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RESUMEN. 

ARVJZU BARRERA, REYNA ROCIO. Reinicio de la actividad 

ovúica post-pano en cabras paridas durante la época reproductiva. 

(Bajo la dirección de: M.V.Z. Joel Hemández Cerón, M.V.Z. Aldo B. 

Albeni Navarro y M.V.Z. Javier Valencia Méndez). 

Se utilizaron 12 cabras criollas cuyos panos ocurrieron en el mes de 

octubre de 1993. Los animales permanecieron en confinamiento y 

recibieron una alimentación constante. Las crías fueron destetadas a 

los 1S dlas de edad. Con el fin de detectar el primer estro y primera 

ovulación post-parto, se comenzó a tomar muestras de sangre de la 

vena yugular después de los primeros 10 dlas posteriores al pano, 

cada tercer d(a, para determinar la actividad ovárica a partir de los 

niveles de progcsterona éirculante, valores que se obtuvieron mediante 

radioinmunoanálisis de fase s,ólida. Asimismo, se empicó un macho 

con mandil para localizar .ª la.• hembras en celo diariamente. El 
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mucslteo y la detección de celos continuaron hasta la presentación del 

segundo estro. El periodo entre el pano y la primera ovulación fue de 

223 :t 31 días. La duración de los ciclos estrales fue de 26.2 :t 8.61 

días. El 2!1 % de los animales (n=3) tuvieron una elevación transitoria 

de progesterona, la cual se consideró originada por un cuerpo lúteo de 

vida cona. El 58.33 % de los animales (n=7) tuvo una fase lútea 

normal después de la primera ovulación. El 50% de los animales 

(n=6) presentó estro acompailado de ovulación, el 33.3% (n=4), 

presentó ovulación sin estro, un animal presentó estro sin ovulación y 

un animal no presentó actividad ovárica. Se concluye que las cabras 

que paren en octubre no alcanzan a reanudar su actividad ovárica en 

esa 'misma ~poca reproductiva, sino hasta la siguiente 



IN'l'llODUCCION. 

La especie i:nprina tuvo su orlgen en Asia (20), y desde tiempos inmemoriales se llevó 

a cabo su explotación en Africa y el Medio Oriente, bajo un sistem~ de pastoreo nómada, 

condició~ bajo,laéual e; difícil que alguna otracs~ciedo~é~t;6a 1:ua1: su capacidad de 
~ ,· ' { C• ~·;·~-,-

prÓducción (I).{ · ;/ 

En la actu~idadIÓ~ c~p~hills se en.cuentrf ~~plial11enÍe disÍribuidos en todas J~~ 

regiones cdel J¡~n~/~'. ~d~i~c·J~ ~:~is, ~j~~~ciliiJ~,~~;tf~~J~Üas. con ~;casos avances 
"¡ ·.,«':<'.«.~t-;;, .. )~-'.-:-. ·-~<.~:»-<·~;~:;;:-~~-:~\-~: ... _\:.·-~·-·:_'·:·::<···t·f·>.·~·-;5;,~ .. ~:.'.---·. ·_·.__ _ .... '. 

1ecnológ1cos, y en z~nas climáticas que van del clrculo ártlc~ hasta el ecuador. Los sistemas 

'de prociú¿ció~";~ja'.rci~ ~~:iet,~,~ J~~:'c~~J,bta'~?~ 'v~i~~?,~: incÍÜy~ri .d~sd,~ los sistemas 

intensivos más sofisticados; has;·~ lo~ ~i~ie~j exti:n~Í~os d~ pasto~eo í~~nshumai1~'.c20): 
;::,:.;,_ :::· ·, º • .,/:,. :-·;! • ~~-~t-, :~::: . ;·;·,-. ·, _;:;~~·,-, ·>>:'- .:kr~-

Las cabras son ánimales sÚmamenle versÍítÍles. ya que se lés'puede criar can'diversos 
::. , '•-;o·.~::- --.-~e~;:-·-... _,·,r~ ~--~--;;o:·~-;- ::---:~.~; . ,~_.,,. 

propósitos como s~ri'¡a ¡,;od~céión de i~che: ~árn~; fibrá; y e~ ;.igÍÍn~s ''éiisos, c~mo un 

medlo ~alurJ ~e ~~nl~~I <!;'~~;~~~s ~~(l~/¡,~a~;~~s ;J~sÍi~~~~ t ·P~~~~~ de ~Iras · 

espéci::· :anado. capriná 'es.• Üna·•;u:n~e' i·~joriall:·~e: :iotel.t~~·.·~~:en·~ii~~·· y pásee · 

. , : : ·.; :~. :/.~:.: ~;:;;;·. '..!;~~.:;··-~-,..:~·.<:~ ~:i:}.~-~:>~~-~~~ú-"~·~r~·';,_:~~~·;~:;;::;...::_(~~/:: .. ·;;;r~(<·~: .. ·_::;,-.\:0":C,_/-l:¡i,~.\j~·- -_ . 
numerosas ventajas en su'.aprovechamlento;"siendo.de las principalessu gran adaptabilidad 

-'. · ·· -:· .'. ;''.~-:~_:·: ,;-'·'·<~:~ (~, ;1; ;-\~}.: ::~ :Tr:;"': '.~.i~·;_::·.>/i;r~t~~ ~:rJ:;-~: .. ~_--):1t·?::~·;:<=_:-;:;)f· ... : ,~:.:·~:.::-.: -?}:~·.!·::?,~(·;, 
a condiciones ambientales 'variables y adiferentés r~glmen~s nutricio~ales ( 1 ), lo. que lo ,'· 

sitúa en un lu~~; im~~jta~:;~ J~~1iro;'.~e' 1l;~;~~uc~Í~~ 'p~~~fa~,"~~· cci~10 ~i·~d~~~:i~ió~ y 

.ii,;,entación ºº el éampo ~· ;.·,~t1z~ientc ~ªjº; ~~nstL;e,:dº de.és1• .man;;,~ una rüenté de 

recursos' ¡,;ra; iús :;~~Íilius l~Ódesl~~. ~í prcil'orcionarlcs lccÍ1e; cw'.~/y picl~s '~arn 
autoconsumo o venia ( 11 ), :. 

'Comoui.:mrc cn.Nucvu Zl:laiillfo. 



Dentro de los aspectos productivos, la eficiencia reproductiva es un parámetro de 

imponancia fundamental (10), ya que, independientemente del objetivo de producción 

(carne o leche), es necesario que los animales se multipliquen, para mantener o en 

determinado momento, aumentar el n~mcro de individuos en el hato, logrando con ello 

conservar constante el nivel de producción (23). 

CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DEL GANADO CAPRINO. 

l. CICLO ESTRAL. 

En las cabras la duración del ciclo estral es de 19 a 22 días, con un promedio de 21 

días. Las variaciones existentes se debe~ a ciertos factores como son: 

- Edad de la hembra: En las hembras jóvenes el ciclo puede ser muy corto (5-8 

días). 

- Momento de la estación reproductiva en que se enc~e.ntre: Los ciclos conos e 

irregulares son característicos en el principio y hacia el final de la.estación reproductiva en 

el caso de las hembras primalas. 

- Raza: Algunas razas como por ejemplo la Pigmea, presentan ciclos de 24 días, 

mientras que otras como la de Sicilia, los presentan de 8 día8 ( 3, 10, 25 ). 
"'-, 

La• fases del ciclo estral son: -.. ,,. .. _:,:,··· 

PROESTRÓ: DuraciÓn 24-48 h..S. La hemlÍrÚ~ae al macho P.ro no permite --~, ' - - '" ' . - - - - -

la monta. Se prcsent~ ~n~ secreciÓri v~gin~I ciar~ y iritnspar~rit~.( 10, 25 ) 

ESTRO=-~~ ~úracl~~ ~2ia entre 12 y :í6hrs., es ~ás corto ~n las hem~ra• 
jóvenes que en·I~• ~leja.•~ Ínás l~~·o a ~ediados que al inicio o final de la.estación 



reproductiva. En esta etapa el animal se muestra inquielo, bala constantemente, disminuye 

su apetilo y la producción de leche, orina frecuenlemenle, mueve la cola rápidamente de un 

lado a otro (banderilleo), y se deja monlar. La vulva se presenla enrojecida, edcmatizada y 

con una secreción mucosa lechosa (10,25). 

La ovulación es esponlánea Y. ocurre 24-36 hrs~ después del inicio del estro. La tasa de 

ovulación en eslaespeci~ es de l.~·a 2 óvul~~ po;~iclo en pro~edio ( 3, 25). 

Las ovulaciones sin estro u · "Óvulacio~e~ ·~i1.~~C.í.~s.a's•i! s?n 'c.arai:ter!slicas de. ciclos 

cortos y son mtiy comunes. Los estros sin o~ul~ción 'son°~eñ~s comúmis y son más propiós 

de los animales jovenes que de los adullos.( 3, 10, 25 r·?:· '•::. :.:;·: . 
,;_;-, 

METAESTRO: Dura 5-7 días. En esia etapa lá IÍemlÍra rehusa al macho. Se 
i'-''~r= • ·",:,..·· '~:·' ~" 

lleva a cabo la formación de el o los cuerpos lúleos. 

DIESTRO: Su duración es de 12-1~ di~. Du;~te esta'fase los niveles de 

progeslerona en el plasma son elevados debido~ 1~lre;~~~:~d~Í~~~~;~1eo·funcional 
. "i-~~ .•, .;. ·' .;: ;.,.. \ 11:~-~"·. ·\ :.,.:: 

(10). •:;• .• ··:.: .. ;• :\:?· . 
. ':: 

Duranle el ciclo estral se llevan a cabÓios slguienle~ ev~htos ho;.tTiiinale~: . 

Las gonadotropinas .·· cFs".·i~··S~>:Úf ~i~~~~1~,~~;~~~;t~~· 1:is~·•PW~r°.s ctras, 

alcanzándose el nivel rnáximo:de FSH al'inicio'del.estro"(d!aO), mientras que la LH 
,¡-:~., . ';\~.: .::'~'~>' . ¡;,¡\:'·"'),),: '" ' ;.•-_ :'!·~· 

presenla su may?r c~ncer'!fra~Íó~. en:·.el pciesi~i _(di~; l):~,(.()s~ ~lyei.~~ dé Progc.s1emna 

plasmálico~ van.a.~me~la~do;deÍ dÍa ia1.Úont~~in~~·· ri;~~~ ~e,c;,,¿i~ie~t~ d~I ~ueÍpo 
lúleo y se mantienen ·¿onslanles hasia el di; 14: punt~ ~~ ~lq~~ ~~ní'ienz~n a decrecer ~n 
forma drá•lica, permilicndo as! el ~:sarrollo fol;cular\ ~ue aumenlc la secreción 'de 

eslrógenos (2). 
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2. ESTACIONALIDAD. 

Las cabras tienen ··un patrón ~eproductivo predof!linaniem,ente e~t...;ionaJ, lo cual 

significa que P..,sen;~n actividad ~exual clura"nte det~~Ínllru; .Ípocu·d~I año (poliéstriea.~ · 
. . . ~ . . . ·' 

estacionales) (2) ' s~ CJ¡, qué ~ste ¡,.;.trÓn '.;¡,.;¡~ce'" '1a s~l~c~ió~ nai~;al. ej~rcida sobre un 
"<"(f-"i ic):' ,,.-·,;_f-<< ; _( • ··;~\:·;:. ":_· 

gran número de generaciones que habit.;ron. én . ..;,gionés' dond~ el. élima y la nutrición 
: .. •• -":·,-;: :;·,_;_,,-.~,;;::· ¡.~ ·-·-:<:,. 

variában durante el año, y por lo t~t~ era n~esW.io que la.~.cri.:S naclÍmm ·"º la época que 

fuera más favorable para su superviveneia;;r~~¡'~~·~~;a:ionJ¡'{o¡. Es probable que todas 

las especies domésticas hayan presen;ad~ ~st~~,Jd:~~i~:;.·f ~~Jc~l~n estaci~nal antes 

de ser domésticadas. El cambio ocurrió cuándo comenzó 'l(¡Íroj,o~clonárscles mejores 
- ; ... :.:;~}-,:-. -<r'·-·; ·::.· ... ·"" \'.·,;--~-:-., ·,··.,_·_,< 

condiciones medioambientales ( alojamie_n:o tn.ui~é,i~n'J::F~~ ~~,~.~l~cció~ de• los 

animales más prolíficos. Este cambio áreció á espeéie~'éó,;,o· la bOvÍna' y la pÍireina, en la.• 
- -:.,:_ .. - .. ·-,·'' ·",',.; :_,··· -· ,. ' 

cuales se puede decir que eSte P~trorl no ~·-p.:e·~~~a· é 2_.j; ; :.-- · · :·\~/:(/-' _ :•, .· . 
. «; ' . ;~f· '.'--~~-, '-· :··--_, 

Dicha estacionalidad está Ínnuénciada, grandemente '¡Í<Ír ; factores ambientáles, que 
! · •. Ci · !.·•·" 

tanto en la hembra como ~~el m'a~h~.'llu~dJ~'t~~~r ~;;'~r~~¡¡;-~~ ~~;i;,:ful~~ió~ o i~hÍbi~lón. 
,;, •;:\~-:,:e·,.·.'·-<\''<">'. :':<'t;.i:;_.j,; .. '.. ·i·.:·..:·c.·,;"' 

Dentro de estos fa~tÓ;;,s sC considéra 3í fotopcrícido ( i:~ÍíÍidád de hor.S-luz ál día ), como el 

prin~ipal regulador d~ .1~;~~!;vida'~,re~;.i.iu~ti~a ~~~51~,~~~~j. ~ ~~.~J! JÓ J. : 
· ,_ ..... · :·. ~-~,.- _·•.;,;: .. =>·.'.::.~- ·., :: :;:::\.:'~'.'.·:';_ :- .. ;;.: .':-. ~~:{~-!-: ~ .. L.}:·.:.:~·--'?·''. ~; >!:: -:~: ··=·~:..-.;-, . ;"· . ·. 
Los caprinos reciben" el estímulo. luminoso"a través de la rétiría, posterionnente el 

mensaje gcnerádo 11~¡¡~'31~.lc1e~ ~~P~~~i~~¡uJ~ci~~1ip~ia~;;;;,;~~ I~~~~ ~~ transmitido a 
,·.·· '>;":·~';,..' .. _ .. •">,<:: .. :~· ·<~" ·,_ { ,.·_._ ~~ .·:'. 

la glándula pinca1; la cual ir.írisformá la señulné...Vicisa crí hormonal(IJ). La glándúla pineal 
~, ¡ ·. - ' ~" ·, ~-

produce melatoni~~. hor;~ana q~~ ¡ialiici~ 'e~ I~ ';~~uia~ión d~ I~ s~~;.;;~ión de la hormona 
.. ,.,.,,. ·,r.;1. 

liberadora de. gonadotropin,as. (GnRHJ; ·y ,de mallera indirecta controlá iu: 1.ibcración de 

gonadotropinas ( LH y FSlf) (12 ¡.-ErÍ lo~ días· cortos''só 'pr~ducc mayor éunlillad de 



melatonina la cual favorece la actividad cíclica, no así en los dí.S fargos, en los que al haber 

menor producción de esta honnona, se suspende la actividad reproductiva ( 4, 16 ). 

Además de estar innucnciado por factores ambientales, ·el decto.estacional también 

se encuentra afectado por Ja raza, y se considera que las razas dé:,c.a~ras lecheras de origen 

europeo ( Saanen, Alpino francés, Toggenburg ), ··;ienen'.;u;.~\rn~,cad~; estacionali~ad 
:;< 

reproductiva y presentan actividad ovárica durante el- ~ÍóiÍó y''prin~lpi~· d~I inviemÓ, y 
'.::.: ;. ·;:?' .. ·.~;:,:;~;·:.·~:~:;:'/! ''.:~.~·:<;' ·.':-'.';:·· :·· ::.· 

alcanzan el estado de anestro hacia el final del invierno; manteniéndose ''sin actividad 
. . . ::. --· ' - - - . \ 'F~· . . . ,__ ~: ' -

actividad reproductiva restringida, como continua dúrante"tcido el ·¡,¡¡,;;·'aún-que se observa 
· '-. · ~.,,-;~' '.·o'.-~ • ~< ·•_-o.i;;.!i-: :\->·'".~-:- "i'..:oo:¡'. :· • 

una disminución de Ja ciclicidad durante Jos meses dejunio'yJulio ( 7;:11;'26 i~ Eri México, 
- 't::":'l'2 -~,;.:/!~-:-;: . ..:._.,. ,5-. 

las cabras criollas preséntan un periodo de anes_tro d~~,;,,.i.i JÓs ;,:¡¡,~s de marzo a mayó y 

reinician su actividad ovárica en lo• meses de junio y julio ( 31 ). · 

.El patrón reproductivo estacional incide ;obre Ja edad a la pubertad y el periodo de 

anestro poMparto.r 2, IO ¡ 

J. PUBERTAD. 

En todos los mamíferos de ambos sexos hay un período que comienza justo antes del 

nacimiento, en el cu.al la.• gónadas se encuentran quiescente>. Este periodo tennina con el 

rápido crecimiento de la.' gónadas, el desarrollo de la.• caractcrlstica.s sexuales secundarias, 

la producción de es'i>crma en el . macho y el inicio de los ciclos estrnJe, en la hemhra . 
... ,··. \ 

Técnicamente, Ja pubertad e< el tiempo en el que estos cambios han avanzado ha.•ta el punto 

en que e; J>O'ibl~ q~~: •e U~v~ a cabola reproducción. En el ca.'~ de Ja hemhra, Ja puhertad 



se ha definido como la edad a la que se expresa por primera vez un estro con ovulación, 

aúnque es necesario hacer la aclaración de que ésto no debe confundirse con la madurez 

sexual ( 2,' 10 ). 

La aparición· de la pubertad se ve afectada por la época de nacimiento ya que ésto 

modifica mucho la ed~d a la cual las hembras manifiestan su. primer celo acompailado de 

ovulación. Las cabras nacidas al inicio de la época de partos:(:;rincipio de la primavera), 

llegarán a la pubertad y podrán concebir entre los s-7 nll•s~s·d~ edad ( otofto del mismo 

afio), en tanto que las nacidas al final de la temp;,r~d~ dc'partos ( final de ia primavera), 

comenzarán a ciclar hasta la edad de 16 meses ( otofid dél ~igÚi~níé afio) ( 7, 13 ) . . ,.,• 

Como un ejemplo de ésto tenemos a la cabra Crioila de cl~Ddalupe, en la que las crlas 

hembras nacidas en el mes de abril, presentan su primer celo y primera ovulación a los 182 

y 183 dlas de edad, mientras que las nacidas en diciembre, presentan su primer celo y 

primera ovulación a los 204 y 257 días de edad ( 7 ). 

4. PERIODO DE ANESTRO POSTPARTO. 

El periodo de anestro poslparto depende de la época del parto. del nivel de nutrición 

antes-después del parto y del wnamantamiento ( 17, 23 ). 

EPOCA DEI, PARTO. 

Cuando los partos ocurren en la época de mayor cantidad de lioras·luz, las hembras 

reiniciarán su actividad ovárica hasta la siguiente época reproductiva, lo c~al. inci~m·e~ta el 

intervalo entre partos, llegándose a observar Ún~dur~ción· de éste de ÚO·J90 dlas; lo cual 
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disminuye la producción del reballo ( 11, 23 ). Cuando los panos suceden duranle los meses 

de menor luminosidad, la hembra reiniciará su aclividad ovárica en esa misma época 

reproducliva (7). 

En lrabajos realizados en Mékico con ovejas de la raza hlibuey y criollas, se ha 

observado que la primera ovulación poslparto no va acompañada de conduela eslral y el 

cuerpo lú1eo que se forma es de vida cona ( 9, 14 ). En la cabra esla siluación ha sido poco 

es1udiada y no se ha realizado un lrabajo tendienle a conocer la iníluencia de la época de 

pano sobre el 1iempo de reinicio de la aclividad ovárica, sin embargo Chemineau ( 7 ), 

repona que en la cabra Criolla de Guadalupe el relomo a la aclividad ovárica pos1pano es 

más rápido cuando los panos ocurren en agos10 que cuando ocurren en abril o en diciembre. 

NUTRICION. 

Los problemas de lipo nulricional son un íaclor muy imponanlc en el re1raso de 

reinicio de la aclividad ovárica pos1pano, principalmenle si el pano ocurre duranle el 

período seco, cuando a un ancslro fisiológico, se superpone un aneslro por mala nulrición 

(17). 

Una buena nulrición anles y duranle el período poslpano es esencial para la 

presenlación de un ciclo eslral normal, y con ello, el desarrollo de una nueva geslación. La 

adecuada nulrición duranle eslos periodos es siempre más crflica en los animales primlparos 

porque a los requerimienlos nutricionales para el crecimienlo. se suman aquellos para la 

lactación. Cualquier tipo de deficiencia. desbalance o ingestión de substancia< tóKicas 
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puede influenciar aspeclos del desempeño reproduc1ivo; el consumo de energía y proteína 

es generalmente el de mayor importancia.( 1 O ). 

Las consecuencias de una nutrición inapropiada durante estos periodos incluyen 

retraso del ciclo estral postparto, estros silenciosos, ovulación retardada, lasa de ovulación 

baja, tasa de concepción baja e incremento en la mortalidad embrionaria ( 10 ). 

AMAMANTAMIENTO. 

El amamantamiento de las crías puede retardar el relomo al estro. Se sabe que en 

bovinos productores de carne el amamantamiento de becenos puede ocasionar un anestro 

postparto 2 o 3 veces más largo que cuando las vacas no amamanlan a sus becerros. L8 

causa de este retraso aún no se conoce con certeza, pero el stress de I~ iaclación pW:éce no 

ser el faclor de mayor importancia. Los factores a.•ociados con la eslimu·l·~·~;ó~~fre~~~nte de . 

la glándula mamaria parecen causar que el ancslro postparto se prolongue .. :Ya se.a por . 

causa.• de tipo nervioso u hormonal, los incrementos pulsáliles de la GnRH S(J~ ·inhibidos 

por el amamantamiento. En ovinos se ha demostrado que la B·endorfina (un opioide), es 

liberado en el hipolálamo en respucsla al arnamanlamienlo. Se ha observado que esta 

liberación previene las periódicas oleadas de GnRH y consecuentemente de g~nad~tro~inas, · 

lo cual inhibe el crecimiento y maduración de los folículos ováricos. si el ¡{stímul~ del · 

amamantamiento •• .. eliminado o limitado, habrá más pulsos de GnRH, FSH y LH. lo cual 

resultará en un retorrm al :estro. ( 2, 10) 
, . · ... ,. 

También se .ha observado ·que los niveles de prolactina d~rante el anii1mantamicnto 
" . <' . : •' .• 

son particular,;,cntc altos, y esta tiene una correlación negativa cdn Ía LH. De cualquier 
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forma, el mecanismo por el cual actúa la prolactina aún se desconoce, ya que al parecer no 

tiene un efecto directo sobre la sensibilidad del eje hipotalúnico·hipofisiario al mecanismo 

de rerroalimentación de los esUógenos ( 2, 1 O ), 
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BIPOTF.SIS. 

SI IH c•brm1 puea en 1• primer• mlt•d de I• fpoc• reproducllvm, 

dur•nte H• mlsm• tempor•d• podr' reiniciarse su acllvldad ov,rlcm. 
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OBJETIVOS. 

1) Conocer el &lempo que transcurre deade el parlo ha1ta el reinicio 
de la actividad ov,rlca de cabra• parldH durante la fpoca reproductiva. 

2) Determinar In pre1tntaclón de Htro1 sin o•ulaclón, ovulaciones 
sin Htro J la dnraclón de IOI ciclos e1trale1. 
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MATERIAL Y METOOOS. 

El trabajo se llevó a cabo en el Centro de Ensellanza Práctica, Investigación y 

Extensión en Rumiantes ( C.E.P.1.E.R. ), de la Facultad de Médicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en el Km. 28.5 de la 

canetera federal México-Cuemavaca, localizado a 19º latitud norte y 99º longitud oeste, a 

una altura de 2760 m.s.n.m., con un clima Cw, templado subhúmedo con lluvias en verano, 

con una temperatura anual mínima de 7º C y máxima de 24° C, y con una precipitación 

pluvial de 800 a 1200 mm. anuales ( 15 ). 

Se utilizaron 12 cabras criollas que fueron servidas en el mes .. de mayo para que 

parieran en octubre de 1993. La alimentación que les fue proporcionada consistió en heno 
--····' , 

de alfalfa, heno de avena, ensilado de malz y concentrado·.:c':'.ni~rdat. Lcis animal~s se 
---·',;',.,. 

mantuvieron en confinamiento y amamantaron a sus crías d~rant~.75.~f,as· · 

Con el fin de determinar la ocurrencia del primer esti-o y prlm~ra:··ovuhÍcióÍl, a partir 
, • !'.~.~.' .;1. ,":··· ' '.; ' . 

de los primeros 10 dlas postparto se comenzó.a tomar muestrás.de'·;angre de la vena 
'. >:,-., ·:.· "<'j -~ ~. - ' .. : : ·~: ;. . .... : - . . ' - -. 

yugular, utilizando tubos al vaclo hcparinizadós; 3 vcées a ·'ª semana ( lun~s, miércÓles y 
-.. ,;~ .. :·,,· ,, ·"·-~- <·, ' ~::·~-. 

viernes ). Inmediatamente después de la. obtcnció~, las ~~C.,t~.íS ~ ~~trifugar11n a 3000 

r.p.m. durante 10 minutos para la sep~aci~~'.\1lif~~~j;·~l~~al ¿~;~o~~~~K~n ~J~g~laéión 
hasta su análisis hormonal. 

·~ ;:~· ~~-· . ~'.''.-'·<·_, :' ·_ ~: -:':~~~;¡."J_ 
1 --~--- _'·{:'. 

Se cuantificaron las conccntracio~i:s. de. pr~gcstc;o~J •. mcdÍÍt~te , la técnica de 

radioinmunoanálisis en fase sÓlid~. c~nfider~n~o~ 111S_c~~ée~tr~Ci~n;s \upcriorcs á. 1 



nglml, durante dos muesueos consecutivos, como indicativas de la presentación de un 

cueipo lúteo funcional y de actividad reproductiva (20,29). 

Asimismo se detectaron estros diariamente utilizando un macho con mandil. 

El muestreo y la detección de estros continuaron hasta la presentación del segundo 

calor postpano, con la finalidad de detenninar la presentación de estros sin ovulación, 

ovulaciones sin estro y la duraeión de los ciclos estrales. 

Se evaluó el tiempo que transcurrió enue el pano y la presentación del primer estro y 

primera ovulación. 

Los resultados obtenidos se presentaron mediante análisis estadístico descriptivo ( S ), 
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RESULTADOS. 

La primera ovulación posl-parto ocurrió a los 223 ± 31 dla.•. Slele animales 

( 58.33%), luvieron su primera ovulación en Mayo, un animal ( 8.33 % ) en Junio, dos 

animales ( 16.66 % ), en Julio y dos animales ( 16.66 % ), no ovularon. 

El 2S % de los animales (n=3) (figuras 6, 7 y 11) presenláron una elevación 

transitoria de los niveles de progeslerona, lo cual se consideró como el desarrollo de un 

cuerpo lúleo de vida corta. En dos de los casos (figuras 6 y 11),'esla elevación fue previa a 

la ovulación y desarrollo de un cuerpo lúleo de vida riorm,al:\ 
. ~ ·~ ' ,. ;: 

El S8.33 % de los animales ( n=7 ) desarrolló un cuerpl; 'foíeo'dé vid~ nonnal después 
-· ·:·",r·, ;·• .. ;.;, .·. 

de la primera ovulación post-parto. (figuras 1, 3, .4~ ·~(J1;.JO\~- i~')º~· .. ·' ··- . 
- ·- ·-· .co,·· .;··:, ·' ~··. ·--~·f--::_'.:--/~ 

e,_ .,_,.'; ·- }'~·,. •, • .. . ,\.-·f. é' ,•.' :• • '.' • ' ' 

El SO% de los animales (n=6), presentó eslro aco~pañad,o' d~ ovulación (figuras 3, S, 

7, 8, 10 y 11), el 33.3% (n=4) presenló ovuláciÓ~ ~in esiró (flgu~a5·1, 4; 6 'y 12), el 8.33% . 

(n=I), presenló eslro s;:n~~~~l~d~:«fi¡~~:··9;
0

y ~~''s.;~;<Jb' {~:;),·~~ ;~Senló actividad 
•. -- "'· .. ·,_'._ .• - . - . . . ,•.. . -.¡ ., ' . - "' '· '" " ...... ~ ~- /' . . . . ' 

ovárica duran1Ci el ltarisc~r~ de I~ ~b~~;;.;ión''Cfig~r~ 2).' . 
:; .. ~ ~ ·/: . ; --~ - ----

La duración d~ lo~~i~I~ fuiid~
0

:Í6.:Íf: 8.61 di~. 
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DISCUSION. 

El intervalo parto a primera ovulación obtenido fue de 223 ± 31 días; el intervalo m&i 

corto que se observó fue de 186 días y el rn4s largo, de 277 días. Tomando en cuenta estos 

resultados, puede decirse que los inlervalos fueron largos, ya que aunque las cabras parieron 

en el mes de oc1ubre, que eslá denlro de la época del año en que esla especie se encuen1ra 

ciclando, no ovularon sino hasta los meses de Mayo a Julio, ésto es, a la llegada de la 

siguiente época reproductiva. Eslo significa que posiblemenle el amamantamiento tuvo una 

influencia negaliva sobre el intervalo parto a primera ovulación, ya que las cabras 

amamanlaron a sus cría.< durante 75 dfas. Rigor et. al. (24 ), señalan que en la cabra el 

amamanla.miento inhibe el inicio de la actividad ovllrica post-parto. faperimentos llevados 

a cabo en Brasil con cabras nativa.< multlparas, mostraron que al separar a la crfa de la 

madre penniliéndole el amamantamiento una vez al dfa, se aumenta en fonna significativa 

el porcenlaje de hembras que enlran en calor en los primeros 80 dfas post-parto (66.6%), en 

comparación con los animales a los que se les dejó a la crla lodo el tiempo (21.4%) ( 17). 

Es1e palrón de comportamiento no se observa en la oveja . Estudios realizados con ovejas 

de la raza Pelibuey indican que el aneSlrO laclacional como tal, en los ovinos, no exisle, 

sino que se presenta un anesiro eslacional en aquellos animales que p:""n al final de la 

época rcproducli va o en la época de anestro, y q~.e. l?s an~.males .que· P:""n en la época 

reproductiva o cerca de ella, comienzan ~ cicl.;,. aÜriquc esié~ 'aínamán1a~do á ·.ú. crías (9). 
',.-, ->;:' ',._: .;.-;, ¡• .. 

En esle ca.<o, el deslelc coincidió con la época de lr~nsidó~ cnÍrC lnlemPii.rada ,dé actividad 
;.;· ... 

reproductiva y la de .anestro,eslacional (31), .razón por la cual no pudieron Ciclar dentro de 



18 

esa misma época reproducliva, sino hasla la siguienle. El comportamienlo estacional de la 

cabra criolla observado en esle esludio, coincide con lo seftalado por Valencia el. al. 1990 

(31), en cuanlo a que el foloperlodo es el principal estimulo que delermina la época 

reproductiva en esla especie. 

El 25 % de los animales presenló formación de cuerpos lúleos de vida corta an1es de 

la primera ovulación. No se liene información referenle a la causa de esle fenómeno. 

El 8.33% de los animales presenló estro sin ovulación. En la oveja, el papel de la fase 

lútea no está eslablecido, sin embargo se relaciona con la sensibilización necesaria para la 

manifeslación de conduela cstral (19). En la cabra esla siluación es dislin1a ya que, como lo 

evidencian los resultados del presente trabajo, algunas manifieslan estro y ovulación con 

formación de cuerpos lúteos normales sin previa elevación de los niveles de progeslerona. 

Por otra parte, en trabajos realizados con cabra< prelratada< con progestágenos antes de la 

inducción de la ovulación en la época de anestro, se encontró que el 100% de ellas presentó 

estro y el 96% desarrollo cuerpos lúlcos de vida normal, en tanto que de las no lratadas sólo 

el 55% 1uvo conducta estral, y el 14% de los cuerpos lúleos fueron normales (6). Lo anterior 

indica que en la cabra, la sensibilización con progesterona no es indispensable para la 

manifestación de estro y el desarrollo de cuerpos lúteos normales, más sin embargo 

favorece estos eventos. Otros autores, sugieren que la presencia del macho influye en la 

presenlacion de la conducta estral y de la actividad clclica (21,27) . 
... . :"··, . . 

El 33.3% de l~s· animales presentó ovulaciones sin estro u ·:ovulaciones silenciosas". 
. ., ··::·:·.-

Se sabe que en las ovejas de raza Pelibuey y Criollas, la primera ovulación poslparto no va 
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8C0111pallada de conduela esual y que el cuerpo lú1eo que se fonna es de vida cona (9, 14). 

En la cabra, esla siluación ha sido poco es1udiada. 

En cuanlo al animal que no presenló aclividadºovárica posl-pano, los faclores 

implicados pueden ser muy diversos e incluyen problemas de orden nu1ricional 

(sobrealimenlación o subalimenlación), deficiencias minerales (principalmenle de Fósforo), 

parasitarios o de carácler hormonal ( I0,25). 

En lo referenle a la duración de los ciclos eslrales, se obtuvieron datos que van desde 

19 hasla 44 dlas, con una media de 26.2 ± 8.17 días. Aunque la duración típica de los ciclos 

es de 19 a 21 dlas, no se puede decir que la duración de los ciclos oblenida sea anormal, ya 

que según lo mencionado por algunos autores, además de existir variaciones debidas a 

factores como son la edad (hembras jóvenes o viejas) y la raza de los animales, también el 

momento de la eslación reproductiva en el cual se lleven a cabo los ciclos puede afectar su 

duración. De esla forma, los ciclos que se prcscnum en el comienzo o hacia el fin de dicha 

eslación, tienden a ser sumamenle irregulares (muy largos o muy conos) ( 23, 30 ). De 

acuerdo a todos estos factores, se pueden observar ciclos con duración de S a 62 días, 

mismos que se concideran como normales ( 11 , 18 ). 
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CONCLUSIONES. 

Las cabra> Criollas que parieron dentro de l• época reproductiva (mes de octubre), y 

que hicieron una lactancia natural, no alcanzaron a ciclar dentro de esa misma temporada de 

actividad sexual, debido en primer Jugar, a un posible efeclo negativo del amamantamiento 

y, posteriormente, por la presentación del anestro estacional. En Ja primera ovulación de las 

cabras estudiadas, se observó Ja formación de cuerpos lúteos de vida corta y de vida normal, 

así como Ja presentación o ausencia de conducta estral, y variaciones en Ja duración de Jos 

ciclos estrales. En cuanto a Ja posible influencia del amamanramiento sobre el inicio de Ja 

actividad ovúica post-parto, la formación de cuerpos lúteos de vida corta, y Ja falta de 

actividad sexual en algunos animales, no existe aún Ja información suficiente para dar una 

conclusión al respecto, rvón por la cual es necesario hacer invcstigaciónes más a fondo. 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRA No. 36 

ng/ml 
12...-~~~~~~~~~~~~~~--. 

10 -

1 .. 

276 278 282 286 289 291 293 295 297 298 300 303 305 307 309 312 

DIAS POSTPARTO 
DEL 29 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

FIGURA 1 



2S 

NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRANo.45 

ng/ml 

10 -

8 -

8 -

4 -

2 -

o - j 
1 r l .L. 

249 252 256 259 263 266 270 277 283 290 294 298 301 306 310 

DIAS POSTPARTO 
DEL 01 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

FIGURA 2 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRANo.68 

ng/ml 

10 

182 187 190 194 199 203 206 210 213 218 222 

DIAS POSTPARTO 
DEL 27 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 1994 

FIGURA3 
LAS FLECHAS INDICAtl PRESENTACIDN DE ESTRO 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRANo.81 

ng/ml 

171 183 190 194 197 201 206 209 213 216 222 

DIAS POSTPARTO 
DEL 11 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 1994 

FIGURA4 

LAS FLECHAS INDICAN PRESENTAGIDN DE ESTRO 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRANo.90 

ng/ml 

10 -

8 -

213 220 225 232 237 242 249 255 260 265 274 282 291 

DIAS POSTPARTO 
DEL 27 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 1994 

FIGURAS 

LAS FLECHAS INDICAN PRESENTACION OE ESTRO 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRA No. 101 

nglml 
12 .-~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

10 

8 

6 

4 

2 

223 227 231 235 238 242 245 250 254 257 261 264 269 275 279 

DIAS POSTPARTO 
DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 1994 

FIGURA 6 

LAS FLECHAS ltlDICAll PRESENTACICJU DE ESTRO 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRA No. 105 

ng/ml 
12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10 .. 

8 -

6 -

197 214 221 226 233 238 243 250 256 261 266 275 

DIAS POSTPARTO 
DEL 11 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 1994 

FIGURA 7 

LAS FLECflAS INDICAll PRESENTACIDN DE ESTRO 



31 

NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRA No. 118 

ng/ml 

214 219 222 226 231 235 238 242 245 250 254 257 261 264 269 275 

DIAS POSTPARTO 
DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 1994 

FIGURA 8 

~FLECHAS IUOICAN PRESEIHACIOtl DE ESTRO 
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NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRA No. 120 

ng/ml 

10 -

8 -

6 -

4 -

284 291 295 299 302 307 311 315 

DIAS POSTPARTO 
DEL 4 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

FIGURA9 

LAS FLECHAS INDICAN PRESENTACION DE ESTRO 



NIVELES PLASMATICOS DE PROGESTERONA 
CABRA No.122 

ng/ml 
12 ......-~~~~~~~~~~~~~~~--. 

10 

190 199 211 218 222 225 229 2J3 236 240 243 249 

DIAS POSTPARTO 
DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 1994 
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FIGURA 11 

LAS FLECHAS INDICAN PRESENTACION DE ESTRO 
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FIGURA 12 
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