismo se tomaron el peso de la madre a los -35 días del parto, al parto 

y 7 días después de este. 

 

3.4.4. Peso del cabrito 

 

Así mismo se tomaron el peso del cabrito 7 y 15 días después del 

nacimiento. 

 

3.5. Análisis estadístico 

 

Las concentraciones séricas de glucosa (mg / dl), la producción de leche 

(kg) y el peso del cabrito entre los grupos se compararon mediante análisis de 

varianza (SYSTAT 12, 2007, EE.UU.). 
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IV.- RESULTADOS 

 

La concentración de glucosa en suero en los grupos suplementados 

representaron una mayor concentración de glucosa en sangre (P <0,05) después 

del parto, con respecto a las cabras de del grupo control (P> 0,05). La mayor 

producción de leche (P <0,05) se observó en los grupos suplementados, ya sea en 

el día 7 o en el día 15 postparto con respecto al grupo control (Tabla 1).Los grupos 

suplementados, ya sea (G35) o (G15), representaron los mayores valores de peso 

de las crías (P> 0,05)15 días después del parto con respecto al grupo control 

(Tabla 2). 

 

Tabla 1. Concentraciones de glucosa sérica (mg / dl) y la producción de leche (kg / 

día) en el preparto en las cabras que reciben las diferentes estrategias de 

suplementación nutricional en condiciones de pastoreo en el norte de México 

                 

Glucosa (mg/dL) Producción de leche (kg) 

−35 d 0 d 7 d 15 d 

Control 47 ± 4.1a 181 ± 25a 1.1 ± 0.2a 1.0 ± 0.2a 

G15 48 ± 3.1a 275 ± 20b 1.6 ± 0.1b 1.5 ± 0.2b 

G35 56 ± 4.6a 259 ± 32b    1.6 ± 0.1b 1.6 ± 0.2b   

a,bLetras diferentes indican diferencias estadísticas(P<0.05) 
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Tabla 2.Efecto de lacomplementaciónde alimentaciónsobrela madrey el cabrito de 

peso corporal al partoen cabrasdel norte deMéxico, en condiciones de pastoreo. 

Peso de la madre (kg) Peso del cabrito (Kg) 

  −35 d Parto 7 d Nacimiento 7 d 15 d 

CG 54 ± 3.1a 44 ± 2.2a 44 ± 2.2a 3.5 ± 0.2a 4.4 ± 0.2a 5.4 ± 0.3a 

G15 54 ± 2.3b 46 ± 2.0a,b 44 ± 1.6a 3.4 ± 0.2a 5.0 ± 0.2a 6.3 ± 0.1b 

G35 55 ± 1.3b 49 ± 1.3b 47 ± 1.2a 3.8 ± 0.1b 4.7 ± 0.1a 6.2 ± 0.1b 

a,bLetras diferentes indican diferencias estadísticas (P<0.05) 
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V.- DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio demuestran que las cabras 

suplementadas antes del parto en el norte de México muestran una mejor 

respuesta aumentando los niveles de glucosa en el suero en el parto, producción 

de leche y peso del cabrito al nacimiento.Las cabras suplementadas antes del 

parto y del parto hasta el destete aumentan la producción de leche, la tasa de 

crecimiento de los cabritos y el pesos al destete, así mismo se reduce la 

mortalidad de cabritos(Maphosaet al., 2009). En efecto los valores de producción 

de leche paralas cabras que fueron  suplementadas presentaron un aumento 

significativo (P<0,05) con respecto a las cabras que no fueron 

suplementadas.Generalmente, la producción de leche es una de las variables que 

primero se ve afectada ante cualquier cambio, nutricional o ambiental (NRC, 

1981).Sin embargo, los resultados del presentes estudio son similares a los 

reportados por Sánchez et al. (2003)en donde laproducción de leche mostró un 

aumento altamente significativo (P<0,01) de un 16%, cuando las cabras fueron 

suplementadas.Por ejemplo, enel parto, el grupo de cabras suplementadas 

muestra pesos significativamente superiores al grupo de cabras control ya que el 

grupo testigo perdió 10 kg, lo que indica que los mayores requerimientos 

nutricionales al término de la preñez y de la lactancia fueron suplidos por el aporte 

que entregó la suplementación, por lo que no fue necesario para este grupo de 

animales movilizar sus reservas corporales (Frutos, 1998). En cuanto al peso del 

cabrito, 15 días después del parto hubo una diferencia significativa (P<0,05) 

respecto al grupo control.Estudios han señalado la importancia de dar una buena 
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alimentación a las cabras durante el último período de gestación, indicado sus 

efectos sobre el peso de la cría al nacimiento (Sibandaet al., 1999).Las mayorías 

de los pesos de los cabritos de madres suplementadas se reflejan en los pesos 

finales obtenidos, con el consecuente aumento de la productividad(kilogramos de 

cabritos obtenidos por cabra). Varios autores señalan resultados similares por 

efecto de la suplementación de las madres con distintos productos (Dayenoff et 

al., 1999; Marzouk et al., 2000; Lachini et al., 2001).Estas diferencias son una 

muestra de que la suplementación de las madres incide sobre el peso de sus 

crías. Esto coincide parcialmente con lo encontrado por Sánchez et al. (1995) y lo 

señalado por Arbiza y De Lucas (2002),quienes mencionan que los cabritos con 

una mayor disponibilidad de leche muestran mejorestasas de crecimiento y por 

ende mayores pesos. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

Una suplementación de 15 días o 35 días antes del parto, aumentalos 

niveles de glucosa en sangre en el parto y la producción de leche de cabras en 

pastoreo en el norte de México. El plan nutricional representa una estrategia 

importante no solo para aumentar el balance energético de la cabra, sino también 

para aumentar la producción de leche, mientras aumenta potencialmente la tasa 

de supervivencia de las crías. 
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