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RESUMEN

Objetivo. Evaluar la viabilidad económica de un esquema de complementación alimenticia continuo 
(ECAC) en cabras locales al final de la gestación y durante la lactación en una región del estado de 
Coahuila, al norte de México. Materiales y métodos. Se utilizaron 24 cabras locales; grupo testigo 
(GT, n=12) y grupo complementado (GC, n=12). En ambos grupos se registraron producción de 
leche diaria (PLD), por lactancia (PLTL) y por etapa de lactancia [temprana (PLLT), media (PLLM) y 
tardía (PLTR)], duración de la lactación, (DPL, días), peso vivo final (PVF) y condición corporal final 
(CCF); y en las crías peso al nacimiento (PN) y a venta (PVA), edad a venta (EVA) y porcentaje 
de mortalidad (PM). Se realizó un análisis económico de acuerdo a metodología de la Asociación 
Americana de Economía Agrícola. Se tomaron en cuenta los costos de la complementación alimenticia 
diaria, mano de obra, y precios por venta de leche y crías, así como la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Resultados. El mejor comportamiento productivo y mayores ingresos fueron para GC (p<0.05) 
en todas las variables, excepto EVA y PM. Los mayores valores en GT (p<0.05) fueron para EVA y 
ganancia económica en todas las variables, excepto PLLT y TIR para PLTL. Hubo ganancias positivas 
en GC en PLLT y PLLM, y negativas en PLTR en GC, pero con mayor CCF en las cabras. Conclusiones. 
El ECAC es económicamente viable para incrementar los ingresos y ganancias por venta de cabritos 
y leche y, además, mejora la CCF de las madres.        

Palabras clave: Rentabilidad; zonas áridas; rumiantes; economía rural (Fuente: CAB).

ABSTRACT

Objective. To evaluate the economic viability of a continuous supplementary feeding scheme (CSFS) 
in local goats from the end of gestation and during lactation in a region of Coahuila State, in northern 
Mexico. Materials and methods. Twenty-four local goats were utilized: control group (CG, n=12) and 
supplemented group (SG; n=12). In both groups daily milk production (DMP), per lactation (TMPL), 
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and per lactation stage [early (MPEL) middle (MPML), and late lactation (MPLL)], duration of lactation 
(DL, days), final live weight (FLW), and final body condition (FBC) were recorded; and in kids birth 
weight (BW), weight at sale (WS), age at sale (AS), and mortality rate (MR). An economic analysis 
was performed according to the methodology of the American Agricultural Economics Association. 
Costs of daily supplementation, labor for the handling and care of the animals, and prices from sale 
of milk and kids were considered, as well as the Internal Rate of Return (IRR). Results. The best 
productive performance and highest incomes were for SG (p<0.05) for all variables, except AS and 
MR. The highest values in CG (p<0.05) were for AS and economic profit for all variables, except in 
MPEL and IRR for TMPL. There were positive profits for SG in MPEL and MPML, and negative in MPLL 
for SG, but with higher FBC. Conclusions. The CSFS is economically viable to increase income and 
profits from kids and milk sales and, in addition, improves the FBC of the dams. 

Keywords: Profitability; arid zones; ruminants; rural economy (Fuente: CAB). 

INTRODUCCIÓN

Las cabras tienen una importante función socio-
económica en áreas marginales rurales del 
mundo (1), ya que los rebaños conformados 
por ganado caprino local (indígena) tienen, en 
general, mayores beneficios netos bajo esquemas 
de manejo mejorados (2). Sin embargo, la 
importancia de este valioso recurso genético 
usualmente es subestimada, y su contribución al 
sustento de la población de escasos recursos es 
entendida de manera inadecuada, lo que influye 
para que su evaluación se realice de forma 
deficiente (2,3) y, en consecuencia, las iniciativas 
de inversión para investigación y desarrollo de 
tecnologías para mejorar el nivel productivo y 
la rentabilidad no suelen estar a la altura de su 
importancia potencial (3).

Por otra parte, se ha observado un constante 
incremento en la introducción de razas exóticas, 
con la finalidad de incrementar la productividad 
de las poblaciones caprinas locales; sin embargo, 
algunos estudios indican que las cruzas con razas 
especializadas alcanzan producciones menores 
a las esperadas, debido a una interacción no 
positiva entre el genotipo y el ambiente (4). Esto, 
en consecuencia, ha erosionado la diversidad 
genética de las poblaciones que se han adaptado 
muy bien a entornos complejos con limitados 
recursos naturales, y que generan la mayoría 
de los ingresos para las familias de escasos 
recursos (5).

En este sentido, la estimación de indicadores 
productivos y económicos tiene relevancia 
al evaluar la productividad, rentabilidad y 
competitividad de sistemas tradicionales (6). Y 
donde, algunos esfuerzos realizados con este 
propósito señalan que esquemas de manejo 
alimenticio mejorados se traducen en mayor 

producción de leche, mejores ganancias de 
peso en las crías, disminución de la mortalidad 
y mayor retorno económico, incrementando así 
los márgenes de ganancia de los productores 
(7,8). Se sabe que existen indicadores (valor de 
la producción, costo unitario, margen de utilidad 
neta y bruta, relación beneficio-costo, entre 
otras), que son necesarios para una evaluación 
económica robusta (9,10). No obstante, la 
estimación de estos indicadores en los sistemas 
de producción de pequeña escala es sumamente 
complejo, en principio, por la elevada variabilidad 
de los precios de los productos, así como por 
la falta de datos económicos y productivos 
por parte del productor (11). Por lo anterior, 
se reconoce la necesidad de un desarrollo 
sostenible para estos sistemas productivos, 
el cual demanda metodologías que incluyan 
la evaluación económica y sus implicaciones 
técnicas bajo un enfoque práctico. Sin embargo, 
existe poca información sobre la viabilidad 
económica y rentabilidad de los sistemas que 
consideran a los pequeños productores (2,3). 
El objetivo del estudio consistió en analizar 
el beneficio de incorporar un programa de 
alimentación complementaria a partir del último 
tercio de gestación y durante la lactancia en 
cabras manejadas en pastoreo en una zona 
semidesértica del estado de Coahuila, al norte 
de México. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del estudio. El presente estudio 
se efectuó en una unidad caprina ubicada en el 
Estado de Coahuila, de la Comarca Lagunera, al 
norte de México, durante el periodo de transición 
entre la temporada de lluvias y sequia (12). El 
clima de este lugar es desértico, semicálido y con 
invierno fresco. La precipitación pluvial anual es 
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de 240 mm y la temperatura promedio anual de 
25 °C (13).

Animales y manejo. Para este estudio se 
utilizaron 24 cabras locales (14) con peso vivo 
(PV) inicial de 38.4±5.7 kg, condición corporal 
(CC) de 1.9±0.3, 2.2±1.1 partos y una edad 
gestacional de 104. Las cabras se asignaron 
a dos grupos homogéneos: 1) grupo testigo 
(GT) y 2) grupo complementado (GC). El GT 
(n=12) se alimentó únicamente con lo que la 
cabra recolectó y consumió durante la ruta de 
pastoreo. Al GC (n=12) además del pastoreo, 
se le ofreció un alimento complementario (Tabla 
1) a razón del 1.5% del PV, 45 días previos al 
parto y durante todo el periodo de lactancia 
(~210 días). El GC recibió el alimento separado 
del resto del rebaño al momento de regresar de 
la ruta de pastoreo (18:00 h), con el propósito 
de minimizar el efecto de sustitución sobre el 
consumo de forraje durante la ruta de pastoreo 
(15) y asegurando que las cabras consumieran 
la totalidad del complemento ofrecido. Las 
cabras pastorearon durante ~9 h d-1, con dos 
ofrecimientos de agua y, por la tarde-noche 
regresaban a corrales de descanso, en donde 
disponían de agua limpia y fresca ad libitum. 

Tabla 1. Ingredientes utilizados en las cabras del 
grupo complementado y su composición 
química. 

Ingrediente Cantidad (%)

Maíz rolado 17.1

Sorgo rolado 17.1

Salvado de trigo 9.0

Pasta de soya 9.0

Heno de alfalfa 32.0

Rastrojo de maíz 8.0

Melaza 4.8

Urea 1.0

Premezcla de vitaminas y minerales* 2.0

Contenido nutricional

PC 18.7

FDA 21.6

FDN 32.7

ENM** 1.8

ENL** 1.5

PC: proteína cruda; FDA: fibra detergente ácido; FDN: fibra 
detergente neutro; ENM: energía neta para mantenimiento; 
ENL: energía neta para lactancia; *: Premezcla mineral 
Ovi3ways ®Grupo BIOTECAP; **: Expresado en mega 
calorías de energía metabolizable.

Variables analizadas. En ambos grupos (GT 
y GC) se midió la producción de leche (PL) 
diaria por animal (PLD), duración de la lactancia 
(medida como los días en producción de leche, 
DPL), PL por etapa [lactancia temprana (PLLT 
(1-70 DPL), media (PLLM (71-140 DPL) y tardía 
(PLTR (141-210 DPL)], PL total por lactancia 
(PLTL), peso vivo final (PVF) y condición corporal 
final (CCF). La producción de leche se midió 
siete días posterior al parto, con el fin de que 
las crías consumieran calostro adecuadamente. 
La producción de leche se midió cada semana 
entre las 6:00 y 8:00 h. En las crías se midieron 
peso al nacimiento (PN), peso a la venta (PVA, 
considerado como el día en que las crías se 
vendieron al alcanzar el peso requerido por el 
mercado), edad a la venta (EVA, calculada como 
los días entre el día de nacimiento y el de venta), 
y porcentaje de mortalidad, mismo que fue 
considerado como el número de cabritos nacidos 
vivos y muertos después de los 15 días de edad. 
Las variables PLD, PVF de las cabras, así como 
PN y PVA de las crías se registraron en gramos 
(g) utilizando una báscula electrónica comercial 
con capacidad de 45 kg±5 g (Metrology, Nuevo, 
León, México). Para el análisis económico se 
tomó en cuenta el costo de la complementación 
alimenticia diaria, la mano de obra por concepto 
del manejo y cuidado de los animales, los precios 
de venta de la leche y cabritos (Tabla 2), así 
como la TIR.

Tabla 2. Costos de operación y precios de venta de 
leche y cabritos tomados en cuenta para el 
análisis económico.

Concepto Monto (USD)Ψ

Mano de obra 5.36*

Costo de la complementación diaria 0.14

Precio/litro de leche 0.37

Precio/cabrito 41.77
Ψ: Tipo de cambio, 1 dólar estadounidense = 19.15 MXN 
(valor promedio durante 2019; fuente: grupo bancario 
BBVA). *: Salario mínimo diario en 2019 (102.68 MXN). 

Análisis económico. Para llevar a cabo este 
análisis se efectuó una estimación de ingresos 
y egresos, aplicando la metodología de la 
Asociación Americana de Economía Agrícola (16), 
la cual se adaptó para este análisis, de acuerdo 
con el tratamiento aplicado a cada grupo de 
animales.

Se realizaron cálculos para determinar costos, 
ingresos y ganancias. El análisis se efectuó 
considerando un enfoque de economía campesina, 
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ya que existen bienes que, aunque tienen un 
valor en la producción, no poseen un valor 
basado en el dinero, algunos ejemplos de estos 
bienes son los pastos, agua, estiércol o abono y 
productos (carne o leche) de autoconsumo, los 
cuales no se compran ni se venden, pero ofrecen 
un beneficio al productor (17). 

Para calcular los costos se tomaron en cuenta la 
complementación alimenticia diaria y la mano de 
obra por concepto del manejo y cuidado de los 
animales. Para calcular los ingresos se utilizó la 
siguiente ecuación:

Ig = QiPi + IO

Donde Ig: ingresos, Qi: i-ésima cantidad de 
producto, Pi: precio del i-ésimo producto, e IO: 
otros ingresos (16). 

Para calcular la ganancia se tomó en cuenta el 
ingreso por la venta de leche y cabritos, y a este 
valor se le restó el costo de mano de obra y de 
la complementación alimenticia diaria.

Se calculo la tasa interna de retorno (TIR) 
basada en la metodología que indica Mora-
Valverde (18), con la finalidad de validar la 
factibilidad económica de utilizar un esquema 
de alimentación complementaria en las cabras 
locales en el norte de México. 

Análisis estadístico. El análisis estadístico se 
efectuó utilizando el paquete estadístico Infostat 
(19). Se realizó la verificación de supuestos 
de normalidad, homogeneidad de varianzas e 
independencia. Se aplicó un análisis de varianza 
y en los casos de significancia estadística se 
hicieron comparaciones de medias con la prueba 
de Tukey, con una α=0.05. El análisis constó 
de tres fases: a) evaluación del efecto de la 
complementación alimenticia diaria sobre la 
productividad de los dos grupos (GT y GC); b) 
ingreso derivado de la venta de cabritos, venta 
de leche diaria y por etapa de lactancia y; c) 
TIR y ganancia obtenida por animal y general 
para cada etapa de la lactancia, sustrayendo del 
ingreso el costo de producción. 

El análisis se realizó bajo el siguiente modelo:

Yijk = µ+IDi(j)+Tj+Eijk

Donde: Y ijk: variable productiva, ingreso 
y/o ganancia económica, µ: constante que 
caracteriza a la población, IDi(j): efecto aleatorio 
del i-ésimo animal anidado en el j-ésimo 
tratamiento (i=1,2,3, …,12), Tj: efecto fijo del 
j-ésimo tratamiento (j=1,2); Eijk: error aleatorio. 
Los componentes aleatorios se supusieron 
normalmente distribuidos con media cero y 
varianza común.

RESULTADOS

Variables productivas. El mejor nivel 
productivo (p<0.05) se encontró en el GC en 
todas las variables, excepto en EVA, ya que el 
promedio mayor lo tuvo GT (p<0.05). Por otra 
parte, no se encontraron diferencias (p>0.05) en 
PVF y mortalidad de crías entre los dos grupos 
(Tabla 3).

Tabla 3. Promedios (media±d.e) de variables 
productivas de cabras locales en los grupos 
complementado (GC) y testigo (GT).

Variable GC GT p-value  R2

PN (kg) 3.2±0.1ª 2.9±0.1b 0.1253 0.15

PVA (kg) 9.6±0.2ª 8.7±0.3b 0.0122 0.29

EVA (días) 41.8±1.6b 48.5±1.8ª 0.0110 0.23

PLD (g d-1) 0.580±0.02ª 0.440±0.02b <0.0001 0.58

PLLT (g d-1) 0.920±0.03ª 0.660±0.03b <0.0001 0.14

PLLM (g d-1) 0.540±0.02ª 0.400±0.02b <0.0001 0.15

PLTR (g d-1) 0.320±0.01ª 0.200±0.01b <0.0001 0.18

PLTL (kg) 107.41±6.92ª 67.20±7.21b 0.0008 0.55

DPL (días) 184.49±9.62ª 151.98±10.02b 0.0344 0.37

PVF (kg) 41.9±1.1a 41.2±1.1a 0.6103 0.03

CCF 1.7±0.03ª 1.4±0.03b 0.0196 0.22

Mortalidad (%) 9.52a 26.32a 0.1712 0.67

PN: peso al nacimiento; PVA: peso a venta; EVA: edad a 
venta; PLD: producción de leche diaria; PLLT: producción 
de leche en lactancia temprana; PLLM: producción de leche 
en lactancia media; PLTR: producción de leche en lactancia 
tardía; PLTL: producción de leche total por lactancia; DPL: 
días en producción de leche; PVF: peso vivo final; CCF: 
condición corporal final. R2: coeficiente de determinación.

Variables del análisis económico. En la 
Tabla 4 se muestran los ingresos derivados de 
la venta de cabritos y la leche en los grupos 
complementado (GC) y testigo (GT). Como se 
puede observar, los valores mayores fueron para 
el GC (p<0.05) en todas las variables analizadas.
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Tabla 4. Ingresos (en USD) por concepto de venta 
de cabritos y leche en cabras locales de los 
grupos complementado (GC) y testigo (GT).

Variable GCΨ GTΨ p-value R2

Venta de cabritos $793.73a $584.86b 0.0017 0.12

Venta leche diaria $0.21
±0.007ª

$0.16
±0.007b <0.0001 0.04

Venta leche lactancia 
temprana

$0.34
±0.01ª

$0.24
±0.01b <0.0001 0.14

Venta leche lactancia 
media 

$0.19
±0.007ª

$0.15
±0.007b <0.0001 0.15

Venta leche lactancia 
tardía

$0.12
±0.004ª

$0.074
±0.005b <0.0001 0.18

Ingreso total cabra/
lactancia

$39.26
±2.41ª

$25.11
±2.51b 0.0005 0.44

**Ingreso total LT $948.66ª $778.40b 0.0008 0.23

**Ingreso total que incluye la venta de leche sólo en 
lactancia temprana + el ingreso por la venta de cabritos; Ψ: 
tipo de cambio, 1 dólar estadounidense = 19.15 MXN (valor 
promedio durante 2019); R2: coeficiente de determinación.

Respecto a las ganancias obtenidas y la TIR para 
la utilización de la alimentación complementaria 
(Tabla 5), se encontró que las ganancias mayores 
fueron para GT (p<0.05) en todas las variables, 
excepto en la ganancia de la lactancia temprana 
total. Del mismo modo, el indicador TIR mostró 
un comportamiento similar por etapa de lactancia 
y donde también se observó un comportamiento 
negativo en lactancia tardía; sin embargo, al 
realizar el calculo total por lactancia, se observó 
que el mayor valor se obtuvo en GC.  

Tabla 5. Desglose de las ganancias y TIR por etapa 
de la lactancia, por animal, total y lactancia 
completa, en los grupos complementado 
(GC) y testigo (GT).

Concepto GCΨ GTΨ p-value R2

GLT/cabra $0.20
±0.01b

$0.24
±0.013ª 0.0268 0.02

GLM/cabra $0.05
±0.006b

$0.15
±0.007ª <0.0001 0.36

GLT/cabra $-0.03
±0.004b

$0.08 
±0.005ª <0.0001 0.58

GLTET** $164.92a $193.56a 0.3402 0.43

GLMT $36.95b $112.09ª <0.0001 0.17

GLTAT $21.83b $60.04ª <0.0001 0.04
TIR

GLTET 1.06b 4.79ª <0.0001

GLMT 0.23b 2.67ª <0.0001

GLTAT -0.095b 1.45ª <0.0001

LC 1.46ª 1.10b 0.0104

GLT: Ganancia lactancia temprana/cabra; GLM: Ganancia 
lactancia media/cabra; GLT: Ganancia lactancia tardía/cabra; 
GLTET: Ganancia lactancia temprana total; GLMT: Ganancia 
lactancia media total; GLTAT: Ganancia lactancia tardía total; 
Ψ: tipo de cambio, 1 dólar estadounidense = 19.15 MXN 
(valor promedio durante 2019); **: ganancia que incluye 
la venta de cabritos y leche al inicio de la lactancia; R2: 
coeficiente de determinación; TIR= Tasa Interna de Retorno; 
LC= Lactancia completa.

DISCUSIÓN

Variables productivas. Los resultados con 
respecto a estas variables están en concordancia 
con lo que encontraron Ramos-Martínez et al (20) 
en su estudio sobre organización y agrupación 
de productores de cabras en el Norte de México, 
quienes encontraron promedios productivos de 
esas variables muy similares a los obtenidos 
en el presente estudio. Estos promedios se 
consideran bajos debido a una baja disponibilidad 
de alimento en la región de estudio durante gran 
parte del año (21).  

Asimismo, los resultados de las variables 
productivas, tanto de las madres como de 
su progenie, están de acuerdo con lo que 
encontraron Otaru et al (22) en cabras Red 
Sokoto de Nigeria, y Bushara y Godah (23) 
en cabras del desierto en Sudan, autores que 
señalaron un mejor comportamiento en el 
crecimiento pre-destete de las crías, producción 
de leche, persistencia en la lactancia, e incluso 
en los parámetros que caracterizan la curva 
de lactancia, cuando las cabras se someten a 
esquemas de alimentación complementaria. En 
este sentido, la mejora en el nivel productivo 
como en las reservas corporales de las hembras, 
debido a la complementación alimenticia, 
se relaciona positivamente con el balance 
energético durante la gestación y la lactancia, 
ya que disminuye el estrés al que se someten 
los animales para producir niveles aceptables 
de carne y leche, en comparación cuando se 
encuentran en ambientes con restricción de 
nutrientes (24). 

Por otra parte, este incremento en la productividad 
podría suponer que los animales se vuelven 
susceptibles a enfermedades. Sin embargo, 
las características del sistema de producción, 
ofrecen un ambiente en el cual el animal puede 
ejercitarse y pastorear libremente, así mismo, 
el nivel productivo propio de cada animal no 
es suficiente para que las hembras se sometan 
a un estrés que ponga en riesgo su bienestar 
(25). Todo esto es benéfico para el animal, pues 
prolonga su vida productiva y su permanencia 
en la explotación. Lo anterior es de gran 
utilidad, ya que el incremento en producción no 
depende solamente de un genotipo o ambiente 
particular, sino que, al someterse a esquemas de 
producción mejorados, las cabras locales tienen 
la oportunidad de expresar su potencial genético 
para producción, en forma independiente del 
ambiente en el que se desarrollan. Además, al 
mejorar la producción y calidad de los productos, 
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el productor tiene la posibilidad de buscar 
mejoras en los precios de estos productos, factor 
que impactará de manera directa y positiva sus 
márgenes de ganancia (26). 

Variables del análisis económico. En cuanto a 
los ingresos encontrados en el presente estudio, 
resultados de investigaciones efectuadas en 
Etiopía (2) y México (27) indicaron tendencias 
similares a las encontradas en el presente 
estudio, ya que en esas investigaciones se 
obtuvieron mayores beneficios económicos 
netos (8% superior), como resultado de integrar 
esquemas de alimentación mejorados en las 
unidades de producción. Al respecto, Walters et 
al (28), en su estudio sobre modelación dinámica 
de los sistemas de producción, concluyeron que 
el uso de alimentos complementarios mejora 
la sustentabilidad económica. Por tanto, la 
implementación de componentes tecnológicos 
relacionados con la nutrición, sanidad y gestión, 
mejora la rentabilidad y productividad de los 
rebaños (27,29), tal como se observó en los 
resultados aquí obtenidos. 

Los ingresos del sistema de producción dependen, 
en principio, de la disponibilidad de productos. 
En este sentido, la venta de leche es la principal 
fuente de ingresos para el productor (30,31), 
ya que su producción se mantiene durante gran 
parte del año (~210 días). Además, aunque en la 
región de estudio el cabrito se comercializa con 
facilidad y con un precio elevado, al compararlo 
con algunas regiones vecinas (17), su producción 
es estacional, por lo que un incremento en la 
cosecha de cabritos representa un punto crítico 
con impacto positivo en la rentabilidad de las 
granjas. Así mismo, aunque en los últimos 10 
años se ha observado un incremento del 45% 
en el precio de la leche (29) y del 128% en el 
precio de los cabritos (30), estos precios todavía 
están por abajo de la línea que el productor 
requiere para cubrir la totalidad de sus costos 
de producción y sus necesidades básicas, pues 
la alimentación del ganado y el autoempleo 
no remunerado constituyen cerca del 87% de 
los costos de producción, a pesar de los bajos 
costos de alimentación por el pastoreo (20). 
Por tanto, es necesario buscar alternativas que 
mejoren la productividad sin incrementar de 
manera significativa los costos de producción 
(32), ya que estrategias que sólo incrementan la 
producción no siempre ofrecen mayores ingresos 
ni ganancias (31).

Hay que señalar que, aun cuando la ganancia 
fue mayor en GT, se encontraron ganancias 
positivas en GC en las fases de lactancia 
temprana y media; sin embargo, al evaluar 
la ganancia en la fase de lactancia tardía se 
encontraron valores negativos, lo cual indica 
que el productor está perdiendo dinero al 
ofrecer una alimentación complementaria a las 
cabras en esta etapa. No obstante, al observar 
el comportamiento productivo, las cabras en GC 
tuvieron una mejor CCF al pasar a la siguiente 
gestación y lactancia, ya que en esta variable 
pasaron de 1.4 a 1.7 puntos. Por lo anterior, 
la pérdida económica observada durante la 
lactancia tardía se puede considerar como una 
inversión de bajo costo que impactará de manera 
positiva en la productividad futura del rebaño, 
ya que así se asegura una producción de leche 
adecuada desde el inicio de la lactancia, además 
de optimizar la sobrevivencia de las crías (33); 
en consecuencia, esto brindará al caprinocultor 
la posibilidad de negociar y defender el precio 
de sus productos e incrementar sus ingresos 
(34). De lo contrario, existe evidencia de que 
los sistemas extensivos en los que no se invierte 
en mejoras seguirán obteniendo ganancias, 
debido a la baja magnitud de los gastos de 
producción, no obstante, mantendrán menores 
índices productivos (3,35). Por lo tanto, y en 
este caso particular, los mayores beneficios 
netos se observan cuando se incorporan mejoras 
al sistema de producción (36), aun cuando la 
alimentación complementaria implique costos 
adicionales.

En conclusión, el esquema de complementación 
alimenticia aplicado a las cabras tuvo efectos 
positivos en casi todas las variables analizadas; 
además, es económicamente viable para 
incrementar los ingresos y ganancias promedio 
por venta de cabritos y leche por lactancia, 
así como en las lactancias temprana y media. 
Además, tuvo un efecto positivo en la condición 
corporal de las cabras, lo que se puede considerar 
como un efecto colateral positivo y de bajo costo, 
que beneficiará la productividad del rebaño. 
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