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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar las variaciones en la calidad 

espermática durante el año de los machos Alpinos del norte de México. Se 

utilizaron 11 machos de la raza Alpino de la Comarca Lagunera. Los cuales 

estuvieron sometidos a las variaciones naturales del fotoperiodo de la Comarca 

Lagunera (13:41 h/luz durante el solsticio de verano y 10:19 h/luz en el solsticio de 

invierno), y su alimentación fue a base de heno de alfalfa (17 % PC) a libre acceso 

y 200 g de concentrado comercial (14 % PC) por día y por animal durante todo el 

período experimental (diciembre a septiembre). La motilidad y viabilidad 

disminuyeron a menos de 1.5 (escala de 1-5) y menos del 25 % de enero a mayo 

respectivamente, mientras que de julio a septiembre fue más de 2.5 y más del 40 

% respectivamente. El volumen seminal fue alrededor de 0.2 ml/eyaculado de 

febrero a julio, mientras que este fue alrededor de 0.6 ml/eyaculado en los meses 

de agosto y septiembre. El porcentaje de rechazos al eyaculado fue mayor al 40 % 

de febrero a mayo, mientras que este disminuyó a menos del 20 % en agosto y 

septiembre. El ANOVA reveló un efecto del tiempo en todas estas variables 

(P<0.05). Los resultados del estudio sugieren que los machos Alpinos del norte de 

México muestran importantes variaciones en la calidad espermática durante el 

año. 

Palabras clave: Caprinos, Alpinos, Reproducción, Estacionalidad, 

Espermatozoides. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad reproductiva de los animales domésticos puede ser influenciada 

por varios factores como son: la raza, la localización, el fotoperiodo y la 

alimentación entre otras (Ibrahim, 1997; Zamiri y Haidari, 2006). La actividad 

sexual anual de las cabras ha sido estudiada en varias razas y en varias regiones 

(Ahmed et al., 1997; Al-Ghalban et al., 2004; Chemineau et al., 1992). Sin 

embargo, la información que se tiene en muchos aspectos de la actividad 

reproductiva es escasa y en muchos casos solamente se tienen las características 

de las locales y de las razas puras en sus regiones de origen. En los machos de 

las razas Alpino y Saanen de las zonas templadas (45° N, la duración del día en el 

solsticio de invierno es aproximadamente de 9 h de luz y en el solsticio de verano 

es de 18 h de luz) muestran una marcada estacionalidad reproductiva. Estos 

machos mantenidos en condiciones naturales, el comportamiento sexual 

dependiente de la secreción de testosterona disminuye durante la primavera y el 

verano (Delgadillo, 2005). En este periodo, el volumen del eyaculado disminuyen, 

igualmente el número total de espermatozoides/ml se reduce (Delgadillo, 2005). 

En estos animales el fotoperiodo es el principal factor del medio ambiente que 

sincroniza la actividad sexual (Delgadillo, 2005). En los machos cabríos locales del 

subtrópico de México (26° N), el periodo de reposo sexual se extiende de enero a 

mayo, mientras que en las hembras, el periodo de anestro se extiende de marzo a 

julio (Delgadillo et al., 2003). En estos animales el fotoperiodo también es el 

principal factor del medio ambiente que sincroniza la actividad sexual (Malpaux et 

al., 1999). Sin embargo, en el norte subtropical de México (26° N), las variaciones 
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naturales del fotoperiodo de la región son más moderadas (13 h 41 min de luz en 

el solsticio de verano y 10 h 19 min en el solsticio de invierno) (Delgadillo et al., 

1999), comparadas con las latitudes templadas, además que en regiones 

subtropicales la nutrición puede influir en la actividad reproductiva de los caprinos 

y ovinos (Walkden-Brown et al., 1994). Por ejemplo, en los machos cabríos 

Cashmere de Australia (28° S), la subalimentación provoca un retraso en el inicio 

de la actividad sexual, indicado por un tardío incremento del peso testicular, de la 

secreción de testosterona y del olor sexual en comparación con los machos bien 

alimentados (Walkden-Brown et al., 1994). Por lo anterior es posible que la 

producción espermática anual de los machos de la raza Alpino sea diferente a los 

caprinos locales de la Comarca Lagunera o de otras regiones. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La mayoría de los mamíferos demuestran un modelo estacional en su actividad 

reproductiva eso fue formado por cambios estacionales en sus hábitat. La 

estacionalidad en las ovejas y cabras puede ser medido por el cambio en el peso 

de sus ovarios a lo largo del año como un resultado de la presencia o ausencia del 

cuerpo luteo y la variación en el numero de los folículos eso modifica los tipos y 

niveles de hormona esteroide secretada (Garcia et al., 2002; Gonzalez-Bulnes et 

al., 2000). Semejantemente, en el carnero y macho cabrío la estacionalidad en la 

actividad sexual se demuestra por los cambios en el diámetro de los testículos y el 

nivel de la secreción de las hormonas gonadotropinas (Gündogan et al., 2002). 

 

2.1. Estacionalidad reproductiva 

 

 2.1.1. Razas de zonas templadas 

 

Las razas de ovinos y caprinos de zonas templadas presentan una 

estacionalidad en su actividad reproductiva (Lindsay, 1991) y es caracterizada por 

la alternancia de un periodo de actividad sexual en otoño e invierno y un periodo 

de reposo sexual en primavera y verano (Yeates, 1949), en el macho por ejemplo, 

en este ultimo periodo la cantidad y calidad de semen disminuye, pero la 

espermatogénesis ni el comportamiento reproductivo se inhiben completamente 

(Pelletier y Ortavant, 1972; 1975). En los moruecos de la raza lle-de-France la 
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producción espermática varía a lo largo del año, así la producción diaria es cuatro 

veces mayor en otoño que en primavera (Dacheux et al., 1981). 

 

En los machos cabríos Alpinos de las zonas templadas (45° N) mantenidos 

en condiciones naturales, la estación sexual inicia en septiembre y termina en 

enero (Delgadillo et al., 1991). En los animales de las zonas templadas el 

fotoperiodo es el principal factor del medio ambiente que sincroniza la actividad 

sexual (Malpaux et al., 1999). En esta latitud la duración del día en el solsticio de 

invierno es aproximadamente de 9 h de luz y de 18 h de luz en el solsticio de 

verano (Malpaux et al., 1999). 

 

2.1.2. Razas de zonas subtropicales  

 

La estacionalidad reproductiva es observada en algunas razas de cabras 

originarias o adaptadas a latitudes subtropicales (25- 40°) (Delgadillo et al., 2003). 

Sin embargo, la duración del periodo de actividad sexual en los caprinos es muy 

variable, y depende del sexo, la raza, el fotoperiodo, y la alimentación (Delgadillo 

et al., 2003; Martin et al., 2004). Los machos de la raza Cashmere en Australia 

(29° S) mostraron considerables variaciones estacionales del peso testicular 

provocadas por las variaciones de la actividad espermatogénica, lo cual a su vez 

induce variaciones en la producción total de espermatozoides, así mismo estos 

machos exhiben considerables variaciones estacionales en la actividad de las 

glándulas sebáceas ubicadas alrededor de los cuernos así como la intensidad del 

olor (Walkden-Brown et al., 1994.). En la Comarca lagunera los machos cabrios 
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criollos manifiestan también una estacionalidad en su actividad reproductiva los 

cuales presentan un periodo de reposo sexual que se extiende de enero a abril. 

(Delgadillo et al., 2004). Así las concentraciones plasmáticas de testosterona se 

incrementan desde mayo y permanecen elevadas hasta diciembre éstas 

variaciones inducen variaciones similares de la libido de igual manera el peso 

testicular así como la producción espermática cuantitativa y cualitativa son 

elevadas durante el periodo de actividad sexual (Delgadillo et al., 1999). 

 

Estos datos indican que la disponibilidad de alimento no es el factor 

principal que regula la actividad sexual anual de los machos de esta raza como fue 

sugerido por Sáenz-Escárcega et al. (1991). Las variaciones del fotoperíodo de la 

Comarca Lagunera son el principal factor del medio ambiente que determina el 

ciclo anual de reproducción de los machos locales (13:41 h/luz durante el solsticio 

de verano y 10:19 h/luz durante el solsticio de invierno).  

 

2.1.3. Razas de zonas tropicales  

 

En las zonas tropicales los cambios fotoperiódicos no son tan marcados, lo 

que ocasiona que los caprinos se reproduzcan en cualquier época del año, siendo 

la disponibilidad de alimento el principal factor medioambiental que regula la 

actividad reproductiva (Bronson y Heideman, 1994). 

 

En las razas que se desarrollan cerca del ecuador la alimentación puede ser un 

indicador o señal a largo plazo que determina la reproducción estacional (Martin y 
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Hunziker, 1999). En efecto, en los machos cabrios criollos de la isla de Guadalupe 

en el Caribe no existen variaciones estacionales del peso testicular, del 

comportamiento sexual ni de la producción espermática (Martin y Hunziker, 1999). 

 

2.2. Temperatura ambiental 

 

La temperatura es un factor medioambiental que también puede influir en la 

actividad reproductiva de las ovejas y cabras. Por ejemplo, la temperatura alta del 

medio ambiente puede causar la disminución de la fertilidad. Sin embargo, la 

reacción específica puede depender del grado en que la temperatura aumenta. 

Los óvulos de las hembras bajo temperaturas ambientales altas pueden ser 

afectados directamente antes de la fertilización, pero menos severo o 

temperaturas variables pueden traer un cambio en el ambiente uterino tal para 

causar la muerte del embrión antes del tiempo de implantación. En los machos la 

espermatogénesis y otras características espermatologicas son afectadas por 

altas temperaturas. En un estudio por Gündogan y Demirci (1999) el examen 

histopatológico de los testículos demostraron que había degeneración y 

descamaciones  en el epitelio germinativo 23 días después de un aumento en la 

temperatura escrotal calentando por 4° C (Gündogan y Demirci, 1999). 

 

 

 

2.3. Fotoperiodo 
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El fotoperiodo es la principal señal que controla los patrones estacionales de 

las razas de cabras y ovejas de las zonas templadas (vea las revisiones: Ortavant 

et al., 1985; Hansen, 1985, Pelletier, 1987). Se reporto que los días largos (LD) 

son inhibitorios y los días cortos (SD) estimulantorios de la actividad sexual 

(Lincoln y Short, 1980; Karsch et al., 1984). Sin embargo, los días cortos 

(fotoperiodo estimulantorio), puede estimular indefinidamente la actividad sexual 

de una manera permanente (Ortavant et al., 1964; Ducker et al., 1973). 

 

Las ovejas se consideran razas de días cortos por que la actividad reproductiva 

comienza en respuesta hacia la disminución de la longitud de los días luz, y son 

clasificadas como poliestricas estacionales. Normalmente las hembras dejan de 

exhibir estro por que se preñan o el periodo reproductivo finaliza. Aunque la 

temperatura y la presencia del macho influyen en la estacionalidad del ciclo estral, 

se piensa que el efecto del fotoperiodo es el más importante (Malpaux et al., 

1999). Las ovejas de zonas templadas exhiben variaciones estacionales en la 

actividad reproductiva que son controlados por el ciclo fotoperiódico anual. La 

iluminación artificial para cambiar la porción normal de luz a oscuridad se ha 

utilizado para adelantar el periodo de reproducción de ovejas (Knights et al., 

2001b; Stellflug et al., 1994). 

 

La información fotoperiódica es llevada a través  de varias terminaciones 

nerviosas de la retina a la glándula pineal  donde la señal de la luz es traducido a 

un ciclo diario de secreción de melatonina: alta por la noche, baja por el día. La 

regulación del fotoperiodo ha mejorado el tratamiento inducción-estro combinando 
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iluminación artificial con estimulación gonadotropica (Reisenberg et al., 2001; 

Webb et al., 1999). 

 

El fotoperiodo parece ser el factor principal controlando de la actividad 

reproductiva. Esta influencia del fotoperiodo parece ser ejercida a través de la 

modulación hipotalamica de la descarga pulsátil de las gonadotropinas de la 

pituitaria. La melatonina (una hormona pineal) media la respuesta a los cambios 

en el fotoperiodo en ovejas y cabras. Los niveles de melatonina son altos durante 

los periodos de oscuridad y bajos durante periodos de luz. Estas diferencias en el 

modelo de la secreción de la melatonina actúan como señal indicando la longitud 

del día en el eje neuroendocrino (Thiery et al., 2002). 

 

2.4. Nutrición 

 

Una pobre nutrición puede tener efectos profundos en la función reproductiva 

de las ovejas, con efectos perjudiciales consecuentes en la eficiencia de 

producción (Whitley, 2000). El inicio del ciclo del óvulo esta influenciado por la 

dieta (Mitchell et al., 2002). Una practica común en ovejas para sincronizar y 

aumentar la tasa ovulatoria de las ovejas es la suplementación justo antes y 

durante el periodo de empadre.  Se pensaba que suplementación de las ovejas se 

estimulaba más la ovulación durante el periodo de reproducción, pero el beneficio 

es pequeño probablemente durando la mitad de la estación. La suplementación 

varias semanas antes del periodo reproductivo aumenta el número de corderos 
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gemelos e inclusive trillizos. En carneros se sabe también que la nutrición afecta la 

espermatogénesis y otras características del semen (Clarke, 2001). 

 

La nutrición parece ser el principal efector pulsátil de la descarga de la 

hormona luteinizante (LH). El plano de la nutrición puede modificar al parecer el 

efecto de los sistemas dopaminergico y serotoninergico en la inhibición de 

esteroide dependiente de la secreción de la LH a lo largo del anestro. La nutrición 

puede influenciar un ramo entero de paramentos reproductivos incluyendo la 

iniciación del ciclo estral después del parto, modelos de crecimiento folicular, 

proporción de ovulación, supervivencia de los embriones y tamaño de la camada 

(Forcada et al., 2002).   

 

2.5. Interacción social 

 

A pesar de las dificultades de manejar el fotoperiodo, la temperatura ambiental 

y la nutrición, surge la otro factor importante en el control de la actividad 

reproductiva que es las interaciones socio-sexuales, el cual es una herramienta 

útil, especialmente en dirección de técnicas reproductivas que faciliten la iniciación 

de las hormonas reproductivas (Rekwot et al., 2001). Algunos métodos 

feromonales han estado en uso durante muchos años como resultado de su 

vialidad (Hudgens et al., 1987; Perkins y Fitzgerald, 1994). 

 

La observación de la introducción de un carnero al rebaño reproductivo en el 

comienzo del periodo reproductivo resulto en sincronización parcial de la ovulación 
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en ovejas varios días después, llevado a la investigación de lo que ha sido el 

termino “choque carnero” o “efecto carnero”. El efecto carnero incluyo la 

separación de carneros del rebaño de las ovejas y su reintroducción después de 

3-4 semanas o dos meses (Hudgens et al., 1987; Perkins y Fitzgerald, 1994). 

 

Igualmente, las hembras en estro pueden influir en la duración de la estación 

reproductiva de los machos cabríos. En efecto, Howland et al. (1985), mencionan 

que los machos caprinos Pigmeos que tiene continuamente contacto con hembras 

en estro durante todo el año, incrementan sus niveles de testosterona y LH en el 

mes de junio, mientras que en los machos que no tienen contacto con hembras, 

este incremento se retarda hasta el mes de agosto. En cambio, el final de la 

estación reproductiva no es influenciado ya que en los dos casos termina en el 

mes de diciembre. En los carneros lle-de-France, la exposición de hembras en 

estro durante la estación sexual, estimula la secreción de testosterona y aumenta 

la pulsatilidad de LH (González et al., 1988). Por lo anterior, podemos concluir que 

las relaciones sociales influyen también en el desarrollo del ciclo anual de 

reproducción de los caprinos y ovinos (Hoffman et al., 1972; Saumande y Rouger, 

1972). 

 

En el norte de México, existen trabajos que nos indican que tanto machos 

como en las hembras Criollos de la región muestran un patrón de reproducción 

estacional. Sin embargo, no existe ningún trabajo que nos indique las variaciones 

estacionales de la calidad seminal de los machos cabríos de la raza Alpino del 

norte de México. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar las variaciones en la 

calidad espermática durante el año de los machos Alpinos del norte de México. 
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HIPÓTESIS 

 

Los machos Alpinos del norte de México muestran importantes variaciones 

en la calidad espermática durante el año. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar del experimento 

 

El estudio aquí presentado se realizo en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Torreón (26°23’ Latitud Norte y longitud, 104°47’ Oeste), que se 

encuentra en el municipio de Torreón, Coahuila, México. Esta localidad forma 

parte de la Comarca Lagunera de Coahuila, la cual esta situada a una altitud que 

varia de 1100 a 1400 msnm. La Comarca Lagunera presenta un clima 

semidesértico, la precipitación pluvial en esta región es de 230 mm en promedio. 

La temperatura tiene un promedio anual de 20º C, mostrando una mayor 

intensidad de 37º C entre los meses de mayo y agosto, y en los meses de 

diciembre y enero la temperatura promedio es de 6º C (Estación Meteorológica 

Torreón, Coahuila, México) 

 

3.2. Animales del estudio 

 

A fin de llevar acabo el presente estudio se emplearon 11 machos jóvenes 

(1 año de edad) de la raza Alpino-Francés nacidos en la Comarca Lagunera, los 

cuales permanecieron estabulados durante la fase experimental (enero a 

septiembre 2007) y fueron sometidos a las variaciones naturales del fotoperiodo 

(13:41 h/luz durante el solsticio de verano y 10:19 h/luz en el solsticio de invierno) 

y a la temperatura de la región. 
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3.3. Alimentación 

 

La alimentación fue a base de heno de alfalfa (17 % PC, 1.95 Mcal de EM) 

a libre acceso y 200 g de concentrado comercial (14 % de proteína cruda, 1.7 Mcal 

de EM) por día y por animal durante todo el período experimental. Las sales 

minerales fueron suministradas en un bloque de 25 kg (no menos de 17 % de P, 3 

% de Mg, 5 % de Ca, 5 % de Na y 75 % de NaCl) y el agua se les suministraron a 

libre acceso. La hora de suministro de alimento fue a las 8:00 y a las 15:00. 

 

3.4. Manejo 

 

Los animales experimentales fueron desparasitados y vitaminados antes del 

inicio del periodo de estudio. Los machos fueron despezuñados cada dos meses, 

esta actividad se realizó con unas tijeras manuales de jardinería, cortando con 

cuidado la parte de la orilla de la pezuña hasta llegar a la parte blanda, evitando 

cortar o lastimar esta última 

 

3.5. Alojamiento de animales 

 

Los animales estuvieron estabulados en un área de 25 m2 delimitada por 

una barda de concreto con una altura de 1.5 m, el piso es de concreto con un 

declive de 30 cm para el escurrimiento de los líquidos de desecho. Estas 

instalaciones cuentan con un chupón para que los animales beban agua a libre 

acceso, los comederos utilizados son de metal con unas medidas de 3 m de largo 
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y 50 cm de ancho contando con una profundidad de 30 cm, ubicados a una altura 

de 50 cm. La sombra tiene una altura de 3.5 m, el material con el que esta 

construida es de lámina de acero. 

 

3.6. Periodo de estudio 

 

El estudio tuvo una duración de 275 días, dando inicio el 1 de enero de 

2007 y finalizando el día 30 de septiembre del mismo año. 

 

3.7. Variables determinadas 

 

3.7.1. Producción espermática 

 

El comportamiento sexual y la producción espermática fueron analizadas en 

todos los machos (Delgadillo et al., 2001), durante los últimos cinco días de cada 

mes del estudio. Estos 5 días fueron divididos en dos periodos (uno de dos días y 

el otro de tres días), separados por dos días de descanso. Los datos obtenidos del 

primer día de cada mes no fueron usados para evitar posibles errores por no 

haber coleccionado eyaculados durante un largo periodo. Para recolectar el 

semen cada macho fue expuesto durante 180 s a una hembra intacta inducida al 

estro, mediante la aplicación de 200 mg de cipionato de estradiol, y se utilizó una 

vagina artificial para obtener los eyaculados. En cada ocasión se determinaron 

aspectos cuantitativos (volumen, número total de espermatozoides por eyaculado) 
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así como también aspectos cualitativos (motilidad, y viabilidad) además se 

determinó el porcentaje de rechazos a la eyaculación (Malpaux et al., 1999). 

 

3.7.2. Porcentaje de rechazo 

 

Se determinó cuando los machos fueron expuestos con la hembra durante 180 

s, y transcurrido ese tiempo si no eyacularon, se consideró como un rechazo. 

 

3.7.3. Número total de espermatozoides por eyaculado 

 

Para obtenerlo se utilizó un espectrofotómetro. Asimismo se utilizó una 

solución buffer, previamente preparada a base de 9 g de NaCl más 1 ml de 

formaldehído. Colocando 9.95 ml de esta solución y .05 ml de semen obteniendo 

una solución de 1:200. Esta muestra se lleva al espectrofotómetro para determinar 

la transmitancia y absorbancia, una vez obtenida esta lectura se lleva a una curva 

previamente estandarizada para que directamente nos de la concentración del 

eyaculado, mismo que se multiplica por el volumen para finalmente obtener el 

número total de espermatozoides. 
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3.7.4. Calidad del semen 

 

3.7.4.1. Motilidad 

 

Se determina mediante el movimiento de las células, y la escala de evaluación 

es de 1 al 5: El valor 1 se le asigna a las células casi inmóviles, solo tiemblan. El 

valor 2 es cuando el movimiento de las células es bueno y visible. El valor 3 se 

aplica cuando el movimiento es mayor y visible. El valor 4 y 5 se considera cuando 

existe un movimiento de células que asemejan a turbulencias o remolinos 

(Delgadillo et al., 1992). 

 

3.7.4.2. Viabilidad 

 

Las muestras fueron evaluadas dando un valor de 5 a 100 que es el porcentaje 

de células vivas por eyaculado. 

 

3.7.4.3. Volumen 

 

El volumen se determinó inmediatamente después de haber obtenido cada 

muestra mediante un tubo de recolecta con una graduación de 15 ml y una 

precisión de 0.1 ml. 
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3.8. Análisis de datos 

 

Los datos individuales de cada una de las variables fueron sometidos a un 

análisis de varianza (ANOVA), con medidas a un factor (tiempo). También, se 

realizaron correlaciones entre diferentes variables. Todos los análisis estadísticos 

se realizaron mediante el paquete estadístico SYSTAL (EVENSTON, ILL, USA, 

2000). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Producción espermática 

 

Los machos cabríos de la raza Alpino del subtrópico mexicano utilizados en el 

presente estudio presentaron variaciones estacionales en su calidad espermática. 

Las variaciones en la calidad espermática (motilidad, viabilidad, volumen y el 

numero total de espermatozoides) se muestran en las figuras 1 a la 4. En efecto, 

la motilidad y viabilidad disminuyeron a menos de 1.5 (escala de 1-5) y menos del 

25 % de enero a mayo respectivamente, mientras que de julio a septiembre fue de 

más de 2.5 y más del 40 % respectivamente.  El volumen del eyaculado fue de 0.2 

ml/eyaculado de febrero a julio, mientras que este fue alrededor de 0.6 

ml/eyaculado en los meses de agosto y septiembre. El número total de 

espermatozoides por eyaculado de febrero a julio fue menor a 2.6 X 109, mientras 

que este se incremento a más de 3.5 X 109 en los meses de agosto y septiembre. 

El ANOVA reveló un efecto del tiempo en todas estas variables (P>0.05). 

  

4.2. Rechazos al eyaculado 

 

El porcentaje de rechazos al eyaculado fue mayor al 40 % de febrero a mayo, 

mientras que este disminuyó a menos del 20 % en agosto y septiembre. Los 

rechazos al eyaculado durante todo el estudio se muestran en la figura 5. El 

ANOVA reveló un efecto del tiempo en todas estas variables (P>0.05). 
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Figura 1. Motilidad progresiva de los machos de la raza Alpino-Francés nacidos 

en el subtrópico mexicano (26° N), sometidos a las variaciones 

naturales del fotoperiodo de la región y alimentados adecuadamente. 
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Figura 2. Viabilidad espermática de los machos de la raza Alpino-Francés nacidos 

en el subtrópico mexicano (26° N), sometidos a las variaciones 

naturales del fotoperiodo de la región y alimentados adecuadamente. 
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Figura 3. Volumen seminal del eyaculado de los machos de la raza Alpino-

Francés nacidos en el subtrópico mexicano (26° N), sometidos a las 

variaciones naturales del fotoperiodo de la región y alimentados 

adecuadamente. 
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Figura 4. Número total de espermatozoides por eyaculado de los machos de la 

raza Alpino-Francés nacidos en el subtrópico mexicano (26° N), 

sometidos a las variaciones naturales del fotoperiodo de la región y 

alimentados adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
sp

er
m

at
oz

oi
de

s/
 

E
ya

cu
la

do
 (1

0 
9 ) 

2

4

6

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Meses



 

 25

 

 

Figura 5. Porcentaje de rechazo al eyaculado de los machos de la raza Alpino-

Francés nacidos en el subtrópico mexicano (26° N), sometidos a las 

variaciones naturales del fotoperiodo de la región y alimentados 

adecuadamente 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los machos Alpinos del subtrópico Mexicano del presente estudio, 

mostraron variaciones estacionales en su calidad espermática (motilidad, 

viabilidad, volumen y el numero total de espermatozoides) . En efecto, en estos 

machos, el periodo de reposo sexual se presentó de febrero a julio. Durante el 

periodo de reposo sexual la calidad seminal disminuyo drásticamente, igualmente 

el comportamiento sexual se redujo en alrededor de un 40%, durante el periodo de 

reposo sexual en comparación a la época reproductiva. Estas variaciones en la 

calidad espermática y el comportamiento sexual demuestran que la actividad 

reproductiva de estos machos es muy estacional, en la cual hay un periodo del 

año donde el comportamiento y la calidad seminal esta muy baja. Así mismo, 

nuestros resultados son similares a los reportados por otros investigadores en las 

razas Alpino y Saanen de las zonas templadas (45° N), las cuales muestran un 

periodo de reposo sexual muy marcada (primavera - verano) (Delgadillo et al., 

1992). En estas razas por ejemplo el número total de espermatozoides por 

eyaculado disminuye a la mitad (2.8 X 109 en marzo, a 6 X 109 en octubre), lo cual 

fue similar a lo registrado en los machos del presente estudio. Asimismo en esas 

áreas se ha determinado que el fotoperiodo es el principal factor modular de la 

actividad reproductiva (Chemineau et al., 1992; Delgadillo et al., 1991) . Además, 

es probable que aún cuando las variaciones fotoperiódicas son mayores en las 

zonas templadas que en nuestra región, las variaciones fotoperiódicas de la 

Comarca Lagunera son suficientes para sincronizar la actividad sexual de los 
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machos caprinos de la raza Alpino, similar a lo que ocurre en zonas templadas 

(Chemineau et al., 1992; Delgadillo et al., 1992). 

 

La estacionalidad reproductiva fue observada en los machos Alpinos del 

subtrópico mexicano mantenidos en condiciones intensivas, donde los 

requerimientos nutricionales fueron cubiertos satisfactoriamente. En efecto, la 

condición corporal se mantuvo en un nivel promedio de 3.2 (escala 1-4) durante el 

periodo de estudio. Lo cual indica que los machos del presente estudio tuvieron 

una dieta adecuada que cubrió todos sus requerimientos de mantenimiento 

durante todo el estudio. Por ello, estos resultados sugieren que la alimentación no 

es el factor principal de esta estacionalidad, sino probablemente, ésta sea debida 

a las variaciones del fotoperiodo de la región. Además recientemente se demostró 

que los caprinos locales de esta misma región presentan una estacionalidad 

reproductiva (Delgadillo et al., 2004), y que esta es dependiente del fotoperiodico. 

En efecto, cuando los machos locales fueron sometido a 3 meses de días largos 

alternados con 3 meses de días cortos, los niveles plasmáticos de testosterona se 

incrementó en los días cortos, mientras estos disminuyeron al pasar a los días 

largos (Delgadillo et al., 2004). Además la estacionalidad reproductiva presentada 

por los machos cabríos locales de la Comarca Lagunera (el periodo de reposo 

sexual se extiende de enero a mayo) sometidos a una buena alimentación y 

sometidos a las condiciones climatológicas naturales de la región (fotoperiodo, 

temperatura, humedad) fue similar a la observada en los machos Alpinos del 

presente estudio. Esto es probable a que estos animales derivan de animales 
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provenientes de zonas templadas (Alpino, Saanen, Granadina, etc.) (Delgadillo et 

al., 1999). 

 

Este es el primer trabajo que se realiza en el subtrópico mexicano y que 

demuestra claramente que los machos caprinos de la raza Alpino presentan una 

estacionalidad reproductiva. Después de obtener los resultados del presente 

estudio se puede concluir que los machos cabríos Alpinos del subtrópico mexicano 

presentan una estacionalidad reproductiva, mostrando un periodo de reposo 

sexual que se extiende desde enero hasta julio. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

 

Los resultados del estudio sugieren que los machos Alpinos del norte de México 

muestran importantes variaciones en la calidad espermática durante el año. 
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