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I N T RO O U e e I O·N 



En términos generales, la ganader!a caprina se ubica· en 

sistemas tradicionales, concentrados principalmente en zo

nas aridas y semiaridas, donde los rebaños se conducen b~

sicamente por pequeños productores con capacidad produc

tiva ptacticamente desconocida (19). 

En nuestro pa!s, las zonas aridas y semiaridas comprenden 

entre el 40 y 45% del territorio nacional, con cerca de 

80 mi !Iones de hectareas, de las cuales aproximadamente 

la mitad es terreno inculto y genéralmente desértico (3). 

Se localiza en los Estados del Centro y Norte del pats, 

en el cual la cabra es quiza el animal mas adaptado a sJb

sistir y ser el mas eficiente, capaz de producir alimento 

de buena calidad para la creciente demanda poblacional 

(6). Lo anterior sobre todo en ·los paises de escaso desa

rrollo, en donde es necesario elevar el nivel de inges

tión de prote!nas en su dieta diaria; ya que segOn datos 

de A'rbiza (3); la ingestión protéica por habitante en es

tos Oltimos paises, rara ·vez excede los 10 gramos por 

d!a, cuando en los desarrollados alcanza alrededor de los 

55 gra.mos. 

C:Jna de las piedras angulares de la producción en cual

quier especie, es su reproducción. Resulta facil entender 

que de ella n.o .sólo depende la perpetuación de los indi

viduos, sino ademas debe representar un beneficio para el 
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criador; ·este beneficio se obtendr.a sólo cuando exista un 

buen manejo reproductivo que se traduzca en elevada efi-

ciencia ( 3):..} 

El inicio temprano ·de la madurez sexual representa· una 

ventaja económica, ya que aumenta la vida reproductiva 

del animal. De esta manera, es ventajoso optimizar los In

dices de crecimiento en las hembras que se van a incorpo

rar al rebpño de pie de crfa (14)'. Ademc1s, l.a identifi

cación o detección del periodo fértil o estro, en un re

baño, adquiere importancia, sobre todo en programas en 

donde se trata de optimizar el material genético sobresa

liente a través de la monta controlada o inseminación ar-

tificial (13). 
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A N T E C ( D E N T E S 



PUBERTAD 

Es el fenotipo que puede ser definido como la fase de enla

ce entre la inmadurez y la madurez sexual, reconocida en la 

hembra por aparición del primer periodo estral. 

LAS.PECTOS F¡SIOLOGICOS DEL INICIO DE LA ~CTIVIDAO .REPRODUC-

TIVA O PUBERTADJ 

~asi todas las hormonas de los mamfferos intervienen en 

a 1 gún aspecto de 1 a reproduce i ón. Esta intervención ocurre 

a través de una acción directa de la hormona, en un aspecto 

especifico de la reproducción o mediante una acción indirec

ta en la que la presencia de la hormona es necesaria para 

el mantenimiento aoropiado del ambiente interno que asegure 

la reproducción exitosa. (14~ 

LEi sistema reproductor depende completamente de 1 as hormo

nas; ~n su ausencia no se lleva a cabo la diferenciación ni 

el desarrollo sexual..:/ En el Cuadro No. se muestran las 

glandulas endócrínas y las hormonas que influyen en la fun

ción rd~roductiva; (4) 

El inicio de la vida sexual en la hembra caprina tiene 



origen con la liberación de los óvulos y la manifestación 

psfquica del estro. Aunque en la mayorla d.e las razas se 

manifiesta entre los 5 y 10 meses de edad, existen algu· 

nas tan precoces como la Pigmea, que la presenta a los 3 

meses, o tan tardfas como la Red Sokoto, Maltesa y Sirias 

que muestran el primer estro entre los 14 y 17 meses. La 

Nubia, Saanen·y Alpina, ie ·fes consid~ra ~á~ bien en edad 

intermedia, entre los 6 y 9 meses de edad. (3, 14, 19). 

LExisten algunos efectos que inflúyen sobre la edad a la 

pubertad, como son: ambiente fisico, fotop_erlodo, edad, 

raza, temperatura ambiental, grado de heterosis, peso cor

poral en función de· la nutrición e lndices de crecimiento 

anteriores y posteriores al destete, (14):J La pubertad 

también ·depende de la estación del año en la que nacen. 

Las hembras nacidas enero llegan a la pubertad 8 meses 

después; las que nacen en abril llegaran a los ·6 meses. 

Sin €mbargo, en sistemas desarrollados de animales en pro

ducción, la edad y el peso corporal aproximados en que co

menzaran su ciclo estrual, puede ser vaticinado por un 

criador dado, dentro de una especie, pero también se ha 

observado gran variación individual dentro de cada raza. 

( 15 ). 
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CUADRO 1 
DESCRIPCION OEL ORIGEN Y FUNCIONES OE LAS fi,~~~IONAS OU:O: INTERVIENEN 

EN LOS PROCESOS REPRODUCTIVOS EN LOS MAMIFEROS 
(FUENTE: Hafez, E.S:, 1987). 

O R l G E N 

HIPOTALAMO 

~mt;l6~5 

PLACENTA 

GONADAS 

UTERO 

H O R M O N A FUNCfONES ____ _ 

Hormonªs 1 iberadoras Estimulo la·¡ íberación de FSH, 
de LH-RH. LH. 
TRH Estimula la 1 iberación de TSH 

y prolac:1na. 
Factor inhibido~ de- lnhibe la liberación de prolac-
prolactina (PIF tina. 
Oxitocina (se a mace- Estimula las contracciones ute
na en la hipófisis - rinas, parto, transporte del 
posterior y tambié(l huevo y espermatozoides, expul
se produce en ovano. sión de la leche, posible ac-

ción lute~lltica. 

Horm?na foff§ujo es- rstimula el crecimi€nto. fol ic¡l-t1mu ante H ar, la espermatog nes¡s y a 
secrec¡on de estró2enos. Hormona luteinizante Estimu a la ovula ión, la fun-

(LH) ción del cuerpo lúteo y la se-
creción de progesterona, estrO-

Prolactina. 
~enos y andrógenos. 

romueve la lactación, estimula 
la función del cuerpo lúteo y 
la secreción de. progesterona 
en algunas espec1es, promueve 
el comportamiento maternal y 
el crecimiento tisular y óseo. 

Hormon9 gonadotropi- M~estra as.ti vidag~ LHt mfntiene 
?a cyr(ó 1ca humana- -e cuerpo úteo uran e a ges-

HCr sólo en prima ta~ión en primates. 
tes . -
Gonadotropina del - Muestra actividad de FSH, esti-
suero de yegua preña mula la formación de cuerpos 
da (PMSG). - lúteos accesorios en la yegua. 
Lactógeno placenta - Re~ul a e 1 aP.orte de nutnentes tar1o ma ernos al feto. 
Prote!na B Desconocida · 

Estrógenos Promu~ve el comportamie1to se-
xual emenino, estimula as ca-
racterlsticas sexuales secunda-
rías, el crecimiento de las 
v!as repr<;Jductivas, ~ortracc1o-
nes uterinas, cre<;lm¡ento de 
los conductos mamar¡os, control 
de la 1 iberac ión de gonadotro-
Ri~as; estimula la asimi !ación 
de ?alelo por los huesos; tie-
ne e ectos anabólicos. 

Progesterona. ActGa sinérgicamente con lof 
estrógenos para promover e 
comportamiento de 1 estro y pa-
ra la preparación dfl tr~~to 
reroductivo a la· imp antac¡ n; 
es imu¡a las secreciones endo-
metria es; mantiene la oesta-
ción; estimula el crecimiento 
de los alveolos mamarios y con-
trola la secreción de gonadotro 
81nas. -Andrógenos esarrollan y mantienen el tono 
de las gl~nd~las s1xuales acce-
s?r1as, estimula as caracte-
r
1
sticas sexuales secundarias, 

e comoortamiento sexual, la 
esperm9togénesis; tiene efectos 
anabólicos. 

Inhibí na Ó~hibe la liberación Qe FSH •. Relaxina tlata el cuello utertno. PGF2 Provoca contracciones--~terinas 
y es luteol!tica. 
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Por lo general, es poco frecuente que los animales mues-. 

tr~n actividad reproductiva cuando todavla no alcanzan el 

60 a 70 % del peso corporal adulto. Experiencias con ra

zas europeas trasladadas a otros ambientes con problemas 

nutricionales han mostrado un retraso en la aparición de 

la pubertad, atribuido mas a este efecto que a razones de 

fotoperlodo o temperatura (3). 

TEMPORADA SEXUAL 

Las cabras son pol iéstricas estacionales, de modo que las 

erras nacen durante el tiempo mas favorable del año, la 

primavera. La duración de la estación sexual varia con la 

duración del dla, raza y nutrición. El perfodo estacional 

esta gobernado por la fotoperiodicidad entre la actividad 

del estro, que comienza en el momento en que decae el 

dla. En las latitudes de zona templada, la mayor parte de 

las ·razas de cabras estan en fase anovulatoria "de anestro 

durante la primavera y verano, pero comienzan su ciclo 

conforme decrece la luz diurna durante ·el otoño (14), 

Figura 1. 

Riera (20), menciona que: varíaciones reducidas en el fo

toper!odo y tal vez otros factores el imcHicos en zonas 

ecuatorianas, tropicales y subtropicales, puede·n resultar 
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en un perlado mas largo de empadre, inclusive e~ una acti

vidad sexual durante todo el año. 

La manera en como las señaies fotoperiódicas son conver

tidas en mensajes neuroendOcrinos, no esta del todo com

prendida. Tal vez las cabras perciben estos cambios en la 

luz por medio de un reloj biológico interno localizado en. 

el hipotalamo y esta información es transmitida al eje 

hipota!amico ganada! por vf·a de la g!andula pineal. Cada 

vez hay mas pruebas de que la melatonina, una hormona pi

neal, media la respuesta a los -cambios en el fotoper!odo 

de las cabras. Los niveles de melatonina estan elevados 

durante los perlados obscuros y bajos durante los perlo

dos de luz; 'es probable que estas diferencias en el pa

trón de secreción de melatonina actúen como una señal que 

indica la duración del d!a al eje neuroendOcrino (1, 10, 

14) Figura 2. 

EL CICLO ESTRAL 

El ciclo estral, o sea, el periodo entre un ·eiclo y otro, 

es normalmente de 19 .a 21 dlas en la cabra; aunque hay 

considerable variación debido a diferencias de raza, eta

pa de la estacion reproductiva y tensión del medio ambien

te ( 16, 14). 

........ 

9 



% 

100-

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30- 1 

1 

20- ' 
1 

\ 

10-
\ 

\t _ _, 

" 0-

. E F M A M J J A S O N O E F M A M 

MESES DEL AÑO 

FIGURA 1. 

VARIACION ESTACIONAL DEL COMPORTAMIENTO DEL ESTRO Y OVU

LAC!UN EN LA CABRA DE LA RAZA ALPINA, EN LAS FASES DE ES-
TRO (-----), Y OVULACIÓN ( ) • 

. ·~. 
FUENTE: Hafez, E.S., 1987. 

,• 

lO 



18 

FOTOPfRIOOO 

Olo~o 

24 
retino 

12 

Hrs. 

ovario 

FIGURA 2 

Acontecimientos que llevan a la primera ovulación en los 
corderos hembra en la pubertad, o en borregas adultas al 
comienzo de la estación sexual. Regulación neuroendo'crina 
de la pubertad por medio de la nutrición y el fotoper!odo. 

ABREVIATURAS: 
GnRH, Hormona liberadora de gonadotropinas. 
LH, Homona Jutenizante. 
P4,Progesterona. 
E , Estrógenos. r 
s~g, Ganglio cervical superior. 
(-) Retroalimentación negativa. 
(+) Retroalimentación positiva. 
Fuente: Hafez, E.S., .1987. 
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EL ESTRO 

La actividad sexual se manifiesta con la presencia de 

celos o estros y la 1 iberación de óvulos. La primera pue

de ser registrada por el cambio de comportamiento de la 

hembra al aceptar al macho para el acto de apareamiento; 

signos complementarios los representan el congestionamien

to de la vulva, movimiento de la cola, disminución dé la 

producción de leche y en el apetito; en ocasiones bala 

cuando está el macho con ella (Figura 3). El comporta

miento de montarse sobre otras cabras es poco frecuente y 

por lo general se asocia con hermafroditismo. La duración 

del celo es muy variada, debido a que ésta depende de 1 a 

raza. estación. nutrición y edad. En términos generales, 

el promedio de duración es de 36 horas; con fluctuaciones 

de 22-60 horas. Existen evidencias que la fertilidad duran

te el estro tiende a mejorar cuando los animales son apa

read<>s hacia la mitad y término del estro, a diferencia 

de si son en los primeros estadios (3, 6, 9, 14). 

OVULACION 

Las ·cabras son ovulatorias esponUneas; la mayor parte de 

las razas caprinas ovulan entre las 24 y 36 horas después 

del comienzo del estro, pero la raza Nubia ovula más tarde 

12 
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FIGURA 3. COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LA HEMBRA Y DEL MACHO. 1 ADAPTADO 

DE GOMEZ C., J.E. 1983) 
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posiblemente debido a un ciclo estral más prolongado en 

esta rúa ( 14). 

· EFECTO DE LA PRESENCIA DEL MACHO 

Los machos cabrios tienen glc1ndulas olorosas local izadas 

entre y justamente atrás de los cuernos ·a· de los botones 

de los cuernos y otras menores en diferentes localizacio

nes. El olor es más intenso durante· la temporada de 

cruza, usualmente de Septiembre a Enero (5). Dichas 

gl~ndulas están presentes en ambos sexos. Siendo mas 

notorias en el macho que en la hembra, y son activadas en 

el macho por la presencia de testosterona en la sangre 

(16). En general, se puede decir que el olor que las 

glándulas producen y la orina parecen ser las causantes 

de la estimulación en la hembra, además de la presencia 

ffsica del macho (22).· 

Al comienzo de la estación sexual, la presencia del macho 

favorece el desencadenamiento de los calores, pero esta 

acción es sobre todo sensible cuando la introducción del 

macho en el rebaño ha sido precedida de una larga separa

ción (varios meses). Si se quiere sacar provecho de este 

factor, es preciso que el macho sea alojado en un local 

distante de las cabras .Y solo llevado cerca· de ellas dos 
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o tres semanas antes de la época· deseada para la presenta

ción de los calores (18). 

Galina·.'y cols.t.(11), comparando el efecto macho contra 

algunos tratamientos hormonales en la presentación de es-

tro de las hembras, encontraron que la presencia del macho 

es económicamente ventajoso a la iriducc·ión de estro en 

las hembras, ya que encontraron respuestas muy similares 

en comparación con los otros tratamientos. 

La evaluación de los resultados obtenidos por Garcfa 

( 12), mostraron que la respuesta a la sincronización por 

el efecto feromónico del macho fue significativamente 

mayor al inicio de la temporada de cubrición. Cuarenta 

por ciento de las cabras mostraron celo dentro de cinco 

dfas después del periodo ~stimulatorio. 

Pérez .y cols.> (17), en un trabajo realizado en el munici

pio de Cortazar, Guanajuato, que estA localizado a 1,720 

m.s.n.m., y con una temperatura media ahual de 199 C., de-
·o 

mostraron la posibilidad de empezar la estación de cr!a 

en el mes de junio en las razas Saanen, Toggenburg, Alpina 

y Cric 11 a. Esto ser~ pos i b 1 e cuando exista e 1 efecto m a-· 

cho, de lo contrario es posible que la iniciación del 

celo se retrase. 

15 



Por otra parte, Benavides .y cols.·: (6), con un trabajo 

realizado en la zona central del estado de Chihuahua, in

dican que la época más adecuada para la iniciación del 

empadre en rebafios con gran número de primalas, es en Sep

tiembre. En este mes la,mayorla de los animales habrán te

nido dos ciclos estrales, lo que representa un mayor bene

ficio en la tasa de fertilidad. 

Rodrlguez ,y cols •. (21), en un experimento con borregas 

pelibuey en clima tropical, utilizando varios tratamien

tos, entre. ellos un semental para inducir la pubertad en 

hembras, no detectaron ninguna diferencia en peso y edades 

con respecto al testigo. 

16 



CONSIDERACIONES GENERALES 

Debido a los constantes aumentos de la demanda de productos 

de origen animal en las épocas actuales, la ganaderia ha te

nido que ~daptarse y ha recurrido a dos procedimientos zoo

técnicos principales: la producción de razas de mayor rendi

miento y la fijación de caracteres de precocidad, afecto 

de obtener productos de calidad en un tiempo menor (2). Uno 

de los factores ambientales importantes que oueden influir 

en esa precocidad, sobre todo en cabras, es la presencia 

del semental en el rebaño de hembras jóvenes, ya que se es

pecula que el olor penetrante del macho estimula a la 

hembra a iniciar su vida reproductiva a una edad mas tempra

na. 

17 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En toda actividad económica, el principal objetivo es: 

obtener· una .utilidad. Por lo tanto, mientras m~s pronto 

comiencen su vida reproductiva las hembras caprinas, me

nor ser~ su tiempo improductivo y mayor número de descen

dientes producir~ durante su vida. Lo anterior dar~ como 

consecuencia en las razas lecheras un aumento en· la pro

ducción l~ctea total y en las razas de carne el mayor nú

mero de partos y su proliferación se reflejara en un be

neficio económico. 
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J U S T I F I e A e I O N 

No hay información acerca de las razas que se explotan en 

·México bajo las condiciones climatológicas de esta región 

Generalmente llegan los animales muy grandes al primer 

parto. 

No se lleva un buen manejo zootécnico en 1 a zona; por 1 o 

cual este trabajo ayudara a estandarizar el manejo repro

ductivo para poder asf dar un mejor manejo integral. 

19 



H I P O T E S I S 

El efecto de la presencia del macho adelanta la respuesta 

.del comportamiento sexual de la hembra caprina primala. 

Existen diferencias en cuanto a raza a la respuesta de la 

presencia del macho para adelantar ~1 primer estro en hem

bras caprinas primalas. 

20 



O B J E T I V O S 

Evaluar el efecto de la presencia del semental en el ini

cio de la actividad sexual en cabras primalas -de cuatro 

razas, en el Noreste de Jalisco; determinando la diferen

cia en cuanto a la edad a que se presenta el inicio de 

dicha actividad, en grupos de cabras co.n o sin presencia 

del semental. 

21 



MATERIAL Y METODOS 
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LOCALIZACION 

El estudio se llevó a cabo en el Campo Experimental Vaque

. rras, el cual esU situado en el kil-ómetro 8.0 de la ca-

rretera Ojuelos-Lagos de Moreno, municipio de Ojuelos, Ja

lisco. La zona se caracteriza por las siguientes condicio-

nes climatológicas: Clima BS 1 Kw {W) {e), conocido como g 

seco, semitemplado, con verano c~lido e invierno fresco, 

con oscilación térmica clasificada como extremosa y marcha 

de temperatura tipo ganges. Adem~s se encuentra entre las 

isotermas de 16 y 189 C. y ·en las isoyetas de 400-500 mm. 

de precipitación anual; la distribución de lluvias es en 

verano, con precipitación invernal menor al 5 % de la 

anual (7). La altitud ·es de 2,150 m. s.n.m., con una to

pografia plana, suelos de origen aluvial; siendo los 

tipos presentes el Xerosol y Phaeosen Háplico de color 

claro y textura franco arenosa, con pH ligeramente kido 

que fluctúa entre 5.8 y 6.8. Estos suelos se encuentran 

limitados por unafase dúrica a menos de 50 cm. de profun-

didad {23) 

El tipo de vegetación corresponde a un pastizal mediano 

abierto de (Bouteloua-Microchloa-Lycurus~ con invasión de 

escobilla 0 (Haplopappus Venetus}, huizache {Acacia spp} y 

nopal (Opunti~) {8}. 
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MATERIALES 

Se utilizaron animales pertenecientes a la ganader!a ca-

-prina de la región, fueron animales de cuatro fenotipos 

definidos, siendo 12 hembras y un macho para cada raza. 

Las hembras eran prepúberes con edades y peso similares y 

los machos con madurez reproductiva probada, los cuales 

se acondicionaron cori delantales completos (13). La con

d i e i ó n· fi s i e a y e 1 1 1 b í do de 1 os m a eh os se e 1 as if i e aro n 

como excelentes. 

ALIMENTACION 

Se proporcionó una ración alimenticia con ingredientes 

propios de la zona (Cuadro No. 2), con un porcentaje de 

proterna total del 16 % y un 70 % de nutrientes digesti

bles totales. L.a cantidad de alimento suministrado a cada 

animal estaba de acuerdo a su edad y estado fisiológico'; 

el cual normalmente fue de aproximadamente un 10 % de su 

peso corporal, ofreciéndose les una vez al dfa (medio dfa). 

AdemAs se suplementó con bloques de ·sales minerales a 

libre acceso. 

INSTALACIONES 

Hembras: Fueron ubicadas en corraletas de mamposter1a de 
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18m2 (3 x 6 metros), aislados uno del otro; dichos corra

les cuentan con una área techada con lámina .de asbesto 

que corresponde aproximadamente a la mitad del corral; y 

el resto es asoleadero; el piso es de tierra en la totali

dad del corral; cuenta con un comedero y un bebedero que 

provee de agua a los animales durante todo el dla. El es

pacio vital por animal fue de 3m
2

• 

En cada corraleta se alojaron 6 hembras, por lo tanto, 

fueron utilizados un total de 8 corraletas para las hem-

bras. 

Machos: fueron ubicados en corraletas con las mismas di-

mensiones y caracteristicas que los utilizados para las 

hembras, s6lo que aqul se utilizó un corral para cada se

mental; por lo tanto, el espacio. vital para los machos 

fue de 18 m
2

• 

MANEJO GENERAL 

Para la realizaci6n de este trabajo se utilizaron 48 hem

bras de 4 fenotipos definidos, las cuales fueron propor

cionadas en su totalidad por ganaderos del municipio de 

Ojuelos, Jal. Utilizándose además 4 machos. de los mismos 

fenotipos que las hembras, los cuales eran propiedad del 
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C. E. Vaquerías. 

Al contar con la totalidad de los animales requeridos 

para este experimento, se procedió a la identificación 

con tatuajes y arete metélico para cada uno de los anima

le$ en estudio •. Se realizó una. despara.sitaci6n interna y 

externa al comenzar el experimento y después se siguieron 

re·alizando cada cuatro meses. Adem~s se aplicó vitamina A, 

D y E, en la época de secas. 
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CUADRO No. 2 

FORMULA DEL CONCENTRADO 

. INGREDIENTES (B H) 

Rastrojo molido 

Gallinaza o pollinaza 

Alfalfa 

Sorgo molido 

Melaza 

Harinolina 

TOTAL 

Proterna total 

TND 

B H =Base Húmeda. 

TND = Total de Nutrientes Digestibles·. 

PORCENTAJE 

26 

20 

1 6 

15 

15 

8 

100 

16 'f. 

70 'f. 
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METODOLOG I A 

Las raza s que se e val u aro n , fu ero n : S a a n en , N u b i a , Al p i na 

y Criolla. Contando con un total de 12 hembras y vn macho 

para cada raza. Las hembras fueron letificadas completa

mente al azar en dos gruoos oara ·cada raza .. 

Los animales en estudio se distribuyeron finalmente en los 

grupos siguientes: 

GRUPO 

a) 6 hembras Saanen. 

b) 6 hembras Nubia. 

e) 6 hembras Alpina. 

d) 6 hembras Criollas. 

Donde se siguió el método combinado de observación perso

nal y marcado del· estro por machos orovistos de delantales 

completos, o sea, con presencia de semental (CPS). 

GRUPO 2 

a) 6 hembras Saanen. 

b) 6 hembras Nubia. 

e) 6 hembras Alpina. 

d) 6 hembras Criollas. 
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Con el aétodo de o&Herwac¡6n nsual p4ra dettcur ti ln¡

cio de la actividad seaua!: s1;nc~ ce: tstro r a~n:• noao

se~ual, Sin preser.c1o del ~euen!ol (SPSl. 

las •ediCiones y HtlwiC4CltS Que u reallleron fuuon lu 

s1gu1entes: el total de los en:nalts ~e peuron al 1n1no 

del trabaJo (aarzo) 1 dupuh etd4 30 dlu. h.Hte el 

fin1l del eaperiaento. 

Se rullz6 una euluiCIOn wHull {6:30 7:00 11.• .. 1 

16:30- 17:00 p.a.) para detectar el ¡n¡c¡o oe le ectl•l

ded u~ual (coaportea&entc en la neu.~ro ol 1a¡,tor 11 ••· 

cho part el ICto de aparua¡ento, con9est1onu.:ento ce l& 

vulvl, aovlalento ce la colo. dlsatnuciOn del apetito, ao

dlflcact6n de su conaucto). 

Se registrO el peso cor¡¡or1l. desarrollo flstco 7 la tclld 

• 11 cutl coaenzaron la$ atn;festaclones seautles. 

En el cuadro 3 se presenta la dlstrltuCIOn del nCI•tro CSt 

obserwoclones por raza. toat.¡~n u• t•eluaron ¡.,, caracte

rhtlcas Que k aanifestercn en lu cabru a estuo:arse. 



CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE OBSERVACIONES POR RAZA 

NUMERO DE OBSERVACIONES 
.,¡• RAZAS CON ·PRESENCIA DE SIN PRESENCIA DE 

SEMENTAL SEMENTAL 

Alpina 5 6 

Criolla 6 5 

Nubia 6 6 

Saanen 6 6 

TOTAL 23 23 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Para el an.Hisis, tanto de edad y peso, se utiliz6 un di

seño completamente al azar, anidado o jerArquice, ·consi

derando raza dentro de efecto (con y sin presencia de se

mental). 

Las medias de los valores de las razas se compararon por 

medio del ·método de rango múltiple de Duncan (24). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
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En el Cuadro No. 4 se present: el anAlisis de varianza pa

ra la edad de las orimalas a que se oresentó la pubertad. 

Se detectó diferencia signifi:3tiva (P L.. 0.05} del efecto 

o sea CPS y SPS. 

En e r . e u adro N o • 5 se m u es tr a n · 1 as m e d i as de 1 a edad en 

las diferentes razas, consic:rando el tratamiento CPS y 

SPS. 

La raza aue mostró mayor diferencia por el efecto del tra

tamiento fue la Saanen 301.8 vs 317.1 dfas para CPS y SPS, 

respectivamente; lo que reoresenta 16 d1as de diferencia. 

As1 mismo, para las razas Al~ina, Nubia y Criolla, se ob

servaron d-iferencias de 9, 8 y 11 ·dras, respectivamente, 

para los grupos CPS y SPS. 

En general, se observó un efecto positivo en adelanto en 

la edad al primer calor de las primalas CPS, comparAndolas 

con las aue oermanecieron SPS. 

Los resultados obtenidos en :ste estudio, en cuanto a la 

presentación de la pubertad, Jara las 4 razas en general, 

difieren un poco de lo que s: cita en la literatura, ya 

que se mencionan valores pro:-~edios. de 6-9 meses de .edad 

oara el inicio de la pubertad en estas 4 razas (3,14,19) y 
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CUADRO No. 4 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EDAD 

SUMA DE CUADRADO 

F U E N T E G.L. CUADRADOS MEDIO F 

Entre grupos m a-

yaores cps-sps. 1,403.32 1,403.32 

Entre menores -

(dentro de may~ 

res (razas) 6 568.74 94.79 14.80* 

Dentro de grupos 

menores (error) 35 5,574.40 159.27 0.60 

* (P "-. 0.05) 
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CUADRO No. 5 

MEDIAS DE EDAD EN LAS DIFERENTES RAZAS CON Y SIN 

LA PRESENCIA DEL SEMENTAL 

RAZA 

Alpina 

Nubia 

Saanen 

Criolla 

EDAD, OlAS (CPS) (*) 

308.50 

311. 17 

301 .83 

313.60 

EDAD, OlAS (SPS) 

317.33 

319.00 

317. 17 

324.00 

(*) (p ~ 0.05) Diferencia entre tratamientos. 

35 



en este experimento, el inicio de la pubertad fue aproxi

madamente a los 10 meses, para los grupos CPS y de 10.5 

meses para los grupos SPS. Este retraso puede ser expl i

cado, ya que se uti 1 izaron hembras nacidas a finales de 

Diciembre y principios de Enero, lo que ocasionó un largo 

período hasta el inicio del primer otoño; dentro del cual 

todas las hembras reaccionaron positivamente; y concuerda 

con lo que citan algunos autores (1, 3, 5, 9, 10, 14, 16, 

20). En relación a que el inicio de la pubertad coincide 

con la reducción en el fotoperiodo, el cual comienza a ha

cerse más notorio en la llegada del otoño. Debido a que 

la reducción en el número de horas luz induce la activi

dad cíclica de las cabras en anestro por mec?nismos de re~ 

troalimentación hormonal sobre el ·eje hipotálamo-hipófi

sis-ganada. 

Sin embargo, estos resultados difieren de lo~ datos obte

nidos por ?érez '.Y cols. ,· (17), ya que ellos encontraron 

que el inicio de la actividad.sexual ocurría en la últi

ma semana del mes de Mayo y principios del mes de Junio. 

Se encontró· también dif"!rencia con los resultados obteni

dos por Benavides) cols. (6), debido a que ellos mencio

nan que el inicio de la actividad sexual es en el mes de 

Julio para las hembras primalas y que para el mes ~e Sep

tiembre la mayoría de los animales habrán tenido dos ci-
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clos estrales. 

En el Cuadro No. 6 se presenta el análisis de varianza, 

para el peso de las primalas, a que presentaron la puber

tad. También se muestra que hubo una diferencia significa

tiva (P L 0.05), pero en esta .ocasión la diferencia no es 

entre los grupos CPS y SPS, sino que es entre las razas 

tratadas, por lo que se procedió a realizar un análisis 

completamente al azar, con los datos obtenidos durante el 

desarrollo de este trabajo, para ast encontrar a las razas 

que mostraron diferencias lignificativas"entre sr. 

En el Cuadro No. 7 se muestran las medias de peso en las 

diferentes razas CPS y SPS. En él se observa, para la co

lumna CPS, que sólo mostraron diferencias significativas 

la raza Saanen con 25.33 kg., e~ contra de la.raza Criolla 

que alcanzó un peso de tan sólo 18.25 kg. 

En cuanto a la columna SPS, se muestra una diferencia sig

nificativa de la raza Saanen con 26.33 kg., en contra de 

las otras tres razas, ya que éstas presentan pesos de 

20.58 kg., 20.67 kg., y 19.50 kg., para las razas Alpina, 

Nubia y Criolla, respectivamente. 
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CUADRO No. 6 

ANALISIS DE VARIANZA PARA PESO 

SUMA DE CUADRADO 
F. U E N T E G.L. CUADRADOS MEDIO F 

% grupos ma- H-1=1 o. 14 0.14 
yo res. 

% grupos men. 

(dentro gpos. 

m ay.) K-H=6 3.41 56.84 0.002 

Dentro grupos 

men. (error) N-K=38 651 .99 17. 16 3 .31.* 

TOTAL N-1=45 99 3. 18 

* (p..t:_0.05) 
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CUADRO No. 7 

MEDIAS DE PESO EN LAS DIFERENTES RAZAS CON Y SIN 

LA PRESENCIA DEL SEMENTAL 

RAZA PESO, KG. (CPS) (*) PESO, KG • (SPS) 

Alpina 20.10ab 20.58a 

· N ub i a 23.08ab 20.67a 

Saanen 25".33a 26.33b 

Criolla 18.25b 19.50a 

(*) Valores con literales distintas indican diferencia 

significativa (P ~ 0.05) dentro de columnas. 
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~1 conjuntar los resultados de las niedias ·de edad y de 

peso (Cuadros 5 y 7), se encontró que la raz.a Saanen fue 

la que obtuvo los mejores resultados en este trabajo, ba

jo las condiciones climatológicas de. la región de Ojue

los, Jal., ya que fue la que alcanzó a más temprana edad 

el inicio de su actividad sexual a los 3~1 días de edad y 

presentando a la vez un peso mayor que las demás razas: 

con 25.33 kg para el grupo CPS. En cambio, la raza 

Criolla es la que muestra los resultados más· pobres de 

las cuatro razas, ya que es la que presenta un menor 

peso, con 18.25 kg ocupando además de 313 días para 

alcanzar el inicio de su actividad sexual en el grupo 

CPS. 

Las razas Nubla y Alpina mostraron resultados intermedios 

en relación con la Saanen y la. Criolla, ya que la raza 

Nubla alcanzó la pubertad a los 311 días y a un peso de 

23.08 kg .,y la raza Alpina la obtuvo a los 308 d!as, coni 

un peso de 20.10 kg . 

Al analizar los pesos de las diferentes razas con y sin 

1 a presencia del sementa 1, se puede observar que las razas· 

Saanen, con pesos de 25.33 y 2ó.33 kg . ' Alpina con 20. 10 

y 20.58 kg . ' y Criolla con 18.25 y 19.50 kg . ' para los 

grupos CPS y SPS respectivamente; se .comport~ron en forma 
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similar, ya que presentaron un peso ligeramente menor pa

ra los grupos CPS, a la aparición del primer estro. Sin 

embargo, la raza Nubia muestra un comportamiento opuesto, 

ya que el grupo CPS presenta un peso mayor, 23.08 vs 20.67 

kg ., del grupo SPS, dando una diferencia de 2.4 kg "! me

nos para el grupo SP.S. Esta variación en los resultados 

le da validez a lo mencionado por Hunter (15), de que la 

edad y el peso aproximados en que se comenzarA el ciclo 

estral puede ser vaticinado por un criador dado, aunque 

también se ha observado gran variación dentro de cada ra

za. 

En términos generales, se puede decir que el peso prome

dio en el que alcanzaron la puberta·d estos grupos de ra

zas caprinas, se encuentra por encima del promedio encon

trado por algunos investigadores ·en las distintas razas 

de cabras. Ram!rez ~Y cols. (19), encontraron pesos pro

medio de 16.8 kg ., para las razas Criolla, V2 Alpina, 

3/4 Alpina, al alcanzar la pubertad. Además, González, 

(1985), cita promedio de 20 kg ., para el primer otoño de 

v i da de e a b r i t a s e r i o 1 1 a , V 2 A 1 p i n a , '/ 2"~> N u b i a . , S u pera n 

también los pesos observados por Tymtysehv y Shipi lov, 

(1984). en cabras Altaí Montain (12.2 kg.) y a los obte

nidos por Prassad y Bhattacharya ( 1979) en cabritas Bar

bari ( 12.3 kg . ) . Son supefiores también a los menciona-
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dos oor Wl-Wahab, et al. (1981), cuyos promedios fueron 

de 16.3 kg ., en cabras nativas de Iraq (trabajos citados 

por Ram!rez y cols. (19). 

Ademas, los pesos en este trabajo también superan a los 

mencionados por Wilson (1976), citado por Riera (20). 

en la raza nativa del Sudan, (10.5 kg .). 
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e O N e L U S I O N E S 
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Los grupos de hembras CPS mostraron una· diferencia signifi

cativa (P L. 0.05), compar~ndolos contra los grupos SPS, 

con respecto a la edad a la que iniciaron su actividad 

sexua 1. 

En cambio, para peso, no se encontró una diferencia signi-

ficativa entre !os grupos .CPS y SPS, sino que esta diferen

cia fue entre razas; encontrando para los grupos CPS di fe

rencias significativas (PL 0.05), entre las razas Saanen 

y Criolla; y para los grupos SPS se observó diferencia 

entre la raza Saanen en contra de las otras tres razas, o 

sea, Alpina, Criolla y Nubla. 

La p res en e i a de l semental afee t a m~ s a n i ve l de edad que de 

peso, aunque hace que la presencia de estros sean a edades 

y pesos menores. 

El fotoperfodo afecta en forma m~s notoria oara la presen

tación del primer ciclo estral que la edad o el peso del 

animal, ya que en este trabajo las hembras llegaron en tér

minos generales a la pubertad a edades y pesos superiores 

a los citados en otras investigaciones, reaccionando sin 

embargo positivamente a 1~· llegada del atona. 
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R E S U M E N 
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El presente estudio se llevó a cabo en el Campo Experimental Vaque

rlas, ubicado en el municipio de Ojuelos, Jalisco. La zona se carac
teriza por un clima BS

1 
Kw (W) (e) g, conocido como seco, semitempla

do, con verano calido e invierno fresco; con temperatura promedio de 
16 a 182 C., y una precipitación pluvial anual de 400-500 mm; \a 
altitud es de 2,150 m.s.n.m. El objetivo fue evaluar el efecto de la 

presencia del semental en el inicio de la actividad sexual en cabras 

primalas de cuatro razas, en grupos de hembras con presencia del· se

mental (CPS) y sin presencia del semental (SPS). 

Las razas estudiadas fueron: Alpina francesa, Criolla, Nubla y Saa

nen. Los datos se anal izaron uti 1 izando un diseño completamente al 

azar, anidado o jerarquice; considerando raza dentro de efecto (CPS) 

y SPS). Las medias de los valores de las razas se compararon por me

dio del método de rango múltiple de Duncan. 

El anal isis mostró que la presencia del semental afecta más a nivel 

de edad que de peso, aunque en genera 1 hace que 1 a presencia de 

estros sean a edades y pesos menores. 

La raza que mostró una mejor respuesta por el" efecto del tratamiento 

fue \a Saanen, encontrandose 16 dfas de ·diferencia entre los grupos 

CPS y SPS, seguid~ por las razas Criolla, Alpina y Nubla, con 11,9 y 

8 dtas respectivamente. 

En general se encontró un efecto benéfico de la presencia del semen

tal para adelantar la actividad sexual de las hembras primalas en 

las cuatro razas estudiadas. 
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