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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado con el fin de determinar si las hembras 

caprinas Criollas de la Comarca Lagunera (26°N) responden con actividad 

ovulatoria en la etapa de anestro cuando son puestas en contacto con cabras 

inducidas artificialmente a la actividad sexual mediante el uso de progestágenos 

intravaginales, prostaglandinas y eCG. Para ello, se utilizaron 30 hembras 

caprinas, distribuidas en dos grupos. Un grupo de cabras anovulatorias 

permaneció completamente aislado (GA; n=10) de todo contacto con machos 

cabríos u otras hembras caprinas. Otro grupo de cabras denominadas estimuladas 

(GE: n=10), después de tres días de aislamiento se puso en contacto constante 

con 10 cabras que previamente fueron inducidas al estro utilizando el protocolo de 

las esponjas intravaginales. La ovulación se determinó en el grupo GA y GE por 

ultrasonido (US) transrectal el día 18 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 compararon mediante una 

prueba de chi cuadrada y la tasa ovulatoria (número de cuerpos lúteos) se estimó 

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

cabras que ovularon mediante la prueba U de Mann-Whitney. El US reveló que 

después de 18 días del contacto, solo en un 20 % de cabras del GE se observó la 

ovulación con una tasa ovulatoria de 1.5 ± 0.5. Los resultados obtenidos indican 

que las hembras inducidas a la actividad estral mediante el protocolo de 

progestágenos y estradiol no estimulan la actividad sexual en cabras anovulatorias 

por el “efecto hembra-hembra”, durante el periodo de anestro estacional (abril-

mayo). 

 

Palabras clave: estacionalidad reproductiva, tasa ovulatoria, bioestimulación, 

efecto hembra-hembra, eCG, progestágenos.
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I INTRODUCCIÓN 

 

En mamíferos con reproducción estacional, el medio ambiente determina el 

desarrollo de la estación sexual para que los partos ocurran cuando las condiciones 

medioambientales permitan la sobrevivencia de la cría (Bronson, 1985). La 

reproducción de los caprinos locales de la Comarca Lagunera es estacional, el periodo 

de anestro en las hembras ocurre de marzo a agosto (Duarte et al., 2010). Debido a 

esta estacionalidad que presentan las cabras, la producción de leche y cabritos se ve 

restringida a ciertas épocas del año. Se han recurrido a diferentes métodos para poder 

modificar este patrón de reproducción y lograr obtener productos fuera de la época 

natural. Dentro de estos métodos está la utilización de hormonas, tratamientos 

fotoperiódicos de los machos, administración de suplementos nutrimentales y la 

bioestimulación para la inducción de la actividad sexual de las hembras en anestro 

estacional. Además del fotoperiodo, las hembras pueden utilizar información social para 

iniciar su actividad reproductiva en el momento apropiado del año, ello sucede aun en 

ausencia total del macho, lo que sugiere que la información proveniente de las hembras 

puede ser usada por sus compañeras para inducir y sincronizar su actividad sexual. 

Dentro de los fenómenos de bioestimulación sexual conocidos en ovejas y cabras, se 

ha notificado la existencia de un papel inductor a la actividad sexual por parte de las 

hembras de forma independiente de los machos (efecto hembra directo; Álvarez y 

Zarco, 2001). Se plantea que las hembras caprinas sometidas al efecto hembra-hembra 

durante el período de anestro estacional tienen una respuesta en su actividad ovulatoria 

al ser bioestimuladas por otras cabras inducidas a la actividad estral mediante el uso de 

progestágenos. 

 

El presente estudio se realizó para determinar si las hembras caprinas Criollas de la 

Comarca Lagunera (26°N) ovulan al ser bioestimuladas por otras cabras inducidas a la 

actividad estral mediante el protocolo de esponjas intravaginales conteniendo 

progestágeno, durante el periodo de anestro estacional entre los meses de abril-mayo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Estacionalidad reproductiva 

 

La reproducción y muy especialmente la lactación, demandan un aumento muy 

importante en las necesidades energéticas de la hembra. Por consiguiente, en 

ambientes que muestran cambios estacionales en su ecosistema, es importante que el 

nacimiento de las crías tenga lugar en la estación en la que la disponibilidad de 

alimento sea mayor. La manifestación de los partos en una época determinada del año 

es consecuencia a su vez del control estacional de la actividad sexual; dicha 

estacionalidad es característica de muchas especies de mamíferos (Bronson y 

Heideman, 1994). 

 

Las razas de algunas especies que tienen una reproducción estacional como los 

ovinos, caprinos y equinos, con el fin de asegurar la supervivencia de su descendencia 

y por consiguiente de su especie, utilizan las condiciones del medio ambiente para 

establecer una estrategia reproductiva bien definida; estas especies seleccionan la 

época del año más favorable para sus partos (alrededor de la primavera), donde se 

encuentran el clima y la disponibilidad de alimentos adecuados para el desarrollo de los 

recién nacidos. Con el fotoperiodo programan su actividad reproductiva y renuevan su 

pelaje (Bronson y Heideman, 1994). 

 

En ovejas y cabras domésticas se ha determinado al fotoperiodo como el elemento 

principal en la regulación de la actividad reproductiva; así la actividad reproductiva inicia 

en el momento en el que los días comienzan a reducir su duración, lo que permite, 

entre otras ventajas que los nacimientos se sucedan en la época en la que la 

disponibilidad de forrajes es mayor (Lindsay, 1991). 

 

La estacionalidad reproductiva de los caprinos en el subtrópico mexicano se 

caracteriza por dos períodos; uno de reposo sexual o anestro y otro seguido de 

actividad sexual. En las cabras criollas de la Comarca Lagunera (26°N), el periodo de 
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anestro ocurre de marzo a agosto y el periodo de actividad sexual es de septiembre a 

febrero (Duarte et al., 2010). 

 

2.2 Factores ambientales que influyen en la actividad reproductiva de 

los caprinos 

 

El fotoperíodo y la nutrición son los factores ambientales que afectan la actividad 

reproductiva de los caprinos (Cueto et al., 2000). 

 

2.2.1 Fotoperíodo 

 

Se define como fotoperíodo al número de horas luz que se reciben durante un día. 

El fotoperiodo influye en el comportamiento de los animales y éste factor produce 

cambios en los seres vivos que se conocen como ritmos circadianos, que son los 

cambios internos que tienen que hacer los animales para adaptarse y asegurar su 

sobrevivencia en el medio ambiente que lo rodea (Orozco et al., 2001). 

Como en todas las especies de animales, en los pequeños rumiantes, la percepción 

de los impulsos luminosos tiene su sede en la retina desde donde el impulso se 

transmite por vía nerviosa (tracto retino-hipotalámico) hasta los núcleos 

supraquiasmáticos y paraventriculares del hipotálamo. Además el impulso pasa por el 

ganglio cervical superior y finalmente llega a la glándula pineal. Esta glándula produce o 

deja de producir y secretar en la sangre la melatonina en respuesta a la percepción de 

oscuridad y luz (Malpaux et al., 1997). Esta hormona solamente se secreta durante las 

horas de oscuridad (Bittman et al., 1983). Es muy probable que en virtud de la duración 

de tal secreción los animales sean capaces de percibir la duración de la noche y por 

ende la del día. La melatonina modifica la retroacción negativa de los esteroides sobre 

la actividad neuroendocrina (Chemineau, 1992). 
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El fotoperiodo es uno de los factores principales que influyen en la reproducción y 

tiene como interdependencia la latitud, con carácter proporcional, lo que significa que 

cuanto mayor la latitud mayor es la variación de la intensidad luminosa (Chemineau et 

al., 1993). En los caprinos del subtrópico mexicano (26° N) la reproducción es 

controlada principalmente por el fotoperiodo. En las cabras criollas, el periodo de 

anestro ocurre de marzo-agosto y el periodo de actividad sexual es de septiembre a 

febrero (Duarte et al., 2010). 

 

2.2.2 Importancia de la nutrición en la reproducción caprina 

 

La nutrición es un factor que influye en el desempeño reproductivo de los 

animales (Blache et al., 2000). En los rumiantes domésticos la restricción de energía en 

la dieta provoca retraso en la presentación de la pubertad, perturba en la ciclicidad de 

las hembras sexualmente madura, prolongan el anestro postparto y probablemente 

prolonga el anestro estacional en las especies con comportamiento reproductivo 

estacional (Forcada et al., 1992; Schillo, 1992). En el caso de las hembras, el bajo nivel 

nutricional, se ve reflejado en un peso corporal bajo al momento de la monta y juega un 

papel importante en la baja eficiencia reproductiva; las cabras en buen estado 

nutricional tienen más posibilidades de quedar preñadas. Así mismo, parirán cabritos de 

mayor peso y por lo tanto tendrán mayor probabilidad de sobrevivir. Cuando no se 

alcanzan los pesos mínimos para el empadre para cabritas y cabras, es frecuente que 

un número importante de éstas no queden preñadas. Por otro lado, hay que considerar 

que en condiciones de subnutrición y agravada por factores climáticos adversos (lluvia, 

frío, etc.), la cabra es muy susceptible a presentar abortos tardíos, alrededor de los 90 a 

100 días de gestación (Bonilla, 2001). 

 

Sin embargo, Meléndez et al. (1999), concluyeron que la restricción nutricional 

no afecta la actividad estral de las cabras criollas durante la estación reproductiva. 

Otros estudios realizados por Urrutia et al. (2003) indican que la restricción del pastoreo 

afectó negativamente la respuesta al efecto macho de las cabras en baja condición 
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corporal, mientras que la restauración del pastoreo 15 días antes del empadre permitió 

la capacidad de respuesta, al efecto macho. 

 

En un estudio realizado por Rosales et al. (2006) se concluyó que la restricción 

del 25 % de los requerimientos nutricionales, afecta la función reproductiva de las 

cabras durante el periodo de transición, pero no durante la estación reproductiva. 

De Santiago et al. (2008) concluyeron que la suplementación alimenticia de las 

hembras manejadas bajo condiciones de pastoreo 7 días antes de la exposición a los 

machos cabríos sexualmente activos aumentan su tasa ovulatoria, pero el efecto 

estimulador de la suplementación no persiste y no se observa en la ovulación posterior. 

 

2.3 Relaciones sociales 

 

Tanto en ovejas como en cabras existe otro elemento regulador de los ciclos 

reproductivos y su expresión. Este elemento es la presencia de compañeros con 

actividad sexual manifiesta; la presentación de actividad reproductiva al inicio de la 

estación natural de apareamiento se acelera si existen machos sexualmente activos o 

hembras en estro en el rebaño (Martin et al., 1986; Álvarez et al., 1999; Rekwot et al., 

2001). 

 

La presencia de machos sexualmente activos puede inducir y sincronizar el estro y 

la ovulación de las hembras anéstricas (Walkden-Brown et al., 1999; Delgadillo et al., 

2003; Ungerfeld et al., 2004). De igual forma, las hembras en estro pueden estimular la 

actividad estral u ovulatoria de otras hembras anéstricas (González et al., 1991; Zarco 

et al., 1995) o la secreción de la LH o testosterona de los machos en reposo sexual 

(Ungerfeld y Silva, 2004). 
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2.3.1 Efecto macho 

 
Se le denomina efecto macho (EM) a la estimulación ejercida por la presencia del 

macho en la actividad sexual de las hembras en anestro (Martin et al., 1986; 

Chemineau, 1987; Delgadillo et al 2009). El EM constituye un estimulo social que actúa 

para iniciar la actividad reproductiva, tanto en ovejas como en cabras en estado 

anovulatorio (Underwood et al., 1944). 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 período natural de actividad sexual o un mes después de este período porque 

la mayoría de las hembras responden a la presencia de los machos (Chemineau, 1987; 

Mellado et al., 2000). 

 

2.3.2 Respuesta ovulatoria de las hembras caprinas al efecto macho 

 

En ovejas y cabras la introducción repentina del macho provoca un rápido 

aumento en la frecuencia de la liberación de pulsos de la hormona luteinizante (LH), 

seguido por un pico preovulatorio de la misma Gonadotropina y como consecuencia se 

presenta la ovulación (Poindron et al., 1980; Chemineau, et al., 1986; Flores et al., 

2000). En las hembras anéstricas la frecuencia de pulsos de la LH es baja debido a una 

retroalimentación negativa del estradiol, sin embargo a los pocos minutos del contacto 

con los machos se produce un incremento en la frecuencia y amplitud de los pulsos de 

LH (Chemineau, 1987; Vielma et al., 2009). Si el estímulo de los machos persiste, se 

induce el crecimiento folicular que incrementa los niveles de estradiol desencadenando 

la conducta estral (Signoret et al., 1982; Pearce y Oldham, 1988), como consecuencia 

del incremento del estradiol se provoca una retroalimentación positiva sobre la LH y en 

consecuencia un pico preovulatorio de esta hormona ocurre a las 53 horas en cabras 

(Chemineau, 1987) y de 24 a 30 horas en ovejas (Oldham et al 1979; Martin et al 1986) 

después de la exposición a los machos. Estos eventos concluyen con la ovulación 67 y 

41 horas después del primer contacto con los machos en cabras y ovejas (Oldham et 

al., 1979; Chemineau, 1983). El porcentaje de hembras gestantes después de este 
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estro es muy bajo debido al reducido tamaño y la deficiente calidad celular del cuerpo 

lúteo recién formado (Chemineau et al., 2006). En consecuencia los niveles de 

progesterona de origen lúteo secretados son suficientes para impedir que en un periodo 

de 5 a 7 días después, la pulsatilidad de la LH vuelva a incrementarse resultando que 

en más del 90% de las hembras se presente un segundo estro acompañado de 

ovulación que, en esta ocasión, da origen a un cuerpo lúteo de calidad y duración 

normales (Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2004, 2006; Chemineau et al., 2006). En 

la segunda ovulación, el porcentaje de hembras que pueden quedar gestantes, es 

mucho mayor que en la primera ovulación inducida por el macho (Flores et al., 2000). 

 

2.3.3 Efecto hembra 

 

Este tipo de interacciones se observa a dos niveles, el primero de ellos es el papel 

estimulador de las hembras hacia el macho y el segundo es el estímulo de una hembra 

en estro sobre la actividad sexual de otras hembras en anestro estacional (Rosa y 

Bryant, 2002). 

 

2.3.4 Efecto hembra-macho 

 

Dentro de las interacciones socio-sexuales, se ha reportado la existencia de un 

papel estimulante de la hembra en estro hacia el macho conocido como efecto hembra-

macho (Walkden-Brown et al., 1993). Estudios previos en ovinos (González et al., 

1988a; González et al., 1988b) y posteriormente en cabras (Walkden-Brown et al., 

1994) demostraron que en los machos el número de pulsos de LH, al igual que las 

concentraciones de LH y testosterona se incrementaron después del contacto con 

hembras en estro. En otro estudio, un grupo de machos cabríos recibieron el estímulo 

de hembras en estro dos días antes del efecto macho y las concentraciones de LH y 

testosterona se incrementaron después de la introducción de las hembras caprinas. 

Este aumento en las concentraciones de LH y por ende de testosterona incrementó a 
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corto plazo la habilidad de los machos cabríos para inducir ovulaciones en hembras 

anéstricas que fueron sometidas al efecto macho. Los machos que recibieron el 

estímulo de hembras en estro, indujeron un mayor porcentaje de hembras a ovular 

(96.6%) que los machos sin este tipo de estimulo (72.2 %; Walkden-Brown et al., 1993). 

 

2.3.5 Efecto hembra-hembra 

 

Uno de los primeros reportes del efecto hembra-hembra en la especie caprina, lo 

realizó Bouillon, et al. (1982), en donde mencionan el papel inductor que tienen las 

hembras en estro sobre la actividad sexual de hembras anéstricas y ellos le 

denominaron efecto hembra. 

 

Después de la introducción de hembras en estro en un grupo de hembras en 

anestro, se registró un 77.8% de ovulaciones después de 10 días en las hembras 

anéstricas (Walkden-Brown et al., 1993), en otra investigación hecha para corroborar 

los resultados anteriores, se utilizaron un 30% de hembras en estro y la respuesta fue 

similar, obteniéndose un 83.3% de ovulaciones. (Restall et al., 1995). 

  

Cuando ocurre el contacto, la respuesta de las hembras anéstricas es una 

elevación de las concentraciones plasmáticas de LH (Álvarez et al., 1999), el aumento 

de LH desencadena eventos que culminan con la ovulación; pero las cabras que ovulan 

debido a este estimulo, no presentan otra ovulación, es decir retornan a un estado de 

anestro nuevamente. Es de suma importancia que las hembras estimuladoras se 

encuentren en estro para tener un efecto positivo, ya que al utilizar hembras que no 

están en estro, o que son extrañas al rebaño existe una respuesta muy reducida o nula 

(Walkden-Brown et al., 1993; Restall et al., 1995; Álvarez et al., 1999). 

En pequeños rumiantes, la presencia de hembras en estro es capaz de inducir casi 

inmediatamente la expresión de estro en hembras en anestro estacional (Álvarez et al., 

1999).  
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2.4 Inducción y sincronización artificial de la actividad sexual 

 

En la actualidad se producen hormonas sintéticas que dan la posibilidad de llevar 

un manejo endocrinológico de un animal, dando origen a la manipulación del ciclo estral 

y la ovulación. Esto se logra al manipular la vida media del cuerpo lúteo, para esto 

existen diferentes métodos como el empleo de progesterona y progestágenos, agentes 

luteolíticos como las prostaglandinas, gonadotrópicos como la Gonadotropina Coriónica 

Equina (eCG) y la combinación de ellos. Sin embargo, la sincronía del estro y la 

ovulación no solamente depende del control de la vida media del cuerpo lúteo sino 

además de la fase de desarrollo folicular. Una de las ventajas más importantes de la 

inducción y sincronización del estro es la facilidad para la aplicación de programas de 

inseminación artificial, ya que permite predecir el momento del estro con un alto grado 

de precisión, reduciendo además el tiempo para su detección, los métodos empleados 

para provocar la sincronización de la actividad ovárica en pequeños rumiantes se basan 

fundamentalmente en el empleo de análogos de hormonas (Cueto et al., 2000). 

 

 

 2.4.1 Uso de progestágenos 

 

Con este procedimiento se busca inducir y sincronizar el celo en las cabras tanto en 

la estación reproductiva como durante el anestro estacional. Las concentraciones de 

progesterona van a determinar la velocidad del recambio folicular. Concentraciones 

altas (supraluteales) disminuyen la tasa de crecimiento del folículo dominante, por el 

contrario, concentraciones bajas (subluteales) prolongan su vida media y extienden su 

dominancia sobre los otros folículos (Cueto, et al., 2000). 
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Existen diferentes análogos de la progesterona utilizados para la sincronización de 

celos: 

 

 Acetato de medroxiprogesterona (MAP) 

 Acetato de fluorogestona (FGA) 

 Norgestomet 

 Progesterona Natural CIDR (Droga de Liberación Interna Controlada) 

 

Estos progestágenos pueden ser administrados por medio de implantes 

subcutáneos, inyecciones y dispositivos intravaginales (Cueto et al., 2000). 

 

2.4.2 Esponjas intravaginales 

 

Las esponjas intravaginales son las más utilizadas del mercado, en dosis de 20 a 

40 mg de acetato de fluorogestona (FGA) o 60 mg. de acetato de medroxiprogesterona 

(MAP). Estas esponjas simulan la acción de un cuerpo lúteo mediante la liberación lenta 

del progestágeno, se colocan en la vagina por 11 ± 1 días. Debido a la alteración del 

transporte espermático producida por efecto de los progestágenos y con el objetivo de 

mejorar la sincronía de los celos y las ovulaciones, se aconseja la utilización de 

progestágenos en forma combinada con una dosis de Gonadotropina Coriónica Equina 

eCG. La eCG es administrada por inyección intramuscular (IM) al momento de retirar 

las esponjas, en la estación reproductiva ó 48 horas antes del retiro cuando se utiliza el 

protocolo durante el anestro estacional. Ello provoca un pico importante de estrógenos 

induciendo la aparición de un pico preovulatorio de LH y la ovulación al tiempo que 

mejora la sincronía de los celos. Las dosis utilizadas de eCG varían entre 200 y 600 UI, 

dependiendo fundamentalmente de la producción de leche, peso corporal, de la raza y 

de la época del año; se sugiere probar en principio la dosis menor. Es importante 

destacar que dosis elevadas de eCG ocasionan ovulaciones y gestaciones múltiples, 

generando altas pérdidas por mortalidad perinatal. Este método permite alcanzar una 

elevada concentración de celos y llevar a cabo la IA a un tiempo fijo luego de finalizado 

el tratamiento hormonal, sin detección de celos (IA sistemática). También facilita el 
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servicio dirigido a corral y permite la concentración de los estros fuera de la estación 

reproductiva. Los estros se presentan en el 85 a 95% de las cabras, entre las 24 a 48 

horas post retiro de las esponjas (Cueto, et al., 2000). 
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III. OBJETIVO 

 

Determinar la respuesta ovulatoria de las cabras en período de anestro estacional 

(abril-mayo) al ponerlas en contacto con cabras inducidas artificialmente a la actividad 

sexual mediante el uso de progestágenos intravaginales y eCG. 

 

 

 

IV HIPÓTESIS 

 

Las cabras sometidas al efecto hembra-hembra durante el período de anestro 

estacional responden con actividad ovulatoria al ser bioestimuladas por otras cabras 

inducidas a la actividad estral mediante el uso del protocolo de progestágenos. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Localización del experimento 

 

El presente estudio fue realizado en un hato de cabras criollas multíparas, 

ubicado el municipio de Matamoros, Coahuila 25° 31´41” latitud norte (103°13´42”) en la 

Región Lagunera el 21 de Abril del año 2010. A una altura de 1100 metros sobre el 

nivel del mar. Este municipio limita al poniente con Torreón, al oriente con San Pedro de 

las Colonias y Viesca, y al norte con Francisco I Madero. 

 

Tiene una extensión de 1,003.70 Kilómetros cuadrados. Su clima es seco cálido 

con lluvias en verano y fuertes vientos que llegan hasta los 44 kilómetros por hora en 

primavera que producen tolvaneras. La temperatura promedio anual oscila entre los 22 

y 24 grados centígrados. 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.  

(www.resi.org.mx/ipm/.../planmunicipaldematamoros2006-2009.doc). 

 

5.2 Animales experimentales 

 

Para realizar el presente estudio se emplearon 30 hembras caprinas mestizas 

(Alpina, Nubia y Saanen) multíparas con una edad de 2 a 5 años. Dichas cabras eran 

manejadas en sistema de pastoreo sedentario, saliendo a pastorear todos los días por 

las mañanas de las 09:00 a las 19:00 horas en áreas de vegetación nativa y 

ocasionalmente en esquilmos agrícolas. A estas cabras se les dio un manejo 

zootécnico previo a los estudios, fueron despezuñadas, desparasitadas y vitaminadas 

(Ivermectina, vitaminas ADE) y fueron identificadas con medallones atados con cadena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torreon
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_las_Colonias
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_las_Colonias
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_las_Colonias
http://es.wikipedia.org/wiki/Viesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_Madero_(Coahuila)
http://www.resi.org.mx/ipm/.../planmunicipaldematamoros2006-2009.doc
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al cuello; fueron estabuladas y puestas en diferentes corrales rodeados con lonas 

plastificadas y alejados entre ellos para evitar contacto visual entre los diferentes 

grupos. 

 

Los corrales donde fueron alojadas contaron con un espacio aproximado de 1.5 m2 

por cabra, dichos corrales contaban con techo y en los costados con lonas plastificadas, 

cada corral contaba con bebederos y comederos. 

 

5.3 Alimentación 

 

La alimentación proporcionada a las cabras durante el estudio, fue a base de heno 

de alfalfa de primera calidad (1.2 kg/día/animal) y concentrado comercial 200 

g/día/animal (14 % de PC), las sales minerales y el agua fueron proporcionadas a libre 

acceso.  

 

5.4 Grupos experimentales 

 

Previo al estudio, a las hembras caprinas se les realizó un análisis ecográfico o 

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

lúteos). Estas hembras, fueron distribuidas de acuerdo a su peso y condición corporal 

en 2 grupos. El grupo control aislado (GA; n=10; 45.0 ± 2.1 Kg de peso vivo (PV), 2.3 ± 

0.1 de condición corporal) el cual permaneció separado evitando el contacto físico con 

machos cabríos u otras hembras caprinas hasta el final del estudio. Un grupo de cabras 

denominadas estimuladas (GE; n=10; 45.0 ± 2.1 Kg de PV, 2.3 ± 0.1 de condición 

corporal), dicho grupo después de tres días de aislamiento se puso en contacto 

constante con 10 cabras que previamente fueron inducidas al estro utilizando el 

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

Chronogest®, Intervet) hasta el final del experimento. Al retiro de las esponjas, cada 

cabra recibió 4 mg de cipionato de estradiol en solución oleosa (2 ml de ECP®, Pfizer) y 
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otras 4 aplicaciones de 2 mg (1 ml) en días alternos para prolongar la manifestación del 

comportamiento estral. 

 

5.5 Variables determinadas 

 

5.5.1 Respuesta ovulatoria de las hembras estimuladas 

 

En todas las hembras del GA y el GE se determinó el % de hembras que 

mostraron ovulación. Para ello se realizó un US a los 18 días después de poner en 

contacto las hembras anéstricas con las hembras inducidas al estro. 

 

Se utilizó un US marca Aloka con una sonda transrectal de 7.5 MHz. La 

visualización de al menos un cuerpo lúteo en uno de los ovarios se consideró que dicha 

hembra había ovulado. 

 

5.5.2 Tasa ovulatoria 

 

La tasa ovulatoria (TA) fue determinada en el GA y GE mediante el número de 

cuerpos lúteos identificados en ambos ovarios mediante la ultrasonografía al día 18 de 

iniciado el contacto con las 10 hembras inducidas al estro mediante el protocolo de 

esponjas intravaginales.  

 

5.6 Análisis de datos 

 

Los porcentajes de hembras con presencia de cuerpo lúteo se compararon 

mediante una prueba de chi cuadrada. La tasa ovulatoria se estimó dividiendo el 

número total de cuerpos lúteos observados entre el número total de cabras que 

ovularon mediante la prueba de U de Mann-Whitney. 
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VI Resultados 

 
Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que las hembras 

caprinas criollas de la Comarca Lagunera en período de anestro estacional y puestas 

en contacto con hembras caprinas en estro inducido mediante el protocolo de 

progestágenos, eCG y estrógenos no responden con actividad ovulatoria. 

 

El ultrasonido transrectal realizado a las hembras caprinas del GE el día 18 de 

iniciado el contacto con las 10 hembras tratadas con el protocolo de progestágenos, 

prostaglandina y eCG, dio como resultado que sólo el 20% (2/10) de las cabras del GE 

respondieron a ese estimulo al visualizarse la presencia de cuerpos lúteos con una tasa 

ovulatoria de 1.5 ± 0.5 mientras que en las cabras del GA se detectó 0% de cuerpos 

lúteos (P>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 VII DISCUSIÓN 

 
 

Se encontró que en los meses de abril-mayo sólo un 20% (2/10), de las hembras 

caprinas del GE presentaban cuerpos lúteos visualizados por el US transrectal y que no 

fue diferente estadísticamente al grupo de cabras aisladas. Este resultado puede 

deberse a que la duración del período de anestro y el momento en que comienza y 

termina puede variar entre razas y entre individuos (Cervantes et al., 1988; Escobar et 

al., 1997). Además la condición corporal que presentaban las hembras caprinas al 

momento de iniciar el estudio pudo haber influido en la respuesta ovulatoria de dichas 

hembras. 

 

La respuesta ovulatoria encontrada en el grupo estimulado no es similar a los 

resultados de Álvarez et al. (1999) realizados también en el mes de mayo, en donde 

reportan que el 80% de las cabras expuestas a cabras tratadas con progestágenos 

tuvieron actividad ovulatoria, mientras que el grupo de las cabras aisladas tuvieron un 

40% de respuesta al estímulo. Se debe destacar que ninguna de nuestras hembras 

caprinas del grupo aislado presentó actividad ovulatoria espontanea ni en forma 

sincronizada con el grupo de cabras estimuladas.  

 

Sin embargo, en un estudio similar realizado por Cruz (2011), afirma que el 

contacto de cabras anéstricas con cabras inducidas al estro con progestágenos y 

cipionato de estradiol en el período junio-julio, también un 80 % de hembras 

respondieron con actividad ovulatoria. 

 

En conjunto, los resultados del presente estudio indican que los estímulos o 

señales emitidas por las cabras con estro inducido no fueron suficientes para provocar 

la inducción a la actividad ovulatoria en las hembras caprinas del grupo estimulado 

durante el periodo de anestro estacional en los meses de abril-mayo. 
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VIII CONCLUSIÓN 

 

La respuesta ovulatoria en cabras criollas de la Comarca Lagunera (26°) 

sometidas al efecto hembra-hembra entre los meses de abril-mayo, que corresponden a 

la etapa de anestro estacional, no es estimulada por el contacto prolongado con 

hembras en estro inducido mediante el tratamiento de progestágenos, eCG y 

estrógenos. 
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