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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la presencia de 

machos cabríos adultos en el peso final de las hembras caprinas en 

crecimiento y desarrollo.  Para conseguir este objetivo, treinta y un cabras 

prepúberes homogéneas de (100 ± 2.1 días de edad) fueron distribuidas en  

3 grupos. Los promedios del peso inicial fueron los siguientes: el grupo 

aislado (GA) (n = 11; PC 12.0 ± 0.78 kg). Estas hembras fueron aisladas de 

cualquier contacto con los machos. El grupo contacto (GC) (n = 10, PC 

11.76 ± 0.85 kg). Estas hembras tuvieron contacto físico total  con machos 

vasectomizados. El grupo restringido (GR) (n = 10, PC 11.89 ± 0.94 kg). 

Estas hembras  estuvieron en contacto restringido con machos cabríos, los 

separaba   una cerca de alambre. Todos los grupos fueron alimentados con 

la misma dieta que llenaba sus necesidades alimenticias. El peso de todas 

las hembritas se registró 17 veces, cada dos semanas a partir del día 100 

hasta los 338 días de edad. Los promedios de las diferencias entre los 

pesos inicial y final de las hembras (peso inicial menos el peso final) fueron 

analizados por el Modelo Lineal General. El Grupo Aislado (GA) mostró un 

peso final mayor (P <0.05) que el grupo contacto con machos  (GC) pero no 

fue diferente al grupo  restringido (GR).  Los pesos finales fueron: (GA, PC 

26.45.0 ± 1.0 kg) con lo cual se estimó la ganancia diaria de 60.71 g; (GC, 

PC 20.81 ± 0.84 kg) con una ganancia diaria estimada 38.02 g; (GR, PC 

23.83 ± 1.06 kg,) con una  ganancia diaria estimada en 50.16 g. Los 

resultados anteriores nos permiten  concluir que cuando las cabras 

prepúberes están en crecimiento y desarrollo, la presencia de machos 

cabríos entre las hembritas influye negativamente en el peso final de estas 

últimas. 

Palabras claves: Hembras caprinas, crecimiento, desarrollo, relaciones 

socio-sexuales, ganancia diaria de peso. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La producción caprina en la Comarca Lagunera representa una actividad 

económica de gran importancia social, debido a que los hatos caprinos típicos  

están en posesión de numerosos productores de escasos recursos y contribuye a 

satisfacer algunas de sus demandas de ingresos, complementando sus ingresos y 

contribuyendo a satisfacer sus necesidades más urgentes. A los caprinos se les 

explota tanto para proveer nutrientes en la dieta de los productores, como para 

aportar ingresos, especialmente durante las crisis económicas. El inventario de 

cabras en la Comarca Lagunera en 2012 fue de aproximadamente 450000 

cabezas (SAGARPA, 2012). 

En la Comarca Lagunera la mayoría (90%) de los caprinos locales se mantienen 

en un sistema de producción extensivo sedentario, en el cual los animales se 

alimentan solo de la flora natural en las áreas de pastoreo, sin recibir un 

suplemento alimenticio en el corral. La disponibilidad de la vegetación natural que 

consumen los caprinos en cantidad y calidad disminuye drásticamente de 

noviembre a marzo aunado al clima semi-árido que impide la proliferación y 

desarrollo de forrajes silvestres (Sáenz-Escárcega et al., 1991).  Debido a lo 

anterior es común encontrar estados de desnutrición en las cabras; y esto 

representa una problemática muy frecuente en las explotaciones caprinas de la 

región. La mayor cantidad de partos ocurren durante el fin del otoño y a principios 

del invierno, cuando las condiciones ambientales son adversas tanto por las bajas 

temperaturas como por la baja disposición de forrajes nativos. Lo anterior 
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repercute negativamente en los fenómenos de crecimiento y desarrollo de las 

nuevas crías (Sáenz-Escárcega et al., 1991).   

El crecimiento y desarrollo de los cabritas locales de la Comarca Lagunera que se 

manejan en sistemas extensivos se representa por una curva sigmoidea, con 

aumento de peso vivo durante su vida hasta alcanzar la madurez corporal, con 

una etapa de disminución o retardo durante la época del destete(Berg y butterfield. 

1978; Morand-Fer 1981). 

Se han descrito en la literatura algunos datos acerca del crecimiento y desarrollo 

de los cabritos, especialmente en los machos. Existen menos estudios en 

hembras. Los datos existentes son acerca de pesos al nacimiento, al destete, a la 

pubertad, y peso final. Sin embargo, es incipiente la información acerca de las 

hembras caprinas locales en crecimiento y desarrollo. Un trabajo como el que se 

está proponiendo, vendrá a aportar información relevante acerca del cambio en el 

peso vivo de las hembras caprinas durante algunas etapas de su vida hasta 

alcanzar el peso adulto (Arbiza, S. 1986). 

El objetivo del presente estudio  fue determinar la influencia de la presencia total y 

restringida, o la ausencia de machos cabríos adultos  sobre el crecimiento, 

desarrollo y peso final de las hembras caprinas. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1. Definición de crecimiento y desarrollo animal 

El crecimiento y desarrollo en los mamíferos comprende el aumento de tamaño, el 

cambio en la conformación y el despliegue de las funciones orgánicas 

(Widdowson, 1980). Es un proceso complejo en el que se transforman sustratos 

nutritivos en aumento de masa corporal (Lauterio y Scanes, 1987). El crecimiento 

y desarrollo, llega a un límite aparente o estado de madurez (Reeds, 1987), está 

genéticamente determinado como producto de la evolución y es adaptativo: 

respuesta a los problemas cotidianos de sobrevivencia y está encaminado a 

asegurar la continuidad de la especie (Mercer, 1981). 

Tanto el crecimiento como el desarrollo son resultantes de una serie de cambios 

anatómicos y fisiológicos complejos que ocurren en el organismo animal, y a 

través de los cuales se opera la transformación de una única célula en un animal 

adulto típico de la especie. Este proceso de transformación incluye una 

multiplicación de las células (hiperplasia), diferenciación, aumento del tamaño 

(hipertrofia) y formación de órganos y tejidos (Berg y Butterfield, 1978; Allen et al. 

1979; Glore y Layman, 1987) 

Fowler (1968) considera que el crecimiento tiene dos aspectos. El primero es 

medido como el aumento de masa (peso) por unidad de tiempo. El segundo se 

refiere a los cambios en forma y composición que resultan de un crecimiento 

diferencial de las partes componentes del cuerpo. Es decir, que considera un 

crecimiento dividido en crecimiento propiamente dicho y en desarrollo. 
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El crecimiento se ha empleado para describir diversos fenómenos biológicos. Es 

definida como el aumento de peso experimentado por los animales desde el 

nacimiento hasta su estabilización en la edad adulta (Hammond, 1996); Mientras 

tanto (Hornick,2000), define al crecimiento como un proceso integral, resultante de 

la respuesta de  las células al estatus endocrino y a la disponibilidad de nutrientes. 

El desarrollo también se define como una modificación de la conformación 

corporal del animal en tanto que sus diversas funciones y facultades alcanzan la 

plenitud. Son modificaciones que experimentan las proporciones, conformación, 

composición química corporal y funciones fisiológicas del animal a medida que 

avanza la edad. Aunque ambos fenómenos pueden producirse simultáneamente, 

es posible que un individuo se desarrolle (aumente su largo y alto) sin 

experimentar alteraciones en su peso (crecimiento) o un individuo adulto (que ha 

terminado su desarrollo) aumente su peso por engorde (Hammond, 1996). 

El perfil del  crecimiento de los animales productivos es similar en la mayoría de 

los organismos de mamíferos; todos siguen una curva en forma de ―S‖ por lo que 

se le llama sigmoidea. 

La curva representa el peso a medida que avance la edad. La curva sigmoidea 

tiene dos tramos, el primero se caracteriza por un crecimiento acelerado, es decir, 

a medida que aumenta la edad la ganancia de peso diaria es mayor. En la 

segunda parte de la curva el crecimiento es desacelerado, en otras palabras, a 

mayor edad menor ganancia diaria hasta que llega a ser baja cuando el animal 

alcanza el peso adulto.  
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Ese cambio se produce en el momento de la pubertad que es cuando se realizan 

los cambios hormonales, que hacen que los animales comiencen a producir 

gametos (óvulos o espermatozoides). Ese momento es el punto de inflexión de la 

curva marcados con una flecha  en la Figura 1. Allí ocurre la pubertad, 

posteriormente el animal comienza a ser sexualmente activo (Berg y Butterfield. 

1978). 

 

Figura 1. Representación gráfica del crecimiento corporal de mamíferos. 

Se pueden distinguir en la curva dos partes diferentes: a) Una fase de auto 

aceleración al principio de la vida, en la cual el potencial de crecimiento del animal 

es muy elevado y se realiza con ganancias importantes de peso en valor absoluto 

por unidad de tiempo. b) La segunda parte de la curva determina la fase de auto-

inhibición. A partir de cierta edad, que generalmente corresponde con la pubertad, 

el potencial de crecimiento disminuye. Las ganancias de peso realizadas por 
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unidad de tiempo son cada vez más pequeñas, hasta que finalmente el animal 

alcanza la madurez. En esta etapa la curva es de inclinación decreciente (Berg y 

Buterfield. 1978). 

2.2 Periodos de  crecimiento de los caprinos. 

Existen  diferencias o características en cada proceso en relación al completo 

desarrollo de los caprinos, que se alcanza en 4 años.(cita) El crecimiento se divide 

en seis etapas o periodos: 1) del nacimiento al destete (0-3 meses);  2) del destete 

a la pubertad (3-8 meses);  3) periodo de pubertad (8-12 meses);  4) de la 

pubertad a la preñez o madurez (12-18 meses);  5) de la preñez a la producción 

(17-23 meses);  6) del inicio de la producción al límite de su desarrollo corporal 

(23-48 meses) (Agraz,1981). 

El peso inicial de los cabritos Criollos en el norte del país sin considerar el sexo y 

el tipo de parto es de 2.2 a 3.5 Kg. Al sacrificio (alrededor de 6 semanas), el peso 

de estos cabritos en las explotaciones del norte de México es de 10 Kg (Mellado, 

1997). 

Se distinguen dos tipos de animales: pequeños (25-32 Kg de peso para cabras 

adultas y alrededor de 60 cm a la cruz en cabras de 1.5 años de edad) en el 

centro y sureste del país, y medianos (30-40 Kg para cabras adultas y de 45-55 kg 

para los machos) en las regiones áridas y semiáridas del norte de México 

(Mellado,1997). Debido al lento desarrollo de los cabritos en los sistemas 

extensivos en el norte del país la ganancia de peso es de 28 a 112 g/día entre 

nacimiento y las 14 semanas, y de 45 a 58 g/día del destete hasta los 10 meses 

de edad. (Mellado, 1997). 
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2.3 Destete. 

El destete es un proceso traumático para los mamíferos  en que se sustituye la 

lactancia materna por una alimentación a base  de sustituto de leche o bien se 

introducen  nuevos alimentos. Durante el destete en los caprinos se presenta una 

disminución o retraso del crecimiento. Si llega a ser muy traumático puede causar 

la muerte o una pérdida de peso. Existen diferentes tipos de  destete entre ellos 

los siguientes. 1.- El destete precoz se realiza de un modo progresivo a lo largo de 

una semana, disminuyendo las cantidades de leche que se venían suministrando 

a los cabritos. La concentración de esta  en ningún caso se disminuirá durante la 

transición. También debemos asegurarnos antes de proceder al destete, de que 

las cantidades de concentrados y heno son suficientes, según las previsiones a la 

6 o 7 semana el peso de los animales debe ser de 11 kilogramos. 2.-El destete 

tardío consiste en suministrar la leche de una sola vez al día, procediendo a esta 

restricción cuando los cabritos alcanzan la 8 o 9 semana de vida. La supresión 

total de la leche se lleva a cabo cuando tienen 12 semanas y el cambio se hace 

entonces bruscamente. Heno de alfalfa se ofrecen para su consumo ad libitum 

(Delgadillo, 2005). 

En el norte de México es común que los cabritos se mantengan estacados,  esto 

es, atados a una estaca, y cuando las cabras regresan de pastorear ellas son las 

que buscan y localizan a sus crías. Este sistema conocido como ―estacado‖ 

permite mejor crecimiento de los cabritos, ya que les resulta menos difícil 

encontrarse con su madre y es más fácil identificar a los cabritos huérfanos 

(Gómez et al., 2009).Estos cabritos se venden cuando pesan de 8 a 10 kg, 

http://nutricion.doctissimo.es/alimentos/nuevos-alimentos/
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teóricamente sin haber probado o consumido forraje (―cabrito lechal o de leche‖), 

aunque esto no siempre sucede. Las cabritas continúan con la madre y se 

destetan más tarde, en dependencia de la abundancia de forraje. Luego, la madre 

es ordeñada durante dos o tres meses, también según la abundancia o escasez 

de alimentos(Gómez et al., 2009). 

Cuando el cabrito ha aprendido a comer suficiente alimento sólido y a beber agua, 

será tiempo de destetarlo; esto  ocurre generalmente cuando alcanza entre 8 y 10 

semanas de edad. Los cabritos suelen venderse como lechales cuando pesan de 

8 a 12 kg (Gómez et al., 2009). 

En la Comarca Lagunera las crías son amamantadas por  las madres, destetadas 

y vendidas de 4 a 6 semanas de edad. Sin embargo, la venta de leche es 

considerada el ingreso más importante que tienen los productores de esta región 

(Sáenz-Escárcega, 1991). 

2.4 Crecimiento compensatorio 

El crecimiento compensatorio, por otro lado, es definido como un proceso 

fisiológico por el cual un organismo  acelera su tasa de crecimiento después de un 

periodo de desarrollo restringido, debido a la reducción del consumo de alimento 

(Hornick et al.,2000).  Para animales de la misma raza y edad, la tasa de 

ganancia de peso durante la etapa de disponibilidad de alimento usualmente es  

mayor que aquellos que no fueron restringidos (Owens et al., 1993). La restricción 

puede darse ya sea por una reducción del alimento o por alimentación con dietas 

de baja densidad de nutrientes (Drouillard et al., 1991). 
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 Se ha señalado que la respuesta en el CC es mayor cuando ésta sigue a 

una restricción energética que a una proteica (Drouillard et al., 1991). 

2.5 Pubertad. 

La pubertad ―es la etapa en la que da inicio a la madurez tanto morfológica como 

fisiológicamente y se acepta que la pubertad en rumiantes, para los machos se 

establece con la primera monta con eyaculación, la separación del pene del 

prepucio y un porcentaje de la calidad seminal del adulto 50 x 106 

espermatozoides eyaculados y 10 % de motilidad progresiva (Mukasa et al, 1992), 

así como manifestación de la conducta sexual también han sido utilizados para 

establecer la pubertad (Dyrmundsson, 1973; Lees, 1979; Trejo et al., 1996; 

Walkden-Brown y Bocquier, 2000). 

Gamboa (1986) y Delgadillo et al. (1997), coinciden en definir a la pubertad como 

el inicio de la actividad sexual o el momento de la primera monta efectuada por el 

semental. Para el desarrollo de esta experiencia se definió inicio de la actividad 

sexual  al momento en que cada macho realizó su primer servicio completo en 

vagina artificial sobre señuelo, logrando el estatus de sexualmente activo.  

En los machos cabríos la edad para la pubertad varía considerablemente entre 

razas. El inicio de la actividad sexual depende de la raza, la época del nacimiento 

y régimen alimenticio. Con buenas condiciones de alimentación, la edad de la 

pubertad fluctúa entre cuatro y ocho meses en razas Alpina, Angora, Nubia, Baladí 

y en los machos criollos del subtrópico mexicano (Delgadillo, 2005). 
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 En las hembras caprinas, la edad a la pubertad (definida como la detección de 

primer estro y/o primera ovulación) es muy variable y depende de la raza, época 

de nacimiento y régimen alimenticio (Delgadillo, 2005). 

La edad a la pubertad es variable ya que es influenciada por diversos factores, 

como la raza de los animales, la estacionalidad reproductiva, la alimentación, etc. 

(Freitas et al., 2004.) 

La pubertad de las cabras Criollas suele ocurrir alrededor de los 6.2 meses, 

cuando las cabras alcanzan los 16.4 kg (Mellado et al., 1997) 

2.6 El peso corporal y madurez sexual 

En el norte de México, la detección de la primera ovulación en las hembras es a 

los 6.6 meses, con un peso corporal de 24.8 Kg cuando nacen en mayo, y a los 

11.6 meses, con un peso corporal de 31.7 Kg cuando nacen en octubre. En 

algunos casos la pubertad se retrasa y entonces aparece después, debido a una 

mala alimentación (Delgadillo, 2005).. 

En las ovejas y en las cabras, la nutrición puede influir en la actividad reproductiva 

(Tanaka et al., 2002; Attiet al., 2001).  

2.7 Relaciones socio-sexuales. 

Las relaciones sociales en las hembras caprinas tienen influencia en su actividad 

reproductiva. La presencia de individuos dominantes y agresivos, puede provocar 

un anestro, probablemente por el estrés. Asimismo, la presencia de las crías y su 

amamantamiento, pueden inducir un anestro (Delgadillo,2005). 
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Las interacciones socio-sexuales sobre la actividad reproductiva en muchas 

especies de mamíferos,  pueden influir en la actividad sexual (Rekwot et al., 2001).   

En las ovejas y cabras durante el periodo de anestro la introducción de un macho 

induce y sincroniza la actividad sexual de las hembras en los días siguientes 

(Rosa y Bryant, 2002; Delgadillo et al.,2002; Vélizet al., 2002).  Además, la 

presencia de los machos antes del periodo de reproducción de las hembras puede 

adelantar el inicio de la estación sexual de estas (Camero y Batt, 1989). También 

(Godfrey et al.,1998), mencionan que en la presencia del macho después del parto 

acorta el periodo de anestro posparto.  

En las ovejas y cabras que tienen presencia del macho durante todo el año, se 

reduce el periodo de anestro, al iniciar su actividad reproductiva antes y terminar 

después que las hembras que no tienen contacto con machos (O‘Callaghan et al., 

1994). Sin embargo, en las cabras la presencia continua del macho no elimina el 

periodo de anestro (Cameron y Batt, 1989;Restall, 1992).  

Por otra parte en hembras del norte de México se ha reportado recientemente que 

las hembras de menos de 33 kg solamente el 63% responde a la introducción de 

machos sexualmente activos, mientras que en hembras de más de 34 kg más del 

98% presenta actividad sexual después de la introducción de los machos (Véliz et     

al., 2006).  

Por lo anterior, podemos decir que las relaciones sociales influyen en la actividad 

reproductiva de los caprinos y ovinos (Walkden-Brown et al., 1999). 
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III. OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio  fue determinar la influencia de la presencia total y 

restringida, o la ausencia de machos cabríos adultos  sobre el crecimiento, 

desarrollo y peso final de las hembras caprinas. 

 

 

IV. HIPÓTESIS 

La presencia de machos cabríos adultos, en el mismo corral, durante el 

crecimiento y desarrollo de las hembritas caprinas no las afectará negativamente 

en su peso final. 
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V. MATERIALES Y METODOS 

5.1 Localización del experimento 

El presente estudio se realizó en cabras Criollas de la región subtropical del norte 

de México, dentro de las instalaciones del Centro de Investigación en 

Reproducción Caprina (CIRCA), ubicadas en la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro- Unidad Laguna, en la región de la Comarca Lagunera de Coahuila, 

México, dicha zona se localiza a una latitud de 26° 23‘ N, y a una longitud de 

104°47‘O; y a una altitud de 1,100 msnm. 

5.1.1 Clima y temperatura 

El clima es árido muy seco (estepario-desértico), es cálido tanto en primavera 

como en verano, con invierno fresco. La temperatura media anual en un periodo 

de 41 años, varió entre 19.4°c y 12.0°c respectivamente (CONAGUA, 2011). 

5.2 Animales Experimentales 

5.2.1 Hembras 

Se utilizaron 31 hembras pre-púberes nacidas en enero (17 ± 2 días) en la región 

Laguna de Coahuila, se separaron de sus madres a los 3 días de edad y fueron 

alimentadas artificialmente con lechefresca de cabra hasta los 40 días de edad.  

Apartir de esa fecha las hembritas fueron alimentadas con heno de alfalfa (18% 

PC, 1.95 Mcal / kg) ad libitum y concentrado comercial (18% PC, 1.95 Mcal / kg) 

en función de sus requerimientos nutricionales  de 40 días de edad hasta el final 

del estudio. 
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5.2.2 Machos 

Se utilizaron 4 machos adultos Criollos de los biotipos regionales  de entre 4 y 5 

años de edad propiedad de la  UAAAN, 2 machos  vasectomizados estuvieron en 

contacto físico total  con las hembras caprinas y otros 2 machos  estuvieron en 

contacto restringido con hembras caprinas, los separaba   una cerca de alambre. 

5.3 El contacto con los machos durante el desarrollo prepuberal 

A los 4 meses de edad (a partir de mayo), el grupo de hembras en contacto (GC) 

se puso en contacto físico total con machos vasectomizados, mientras tanto el 

grupo de hembras restringido (GR) estuvieron en contacto restringido con 

machos cabríos, los separaba   una cerca de alambre (2 machos/grupo). 

5.4 Variables determinadas 

5.4.1El peso corporal y condición corporal. 

El experimento se realizó de 27 de abril al 10 de diciembre de 2012, la medición 

del peso se realizó cada 14 días. 

El peso corporal y condición corporal se determinó cada 14 días en los tres grupos 

de hembras a partir de abril hasta el final del estudio. La condición corporal se 

realizo mediante la palpación de la región lumbar (rango de 1 a 4; 1= muy magra, 

4 = gorda; (Walkden-Brown et al, 1997). El grupo aislado (GA) fue el que 

manifestó la mayor ganancia de peso con 14.565 kg, después de los 238 días del 

experimento. El grupo en contacto restringido (GR) no fue diferente del grupo 

aislado manifestó una ganancia de 11.914 kg. El grupo de hembras en contacto 

directo (GC) es el único que se comporto diferente con menor ganancia de peso 
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con 9.095 kg. Los datos de la ganancia de peso fueron sometidos a un análisis de 

varianza y posteriormente los promedios fueron comparados con la prueba de 

Tukey. 

VI. RESULTADOS 

6.1 Peso corporal 

La evolución de la ganancia de peso del grupo de cabras Criollas que estuvieron 

aisladas (GA) fue el que mayor ganancia de peso manifestó y se muestran en la 

siguiente figura. 
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0

 Figura 2. Ganancia de peso del grupo  aislado 

Este grupo manifestó una ganancia promedio de 60.8 gr/día. Al final del 

experimento ganó 14.565 kg. 
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El segundo grupo de hembras Criollas que tuvieron contacto con machos 

vasectomizados (GC) fue el que menor ganancia de peso manifestó y se muestran 

en la siguiente figura.  
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Figura 3.Ganancia de peso del grupo contacto con machos vasectomizados. 

 El grupo de hembras criollas en contacto con machos vasectomizados (GC ) 

manifestó una ganancia promedio de 38.20 gr/día. Al final del experimento ganó 

9.095 kg. 
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La ganancia de peso del tercer grupo de hembras Criollas que tuvieron  en 

contacto restringido con machos (GR) se muestra en siguiente figura. 
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Figura 4.Ganancia de peso del grupo  contacto restringido. 

Los datos de la ganancia de peso del grupo de hembras restringidas (GR), 

manifestó una ganancia promedio de 50.1 gr/día. Al final del experimento gano en 

total 11.914 kg.  
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El peso y la condición corporal se determinaron cada 14 días en los tres grupos de 

hembritas a partir de Abril hasta el final del estudio. Estas mediciones se 

realizaron mediante la palpación de la región lumbar (rango de 1 a 4; 1= muy 

magra, 4 = gorda; Walkden-Brown et al, 1997).  
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1
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En la figura 5 se muestra cómo se comporta la condición corporal del grupo 

aislado. 
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En la figura 6 la condición corporal de las hembras prepúberes sometidas al 

contacto físico total con machos adultos. 
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En la figura 7 la condición corporal de hembras con machos restringido. 
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VII.     DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten afirmar que en las 

hembras caprinas prepúberes durante su crecimiento y desarrollo, las relaciones 

socio-sexuales con machos tienen un efecto negativo en su crecimiento, desarrollo 

y peso corporal final. Las hembritas que exhibieron mayor ganancia de peso 

corporal final fueron aquellas del grupo que se mantuvo aislado de todo contacto 

con los machos o sus señales exteroceptivas. Las hembritas que ganaron menos 

peso corporal final fueron aquellas del grupo que estuvo expuesto al contacto 

físico total con los machos. 

Las causas exactas de estas diferencias observadas no se determinaron 

contundentemente en el estudio. Sin embargo, es posible atribuir este distinto 

comportamiento de la ganancia de peso al efecto de la presencia o ausencia del 

macho cabrío adulto durante el crecimiento y desarrollo de las hembritas. La 

presencia del macho ejerció diferentes influencias sobre las hembritas. La causa 

de las diferencias puede atribuirse al stress que pudieron haber experimentado las 

hembritas por la influencia de los diferentes grados de contacto con el macho. El 

stress provocado en las hembritas pudo haber tenido diferentes expresiones y 

provenir de las distintas señales exteroceptivas del macho, especulativamente, de 

las conductas sexuales del macho y de su olor sexual. 

La ganancia de peso del grupo de hembras criollas que estuvieron aisladas de 

todo contacto con machos(GA), fue la mayor de los tres grupos de este estudio. 

Las hembras del grupo aislado manifestaron una ganancia promedio de 60.8 

gr/día. Al final del experimento ganaron en total un promedio de 14.565 kg.El 
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segundo grupo de hembras criollas que tuvieron contacto total con machos 

vasectomizados fue el que menor ganancia de peso manifestó  presentó una 

ganancia diaria estimada 38.02 g; por otro lado el grupo de hembras con contacto 

restringido con machos tuvo una  ganancia diaria estimada en 50.16 g.Otros 

trabajos reportan ganancias de peso cercanas a las obtenidas en este estudio, con 

ganancias diarias de 146, 79 y 92 g diarios(Quiroz , 2001). Podría especularse que 

la presencia de machos en un grupo de hembras provoca en estas últimas un 

estado de stress que afecta el desempeño de las hembras. Además, estaría en 

contraposición con lo propuesto por (Gelez., 2003) en estudios con ovejas, que 

planteó que la presencia de machos pudiera tener un efecto calmante en las 

hembras con las que están en contacto. Sin embargo, las ganancias de peso de 

las hembras de este estudio son muy inferiores a los reportados para hembras 

caprinas en otras regiones del mundo. En animales pesados desde el nacimiento 

hasta 270 días de edad, algunos autores franceses reportaron aumentos de peso 

diarios de 250 g en la raza Alpina. En la raza Boer de Sudáfrica, especializada en 

carne,  se han reportado incrementos de peso diarios excepcionales de hasta 300 

g (Arbiza, 1986). En algunos estudios con hembras caprinas sudafricanas tuvieron 

una ganancia diaria de 186 g por día, tomando en consideración los pesos 

iníciales hasta  los  nueve meses de edad (Naude R. T. y Hofmeyer, 1981). 

La presencia del macho también influye en las características sexuales de las 

hembras. La experiencia sexual de las hembras influye sólo en ciertos aspectos de 

la respuesta a los machos. Por ejemplo, en contraste con las hembras con 

experiencia sexual, el vellón del carnero no induce una activación de la secreción 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/carlos_quiroz_e_patricia_larrain_s_paulina_sepulveda_r
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de LH en ovejas sexualmente ingenuas (Gelez et al., 2004a), lo que sugiere que 

las ovejas necesitan aprenderlas características de su pareja sexual para 

reconocer su olor. Mecanismos de aprendizaje similares influyen en el 

comportamiento sexual femenino. Hembras sexualmente ingenuas requieren 

varios contactos con machos para mostrar un comportamiento sexual adecuado 

(Rosciszewska, 1985 y Gelez et al., 2004b). 

Recientemente, Jacob et Mc Clintock (2000) introdujeron el concepto de 

―feromona moduladora‖, definida como sustancias químicas que afectan el estado 

emocional y el humor, aunque el término se aplica a los humanos, podría 

extenderse a los animales. En los humanos, la presencia de secreciones axilares 

del hombre activan la secreción de LH en la mujer y le provocan la relajación. 

(Preti et al., 2003). En ovejas, comoocurre en humanos, la feromona ―moduladora‖ 

del carnero podría activar la LH y ejercer un efecto pacificador relajante en las 

hembras. 

Se sugiere la realización de más estudios, que específicamente determinen el 

nivel de la intervención del stress en el crecimiento y desarrollo de las hembritas 

en contacto con machos. 
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VIII. Conclusión 

 

Se concluye que la presencia de machos cabríos adultos en grupos de hembritas 

caprinas  afecta su crecimiento y desarrollo, disminuye la ganancia de peso 

corporal final. 
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