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RESUMEN 

Los objetivos de la presente tesis fueron: 1) caracterizar en la cabra la 

conducta de amamantamiento al parto y durante la primera semana postparto y 2) 

confirmar si en la cabra existe un incremento en la actividad de amamantamiento 

al final de la primera semana postparto, como resultado de la desaparición de la 

conducta escondidiza del cabrito. En un grupo de 12 cabras que parieron crías 

gemelas se determinó la frecuencia y el tiempo total de amamantamiento, así 

como la duración promedio por amamantamiento. Además, se determinaron los 

porcentajes de rechazos de amamantamiento, de amamantamientos juntos y de 

amamantamiento terminados por la madre y por las crías. Las cabras fueron 

observadas durante las primeras 6 h después del parto y en los días del 1 al 7 y 

14 posparto, estas conductas se observaron de las 07:00 a las 13:00 hrs del día. La 

frecuencia y el tiempo total de amamantamiento no se incrementan del día 1 al día 

7 postparto; al contrario, estas variables disminuyeron progresivamente (P <0.05 

en ambas variables). Por el contrario, el porcentaje de rechazos de 

amamantamiento y el porcentaje de amamantamientos terminados por la madre 

se incrementaron del parto hasta el día 14 postparto (P < 0.05). Los resultados de 

la presente tesis muestran que en las cabras, la frecuencia y el tiempo total de 

amamantamiento no se incrementan del día 1 al día 7 postparto, como se ha 

postulado en estudios previos debido a la desaparición de la conducta escondidiza 

de los cabritos. Al contrario, de manera general estas variables de la conducta de 

amamantamiento disminuyeron progresivamente del parto al día 7 y al día14 

postparto. 

Palabras clave: Cabras, conducta de amamantamiento, relación madre-cría, 

conducta al parto, posparto.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Comarca Lagunera, la caprinocultura es una actividad importante ya 

que con ella, gran porcentaje de la población rural obtiene los recursos para cubrir 

sus necesidades básicas. El inventario de cabras en la Comarca Lagunera en 

2014 fue de aproximadamente 412,036 cabezas (SIAP, 2014). Los caprinos de 

esta región muestran un patrón de reproducción estacional (Delgadillo et al., 

2003). La actividad sexual del macho cabrío se presenta de mayo a diciembre, 

existiendo un periodo de reposo sexual que comprende de enero a abril 

(Delgadillo et al., 1999). En las hembras, la actividad sexual se presenta de agosto 

a febrero, observándose un periodo de anestro de marzo a agosto (Duarte et al., 

2008). 

En estos ungulados, el periodo inmediato al parto se caracteriza por una 

fuerte interacción entre la madre y sus crías que culmina exitosamente cuando la 

madre permite el acceso al amamantamiento (Lent, 1974). Sin embargo, está 

claramente documentado que las ovejas y cabras tienen diferente tipo de relación 

de espacio con sus crías al inicio del periodo postparto. Así en ovejas silvestres, el 

tipo de relación de espacio en el periodo inmediato al parto es de tipo “seguidor”, 

ello debido a que el cordero o corderos tienen la conducta de seguir a la madre a 

donde ella se mueva (Schaller, 1977). Por el contrario, en la cabra después del 

parto la madre y sus crías permanecen separadas por periodos prolongados y la 

interacción entre ellos es poco frecuente. Lo anterior ocurre debido a que los 
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cabritos tienden a permanecer escondidos durante los primeros días de vida 

(McDougal, 1975; Lickliter, 1984) esta especie tiene un tipo de relación espacial 

madre-cría de tipo “escondidiza” (Roberts, 1967; McDougal, 1975). Lo anterior 

también ocurre en las cabras bajo condiciones de confinamiento (O’Brien 1984; 

Lickliter, 1984, 1985). Esta conducta escondidiza del cabrito se ha reportado que 

dura del día 1 al 4 postparto y que posteriormente el cabrito adopta una conducta 

de tipo seguidor, lo cual incrementa el contacto con su madre (Shackleton y 

Shank, 1984).  

Es por lo anterior que se piensa que la actividad de amamantamiento es 

baja desde el parto al día 4 posparto y que al desaparecer la conducta escondidiza 

puede haber un incremento en el ritmo de amamantamiento. Sin embargo, la 

escasa información disponible sobre la conducta de amamantamiento en esta 

especie muestran que las cabras despliegan al menos desde la primera semana 

postparto una frecuencia de amamantamiento similar a la reportada en ovejas, 

especie con relación espacial madre-cría tipo seguidor (Lévy y Alexandre, 1985; 

Delgadillo et al. 1997). A pesar de ello, todavía en la cabra no se ha descrito como 

evoluciona la frecuencia de episodios de amamantamiento desde el parto y 

durante los primeros 7 días postparto. El objetivo del presente trabajo es 

caracterizar la conducta de amamantamiento al parto y en la primera semana 

postparto en un grupo de 12 cabras que parieron crías gemelas. 

.
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Conducta materna 

 

La conducta maternal, se refiere a los comportamientos (lamer, cuidar, 

amamantar) que muestra la madre durante y después del parto, generalmente, 

esta conducta es en respuesta a factores fisiológicos internos y a la presencia de 

las crías (Numan et al., 2006). 

Las hembras mamíferas proporcionan nutrientes a través de la placenta. 

Además, las madres asumen los cuidados de las crías pues son las que están 

presentes al momento del parto y las únicas que pueden producir leche (Maier, 

2001). Por lo tanto, la supervivencia de las crías depende de la madre y su 

capacidad de proporcionar comida, calor, refugio y protección de los 

depredadores. En los mamíferos placentarios, la sincronización de la conducta 

maternal con el parto y la lactancia asegura que la madre responda a las 

necesidades de las crías en el momento adecuado (Nowak et al., 2000; Maier, 

2001; Numan et al., 2006). 

El comportamiento materno comienza en el parto o poco antes. Al 

nacimiento, la cabra muestra interés en el recién nacido. La limpieza de los recién 

nacidos y el consumo de líquido amniótico y la placenta son comportamientos muy 

comunes entre los mamíferos, excepto en mamíferos acuáticos (cetáceos) o 
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mamíferos semi-acuaticos (pinnípedos). Las madres de muchos mamíferos 

también emiten vocalizaciones características en respuesta a su cría, o tienen 

comportamientos de protección contra depredadores y tienden a mantener a sus 

crías en estrecha proximidad. 

2.2. Conducta materna antes del parto 

 

De 1 a 2 días antes del parto la cabra comienza a tener cambios en su 

apariencia física, la base de la cola se observa inusualmente prominente y flexible; 

se observa relajación de los ligamentos de la pelvis, abdomen hundido, aumento 

en el tamaño del hueco del flanco y se observa una ubre aumentada de tamaño. 

Aproximadamente 24 horas antes del parto, la ubre se vuelve amplia y turgente 

(Lickliter, 1985). Entre los cambios conductuales que son observados en las 

cabras parturientas es la tendencia de aislarse del resto de los coespecíficos a 

lugares apartados (Poindron et al., 2007b) pero que le proporcione protección del 

sol y otros factores. Esto permitirá reducir los riesgos de depredación y dará a la 

madre y a la cría, un espacio para desarrollar un fuerte vínculo selectivo (O´Brien, 

1983, 1984). Además, la cabra en este periodo está más nerviosa o inquieta pues 

patea el suelo repetidamente, así como aumenta la frecuencia de echarse y 

ponerse de pie. En este momento, las hembras por lo general se encuentran 

echadas durante unos minutos, se levantan y caminan brevemente alrededor de 

un área pequeña, que muchas veces será el lugar del parto. Posteriormente, las 

hembras vuelven a acostarse, esta secuencia puede repetirse hasta 15 veces 

durante varias horas antes del parto. Así mismo emite vocalizaciones 
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frecuentemente, que se caracterizan por ser sonidos de baja amplitud y frecuencia 

como tipo gruñidos cortos (también conocidos como balidos bajos y con la boca 

cerrada). Además, la hembra parturienta se muestra más agresiva defendiendo el 

lugar que ha elegido para el parto. Entre estas manifestaciones se puede 

mencionar que muestra envestidas a los que se aproximen a ella (Lickliter, 1984, 

1985; Ramírez et al., 1995; Das y Tomer, 1997; González-Stagnaro y Madrid-Bury, 

2004; Poindron et al., 2007b). 

2.3. Conductas al parto 

 

Poco antes del parto, es común observar que la hembra rasque el piso o la 

cama (cabras estabuladas) con las patas delanteras, y a medida que se aproxima 

el parto, se echará y levantará con más continuidad y con signos de pujo. En las 

primeras etapas de trabajo de parto las contracciones abdominales son 

intermitentes y después el intervalo de contracciones disminuye notablemente de 

14 minutos a 2 segundos (Collias, 1956; Poindron et al., 1988). Todas las hembras 

se recuestan al menos en una parte del proceso, suelen parir echadas en posición 

latero-ventral con el cuello levantado. Generalmente cuando se encuentra en esta 

posición la hembra muestran mayor esfuerzo para expulsar a la cría, Además, la 

mayor parte de los partos en las cabras domésticas se llevan a cabo entre las 

11:00 y las 16:00 horas (Collias, 1956; Lickliter, 1984,1985; Sampson et al., 2012). 

Las crías suelen tener una presentación de vista anterior, longitudinal, en 

posición dorso-sacra, con la cabeza apoyada en las patas delanteras extendidas. 

Cuando se rompe la bolsa amniótica, la hembra puede ingerir fluido amniótico del 
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suelo; las patas delanteras de la crías suelen ser visibles de 3 a 38 minutos (media 

12 minutos) antes de terminar el parto. Inmediatamente después del parto, la 

cabra lame al cabrito para limpiar las membranas que se encuentran sobre el 

fluído amniótico, permitiendo un contacto estrecho madre-cría, asimismo, esta 

conducta sirve para estimular a la cría (Collias, 1956; Lickliter, 1985). 

El parto por lo general es corto y el cabrito es expulsado dentro de los 

primeros 30 minutos, pero puede tardar hasta 4 horas después de iniciadas las 

primeras contracciones. El intervalo entre el nacimiento de gemelos (entre el 

primero y el segundo nacido) oscila entre 2 a 42 minutos, pero en general es 

menos a 10 minutos. La mayor parte de este tiempo del parto abarca la salida de 

la cabeza y de los hombros a través del canal del parto, en estos momentos se 

presentan las contracciones más intensas y se observa que los miembros 

pelvianos de la hembra llegan a levantarse de 15 a 20 cm del suelo (Collias, 1956; 

Lickliter, 1985). 

La hembra puede llegar a comerse la placenta, la cual suele ser arrojada 

entre media hora y 4 horas después del parto. La cabra puede dar un ´´llamado de 

parto´´ que consiste en un balido corto de tono bajo dirigido hacia su cría o en 

respuesta al llamado de cualquier cría (O´Brien, 1983, 1984). 
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2.4. Control fisiológico y sensorial de la conducta materna 

 

Los factores fisiológicos y sensoriales que controlan la expresión de la 

conducta materna son muy similares en ovejas y cabras, aunque en la cabra 

existe poca información generada acerca de este aspecto. El incremento en las 

concentraciones periféricas de estradiol al final de la gestación y la estimulación 

vagino-cervical son dos eventos fisiológicos de gran importancia para el 

despliegue de la conducta materna. Sin embargo, también las señales olfatorias 

provenientes del recién nacido son implicadas en el mantenimiento de la 

respuesta maternal una vez que el parto ha ocurrido (González-Mariscal y 

Poindron, 2002; Hernández et al., 2012). 

2.5. Formación de un vínculo selectivo madre-cría 

 

Todas estas interacciones que ocurren entre la madre y sus crías permiten 

el establecimiento de un vínculo selectivo entre la madre y su camada. Esto es, a 

partir de que ese vínculo exclusivo ha sido formado, la madre permitirá el acceso a 

la ubre solo a su progenie y rechazará a menudo con conducta agresiva cualquier 

otra cría que intente amamantarse (Hersher et al., 1963; Bouissou, 1968; 

Poindron, 1976; Romeyer et al., 1994). Se ha determinado que en ovejas y cabras 

con tan solo 3 horas de interacción madre-cría podrían ser suficientes para 

establecer dicho vínculo selectivo. 
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2.6. Conducta de amamantamiento durante el postparto 

 

Las principales variables que caracterizan la conducta de amamantamiento 

en estas especies son: la frecuencia del amamantamiento (número de 

amamantamientos registrados en un periodo de tiempo determinado), el tiempo 

total de amamantamiento (duración total del tiempo dedicado al amamantamiento 

en un periodo de tiempo determinado) y la duración promedio por 

amamantamiento. Actualmente, la conducta de amamantamiento de las crías 

durante el primer día de vida está bien documentada. Al respecto, Bareham (1976) 

determinó que la frecuencia del amamantamiento de los corderos Clun Forest 

durante la primera hora después del nacimiento es elevada (14 veces/h). 

Posteriormente, esta frecuencia disminuye a las 24 horas (h) postparto hasta 3 

veces/h. Sin embargo en la especie caprina no existen hasta ahora, estudios que 

describan estas características durante los inicios de la lactancia. En la especie 

ovina, algunos estudios indican que las hembras, muestran un elevado ritmo de 

amamantamiento de su (s) cría (s) durante las primeras semanas postparto y que 

después estos ritmos disminuyen con el inicio de la lactancia (Ewbank, 1967; 

Fletcher, 1971; Gordon y Siegmann, 1991). Por ejemplo, el estudio de Gordon y 

Siegmann (1991) demuestra que la frecuencia de amamantamiento de las ovejas 

Merino durante las dos primeras semanas postparto es elevada (36 veces/24 h) y 

que después, decrece progresivamente hasta mostrar los valores más bajos en la 

séptima semana postparto (14 veces/24 h). Asimismo, el tiempo promedio por 

amamantamiento disminuye drásticamente de 41 s a 13 s de la segunda a la 
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quinta semana postparto respectivamente. Este estudio también indicó que la 

actividad del amamantamiento es más intensa durante el día que durante la 

noche. De igual manera, en esta especie las conductas del amamantamiento de 

las madres que amamantan a crías de parto simple o múltiple también han sido 

estudiadas ampliamente (Hess et al., 1974; Graves et al., 1977; Hinch, 1989). Así, 

por ejemplo, el estudio de Graves et al. (1977) describe que los corderos de parto 

simple son amamantados más frecuentemente que los corderos de parto triple (de 

1 a 2 amamantamientos/ h y de 0.2 a 1 amamantamiento/h, respectivamente) pero 

en otro estudio Ewbank (1967) encontró que el tiempo promedio por 

amamantamiento durante la primera semana de lactación fue similar tanto en 

corderos simples (41 segundos (s), como en los corderos mellizos (42 s). Este 

mismo autor también indicó que a partir de la décima semana postparto, la 

mayoría de los corderos mellizos tienen preferencias por un medio de la ubre de 

su madre para amamantarse y que el resto, se amamantaron en ambos medios de 

la ubre de una manera aleatoria (Ewbank, 1964). Una posible causa de diferencias 

entre los resultados de estos estudios es el tipo de definición del 

amamantamiento, dependiendo si se toma en cuenta o no el tiempo de succión 

por parte de cada cría cuando están succionando al mismo tiempo. Otro elemento 

que en algunos casos no está definido claramente es si los resultados se refieren 

al tiempo de amamantamiento de la madre, o de cada cría, o del total de las dos 

crías. 

En la especie caprina hay pocos estudios publicados al respecto. Lévy y 

Alexandre (1985) reportaron que la conducta de amamantamiento de los cabritos 
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Criollos de la Isla de Guadalupe en el Caribe, se caracterizaba por una elevada 

frecuencia del amamantamiento de la primera a la quinta semana de vida  (13 

veces/6 h). Posteriormente, esta frecuencia disminuye significativamente a la 

sexta semana postparto (6 veces/ 6 h). Asimismo, en ese estudio se observó que 

el tiempo por amamantamiento de los cabritos fue elevado durante las primeras 

cuatro semanas postparto (26 s), para después disminuir  de la quinta a la 

doceava semana postparto (18 s). Resultados similares se han registrado en las 

cabras Criollas de la Comarca Lagunera en el Norte de México. Sin embargo, 

estos animales la época del año en que ocurren los partos pueden influir sobre la 

conducta del amamantamiento (Poindron et al., 1996). Al respecto, se determinó 

que la frecuencia del amamantamiento de estas cabras cuando paren no varía 

significativamente durante las primeras cuatro semanas de lactación (de 21 a 16 

veces/ 12 h, respectivamente; Hernández et al., 1995). En cambio Delgadillo et al. 

(1997) encontraron que la frecuencia del amamantamiento en estas mismas 

cabras cuando paren durante el invierno, disminuye significativamente de la 

primera a la cuarta semana postparto (de 39 a 14 veces/ 12 h. respectivamente). 

Además, los valores de la frecuencia del amamantamiento registrada en el estudio 

realizado durante la primavera, fueron inferiores hasta un 50% de los registrados 

en el estudio de invierno. Una posible explicación de esas diferencias es un 

cambio en la repartición de los ritmos de succión entre el día y la noche en 

primavera debido a las elevadas temperaturas fue que se registran en esta época 

en la región de la Comarca Lagunera. Sin embargo se puede observar de manera 
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general que la conducta obtenida en estos estudios, se asemeja a las variables 

que caracterizan la conducta del amamantamiento en ovinos. 

 

2.6. Planteamiento del Problema 

Como fue mencionado anteriormente, en las cabras no hay estudios que 

describan el ritmo del amamantamiento al parto. Además, se mencionó en la 

introducción que el cabrito tiene una tendencia a esconderse durante los primeros 

días postparto. A pesar de que la frecuencia del amamantamiento no ha sido 

estudiada durante esta etapa inicial, se supone que deba ser bastante baja, pues 

las madres se reúnen con sus crías unas seis veces al día (Lickliter, 1984a,b; 

O´Brien, 1984). Esto contrasta con lo que se ha reportado en dos estudios 

conducidos a partir de la primera semana postparto (Lévy y Alexandre, 1985; 

Delgadillo et al., 1997), y que indican que a partir de esta etapa, el ritmo del 

amamantamiento es de varias veces por hora. Por lo tanto, se puede suponer que 

existe un incremento importante de este ritmo de amamantamiento  desde el parto 

a la primera semana de lactancia. Sin embargo, no existen resultados que 

describan la actividad de amamantamiento en esta etapa inicial en esta especie. 

Por ello, resulta interesante estudiar esta conducta de amamantamiento un 

rumiante con crías escondidizas. 
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OBJETIVOS 

 

Caracterizar en la cabra la conducta de amamantamiento al parto y durante 

la primera semana postparto. 

Demostrar si en la cabra existe un incremento en la actividad de 

amamantamiento al final de la primera semana postparto, como resultado de la 

desaparición de la conducta escondidiza del cabrito. 

 

HIPÓTESIS 

 

En cabras mantenidas en confinamiento la actividad de amamantamiento es 

limitada y menos frecuente durante la primera semana postparto comparado con 

la segunda semana de la lactación debido a la fase escondidiza del cabrito. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

El procedimiento experimental reportado en la presente tesis va en acuerdo 

con las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales 

de laboratorio descritas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999; 

SAGARPA, 2001). 

3.1. Lugar del estudio 

 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones 

experimentales del Centro de Investigación en Reproducción Caprina de la 

UAAAN en Torreón Coahuila. Esta localidad es parte de la Comarca Lagunera, la 

cual está situada a una latitud 25º 36´N, Longitud 104º 47´ W. Esta localidad se 

encuentra ubicada a una altitud de 1110 m.s.n.m. La precipitación pluvial se 

presenta de junio a septiembre con un promedio de 266 mm/año (rango 163 a 540  

mm/año). Además, esta región posee un clima seco con una temperatura 

promedio anual de 21ºC variando de 37ºC (Mayo-Agosto) a 6ºC (Diciembre-Enero; 

CONAGUA, 2005).  
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3.2. Animales y manejo 

 

Se utilizaron 12 cabras criollas multíparas con encaste de varios fenotipos 

(Saanen, Alpino y Nubio), cuya edad aproximada fue de 2 años. Con el fin de que 

los partos ocurrieran en un lapso de tiempo corto, a dichas cabras se les 

sincronizó el celo y la ovulación utilizando la técnica del efecto macho, usando 

para ello machos tratados con días largos artificiales por 2.5 meses, seguido por el 

fotoperiodo natural iniciando el 1 de noviembre (Delgadillo et al., 2009). Durante 

toda la gestación, las cabras fueron alimentadas proporcionando diariamente a 

cada una 2.0 kg de alfalfa henificada y 0.3 kg de concentrado comercial (NRC, 

2007). Durante todo el estudio, las cabras gestantes tuvieron acceso libre a agua y 

a blocks de sales minerales. 

3.3. Determinación de la conducta de amamantamiento 

 

Conforme se aproximó el día del parto, las hembras fueron vigiladas 

frecuentemente con el fin de supervisar que los partos ocurran de manera normal. 

Desde el momento en que ocurrió el parto, la madre y su camada fueron 

observadas de manera focal (Altmann, 1974). Se utilizó un cronómetro, una hoja y 

un lápiz para registrar las frecuencias y duraciones de la conducta de 

amamantamiento. 

Cuando el parto fue inminente, un observador entrenado el cual se ubicó a 

1 m fuera del límite del corral observó y registró la conducta de amamantamiento 
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durante las primeras 6 horas (h) postparto. Posteriormente, la conducta de 

amamantamiento fue registrada de las 07:00 a las 13:00 h del día en los días 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 14 postparto. En la presente tesis, se utilizó la terminología para la 

conducta de amamantamiento propuesta por Cowie et al. (1951) y por Hall et al. 

(1988). En cada ocasión, se registró la identidad de la madre y de las crías que 

participaban en un amamantamiento, la duración del amamantamiento, el sujeto 

(madre o crías) que terminaba dicho amamantamiento y los rechazos al 

amamantamiento por parte de la madre. Se consideró que un amamantamiento 

finalizó cuando el cabrito liberó el pezón y no reinició el mismo dentro de los 

siguientes 4 segundos (s). De manera similar, un amamantamiento finalizó cuando 

la madre realizó un movimiento de lugar brusco, lo que causó que las crías 

soltaran los pezones. Se consideró como un amamantamiento, cuando éste tuvo 

una duración de al menos 5 segundos e independientemente del número de 

cabritos amamantando. Cuando el tiempo que transcurrió al cambiar de pezón  no 

fue mayor a 5 segundos se consideró como un solo amamantamiento. Tomando 

en cuenta estos criterios las siguientes conductas fueron determinadas en cada 

periodo de observación:  

Frecuencia de amamantamiento / madre / 6 h 

Es el número de veces que la madre amamantó a sus crías en un periodo 

de 6 h de observación. Esta variable se expresa el número de episodios / 6h. 

Tiempo total de amamantamiento / madre / 6 h 

Es la suma de la duración de los amamantamientos proporcionados a las 

crías en un periodo de 6 h de observación. Esta variable se expresa en min / 6 h. 



16 
 

 

Tiempo promedio de amamantamiento / madre / 6 h 

Es el tiempo promedio que duró cada episodio de amamantamiento en un 

periodo de 6 h de observación. Esta variable se expresa en seg / 6 h. 

 

Porcentaje de rechazos de amamantamiento / madre / 6 h 

Se calculó con la suma de los amamantamientos y los rechazos al 

amamantamiento que fue el 100% de eventos, de éstos se calculó mediante un 

regla de tres el porcentaje correspondiente a los rechazos.  

Porcentaje de amamantamientos juntos / madre / 6 h 

Se calculó sumando los amamantamientos en los que solo participó una 

cría más los amamantamientos en los que participaron ambas crías, lo cual 

representó el 100%. De éstos, mediante una regla de tres se calculó el porcentaje 

de amamantamientos realizados juntos. 

Porcentaje de amamantamientos terminados por la madre o por las crías / 6 

h 

Esta variable se calculó con la suma de los amamantamientos terminados 

por la madre y los terminados por las crías, lo cual representó un 100%. De este, 

mediante una regla de tres se calculó el porcentaje de amamantamientos 

terminados por la madre o por las crías. 

3.4. Análisis estadísticos de los datos 

 

La variación en el tiempo postparto de las variables de la conducta de 

amamantamiento fue analizada mediante un análisis de varianza para medidas 
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repetidas (MANOVA). Excepto el porcentaje de amamantamiento juntos, el cual la 

variación se analizó con una prueba no paramétrica de Friedman. La comparación 

de los diferentes periodos se realizó usando una prueba de t de student apareada. 

La proporción de amamantamientos terminados por las madres y por las crías, fue 

comparada utilizando una prueba de t de student para dos grupos independientes. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete SYSTAT 13 

(Cranes, Karnataka, India). Los resultados son expresados en promedio ± error 

estándar del promedio (± EEP) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Ocurrencia de partos 

 

 La fecha promedio del parto de todas las hembras fue el 10 de septiembre 

de 2014 ± 0.6 días. Todas las madres tuvieron parto gemelar y amamantaron a 

sus crías durante las primeras 6 semanas de lactancia. 

4.2. Conducta de amamantamiento 

 

 4.2.1. Frecuencia de amamantamiento 

 

  En la Figura 1 (panel superior) se muestra la frecuencia de 

amamantamiento que la madre realizó en periodos de 6 h de observación en el 

curso de los  primeros 7 días y al cumplirse los 14 días postparto. En esta Figura 

se detalla claramente que ésta frecuencia disminuyó en el transcurso de los 

primeros 7 días postparto y al día 14 postparto (P = 0.0001).  
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Figura 1. Evolución promedio (± EEP) de la frecuencia (panel superior), el tiempo 
total (panel medio) y el tiempo promedio de amamantamiento (panel inferior) 
desplegado por las cabras que amamantaron a crías gemelares al parto, en el 
curso de la primera semana y al día 14 postparto. Los asteriscos y diferentes 
literales denotan diferencias entre periodos. 
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4.2.2. Tiempo total de amamantamiento 

  En la Figura 1 (panel medio) se observa que el tiempo total dedicado 

al amamantamiento de las crías en cada período de observación evolucionó a 

través del tiempo de manera similar a la frecuencia de amamantamiento. En ésta 

Figura se aprecia de manera general una disminución en la primera semana post-

parto y al día 14 postparto (P = 0.0001). Los asteriscos y letras denotan las 

diferencias entre periodos. 

 4.2.3. Tiempo promedio de amamantamiento 

  En la Figura 1 (panel inferior) se observa que el tiempo promedio que 

duró cada episodio de amamantamiento no varió significativamente desde el día 

del parto hasta el día 14 postparto (P > 0.05). 

 4.2.4. Porcentaje de rechazos de amamantamiento 

  En la Figura 2 (panel superior) se muestra el porcentaje en que la 

madre rechazó amamantar a sus crías. En ésta Figura, se aprecia que esta 

variable se incrementó desde el parto al día 7 postparto (P < 0.001). Asimismo, 

esta variable se incrementó a casi el doble del día 7 al 14 postparto (P < 0.0001). 
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Figura 2. Evolución promedio (± EEP) del porcentaje de rechazos (panel 
superior), del porcentaje de amamantamiento juntos (panel medio) y de los 
amamantamientos terminados (panel inferior) por las crías (□) o las madres (■) al 
parto, en el curso de la primera semana y al día 14 postparto. En el panel inferior, 
los asteriscos denotan diferencias entre las crías y las madres (P ≤ 0.05). 
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 4.2.5. Porcentaje de amamantamientos juntos 

  En la Figura 2 (panel medio) se muestra esta variable. En ésta Figura 

se aprecia que a pesar de no existir un efecto del tiempo de estudio (P > 0.05), en 

la primer semana es bajo el porcentaje de en que las crías se amamantaron juntas 

y al día 14 postparto, aunque no fue significativo, el valor de esta variable aparece 

más alto numéricamente. 

 4.2.6. Porcentaje de amamantamientos terminados por la madre o por 

las crías 

  En la Figura 2 (panel inferior) se observa que el porcentaje en que 

las crías terminaron los amamantamientos fue mayor durante la primera semana 

(P < 0.001). En cambio, al día 14 postparto este porcentaje se invirtió, de manera 

que la mayoría de los amamantamientos fueron terminados por la madre (P < 

0.001). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente tesis muestran que en las cabras lactantes la 

frecuencia y el tiempo total de amamantamiento no se incrementan del día 1 al día 

7 postparto. Al contrario, de manera general estas variables de la conducta de 

amamantamiento disminuyeron progresivamente del parto al día 7 y al día 14 

postparto. 

Este estudio muestra por vez primera en la cabra, especie considerada que 

posee una relación espacial de tipo “escondidizo”, la evolución de la conducta de 

amamantamiento en las primeras 6 horas postparto y en el transcurso de la 

primera semana postparto. Tomando en cuenta la literatura disponible en ovejas, 

un ungulado que muestra un tipo de relación espacial madre-cría de tipo 

“seguidor”, los resultados presentes son muy similares. Por ejemplo, Bareham 

(1976) reportó que en las ovejas Clun-Forest y en las Suffolk que la actividad de 

amamantamiento decrece del parto a las primeras 24 horas postparto. El mismo 

comportamiento se observó en las cabras de la presente, en donde la frecuencia y 

el tiempo total de amamantamiento disminuyeron del parto al día 1 postparto. 

La evolución de la frecuencia y el tiempo total de amamantamiento al parto 

y durante los primeros 7 días postparto revela que la actividad de 

amamantamiento más intensa ocurrió durante este lapso. Este resultado es 

contrario a lo reportado en la literatura previa, la cual describe que en las especies 
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con relación espacial madre-cría de tipo escondidizo, como en la cabra, la madre y 

los cabritos están separados por intervalos largos durante los primeros 4 días 

postparto, y que las reuniones entre ellos no es muy frecuente (Walther, 1964). 

Incluso este comportamiento puede ser observado en cabras madre bajo 

condiciones de confinamiento (O’Brien 1984; Lickliter 1984, 1985). En el presente 

estudio, en la primera semana postparto no se observó un incremento en las 

variables del amamantamiento (a excepción del porcentaje de rechazos) a pesar 

de que en la literatura previa se argumenta que aproximadamente al día 4 

desaparece la conducta escondidiza del cabrito, seguido de un incremento en el 

tiempo de contacto madre-cría (Rudge 1970; Lickliter 1984, 1985). Los valores 

más bajos (aunque no estadísticamente) para la frecuencia, el tiempo total y el 

tiempo promedio de amamantamiento fueron observados al día 14 postparto. Esto 

es similar a lo caracterizado en ovejas (Ewbank, 1967; Gordon y Siegmann, 1991) 

y en las cabras criollas de la Isla de Guadalupe en el Caribe, en las cabras ferales 

de Nueva Zelanda y en estas mismas cabras del norte de México (Lévy y 

Alexandre, 1985; Alley et al., 1995; Delgadillo et al., 1997). 

 El porcentaje de rechazo de amamantamiento, que se incrementó del 

día 7 al 14 postparto en las cabras estudiadas en la presente tesis confirma los 

reportes previos en las cabras Tokara de Japón, en las cuales la tasa de rechazos 

se incrementó también en los periodos antes mencionados (Bungo et al., 1998). 

Este resultado sugiere que las cabras (al menos en las que amamantan a crías 

gemelas) comienzan a restringir la actividad de amamantamiento a esta etapa de 

la lactancia. En el presente, esta posibilidad está también apoyada por el control 
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en la terminación de los amamantamientos, los cuales durante la primera semana 

postparto fueron realizados por las crías (arriba del 60%), mientras que al día 14 

postparto la mayoría de los amamantamientos fueron terminados por las madres 

(cerca del 90%). Este mismo patrón se reportó en Cérvidos, en los cuales 

conforme avanza el crecimiento de la cría, la madre tiende a terminar los episodios 

de amamantamiento (Lent, 1974). Asimismo, en el presente trabajo otra variable 

que pude apoyar la restricción en el amamantamiento es el incremento (aunque no 

significativo) en el porcentaje de amamantamientos juntos observado al día 14 

postparto. Así, a partir de este periodo en adelante la madre incrementa su 

conducta de permitir el amamantamiento solo si las dos crías están presentes. 

Esta misma conducta en el porcentaje de amamantamiento de las dos crías  

juntas ha sido reportada en esta misma raza de cabras locales (Delgadillo et al., 

1997) y en ovejas Clun-Forest por  Ewbank (1967).  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN 

 

Los resultados de la presente tesis muestran que en las cabras lactantes en 

confinamiento, la frecuencia y el tiempo total de amamantamiento no se 

incrementan del día 1 al día 7 postparto, como se postulaba en estudios previos 

debido a la desaparición de la conducta escondidiza de los cabritos. Al contrario, 

de manera general estas variables de la conducta de amamantamiento 

disminuyeron progresivamente del parto al día 7 y al día14 postparto. 
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