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The creole goats in Ecuador are a local genotype of interest for the conservation of the forest, and 

the production of milk, meat, skins, and fertilizer; The objective of the research was to determine 

the effects of the environmental conditions that affect the milk production of goats per goat day in 

the Southern Region of Ecuador. The records of 93 lactations belonging to 47 Creole goats were 

used. Milking was manual and once a day. The rearing of the kids was free access to the young 

from the mothers. Environmental factors were studied: calving number, calving year, semester, 

and calving semester x calving year interactions. The data were analyzed in a general linear model 

of fixed effects - GLM. The comparison of the least square means was carried out through the 

Tukey-Kramer test (Kramer, 1956). The calving semester x calving year was not significant 

(P>0.05) in the milk production of Creole goats; instead, the year of delivery had a high 

significance (P<0.01). The average milk production per day was 0.49 ±0.01kg/day. Among the 

years analyzed, a higher production was obtained in the first year, with 0.54 ±0.02 kg/day. 

According to the calving number, high productions were reached at the fifth calving, 0,54 ±0,05 

kg/day. (P<0.01). It is concluded that the milk production of Creole goats was affected by 

environmental conditions under a semi-extensive grazing production system in the South Region, 

Ecuador. 
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Resumen 

La cabra Criolla en Ecuador es un genotipo de interés para la 

conservación del bosque, producción de leche, carne, pieles y abono; 

El objetivo de la investigación fue determinar los efectos de las 

condiciones ambientales que afectan a la producción de leche por 

día de cabras Criollas en la Región Sur de Ecuador. Se utilizaron los 

registros de 93 lactancias pertenecientes a 47 cabras Criollas. El 

ordeño fue manual y una vez al día. La crianza de los cabritos fue 

con libre acceso de las crías a las madres. Fueron estudiados los 

factores ambientales: número de parto, año de parto, época de parto 

y las interacciones época de parto x año de parto. Los datos fueron 

analizados en un modelo lineal general de efectos fijos- GLM. La 

comparación de las medias mínimo cuadráticas se realizó, a través, 

de la dócima de Tukey- Kramer (Kramer, 1956). El semestre de 

parto x año de parto no fue significativo (P>0,05) en la producción 

de leche de cabras Criollas; en cambio, año de parto tuvieron una 

significación alta (P<0,01). El promedio de producción de leche por 

día fue de 0,49 ±0,01 kg. Entre los años analizados se obtuvo una 

mayor producción en primer año, con 0,51 ±0,01 kg/día (P<0,05). 

De acuerdo, al número de parto se alcanzaron producciones altas al 

quinto parto, 0,54 ±0,05 kg/día. (P<0,01). Se concluye, que la 

producción de leche de cabras Criollas fue afectada por las 

condiciones ambientales bajo un sistema de producción de pastoreo 

semi- extensivo en la Región Sur, Ecuador.  

 

Introducción 

La población caprina en el mundo para el año 2021 fue de 1 111 283 

638 cabezas. En Ecuador se reporta una población de 57 849 cabezas 

(FAO, 2023), las razas de cabras existentes en Ecuador son: Anglo 

Nubian, Criolla, Boer y Saanen distribuidas en las regiones: Sierra 

los cuatro genotipos, mientras que en la región Costa existen la 

Anglo Nubian y la Criolla. En la región Oriente e Insular 

encontramos la Criolla (Pesántez y Hernández, 2014).  

En el bosque seco tumbesino- BST de la provincia de Loja, se 

encuentra la mayor población de cabras, con el 61.89% de la 

población nacional (Anon, 2023). 

En el país, el consumo de cabra forma parte de la cultura 

gastronómica de la zona, a tal punto que se elaboran platos típicos a 
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partir de ésta ofrecidos principalmente en lugares donde se produce 

(Chevez, 2013). 

Esta especie tiene un potencial gran interés productivo y social pues 

utiliza ecosistemas no útiles para otras especies domésticas 

(Pesántez et al., 2017). En la general a los rebaños se les da un 

manejo extensivo, el ordeño es manual y se realiza una vez al día. 

La crianza de los cabritos es libre con acceso de las crías a las madres 

(Pesántez et al., 2014). 

Los factores no genéticos que afectan la producción láctea son 

múltiples y necesitan ser estudiados. Entre ellos los más abordados 

han sido el año y la época de parto, el rebaño, la presencia de una o 

dos crías, el número de la lactancia, la fase de la curva de lactancia 

en que se encuentran las hembras y otros (Sánchez de la Rosa et al., 

2006, Togashi et al., 2007 y Serradilla y Muñoz, 2012). 

Adicionalmente, la producción de leche es caracterizada por un 

manejo condicionado a los efectos ambientales. Sin embargo, existe 

escasa información acerca del efecto de los factores ambientales 

como año, época y número de parto sobre la producción de leche 

caprina en el país, aspectos importantes que deben ser analizados, 

para desarrollar estrategias alimenticias que permitan la 

sostenibilidad productiva caprina en la zona y, por tanto, la 

disponibilidad de alimentos de origen animal, para el consumo 

humano dinamizando los aspectos económico y cultural de las 

familias de caprinocultores. 

Sin embargo, la cabra ha sido considerada una especie invasora de 

las Islas Galápagos. Tanto, así, que en el año 2004 se llevó a cabo 

un plan para erradicarlas haciendo uso de radio-telemetría que 

consistía en cazar cabras para colocarles un collar radio transmisor 

y luego soltarlas, por su comportamiento gregario buscarían a la 

manada y entonces se procedía a su eliminación (Grenier, 2007). 

El objetivo del presente estudio fue determinar los efectos de las 

condiciones ambientales que afectan a la producción de leche de 

cabras por día en la Región Sur de Ecuador y caracterizar su 

comportamiento lechero.  

 

Materiales y métodos 

En la determinación de la influencia de efectos ambientales se 

utilizaron los registros productivos de 93 cabras Criollas, 

distribuidas, de acuerdo, al número de parto: parto uno, 4; parto dos, 

35; parto tres, 35 y parto cuatro, 19; según la época de parto: época 

seca, 43; época lluviosa, 50; para el año de parto estuvieron 

distribuidas así: año 1999, 40; año 2000, 35; año 2001, 18. Las 

cabras estaban ubicadas en la Estación Experimental Zapotepamba 

de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. La cual se encuentra 

a una latitud sur de 04o01’01’’ y longitud oeste de 79o46’27’’ en un 

rango altitudinal de 950 a 1250 msnm., con una temperatura media 

de 24oC.  

El sistema de alimentación se basó en ramoneo y pastoreo libre. En 

las áreas predominaron especies arbustivas y arbóreas (que 

representaron el 70% de las plantas a que tuvieron acceso los 

animales) y herbáceas (que representó el 30% del total de plantas). 

Entre las arbustivas y arbóreas estuvieron presentes faique (Acacia 

macracantha), algarrobo (Prosopis pallida), jorupe (Sapindus 

saponaria), porotillo (Erythrina smithiana), guayacán (Fabebura 

crhysantha), ceibo (Ceiba trichistandra) y overal (Cordia lutea). En 

el estrato herbáceo predominaron las gramíneas como, holco 

(Holcus lanatus) y pasto estrella (Cynodon nlemfluensis) y bejucos 

de la familia Sapindaceae. Además, se suministraron 10 

g/animal/día de sal común (ClNa); el follaje y los frutos 

disminuyeron entre 15-25% del total anual, durante las épocas poco 

lluviosas, en los años en estudio. 

En el manejo de las cabras se utilizó un sistema semi- extensivo; el 

ordeño fue manual y una vez al día. La crianza de los cabritos fue 

con libre acceso de las crías a las madres. La medición individual de 

la producción de leche (pesaje en el día de control) se realizó, cada 

15 días, por cinco meses, para un total de 10 pesajes. 

Se usó un modelo lineal general de efectos fijos mediante el 

procedimiento GLM del SAS v.w. 9.4 (SAS, 2014), para estudiar 

número de parto (4), año de parto (3), época de parto (2) y las 

interacciones año de parto x época de parto. 

Yijklmn =  + Pi + Aj + Em + AE (lm) + Eijklmn 

Dónde: 

Yijklmn = Producción de leche día. 

 = Efecto de media general del rebaño. 

Pi = Efecto fijo del i-ésimo número de parto (k= 1- 4). 

Aj = Efecto fijo del j-ésimo año de parto (m= 1999 a 2001). 

Em = Efecto fijo de la l-ésima época de parto (l= seca: abril-

noviembre, lluviosa: diciembre- marzo). 

AE (lm) = Efecto fijo de la interacción entre el año de parto y época 

de parto. 

Eijklmn = Error aleatorio debido a cada observación NID~ (0, s2e). 

 

Se estimó la producción de leche total (hasta 152 días), a partir de 

las producciones de leche en el día de control (PDC), por el método 

de Fleischmann (1945), metodología recomendada por el 

International Committee for Animal Recording_ ICAR (2008). 

𝑃𝐿𝑇 =  ∑
(𝑝𝑖+𝑝𝑖+1)

2 ∗  𝑑𝑖+1 − 𝑑𝑖   

Donde: 

PLT= producción de leche total. 

pi = producción de leche en el control número i, donde i va desde 

uno hasta 10. 

pi+1= producción de leche anterior. 

di= fecha actual que se realiza el control número i. 

di+1= fecha que se realizó el control de leche anterior. 

 

Resultados y discusión  

La producción de leche por día de cabras Criollas (Tabla I) fue 

afectada por el número de parto (P<0.01), semestre (P<0.05), año de 

parto (P<0.05). En tanto, la interacción época por año de parto 

(P>0.05) no mostraron influencia en la producción de leche, 
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probablemente, se deba, a que este efecto se demuestra con un mayor 

número de archivos. 

 

Tabla I. Análisis de varianza de la producción de leche por día 

de cabras Criollas (Analysis of variance of milk production per 

day of Creole goats). 

Fuente de variación gl. 
Cuadrado 

medio 
Sig. 

Número de parto 3 0.15584741 ** 

Semestre de parto 1 0.0011125 * 

Año de parto 2 0.02485605 * 

Semestre de parto * año 

de parto 
2 0.00004533 NS 

R2 87.3% 

Referencia: gl: grados de libertad; Sig= significación; NS= Medias no 

significativas (P>0,05); * = medias con diferencias significativas 

(P<0,05); ** = medias con diferencias altamente significativas (P<0,01); 

R2= coeficiente de determinación del modelo. 

 

Resultados similares reportaron Fernández et al. (2017) sobre la 

producción de leche al pico de cabras Criollas Serranas en el noreste 

en Argentina, quienes observaron diferencias en el número de parto 

(P<0,001), época de parto (P<0,001) y año de parto (P<0,001). En 

tanto, para la interacción semestre de parto x año de parto no 

determinaron diferencias (P>0,05). La influencia de los factores 

ambientales también fue determinada por Rosales et al. (2015) 

quienes observaron efecto de la fecha de parto, precipitación y 

temperatura en la producción de leche de cabras Criollas en dos 

sistemas de producción: estabulado y al pastoreo (P<0,001); 

concluyendo, que la producción de leche en cabras del Altiplano 

Mexicano está sujeta a la variación en las condiciones ambientales 

independientemente del sistema de manejo de los animales. 

La producción de leche por día fue calculada en 0,49 ±0,01 kg/día, 

que resultan ser superiores a los determinados por otros autores 

como Rosales et al. (2015) quienes calcularon una producción de 

leche por día en cabras criollas de 426 ±12 g/día; también, son 

superiores a los reportados por Ferrando et al. (1988) en Chile con 

producciones 0,24 kg/día en cabras Criollas; de igual manera, a los 

calculados por García et al. (1995) con 0,38 kg/día en cabras criollas, 

en Venezuela; Por otra parte, Lanari y Raiman (2014) en Argentina, 

obtuvieron producciones de leche inferiores en 0,36 kg. 

No obstante, la producción de leche obtenida en la Región Sur de 

Ecuador resulta ser inferior a lo reportado por Stemmer y Aruzamen 

(2011) quienes obtuvieron valores de producción de leche promedio 

en 0,68 ±0,08kg/semana en cabras criollas al pastoreo, en 

Chuquisaca, Bolivia. 

El efecto del número de parto en la producción de leche de cabras 

criollas se muestra en la Tabla II, donde, las producciones bajas 

están en el primer parto con 0,31 ±0,01kg/día que difieren con las 

producciones de parto 2, 3 y 4 (P<0,001) donde, se determinaron 

valores de 0,50 ±0,01, 0,51 ±0,01 y 0,53 ±0,02, respectivamente. 

Entre la segunda y la cuarta lactancia las cabras alcanzaron su pleno 

desarrollo corporal y su máximo productivo. Este aumento de la 

producción coincide con lo observado en cabras Malagueñas, 

Veratas, Sirohi, Criollas (Herrera García et al., 1988; Rota et al., 

1993; Pathodiya et al., 2010; Gálvez et al.,1987; Martínez-García et 

al., 2014 y con lo informado en CCS – NOA por Fernández (2004). 

 

Tabla II. Producción de leche por día de cabras Criollas, según 

el número de parto (Milk production per day of criollo goats, 

according to the number of birth). 

Número de 

parto 
X EE Sig. 

1 0,39 0,05 <0,0001 

2 0,50 0,01 <0,0001 

3 0,51 0,01 <0,0001 

4 0,53 0,02 <0,0001 

Referencia: X= media; EE= error estándar; Sig= significación; N° parto= 

número de parto. 

 

El año de parto afecto a la producción de leche (P<0,05), ver Tabla 

III. Diferencias que estarían expresadas por la variación de las 

épocas de lluvias y manejo en los años de estudio; al primer año se 

obtuvo un promedio de 0,51 ±0,01kg/día. Este efecto, a menudo, es 

considerado en modelos como un efecto complejo que incluye la 

estación. Por ejemplo, Milerski y Mareš (2001) encontraron que el 

efecto año – época de parto tenía una influencia significativa sobre 

la producción leche por día y en los contenidos de grasa y proteína 

(P<0,0001). De igual manera, Muñoz (1997) en Venezuela 

determino diferencias (P<0,01) sobre la producción de leche por el 

año de parto; este autor, calculó diferencias de 65,2 kg de leche al 

realizar la comparación entre los años de mayor y menor producción. 

 

Tabla III. Producción de leche por día de cabras Criollas, según 

el año de parto (Milk production per day of criollo goats, 

according to the year of calving). 

Año de 

parto 
X EE Sig. 

1999 0,51 0,01 <0,001 

2000 0,48 0,01 <0,001 

2001 0,49 0,04 <0,001 

Referencia: X= media; EE= error estándar; Sig= significación. 

 

La época de parto también afectó a la producción de leche (P<0,05) 

de cabras criollas, ver Tabla IV. Se determinó producciones altas en 

época de invierno, con 0,51 ±0,01kg/día, en tanto, la producción fue 

baja en verano, con 0,48 ±0,01kg/día, diferencias de producción que 

pueden estar dadas a la disponibilidad de alimento en cantidad y 

calidad que se dieron en la zona de estudio. Estos resultados también 

se corresponden a lo reportado por otros investigadores que 
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determinaron diferencias en la producción de leche de cabra, según 

la época de parto, así, por ejemplo, Fernández et al. (2017), reporta 

producciones (P<0,05) en otoño, con 1,41 ±0,46kg/día y en 

primavera, con 1,65 ±0,61kg/día. En tanto, Martinez-García et al. 

(2014) no encontraron diferencias de producción en la época de 

parto (P>0,05) de cabras criollas en Oxaca-México, con valores para 

otoño, 0,98 ±0,48kg/día y para primavera, 0,87 ±0,33kg/día. 

 

Tabla IV. Producción de leche por día de cabras Criollas, según 

la época de parto (Milk production per day of criollo goats, 

according to the calving season). 

Época de 

parto 
X EE Sig. 

Lluviosa 0,51 0,01 <0,001 

Seca 0,48 0,01 <0,001 

Referencia: X= media; EE= error estándar; Sig= significación. 

 

Conclusiones 

Los factores ambientales número de parto, año de parto y época de 

parto afectaron a la producción de leche de cabras criollas, no 

obstante, la interacción de época por año de parto no fue significativa 

bajo las condiciones ambientales de la Región Sur en Ecuador.  
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