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Resumen 

El presente reporte muestra los fndices de mortalidad de crias capr ha s  
meetizas en un experimento realizado en el Campo Experimental " h m a  
de hdn",  FONAIAP - Barquisimeto- Venezuela durante el periodo 1969 - 
1978. Se incluyen en el anllisis un total de 1.490crlas nacidas en el campo 
experimental durante el periodo señalado. Los grupos raciales estudia dos, 
el nlimero de crlas por grupo y el porcentaje de mortalidad al año de edad 
para cada grupo fueron: 112 Nubian 112 Criolla (ND), 354, 26.5; 112 Alpino 
112 Criolla (AD), 139, 42.4; 112 Toggenburg 112 Criolla VD), 158, 39.9; 314 
Alpino 114 Criolla (AAD), 41,46.3; 314 Nubian 114 Criolla (NND), 275,416.0; 
718 Nubian 118 Criolla (3ND), 160,41.3; 112 Alpino 114 Nubian 114 Criolla 
(AND), 226, 47.6; 112 Nubian 114 Alpino 114 Criolla (NAD), 94, 38.3 :, 112 
Nubian 114 Toggenburg 114 Criolla (NTD), 64, 37.0 respectivamentr.. El 
porcentaje de muerte8 al año de edad para el total de 1.490 crias fue de 
38.3. La tasa de mortalidad varid considerablemente con la edad de la cria 
reportándose los mlis altos porcentajes de mortalidad desde el nacimiento 
hasta el desteta (4 meses), para todos los grupos raciales. Los porcentajes 
de mortalidad total para las distintas etapas de crecimiento fueron: 22.7, 
11.8 y 10.4 para las etapas: Nacimiento Destete, Destete - Seis mews y 
Seis meses un año respectivamente. En general las crias media sangre 
registraron un porcentaje de mortalidad mls  bajo que las crias 314 o 718. 
Las crfas 1/!2 Nubian 112 Criolla presentaron la tasa de mortalidad mds 
baja en todas las etapas de crecimiento. Peso postparto de la madre, tainaño 
de la camada, peso al nacer de la cria y Apoca de nacimiento tuv~eron 
efecto significante en la mortalidad de las crias durante la primera (!tapa 
de crecimiento. $poca de nacimiento tuvo un efecm significante en todas 
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Abstract 

This report shows mortality rates of crossbred kids in an  experinient 
a t  "Loma de Leon" Field Station, Fonaiap - Barquisimeto - Venezuela, 
from 1969 to 1978. The analysis included a total of 1.490 kids born in the 
Station during the above period. Breed groups, number of kids per group 
and first year mortality rate for each group were a s  follows: 112 Nubian 11 
2 Native (ND), 354, 26.5; 112 Alpine 112 Native (AD), 139, 42.4; 112 
Toggenburg 112 Native (TD), 158, 39.9; 314 Alpine 114 Native (AAD) 41, 
46.3; 314 Nubian 114 Native (NND), 275,46.0; 718 Nubian 118 Native (3ND), 
150,41.3; 112 Alpine 114 Nubian 114 Native (AND), 225,47.5; 112 Nubian 11 
4 Alpine 114 Native (NAD), 94, 38.3 and 112 Nubian 114 Toggbnbure: 114 
Native (NTD), 54, 37.0 respectively. Overall first year mortality rate was 
38.3 %. Mortality rate varied considerably with age of kid highest. Mor- 
tality rates were obssrved from birth to weaning (4 months) for al1 breed 
groups. The percentages registered for the different stages of growth were: 
22.7, 11.8 and 10.4 for birth to weaning, weaning ta 6 months and 6 moiiths 
to one year of age respectively. Generally the 112 bred kids showed lc~wer 
mortality percentages than 314 or 718 breds. Kids 112 Nubian 112 Na.tive 
showed the lowest mortality rate a t  al1 ages. Post kidding weigth of clam, 
litter size, weigth a t  birth of kids and season of birth had statiscally sig- 
nificant influence on mortality rates during the first growth stage. Sea- 
son of birth had significant influence on al1 stages of growth. 
Key words: Goats, kid mortality, age, crossbreeding, dry tropics. 

Introducción 

La mortalidad de crias en los 
s is temas tradicionales de cria 
caprina en Venezuela constituye 
una de las principales fuentes de 
perdida de ingresos de los produc- 
tores que se dedican a esta activi- 
dad. Las razones para altos lntlices 
de mortalidad estBn asociadas a 
diversos factores entre los cuales 
destacan: bajo peso al nacer de las 
crias, baja productividad de leche 
de las madres y enfermedades. 

En el presente trabajo se ana- 
liza esta problemática dentrc del 
marco de un proyecto de Mejora- 
miento Genetico de caprinos Criol- 
los y se tratan de identificar males 
son los factores genéticos y amhien- 
tales que afectan significativamente 
los fndices de mortalidad con e l  
objeto de conocer más a fonc!o el 
proceso de produccibn caprina bajo 
condiciones extensivas y poder 
plantear soluciones al respecto. 
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Materiales 

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

La región es  montañosa con 
una altitud máxima, en el área del 
Campo Experimental,  de 1125 
msnm. Los promedios de tempe- 
ratura,  precipitación y humedad 
relativa son 21" C, 550 mm y 75.0% 
respectivamente. El Campo consta 
de 358.5 ha cercadas y divididas en 
siete potreros de área variable. Su  
vegetación e s  tipica de regiones 
semiáridas, clasificada como Monte 
Espinoso Premontano (7). 

La información pertenece a un 
experimento de 10 años de duración 
e n  e l  cual  se utilizaron cabras 
Criollas y machos de las razas 
Nubian, Alpino Frances y Toggen- 
b w g  . 

Duran te  e l  desarrollo del 
experimento e l  rebaño estuvo 
dividido en  cinco grupos etáreos: 
Machos adultos, Hembras en orde- 
ño y10 amamantando, Hembras 
secas, Machos jóvenes destetados y 
Hembras jóvenes destetadas. 

Cada grupo tenia su propio 
corral y potrero cercado. Machos y 
hembras destetados permanecian 
e n  sus  corrales y potreros hasta 
lograr un  peso de 26.0 kg, momento 
en  el cual eran trasladados a los 

y métodos 

grupos de machos a.dultos o hem- 
bras secas. La mayoría de los ina- 
chos eran vendidos, como reproc.uc- 
tores a criadores tradicionales, an- 
tes de alcanzar los pesos de transfe- 
rencia. Los dos potreros restarites 
fueron utilizados por los grupo:; de 
hembras adultas dejando descacsar 
cada potrero por espacio de un año. 
.Los animales pastoreaban durante 
el dia y volvlan a sus  corrs.les 
durante  l a  tarde,  donde se  les  
ofrecia una pequeña cantidad de 
alimento concentrado (aproxima- 
damente 200 g/anim.al), durante la 
epoca seca. 

El programa de vacunac:ión 
utilizado en  el rebaño fue: Neumo- 
enterit is la primera semana de 
edad con revacunación ocho (lías 
despues de la primera inoculación; 
Septicemia Hemorrágica, Carhón 
Sintomático y Edema Maligmo, 
primera dosis a l  primer mes de 
edad, segunda dosis al segundo .mes 
de edad y luego revacunación cada 
10 meses y Carbón Bacteridiano al 
quinto mes de edad y revacunac:ión 
cada 10 meses. 

El tratamiento contra endopa- 
rásitos se realizó cada 6 semaiias, 
incluyendo a las crias, despubs del 
primer mes de edad. El tratamiento 
para ectoparásitos se realizó dos 
veces al año, al comienzo y al final 
de las lluvias. Al nacer se cortaba 
el cordón umbilical a todas !as crías, 
y se trataba con tintura de yodo. 

Las crias permanecian con sus 
madres hasta las 16 semanas de 
edad, momento en el cual se efec- 
tuaba el destete. No se permitió la 
salida de las crías a pastoreo con 
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salida de las crias a pastoreo con 
sus madres, hasta que no estuvie- 
sen aptas para ello. Las crías que 
por alguna razón no pudieron ser 
amaman tadas  por s u s  madres,  
fueron criadas utilizando bibero- 
nes. AdemAs del peso al nacer, las 
crías fueron pesadas cada 4 sema- 
nas hasta el destete y luego cada 2 
meses hasta el año de edad. 

Los grupos raciales incluidos 

en este estudio fueron: 112 Nubian 
112 Criollo (ND), 112 Alpino 112 Cri- 
ollo (AD), 112 Toggenburg 112 Cri- 
ollo VD), 314 Nubian 114 Criollo 
(NND), 314 Alpino 114 Criollo 
(AAD), 718 Nubian 118 Criollo 
(3ND), 112 Alpino 114 Nubian 114 
Criollo (AND), 112 Nubian 114 
Alpino 114 Criollo (NAD) y 112 
Nubian 114 Toggenburg 114 Criollo 
(NTD) 

Resultados y discusión 

El cuadro 1 muestra el porcen- dia sangre Nubian, especialmc?nte 
taje de mortalidad para cada grupo 112 Nubian 112 Criollo, mostríuon 
racial desde el nacimiento hasta el las tasas de mortalidad m8s bajas. 
año de edad durante el periodo del E n  general  los  porcentaje^^ de 
experimento. La mortalidad total mortalidad observados son :m88 
fue de 38.0 % con tasas m8s altas bajos que los reportados (ver cu:idro 
para los cruces de Alpino. Los me- 2) por Minnet (14) para una :raza 

Cuadro 1. Porcentaje de mortalidad del nacimiento al año de 
edad para crias caprinas mestizas. 

Grupo racial n % - 
112 Nubian 112 Criollo 354 26.5 

112 Alpino 112 Criollo 139 42.4 

112 Toggenburg 112 Criollo 158 39.9 

314 Nubian 114 Criollo 275 40 

314 Alpino 114 Criollo 41 46.3 

718 Nubian 118 Criollo 150 41.3 

112 Alpino 114 Nubian 114 Criollo 225 47.5 

112 Nubian 114 Alpino 114 Criollo 94 38.3 

112 Nubian 114 Toggenburg 114 
Criollo 

Total 1490 38.3 
n = Número de crías nacidas. 
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Cuadro l. Mortalidad de crías caprinas en regiones tropicales 
y subtropicales. 
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Cuadro 3. Influencia de la etapa de crecimiento en la 
mortalidad de crías caprinas mestizas. 

Grupo racial 

- 

Etapa de nacimiento 

6 meses - 1 Nac. - destete Dest. - 6 meses ano - 

112 Nubian 112 Criollo 

112 Alpino 112 Criollo 

112 Toggenburg 112 Criollo 

314 Alpino 114 Criollo 

314 Nubian 114 Criollo 

718 Nubian 118 Criollo 

112 Alpino 114 Nubian 114 Criollo 

112 Nubian 114 Zlpino 114 Criollo 

112 Nubian 114 Toggenburg 114 

Criollo 

Total 1490 22.7 1130 11.8 956 L0.4 

n = Número de crfas al comienzo de cada periodo 

no descrita en India por Bellaver 
e¿ al. (5) para crtas Rhuj en Rrasil, 
y por Singh y Sengar (23) para 
cabras Jamunapari, Beetal, Barba- 
ri  y Black Bengal en India. Porcen- 
tajes similares han sido reportados 
por Ahmed y Tantawy (1) con crias 
Baladi en Egipto; por Botswana (6) 
con crtas Boer y Tswana en Bots- 
wana, Africa; por Vohradsy y Sada 
(25) en Ghana; y por Paliwal el al. 
(18) en India. 

Porcentajes de mortalidad 
más bajos han sido reportados por 
Bautista y Berrizbeitia (4) para 
crfas Criollas en  Venezuela, por 
Khan el al. (11) para crias Jamu- 
napari en India, por Medeiros el al. 
(13) para crias de raza no definida 

y sus cruces con Anglo Nubian. 
La tasa de mortalidad vari6 

notablemente con la edad de lri cría 
(cuadro 3). Los m8s altos porcenta- 
jes de mortalidad fueron obaxva- 
dos desde el nacimiento al destete 
(4 meses) para todos los grupos 
raciales. 

No se observaron diferencias 
entre los porcentajes de mortalidad 
del destete a los seis meses y de seis 
meses a un año de edad para grupos 
raciales con una constitucidn gene- 
tica de 314 o mtís de raza importada. 
Las crías media sangre mostraron 
un porcentaje de mortalidac, m8s 
bajo que las crias 314 6 718. lgual- 
mente las crfas 112 Nubian 112 Cri- 
ollo presentaron la tasa de niorta- 
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Cuadro 4. Influencia del peso de la madre postparto, tipo de 
parto, peso al nacer y número del parto eii el  
porcentaje de mortalidad de crías caprinas rnes- 
tizas. 

Etapa de nacimiento 
Peso de la madre postparto 

(kg) Nac. - Dest. - 6 6 meses - 1 
destete meses año 

Tipo de parto 

SenciUo 384 12.5 336 8.9 293 8.5 

Doble 988 25.5 720 12.8 604 10.9 

Triple 114 33.3 74 14.9 58 13.8 

Peso al nacer (kg) 

No de parto 

n = Niimero de crías al comienzo de cada período 

435 
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lidad más baja en todas las etapas 
de crecimiento. Se asume que la 
heterosis debe estar jugando un 
papel importante en la tasa de 
sobrevivencia observada en crías 
media sangre desde los seis meses 
al año de edad. Por otro lado la 
susceptibilidad a las enfermedades 
y la habilidad para  pastorear 
pueden ser factores fundamentales 
en  la diferencia en mortalidad, 
durante las primeras dos etapas de 
crecimiento, entre crías 112 Nubian 
112 Criollo (ND), 112 Alpino 112 Cri- 
ollo (AD) y 112 Toggenburg 112 Cri- 
ollo (TD). Aparentemente, el nivel 
de 314 o más de raza importada es 
critico en la sobrevivencia de las 
crias cuando el rebaño es sometido 
a regimen de pastoreo extensivo. 
Analizando la información del 
cuadro 3 y por observaciones he- 
chas  durante  la ejecución del 
estudio, existe aparentemente un 
"limite de sobrevivencia" arriba de 
los seis meses de edad para crfas 11 
2 sangre de Alpino Frances y 
Toggenburg. Aquellos animales que 
sobrevivieron después de los seis 
meses de edad fueron, en general, 
más vigorosos y agresivos en el 
pastoreo que las crías mestizas de 
Nubian. No se pudo determinar en 
el estudio, si esta característica esta 
condicionada genéticamente, ya 
que no se utilizaron, en ningfin 
momento, machos mestizos como 
reproductores. 

El cuadro 4 muestra la influ- 
encia del peso postparto de la 
madre, tamaño de camada, peso al 
nacer y N" del parto, en el porcen- 
taje de mortalidad de las crfas. El 
efecto del peso postparto de la 
madre, fue significativo, durante la 

primera etapa de crecimienta, 
mientras mAs pesada la madre al 
parto, menor el porcentaje de 
muerte en sus crias. La mi~ima 
tendencia en mortalidad fue obser- 
vada para posteriores etapa~i de 
crecimiento. Los resultados de 
pruebas de x cuadrado fueron. no 
significantes en estos casos. lJna 
tendencia similar es reportada por 
Ahmed y Tantawy (1) en cahras 
Balady. Por otro lado Mazumdrrr et 
al. (12) encontr6 que el peso de las 
madres al parto no tuvo ning6n 
efecto significante en el índice de 
sobrevivencia de crías de la i'aza 
Pashmina. 

El tamaño de la camada tuvo 
un efecto significante en la mc~rta- 
lidad desde el nacimiento al destete. 
Los indices de mortalidad auraen- 
tan a medida que el número de crías 
nacidas aumenta. La misma ten- 
dencia, aunque no significante, fue 
observada para posteriores estados 
de crecimiento. La sobrevivencia de 
las  crias es ta  frecuentemc3nte 
asociada con el peso al nacer p con 
la competencia por leche durante 
el primer perfodo de vida. T)e la  
información en el cuadro 4 se des- 
prende que el peso al nacer tiene 
un efecto importantísimo en la  
mortalidad. Aquellas crías nacidas 
con pesos por debajo del proniedio 
mueren con m8s frecuencia, en las 
primeras etapas de crecimiento, 
que aquellas crias nacidas con pe- 
sos en el promedio o por encima de 
&te. Efectos significantes de tama- 
ño de la camada y peso al nacer en 
la mortalidad de las crfas hari sido 
reportados (1, 2, 3, 11, 12, 115, 17, 
21). El úiltimo de estos reportes 
encontr6 efectos significantm del 



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 1996, 13: 429-44 l. 

Cuadro S. Inf luencia  de l a  época de nac imien to  y sexo cle l a  
cría en e l  p o r c e n t a j e  de m o r t a l i d a d  de c r í a s  
caprinas mestizas.  

Etapa de nacimiento 

Epoca de nacimiento 
Nac. - destete Dest. - 6 mescs 

ano 

Seca (dic. - mayo) 699 27.9 527 9.3 467 9 

Lluviosa (junio - nov.) 641 17.4 603 13.9 488 11.1 

Sexo 

Machos 659 24.6 537 11.4 444 11.9 

Hembras 681 20.9 593 12.1 511 9 

n = Námero de cabritos al comienzo de cada  periodo 

peso al nacer en la mortalidad de 
crIas Jamunapari y Barbari hasta 
el destete. El efecto del tipo de 
nacimiento no fue significante en 
su estudio. 

Una tendencia decreciente en 
la tasa de mortalidad fue observa- 
da, desde el nacimiento al destete, 
a medida que el número del parto 
aumentaba. Analisis de Ji cuadrado 
mostraron que las  diferencias. 
entre partos, no eran significantes 
para la primera etapa de creci- 
miento. En el caso de la etapa entre 
el destete y los seis meses de edad, 
l a  tendencia observada fue en  
dirección opuesta a la anterior, es 
decir un aumento en mortalidad al 
aumentar el ndmero del parto. El 
hecho de una mayor proporci6n de 
partos mdltiples a medida que 
aumenta el número del parto puede 
ser factor importante en este caso, 
ya que el periodo inmediato des- 
pues del des*te es muy difícil para 
la cría, sobre todo cuando el cambio 

de alimentaci6n se hace en forma 
repentina. En este experimento las 
crías pasaban de una dieta basada 
en leche a pastoreo, en  forma 
violenta, al producirse el destete (4 
meses). El peso al destete es uri fac- 
tor importante de sobrevivencia en 
este periodo, y las crías nacidas de 
partos múltiples registrar011 los 
menores pesos al destete. L;i in- 
fluencia del nfimero del parto en la 
mortalidad ha sido reportada pre- 
viamente (8, 21). La edad c.e la 
madre no tuvo efecto significante 
en la tasa de mortalidad, de cero a 
60 días y de 60 a 360 dias, en (:rías 
Pashmina (12). 

Las crías nacidas durante la 
6poca seca (Diciembre-Mayo) tiivie- 
ron una tasa de mortalidad signifi- 
cativamente más alta, desde el 
nacimiento al destete, que d a s  
nacidas durante la epoca llu\,iosa 
(Junio-Noviembre) (cuadro 5). Este 
resultado parece lógico ya que las 
crías nacidas durante la 6poca seca 
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Cuadro 6. Tendencia de la mortalidad en crías a través de los 
años para diferentes etapas de crecimiento. 
- - - -. - 

Etapas de nacimiento b - 
Nacimiento - Destete 0.855a0.53 

Destete - 6 meses 1.65&0.61* 

6 meses - 1 año 1.33a0.78 

Nacimiento - 1 ,año 2.40&0.95* 

sufren de falta de leche y forrajes 
debido a la Bpoca. Lo anterior 
contribuye a tasas de mortalidad 
más altas que las que se observan 
para crías nacidas durante la Qpoca 
lluviosa cuando el forraje es abun- 
dante y la producción láctea de las 
madres e s  mejor. La tendencia 
observada durante  el perfodo, 
nacimiento-destete, se invierte a 
medida que las crías que sobreviven 
la epoca seca son destetadas al 
comienzo de las lluvias y tienen, a 
su disposicion, buen forraje durante 
el periodo postdestete. Como resul- 
tado de lo anterior ellas van a tener 
una menor probabilidad de muerte 
que l a s  crias nacidas en Bpoca 
lluviosa y destetadas en la epoca 
seca. Un hecho importante es  el 
siguiente: la regi6n donde se condu- 
jo el experimento, aunque est8 
localizada en los trópicos, es semiá- 
rida y la caída pluviom6trica pro- 
media solo 550 mm al año. Aunque 
las cabras adultas luzcan saluda- 
bles durante  la Bpoca seca, la 
producción de leche se reduce al 
mínimo y las  crías son subali- 
mentadas.  Las lluvias son tan 
escasas que no tienen un efecto 
adverso directo sobre las crlas, 
como sucede en los trópicos húme- 

dos. 
La lluvia, en esta región seXni- 

árida produce una buena cantidad 
de forraje verde el cual es  utiliziido 
por crfas y adultos para crecimiento 
y lactancia. El efecto de la Qpoca de 
nacimiento en la tasa de mortalidad 
de crfas caprinas, ha sido repork~do 
en la literatura y usualmente las 
tasas más altas de mortalidad están 
asociadas a los meses de lluvia o 
invierno (3, 8, 10, 11, 20, 22, 26). 

Cada uno de los estudios 
anteriores se refiere a mortalidad 
hasta diferentes edades. La difei-en- 
cia entre el presente y previos 
estudios pueden radicar  e r  l a  
cantidad de lluvia que cae durante 
la Bpoca lluviosa y el sistema de 
manejo utilizado en cada caso. El 
estudio previo en Venezuela fue 
realizado en la misma regibn que 
el presente, la diferencia en los 
resultados es  debida a que en el 
estudio anterior ,  el  rebaño se 
mantuvo estabulado y las crías se 
alimentaban con biberones desde la 
primera semana hasta el desiste; 
bajo estas condiciones la estación 
seca no los afecta. Por otro lado, en 
condiciones de confinamiento los 
problemas sanitarios, durante la 
Bpoca lluviosa, son mayores qu? los 



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 1996, 13: 429-441 

confrontados por rebaños que 
pastorean durante el dla. 

El  sexo de la  cría no tuvo 
influencia en la tasa de mortalidad, 
resultados similares son reportados 
por Mazumdar el al. (12) y Mittal 
(16). 

Con el objeto de determinar si 
el posible deterioro de los pastos 
n a t u r a l e s  con e l  tiempo, tuvo 
alguna influencia en  la tasa de 
mortalidad se efectuó un análisis de 
regresión de la tasa de mortalidad 
e n  años. Los coeficientes de regre- 
sión, para  cada etapa de creci- 
miento y para la mortalidad total, 
hasta un  año de edad, se muestran 
e n  l a  cuadro 6. Todos los coefi- 
cientes fueron positivos; esto indica 
u n a  tendencia creciente de l a  
mortalidad, a travBs de los años. 
Dentro de etapas de crecimiento, el 
íínico coeficiente que se detectó 
como significante (P<0.05) fue el de 
la tasa de mortalidad del destete a 
los seis meses. Este periodo es el 
que mejor refleja el deterioro de la 
disponibilidad de forraje debido a 

que es durante Bsta etapa cua:ldo 
las crías comienzan a depender de 
dietas a base de forraje solamerite. 
Para los periodos de nacimiento al 
destete y de seis meses al año de 
edad se observaron tendencias 
positivas pero no significantes. La 
tendencia e n  mortalidad total, 
hasta el año de edad, fue positiva y 
significante. 

Se concluye, a partir del anAli- 
sis de pesos y mort,alidad de las 
crías, que no es recomendable el 
mestizaje de los ejemplares Crio- 
llos más allá del nivel de 112 sangre 
de raza pura cuando la Nubian es  
la raza a ser utilizada y el sistema 
de manejo es  el de pastoreo exten- 
sivo en potreros naturales. En el 
caso de los mestizos de Alpinos se 
observb una respuesta significarite 
en  peso, sin un aumento sigili- 
ficante en morta-lidtid, cuando se 
pasó del nivel de 112 a 314 dc rma.  
No se tuvo información disponil)ln 
para crlas 8M Toggenburg 14 Cri- 
ollo. 
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