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RESUMEN 
 

El presente estudio se realizó para determinar si las hembras caprinas 

Criollas de la Comarca Lagunera (26°N) en pastoreo responden con una 

adecuada tasa ovulatoria al ser bioestimuladas por otras cabras inducidas a la 

actividad estral mediante el efecto hembra, durante el periodo de transición del 

reposo sexual al inicio de la estación sexual natural. Para ello se utilizaron 50 

hembras, distribuidas en tres grupos. Un grupo de cabras permaneció 

completamente aislado (GA; n=10) de todo contacto con machos cabríos u otras 

hembras caprinas durante todo el estudio. Otro grupo de cabras consideradas 

como grupo de estimuladas (GE: n=10), después de tres días de aislamiento se 

puso en contacto constante con otras 10 cabras que previamente fueron inducidas 

al estro utilizando el protocolo de las esponjas intravaginales. Al retiro de las 

esponjas, se les aplicó cipionato de estradiol en solución oleosa y otras 4 

aplicaciones en días alternos para prolongar la manifestación del comportamiento 

estral. Otro grupo de cabras (GP; n=10) también después de tres días de 

aislamiento, fue puesto en contacto constante con otras 10 cabras las cuales 

poseían y mantuvieron una esponja intravaginal con el progestágeno hasta el final 

del estudio. La ovulación se determinó en los grupos GA, GE y GP por ultrasonido 

(US) transrectal el día 5 y el día 16 de iniciado el contacto con las cabras en estro 

inducido. La presencia de cuerpos lúteos se consideró como indicador de la 

ovulación. Los porcentajes de hembras que ovularon se comparó mediante una 

prueba de x2 y la tasa ovulatoria se estimó dividiendo el número total de cuerpos 

lúteos observados entre el número de cabras que ovularon. El US reveló que en el 

GE, al día 5 se detectó un 60 % de cabras con presencia de cuerpo lúteo y una 

tasa ovulatoria de 1.5 ± 0.2 después de ponerlas en contacto con las hembras 

inductoras o bioestimuladoras. Posteriormente, al día 16 post-contacto en el GE, el 

US reveló un 80 % de cabras con presencia de cuerpo lúteo y una tasa ovulatoria 

de 1.8 ± 0.3. Mientras que en los grupos GA y GP, a ninguna cabra se le detectó 

cuerpo lúteo en ambos estudios del US (P≤0.001). Los resultados obtenidos 

indican que las hembras inducidas a la actividad estral prolongada mediante el 
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protocolo de progestágenos y estradiol son capaces de estimular la actividad 

sexual y una adecuada tasa ovulatoria en cabras anovulatorias por el “efecto 

hembra”, durante el periodo de transición del reposo sexual al inicio de la estación 

natural de reproducción. 

 

 

 

Palabras clave: tasa ovulatoria, bioestimulación, efecto hembra, eCG, 

progestágenos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La caprinocultura en México se desarrolla principalmente en función de una 

producción para autoconsumo, en la que se aprovecha la carne, leche y piel; 

aunque por otro lado existen actualmente un gran número de sistemas de 

producción caprina que funcionan en forma redituable a lo largo del país (Ducoing, 

2011). De acuerdo con cifras de la SAGARPA, alrededor de 2.5 millones de 

personas se dedican a la caprinocultura en México, generando al año más de 167 

millones de litros de leche de cabra. La Tasa Media de Crecimiento Anual de ésta 

industria mantiene un promedio del 2.05% desde el año 2000 a la fecha. La 

Comarca Lagunera es la región que más aporta a la producción comercial de 

leche de cabra en México, con aproximadamente un 50% del total de la 

producción nacional (SAGARPA, 2010).  

 

En el norte de México la caprinocultura es una actividad importante de la 

población rural. Los animales que predominan son criollos y están bien adaptados 

a las condiciones de las zonas semiáridas del norte del país. La mayoría de las 

razas de caprinos originarios o adaptados a estas latitudes subtropicales como las 

existentes en la Comarca Lagunera presentan una estacionalidad en su actividad 

reproductiva (Delgadillo et al., 1999; Rivera et al., 2003; Duarte et al., 2008). Los 

factores medioambientales de mayor importancia que influyen en la reproducción 

de los mamíferos, son el ciclo día/noche, la disponibilidad de alimentos, la 

temperatura ambiente, la precipitación pluvial y una variedad de señales que son 

emitidas (Bronson, 1985). En los caprinos de la Comarca Lagunera esta 

estacionalidad es provocada por las variaciones del día o fotoperiodo (machos: 

Delgadillo et al., 2003; hembras: Duarte et al., 2010). Los machos y las hembras 

tienen una actividad sexual (espermatogénesis en el macho y actividades 

ovulatoria y estral en la hembra) mínima en primavera y verano y máxima en otoño 

e invierno (Chemineau et al., 2003). El periodo de anestro en las hembras 

caprinas de la Comarca Lagunera ocurre de marzo a agosto (Duarte et al., 2008) y 
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el periodo de reposo sexual en los machos cabríos sucede de enero a mayo 

(Delgadillo-Sánchez et al., 2003). En las cabras y las ovejas existen dos 

fenómenos llamados “efecto macho y efecto hembra” que se usan al inicio de la 

estación sexual natural para acelerar la manifestación de la actividad reproductiva, 

a los que se les denomina efectos de “bioestimulación sexual” (Álvarez y Zarco, 

2001). Las relaciones socio-sexuales pueden modificar la actividad reproductiva 

de las cabras (Walkden-Brown et al., 1999; Delgadillo et al., 2006). En las cabras 

criollas del norte de México, la actividad sexual puede ser estimulada y 

sincronizada mediante la introducción de machos en un grupo de hembras 

anovulatorias (Flores et al., 2000; Veliz et al., 2006). También se usan machos 

estimulados mediante el contacto previo con hembras en celo, para a su ves 

bioestimular a hembras anestricas .Por lo tanto, las hembras ejercen un papel 

mediado por el macho y su efecto sobre sus demás compañeras en anestro es 

indirecto (Álvarez y Zarco, 2001). También, las hembras en estro pueden inducir la 

actividad ovulatoria de las hembras en anestro, a esta capacidad se le denomina 

efecto hembra-hembra (en ovejas: Zarco et. al., 1995; en cabras: Álvarez et. al., 

1999). 

 

En las cabras locales del norte de México, el efecto macho se ha realizado 

con éxito utilizando machos previamente inducidos a una intensa actividad sexual 

mediante un tratamiento fotoperiódico de días largos con diferentes proporciones 

como la de 1:10, en esos estudios, la respuesta estral y ovárica ha sido mayor del 

85% (Rivas-Muñoz et al., 2007). Considerando que el comportamiento sexual del 

macho es un factor importante para la bioestimulación de la actividad sexual de 

hembras en anestro. Entonces resulta interesante conocer en las cabras Criollas 

de la Comarca Lagunera en pastoreo la influencia de la presencia de cabras en 

estro sobre la inducción de la actividad sexual de las cabras en anestro estacional. 

Por lo tanto, el presente estudio se realizó para evaluar la capacidad que tienen 

las hembras sexualmente activas (inducidas artificialmente) usando un protocolo 

hormonal para inducir o bioestimular el inicio de la actividad sexual y ovárica en 

hembras locales de la Comarca Lagunera en anestro estacional. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Estacionalidad reproductiva en cabras de las zonas 

subtropicales 

 

En algunas razas de cabras originarias o adaptadas a las condiciones 

subtropicales, en los hemisferios norte y sur se ha reportado una estacionalidad en 

su actividad reproductiva. Inicia a principios de otoño y termina a finales de 

invierno (Delgadillo et al., 2003; Rivera et al., 2003). La estacionalidad de los 

caprinos en el subtrópico mexicano se caracteriza por dos periodos; uno de 

reposo sexual o anestro y otro seguido de actividad sexual. En las cabras criollas, 

el periodo de anestro ocurre de Marzo a Agosto y el periodo de actividad sexual es 

de Septiembre a Febrero (Duarte et al., 2008). En las cabras de razas criollas de 

Argentina muestran un periodo de actividad sexual de Marzo a Septiembre (otoño-

invierno) y un periodo de reposo sexual de Octubre a Febrero (primavera-verano) 

(Rivera et al., 2003). 

 

En los machos de raza criolla y cashmere, la estación sexual se desarrolla 

de verano a otoño. La estación de reposo sexual ocurre en el invierno y se 

caracteriza por una baja concentración plasmática de testosterona, bajo peso 

testicular, baja la libido con incremento de la latencia a la eyaculación, reducción 

cualitativa y cuantitativa de la producción espermática y por tanto la máxima 

expresión de estos parámetros se alcanzan durante el otoño (Walkden-Brown et 

al., 1994; Delgadillo et al., 1999). 

 

2.1.1 Ventaja de la estacionalidad reproductiva 
 

La ventaja de la estacionalidad reproductiva es que favorece a la 

sobrevivencia de las crías, pues las épocas de parto concuerdan con las 

estaciones de disponibilidad de alimentos, temperatura del medio ambiente 

adecuado y precipitaciones pluviales (Bronson, 1985). 
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2.1.2 Desventaja de la estacionalidad reproductiva 
 

Esta es una característica genética dada por la selección natural. Su 

desventaja desde el punto de vista productivo es que constituye un obstáculo en la 

frecuencia de las pariciones, provocando que la disponibilidad de leche y de 

cabritos durante el año sea estacional, lo que representa un serio problema de 

comercialización para el productor (Valencia et al., 1990). 

 

 

2.2 Métodos para el control de la reproducción en caprinos 

 

Actualmente el control de la reproducción en la especie caprina es posible 

aplicando varias técnicas que han demostrado su eficacia. Estas van desde la 

cubrición natural con la utilización del “efecto macho” hasta los métodos de 

diagnóstico de gestación; así como por los métodos de inducción del estro y de la 

ovulación y la inseminación artificial (Chemineau et al., 1993). 

 

El protocolo de tratamiento para la inducción y sincronización varía según la 

época del año, el método de cubrición y factores dependientes de las hembras a 

tratar. Durante la fase previa a la estación sexual o en el periodo de anestro poco 

profundo se debe de usar progestágenos pero se aconseja aplicar dosis altas de 

PMSG (eCG) 24 o 48 horas antes de terminado el tratamiento del progestágeno 

(Broers, 1999). En las cabras y ovejas la inducción y sincronización del estro y la 

ovulación durante el anestro se realiza mediante el uso de esponjas intravaginales 

impregnadas con 45 mg de Acetato de Fluorogestona (FGA) o 

medroxiprogesterona (MAP). Inicialmente la duración del tratamiento con esponjas 

vaginales fue de 21 ±1 días. Sin embargo, en las cabras Alpinas y Saanen la 

fertilidad fue más alta con un tratamiento corto de 11 ±1 días. Por esta razón el 

tratamiento corto es el más usado actualmente, junto con una inyección 

intramuscular de eCG (200-400 UI dependiente de la producción láctea) y otra de 
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50 µg de Cloprostenol como luteolítico 48 horas antes de retirar las esponjas es 

suficiente para inducir y sincronizar la actividad sexual (Delgadillo, 2005). El 

seguimiento del protocolo induce el estro en más del 80% en los caprinos y en un 

100% en ovinos (Dorado et al., 2002; Camacho et al., 2008). Con el uso de 

progestágenos durante el periodo de anestro, es necesaria la aplicación de una 

gonadotropina que estimule la madurez folicular total y la ovulación (Córdova et 

al., 2008). El uso de la eCG, en la estación natural reproductiva puede provocar la 

presencia de anticuerpos anti-eCG, producidos por la aplicación repetida de 

tratamientos hormonales (Dorado et al., 2002). 

 

Uno de los factores importantes para que el animal tratado responda al 

protocolo hormonal es la condición corporal; el porcentaje de animales que 

responden con ovulación depende de la condición corporal del animal y no del 

protocolo de tratamiento usado. Así, una buena condición corporal se relaciona 

con un aumento del número de ovulaciones. En las cabras autóctonas y cashmere 

en España (sincronizadas con el protocolo hormonal) con condición corporal baja 

presentaron un tasa ovulatoria de 2.0±0.4 y las de condición alta su tasa ovulatoria 

fue de 4.3 ± 0.9 (González de Bulnes et al., 1999). 

 

 

2.3 Factores sociales que influyen sobre la actividad sexual de 

ovinos y caprinos 

 

Las interacciones sociales que tiene un animal con otros individuos de la 

misma especie puede afectar su reproducción (Rosa y Bryant, 2002). Estas 

interacciones son determinantes para el desarrollo del ciclo anual reproductivo 

(Rekwot et al., 2001). Tanto en los caprinos como en los ovinos otro elemento 

regulador de los ciclos reproductivos y su expresión lo representa la presencia de 

compañeros con actividad sexual manifiesta. La presencia de la actividad 
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reproductiva al inicio de la estación natural de apareamiento, se acelera si existen 

machos sexualmente activos o hembras en estro (Álvarez y Zarco, 2001).  

 

 

2.4 Formas de bioestimulación sexual en cabras y ovejas 

 

La bioestimulación refiere a los efectos estimulatorios de un macho o una 

hembra para la activación fisiológica reproductiva causados entre individuos. En 

este fenómeno están implicadas señales como las feromonas. Estas feromonas 

son mensajeros químicos orgánicos de bajo peso molecular secretados por las 

glándulas exocrinas. Son parte muy importante en la reproducción animal ya que 

juegan un papel en la preservación de las especies por su interacción en el 

proceso de bioestimulación sexual (Córdova et al. 2002). Ejercen influencia sobre 

la conducta de otros animales de la misma especie, por ejemplo: en bovinos la 

utilización del moco cervical proveniente de hembras en estro puede reducir la 

duración del anestro postparto (Wright et al., 1994). 

 

En caprinos y ovinos existen tres procesos principales de bioestimulación 

sexual: efecto macho sobre la hembra, efecto hembra sobre el macho y efecto 

hembra sobre otra hembra (Córdova et al. 2002). 

 

 

2.4.1 Efecto macho-hembra 

 

El efecto macho constituye un estímulo social que permite iniciar la 

actividad reproductiva tanto en ovejas y en cabras (Flores et al., 2000; Álvarez y 

Zarco, 2001; Delgadillo et al., 2003). En la actualidad, es una técnica de 

bioestimulación que se utiliza en diferentes latitudes del mundo para inducir la 

actividad sexual de las hembras anéstricas (Walkden-Brown et al., 1999; 

Delgadillo et al., 2003). En las cabras y las ovejas que pertenecen a las zonas 
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subtropicales y que presentan anestro estacional, la actividad sexual puede ser 

estimulada y sincronizada mediante la introducción repentina de un macho 

inducido a la actividad sexual, dicho estímulo provoca un incremento de la 

pulsatilidad de la LH, sincroniza el estro y la ovulación (Flores et al., 2000; Rosa et 

al., 2000; Delgadillo et al., 2004; Martin et al., 2004; Ungerfeld et al., 2004; Veliz et 

al., 2006). La secreción de la LH permanece elevada mientras exista el contacto 

macho-hembra. (Vielma et al., 2009). Los machos tratados fotoperiódicamente, 

son capaces de estimular la actividad sexual de las hembras mantenidas en 

condiciones extensivas de igual manera que aquellas mantenidas en 

confinamiento (Fitz-Rodríguez, 2004; Delgadillo et al., 2006). Sin embargo, en las 

razas que no manifiestan una marcada estacionalidad reproductiva, la actividad 

sexual de las hembras puede ser estimulada por los machos en cualquier época 

del año (Chemineau, 1983). En las razas caprinas muy estacionales, la respuesta 

de las hembras al efecto macho es mejor cuando se realiza un mes antes del 

inicio del periodo natural de actividad sexual o un mes después del final de la 

estación sexual anual (periodo de transición; Mellado et al., 2000). Sin embargo, la 

introducción repentina de machos sexualmente activos son capaces de inducir a la 

actividad sexual de la hembras en la época de anestro estacional (Delgadillo et al., 

2002). Otro factor muy importante para que la mayoría de las hembras respondan 

adecuadamente al ser sometidas al efecto macho, es el tiempo de contacto entre 

ambos sexos. Bedos et al (2010) demostraron que el contacto de sólo 4 horas 

diarias con machos sexualmente activos, es suficiente para estimular la actividad 

ovulatoria en cabras anovulatorias.  

 

2.4.2 Efecto hembra-macho 

 

Al igual que las hembras son estimuladas en el efecto macho, los machos 

cabríos también pueden ser estimulados por la presencia de hembras en estro 

para que a su vez estimulen a otras hembras en anestro. Este proceso se le 

denomina “efecto hembra indirecto” (Álvarez y Zarco, 2001). Schanbacher et al. 

(1987) demostraron que en ovinos la estimulación de los machos por hembras 
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inducidas artificialmente al estro es más eficiente durante el periodo de reposo 

sexual de los machos. Estos responden con un incremento en la frecuencia de los 

pulsos de LH y un incremento de los niveles de LH plasmáticos acompañado 

también de un aumento de los niveles de testosterona. Estos autores también 

observaron en los machos estimulados que se manifestaron las conductas como 

aproximaciones, olfateos ano-genitales, pataleos, montas y montas con 

eyaculación cuando fueron puestas en contacto con las hembras en celo. 

 

2.4.3 Efecto hembra-hembra 

 
Existe un papel inductor a la actividad sexual por parte de las hembras 

caprinas de forma independiente del macho llamado “efecto hembra directo”. Las 

hembras en estro son capaces de inducir una respuesta ovulatoria en sus 

compañeras en anestro estacional sin la necesidad de contar con la presencia del 

macho (Álvarez y Zarco, 2001). En ovejas la relación hembra-hembra puede estar 

mediada además de estímulos olfatorios, también por estímulos visuales y 

auditivos. Por ejemplo, en ovejas estabuladas en 5 corrales contiguos, mientras 

más alejadas estén de ovejas en estro inducido artificialmente con progestágenos, 

el porcentaje de ovejas bioestimuladas con actividad estral disminuye, de 87.5%, 

58%, 37.5%, 32% y 13%, a medida de que el corral de las hembras 

bioestimuladoras está más alejado de ellas (Zarco et al., 1995). El efecto inducido 

por la presencia de cabras en estro induce en forma casi inmediata un pico de LH 

y provoca un estímulo sobre la actividad ovárica de cabras en anestro estacional. 

Los efectos de esta actividad ovárica inducida son semejantes a las de un ciclo 

fértil (Álvarez et al., 1999), siempre y cuando las hembras bioestimuladas durante 

el proceso tengan contacto físico, auditivo y visual con las hembras en estro 

(Ramírez et al., 2001).  La inclusión del 20% de hembras en estro es suficiente 

para estimular las actividades estral y ovulatoria de la mayoría (>75%) de las 

hembras anéstricas estabuladas (Restall et al., 1995). Sin embargo, no se conoce 

la respuesta en cabras en pastoreo. 
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III. OBJETIVO 

 
Determinar si las hembras caprinas criollas en pastoreo de la Comarca 

Lagunera e inducidas al estro artificial son capaces de estimular la actividad 

ovulatoria en cabras mediante el efecto hembra durante el periodo de transición 

del anestro estacional al inicio de la estación sexual natural. 

 

 

IV. HIPÓTESIS 

Las cabras anestricas estacionalmente responden con una adecuada tasa 

ovulatoria al ser bioestimuladas por otras cabras inducidas a la actividad estral 

mediante el uso del protocolo de progestágenos durante el periodo de transición 

del reposo sexual al inicio de la estación sexual natural. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización del experimento  

 

Este estudio se realizó en la ciudad de Matamoros, Coahuila y en la 

UAAAN-UL en el Municipio de Torreón, Coahuila durante el mes de Junio, época 

de anestro o reposo sexual natural de las cabras criollas locales. Ambos lugares 

pertenecen a la región de la Comarca Lagunera del estado de Coahuila México, 

situada a una latitud de 26° Norte, longitud 102° y 104° Oeste, con una altitud que 

varía de 1110 a 1400 metros sobre el nivel de mar. La Comarca Lagunera se 

caracteriza por tener un clima seco con un promedio de precipitación anual de 266 

mm (con un rango de 163 a 504 mm) que generalmente ocurre de Junio a 

Septiembre, con temperaturas anuales promedio mínimas y máximas que oscilan 

de entre 37°C entre Mayo y Agosto y de 6° C entre Diciembre y Enero, 

respectivamente. 

 

5.2 Descripción de los animales de estudio 

 

Se utilizaron 50 cabras locales adultas encastadas de diferentes razas 

puras como Alpina Francesa, Nubia y Saanen, con una edad de 2 a 5 años que 

eran explotadas en un sistema de pastoreo sedentario, saliendo a pastorear de 

09:00 a 19:00 h. en áreas de la vegetación nativa y ocasionalmente en esquilmos 

agrícolas. Éstas cabras eran multíparas, fueron despezuñadas, identificadas 

mediante cadenas y medallones numerados, fueron desparasitadas con 

Ivermectina vitaminada (ADE). Posteriormente fueron estabuladas y alojadas en 

corrales separados sin que existiera contacto visual entre los grupos. Las cabras 

fueron alojadas en corrales abiertos con un espacio de 1.5 m2 por cabra, se les 

protegió en lo alto y lateralmente con lonas plastificadas. Dentro de los corrales se 

instalaron bebederos y comederos, la separación entre corrales fue de 15 metros. 
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5.3 Alimentación  

 

Durante el experimento todas las cabras fueron alimentadas con heno de 

alfalfa de buena calidad (18 % de PC, 1kg/día/animal), avena (300 g/día/animal) y 

200 gramos de concentrado comercial (14 % de PC). Las sales minerales y el 

agua fueron proporcionadas a libre acceso. 

 

5.4 Grupos experimentales  

 

A las 50 cabras se les realizó previamente un análisis ecográfico o 

ultrasonido (US) vía transrectal para descartar su actividad cíclica (ausencia de 

cuerpos lúteos). Posteriormente, fueron distribuidas de acuerdo a su peso y 

condición corporal en 3 grupos. El grupo testigo aislado (GA; n=10; 45.0 ± 2.1 Kg 

de PV, 2.3 ± 0.1 de condición corporal) permaneció en la UAAAN-UL 

completamente asilado de todo contacto físico de machos cabríos u otras hembras 

caprinas hasta el final del estudio; Otros dos grupos fueron ubicados en la Cd. de 

Matamoros. El grupo de cabras estimuladas o experimentales (GE; n=10; 45.0 ± 

2.7 Kg de PV, 2.3 ± 0.1 de condición corporal), después de tres días de 

estabulación y aislamiento, el grupo fue puesto en contacto directo con otras 10 

cabras inducidas al estro hasta el final del experimento, utilizando previamente el 

protocolo de esponjas intravaginales (20 mg de Acetato de Fluorogestona; 

Chronogest®, Intervet), 48 horas antes del retiro de las esponjas se les aplicó 

gonadotropina coriónica equina (eCG, 300 UI, Folligon®, Intervet) y prostaglandina 

(130 µg de Cloprostenol, 0.5 ml de Celosil®, Schering-Plough). Al retiro de las 

esponjas, cada cabra recibió 4 mg de cipionato de estradiol en solución oleosa (2 

ml de ECP®, Pfizer) y otras 4 aplicaciones de 2 mg (1 ml) en días alternos para 

prolongar la manifestación del comportamiento estral. Otro grupo denominado 

(GP; n=10; 45.9 ± 2.1 Kg de PV, 2.4 ± 0.1 de condición corporal) también después 

de tres días estabulación y aislamiento, fue puesto en contacto constante con 

otras 10 cabras las cuales se mantuvieron con la esponja intravaginal con 
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progestágeno hasta el final del estudio y sin la aplicación de prostaglandina ni 

estradiol, esto para impedir la presencia de algún celo espontáneo en ellas. 

 

5.5 Variables determinadas  

 

5.5.1 Ovulación  

 
La ovulación se determinó en las hembras de los grupos GA, GE y GP 

mediante ultrasonografía transrectal, al día 5 y el día 16 de iniciado el contacto 

entre las cabras bioestimuladoras y las portadoras de la esponja intravaginal, 

utilizando para ello, un Scanner Mode–B (Aloka SSD, Tokio, Japón), equipado con 

transductor lineal de 7.5 Mhz. La presencia de cuerpos lúteos fue el indicador de la 

existencia de la ovulación. 

 

5.5.2 Tasa ovulatoria  

 
La tasa ovulatoria fue determinada mediante el número de cuerpos lúteos 

registrados en ambos ovarios al momento de realizarse las ecografías. La tasa se 

estimó dividiendo el número total de cuerpos lúteos observados entre el número 

total de cabras que ovularon. 

 

5.5.3 Comportamiento sexual de las cabras inducidas  

 
Se realizo una observación cualitativa del comportamiento sexual de las 

conductas de las cabras utilizadas como estimuladoras durante los primeros 5 

días después de ser puestas en contacto con las otras cabras anéstricas. Se 

observó que el 100% de las cabras presentó conducta estral como 

aproximaciones, olfateos ano-genitales, pataleos, intentos de montas y montas 

homosexuales. No se determinó la actividad estral en las cabras experimentales 

GA, GE y GP. 
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5.6 Análisis de datos 
 

Los porcentajes de hembras con presencia de cuerpo lúteo se comparó 

mediante una prueba de X2. La tasa ovulatoria se estimó dividiendo el número de 

cuerpos lúteos observados entre el numero total de cabras que ovularon.  
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VI. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de las cabras criollas de la Comarca Lagunera 

puestas en contacto con otras hembras con actividad sexual manifiesta reveló que 

se estimuló la actividad sexual durante el periodo de transición. El primer 

ultrasonido realizado al día 5 de iniciado el contacto con las hembras inductoras se 

registro que sólo el 60% de las cabras del grupo (GE) se les observó cuerpos 

lúteos con una tasa ovulatoria de 1.5±0.2, mientras que a las cabras del grupo 

aislado (GA) y las que tuvieron contacto con cabras portadoras de esponjas con 

progestágeno (GP) no se les observó cuerpos lúteos, por lo tanto su tasa 

ovulatoria fue de cero (P< 0.05). En el segundo ultrasonido al día 16, el porcentaje 

de cabras del grupo (GE) con presencia de cuerpos lúteos en el primer estudio se 

incrementó a un 80% y también su tasa ovulatoria se incremento a 1.8±0.3. 

Mientras tanto, en la segunda determinación tampoco se observó cuerpos lúteos 

tanto en las cabras aisladas (GA), como en las cabras que estuvieron en contacto 

con cabras portadoras de esponjas con progestágeno (GP). 
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VII. DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio demuestran que en las cabras criollas 

de la Comarca Lagunera la presencia de una alta proporción de cabras en estro 

inducido con el protocolo de progestágenos en un grupo de cabras anéstricas 

durante el periodo de transición del inicio de la actividad reproductiva, es capaz de 

bioestimular e inducir una adecuada tasa ovulatoria. Las cabras de este estudio 

eran pastoreadas y fueron estabuladas solamente para el tratamiento, un alto 

porcentaje de ellas fue capaz de responder al estímulo. En caprinos y ovinos las 

interacciones sociales entre individuos de la misma especie induce el inicio anual 

de la reproducción. Tanto en cabras como en ovejas, un factor regulador de los 

ciclos reproductivos y su expresión es la presencia de compañeros con actividad 

sexual manifiesta. De forma independiente del macho, existe un papel inductor a 

la actividad sexual por parte de las hembras denominado “efecto hembra directo” 

(Álvarez y Zarco, 2001). En las cabras anéstricas el efecto de la introducción 

repentina de otras cabras en estro (inducidas artificialmente con acetato de 

Melengestrol y eCG) induce en forma casi inmediata un pico de LH y provoca un 

estímulo sobre la actividad ovárica de cabras en anestro estacional. Las 

características de esta actividad ovárica inducida son semejantes a las de un ciclo 

fértil (Álvarez et al., 1999). En ovejas y en cabras la relación hembra-hembra 

puede ser mediada por estímulos olfatorios visuales y auditivos (Zarco et al., 1995; 

Álvarez et al., 1999). Estos autores demostraron que ovejas alojadas en corrales 

contiguos y alejados uno del otro, es posible la bioestimulación no solamente por 

contacto directo sino a través de otras señales como olfatorias, estímulos visuales 

y auditivos, pues un bajo porcentaje de los grupos más alejados del grupo de 

bioestimuladoras tuvieron también actividad luteal (ovejas, 13%; cabras, 40%) 

comparadas con las hembras bioestimuladoras (ovejas, 87.5%; cabras, 80%) y las 

de contacto directo con ellas (ovejas, 52%; cabras, 80%). Es probable que en los 

estudios anteriormente citados tanto en ovejas y cabras, otras señales de 

bioestimulación pudieran haber influenciado, como el contacto directo por la 

introducción de machos vasectomizados dos veces al día usados para la 
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detección de los estros. Se ha demostrado en caprinos que la presencia de 

machos sexualmente activos inducidos de manera artificial con tratamiento 

fotoperiódico, solamente durante periodos tan cortos como 4 h, inducen un alto 

porcentaje de cabras con ovulación (94.4 %; Bedos et al., 2010). Contrariamente a 

lo reportado por Zarco et al. (1995) y Álvarez et al., (1999) que indican que no es 

necesario que las hembras en estro se encuentren en contacto estrecho con las 

hembras experimentales. Ramírez et al. (2001), sugirieron que para que el efecto 

hembra se manifieste en la cabra, es necesario que las cabras anéstricas tengan 

un contacto directo con las hembras en estro. En el mes de Mayo sin la utilización 

de machos detectores del estro, el 66.6% de cabras ovularon con un tratamiento 

de inducción mediante progestágeno y eCG; sólo un 25% de las cabras en 

contacto con ellas respondieron a la bioestimulación. Sin embargo, ninguna cabra 

de tres grupos que no tuvieron contacto directo con las cabras inducidas pero 

cercanas a ellas, ovularon. Es probable que la alta respuesta ovárica obtenida en 

las cabras de nuestro estudio, fue mejor que la obtenida por Ramírez et al. (2001), 

sea debido a que lo realizamos en un periodo más cercano a la estación natural 

de reproducción (Agosto; Duarte et al., 2008). A diferencia de nuestro estudio en 

que la proporción fue de 10:10 (100%), la intensidad fue lo suficientemente intensa 

para estimular la actividad ovulatoria y una adecuada tasa ovulatoria. 

 

Con los resultados obtenidos se demuestra que la respuesta de las 

hembras al “efecto hembra directo”, al igual que el efecto macho con machos no 

tratados o de manera natural, es mejor cuando se realiza antes del comienzo de la 

estación natural sexual anual.  
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VIII. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos permite concluir que las 

cabras criollas de la Comarca Lagunera en pastoreo e inducidas al estro 

prolongado con un protocolo de progestágenos, eCG, prostaglandinas y estradiol, 

son capaces de estimular la actividad sexual y una adecuada tasa ovulatoria en 

cabras anestricas por el efecto hembra durante el periodo de transición del reposo 

sexual estacional y el inicio de la estación reproductiva natural. 
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