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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue comparar la intensidad de conductas sexuales 

de hembras y machos, de dos grupos de cabras multirraciales de un mismo hato, 

en baja y mediana condición corporal expuestas a machos sexualmente activos en 

el periodo de transición a la estación sexual en el noreste árido de México. 

El estudio se realizó en la Comarca Lagunera, zona agroecológica en el norte árido 

de México (25° 47’ LN, 103° 21’ LO, altitud = 1111 msnm). De un rebaño de cabras 

multirraciales (mezcla de Alpina, Saanen, Toggenburg y Nubia principalmente; 

n=153) se seleccionaron 48 hembras multíparas, en sistema de producción semi-

extensivo, diagnosticadas como no gestantes, ambos grupos fueron alimentados en 

pastoreo con la vegetación nativa de 10:00 a 20:00 h, y resguardadas por la noche 

en corrales parcialmente techados con suministro de agua y sales minerales a libre 

acceso. La condición corporal (CC) inicial fue de 2.52 ± 0.1. Se eligieron 48 hembras 

con los dos extremos de CC en el hato y se formaron 2 grupos con nomenclatura 

referente a dicha CC. El primer grupo (HBCG; Por sus siglas en inglés: high body 

condition group; más alta condición corporal; 2.5±0.9 n=22 y el segundo grupo 

LBCG; Por sus siglas en inglés: low body condition group; más baja condición 

corporal; 1.0±0.2 n=26). Se utilizaron 2 machos cabríos adultos multirraciales de la 

misma casta, con condición corporal de 2.5. Los machos fueron aislados 21 días 

antes del inicio del experimento y fueron tratados hormonalmente mediante la 

administración de testosterona por vía intramuscular a dosis de 50 mg (Testosterone 

50, Lab. Brovel®, CDMX, México) cada tercer día durante los 21 días previos al 

empadre. El 23 de mayo de 2021 se le administraron 20 mg de progesterona por 

vía intramuscular a cada hembra de ambos grupos para reducir la presentación de 

ciclos cortos.  

Variables evaluadas: Conductas sexuales de los machos: olfateo anogenital emitido 

y aproximación (apetitivas), intentos de monta y monta con eyaculación 

(consumatorias). Conductas sexuales de la hembra: huida, aproximación al macho 

y banderilleo. Se consideró una cabra en celo, cuando ésta permanecía inmóvil al 

momento en que el macho la montaba (Chemineau et al., 1992). Conclusiones: Los 

resultados referidos permiten concluir que el estado nutricional de los caprinos 
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manejados en un sistema semi-extensivo es notable para el despliegue de 

conductas socio-sexuales tanto de hembras como de machos.  

Sería interesante investigar si la intensidad de conductas sexuales en hembras y 

machos se correlacionan con el diámetro y volumen de las estructuras ováricas, así 

como en los parámetros reproductivos de esta especie. 

 

Palabras clave: Cabras multirraciales, Hato, Estación sexual, Machos cabríos, 

Testosterona 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Comarca Lagunera (26° N) es una región geográfica y agroecológica en el Norte 

árido de México que cuenta con un inventario superior a las 390 mil cabezas de 

caprinos (SIAP 2021) derivado de una mezcla de diferentes genotipos, 

principalmente Saanen, Alpino, Toggenburg y Nubia ocupa el primer lugar en 

producción de leche de esta especie a nivel nacional (Escareño et al., 2013; Isidro-

Requejo et al., 2019; Navarrete-Molina et al., 2020). El sistema de producción 

predomínate en esta zona del país es el semi-extensivo sedentario, con pastoreo 

diurno y encierro nocturno, es común observar importantes fluctuaciones en el peso 

y condición corporal a lo largo del año debido a que siendo una zona semi-árida es 

frecuente la inestabilidad en la disponibilidad de vegetación nativa y residuos de 

cosecha. En esta región los caprinos muestran una estacionalidad reproductiva y 

productiva debido a las notorias variaciones en las estaciones del año que influyen 

en su comportamiento reproductivo como resultado de una compleja combinación 

de un ritmo circanual endógeno, determinado y sincronizado por la percepción de 

horas luz, (Chemineau et al., 2010). Sin embargo, el fotoperiodo no es el único factor 

que influye en dicho comportamiento ya que se ha demostrado que existen otros 

factores que actúan como moduladores entre los que se encuentran la raza, las 

relaciones socio-sexuales (efecto macho y efecto hembra) y la nutrición. Las 

hembras de esta región experimentan un periodo de anestro profundo de marzo a 

mayo y una estación sexual que inicia en agosto y termina en febrero; con una etapa 

de transición reproductiva de junio a julio (Carrillo et al., 2010; Contreras-Villarreal 

et al., 2015; Alvarado-Espino et al., 2016). La estacionalidad reproductiva propicia 

también una estacionalidad en la producción de leche, cabrito (en esta zona de 

México es típico consumir la carne de caprino a una edad muy corta; entre 3 y 4 

semanas) y derivados (Álvarez et al., 2001; Meza Herrera et al., 2019). Con el 

objetivo de contrarrestar este efecto se han empleado diversas estrategias 

artificiales y naturales para romper el anestro estacional, como inducir y sincronizar 

la actividad sexual de las hembras, mediante la introducción repentina de un macho 

sexualmente activo; para óptimos resultados los machos deben mostrar un intenso 

comportamiento sexual (Véliz et al., 2006), lo cual se le denomina “efecto macho”. 
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La fertilidad en estos hatos caprinos se ve afectada por el estado nutricional 

(condición corporal) de las hembras al momento del empadre. Este estado en las 

cabras antes del empadre es importante para su mejor respuesta con el estímulo 

socio-sexual del macho cabrío (De Santiago-Miramontes et al., 2008). Por otra 

parte, Mellado, 2008 argumenta que las cabras con condición corporal deficiente 

“responden” al estímulo de los machos cabríos, aunque esta respuesta se retrasa y 

es menor a la observada en cabras con una condición corporal apropiada.  En este 

sentido (Zarazaga et al., 2005) mencionan que la nutrición en las cabras es un factor 

determinante que puede modificar la duración de la estación reproductiva, 

características de los ciclos estrales y la tasa ovulatoria, lo cual fue validado en esta 

latitud (26°N) con cabras multirraciales por De Santiago-Miramontes et al., 2009.  

Sería interesante responder a la pregunta de si las hembras que poseen una mayor 

condición corporal emiten y estimulan mayor número de conductas sexuales en los 

machos, de esta casta racial de cabras. Con base en lo anterior, el objetivo del 

presente estudio fue comparar la intensidad de conductas sexuales de hembras y 

machos, de dos grupos de cabras multirraciales de un mismo hato, en baja y 

mediana condición corporal expuestas a machos sexualmente activos en el periodo 

de transición a la estación sexual en el noreste árido de México. Resultados: Las 

conductas sexuales de olfateo anogenital y aproximaciones recibidas, huida y 

banderilleo en las hembras mostraron diferencias significativas (p< 0.05), mientras 

que, en el mismo sentido, las variables de olfateos anogenitales y aproximaciones 

emitidas, así como intentos de monta por parte de los machos mostraron diferencias 

altamente significativas (p≤0.01) favoreciendo al grupo HBCG. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 . Estado nutricional de los caprinos en sistemas semi-extensivos 

 

Los caprinos se han adaptado a diversos ecosistemas en todo el mundo, por lo cual 

existe una amplia variabilidad de genotipos que subsisten en diferentes sistemas de 

producción como es el caso del sistema semi-extensivo el cual predomina en los 

ecosistemas áridos, (Escareño et al., 2013) debido a lo anterior el estado nutricional 

de los caprinos varia en base a la estación del año, considerando que la cantidad y 

calidad de la vegetación nativa de las áreas de pastoreo tiene fluctuaciones 

marcadas en las diferentes estaciones. 

El pastoreo diario en estos sistemas de producción tiene gran influencia en las 

necesidades nutricionales de los caprinos como de otras especies y en los sistemas 

de agostadero tiene mayor influencia. Las cabras en pastoreo recorren distancias 

muy largas y regularmente sucede en terrenos difíciles, lo que incrementa aún más 

su gasto metabólico (Sahlu et al., 2004; Lachica y Aguilera, 2005). De esta forma, 

las cabras en agostadero manifiestan variaciones en su estado nutricional sobre 

todo de subnutrición en época de estiaje (Alexandre y Mandonnet, 2005), lo que 

explica la baja eficiencia reproductiva y productiva en los hatos caprinos del norte y 

centro de México (Mellado, 2008). 

Este sistema de producción caprina semi-extensivo sedentario se caracteriza por el 

uso de la vegetación nativa a través de pastoreo diurno y encierro nocturno en 

corrales de manejo (Barraza et al., 2008) aunado a las vulnerables condiciones 

climáticas y al sobrepastoreo el estado nutricional de los caprinos se ve afectado en 

las diferentes estaciones del año (Salinas et al., 2011); por tal razón es necesario la 

utilización de estrategias nutricionales de complementación alimenticia para 

garantizar el éxito en la eficiencia reproductiva y por consecuencia en la producción 

de leche, cabrito y derivados (Meza-Herrera et al., 2011). 
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2.2 . Importancia de la condición corporal en el desempeño reproductivo de 

los caprinos. 

 

El desempeño reproductivo depende de diversos factores como la interacción de 

factores hereditarios y medio ambientales, y dentro de éstos últimos, la 

disponibilidad estacional de los elementos nutricionales en los forrajes puede 

afectar la respuesta reproductiva (Martin et al., 2004; Robinson et al., 2002). 

La condición corporal (CC) es el reflejo del estado nutricional y se determina 

observacionalmente, por lo cual es importante considerar un técnico especializado 

para su determinación y es una técnica sencilla de aplicar a grupos de animales o 

individualmente. En la especie caprina existe una técnica de medición descrita por 

Walkden-Brown et al., 1997, considerando una escala de 1 (emaciada) a 4 (obesa). 

 

La medición de condición corporal en la especie caprina como en otras especies es 

más importante que el propio peso corporal, ya que denota las reservas 

metabólicas, específicamente de grasa y tejido muscular en el cuerpo del animal. 

En este sentido, para que exista éxito reproductivo en los hatos caprinos es 

fundamental tener una buena condición corporal tanto en machos como en 

hembras, ya que la reproducción es una función “de lujo” donde el éxito de la misma 

dependerá de que los machos cabríos y las hembras cubran sus necesidades para 

garantizar la sobrevivencia de la progenie, de no ser así el éxito en su desempeño 

se verá afectado; en este tipo de sistemas de producción es muy frecuente que lo 

anterior se traduzca en perdida embrionarias tempranas y en el peor de los casos 

una mayor incidencia de abortos. (Suarez, 1990; Mellado, 2008). 

 

2.2.1 Condición corporal en las hembras 

En el caso de las hembras caprinas, se ha comprobado a través de diversos 

estudios que un alto consumo alimenticio durante la etapa anterior al empadre se 

manifiesta en un aumento en las tasas ovulatoria y de gestación (Mani et al., 1994), 

al igual que en la tasa de parición (Sachdeva et al., 1973). 
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En el caso de la tasa ovulatoria, se ve disminuida en las hembras en estado de 

desnutrición (Mani et al., 1992; Abecia et al., 2006). En investigaciones previas se 

ha demostrado que consecuencia de una condición corporal optima tanto en la 

especie ovina como en la caprina se incrementa la tasa ovulatoria en respecto a 

aquellas que muestran una baja condición corporal (Henniawati y Fletcher, 1986, 

De Santiago-Miramontes et al., 2009). Muestra de ello es un estudio previo en 

ovejas Merino en Australia en condiciones extensivas, una suplementación por dos 

semanas antes o 12 días después del efecto macho incrementó la tasa ovulatoria 

(Nottle et al., 1997; Scaramuzzi et al., 2006). 

La tasa ovulatoria determina el valor de la prolificidad al parto, y por lo tanto la 

productividad de una explotación. En las cabras locales del norte árido de México 

manejadas en condiciones extensivas, una suplementación alimenticia 7 días antes 

del empadre incrementó la tasa ovulatoria del primer celo, mientras que la misma 

práctica los primeros 7 días de éste incrementó la tasa ovulatoria del segundo celo 

(Fitz-Rodríguez et al., 2009).  

 

2.2.2 Condición corporal en machos cabríos  

Las fluctuaciones en el estado nutricional de los machos repercuten de manera 

importante en la eficiencia reproductiva, ya sea por una dieta de mantenimiento o 

por una dieta alta en los niveles de energéticos y proteicos. Blache et al., (2006). 

Almeida et al., (2007) brindaron un complemento energético a base de heno de 

invierno, maíz y melaza a machos cabríos de la raza Boer y encontraron un efecto 

positivo al incrementar la circunferencia escrotal, el peso del escroto, y peso total 

de los testículos, en comparación con el grupo control. Tomando en cuenta lo 

anterior el efecto se traduce en una mayor producción espermática de los machos 

(Delgadillo et al., 1999).  

Una buena alimentación en los machos antes del empadre debe de ser bien 

controlada ya que la desnutrición disminuye su comportamiento (Zarazaga et al., 

2005; 2009). En efecto, una condición corporal deficiente ocasionará en 

consecuencia debilidad general en el animal producto de una severa desnutrición, 

disminuyendo el desempeño sexual.  
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Valle-Moysén et al., 2018 demostraron que una mejor alimentación que redunde en 

una mayor condición corporal en machos cabríos del norte árido de México (26°N) 

más la aplicación de testosterona al final del periodo de inactividad sexual mejora 

parámetros como circunferencia escrotal, intensidad de olor sexual y la calidad 

seminal, así como las conductas sexuales de búsqueda y de consumación de la 

cópula; en este estudio se utilizaron 12 machos, divididos en dos grupos (n = 6 c/u), 

CCA: Condición Corporal Alta (2.2 ± 0.1) y CCB: Condición Corporal Baja; (1.6 ± 

0.1), misma que se mantuvo durante nueve semanas  Ambos grupos recibieron 25 

mg de testosterona, vía intramuscular cada 3er día durante 21 días. Similares 

resultados a los de De Santiago-Miramontes et al., 2018 quienes reportaron además 

niveles más altos de testosterona plasmática en los machos bien alimentados, en 

este estudio se utilizaron veinte machos cabríos mestizos con experiencia sexual 

(1,5 años) asignados al azar a uno de cuatro tratamientos, probando con y sin 

administración de testosterona y en baja y adecuada condición corporal por un 

período de 71 días. Estos resultados indican que la administración de testosterona 

durante el período de inactividad reproductiva a machos cabríos sexualmente 

inactivos y bien alimentados provoca una mayor actividad sexual, sin embargo, los 

beneficios de la testosterona exógena son anulados por la subalimentación de 

machos cabríos. 

Por otro lado, en los machos de la especie ovina, una sobrealimentación disminuye 

el comportamiento del apareamiento, simplemente porque el incremento de peso se 

traduce en torpezas al momento del cortejo sexual y despliegue de conductas socio-

sexuales (Fernández et al., 2004). 

 

2.3 Conductas sexuales de las hembras 

Las conductas sexuales en su totalidad se componen de una fase apetitiva y otra 

de consumación. El comportamiento sexual en las hembras se compone de tres 

fases principales: atractividad, proceptividad y receptividad (Fabre-Nys y Gelez, 

2007). La primera (atractividad) se define como la capacidad de la hembra caprina 

para estimular el interés del macho y depende de los estímulos pasivamente 
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emitidos por ella (Gonyou, 1991; Roselli y Stormshak. 2010). Esta fase está 

influenciada por los niveles hormonales ováricos y es más intensa cuándo se 

incrementan las concentraciones séricas de estradiol, antes de la ovulación (Fabre-

Nys y Gelez, 2007; Haulenbeek, 2009). 

La segunda fase (proceptividad) se caracteriza por la suma de los comportamientos 

sexuales mostrados por la cabra en estro hacia el macho enfocados a la relación 

sexual. Se mide por la frecuencia de manoteos, olfateos, intentos de montas y 

montas realizadas por el macho, así como los movimientos de la cola de la hembra  

(banderilleo). Las cabras muestran comportamientos más activos cuando no hay 

presencia de machos. Se dice que el movimiento de la cola y la monta hembra-

hembra puede servir como señales visuales para atraer a los machos cabríos a 

distancia. (Fabre-Nys y Gelez, 2007: Haulenbeek, 2009). 

Por último, la receptividad incluye todos los comportamientos sexuales que facilitan 

la cópula, mediante el despliegue precopulatorio, seguido de la monta y la cópula. 

Una cabra sexualmente receptiva asume una postura inmóvil para facilitar la 

intromisión y eyaculación dentro de la vagina, conocida como inmovilidad activa. 

(Beach, 1976; Fabre-Nys y Gelez, 2007: Haulenbeek, 2009). 

Las cabras expresan patrones de comportamiento que incrementan el interés 

sexual del macho cabrío, como saltar y lanzarse hacia ellos, además de mostrarse 

agitadas, vocalizan al reunirse con otras hembras en estro (Cervantes et al., 2014). 

Con respecto a la hormona oxitocina, ha sido reportado que en la mayoría de los 

mamíferos sucede un aumento de su liberación en el momento del apareamiento, 

es decir, después de que una hembra recibe intromisiones masculinas o 

estimulación vagino-cervical artificial (VCS), se acorta la duración del estro. 

 

2.4 Conductas sexuales de los machos cabríos 

El macho cabrío inicia la búsqueda y contacto con la hembra sexualmente activa 

usando señales olfatorias. El macho responde al estímulo con una conducta 

conocida como flehmen. Durante el flehmen el macho tiene una posición rígida y 

quieta, la cabeza levantada en posición horizontal, la nariz extendida y el labio 
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superior levantado en respuesta al olor o sabor de la orina de la hembra (Houpt, 

2010; Perkins y Roselli, 2007; Roselli y Stormshak, 2009). 

En el macho cabrío, la conducta sexual se caracteriza por conductas como: las 

aproximaciones laterales, el olfateo anogenital, el intento de monta, el automarcaje, 

el flehmen y las montas con intromisión (Flores et al., 2000; Fabre-Nys, 2000; Figura 

1).  

 

 

Figura 1. Comportamiento sexual de los machos caprinos (adaptado de Fabre-Nys, 

2000). 

 

2.5  Efecto macho 

La introducción repentina de un macho cabrío en un grupo de cabras durante el 

anestro estacional y por consecuencia anovulatorias estimula la actividad 

endocrina, estral y la ovulación en los siguientes 5 días posteriores al contacto entre 

machos y hembras (Chemineau, 1987; Delgadillo et al., 2009). para óptimos 

resultados los machos deben mostrar un intenso comportamiento sexual (Véliz et 

al., 2006ª). El efecto macho es un fenómeno multisensorial, en el cual intervienen el 
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oído, el tacto, el olfato y la vista, que en conjunto son importantes para obtener una 

mejor respuesta estral y ovulatoria de las hembras expuestas a los machos 

(Poindron et al., 1980; Vielma et al., 2008). A lo largo de la historia, y hasta la 

actualidad, diversos estudios han demostrado que el efecto macho en cabras se ha 

utilizado como una alternativa para controlar la reproducción debido, a que es una 

técnica sostenible y ética, porque contempla el bienestar animal (Delgadillo et al., 

2009; Martin y Kadokawa, 2006; Scaramuzzi y Martin, 2008). La fertilidad en los 

hatos caprinos se ve afectada por el estado nutricional (condición corporal) de las 

hembras al momento del empadre. Este estado en las hembras es importante para 

una mejor respuesta ante el estímulo socio-sexual del macho cabrío ya que ha sido 

demostrado que una mayor proporción de hembras que recibieron una 

complementación a su habitual dieta en pastoreo nativo 7 días antes del efecto 

macho presentaron estro y ovulación, así como una mayor tasa ovulatoria (De 

Santiago-Miramontes et al., 2008).  

Existen reportes que resaltan la importancia de la jerarquía y las relaciones socio-

sexuales que se establecen en las comunidades animales, en donde los machos y 

hembras de mayor corpulencia manifiestan una mayor libido y prioridad en los 

apareamientos (Barroso et al., 2000). 

Sería interesante responder a la pregunta de si las hembras que poseen una mayor 

condición corporal manifiestan y además estimulan mayor frecuencia de conductas 

sexuales en los machos. 

HIPÓTESIS 

Una mayor condición corporal de las hembras podría incrementar la intensidad de 

las conductas sexuales de los machos y hembras caprinas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la condición corporal de las hembras caprinas sobre el 

comportamiento sexual de machos y hembras caprinas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



10 
 

 
 

Evaluar el efecto de la condición corporal de las hembras caprinas sobre la 

intensidad de las conductas sexuales de los machos cabríos. 

 

Evaluar el efecto de la condición corporal sobre la intensidad de las conductas 

sexuales de las hembras caprinas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Descripción de la ubicación y condiciones ambientales. 

El estudio se realizó en la Comarca Lagunera, zona agroecológica en el norte árido 

de México (25° 47’ LN, 103° 21’ LO, altitud = 1111 msnm). La época de lluvias se 

presenta de junio a septiembre con un promedio de 266 mm/año (rango 163 a 540 

mm/año). Las variaciones fotoperiódicas son de 13:41 h de luz durante el solsticio 

de verano y de 10:19 h durante el solsticio de invierno. Esta región posee un clima 

seco con una temperatura promedio anual de 21ºC variando de 37ºC (mayo-agosto) 

a 0ºC (noviembre-febrero) en invierno (INEGI, 2015). Todas las cabras se 

alimentaban bajo el sistema de pastoreo semi-extensivo sedentario predominante 

en la Comarca Lagunera, consumiendo la vegetación nativa de la región: pastos 

como buffel (Cenchrus ciliare), bermuda (Cynodon dactylon), navajita (Bouteloua 

spp.), johnson (Sorghum halepense), chamizo (Atriplex canescens) así como 

rebrotes vegetales y frutos de mezquite (Prosopis glandulosa), huizache (Acacia 

farnesiana), arbustos y esquilmos de cosecha como: sorgo (Sorghum bicolor) melón 

(Cucumis melo), sandía (Citrulus lanatus), algodón (Gossypium), avena forrajera 

(Avena sativa) (INIFAP, 2010). Todas las cabras, dos meses antes del estudio 

fueron tratadas con desparasitante: (Ivermectina al 1%, Baymec, Bayer®, CDMX, 

México) y vitaminas: A, (500,000 UI) D3, (75,000) E (50 mg) (Vigantol: ADE + 

Selenio®, Zapopan Jalisco México). 

 

3.2 Animales y su manejo  

 

De un rebaño de cabras multirraciales (mezcla de Alpina, Saanen, Toggenburg y 

Nubia principalmente; n=153) se seleccionaron 48 hembras multíparas, en sistema 

de producción semi-extensivo, diagnosticadas como no gestantes mediante 

ultrasonografía transrectal (Aloka SSD 500 Tokio, Japan; transductor 7.5 MHz) , 

ambos grupos fueron alimentados en pastoreo con la vegetación nativa de 10:00 a 

20:00 h, y resguardadas por la noche en corrales parcialmente techados con 

suministro de agua y sales minerales a libre acceso. La CC inicial fue de 2.52 ± 0.1. 
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3.3 Tratamientos  

Se eligieron 48 hembras con los dos extremos de CC en el hato y se formaron 2 

grupos con nomenclatura referente a dicha CC, tomando en cuenta la metodología 

descrita por (Walkden-Brown et al., 1997), considerando una escala de 1 

(emaciada) a 4 (obesa). El primer grupo (HBCG; Por sus siglas en inglés: high body 

condition group;más alta condición corporal; 2.5±0.9 n=22 y el segundo grupo 

LBCG; Por sus siglas en inglés: low body condition group más baja condición 

corporal; 1.0±0.2 n=26). Se utilizaron 2 machos cabríos adultos multirraciales 

(mezcla de Alpina, Saanen, Toggenburg y Nubia principalmente) con condición 

corporal de 2.5. Los machos fueron aislados 21 días antes del inicio del experimento 

y fueron tratados hormonalmente mediante la administración de testosterona por 

vía intramuscular a dosis de 50 mg (Testosterone 50, Lab. Brovel®, CDMX, México) 

cada tercer día durante los 21 días previos al empadre (Luna-Orozco et al., 2012). 

El 23 de mayo de 2021 se le administraron 20 mg de progesterona por vía 

intramuscular a cada hembra de ambos grupos (Progestelas “E”, Lab Aranda®, 

CDMX, México) para reducir la presentación de ciclos cortos.  

 

3.4 Variables de respuesta:  

3.4.1. Conductas sexuales de los machos y las hembras 

 Estas conductas fueron registradas diariamente por los mismos técnicos durante 8 

días (7:00-7:30 am y 20:30-21:00 pm), intercambiando los machos entre los 2 

corrales de las hembras de ambos grupos con la finalidad de observar y registrar el 

número de conductas emitidas por los machos hacia las hembras; olfateo anogenital  

emitido y aproximación (apetitivas), intentos de monta y monta con eyaculación 

(consumatorias), así como las conductas sexuales de la hembra; huida, 

aproximación al macho y banderilleo. Se consideró una cabra en celo, cuando ésta 

permanecía inmóvil al momento en que el macho la montaba (Chemineau et al., 

1992).  
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3.5 Análisis estadístico 

El número de conductas sexuales (apetitivas y de consumación) de los machos, y 

las de las hembras entre grupos, se compararon con χ². Se consideró la 

significancia estadística cuando p≤0.05.  Todos los análisis se realizaron con el 

paquete estadístico (SPSS ver. 24). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Conductas sexuales de las hembras y los machos 

 

Las conductas sexuales de olfateo anogenital y aproximaciones recibidas, huida y 

banderilleo en las hembras mostraron diferencias significativas (p< 0.05), mientras 

que, en el mismo sentido, las variables de olfateos anogenitales y aproximaciones 

emitidas, así como intentos de monta por parte de los machos mostraron diferencias 

altamente significativas (p≤0.01) favoreciendo al grupo HBCG (Figura 2).   

 

 

 

 

Figura 2. Conductas sexuales (número± EEM) entre hembras y machos cabríos en dos grupos de cabras 
multirraciales alta (HBCG n= 22) baja (LBCG n= 26) manejadas bajo un sistema de producción semi-extensivo 
en el noreste árido de México. * indica diferencia entre grupos (P≤0.05); ** indica diferencia entre grupos 
(P≤0.01). 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos soportan nuestra hipótesis de que una mayor condición 

corporal en las cabras mejora el número de conductas sexuales en ambos sexos y 

el desempeño reproductivo de las hembras. En este sentido, tanto las conductas 

sexuales emitidas por las hembras como aproximaciones, banderilleo y huida, como 

las emitidas por los machos: olfateos anogenitales, aproximaciones e intentos de 

monta mostraron diferencias altamente significativas favoreciendo al grupo HBCG 

lo cual indica un efecto positivo del estado nutricional que se traduce en una mayor 

condición corporal de las hembras. 

 

 Se han llevado a cabo diversos estudios donde se analiza el efecto del estado 

nutricional de los caprinos, bajo sistemas de producción extensivos o semi-

extensivos, tal es el caso del llevado a cabo por Mellado et al., 2008, en el cual 

mencionan que la especie caprina tiene un umbral de rusticidad tal, que aun cuando 

las hembras muestren una baja condición corporal responden al estímulo de las 

conductas sexuales del macho presentando estro y ovulación, aunque esta 

respuesta se retrasa y es inferior en porcentaje a la observada en cabras con una 

condición corporal apropiada. La notable diferencia en el número de conductas 

sexuales tanto de las hembras como de los machos nos indican que la mayor 

condición corporal en las hembras estimula un mayor despliegue de dichos 

comportamientos de cortejo apetitivas y consumatorias por parte de los machos, así 

como una mayor proceptividad y receptividad en las hembras de acuerdo con lo 

referido por Fabre-Nys y Gelez, 2007. La respuesta estral de las hembras al 

estímulo de los machos cabríos varió notablemente favoreciendo a las de mayor 

complexión corporal. Efectivamente, la “forma” del cuerpo de la hembra influye en 

la reacción en la conducta sexual de los machos, así como el contexto de la 

interacción (Tilbrook and Lindsay1987), siendo la conducta proceptiva, el rasgo de 

mayor atractividad de la hembra hacia el macho. En la mayoría de las hembras se 

observa un incremento en la actividad motora cuando inicia el estro. Las hembras 
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regularmente buscan a los machos, además se ha detectado que las ovejas 

emplean la vista más que el olfato en dicha actividad (Lindsay and Fletcher, 1968). 

 

El comportamiento sexual en los caprinos se caracteriza por un patrón de 

reproducción del tipo poligámico. El macho puede vincularse con varias hembras 

(poliginia), y también a la inversa, la cabra puede vincularse con varios machos 

(poliandria) (Katz, 2007). 

Como otros rumiantes, los machos dominantes con mayor jerarquía y con mayor 

experiencia sexual, son los que realizan el mayor número de apareamientos; 

asimismo, dentro del hato, las hembras de mayor jerarquía son las que se aparean 

primero, y aquellas que tienen mayor tamaño corporal tal como lo menciona 

(Zuñiga-Garcia et al., 2020) sin embargo, los machos cabríos de menor jerarquía 

(subordinados) no están completamente excluidos de este proceso (Côté y Fiesta-

Bianched, 2001). 

Nuestra reflexión sobre los resultados de nuestro estudio es que la condición 

corporal en las cabras es de suma importancia en los sistemas de producción semi-

extensivos para el desempeño del comportamiento sexual y reproductivo, por lo que 

resulta útil ofrecer un complemento alimenticio a aquello que las cabras logran 

cosechar en los sitios de pastoreo nativo y de los esquimos en  áreas agrícolas de 

la región, todo lo anterior con repercusión directa a la percepción de ingresos de los 

caprinocultores de este tipo de producción marginal. 
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VI. CONCLUSIONES 

Los resultados referidos permiten concluir que el estado nutricional de los caprinos 

manejados en un sistema semi-extensivo es notable para el despliegue de 

conductas socio-sexuales tanto de hembras como de machos.  

Sería interesante investigar si la intensidad de conductas sexuales en hembras y 

machos se correlacionan con el diámetro y volumen de las estructuras ováricas, así 

como en los parámetros reproductivos de esta especie. 
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