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RESUMEN 

En algunas especies se ha demostrado que las hembras y machos sin 

experiencia sexual muestran bajo comportamiento sexual, y en consecuencia 

baja respuesta reproductiva. Estudio 1, se utilizaron tres grupos de cabras (n=9 

cada uno): i) sin experiencia sexual, ii) con experiencia sexual completa, y iii) 

con experiencia sexual limitada. Tres machos cabríos fueron sometidos a un 

tratamiento fotoperiódico durante 2.5 meses (del 1 noviembre al 15 enero) de 

días largos para estimular su actividad sexual durante el reposo sexual natural 

(marzo-abril). Durante el anestro estacional, las hembras fueron expuestas a los 

machos foto-estimulados. Durante los tres primeros días post-introducción de 

los machos diariamente se registró la proceptividad y receptividad (20 min am y 

pm). Las hembras sin experiencia sexual y con experiencia sexual completa 

mostraron mayor frecuencia del abanicamiento de cola, que las hembras con 

experiencia sexual limitada (P<0.001). Las hembras sin experiencia sexual 

mostraron mayor olfateo hembra-hembra y emisión de orina, comparadas con 

los grupos con experiencia sexual completa y limitada (P<0.001 y P<0.05; 

respectivamente). Las hembras con experiencia sexual limitada mostraron 

mayor frecuencia montas de hembra-hembra que los grupos sin experiencia y 

con experiencia sexual completa (P<0.05). Además, las hembras con 

experiencia sexual completa mostraron mayor frecuencia de olfateo hembra-

macho comparadas con las hembras sin experiencia y con experiencia sexual 

limitada (P<0.001). La receptividad no fue diferente entre los tres grupos de 

hembras (P>0.05). Se concluye que las cabras anéstricas sin experiencia 

sexual exhiben conductas proceptivas y receptividad de manera similar a las 

cabras con experiencia sexual expuestas a los machos foto-estimulados. 

Estudio 2, el objetivo fue para determinar si los machos sin experiencia sexual 

foto-estimulados exhiben comportamiento sexual durante el primer contacto con 

cabras nulíparas y multíparas, y estos machos pueden inducir la respuesta 

sexual y reproductiva en las cabras anéstricas. Se utilizaron machos cabríos sin 

experiencia sexual (n=6) foto-estimulados. En abril, dos grupos de hembras uno 
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de nulíparas y otro de multíparas (n=30/grupo) fueron puestas en contacto con 

los machos (3/grupo de hembras) durante 15 días consecutivos. El primer día 

(0) las aproximaciones no fueron diferentes entre los machos en contacto con 

las hembras nulíparas y multíparas. Mientras que en los días 1 y 2, la 

frecuencia en las aproximaciones fue mayor en los machos en contacto con las 

multíparas. En los días 0 y 1, la frecuencia de los olfateos ano-genitales no 

difirió entre los machos en contacto con las nulíparas y multíparas, mientras que 

en el día 2 fue mayor en los machos en contacto con las nulíparas. En cambio, 

en los días 0, 1 y 2, los intentos de monta, flehmen, auto-marcajes, y montas 

con y sin intromisión no difirieron entre los machos de ambos grupos. Las 

ovulaciones no difirieron entre nulíparas (96%) y multíparas (93%; P=1.00). La 

tasa de ovulación no difirió entre nulíparas (1.6 ± 0.1) y multíparas (1.4 ± 0.1 

P=1.00). Los ciclos cortos (53% y 63%) y normales (43% y 30%) no presentaron 

diferencia entre ambos grupos. La tasa de preñez no difirió entre las cabras 

nulíparas (83%) y multíparas (80%). Se concluye que los machos sin 

experiencia sexual foto-estimulados son eficientes para inducir la actividad 

sexual y reproductiva en las cabras anéstricas nulíparas y multíparas.  

PALABRAS CLAVE: Cabras, nulíparas, multíparas, fotoperiodo, efecto macho. 
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ABSTRACT 

In some species it has been shown that females and males without sexual 

experience show under sexual behavior, and consequently low reproductive 

response. Study 1, three groups of goats (n = 9 each) were used: i) without 

sexual experience, ii) with complete sexual experience, and iii) with limited 

sexual experience. Three goats were subjected to photoperiodic treatment for 

2.5 months (1 November-15 January) of long days to stimulate their sexual 

activity during natural sexual rest (March-April). During anestrous season, 

females were exposed to photo-stimulated males. During the first three days 

post-introduction of males daily was recorded the proceptivity and receptivity (20 

min; am-pm). Sexually inexperienced females and those with complete sexual 

experience showed higher tail wagging than those with limited sexual 

experience (P<0.001). Sexually inexperienced females displayed higher female-

female sniffing and emission of urine than those groups with complete and 

limited sexual experience (P<0.001 and P<0.05, respectively). Females with 

limited sexual experience displayed higher female-female mounts than those 

groups inexperienced and with complete sexual experience (P<0.05). In 

addition, females with complete sexual experience displayed higher male-female 

sniffing than those groups inexperienced and with limited sexual experience 

(P<0.001). Receptivity behavior did not differ between female groups (P>0.05). 

We concluded that sexually inexperienced anestrous females display 

proceptivity and receptivity behaviors as those sexually experienced exposed to 

photo-stimulated males. Study 2, the aim of this study was to determine whether 

sexually inexperienced photo-stimulated males display sexual behavior during 
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the first contact with nulliparous females, and whether males could induce 

sexual activity in these females. Sexually inexperienced males (n = 6) were 

used. Males were subjected to a treatment of long days to induce sexual activity 

during the sexual rest. In April, during anestrous season, two groups of 

nulliparous and multiparous (n = 30/group), females were placed in contact with 

males (3/group of females) for 15 consecutive days. On the first day, the 

nudging did not differ between males in contact with nulliparous and multiparous 

females. While on days 1 and 2, the nudging were higher in males in contact 

with multiparous than nulliparous. On days 0 and 1, the ano-genital sniffing did 

not differ between males in contact with the two groups of females, while on day 

2 were higher in nulliparous. In contrast, on days 0, 1, and 2, the mounting 

attempts, flehmen, self-urination, and mounts with and without intromission did 

not differ be 

tween males. Ovulations did not differ between nulliparous (96%) and 

multiparous (93%). Ovulation rate did not differ between nulliparous (1.6 ± 0.18) 

and multiparous (1.4 ± 0.75). Short (53% and 63%) and normal cycles (43% and 

30%) did not differ between the two groups of females. Pregnancy rate did not 

differ between nulliparous (83%) and multiparous goats (80%). It is concluded 

that sexually inexperienced photo-stimulated males are efficient to induce sexual 

activity either in nulliparous or multiparous anestrous goats. 
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INTRODUCCIÓN 

La caprinocultura es una actividad de gran importancia en la producción 

pecuaria de México con inventario nacional de 9 millones de cabezas de 

ganado. La Comarca Lagunera es una de las regiones del norte del país más 

importantes en la caprinocultura, esta región cuenta con alrededor del 4.8% del 

inventario caprino (SIAP, 2015). En la Comarca Lagunera (26 o N) los caprinos 

muestran estacionalidad reproductiva marcada, fenómeno controlado 

principalmente por el fotoperiodo (Delgadillo et al., 1999). Las variaciones del 

fotoperiodo modulan la retroalimentación negativa que la testosterona y el 

estradiol ejerce sobre el eje hipotalámico-hipofisario-gonadal, constituyendo el 

mecanismo neuroendocrino responsable de la alternancia entre períodos de 

actividad y reposo sexual en ovinos y caprinos (Pelletier y Ortavant, 1975; 

Chemineau et al., 1988; Delgadillo et al., 1999, Duarte et al., 2008). La 

estacionalidad sexual de los caprinos impide su reproducción de marzo–agosto 

(Delgadillo et al., 2003), teniendo como consecuencia mayor disponibilidad de 

productos de origen caprino en los meses de diciembre–enero. En las hembras 

caprinas de las zonas templadas, los partos se concentran en diciembre y 

enero, lo que provoca que la producción de leche y carne sea mayor durante el 

invierno y en la primavera y sea menor durante el resto del año (Chemineau et 

al., 2007). Para romper la estacionalidad reproductiva, es necesario tener 

conocimiento de diversas estrategias reproductivas, así como, de su aplicación 

en algunas de las razas caprinas y ovinas, con la finalidad de solucionar el 

problema que ocasiona la baja disponibilidad de productos de las especies 

antes mencionadas. En caprinos, se han utilizado diversas técnicas para 

estimular la actividad reproductiva como son los tratamientos hormonales en 

hembras y machos, el tratamiento con luz artificial en los machos y en ambos 

sexos la bioestimulación sexual, conocida como efecto macho. El efecto macho 

es la exposición de cabras anéstricas a machos sexualmente activos, 

aumentando la pulsatilidad de la secreción de LH, la conducta estral y la 

ovulación (Vielma et al., 2009; Martínez-Alfaro et al., 2014). Sin embargo, la 
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eficiencia del efecto macho depende de diversos factores como el tiempo de 

contacto, la novedad, familiaridad, experiencia, el número de partos, entre otros 

(Gelez et al., 2004; Luna-Orozco et al., 2008; Chanvallon et al., 2010; 

Fernández et al., 2011; Loya-Carrera et al., 2014; Muñoz et al., 2016; Ramírez 

et al., 2017).  

En los caprinos del subtrópico mexicano la introducción de un macho cabrío 

sexualmente activo a un grupo de hembras anéstricas multíparas estimula la 

frecuencia y la amplitud de los pulsos de LH, el estro y la ovulación hasta en un 

90% de las hembras expuestas al macho (Vielma et al., 2009). En los machos 

con experiencia sexual, la actividad y comportamiento sexual pueden inducirse 

al someterse a 2.5 meses de días largos (16 horas/luz) a partir del 1 noviembre 

(Flores et al., 2000; Delgadillo y Vélez, 2010). Este tratamiento permite inducir 

su actividad sexual durante la época de reposo sexual natural, es decir de 

febrero a abril (Delgadillo et al., 2002; Rivas-Muñoz et al., 2007).  

Por ello, el presente estudio fue diseñado en dos experimentos para determinar 

si las hembras anéstricas sin experiencia sexual presentan comportamiento 

sexual al ser expuestas por primera vez a machos foto-estimulados, tal como 

ocurre en las hembras con experiencia sexual previa. Además determinar si los 

machos sin experiencia sexual foto-estimulados son capaces de inducir la 

respuesta sexual en cabras anéstricas nulíparas y multíparas durante el efecto 

macho. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Estacionalidad Reproductiva en los Caprinos de Zonas Subtropicales 

La estacionalidad reproductiva es un mecanismo de adaptación desarrollado 

por algunos mamíferos silvestres como estrategia para minimizar el impacto 

negativo de un ambiente adverso en la supervivencia de las crías, es decir, 

que las crías nazcan cuando las condiciones del medio ambiente sean 

favorables para su supervivencia (Ortavant et al., 1985; Bronson, 1989; 

Bronson y Heideman, 1994; Malpaux et al., 1996; Arroyo, 2011). En los 

pequeños rumiantes como los caprinos y ovinos, la actividad sexual ocurre 

durante el otoño y el invierno, y los partos se producen a finales de invierno o 

principios de primavera (caprinos: Ortavant et al., 1985; ovinos: Gerlach y 

Aurich, 2000). 

La estacionalidad sexual se caracteriza por cambios a nivel endocrino, de 

comportamiento, gonadal y anatómico, y está sincronizada por factores del 

medio ambiente, entre otros, como el fotoperiodo y las relaciones socio-

sexuales (Malpaux et al., 1996; Arroyo, 2011). 

En las zonas subtropicales (23 a 40º Norte o Sur) existen razas de cabras y 

ovejas  que manifiestan estacionalidad reproductiva, es decir, que tanto los 

machos como las hembras expresan durante el año un período de actividad 

sexual y otro de reposo sexual (Restall, 1992; Walkden-Brown et al., 1994; 

Delgadillo et al., 1999). 

Hembras  

Las hembras originarias de zonas subtropicales presentan marcada 

estacionalidad reproductiva (Delgadillo, 2011). En las hembras de la raza 

malagueña (36º N), y las criollas de la Comarca Lagunera (26º N) la estación 

sexual inicia en agosto-septiembre (verano) y termina en febrero-marzo 

(invierno-primavera; Gómez-Brunet et al., 2003; Duarte et al., 2008; Figura 1).  
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Figura 1.Variaciones estacionales de la actividad ovulatoria en las cabras 
locales del norte de México (26° N) mantenidas en estabulación, alimentadas 
adecuadamente y sometidas a las variaciones naturales del fotoperíodo 
(Adaptada de Duarte et al., 2008). 
 

La mayoría de las hembras de las razas caprinas originarias de latitudes 

templadas (>40º) presentan estacionalidad reproductiva (Amoah et al., 1996); 

por ejemplo, las razas Alpina y Saanen, que tienen su actividad sexual de 

septiembre (otoño) a febrero (invierno), presentan anestro de marzo 

(primavera) a agosto (verano; Chemineau et al., 1992). 

Contrariamente, las hembras criollas originarias de zonas tropicales como 

aquellas de la Isla de Guadalupe en el Caribe, tienen la capacidad de 

reproducirse durante todo el año, ya que no presentan una estacionalidad 

reproductiva (Chemineau, 1993). 

Ciclos estral y ovulatorio en cabras 

Las cabras y ovejas que manifiestan estacionalidad reproductiva, presentan 

varios ciclos estrales y ovulatorios durante la estación sexual en caso de 

quedar gestantes, por esta razón se definen como poliéstricas estacionales. El 

% hembras que ovularon 
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ciclo estral comprende un conjunto de cambios endócrinos, morfológicos y 

conductuales que conllevan a la expresión del estro (celo), la ovulación y la 

preparación del tracto genital para la copulación, fertilización e implantación 

embrionaria. En las cabras, el ciclo estral, se define como el intervalo que 

existe entre 2 expresiones sucesivas del comportamiento de estro. Dicho ciclo 

estral tienen una duración promedio de 21 días (rango 17-25 días; Chemineau 

et al., 1992). Sin embargo, existen también ciclos estrales de corta (<17 días) 

y larga duración (>25 días; Chemineau et al., 1992). Los ciclos cortos 

aparecen generalmente al inicio de la estación sexual, al final del anestro 

postparto o cuando las hembras son sometidas al efecto macho (Chemineau, 

1983; Flores et al., 2000). En cambio, los ciclos largos son más frecuentes al 

final de la estación reproductiva (Chemineau et al., 1992). 

El ciclo estral en la cabra se divide en dos fases: folicular y lútea (Driancourt, 

2001; Rosa y Bryant, 2003). La fase folicular se subdivide en dos etapas, 

proestro y estro. El proestro tiene una duración promedio de 3 días, partiendo 

de la regresión del cuerpo lúteo; esta etapa se caracteriza por una disminución 

en la secreción de progesterona, y por un rápido crecimiento folicular e 

incremento en la secreción de estradiol (Medan et al., 2003; Bartlewski et al., 

2011). Durante el proestro (dominancia folicular), la FSH secretada por la 

adenohipófisis estimula el crecimiento folicular favoreciendo la selección de 2 

o 3 folículos con diámetro >4 mm que continúan su crecimiento hasta la 

ovulación. Los folículos restantes presentan atresia folicular (Driancourt, 2001; 

Medan et al., 2003; Fatet et al., 2011). El estro es provocado por las altas 

concentraciones de estradiol secretado por los folículos, en este periodo se 

presenta la receptividad sexual, y tiene una duración de 24-36 h (Shelton, 

1978; Camp et al., 1983; Rosa y Bryant, 2003; Fatet et al., 2011).Después de 

30 a 36 horas de iniciado el estro se produce la ovulación, a causa de la 

retroalimentación positiva (feedback positivo) del estradiol sobre el eje 

hipotálamo-hipófisis, incrementando la secreción de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH), que a su vez induce el pico pre-ovulatorio de LH 

(Akusu et al., 1986; Bartlewski et al., 2011). 
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La fase lútea se subdivide en metaestro y diestro (Chemineau et al., 1992; 

Fatet et al., 2011). El metaestro es la etapa siguiente a la ovulación, durante la 

cual se ve disminuida la secreción de estradiol y tiene una duración de 2-5 

días. Durante esta etapa, las células de la granulosa y teca interna del folículo 

que ovuló, inician su luteinización bajo la influencia de la LH (Fatet et al., 

2011). El diestro se caracteriza por la presencia del cuerpo lúteo funcional y 

tiene una duración promedio de 12 días (Medan et al., 2003). La progesterona 

secretada por el cuerpo lúteo ejerce una retroalimentación negativa sobre el 

GnRH y las gonadotropinas LH y FSH, por lo que sus concentraciones 

plasmáticas son bajas durante el diestro. En caso de que ocurra la 

fecundación, el cuerpo lúteo persiste manteniendo elevadas las 

concentraciones plasmáticas de progesterona y por lo tanto la gestación; en 

rumiantes la gestación se mantiene por medio de la señal que ejerce el 

embrión mediante el interferón TAU. En caso de no existir fecundación, el 

cuerpo lúteo es destruido por acción de la prostaglandina F2α secretada por 

las células endometriales del útero, provocando la disminución de las 

concentraciones plasmáticas de progesterona, y el fin de la retroalimentación 

negativa sobre el eje hipotálamo-hipófisis, permitiendo el inicio de un nuevo 

ciclo estral (Fatet et al., 2011).  

Macho  

Al igual que en las hembras, los machos cabríos presentan estacionalidad 

reproductiva. En regiones subtropicales, las razas de ovinos y caprinos 

muestran inactividad sexual, por ejemplo los machos criollos de la Comarca 

Lagunera y la raza Payoya en el sur de España (37° N), inician la estación 

sexual en mayo-junio y termina en diciembre-enero, presentando un periodo 

de reposo sexual que inicia en enero-febrero y termina en abril-mayo 

(Delgadillo et al., 1999, 2002; Zarazaga et al., 2009).  

Durante la estación de actividad sexual se presentan diversos cambios 

fisiológicos en dichos machos, entre ellos el aumento de la talla testicular, en 

las concentraciones plasmáticas de testosterona, del olor y del 
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comportamiento sexual (Walkden-Brown et al., 1997; Pérez-Clariget et al., 

1998; Delgadillo et al., 1999). 

Fotoperiodo 

 

En los caprinos originarios de latitudes templadas y subtropicales, el 

fotoperiodo es el principal factor medio ambiental que determina la 

estacionalidad de la actividad sexual (Malpaux et al., 1996; Martin et al., 1999; 

Delgadillo et al., 2004; Duarte et al., 2010). En el subtrópico los caprinos 

mantenidos bajo las variaciones naturales de luz, inician la actividad sexual 

durante los días más largos y terminan en los días más cortos del año 

(Walkden-Brown et al., 1994; Delgadillo et al., 1999, 2002; Duarte et al., 2008). 

Esta información de la variación luminosa física (fotón) es captada inicialmente 

en el ojo por la retina, en la cual se encuentran células ganglionares que 

expresan melanopsinas en forma de un fotopigmento y regula la función del 

núcleo supraquiasmático el cual transmite el impulso por vía nerviosa hasta la 

glándula pineal, la que produce melatonina en respuesta a la percepción de 

luz y de la oscuridad (Malpaux et al., 1997). La secreción de esta hormona es 

de tipo endógena y depende de la duración del periodo de obscuridad 

(Malpaux et al., 1987, 1988; Delgadillo y Chemineau, 1992; Delgadillo et al., 

2001). El perfil de la secreción de la melatonina en pequeños rumiantes 

durante los días cortos, actúan en el hipotálamo premamilar para estimular la 

secreción de GnRH y la LH y FSH en la hipófisis, por consecuencia estimula la 

actividad sexual en machos y hembras (Malpaux et al., 1999).  
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Los días largos sincronizan probablemente el inicio de la estación sexual, 

mientras que los días cortos determinan la duración de la actividad sexual 

(Malpaux et al., 1989, Bustos y Torres-Díaz, 2012).  

Bioestimulación Sexual 

 

En los pequeños rumiantes existen diversos métodos de inducción de la 

actividad sexual, entre ellos, destaca la bioestimulación sexual conocido como 

“efecto macho”. Dicho método consiste en inducir la actividad ovulatoria en las 

hembras anéstricas mediante la introducción de un macho en su corral 

(Underwood, 1944; Shelton, 1960; Delgadillo et al., 2015).  

Durante el efecto macho se ejerce un estímulo, el cual provoca un incremento 

de la pulsatilidad de LH, sincronizando el estro y la ovulación (Flores et al., 

2000; Delgadillo et al., 2004; Martin et al., 2004; Ungerfeld et al., 2004). Esto 

debido a que inmediatamente después de la introducción del macho en un 

grupo de hembras anéstricas se estimula en ellas la secreción de LH, pasando 

de 0.3 pulsos a 2.2 pulsos en las primeras 3 horas de contacto macho-

hembra. La secreción de LH permanece elevada mientras exista el contacto 

entre los sexos (Vielma et al., 2009), la cual originará un pico preovulatorio 

ocasionando la ovulación en los primeros 5 días posteriores al primer contacto 

entre el macho y las hembras. 

Sin embargo, en caprinos durante el efecto macho es común que se presente 

ciclos ovulatorios de duración corta (17 días), y las ovulaciones pueden 

disociarse de los estros. En la mayoría de los casos, las hembras vuelven a 
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ovular en un periodo de 5 a 7 días después de la primera ovulación. Esta 

segunda ovulación es acompañada de conducta estral en la mayoría de los 

casos, y el ciclo ovulatorio es de duración normal (Chemineau et al., 1983, 

1987; Walkden-Brown et al., 1999; Figura 2). 

 

Figura 2. Representación esquemática de la respuesta al efecto macho en 
cabras anovulatorias. Más del 90 % de las hembras ovulan alrededor del día 3 
post-introducción de los machos (pico A). Esta primera ovulación está 
asociada con un comportamiento de estro (60%). A partir del día 3 la mayoría 
de las hembras que ovularon experimentaron un ciclo ovárico corto y ovularon 
nuevamente 6 días después (pico B). Si no se presenta la gestación, las 
hembras ovulan por tercera ocasión 21 días más tarde (pico D). El 25 % de las 
cabras experimentan un ciclo normal después de la primera ovulación y, si no 
quedan gestantes, ovulan nuevamente 21 días después (pico C). Las 
ovulaciones de los picos B, C y D están asociados con comportamiento de 
estro (Chemineau, 1987). 
 

Comportamiento Sexual en la Hembra 

En el comportamiento sexual de las hembras mamíferas se pueden distinguir 

3 características: la atractividad, la proceptividad y la receptividad (Beach, 
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1976). En la atractividad la hembra ovina o caprina, tiene cambios fisiológicos 

y conductuales pasivos que influyen en el macho. La atractividad se determina 

mediante el comportamiento sexual del macho, esto es, cuando observa, se 

aproxima y olfatea a la hembra (Beach, 1976; Gonyou, 1991; Roselli y 

Stormshak. 2010), en ovinos, como en los caprinos, la atractividad está 

influenciada por los niveles hormonales y es más intensa cuándo se 

incrementan las concentraciones de estradiol en las hembras, antes de la 

ovulación (Fabre-Nys y Gelez, 2007). 

La proceptividad son los comportamientos sexuales exhibidos por la hembra, 

dirigidos al macho con el fin de iniciar e inducir la relación o el contacto sexual. 

Para diferenciar la atractividad de la proceptividad se considera que la 

atractividad sólo incluye los estímulos no-conductuales, mientras que en la 

proceptividad la hembra ya realiza comportamientos exclusivos para atraer al 

macho (Fabre-Nys y Gelez, 2007). En las ovejas dentro de estas conductas 

proceptivas podemos encontrar el movimiento de cola, la monta hembra-

hembra, el olfateo hembra-hembra, el olfateo hembra-macho, entre otros 

(Gelez et al., 2004)  

La receptividad es la fase en la que la hembra permite la monta y/o cópula, 

por lo que en esta fase se incluye la expresión de todos los comportamientos 

que facilitan la cópula, mediante conductas pre-copulatorias. Una hembra 

sexualmente receptiva asume una postura que facilita la intromisión y 

eyaculación en la vagina, lo cual se conoce como inmovilidad activa, seguido 

de la monta y la cópula (Beach, 1976). En el caso de ovinos las hembras 
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permanecen quietas y levantan la cola para facilitar la penetración (Gelez et 

al., 2004).  

Factores que Modifican la Respuesta Sexual en las Hembras 

Experiencia sexual  

Para fines del presente estudio se considera a una hembra sin experiencia 

sexual, como aquella que no ha tenido contacto sexual desde los 3 días de 

edad, es decir que no ha percibido alguna señal sensorial emitida por un 

macho de su misma especie (auditiva, olfativa, visual y táctil; Gelez et al., 

2004; Hawken et al., 2008).  

En ovejas, se ha demostrado que la experiencia sexual influye en los 

comportamientos sexuales de proceptividad y receptividad, así como, en la 

respuesta reproductiva (Gelez et al., 2004; Hawken et al., 2008). Además, se 

ha demostrado que las hembras ovinas y caprinas adquieren experiencia 

sexual mediante las relaciones socio-sexuales, es decir, mediante el cortejo, la 

monta con intromisión, por la percepción del sexo opuesto cuando el macho 

se encuentra sexualmente activo o las hembras se encuentran receptivas 

(Gelez et al., 2004; Fernández et al., 2011).  

Murtagh et al. (1984) observaron que las ovejas (Merino) sin experiencia 

sexual previa exhiben un comportamiento sexual bajo, además de baja 

respuesta reproductiva. En el estudio antes mencionado, se encontró que las 

ovejas sin experiencia sexual presentan menos ovulaciones (27%), en 

comparación con aquellas con experiencia sexual (74%). Además, está 

reportado que en ovinos, cuando se exponen a los machos durante la época 
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de reproducción natural, el 62% de las ovejas sin experiencia sexual 

presentan conducta estral, mientras que el 100% de las ovejas con 

experiencia sexual lo hacen (Gelez et al., 2004). También se ha demostrado, 

que las ovejas sin experiencia sexual son menos proceptivas y receptivas en 

comparación con las que tienen experiencia sexual (Katz y McDonald, 1992; 

Shearer y Katz, 2006; Haulenbeek y Katz, 2011).  

En caprinos originarios de la Comarca Lagunera, en las hembras la presencia 

de estros no difiere entre aquellas con experiencia y sin experiencia sexual, 

cuando son expuestas a machos foto-estimulados (95% y 100%, 

respectivamente; Fernández et al., 2011). 

Número de partos 

Está demostrado que el número de partos que ha experimentado una hembra 

influyen en la respuesta sexual. Por ejemplo, Murthagh et al. (1984) y 

Walkden-Brown et al. (1993), demostraron que la respuesta sexual, 

determinada por el comportamiento estral y la actividad ovulatoria en ovejas y 

cabras, es menor en nulíparas (hembras que no han tenido partos) 

comparadas con las hembras multíparas (hembras que han experimentado 

más de un parto). 

Además, las ovejas nulíparas (Merino) presentan menos ovulaciones, así 

como, menos ciclos ovulatorios que las multíparas (42% y 100% 

respectivamente; Chanvallon et al., 2010). En las cabras (Serrana), las 

multíparas presentan mayor frecuencia de 2 o 3 cuerpos lúteos, a diferencia 

de las nulíparas (76% y 18% respectivamente; Simões et al., 2008). También, 
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en cabras criollas de Venezuela nulíparas se observó mayor número de ciclos 

estrales cortos que en multíparas (27% y 15% respectivamente; González-

Stagnaro y Madrid-Bury 1993). Los estudios mencionados sugieren que tanto 

las ovejas como las cabras nulíparas, muestran baja respuesta sexual, en 

comparación a las multíparas. 

Sin embargo, Luna-Orozco et al. (2008) demostraron que el número de partos 

no modifica la respuesta sexual, cuando las cabras anéstricas son expuestas 

a machos foto-estimulados durante el anestro estacional. En este estudio, se 

reportó que las cabras nulíparas o multíparas exhiben respuesta estral y 

ovulatoria similar (100% y 100%, estro; 100% y 95%, ovulación). 

Tiempo de contacto entre machos y hembras 

El tiempo de contacto entre sexos es otra variable que puede modificar la 

respuesta estral y ovulatoria en las hembras expuestas al efecto macho. 

Puede reducirse la duración del contacto entre machos foto-estimulados y 

hembras anéstricas sin verse afectado el porcentaje de cabras que ovulan 

durante este proceso (Bedos et al., 2010, 2012, 2014).  

Ponce et al. (2015), demostraron que 10, 5 y hasta con 1 día de contacto entre 

ambos sexos es suficiente para que las hembras presenten ovulación.  

Se ha demostrado que el tiempo de contacto directo entre los dos sexos tan 

corto como de 15 minutos por día durante 15 días consecutivos fue suficiente 

para inducir la ovulación en las cabras anéstricas (Ramírez et al., 2017). Estos 

resultados indican que el tiempo de contacto entre los dos sexos puede 



 
 
 

14 
 

 
 

reducirse sin disminuir la proporción de cabras que ovulan, si las cabras son 

expuestas a machos cabríos foto-estimulados.  

Comportamiento sexual en el macho 

En el macho cabrío, la conducta sexual es expresada por conductas 

características como son: las aproximaciones laterales, el olfateo ano-genital, 

el intento de monta, el automarcaje, el flehmen y las montas con intromisión 

(Flores et al., 2000; Fabre-Nys, 2000; Figura 3). Los machos foto-estimulados 

presentan comportamiento sexual con una cantidad y calidad similar al 

mostrado por los machos que se encuentran la estación de actividad sexual 

natural. En consecuencia, los machos foto-estimulados son eficientes para 

estimular la actividad sexual en las hembras sometidas al efecto macho 

durante el anestro estacional (Bedos et al., 2016).  

 

Figura 3. Comportamiento sexual de los machos caprinos (adaptado de 
Fabre-Nys, 2000). 
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Intensidad del comportamiento sexual en el macho 

En ovejas y cabras se demostró que la intensidad del comportamiento sexual 

de los machos es un elemento clave para inducir el estro y la ovulación, en la 

mayoría de las hembras expuestas a los machos (Perkins y Fitzgerald, 1994; 

Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2002). En su trabajo Perkins y Fitzgerald 

(1994), encontraron mayor porcentaje de ovejas que ovularon cuando fueron 

expuestas a machos que mostraron alto comportamiento sexual, comparadas 

con aquellas expuestas a machos con bajo comportamiento sexual (95% y 

78%, respectivamente). Posteriormente, Flores et al. (2000), expusieron 

machos sexualmente inactivos (mantenidos en condiciones de fotoperiodo 

natural) y machos sexualmente activos (sometidos a un tratamiento de foto-

periodo de días largos por 2.5 meses más melatonina) a hembras anéstricas 

los resultados indicaron que un bajo porcentaje de cabras ovularon al ser 

expuestas a los machos sexualmente inactivos, en cambio la totalidad de las 

cabras mostraron ovulaciones cuando fueron expuestas a machos 

sexualmente activos (6% y 100%, respectivamente).  

Delgadillo et al. (2015) expusieron a hembras caprinas a machos sexualmente 

activos, durante un periodo de 16 meses (a partir de enero), dichas hembras 

mantuvieron la actividad cíclica ovárica sin importar que éstas se encontraban 

bajo la variación natural del fotoperiodo. En dicho estudio se demostró, 

mediante la determinación de progesterona plasmática, que todas las 

hembras que permanecieron en contacto con machos sexualmente activos 

mostraron ciclicidad ovárica, esto sucedió durante dos estaciones de anestro 
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consecutivas, mientras que las hembras expuestas a machos inactivos, no 

mostraron tal ciclidad ovárica durante la época de anestro estacional. 

Factores que Modifican la Respuesta Sexual en Machos Cabríos 

Tratamiento de luz artificial adicional  

 

La inducción de la actividad sexual de los machos durante los meses de 

reposo, puede llevarse a cabo mediante la aplicación de un tratamiento de 

fotoperiodo de días largos (Delgadillo et al., 2002). En los machos cabríos de 

la Comarca Lagunera, la actividad sexual se puede estimular al manipular el 

fotoperiodo combinando días largos artificiales con fotoperiodo natural. Esto 

implica que los machos son expuestos a 2.5 meses de días largos (16 h 

luz/día), a partir del 1 de noviembre, al término del tratamiento los machos 

percibieron días cortos crecientes. Este tratamiento estimula la secreción de 

testosterona, la motivación sexual, el olor y las vocalizaciones de los machos 

en marzo y abril, meses los cuales corresponden al periodo de reposo sexual 

(Rivas-Muñoz et al., 2007; Delgadillo et al., 2002, 2012; Bedos et al., 2012). 

Sin embargo, es posible acortar la duración del tratamiento fotoperiódico, 

Ponce et al. (2014), demostraron que con la aplicación de 1.5 meses de días 

largos a partir del 1 de diciembre, seguidos del fotoperiodo natural, en marzo y 

abril se estimula la secreción de testosterona y el comportamiento sexual en 

los machos cabríos de la misma manera que en aquellos que fueron 

sometidos a 2.5 meses de días largos. Estás técnicas de inducción en la 

motivación sexual en los machos cabríos, durante el reposo sexual son 

amigables con el medio ambiente, de bajo costo y fáciles de implementar en 
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los sistemas de producción intensivos o extensivos, que se encuentran 

generalmente en las latitudes subtropicales. Además, esta técnica es 

sustentable por no requerir del uso de hormonas exógenas (Delgadillo, 2011). 

 

Experiencia sexual en machos 
 

Por lo general, los machos de algunas especies de mamíferos domésticos 

muestran bajo comportamiento sexual cuando se exponen por primera vez a 

las hembras (Katz et al., 1988). Por ejemplo, Hulet et al. (1964), observaron 

que al exponer carneros, por primera vez, a hembras en estro fueron 

sexualmente inactivos.  

También está reportado que cuando se crían y se desarrollan carneros en un 

solo grupo unisexual, al llegar a la edad adulta y ser expuestos a ovejas, estos 

machos muestran un bajo desempeño sexual, además muestran menor tasa 

de eyaculación (Price et al., 1994). Asimismo, cuando se exponen carneros 

jóvenes sin experiencia sexual, por primera vez a ovejas en estro, dichos 

carneros muestran baja motivación sexual (20-35%, Katz et al., 1988).  

En caprinos, los machos sin experiencia sexual, criados en grupo unisexual y 

sometidos a un tratamiento fotoperiódico de días largos, muestran 

comportamiento sexual cuando son puestos en contacto primera vez con 

cabras anovulatorias. Los machos sin experiencia sexual estimulan la 

actividad reproductiva en las hembras de manera similar a los machos cabríos 

con experiencia sexual (Flores Medina, 2011; Bedos et al., 2014). Estos 

estudios sugieren que el comportamiento sexual exhibido por el macho es un 

elemento clave en la estimulación sexual en las cabras en anestro estacional. 
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HIPÓTESIS 
 

Estudio 1. Las cabras anéstricas sin experiencia sexual pueden mostrar baja 

motivación sexual, comparadas con aquellas con experiencia sexual previa, 

cuando son expuestas por primera vez a machos foto-estimulados durante el 

anestro estacional. 

Estudio 2. Los machos cabríos sin experiencia sexual y foto-estimulados, son 

capaces de mostrar buena motivación sexual durante el primer contacto con 

hembras, asimismo, dicha respuesta no es afectada por el número de partos 

de las hembras. 

OBJETIVOS 

 

Estudio 1. Determinar si las hembras anéstricas, sin experiencia sexual 

previa, en su primera exposición a machos sexualmente activos, si son 

capaces de mostrar conductas proceptivas y receptivas, como aquellas con 

experiencia sexual.   

Estudio 2. Determinar si los machos sin experiencia sexual y foto-estimulados 

muestran motivación sexual durante el primer contacto con cabras anéstricas, 

y evaluar si esta respuesta varía de acuerdo al número de partos de las 

hembras. 
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CARTAS DE ACEPTACIÓN Y ENVÍO DE LOS ARTÍCULOS 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados presentados en los dos artículos permiten concluir que: 

1.-Los caprinos, tanto hembras, como machos sin experiencia sexual son 

capaces de mostrar conductas sexuales similares a aquellos caprinos con 

experiencia sexual previa.  

2.- Además, los machos sin experiencia sexual foto-estimulados son 

capaces de inducir la respuesta sexual en las cabras anéstricas durante el efecto 

macho, no importando si son nulíparas o multíparas. 
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