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RESUMEN 

BERRUECOS VILA, ANA MARIA. La impronta y la relevancia de su estudio para la medicina 

veterinaria y zootecnia: Estudio Recapitulativo ( bajo la dire=lón del MVZ, PhD Francisco Gallndo 

Maldonado ). 

El objetivo de esta tesis es dar a conocer la relevancia del conocimiento del proceso de 

impronta y de la presentación de las fases sensibles de aprendizaje en animales para mejorar las 

prácticas veterinarias y zootécnicas. Se realizó una revisión bibliográfica de publicaciones 

especializadas en etología relacionadas con este tema, la cual abarca un periodo de 30 años, con 

la finalidad de concentrar bajo un solo volumen los avances en el estudio de estos procesos y 

exponer en forma detallada tanto los mecanismos a través de los cuales se llevan a cabo la 

Impronta y las fases sensibles. así como sus aplicaciones al ejercicio veterinario. Los procesos de 

impronta filial, sexual, maternal y de hábitat se presentan en momentos específicos de la vida de 

un Individuo, conocidos como las fases sensibles, las cuales, generalmente, aparecen a pocas 

horas o días después del nacimiento. Sin embargo. tienen un impacto permanente sobre el animal 

y son determinantes para su comportamiento adulto social, sexual o maternal. Se detallan 

entonces los mecanismos a través de los cuales se llevan a cabo los procesos de impronta en 

distintas especies, la metodología de su estudio, y las bases neurobiológicas responsables de su 

presentación. Además, se estudia la presentación de las fases sensibles en otros procesos de 

aprendizaje. Indispensables para el desarrollo de la conducta en un animal, que le permite 

desenvolverse como un miembro activo dentro de un grupo. El médico veterinario y zootecnlsta 

debe conocer y comprender el desarrollo natural de estos procesos para poder evitar problemas 

en el comportamiento de los animales y para poder intervenir en el momento adecuado y con los 

estímulos específicos durante sus prácticas cotidianas. como la crianza en cautiverio de animales 

silvestres, las técnicas de adopción de crias extrañas, el contacto temprano de los animales con el 

hombre para facilitar su posterior manejo, la proyección de instalaciones que busquen el bienestar 

y el adecuado desarrollo de los animales, el entrenamiento de distintas especies, la domesticación 

de animales que son potencialmente viables para la producción de alimentos o la utilización de 

animales de laboratorio para investigaciones rel<itlvas a la psicología humana. 
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f. INTRODUCCION 

Dentro de la historia del estudio del comportamiento animal, pocos son los personajes que 

podemos vincular con lo que actualmente conocemos como proceso de impronta y las fases 

sensibles. En el IV Libro ("De voz y Sonido") de su Historia Animalium, Aristóteles (384-322 a.e) 

describe cómo un polluelo adquiere el canto de sus padres adoptivos y no aquél de su especie, a 

pesar de haber sido regresado al nido original. En 1516, SlrThomas Moore (1478-1535) publica el 

libro "Utopia" que contiene una clara referencia a la impronta: Pollitos incubados artificialmente, al 

salir del cascarón. siguen a los hombres y Jos reconocen como si fueran su madre. 106 Hasta 1873. 

fecha en fa cual los trabajos de O.A. Spalding (1840-77) fueron publicados en la revista "Natura", 

nadie había vuelto a describir el comportamiento de polluelos al nacimiento ni había realizado 

experimentos ingeniosos, con fos cuales se ponia en evidencia la existencia de periodos sensibles 

y el particular vinculo de Jas crías con lo primero que veían al salir def cascarón. 1~ Para esas 

fechas, el término de etología ya había sido acuñado por lsidore Geoffroy Saint-Hilaire, para 

describir las investigaciones sobre comportamiento animal en condiciones naturales. A él se 

oponían los "protegidos" de Georges Cuvier quienes creían que la mejor manera de estudiar la 

naturaleza era bajo condiciones de laboratorio, creando, en 1864. una rama de la ciencia llamada 

psicología comparada.63
·
106 Al estudio del comportamiento animal se fueron involucrando no 

solamente zoólogos. también filósofos. médicos y psicólogos, empezando a crear una ciencia con 

enfoques multidisciplinarios. Así, en 1890, el psicólogo William James incluyó en su libro 

Principies of Psychology las observaciones hechas por Spalding sobre la actitud de pollos recién 

nacidos a seguir a cualquier objeto móvil y establecer un vinculo con éste. Los ejemplos de 

Spaldlng le sirvieron de ejemplo para demostrar que un comportamiento innato o instintivo 

(!.e.seguimiento) podía combinarse con uno adquirido o aprendido (Le.adhesión o prefereneia). En 

1910, Oskar Heinroth publicó sus observaciones sobre el comportamiento de patos y gansos, 

realizadas en el jardín zoológico de Benin, en un libro intitulado Eto/og/a de los Anatldae, en el 

cual incluyó una detallada descripción del proceso de impronta, para el cual utilizó el término 

einzupragen, que quiere decir estampado. 106
•
135 Konrad Lorenz retomó Jos trabajos de Heinroth, 

experimentó con crias de gansos y patos y finalmente. en 1935, nombró como pragung (misma 
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connotación que el ténnino utilizado por Heinroth) al proceso de impronta y como fase sensible al 

momento especifico de la vida del jóven animal en el que la impronta puede llevarse a cabo.72
·'

35 

Las contribuciones iniciales de Lorenz sobre el tema causaron mucha polémica y ésta, a su vez. 

marcó el punto de partida para iniciar investigaciones. ampliando el tema y descubriendo su 

importancia para el desarrollo del comportamiento de Jos individuos. 

Actualmente. el proceso de impronta es considerado como una fonna especial de 

aprendizaje. 104 Es por medio de éste que un individuo establece un patrón de reconocimiento 

hacia sus padres y hennanos (impronta filial), orienta su elección de pareja (impronta sexual), 

reconoce a sus crías (impronta maternal} e identifica su entorno (impronta de hábitat).63
·
79

·
104

•
146 

Cual sea el tipo de impronta, se lleva a cabo rapldamente en un momento especifico del desarrollo 

de un individuo (fase sensible de impronta) y depende de los estímulos externos visuales, 

auditivos. olfativos y tactiles que le son aportados durante esa etapa, además de factores 

Intrínsecos como los niveles honnonales.65 La explicación biológica de la presentación de los 

procesos de impronta se basa. por un lado, en que un individuo recién nacido tiene la necesidad 

de identificar al sujeto que le va a proporcionar exclusivamente protección y alimento, y en que 

una hembra debe identificar a sus crías para concentrar sus atenciones exclusivamente hacia ellas 

y lograr su sobrevivencia. La identificación de hennanos y miembros del grupo penniten que el 

Individuo aprenda comportamientos sociales y sexuales adecuados para poder desenvolverse 

como un miembro funcional deJ grupo. Por otro lado, el comportamiento sexual adecuado de un 

animal es Indispensable para la sobrevivencia de una especie. Se ha difundido la teoría que al 

identificar a los miembros de la familia, por un lado, y a los miembros de un grupo, por el otro, 

posteriormente se evita el cruzamiento Jnterfamiliar lo que conlleva a un aumento de la 

heterocigosis en la especie y a la reducción de los niveles de consanguinidad.24
·25·,

49 

La complejidad del proceso de impronta ha llevado a los investigadores a realizar experimentos 

que van desde la simple observación del comportamiento de la madre pre y post-parto y del 

comportamiento neonatal,45
·
65

·
72 controlar los tipos de estímulos a los que son expuestos los 

sujetos de estudio,22
·
35

·
36

·
75 el entorno, el tipo de crianza, 97

·
99 la edad,73

·
114 el grado de desarrollo de 

las crías al nacimiento, es decir, si pertenecen. a especies precoces o altrices, hasta llevar las 
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investigaciones a laboratorios de neurobiología, fisiología y psicología.23
"

7
•
76

·
96 Estas 

investigaciones han hecho posible esclarecer los posibles procesos neurológicos que rigen la 

presentación de la impronta.27 

Una fase sensible de aprendizaje ha sido definida como el momento durante el cual un 

individuo es más susceptible de aprender dado que su umbral de recepción hacia ciertos estímulos 

se encuentra al máximo. 2 • Un individuo tiene la capacidad de seguir aprendiendo pero no a la 

misma velocidad ni con tanta naturalidad como durante la presentación de las fases sensibles. El 

término de periodo critico ha sido utilizado para los casos en los que el tipo de aprendizaje se lleva 

a cabo únicamente durante ese periodo. Los periodos sensibles no son exclusivos del proceso de 

Impronta, se han identificado también para el aprendizaje de la socializaclón en diversas especies, 

del canto en aves o de las costumbres alimenticias, por ejemplo. 1• 1
9

•
58

•
92 La forma más común de 

establecer los periodos sensibles, ha sido por medio de pruebas de privación o aislamiento, 

controlando la edad del sujeto de estudio al momento de la primera exposición a un estímulo y los 

tipos de estímulos a los que son expuestos. 1
• 1

9
•
23

•
30

• 1
06 

La aplicación del conocimiento del proceso de impronta y de la presentación de las fases 

sensibles de aprendizaje abarca muchos campos de la práctica veterinaria y zootécnica. Para el 

especialista en fauna silvestre se vuelve un proceso clave para la conservación de especies.56 

Para el especialista en bovinos, ovinos, caprinos, suinos. aves domésticas o equinos se vuelve 

una herramienta para las prácticas de adopción de crias,6
•
8

·
9

•
10

•
11

·
12

•
14

·"4
7 para el mejoramiento del 

comportamiento materno y sexual de los animales,25
·97·99•

100
·
103

·
153 para la disminución de la 

mortalidad neonatal, 116 para la facilitación del manejo, 83
·"" para la proye=ión de instalaciones 

adecuadas, y por consecuencia, para el mejoramiento de la produ=ión y técnicas de crianza. 

Para los especialistas en pequeñas especies es de suma importancia poder asesorar tanto a los 

criadores de perros y gatos como a los compradores de mascotas sobre los estímulos a los que 

deben enfrentar a los cachorros para lograr que desarrollen un comportamiento afín a la tarea a la 

que van a ser designados, y evitar problemas futuros del comportamiento.•2 "
7

•
58

·"" Es también 

necesario conocer el momento de la presentación de las fases sensibles de aprendizaje para 

facilitar el entrenamiento de perros para búsqueda y rescate, detectores de contrabando, cacería y 



s 

como ayuda para personas discapacitadas.59
•
60 

Es cada vez más dificil, con los sist«mas comunes de explotación de animales, alimentar 

a la creciente población mundial. Por lo tanto, el ser humano ha ido buscando opciones nuevas. 

tratando de domesticar especies nativas. Existen factores que favorecen la domesticación de los 

animales, entre los que se encuentran el tipo de estructura social bajo la cual viven en condiciones 

silvestres, el comportamiento sexual y el tipo de interacción que existe entre los padres y las crías. 

Todos y cada uno de estos factores están intimamente relacionados con el proceso de 

tmpronta.49
•
140 

La psicología experimental ha basado sus estudios en pruebas realizadas en animales de 

laboratorio, como las ratas, los ratones, los perros, los primates, las gallinas y las palomas. Si bien 

estos estudios han sido enfocados al entendimiento del comportamiento del ser humano, también 

han esclarecido las bases neurobiológicas del comportamiento de estos animales. No podemos 

ignorar estos avances, como tampoco podemos desligamos de los programas de terapia facilitada 

por animales, los cuales se basan en la formación de un vínculo entre el hombre y el 

animal.31,39,41,53,89,96 

El tema del estudio del proceso de impronta y de la presentación de las fases sensibles, 

como cualquier otro tema en etologla aplicada, involucra, además de la observación de patrones 

de comportamiento, una gran gama de conocimientos sobre la biología, la ecologia. la evolución 

de las especies, la neurofisiología, la tecnología y la étlca.53•
54 El médico veterinario y zootecnista 

debe estar preparado para poder hacer frente a las exigencias tanto de la comunidad científica 

como de la sociedad. 

11. LA IMPRONTA 

1) Definiciones y conceptos. 

Dentro del estudio del proceso de impronta, se ha hecho una clara diferenciación entre las 

especies a/trices y las especies precoces. Las crías de éstas últimas presentan la capacidad de 

realizar una actividad locomotora coordinada y poseen órganos sensoriales bien desarrollados al 

nacimiento.27
•
100

•
134 Esto las capacita para aprender rápida y permanentemente sobre su entamo y 
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para poder hacer frente a algunos peligros por sí mismas. A esta categorla pertenecen las aves 

que forman su nido en el suelo (i.e. los patos. los gansos y las gallinas), los ungulados, entre 

otros.27
•134" 35 La precocidad de una especie se ha vinculado con la utilización del habltat 

(disponibilidad y calidad del alimento) y la presencia de depredadores potenciales.55
·
117 La mayoría 

de los trabajos sobre impronta han sido dirigidos a estas especies por el simple hecho de que este 

proceso particular de aprendizaje se presenta típicamente en ellas.27 Esto no excluye a las 

especies affrices (i.e. caninos, felinos y grandes primates) de presentarlo, pero por sus 

características al nacimiento, es decir, órganos sensoriales poco desarrollados, mínima movilidad 

y dependencia total de sus padres sin los cuales no podrían sobrevivir, la impronta se expresa 

tardíamente y los muchos factores que influyen para que se lleve a cabo son más difíciles de 

controlar y evaluar. 

En cuanto a materia de definiciones de la impronta. no existe mucha discrepancia entre 

aquellas emitidas inicialmente por Lorenz y las que encontramos en la literatura moderna, con 

excepción de la vinculación que actualmente se le dá con un proceso particular de aprendizaje. De 

hecho, el mismo Lorenz, 20 años después de su definición Inicial y gracias a los diversos estudios 

realizados con técnicas experimentales avanzadas. modifica sus opiniones. 104 Podemos entonces 

definir a la impronta como el proceso instintivo, filogenétlcamente programado, mediante el cual 

un jóven individuo establece un vínculo duradero con el primer objeto móvil que se le presente al 

nacimiento o pocas horas después de éste, es decir. en un periodo particular en el cual el estado 

fisiológico del animal es muy concreto.104
•
135 En realidad este vinculo es una forma de asociación o 

identificación con otro animal (madre, padre, hermanos, otra especie), objeto o cualquier artículo.63 

Este proceso se lleva a cabo durante una fase particular del aprendizaje de un animal, conocida 

como rase sensible_ y/o periodo critico, y sus consecuencias tienen la característica de perdurar 

durante la vida adulta del mismo. 100 En este sentido, Lorenz defiende su teoría de la 

irreversibilidad de la impronta y demuestra que la marca dejada en la memoria por la impronta no 

puede ser borrada por el posterior aprendizaje y reaparece tan pronto como se presenta una 

opción.35
•
46 Como ejemplo tenemos los trabajos de Hellman, en los cuales impronta a unos 

pericos, macho y hembra, con una figura human!". Posteriormente los aisla juntos en un local en el 
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cual no tienen contacto con nadie. Los pericos, después de un tiempo, se aparean y nacen las 

crias. En ese momento se les pone en contacto con la figura humana durante unos minutos, 

adoptan posiciones de cortejo hacia el hombre, se pelean y dejan morir a las crías. ' 04 

Para que la impronta se lleve a cabo, se necesita de una participación activa del animal y la fuerza 

de la Impronta depende entonces del esfuerzo llevado a cabo por el individuo para estar cerca del 

objeto improntado.63 Hess demuestra que un pato que recibe descargas eléctricas cada vez que 

establece contacto con el objeto improntado, presenta posteriormente una preferencia mucho más 

fuerte hacia éste.72 Todo lo anterior nos lleva a decir que es por medio de la impronta que los 

jóvenes de muchas especies limitan rápidamente sus preferencias sociales al objeto al que fueron 

expuestos, acto que es conocido como impronta filial 22
"

9 y que es durante la Impronta que 

determinan el objeto de apareamiento al cual dirigirán su conducta sexual, conocido como 

Impronta sexual."'"135 Además, se han identificado otras categorías de impronta, como la maternal, 

la de habltat y la de preferencias por cierto tipo de allmentos.63 Podemos ver entonces que existen 

procesos de impronta relativos a diferentes comportamientos, que son independientes tos unos de 

los otros y que el orden en el que se presentan no tiene ninguna relación con el orden de aparición 

de los tipos de comportamiento que despliega el Individuo al ser adulto.'04 

Actualmente, hablar de la impronta implica hablar también del aprendizaje. El aprendizaje 

es el resultado de la recepción, de la integración y del almacenamiento en la memoria de 

Informaciones de las cuales un individuo podrá hacer uso en vista de la ejecución de un 

comportamiento adaptado.57 Se dice que un animal ha aprendido algo cuando se puede observar 

un cambio en ·su comportamiento.106 No se puede describir "el aprendizaje" como un todo. Existen 

distintos mecanismos de aprendizaje, los cuales se describen a grandes rasgos a continuación: 

a) Habituación: Es el proceso de aprendizaje en el cual la presentación repetida del mismo 

estímulo a un sujeto resulta en una. disminución de la probabilidad de respuesta o respuestas 

Inicialmente provocadas por ese mismo estímulo. 106 Es la desaparición de la respuesta motriz no 

aprendida a un estimulo dado, después de que el animal ha sido expuesto, de manera repetida, a 

ese estimulo sin que este último haya sido asociado o reforzado por un estimulo favorable o 

desfavorable. La habituación engendra la desaparición del estado de alerta y de las respuestas de 
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orientación características de la presencia de un elemento nuevo en el entorno. Como ejemplo de 

la habituación tenemos que un caballo que pasta cerca de una vía de tren, al oír el ruido de la 

máquina y al ver un bullo móvil se espanta y tiene la reacción de huir. Después de repetidas 

ocasiones del paso del tren, la respuesta de huida desaparecerá.57 

b) Condicionamiento clásico o Pavloviano : Es un tipo de aprendizaje asociativo. El 

ejemplo clásico es el estudio experimental realizado por Pavlov utilizando perros: Hace sonar una 

campana y posteriormente les presenta alimento y la respuesta fisiológica de los animales es la 

salivación. Después de varias sesiones de repetir esta secuencia. solamente hace sonar la 

campana(sin la presencia posterior de alimento) lo que desencadena la respuesta de salivación. 

La campana representa el estímulo condicionado (EC). el alimento, a su vez. el estímulo 

Incondicionado (EIC). La respuesta de salivación sin la presencia del alimento es considerada 

como la respuesta condicionada (RC). La presentación del EIC después del EC refuerza el reflejo 

condicionado de salivación, por lo que el EIC es considerado como el "refuerzo". El animal hace 

entonces una asociación entre el EC y el refuerzo.48
·
57

·,
06 

c) Condicionamiento instrumental u operante : Este es otro tipo de aprendizaje asociativo, 

estudiado a fondo por B.F.Skinner. sus experimentos con ratas o palomas consistían en 

encerrarlas en una caja -conocida como "la caja de Skinner"-, completamente aisladas del exterior. 

Dentro de esta caja existían unas palancas o botones que al ser accionados por los animales. 

liberaban comida. El primer "encuentro" del animal con la palanca era totalmente casual -por 

ensayo y error- y poco a poco el animal •aprendía" a accionarla para obtener comida. En este 

caso, la asociación se hace entre la respuesta de accionar la palanca y el alimento 

(refuerzo). 48,57.100 

d) Aprendizaje oerceptual : Es por medio de éste que se aprende a percibir la diferencia 

entre un estimulo el cual inicialmente.se era incapaz de discriminar y un estimulo nuevo. Es por 

medio del aprendizaje perceptual que se construyen una serie de descripciones de las 

caracteristlcas relevantes y diferenclantes de estímulos particulares y de situaciones.106 

Se han deserito otros tipos de aprendizaje como el aprendizaje latente, por imitación. por 

observación y por intulclón,48
•
57 pero realmente 19s cuatro deseritos anteriormente son los que más 
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se han relacionado con los procesos de impronta. 

De los trabajos realizados se ha podido llegar a un consenso sobre el significado biológico 

de la impronta : 

i) Sobreyivencia oostnatal : tas hembras de algunas especies tienden a rechazar e incluso 

atacar a crías extrañas.24 El reconocimiento madre-cría es bilateral. y especialmente en el caso de 

los ovinos, la hembra recién parida reconoce a su cría principalmente por medio de estímulos 

olfativos:65
·
91 la madre es especialmente sensible a ese olor durante aproximadamente 1 hora. 106 

La hembra dirigirá todas sus atenciones y cuidados exciusivamente hacia su cría, pennitiendole 

mamar el calostro y así aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Este fenómeno es llamado 

impronta maternal. La cría, por su parte, aprende a reconocer de sus padres por medio de 

estímulos olfativos, visuales y auditivos. Forman un reconocimiento preciso y detallado de sus 

progenitores y los siguen permanentemente, evitando así ser rechazados por otros adultos. Este 

fenómeno es conocido como la impronta filial. 

ii) Balance óptimo entre la endocria y fa exocria : En un medio natural donde las 

características del entorno cambian frecuentemente, Jos individuos se ven sometidos a una 

presión evolutiva a la cual deben adaptarse para poder perpetuar su especie y transmitir a su 

progenie la carga genética necesaria para poder hacer frente a ese entorno y subsistir. Los 

mecanismos por medio de los cuales un individuo escoge a una pareja sexual son muy variados y 

complejos, tomando solamente en cuenta que deben "encontrar" un balance óptimo entre la 

endocría y la exocría.24
'
25 La endocría o consanguinidad es el apareamiento de Individuos que 

tienen relaciones de parentesco más cercanas que el resto de los miembros de la población o la 

raza a la que pertenecen. La exocria es un sistema de cruzamiento en el cual las parejas tienen 

menor parentesco entre si que el promedio de la población. Así, los cruzamientos pueden darse 

entre animales no emparentados pero que pertenecen a la misma raza pura, entre razas diferentes 

pero pertenecientes a la misma especie, entre líneas consanguíneas o entre especies distintas 

como la yegua y el asno. 149 Las 

conlinuación.(Cuadro 1) 

desventajas de Ja endocría y exocría se resumen a 
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CUADRO 1 · DESVENTAJAS DE LA ENDOCRIA Y EXOCRIA <Modificado de Bateson 1983)25 

ENOOCRIA EX OC RIA 

1.- Genes "no deseados• tienen mas probabilldad 1.- Se pierden o suprimen los genes requeridos 

de expresarse completamente. para la adaptación a un entamo particular. 

2.- Las Interacciones benéficas entre diferentes 2.- Los complejos de genes ca-adaptados se 

alelos situados en un mismo locus se pierden rompen por la recombinación. 

(ventajas heterocigótlcas o dominancia). 

3.- Las crías son Insuficientemente variables para 3.- En especies polígonas, se pierde la ventaja de 

pOder enfrentar a un enlomo cambiante. tener crías emparentadas cercanamente y los 

genes paternales están menos representados en 

las generaciones siguientes. 

4.- Las crias son muy parecidas y por lo tanto 4.- Crecen las posibilidades de infecciones por 

compiten mas intensamente. patógenos portados por la pareja. 

5.- Viajar a otras poblaciones es rlesgoso. 

6.- Las destrezas adquiridas para enfrentar un 

entamo no son apropiadas para otros. 

7.- La diferencia de hábitos adquiridos por las 

parejas en entornos distintos puede tener como 

consecuencia el descuido hacia las crías. 
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Ahora bien, se ha demostrado que la preferencia por una pareja está influenciada por el 

aprendizaje temprano, dentro del cual encontramos la habituación y la impronta sexual. Esta 

última permite a las crías aprender las características de su propia especie para 

subsecuentemente poder escoger una pareja diferente, pero no mucho, de sus padres o 

hermanos.24 El cruzamiento se haría entonces entre individuos emparentados (consanguinidad). 

Por medio de la habituación, el Individuo reduce su responsividad hacia animales familiares, lo 

que haría que en este caso el individuo busque a una pareja no emparentada o lejana 

(exocría)25
"

2 º· 139 El balance óptimo entre endocria y exocria depende claramente de la velocidad 

de cambio del entorno. Si el entorno es relativamente estable. la presión evolutiva se incunaría 

hacia la endocría. los progenitores transmitiendo así sus características ya adaptadas al medio.24 

2) Tipos de impronta 

a) Impronta filial 

Como ya hemos visto, la impronta filial es el proceso mediante el cual un jóven Individuo, 

en un medio natural, reconoce y forma un vínculo con sus padres, hermanos y miembros de su 

especie. Este reconocimiento se dá por medio de estímulos olfativos, auditivos, visuales y tactlles. 

En el caso particular de los ánades, Hess72 demostró que la interacción madre-cría empezaba 

desde antes de la eclosión del huevo. Entre la 3ra. y 4ta. semanas de incubación los patitos dentro 

del huevo emiten sonidos y la hembra responde con cloqueos. A medida que se acerca el 

momento de la ruptura del huevo los sonidos son más frecuentes así como las respuestas de la 

madre. Cada hembra emite cloqueos con tonos y frecuencias particulares lo que hace que sus 

vocalizaciones sean reconocidas por sus crías. Una vez fuera del huevo, aún si no tienen contacto 

visual con la madre, los patitos responden a su llamado y se dirigen hacia· ella. Van Kampen y 

Bolhuis (1993)143 demostraron que en.los pollos domésticos (Ga//us gallus domesticus) existía un 

proceso semejante de preferencia a ciertos estímulos auditivos como resultado de una exposición 

previa a éstos, y se ha determinado que su fase sensible para establecer una preferencia hacia un 

estímulo auditivo termina al 4to. dia de edad.96 En el caso de los rumiantes (ovinos, caprinos, 

cérvidos y bovinos principalmente), por medio d'!' análisis audioespectográficos se ha demostrado 
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que tanto las madres como las crías emiten vocalizaciones con diferencias individuales que les 

permiten reconocerse en ausencia de estímulos visuales y olfativos.20 En los equinos, el papel del 

sentido de la audición para que un potro reconozca a su madre es muy limitado y no se conocen 

aún con claridad los estímulos que propician que un potro, al segundo o tercer día de edad, 

discrimine perfectamente a su madre. De hecho, el vínculo que se crea entre la yegua y el potro 

depende, hasta la primera semana de vida, de la madre; después es responsabilidad de la cría el 

mantener el estrecho contacto con su madre. siguiendola continuamente.43
'
152 Cuando un potro no 

logra establecer este vinculo en las primeras horas de vida. se presenta un estado de patología 

comportamental conocida como el .. slndrome de desajuste neonatar. que lo lleva, en la mayoría 

de los casos. a la muerte.52 En el caso de los caprinos. las eñes muestran ya una fuerte 

preferencia por sus madres de 36 a 46 horas después de nacidos. Los estimulos específicos que 

permiten este rápido reconocimiento aún no han sido definidos. 101 En el caso de las aves canoras, 

existe evidencia para demostrar que un polluelo aprende a reconocer el canto de sus padres y éste 

se vincula con el proceso de impronta filial. Una vez adulto. se le somete a una prueba en la cual 

se reproduce el canto de sus padres y uno extraño y el ave responde al canto que le es familiar. 1 

Es obvio que los estímulos que un jóven animal recibe del entorno no son exclusivamente 

auditivos. El sentido de la vista juega un papel muy Importante para el rápido reconocimiento de 

los padres y familiares. De hecho, en el caso de aves precoces, Bateson y Seabume-May (1973)22 

demostraron que los pollos expuestos a una luz constante desde el momento del nacimiento 

despliegan una mayor respuesta de seguimiento y apego hacia el objeto que se les presenta para 

ser improntados. El hecho de estar en contacto con la luz desde el nacimiento activa las 

conecciones neuronales y agudiza el sentido de la vista, lo que facilita la discriminación detallada 

del objeto improntado. En condiciones naturales, una cría debe reconocer la figura de sus padres, 

lo que implica discriminar tamaños, colores y los patrones en que éstos se presentan y que son 

características propias de la especle.81 Este reconocimiento es llamado "supraindividual" y 

representa un estímulo visual muy complejo. Se ha demostrado que los pollos expresan 

preferencias por ciertos colores23 y al prestar más atención a un objeto por su color los pollos 

discriminan con más facilidad su forma.142 En ~I caso de ovinos. el reconocimiento visual de la 
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madre por parte del cordero también es de suma importancia. Vince, et. al., (1967)147 demostraron 

que al cegar a un cordero neonato, éste permace echado y no busca la ubre de la madre, aún si 

todos los otros sentidos están Intactos. Un cordero recién nacido aislado busca el contacto con un 

modelo de borrega aún si éste no emite ni sonidos ni olores ni calor. Con estos dos ejemplos, 

Vlnce sugiere que un cordero naonato está programado con un cierto tipo de configuración visual. 

Es bien sabido que un cordero es capaz de discriminar entre 2 hembras y reconocer a su madre al 

día de edad, pero no a distancias mayores de 6 metros.11
• Esta capacidad de aprendizaje rápido y 

de memoria por parte de los corderos incluye el contexto en el que se encuentra la madre. es 

decir, poseen una impresionante memoria espacial. Nowak (1994)115 realizó un estudio en el que 

mantiene unida a la pareja madre-cría en un lugar determinado. Posteriormente los libera y se 

separan accidentalmente; la cría regresa al lugar en el que estuvo anteriormente en contacto con 

su madre. Que no busque directamente a su madre no quiere decir que no pueda reconocerla 

entre las otras del rebaño, podría ser que se encuentra a más de 6 metros, o que el cordero 

relacione directamente el placer del contacto con la hembra en ese lugar específico, como si fuera 

una impronta con ese entorno, que le dá seguridad. De todas formas, según vá creciendo la cría, 

los mecanismos de reconocimiento van cambiando a la par del desarrollo íntegro de sus órganos 

sensoriales. Para una cría de 15 días de edad, los estímulos visuales que la configuración de la 

madre le aporta son muy Importantes para que pueda reconocerla: SI una hembra es trasquilada, 

descornada o pintada el cordero la desconoce y tiene que hacer uso de sus otros sentidos para 

identlficarla"5 Los becerros logran discriminar a sus madres por estímulos visuales como el color 

del pelaje y una vez cerca de ellas hacen uso de los estímulos olfativos para ldentificarlas.112 En el 

caso de los caprinos. se ha demostrado que las crías de 2 a 4 meses de edad, se guían por la 

pigmentación del pelo de sus madres para reconocerlas, mucho más que los estímulos olfativos y 

auditivos.128 

Hasta ahora se ha hablado de los estímulos visuales y auditivos en forma separada con el 

fin de darles una importancia individual. En realidad, estos dos tipos de estímulos se presentan 

simultáneamente en condiciones naturales. Existe un fenómeno de potencializaclón entre ellos 

durante la impronta debido a un aumento de. atención hacia et objeto y/o a un proceso de 
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asociación en el cual, tanto el estimulo visual como el auditivo, poseen propiedades de estímulos 

condicionados e incondicionados.143 Estudios recientes han demostrado la presencia de una región 

en el cerebro de las aves, denominada como el hiperestrtatum ventral medio e intermedio (HVMI), 

involucrado en el almacenamiento de Ja memoria y en el cual existen proyecciones neuronales 

tanto auditivas como visuales.36
·
75

·
76 Todo este proceso a nivel neuronal será explicado a detalle 

en la 4ta. parte de este capitulo 11. 

Los efectos de los estímulos olfativos emanados por la madre han sido estudiados 

principalmente en ratones. La primera iniciativa por parte de las crías mamíferas para estar en 

contacto con sus madres es la búsqueda de los pezones. Normalmente éstos emanan un olor 

característico de liquido amniótico, con el cual estuvieron en contacto durante todo el desarrollo 

intrautertno. Este olor es depositado en las mamas por la hembra, después de haber lamido a sus 

crías recién nacidas. Leon96 descrtbe los expertmentos realizados por Pedersen & Blass (1982) 

quienes introdujeron, ya fuera una esencia o una solución salina en los sacos amnióticos de ratas 

en el día 20 de Ja embriogénesis. Dos días después las crías fueron extraídas por cesárea. y 

expuestas a pezones imbebidos con esa esencia o con liquido amniótico. Todas las crías fueron 

atraídas por el olor con el cual estuvieron en contacto poco antes de su nacimiento. 

Postertormente, las crías se dirigen a los pezones por el olor de su propia saliva, depositada 

durante el amamantamiento. También Leon96 describe los trabajos de Smotherman (1982) quien 

demostró que las crías expuestas a una esencia en el útero, prefieren, una vez adultas. beber 

agua que contenga esa esencia. Otro estímulo olfativo aportado por la madre lactante es la 

producción de feromonas; éstas son producidas por acción bactertana en el saco ciego y 

excretadas como cecotrofos. Las crías se dirigen hacia donde se encuentran las heces de su 

madre. El olor de la leche materna también es un estímulo Importante.~ Sí bien se ha demostrado 

que existe un reconocimiento olfativo de la madre por parte de las crías, no existe un vinculo 

especial madre-cría, por lo menos en ratas (Rattus norvegicus) y ratones (Mus muscu/us). La 

explicación a este fenómeno se basa en que estos animales. en condiciones naturales, anidan en 

Jugares apartados. lejos del contacto con otros congéneres, por lo que el cuidado a las crías es 

exclusivo asi que no necesitarían reconocer a sus madres y discriminarlas de otras. mientras que 
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se mantengan cerca del nido. El caso de otros roedores cuyas crías son precoces, Jos cuyos, se ha 

demostrado que si se forma un vínculo madre-cría, sobre todo en las especies silvestres como la 

(Cavia aperea): La madre cuida exclusivamente a sus crías y muestra agresión hacia otras 

hembras que se acerquen a su nido. El reconocimiento por parte de las crías tiene que darse ya 

que existe un contacto continuo entre adultos y sus respectivas progenies.65 El caso de los cerdos 

domésticos (Sus domesticus) es parecido al de las ratas y ratones. Hasta ahora no existen 

evidencias que puedan demostrar que se crea un vínculo madre-cría, aunque se sabe que las 

crías buscan un contacto nasal con su madre antes y durante el amamantamiento lo que hace 

pensar que existen estímulos olfativos Indispensables para que Jos lechones puedan acercarse a Ja 

madre y alimentarse. 65
· i 50 En el caso de los ovinos, existe evidencia para demostrar que el sentido 

del olfato de la cría no es tan importante para el reconocimiento de su madre: Aún si la hembra 

posee un olor característico emanado principalmente por las glándulas cebáceas inguinales, Jos 

corderos dirigen su comportamiento de búsqueda de la ubre hacia cualquier hembra que esté 

cerca de ellos.147 Un cordero de 24 horas de edad es capaz de oler solamente a una distancia de 

25 centímetros, por Jo que los estímulos olfativos, a esta edad, juegan un papel cuando la cría ya 

está cerca de la madre. 114 

Hasta ahora se ha tratado el tema de Ja impronta filial como una sucesión de estímulos y 

respuestas que tienen como fin ef lograr que la cría sobreviva: Si un patito se acerca a su madre 

es porque al momento del encuentro encontrará calor, protección o alimento. En especies más 

desarrolladas, evolutivamente hablando, encontramos también esta búsqueda de los padres para 

aliviar tensiones biológicas Internas, actuando como estímulos condicionados : Un bebé asocia su 

llanto con la presencia Inmediata de Ja madre y el biberón. El no poder experimentar con seres 

humanos, ha llevado a Jos científicos a utilizar especies de laboratorio, arrojando resultados 

asombrosos e inesperados : Tal es el caso de Jos estudios realizados por Harlow (1959).67 En un 

elegante experimento llevado a cabo con monos recién nacidos, Harlow demuestra que el vínculo 

que la cría crea con su madre va mas allá de saciar necesidades biológicas: Existe una relación 

afectiva. En su experimento, Harlow separa a Jos monos de sus madres, y Jos cría dentro de una 

jaula en Ja cual coloca un muñeco de alambre y un muñeco de felpa, cada uno con un biberón. 
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Los animales pasan Indiscutiblemente más tiempo con el muñeco afelpado, saltando y abrazando 

a éste en caso de miedo. En este mismo estudio, coloca un muñeco afelpado fijo y otro con 

balanceo: Los monos prefieren siempre al muñeco móvil. Además, cría a unos monos aislados 

completamente, los cuales despliegan un comportamiento retraído y asocial y posteriormente los 

pone en contacto con monos criados con muñecos: Los primeros rehuyen el contacto con sus 

congéneres, teniendo actitudes de agresión mientras que los segundos buscan el contacto físico. 

Con esta serie de experimentos, Harlow demuestra que el contacto corporal con la .. madre" tiene 

tanto una razón fisiológica como una emocional o psicológica, que provee a la cría de una gran 

cantidad de estímulos como el movimiento (estimulación motriz) además del olfativo y del 

auditivo, la capacidad de formar lazos afectivos con otros miembros de la especie (socialización) y 

de una maduración cerebral indispensable para su futuro desarrollo.67 Los resultados de estos 

experimentos ya han sido aplicados a perros, roedores y a la psicología infantil. Una madre juega 

el papel de una base de seguridad y modula el comportamiento de su progenie, ya que mientras 

ella se encuentre cerca de la cría, ésta se lanza en la exploración del entorno~ Cuando un cabrito 

es expuesto a algún objeto inanimado o a la presencia del hombre por primera vez, se mantiene 

cerca de su madre; si ésta no expresa inquietud por la situación, su cria se desprende poco a poco 

de ella y empieza a explorar. ' 27 En ciertas especies es dificil hablar de vínculos afectivos, sobre 

todo si por su organización social "innata" bajo condiciones ambientales específicas, las crías se 

mantienen junto a los padres por largos periodos después de la madurez reproductiva, a pesar de 

ser especies precoces: Como ejemplo tenemos a las crías hembra de ovinos, las cuales, en 

condiciones de explotación permanecen junto a sus madres hasta 2 años93 y las crías hembra de 

elefantes permanecen junto a la madre a veces toda la vida. 65 

Un ejemplo de impronta filial en especies altrices fue estudiado por Junco (1993a y 1993b):65
·"" 

Demuestra que si bien las crías de mirlo (Turous merula) tardan de 1 o a 11 días en abrir los ojos, 

el mismo día que los abren son capaces de aprender las características físicas de sus padres. La 

rapidez con la que aprenden es igual que aquella de las especies precoces, además de que 

representa un aprendizaje de tipo perceptual ya que no necesitan tener un refuerzo (el alimento) 

para dirigir su conducta de pedir alimento hacia f!I "objeto" con el cual se lmprontaron. 
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b) Impronta maternal 

El comportamiento materno ha sido dividido en tres perloc:tos: El periodo pre-parto, el 

periodo de transición y el periodo post-parto. En el primero, una hembra gestante empieza a 

desplegar un comportamiento materno desde antes del parto, por ejemplo, la formación del nido 

en ratas. ratones, conejos, hamsters y cerdas. la disminución de agresión mostrada anteriormente 

hacia crías extrañas (principalmente en borregas) o el aumento de la agresión hacia intrusos que 

se acercan al nido o lugar escogido para parir (cabras y roedores).44
•
102

"
16

•
125 Este despliegue de 

comportamientos específicos está influenciado por los cambios hormonales a los que el organismo 

está sujeto durante el término de la gestación: La disminución de los niveles de progesterona. el 

aumento de los niveles de estrógenos, de prolactina y de oxlticina han demostrado tener un control 

sobre la aparición de patrones de comportamiento preparativos al nacimiento de las crías. 124
• 1

25 A 

continuación se presentan gráficas de los niveles hormonales en algunas·especies. 

(Gráfica 1: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,I) 
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Griinc.. 1: coneentraclonea plasrnáUcas hormonale9 durante '- gesblc:Jón. par• el 17 beta e.strHk>l. 

progeaterona. prolactln•. honnonm lutelnlzante (LH), y hofnlona follculo-eatlrnua.nte (FSH), en diversas eapeclea 

(Ro-nblatt & Slegel: M•tetnal Behavlor In non-prlfnate rnanwnala). u 4 
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Se ha demostrado que el periodo post-parto no es endocrino-dependiente. La respuesta 

materna depende exclusivamente de los estímulos visuales. auditivos, olfativos, táctiles y 

emocionales que le son aportados por las crías. Más adelante se hablará de como estos estímulos 

mantienen la relación madre-cría. Por el momento, es Importante dar un Jugar especial al ~ 

de transición, ya que es durante esta etapa que se lleva a cabo la impronta maternal: es 

Importante que la madre establezca una relación conductual con su cría mientras que está bajo la 

lnnuencia hormonal, así cuando ésta desaparece, los estímulos aportados paulatinamente por la 

cría son suficientes para mantener la responsividad maternal. La primera relación conductual es el 

reconocimiento individual de la cría. Gubernick65 menciona que en los extensos estudios 

realizados por Poindron y Le Nelndre (1980), se probó que existía una fase sensible para que este 

reconocimiento se llevara a cabo y que ésta correspondía a la fase de transición: En una serie de 

experimentos con borregas, separan a las crías de sus madres inmediatamente después del parto 

y posteriormente se las presentan a intervalos de 4, 12 y 24 horas. Después de 24 horas, casi 

ninguna hembra acepta a sus crías a menos que los esperimentadores mantuvieran altos Jos 

niveles sanguíneos de estradiol de las madres, "aumentando" así sus Intervalos de aceptación 

hacia la cría (Gráfica 2). Estos mismos autores han manipulado los estímulos a los que 

normalmente están enfrentadas las hembras pocas horas después del parto, para tratar de 

determinar su importancia para el mantenimiento de la respuesta maternal (Gráfica 3). 

Está claro que el estímulo olfativo, aportado por el líquido amniótico que queda en la capa 

de las crías al nacimiento, es el más importante para que la madre establezca su reconocimiento, 

por esta razón, las hembras tienden a rechazar más a las crías que les son presentadas en un 

Intervalo de tiempo mayor: El olor va desapareciendo de la capa externa de la cría a medida que 

pasa el tiempo. 13 Aún así, la respuesta materna puede ser sostenida por estímulos no-olfativos, 

pero no se desarrolla un vínculo totalmente exclusivo entre la cría y la madre. •2 • 
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Se tiene que hacer una clara diferenciación entre la respuesta materna y el 

reconocimiento individual de la cña. Gubemlek84 menciona que Klopfer y Gamble (1966) hicieron 

el siguiente experimento con cabras, para demostrarlo: Una hembra recién parida reconoce a su 

cría gracias al •marcaje" olfativo particular que se genera por el acto de lamer a las cñas recién 

nacidas Qa hembra deposita en la capa de la cría mlcrofauna rumlnal que emana un olor 

particular) y por la ingestión de leche (su digestión y subsecuente defecación emanan olores 

particulares de la boca, cuerpo y ano). Sabiendo ésto, decidieron realizar una ablación del bulbo 

olfativo a hembras antes del parto. Como resultado obtuvieron la eliminación del reconocimiento 

individual de sus crías: Se les dejó unidas durante 5 minutos después del nacimiento y se les 

separó; al presentarles una cría extraña de la misma edad, la aceptaron sin ningún problema, 

brindándole atención y cuidado. La respuesta maternal quedó Intacta, mientras que el 

reconocimiento Individual, no. Este mismo estudio se hizo en hembras con su sistema olfativo 

normal y al ponerles frente a ellas una cria extraña, que hubiera pasado por lo menos 5 minutos 

con su madre natural, no la aceptaron. Aquellas cñas que no tenían un "marcaje" anterior 

realizado por su madre natural, si fueron adoptadas04 (Gráfica 4: a, b y c). 
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Gr•nc. 4 •): Porcentaje de madres que aceptan crlaa marcadas o no. (1) Crt.. propia. (2) Crla rnarcac:tL (3) Crt. no 
marcada. (Tornado de: Gubernlc~D.J. en Parental Care In Manwnal•as). 

Gr•nca 4 b): Porcentaje de madrea que aceptan crlaa marcad•• o no.Lira hembra• fueron o no .,....•alada .. (1) Crta 
propia.. (2) Crla n..rcada. (3) Crla no marcada. (Tornado de: Gubemfck.D . ..I. en Parental C.re In M....,...1.u¡. 

e 
:2 

f ,.., 

Gr"nca 4 e): Porcentaje de madres que aceptan crlas marcada• o no.. (1) Crta ~ (2) No tnU"CadL (3) Sólo 
arnmnantamlento. (4) Sólo aclc.lamJento. (5) Sólo contacto. (S) Marc.1.8. {Tornedo de OUbemlck.D.J. en Pa...,...I Care 
In MarrnMla"). 
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Además de los factores que ya se han mencionado para que una hembra reconozca a sus crías, 

existe ~ambién un factor "tiempo post-parto de contacto con la cria": Una borrega que pare dos 

crías necesita estar como mínimo 6 horas después del parto con ellas para que el reconocimiento 

se pueda llevar a cabo y no las abandone 116 (Gráfica 5). 

Bordi, et. al. (1994)38 demostraron que el desarrollo del comportamiento materno en las 

cabras depende también en gran medida del tiempo (4 horas como mínimo) que una madre puede 

ver y oir a su cría después del parto: El •marcaje" maternal no es el único necesario para el 

establecimiento de un vínculo selectivo. Además, la experiencia prevía de otros partos mejora la 

calidad de la responsividad materna hacia las crias.100 

Tanto el reconocimiento individual como la respuesta materna interactúan para establecer el 

comportamiento materno adecuado para que la cría sobreviva. Por lo tanto, cualquier falla durante 

el periodo sensible en alguno de los dos procesos haría que el especial vínculo que se crea entre 

la madre y la cría desaparezca, provocando un patrón de comportamiento de rechazo y 

agresividad hacia el recién nacido. 124
· 1
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Una vez establecido el reconocimiento mutuo madre-cría, éste debe de mantenerse para 

que las madres desplieguen un comportamiento maternal dirigido a la sobrevivencia de su 

progenie. Esta etapa post-parto depende exclusivamente del intercambio de estímulos auditivos, 

visuales, olfativos y tactiles entre ellos: La respuesta maternal desaparece si a la hembra se le 

separa de sus hijos o substitutos, y esta pérdida es mucho más rápida si no se estableció un 

vínculo justo después del parto.65 A continuación, se describe el caso de los ovinos: Un cordero 

emana olores particulares principalmente de su capa externa. Los orígenes de estos olores son 

muy diversos, entre los cuales encontramos el liquido amniótico, restos de heces y orina de Ja 

madre, esencia de la cera inguinal de la hembra y la leche. El lugar en el cual la hembra se 

concentra más es la región anal de la. cría. la cual funciona como un desencadenador para que el 

cordero pueda amamantarse. 7 Una borrega puede detectar señales olfativas hasta 4.5 metros de 

distancia. Cuando la Identificación olfativa no es posible, entran en juego los estímulos visuales y 

tactiles. Los movimientos de los corderos al nacimiento como son los intentos para incorporarse, la 

ambulación, la exploración del entorno, el acercamiento a la madre y la búsqueda de la ubre 
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estimulan la atención de la hembra hacia su cría.52 Cuando los corderos están alejados de la 

madre, ésta realiza un reconocimiento facial de su crla. En un estudio llevado a cabo por 

Alexander y Shilllto (1977).4 en el cual cambian la apariencia de los corderos pintándolos en 

distintas regiones del cuerpo, las hembras no logran reconocer1os cuando el mayor cambio se 

presenta en la región de la cara (Figura 1). 
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Los estímulos auditivos como el continuo llamado de las crías cuando están alejadas de 

sus madres, sirven no solamente como un medio de reconocimiento. también sirven para la 

localización, para la expresión de estados anímicos, de actividad o llamados de alerta y alarma. 

Todos éstos llaman la atención de la madre y mantienen el continuo contacto entre ellos.68 Cada 

cría emite llamados específicos y las hembras pueden reconocerlos. Se han grabado estas 

vocalizaciones y reproducido a hembras quienes responden positivamente a los llamados de sus 

crías.2
·
68 A medida que la cría va creciendo, interactúa cada vez más con otras crías del rebaño. 

hacienda que su vínculo con la hembra se vaya transformando. Una hembra busca activamente a 

su cría durante su primer mes de vida. posteriormente empieza a apartarse de ella, integrandose 

al rebaño, lo que hace que la relación entre ellas dependa cada vez más de Jos intentos del 

cordero por mantenerse cerca de ella. Aún cuando el destete es ya Inminente, por ta baja 

produ=ión de teche de la madre, el vínculo social entre la madre y Ja cría permanece, sobre todo 

porque todavía les falta cosas por aprender como la selección de alímento.73 Los patrones de 

comportamiento materno de tos ovinos han sido también observados en bovinos, caprinos, 

equinos y cérvidos. Existen variaciones entre especies y entre razas, se han hecho estudios en 

condiciones naturales y de confinamiento, siempre llegando a ta misma conclusión: Si no se crea 

un vínculo madre-cría las posibilidades de sobrevivencia de la progenie se 

minimizan21,45,66,94.98, i1s. 14s, 1s2 

El comportamiento materno de las especies ha sido sujeto a numerosos estudios desde 

observacionales hasta endocrinológicos y genéticos. SI bien están lntimamente vinculados con el 

proceso de Impronta, incluirlos detalladamente sobrepasa los propósitos del presente trabajo. 

c) Impronta sexual 

Este proceso es más difícil de.estudiar ya que la conducta a la cual va dirigido todavía no 

ha madurado en el momento en el que la Impronta se lleva a cabo. Además, cuando un individuo 

está se:"'ualmente maduro, sus experiencias con el entorno y otros miembros de su especie están 

tan avanzadas, que difícilmente se pueden evaluar Independientemente unas de otras. Hablar de 

un comportamiento sexual implica también hablar de cambios endócrinos, provocados por la 
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misma maduración del individuo. como por cambios externos. como el fotoperiodo. Otro problema 

que se presenta. es el poder determinar los mecanismos por medio de los cuales un individuo 

escoge a una pareja sexual. Ya se ha mencionado ta importancia de la endocria y exocría, pero a 

este proceso también se asocia ta diferencia de sexo. La ete=lón que una hembra hace por un 

macho depende en gran medida del comportamiento de cortejo de éste y de su apariencia física, 

que no es mas que una característica sexual secundaria. La impronta sexual. vista entonces como 

un proceso por medio del cual un individuo limita sus preferencias sociales como resultado de su 

experiencia temprana. en un momento determinado de su desarrollo. está de alguna manera 

vinculada con el proceso de impronta filiat 146
• Algunos de los estudios para demostrarlo se basan 

en la crianza de animales jóvenes por padres adoptivos diferentes de su especie: Patos criados 

por gallinas o gansos, al ser liberados en un lago en el cual nadaban congéneres suyos, 

presentaban un comportamiento de cortejo hacia ta especie que los había cuidado. Si solamente 

se les presentaban hembras de su propia especie, se cruzaban; pero si posteriormente se les 

volvía a dar a escoger. seguían prefirirendo a la especie que Jos crió. Este tipo de experimento se 

ha hecho principalmente con aves (guajolotes, palomas, pinzones cebra, cotorras, garzas, emús) 

pero existen también evidencias de este comportamiento en vicuñas criadas por alpacas.48
·
104

·
135 

En el último capítulo de esta tesis se hablará de ta desviación del comportamiento sexual de 

algunas especies hacia la figura humana, figura con la cual los animales de compañía, en 

cautiverio o en sistemas de explotación intensivos. están en contacto desde el nacimiento. 

d) Impronta de hábitat 

i) Acuacuttura: Muchas especies comerciales son migratorias, despfazandose entre aguas 

dulces y saladas. Aquellas que nacen y se reproducen en aguas dulces y migran temporalmente ar 

mar (l.e. salmones) son ffamadas "anadrómas". Los salmones migratorios regresan a su río natal a 

reproducirse. Son capaces de reconocer et Jugar exacto de donde provienen por el olor 

característico de su habltat. Existe un periodo crítico durante el cual esta especie se impronta con 

su habltat, y corresponde a un periodo inmediatamente anterior y durante su primera migración. El 

pez se Impronta secuencialmente a los olores de ta corriente en la que nacieron. el río que Je 
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corresponde y así subsecuentemente hasta que llega al mar. 110 Los estudios de Hasler y Larsen71 

sobre el sentido del olfato de los peces ayudaron en gran medida al entendimiento de este tipo de 

migración. Si bien existen muchas teorías sobre los factores de migración (Le. campos magnéticos 

y corrientes oceánicas) estos autores están convencidos que una vez cerca de su Jugar de origen. 

los salmones se guían por las sustancias volátiles del material orgánico característico del río en 

que nacieron. 

3) El estudio de la impronta 

La observación del comportamiento de los animales en condiciones naturales es, sin duda 

alguna, la mejor técnica para registrar los patrones normales de comportamiento de una especie y 

elaborar un etograma. En base a éstos se comprueban modificaciones ylo aberraciones 

resultantes de cambios en el entamo como pudiera ser el confinamiento en sistemas de 

explotación intensiva o en zoológicos, cambiando así, tanto la estructura social como las 

interacciones entre los Individuos. Los estudios en condiciones naturales presentan ciertas 

dificultades como el difícil acceso al habitat de la especie, el alto riesgo de penetrar en esas áreas, 

localizar a la especie de estudio, el tiempo para obtener resultados, el alto costo del seguimiento 

del proyecto, entre muchas otras, pero sin duda el resultado siempre es invaluable. En 1972, Hess, 

et. al., 72 proponen una manera de estudiar el proceso de Impronta en ánades, bajo condiciones 

naturales pero utilizando técnicas de laboratorio. Ingeniaron fa manera de registrar los sonidos 

emitidos tanto por fa hembra como por fas crías durante el periodo de Incubación, colocando 

micrófonos y altavoces en el nido y en fa Incubadora del laboratorio. A continuación se presenta un 

esquema de las condiciones del experimento. (Figura 2). 
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Anadc Jicn1l>ra ~cna:ada 1..·n huevos sin fecutn.Lu; <.'scuch:1 !'>oniJus 11.1ciún de lCcnic'a., de can1po y de laboratori .. pc:rmitc rcgh~ los 
tr3nsmitidos dc:roc huevos de ánade 1..·olocados eu una i11cul.Jat.lora. de hechos sin pcrturb:U' al :inadc en el nido y fadlita l.:t. ruptura die los 
laboratorio. Als:,uno" sonidos de lns que crnilc t .... hcn1hr:i son lr;1fl"· huevos en condicionc!'i. c:ui naluralt.'s. 
1niHdos :a un :allavuz ju111u :a los hucvos del bho1.1tolio. Fst:1 '-·0111hi 

LABORATOHIO 

L3 manipulación rcn101a de los sonidos dt~ p·u.:·rUJlfUra ~e n::11i.ra 
coJocant.lu un micr•lfunn st·n"iblc y un alca~u' en '-'I nitlo Jc.'I ;i11a· 
de ht:mbra. llUC c~1:i """11t:1J:1 sobre "us huc ... -11 ... Los s..•ni.J"" rrc
..,an1entc grab:1dos de lus p:teilos dur;snlc la ruptur:1 se lr:1nsrt1i· 
len en 1icn1po:e e:>pC"cificus gr:::id:1' al :.llav•,r.. y la:\ re!'i.pucst:u dt..• 

i 

la hernbra h:aci::1 estos c"1únulos !';un rc~ü.tr:.sdas. lJn h.:1nüs1ur 
tr.a1L'imicr la lentpcratur..a del nii.Jo a un ldch.·rn1ón1ct111 y a un 
rcgist.rador. Lo~ n:~istut:\ iJ1..-I h:rini:oi.tor sc1ial.an lu:l d:ato• de cunn• 
cJu las hcn1bras están cu el ni .. lu. 

Figura 2: Condiciones de estudio setnl-natura.les del proceso de Impronta en A:nade• (He••· et. •l •• 1972).n 
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Gracias a este estudio, donde las condiciones naturales son mantenidas, Hess logró 

demostrar ta importancia de las vocalizaciones de la madre y de los polluelos para su eclosión 

sincronizada, lo cual es importante para que las crías tengan una edad unifonne al nacimiento y 

puedan tener más o menos las mismas habilidades de locomoción y maduración de los órganos 

sensoriales. Además logró demostrar que cada hembra emite vocalizaciones con diferencias 

Individuales, lo que ayuda a la cría a reconocerla una vez fuera del huevo y demostró también et 

efecto que ta temperatura ambiente ejerce sobre el periodo de incubación. Así como Hess estudió 

el comportamiento de ánades durante el periodo anterior al nacimiento de los polluelos, muchos 

autores han publicado sus observaciones sobre distintas especies: Lickliter (1984/85)102 describió 

el comportamiento asociado con el parto en los caprinos, Gottlieb (1985)61 en los patos, Van 

Mourik (1986)145 en los cérvidos y .Jensen (1988)ª2 en los porcinos. Otros autores han estudiado el 

comportamiento del neonato, crucial para la estimulación del comportamiento materno en muchas 

especies y para ta formación del vínculo madre-cria.52
•
130 

Ya sea que se hable de una impronta filial, sexual o maternal, siempre se menciona una 

restricción de preferencias sociales hacia un individuo u objeto como resultado de haber sido 

previamente expuesto a éste, durante un periodo particular del desarrollo Individual. Para evaluar 

entonces si un animal ha quedado improntado, la prueba infalible es la de elección o preferencia 

entre dos estímulos, uno familiar y otro desconocido. La preferencia se demuestra por medio de 

las respuestas comportamentales que despliega un individuo y es gracias a éstas que se ha 

podido evaluar la fuerza del vinculo que establece con el objeto improntado. Las respuestas de 

comportamiento de apego dependen claramente de la precocidad de las especies ·y deben de ser 

estudiadas según sea el caso. De manera general, incluyen las vocallzaclones de contento o de 

Inquietud, el seguimiento y la aproximación al objeto improntado, el contacto físico 

(amamantamiento, seguridad y juegq), el despliegue de comportamientos de cortejo (canto y 

displays de galanteo), agresión hacia congéneres, enfín, los comportamientos de apego 

desplegados varían según el tipo de Impronta, lo importante es reconocerlos para que puedan ser 

utilizados como medio de evaluación. 
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a) Pruebas de aproximación y seguimiento 

En el caso clásico de Impronta filial en aves precoces, los investigadores han Ideado 

varias pruebas de laboratorio que les permiten registrar las respuestas de los sujetos de estudio de 

manera muy precisa. A continuación describiré una de esas pruebas y un instrumento utlllzado 

para llevarla a cabo. Hess Ideó un aparato que consiste en un círculo central alrededor del cual un 

modelo de pato silvestre puede moverse gracias a que está suspendido de un brazo giratorio. El 

modelo contiene un altavoz por el cual se emiten graznidos y un artefacto que produce calor. 

Alrededor del círculo central el investigador coloca un riel, sobre el cual es colocado el patito 

pocas horas después del nacimiento. En ese momento, se activa el modelo y se observa la 

respuesta del patito. Con este aparato, el Investigador puede medir la distancia recorrida por el 

sujeto de estudio, el tiempo de permanencia cerca del modelo y grabar sus vocalizaciones, ya sea 

de contento cuando está cerca del modelo. o de inquietud cuando el modelo se aleja (Figura 3). 
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Figura 3: Aparato utilizado en el estudio de fa trnpronta en conc:llclone• de laboratorio .. Consiste en un riel clrcular 
alrededor del cual un modelo de pato puede moverse. En esta ftgur• un JMttto sigue el modelo (De ...... E.H..1958. En 
Hess. 1972)72 
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De una manera más sencilla, se ha puesto a prueba esta respuesta de seguimiento con objetos 

como pelotas, globos o canitos, o como el mismo Lorenz lo hizo, con la figura humana: Las aves 

precoces se improntan con lo primero que se les ponga frente a ellos. 135 La respuesta de 

seguimiento y aproximación también ha sido identificada en los ungulados, de hecho se ha 

realizado una clara diferenciación entre las crías "seguidoras" y las "no-seguidoras", dependiendo 

del hábitat y de la presencia de depredadores en el medio. Así, por ejemplo, dentro de las 

especies seguidoras encontramos que son característicamente grandes, ocupan medios abiertos. 

las crías presentan una capacidad de locomoción y desarrollo avanzados y los padres pueden 

defenderlos activamente puesto que se concentran en grandes grupos o manadas. 117 Sluckin 135 

menciona las observaciones de Hediger (1955), el cual informó de una cebra que al perder a su 

madre, siguió a una camioneta en la reserva en la que se encontraba. o crías de bufalo que 

seguían a los caballos de los cazadores o corderos que buscaban siempre a la persona que les 

daba de comer. El caso de las cabras es particular ya que pueden adoptar cualquiera de las dos 

modalidades, sobre todo si son especies salvajes. Aún si las crías son precoces, se quedan en el 

lugar del nacimiento durante 3 o 4 días mientras que la madre se aleja para pastar; la misma 

táctica ha sido observada en los alces (A/ces alces). 

La respuesta de aproximación y seguimiento sirve para medir otro tipo de respuesta, como 

la de preferencia hacia un objeto, misma de la que se hablará a continuación. 

b) Prueba de preferencia 

Generalmente, esta prueba tiene dos etapas. La primera, llamada de entrenamiento, en la que se 

expone al sujeto de estudio frente a un estímulo "A". La segunda, de prueba, en la que se expone 

tanto al estímulo familiar "A" como a otro estimulo distinto "B". Se evalúa hacia cual de los dos 

estímulos se aproxima o sigue el sujeto de estudio, y si su comportamiento de apego se dirige 

principalmente al estímulo "A",se dice que se ha improntado con éste.23•
38

•
37

•
75

•
84

•
9

"
135

•
143 Que un 

individuo prefiera un objeto a otro quiere decir que ha aprendido sus características y que por lo 

tanto puede discriminarlas de las del otro objeto: A ésto se le denomina aprendizaje perceptual.91 

Dentro del marco del estudio del aprendizaje. perceptual y su vinculación con el proceso de 
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impronta, han surgido una variedad de experimentos para determinar cuales son las 

características del estimulo que provocan una mayor fuerza en la Impronta. Se han manipulado 

desde las formas de los objetos, sus colores, su asociación con otros estímulos como el auditivo, 

hasta la Influencia de su movilidad. Bolhuis y Hom (1992)36 lograron demostrar que existe un 

proceso de generalización a nivel cerebral, sobre la forma del objeto improntado. Para ésto, 

entrenaron a dos grupos de pollos, ya sea con una caja roja rotatoria o con un cilindro rojo 

rotatorio. En la primera prueba de preferencia, los pollos fueron secuencialmente expuestos a un 

objeto similar al de entrenamiento (misma forma pero de color azul) y a otro diferente (caja azul 

para pollos entrenados con el cilindro rojo y cilindro azul para pollos entrenados con caja roja). En 

la segunda prueba de preferencia, fueron expuestos al objeto de entrenamiento y al objeto similar. 

Los resultados de la primera prueba revelaron que los pollos se acercaron 60 veces más al objeto 

similar que al disimilar; los resultados de la segunda prueba revelaron que los pollos se acercaron 

70 veces más al objeto de entrenamiento que al similar (Gráfica 6). 

f 

Grilnc. B: - de la preferencNI n>edla twc:la el objllto -r-el..,_..,. en la.,..- 1, y por 
el objeto de entren.miento sobre el nuevo atm1r.r en a. pruet. 2 (Elolhul9 & Hotn.1H2)u 
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Los autores concluyeron que existe entonces una significante generalización de ras 

preferencias hacia un objeto de la misma forma que, pero de diferente color del objeto de 

entrenamiento durante el proceso de impronta filial, así como en cualquier otro proceso de 

aprendizaje. También en el caso de los pollos domésticos, Hom y McCabe75 mencionan ros 

trabajos de Schaeffer y Hess (1959) quienes demostraron que el color del objeto puede reforzar la 

respuesta de preferencia hacia un objeto. Los colores azul y rojo provocan una respuesta de 

seguimiento más eficaz que los colores amarillo, blanco y verde respectivamente. Van 

Kampen,et.af. (1991)142 y Van Kampen, et.al. (1994)'44 lograron demostrar el efecto de 

potencialización entre el color del objeto y su forma para el desarrollo de una fuerte preferencia 

por ese objeto. Su explicación es la siguiente: cuando se expone a un pollo a un objeto cuyo color 

le es más atractivo. presta más atención a la forma del objeto, activando así más conecciones 

neuronales y provocando una mejor fijación de la memoria. su resultado concuerda con aquél de 

la investigación realizada por Hom y McCabe (1984), 75 pero en la que utilizan un objeto simple y 

uno complejo (pato salvaje embalsamado): Un estimulo complejo activa una mayor cantidad de 

neuronas. tas cuales, a su vez. están mas distribuidas e interconectadas en la red neuronal del 

HVMI. Otro efecto de potenclalización entre estímulos es el que se dá entre los auditivos y los 

visuales: Van Kampen y 8olhuis (1993) 143 y Bolhuis y Honey (1994)37 demuestran que la 

presentación de estos dos tipos de estímulos al mismo tiempo ejercen una mayor influencia sobre 

las neuronas del HVMI, y que un pollo al que se le ha entrenado con un objeto que emite un 

sonido, durante la prueba de preferencia muestra una mayor atracción hacia ese objeto aunque ya 

no emita un ruido. Hom y McCabe75 mencionan los trabajos de Gottlieb (1965) quien demuestra 

que como estimulo auditivo, las vocalizaciones de una hembra son más efectivas que cualquier 

otro sonido. En el caso de aves altrices como (Turdus meru/a), (Larus amcifla) y (L.argentatus). 

existe también un proceso de aprendizaje perceptual, en el cual la cría discrimina las 

características visuales del "objeto" que lo alimenta. Su comportamiento de apego es expresado 

por una respuesta de solicitar comida. Durante el entrenamiento, un modelo de ave adulta les 

proporciona alimento, posteriormente en la prueba, dirigen el comportamiento de apego hacia el 

modelo de entrenamiento, aún si éste no los alimenta en este caso, y una ciara respuesta de 
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miedo hacia un modelo diferente.85
•
86 Sin embargo. el alimento Juega en este caso un papel 

Importante para que la figura de los padres sea aprendida, tal como si fuera un aprendizaje 

asociativo. Una vez más, la explicación puede basarse en que los estímulos intercambiados entre 

los padres y las crias son mínimos en comparación con las aves precoces. la exclusividad del 

cuidado de los padres y el grado de maduración de los órganos de los sentidos de las crias. 

En las pruebas de preferencia o discriminación de una hembra hacia sus crías. se han 

modificado desde las características físicas de las crías (color del pelaje .y olor),"3
·•·

5
•
7

"
6

•
20

·""'"•
7 

hasta la ablación de los órganos sensoriales de las madres. Desde incluir crías ajenas en las 

bandadas y registrar el comportamiento de las hembras (generalmente de agresión hacia la cría 

extraña) hasta colocar a las hembras en laberintos en forma de "T" y a su cría en uno de los 

extremos del laberinto y a la extraña en el otro, para subsecuentemente registrar su ele=ión.132 

Se han tomado en cuenta desde el tipo de crianza a la que fue expuesta la hembra (aislada, en 

grupos de hembras o grupos mixtos) hasta los cambios hormonales para la regulación del 

comportamiento materno. Se han realizado grabaciones de las vocalizaciones de las madres y se 

han analizado para determinar si son específicas de cada hembra. 

En cuanto a las pruebas de preferencia sexual, se han manipulado desde los objetos de 

Impronta hasta los niveles hormonales de los sujetos de estudio.80 Se han tomado en cuenta las 

experiencias sociales de los sujetos de estudio (grupos mixtos o grupos por sexo)97
•
96

•
153 y la 

Importancia de su sexo para detenTiinar los mecanismos de elección de pareja (74,148). Para 

estudiar la Impronta sexual se debe de tomar en cuenta que un individuo, a la edad a la que 

presenta sus primeras reacciones sexuales, ya ha tenido tiempo de experimentar y aprender del 

entorno. Para "minimizar" los efectos del aprendizaje sobre la elección de una pareja, los 

investigadores han "acelerado" el proceso de maduración sexual por medio de la aplicación de 

hom:ionas a los sujetos de estudio. Las hormonas testiculares no parecen estar Involucradas en la 

adquisición de una preferencia durante el desarrollo temprano en aves. pero han demostrado que 

la testosterona se requiere para expresar una preferencia en la vida adulta de un ave macho.60 

como no es posible describir cada uno de los aparatos utilizados en los diferentes 

experimentos de impronta, se describen a continuación algunos de ellos con el afán de 
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ejemplificar algunas de las metodologías utilizadas para registrar y evaluar el complejo proceso 

revisado en esta tesis : 

FIGURA 4: Cala experl11nental propuest;a por Hoffrnan t19fJBJ ( Boakes y Panter, 1985). 02 

Aperturas para colocar objetos sobre el rlel 

./ \, 

) Rlel 

Compartimento de eatJmulo 1 
Compartimento del aujeto de eatudlo 

Ventan• de observación l 
T-o el .,..._,._ºde.-.., como el d9I aujelo - -- - pi.,._ de-. La -

-------... -..~~o--conluz--MWy 60 w ._av-. La - a la cual - mueve et riel - de a cmla. A uavá de laa _...,.. - ..c:o1acar-.-..1oa-el rlel. El -regl-• el~-~de-•.,_de 
•• vwnr.n. ... obeerveclón. 
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FIGURA 5: Cabina experimental propuesm por Bolhuls v Honev Cf9941'" 

VI ... -•I de la cabina eJ<peñmentaJ (C) y dllOCO glr•orio (R) - - lae ,,,_. y et _,.-...de..._.,,.... Un proyector (P) ea utilizado.,.... ~r un .-lo vla un e8fM11o (M) - proy-la 
lnlllgen 90brw un. .-mar .. (S) locallzada al nn.1 de .. cal:t6na. Puede -r pre..m.do un 11.mado ~ • trari• de 
una bocina (L). 

FIGURA 6: Cqatltdor proouesf9 por Al~ncler y Shllllto ff9771 ,,.,,,.. estudiar el 
reconocimiento mmmo <te tas crlas en oylñ 

Barda da mana cubierta con tela de estopa 

~----

'~---

--~--- ..... --......_..~--.i-e----· 1 -corderos (Uno -----lac:rlada .. _._ __ •...-J. - --~ten--= Freme,..-ytra..,..)ypo-.<1e1oev--1a---c1e-~-----1a clrculKlón _..._...,_ __ ~,......, _____ • araz6n-1nlfe. · 
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FIGURA 7: Audioesfl.ectog_ramas 
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El gorrión de corona blanca .. B .. aprendió el canto de su tutor de la subespecle (Z/ .. pugetensls) .. A". A) Canto del 
tutor B) Canto del .. alumno., (Baptista & Petrfnovlch. An11n.Behav. ll: 172-181 (1984). 
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Audloespectogramas de banda corta y larga de llamados tlplcos de 3 vacas (BartJeld; Tang-Martfnez & Tralner. 
Ethot •• u: 257-264 fl994). 



CABINA DE ENTRENAMIENTO 

e~~~~~~~-'"~~~~~~~~ 

50 c.'" 

DISCO que gira, conectado 
a una computadora que registra 
las rotaciones 

CABINA DE PRUEBA ~-.---- -~CILINDRO colocado sobre el disco 
que a su vez está montado sobre 
unos rieles que hacen que se desliza 
en sentido opuesto a la direcc,6n 
que toma el sujeto de estudio. 

RIEL 

ESTIMULO 1: Bulbo que emite luz 
Intermitente amarilla, colocado dentro 
de una caja translúcida, que gira a 
65 rev/min. Dos de los lados están 
pintados de negro. 

Filtro rojo 

ESTIMULO 2: Bulbo que emite luz 
intermitente roja, colocado dentro 
de un cilindro translúcido, que gira 
a 65 rev/min. Sobre el cilindro son 
plritadas 2 rayas negras diagonales 
entre las cuales son pintados 2 cfrculos 
negros. 

Adaptado de Bateson y Jaeckel, 1974 
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Estos dos autores propusieron una manera de medir las respuestas de preferencia, 

tomando en cuenta tanto el periodo de entrenamiento de los pollos - en este caso - como el de 

prueba. Entre las medidas que registraron se encuentran las siguientes: 

a) Latencia de aproximación durante el entrenamiento: Es el tiempo desde el principio del 

entrenamiento hasta el momento de la cuarta rotación completa del disco provocada por el sujeto 

de estudio en su intento por aproximarse al estímulo. 

b) Cantidad de aoroximaciones: Se refiere a la cantidad por segundo de rotaciones hacia adelante 

de la rueda de entrenamiento. 

c) Aproximación inicial: Cantidad de aproximaciones durante 20 minutos a partir de la primera 

aproximación, excluyendo el periodo durante el cual la luz Intermitente fue apagada. 

d) Aproximaciones totales: Se refiere a la cantidad de aproximaciones durante las 8 sesiones de 

entrenamiento. 

e) Elección Inicial: Se refiere al primer Intento de aproximación hacia el estímulo en el aparato de 

prueba. Para que sea tomado en cuenta, el pollo debe recorrer por lo menos 1 cm. 

O Latencia de elección durante la prueba: Es el tiempo regístrado desde el principio de la prueba 

hasta el momento de elección inicial del pollo. 

g) Preferencia oor lo familiar: Es la distancia total recorrida por el pollo en el riel, medida en 

centimetros. 

h) Prueba de movimiento: Es la distancia total recorrida por el disco de prueba sobre los rieles. En 

esta medida se resta la distancia recorrida por el pollo en dirección opuesta al objeto. 

1) Vocalizaciones: Cantidad de vocalizaciones de descontento Identificadas y registradas 

manualmente por el experimentador durante el primer minuto de la prueba de elección. 

Una vez registradas estas medidas, .los autores proceden a hacer una estandarización de los 

resultados, y posteriormente el análisis. 
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4) Modelo del proceso nervioso implicado en la impronta 

Desde que inició sus Investigaciones sobre la Impronta, Konrad Lorenz la describió como 

un proceso diferente al proceso de aprendizaje asociativo conocido hasta ese momento. A finales 

de 1960, las teorías sobre el aprendizaje y la memoria despertaron mucho interés entre los 

Investigadores, cuyos trabajos pennilieron introducir ideas nuevas, ampliamente aceptadas en la 

actualidad, como la que sugiere que tanto el aprendizaje como la memoria, consisten en diferentes 

sistemas, cada uno sirviendo a distintos propósitos y operando de acuerdo a diferentes 

principios. 131 En la misma época, tomó también Importancia una corriente de investigación, cuyo 

propósito sigue siendo el analizar los substratos nerviosos y mecanismos que están a la base del 

comportamiento, la neuroetologla.50 El proceso de Impronta filial es actualmente considerado 

como un tipo especial de aprendizaje, y como tal, posee sistemas particulares que Interactúan a 

nivel neuronal. Bateson y Hom (1994)27 propusieron un modelo del proceso nervioso Implicado en 

la Impronta, el cual se describe a continuación: Los autores parten de la Idea que cuando un pollo 

reconoce al objeto con el cual tuvo contacto previamente, el pollo ha establecido una 

representación interna de ese objeto durante el periodo de exposición. El modelo propone que el 

comportamiento de los animales se basa en tres sub-procesos secuenciales: El ~ de las 

características del estímulo, el Reconocimiento de la combinación de esas características 

familiares y la Omanizaclón de una respuesta apropiada. 

a) Arquitectura del modelo 

Consiste en tres sistemas: ANALISIS - RECONOCIMIENTO - E.JECUCIÓN. El sistema de 

Análisis "descompone" los estímulos recibidos a través de los órganos sensoriales. El sistema de 

Reconocimiento almacena y procesa la infonnaclón recibida y el sistema de Elecución organiza la 

respuesta motora, que en este caso puede ser la aproximación, el seguimiento o las 

vocalizaciones. Cada sistema posee uno o más MÓDULOS, los cuales están unidos entre sí y con 

tos módulos de los otros sistemas. La unión directa entre tos módulos de A y de E es considerada 

como un •puente• (Figura 9). 
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E 

Sistema de ejecución 

F1QUra e: Flgur• de la venlón ná• almple del modelo. Todo• loa rn6duloa en el alsterna de An61ial• eet4n 
unldo9 • toido9 loa módulos en el .,.._..... de Reconocimiento. que • au vez. ....... LMddc>a • todos loa m6duloa d., ......._de E,iacuc.16n. Todott loa módulo• en el alsternll de An6llala---. Urnbll6n unldoa di~ a traYéa de un 
puente. con el "'6dulo en el alstmna de E,fecuclón que controa. el comporr.mlento ftflal de aPt"oxlnwclón (Bateaon & .-...1-»' 

Cada módulo contiene UNIDADES. las cuales están conectadas entre si. Por ejemplo, 

cada módulo de Reconocimiento (R) consiste en tres unidades: Una Unidad P, una Unidad 1 y una 

Unidad s. Estas unidades "imitan· algunas de las propiedades de las neuronas, como la 

plasticidad. Esta caracterlstica les pennite reorganizarse a manera de una reestructuración de la 

actividad slnáptica o de una neoformación de moléculas, para poder adaptarse a las 

modificaciones en el entornoª. 

• La Unidad P tiene una conexión plástica excitatoria con una unidad de A. 

• La Unidad 1 tiene una conexión no-plástica excitatoria con la misma unidad A. 

- La Unidad S o de "salida", tiene una conexión excitatoria no plástica con la Unidad P y una 

conexión Inhibitoria no plástica con la Unidad 1 (Figura 10). 

• And<eoli, V.: Dos biologías para la psiquiatría. Rev.de/ Res. de P.slq .• 2.: 12-18 (1994). 



48 

Mód. de Análisis Módulo de ejecución 

Flgur• 10: Propue.,. de .. cwganlzaclón Jntenu1 da un módulo de Reconocimiento unido• un n'6duto de 
An611sl• y • un módulo de Eject.K:lón. La Unid.- pU.stlca e.xeltatorla dentro del SR esta\ marc.:la con urw1 P y la unidad 
lnhlbltor1im con un. l. La Inhibición - muestta entre la entr.cra de un módulo A y la unidad de -lid• del módulo R.. Liia 
conealonea lnhlbltorla• a.aera1ee entre unidades P en oll'oa nl6duloa R no- muestran (B.reson & Hocn.1894J.27 

b) Cómo funciona el modelo 

Cada unidad P de los módulos R, se encuentra en un estado de excitabilidad espontánea 

fluctuante, alta o baja. e Independiente del grado de excitabilidad de las otras unidades P de los 

módulos R. Así, cuando un módulo A manda las señales, la unidad P que se encuentre altamente 

excitable en ese momento será activada, e inhibirá lateralmente las unidades P de otros módulos 

R que se encuentren en un grado de excitabilidad bajo. Las conexiones entre una unidad del 

módulo A con una unidad P se refuerzan cuando se activan conjuntamente, y mientras más 

frecuentemente esa activación se lleva a cabo, más fuerte es la conexión entre ellas, hasta que 

llega a un grado máximo. Cuando la conexión está reforzada y el estímulo es presentado de 

nuevo, la unidad de A previamente activada excitará a la misma unidad P de R. aún si P se 

encuentra en un estado de excitación bajo. 

Durante un cierto periodo después de la activación, las unidades P mantienen un estado 

de excitación alto. Como resultado, si el sistema de Análisis detecta una serie de estímulos y los 

módulos apropiados se activan, sus conexiones con las unidades P ya activas también se ven 

reforzadas. Con ésto, diferentes combinaciones de estimulas son colocadas en una misma 

categoría si los estímulos son presentados en intervalos de tiempo cortos (Figura 11: a y b). 
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Las conexiones se debilitan cuando las unidades del sistema A están Inactivas y tas 

unidades P en et sistema R están activas. Cuando ta conexión con una unidad P de R está 

debilitada. una unidad 1 de A puede inhibir la salida de señales del módulo R que contiene esa 

unidad P. El debilitamiento de tas conexiones puede hacer que éstas desaparezcan. Las mismas 

reglas de reforzamiento y debilitamiento se dán entre las conexiones de las unidades de salida de 

los módulos R y tas unidades P de los módulos del sistema E que controlan ta aproximación. 

Pero, ta excitación del sistema E puede ser aumentada directamente por los puentes existentes 

con las unidades A. La conexión de "puenteo" entre A y el módulo E que controla ta aproximación 

empieza siempre con un grado de excitabilidad máximo. Pero, ta excitabilidad del sistema E 

puede ser aumentada o disminuida por el estado motivacional del sujeto de estudio. 

Poniendo ésto en un ejemplo práctico. tenemos que: 

- El sistema de Análisis corresponde a la función de los órganos sensoriales. Es por medio de las 

células sensoriales que un individuo recibe un estímulo externo, lo procesa y lo descompone de 

manera a informar al sistema nervioso central sobre las modificaciones del entorno. Si tomamos 

como ejemplo un estímulo visual, tenemos que el sistema de análisis lo descompone en líneas, 

orientación, dirección de movimiento y color, además de transmitir ta intensidad a la cual cada 

detector de estas características es activado. Por lo tanto, las características del estímulo son muy 

importantes ya que pueden activar, según si es un estímulo simple o complejo, un menor o mayor 

número de neuronas, a distintas intensidades, que se proyectan en el sistema de reconocimiento. 

Rosenzwelg (1984) 126 demostró que muchos aspectos de la estructura química y fisiología del 

sistema nervioso de ratones pueden ser modificados significativamente si son expuestos a 

entornos enriquecidos: La experiencia que ésto les aporta se ve reflejada en tas medidas 

neuroanatómicas de las dendritas, .del número de proyecciones dendríticas y del tamaño de las 

áreas sinápticas de contacto . En estudios enfocados a la Impronta en aves, los investigadores 

observaron que tos objetos de color azul y rojo provocan una mejor respuesta de seguimiento que 

los de color verde o blanco. Que los objetos complejos, como un modelo de gallina, tienen como 

consecuencia una mayor fuerza en la impronta que objetos sencillos como una taza, reforzando 
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además la respuesta si el objeto utilizado como estímulo visual está acompañado por un 

sonldo.76
·
84

•
142

·
143

•
144 Está ya comprobado que existe un efecto de potenclallzación entre los 

estímulos visuales y auditivos, es decir, que juntos ejercen una mayor Influencia en las neuronas 

del Hiperestriatum Ventral Medio e Intermedio (HVMI). De hecho se ha demostrado que en HVMI 

existen neuronas que responden a estímulos visuales, otras a estímulos auditivos y otras que 

responden a la combinación de éstos dos.143 Un estímulo complejo aumenta la atención del 

Individuo, por lo tanto puede captar más Información. Hom y McCabe (1984)25 lograron 

demostrarlo improntando a pollos ya sea con una caja roja con luz intermitente o con un modelo 

de gallina. Posteriormente provocan una lesión en el HVMI y registran las respuestas de los 

animales durante la prueba de ele=lón. Los pollos lmprontados con el modelo de galllna 

responden mejor: Las neuronas activadas por un estímulo complejo están más distribuidas que 

aquellas activadas por uno simple. Hom.76 propone que además del HVMI existe una reglón 

cerebral anexa. la cual está involucrada en el reconocimiento de las características generales de 

conespecíficos. Se debe de tomar en cuenta que el modelo de gallina tiene un significado 

biológico para los pollos, por lo que se infiere que el sistema nervioso central responde con mayor 

fuerza, por la existencia de una predisposición innata a reconocer la propia especie. Se ha 

demostrado que en la corteza temporal de monos rhesus existen neuronas especializadas que 

responden selectivamente a la cara de otro mono o de un ser humano. Talvez los pollos también 

las posean. Bateson y Seabume-May (1973)22 lograron demostrar que pollos expuestos a la luz 

desde el nacimiento presentaban una respuesta de seguimiento mas rápida que aquellos criados 

en la obscuridad y explican que la activación de la red visual por simple uso hace madurar más 

rápido el sistema de ejecución que controla las respuestas de comportamiento. 

- El sistema de Reconocimiento corresponde a una reglón del cerebro que almacena la 

Información recibida por el sistema <!e análisis y la Integra. En el caso de las aves domésticas, 

esta región está situada en la parte frontal del cerebro, y es conocida como el hlperestñatum 

ventral Izquierdo medio e intermedio (HVMI) (Figura 12). 
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Esta región recibe fibras nerviosas de muchas áreas de la corteza, Incluyendo los sistemas 

sensorlales.78
"

08 El proceso de almacenamiento de lnfonnación o memoria está basado en un 

cambio en el metabolismo de proteínas y ARN en esa región del cerebro, además de un cambio 

en el tamaño y/o en el número de uniones slnáptlcas. 76
•
126 Para ejemplificarlo, Bolhuis y Bateson 

(1990)35 experimentaron con pollos a los que presentaron un estimulo "A" durante 3 días; 

posteriormente un estímulo •e• durante otros 3 días y después los sometieron a 6 pruebas de 

elección presentandoles slmuHáneamente los estímulos A y B. a diferentes intervalos de tiempo. 

El objetivo del experimento era demostrar la reversibilidad de preferencias, asociada con los 

mecanismos de almacenamiento de Información y por lo tanto, con los de reconocimiento de un 

estimulo. 35 En la siguiente figura se presenta el procedimiento utlllzado en los experimentos 

(Gráfica 7). 

Experimento 
A B :t 

2a 1 A B A+-B 

2b A B A+B 

2cl A r e A+B 

2dl 
A e I A+B 1 A.f.BI 

3 
A a A+B 

o 3 G 9 12. 15 17 19 

Dfaa 

Gr'~ 7: P1ocwdli1Ántoe ~en Joa• .................. ,w ......... La.~- •arpcMlclda f_. .... , ___ ....,.._ __ -.... ..... ----.-....-.-·---__ ..,_. __ ............... ,..-.. ...-,, __ ............ ......,__, F MV&IWWW_A_ 

Indica que loe pDl9oe f&Wun: .......... •loe dom~ ......... .._.,_ .... ,~ de Id :*411u:. .............. de . ......----·--w-.c-&-.f-).-
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En el modelo siguiente se presenta la explicación de lo que ocurre a nivel neuronal, en el 

sistema de Reconocimiento, para obtener los resultados de la figura 2, y demostrando que algunas 

conexiones o sinapsis pueden ser modificadas en su tamaño (Figura 13). 

l 
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8-~ 

./ ~ 
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Ahora bien. la primera fase en un experimento de impronta consiste en exponer a un 

sujeto de estudio a un objeto. Su primera respuesta es de aproximación y seguimiento. En este 

caso, el individuo no parece diferenciar entre un objeto cualquiera y uno parecido a su especie, es 

decir, no "utiliza• el sistema de reconocimiento. En el modelo propuesto por Bateson y Hom,27 esta 

respuesta motora Inmediata se explica por el puente que existe entre el sistema A y el módulo de 

aproximación del sistema E. Pero es durante este primer contacto que se activa el sistema R, lo 

que permite que se lleve a cabo un aprendizaje rápido. Para la siguiente exposición al objeto, la 

respuesta de aproximación será mediada por la conexión reforzada entre los sistemas A, R y E. 

Como ya he mencionado, la memoria que el estímulo deja en el cerebro depende de sus 

características, pero existe también un factor tiempo de exposición al objeto: Mientras más se esté 

expuesto a un objeto, más se excitan las unidades P de los módulos R. reforzando así las 

conexiones. Se han descrito 3 tipos de memoria: La memoria a corto término, que resulta de una 

hlperpolarización neuronal la cual es consecuencia de un aumento en la conductancla de potasio a 

través las membranas neuronales; en un pollo, este tipo de memoria está en su fase más activa 

de 5 a 10 minutos después de una prueba. La memoria a término medio, durante la cual las 

neuronas también están hiperpolarizadas pero por la activación de la bomba de sodio; es más 

activa de 15 a 30 minutos después de la prueba. La memoria a largo término se establece 

después de 60 minutos de la prueba, y requiere de la síntesis de proteinas para llevarse a cabo. El 

factor •estado motivacional" del sujeto para el almacenamiento de información está relacionado 

con la producción de un neurotransmisor, la acetilcollna, y la habilidad para aprender se ha 

relacionado con la actividad de la acetllcolinesterasa en la corteza cerebral. 126 

Durante la segunda fase de un experimento de impronta, un sujeto es expuesto a un 

objeto extraño y su respuesta es de huida. En este caso y utilizando el modelo. la explicación es la 

siguiente: El módulo E de huida es controlado directamente por módulos de A y tiene conexiones 

mutuas Inhibitorias con el módulo E de aproximación. 

Diferentes estímu_los con representaciones separadas dentro del sistema de Reconocimiento 

pueden excitar el mismo módulo del sistema de Ejecución, de manera que el acceso se •satura• a 

causa de la experiencia. Esto puede explicar la finalización del periodo sensible para la Impronta. 27 
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- El sistema de Elecución: Este sistema corresponde a las áreas en el cerebro que controlan la 

actividad motora. En este caso hablamos de la aproximación y de la huida, pero puede ser 

cualquier mecanismo que controle cualquier patrón motor que esté involucrado en la ejecución del 

comportamiento filial (en este caso).26 En realidad, este sistema utiliza la información almacenada 

en el sistema de Reconocimiento para controlar el comportamiento social (filial o sexual) del 

animal. 

En realidad la presentación de este modelo del proceso nervioso Implicado en la impronta 

es mucho más complicado, en esta revisión solamente se incluyen Jos elementos más básicos 

para simplificarlo. 

111. LAS FASES SENSIBLES DE APRENDIZA.JE 

1) ¿Qué son las fases sensibles? 

En 1873, O.A. Spalding escribió sus reflexiones sobre la natu'""!leza del Instinto, basadas 

en sus observaciones y experimentos con pollos recién nacidos. Fueron estos escritos, recopilados 

en 1954 en el British Joumal of Animal Behavlour por Haldane, que Inspiraron a muchos 

Investigadores a continuar con el estudio de lo que Lorenz. en 1935, denominó como fases 

sensibles. Spalding escribió: • Antes de que los pollitos hubieran abierto los ojos les metí sobre la 

cabeza unos pequeños capuchones... Que en ciertos casos mantenían a los pollitos en total 

obscuridad ... En este estado de ceguera ... Los dejé de uno a tres días ... Después de removido el 

capuchón, el pollito se sentó Inmóvil y quejoso... Cuando apliqué mi mano... El pollito 

inmediatamente la siguió con la vista hacia atrás y hacia adelante... Sobrevino el caso de tres 

pollitos a los cuales mantuve encapuchados casi cuatro días ... Una vez retirado el capuchón, cada 

uno de estos animalitos se mostró aterrorizado ante mi presencia y corrió en dirección contraria 

siempre que traté de aproximarme ••. Fuera cual fuese el significado de ese acentuado cambio de 

su constitución mental ... No pudo haber sido efecto de la experiencia; debió ser consecuencia total 

de cambios ocurridos en su propia organlzacióQ". 135 Actualmente, las fases sensibles han sido 
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definidas como periodos de tiempo durante los cuales un animal en desarrollo es especialmente 

susceptible a tipos particulares de experiencias. 106 Esta susceptibilidad tiene como base el estado 

de desarrollo del sistema nervioso en ese momento. 79 La fase sensible de cualquier tipo de 

aprendizaje es el momento en el desarrollo de un animal en el que esa forma particular de 

aprendizaje puede llevarse a cabo. 134 Bateson (1979)24 explica las fases sensibles haciendo una 

analogía: El animal en desarrollo está representado por un tren que viaja en un solo sentido de un 

lugar llamado "Concepción" hacia un Jugar Indeterminado. La teoría se basa en que todas las 

ventanillas son opacas y están cerradas, durante Ja primera parte de la jomada. Luego, en un 

momento particular todas las ventanillas se abren y los pasajeros están. expuestos al mundo 

exterior. Un poco después, todas ras ventanillas se cierran. De una manera más refinada, se 

podría pensar que el tren está dividido en diferentes compartimentos, y que diferentes ventanas se 

abren y cierran en diferentes momentos durante la jornada. Cada compartimento del tren y sus 

ocupantes representan un sistema comportamental, sensible al exterior en cierto estadio del 

desarrollo. En la siguiente figura se representa la analogía (Figura 14). 

A las fases sensibles se les ha llamado también periodos óptimos, puntos vulnerables, 

fases cruciales, periodos susceptibles o periodos críticos. Este úttlmo término ha sido utillzado en 

los casos en los que si el aprendizaje no se lleva a cabo durante el periodo en cuestión, nunca 

más se podrá realizar. Puede ser que en algunos casos sea verdad, pero generalmente el término 

es muy drástlco.134 

El caso clásico de fase sensible ha sido estudiado en el proceso de impronta. Para 

estudiarla, los factores que se evalúan son la edad del sujeto de estudio, el tiempo de exposición 

al objeto de impronta y la distancia que el animal mantiene con respecto al objeto durante la 

prueba. Un ejemplo de exper1mento es aquél propuesto por Ratner y Hoffman (1974), 122 el cual se 

describe a continuación: Los patos, sin ninguna exper1encia visual previa, son colocados en el 

aparato siguiente (Figura 15). 
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Figura 14: (a) Todas las ventanas opacas en "'el tren del desarTollo" se mantienen cerrada• hasf• I• etapa 2, 
en la que se abren durante un periodo de Uempo definido y luego se cierran por el resto de t. jornada. (b) Las 
ventanas de los compartimentos en el •·t.-en del desarrollo'' se abren en distintos fllOfnentos por un periodo fijo y 
Juego se cierran. Cada compartimento representa un sistema diferente del anhnal.( e) Las ventanas de los 

~~~.~~;~~=.~~ ~~~:~.:~~,~~"!:~~~~~,;:,~ ~:~~~!!:~:r :=~~~~'(:i!,~S:~. ~:7•;>~~rnadlJ. El -fina•" <te 

Figura 15: Aparato utilizado para la prueba. Los números en el piso conesponden a los 4 cuadrantes (Ratner 
& Hofftnan,1974)121 
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La edad de exposición inicial es ya sea de 12 horas o de 5 días. Los sujetos tienen la oportunidad 

de escapar del estimulo. Son colocados inicialmente en el centro del cuadrante que se encuentra 

frente al objeto de impronta (cuadrante 2). El estímulo en ese momento es visible y está en 

movimiento. La respuesta de escape se traduce por la entrada del pato a cualquiera de los otros 

cuadrantes en el aparato. Cuando ésto ocurre. el estimulo es automáticamente retirado y no se 

vuelve a presentar hasta que el pato vuelve a entrar al cuadrante 2. Cada sesión duraba 30 

minutos. 2 veces al día durante 3 días su=esivos. Una vez obtenidos los datos. evalúan el tiempo 

que cada animal pasa en el cuadrante 2: Los patos de 12 horas de edad tienden a aproximarse 

mientras que los de 5 días de edad tienen una marcada respuesta de huida. Existe entonces algún 

momento entre las 12 horas y los 5 días en que se produce un cambio en la receptividad del 

animal, responsable de provocar el comportamiento de aproximación. Otro ejemplo de la 

existencia de fases sensibles es aquel del aprendizaje del canto en las aves. Aún. si es más 

complicado estudiarlo porque factores como la época del nacimiento (o edad a la primera 

primavera), el fotoperiodo, la influencia de factores hormonales, el contacto y relación con aves 

adultas y la calidad del canto que se le presenta al pájaro, pueden modificar por completo el 

aprendizaje. En los experimentos se han manipulado desde las lntera=iones sociales como el 

total aislamiento o la "adopción" por otras especies para que el sujeto de estudio aprenda otro 

canto que el de sus conespecíficos, 19 la edad en la que se le pone en contacto con el canto, la 

calidad del canto (grabado vs presencia de un ave adulta ). la manipulación hormonal (machos 

castrados con una posterior aplicación de testosterona), la cantidad de horas-luz, etc. 19
·
92 

2) ¿Cómo se presentan las fases sensibles? 

El acceso a la sensibilidad hacia los estímulos que pueden "disparar" el proceso de 

impronta, depende del estado de desarrollo general del animal. Hablar del estado de desarrollo 

implica hablar del grado de maduración de los órganos sensoriales y de las experiencias a las que 

ha sido expuesto el individuo. Regresando al modelo del proceso nervioso Implicado en la 

impronta propuesto por Bateson y Hom.27 la presentación de las fases sensibles corresponde al 

grado de excitabilidad en la que se encuentran las células sensoriales y neuronales. en un 
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momento dado del desarrollo del individuo. Un factor importante a tomar en cuenta es la condición 

en la que se está evaluando la fase sensible: En condiciones naturales, el periodo sensible es 

mucho más limitado que en condiciones de laboratorio. 19
·
24 Un estímulo complejo como la 

presencia de los padres, •satura• mucho más rápido las unidades en el sistema de 

reconocimiento.27 Las fases sensibles de los animales altrices empieza más tarde que en los 

precoces, en el momento en que sUs interacciones con el entorno a través de la exploración se 

llevan a cabo, es decir, cuando tienen una actividad locomotora coordinada y sus órganos 

sensoriales se han desarrollado.30 

Cuando un animal presenta respuestas de escape y de miedo hacia un objeto, se dice que 

la fase sensible ha terminado. La disminución en la sensibilidad hacia estímulos está fuertemente 

influenciada por la experiencia. Un pollo puede huir de un estímulo nuevo en varias ocasiones, 

pero al estar en continuo contacto con ese estímulo se habitúa. Aunque no huya, tampoco tiene 

una respuesta de aproximación. 24 En condiciones naturales, fa respuesta de huida evitará que el 

animal desarrolle alguna preferencia por ese estimulo. 

El tema de fas fases sensibles ha sido muy controversia!, tal vez por la dificultad de 

estudiarlo y la imposibilidad de repetir los mismos nesultados de un experimento a otro. Aún así, 

algunos Investigadores han ya determinado las fases sensibles de distintos tipos de aprendizaje en 

diferentes especies (Cuadro 2). 
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CUADRO 2: Detannin•ción de r.-s -nsibles en distintas especies 

Especie Impronta matema Socialización Alimentación Vocalización Hábitat ReferencJ• 

Perros 3-Ssem.edad 30 

Zorros 30-45 d.edad 30 

Monos 3-6m.edad 67.138 

Gonión 50d.edad máx. 19 

Pinzón 35-65d.edad 

Potro 1-2 d. edad 43 

Vacas 1 día 77,88 

Cabras Smln a3h posparto 64 

Borrega 2 h postparto 13 

Gatos 2-7sem.edad 40 

Ce retas 3 d.posparto máx. 3sem.edad 150 

Salmón Primera 71 

migración 
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IV. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA IMPRONTA Y DE LAS FASES SENSIBLES DE 
APRENDIZA.JE A LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA: DISCUSIÓN 

El médico veterinario y zootecnista que trabaja en estrecho contacto con los animales, 

llene nociones, aunque sean empíricas, de lo que el comportamiento de esos animales significa. 

De manera general, la observación de algunos despliegues de comportamiento ha sido utilizada 

para detectar estados patológicos. Tenemos que entender, como profesionales, que los animales 

tienen necesidades de comportamiento desde el nacimiento,83 y que en la medida en que 

podamos proveerles un entorno que les permita expresarlos, no solamente estaremos velando por 

su bienestar. también obtendremos animales más productivos, equilibrados y que pueden 

desarrollarse activamente en su grupo. SI tomamos en cuenta que un ciclo de vida empieza con el 

nacimiento, no podemos dejar de lado todos los factores que permiten que una cría llegue sana, 

física y "psicológicamente", a la edad adulta. Una vez asentadas las bases científicas sobre el 

proceso de impronta y las fases sensibles, es posible comprender el porqué de muchas prácticas 

rutinarias en el marco del ejercicio veterinario y zootécnico, además de tener una visión más clara 

de los problemas conductuales que pueden presentarse a lo largo de la vida de un animal, ya sea 

éste silvestre, de compañía, de granja o de laboratorio. 

1) Fauna silvestre 

A través de los años, las funciones de los zoológico han cambiado drásticamente: Antes 

representaban un lugar de acoplo de animales destinados a ser estudiados de cerca por los 

zoológos, en los cuales el prestigio era medido por la cantidad de especies confinadas. A partir de 

los años 70's, el concepto de un zoológico empezó a cambiar. Además de un lugar de 

entretenimiento y de educación ecológica de los visitantes, los zoológicos empezaron a fungir 

como centros de reproducción y ·de investigación de especies en peligro de extinción, para 

posteriormente refntroducirlas a sus habitats naturaies.138 Hasta 1986, se sugeria que la única 

esperanza de evitar fa extinción de alrededor de 2000 especies de vertebrados (de los .cuales 160 

son primates, 100 carnívoros y 800 aves), era la reprodu=ión en cautfverio.110 El problema de la 

reproducción de especies en cautiverio se pre~nta a distintos niveles: 
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a.- Cuando se asume que al unir, en el momento adecuado. a un macho y a una hembra 

sexualmente maduros. se llevará a cabo la cópula. En estos casos se pasan por alto aspectos 

como la importancia del cortejo, la limitación de la posibilidad de elegir una pareja y la disminución 

de las interacciones sociales indispensables para el aprendizaje del comportamiento sexual.~9· 110 

b.- La consanguinidad: Existe cada vez más evidencia para demostrar que muchas especies son 

capaces de reconocer a sus •familiares cercanos" y evitan cruzarse con ellos. entre los que 

encontramos a tos guepardos (Acinonyx jubatus). los macacos {Macaca nemestrina). los 

chimpancés (Pan trog/odytes), quienes evitan los cruzamientos entre madre-hijos, padre-hijas y 

hermanas-hermanos, la cabra (Capra ibex ibex) y la codorniz (Cotoumix cotoumix japonica), por 

dar unos ejemplos.24· 11 º· 1 ~0 El reconocimiento se dá a través de la experiencia temprana, durante la 

cual una cría se impronta con sus hermanos. congéneres o individuo de otra especie con los 

cuales haya sido criado. Asi, aún si ejemplares de una misma especie son recogidos de distintos 

puntos geográficos, es decir que la probabilidad de parentesco sea mínima, y son criados juntos 

desde edades muy tempranas, la probabilidad de que se crucen disminuye por el establecimiento 

de una impronta filial entre ellos. 

c.- Comportamiento sexual dirigido hacia otra especie: En el zoológico de Viena, un pavo real 

blanco fue criado junto a tortugas gigantes de las islas Galápagos. Este ave dirigió su conducta de 

galanteo y expresaba su vínculo permaneciendo siempre cerca de ellas.135 Este tipo de 

comportamiento se ha visto principalmente en aves. y en muchos de los casos la fijación de 

galanteo está dirigida hacia el hombre. El manejo de los animales en cautiverio por el hombre 

también tiene que llevarse a cabo bajo estricto control para evitar este tipo de situaciones. A 

manera de anécdota, se presenta un caso de crianza de cóndores en cautiverio realizado en un 

país asiático. En el centro de reproducción. lograron obtener un macho y una hembra en edad 

reproductiva. La cópula nunca se llevó a cabo. así que decidieron inseminar a la hembra. con 

éxito. El huevo fue incubado artificialmente, y una vez el polluelo nacido, una sola persona se 

encargó de su alimentación. Si bien el polluelo se logró, también se improntó con su cuidador. El 



ave solamente le permitía la entrada al aviario a esa persona. Si la impronta filial ya estaba 

establecida hacia un ser humano, la única esperanza de tener éxito con ese cóndor era, como en 

el caso de los gansos. que el ave una vez adulta, aceptara a una hembra cóndor para 

reproducirse. Una primera propuesta para evitar este tipo de situaciones en aves seria, una vez 

obtenido el huevo fertilizado artificialmente, colocarlo en un nido silvestre para que sea incubado 

de manera natural por una hembra. Obviamente surge la dificultad de ubicar nidos silvestres y de 

sincronizar la obtención del huevo con la época reproductiva en estado salvaje de la especie. La 

segunda propuesta es el inventar un móvil en forma de ave que sea colocado al lado del nido y en 

cuyo pico se pueda colocar el alimento y su cuello esté articulado, para poder Imitar el movimiento 

que hace una hembra al alimentar a sus crías. 107 Junco (1993a y b)85
·
86 utilizó este: modelo en sus 

experimentos con aves altrices y dió resultado. De esta manera se evita que el polluelo se 

lrnpronte con la mano del hombre que lo alimenta. 

d.- Importancia de la impronta para la socialización: Los trabajos de Harlow67
·
129 con monos fueron 

cruciales para el entendimiento de los efectos de la deprivación social a edades tempranas sobre 

el comportamiento adulto del individuo. Un animal aprende a identificar a su propia especie y a 

otras. La preferencia de una cría por una determinada especie es el resultado de un proceso de 

socialización que empieza por la formación de un vínculo afectivo entre el animal y su prlnci~al 

cuidador. En los grupos sociales naturales. la cría busca la proximidad con su madre y 

posterionnente con otros miembros de su unidad social. Es a través de esta asociación que una 

cría aprende los patrones de comportamiento típicos de su esP.,cie. Es a través del empleo 

apropiado de estos comportamientos que un jóven animal se convierte en un miembro sexual y 

socialmente funcional de su grupo. Los problemas de identificación de especie pueden surgir 

cuando el cuidador principal es un individuo de otra especie. Este tipo de problema se ha 

identificado en animales criados en laboratorios y en zoológicos. Como ejemplos tenemos a 

macacos o corderos criados por perros.135 En estos casos. los animales se perciben como 

miembros de la especie por la cual fueron criados y pueden desviar su comportamiento sexual y 

social hacia ella. Esta desviación puede continuar aún si el animal es reintroducido a un grupo 
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confonnado por miembros de su especie "genética". En general. estos Individuos tienden a 

convertirse en adultos poco competentes para su especie, lo cual afecta el crecimiento social de 

las siguientes generaciones.56 En las investigaciones de Schapiro, et. al., (1995). 129 concluyen que 

para que una hembra (Macaca mu/atta) criada en condiciones de laboratorio. desarrolle un buen 

repertorio de comportamiento maternal. es necesario mantenerla 1 año junto con su madre y en 

continua experiencia social con otros grupos formados por binomios madre-cría. Washoe. una 

hembra chimpancé criada como si fuera un bébé humano para enseñarle el lenguaje manual de 

los sordos. cuando es confrontada por primera vez con otros chimpancés. los identifica como 

.. gatos negros'".89 Durante su periodo sensible de socialización, solamente tuvo contacto con seres 

humanos. por lo tanto se asume que se identificaba como un ser humano y no reconocía en un 

principio, a los miembros de su especie. Como lo notaron Williarn .James y Lorenz. el 

reconocimiento de especie no es algo innato, es algo que se aprende. Y como proceso de 

aprendizaje, posee una fase sensible. En los programas de cría en cautiverio de animales 

silvestres para posterionnente ser liberados en su hábitat natural, se corre el riesgo de no 

enfrentar a las crías a experiencias directas con miembros adultos de su propia especie. o el 

simple hecho de que sean los hombres quienes cuidan y alimentan a las crías, hace de este tipo 

de crianza un principio de domestJcación. situación que hace difícil Ja reintegración de esos 

animales a la vida salvaje. 

e.- Consideraciones a tomar cuando se utilizan técnicas artificiales de reproducción: En los 

programas de conservación de especies, es ya muy común la utilización de Ja inseminación 

artificial y el transplante de embriones. Por medio de estas técnicas. se logra •maximizar" la 

capacidad reproductiva de los animales, sobre todo si hablamos de machos o hembras con una 

buena carga genética. Así, por medio de la superovulaclón, una hembra puede producir mucho 

más embriones de los que podría producir y gestar durante su vida. Ante el problema de encontrar 

a una hembra receptora de la propia especie, ros investigadores han buscado especies 

emparentadas como receptoras: Es el transplante de embriones interespecles. Este tipo de 

práctica se ha hecho exitosamente con muflones (Ovis musimon) nacidos de borregas domésticas 
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(Ovis aries). con bisontes de la India (Bos gaurus) y bantengs (Bos javanucus) nacidos de vacas 

domésticas (Bos taurus), con cebras (Equus burchelli) y caballos Przewalski (Equus przewa/skii) 

nacidas de yeguas domésticas (Equus caballus) y con bongos (Taurotragus eurycerus) nacidos de 

antílopes (Taurotragus oryx). Desgraciadamente, estos estudios solamente han tomado en cuenta 

el comportamiento de los animales al ser reintroducidos a grupos de su propia especie genética. 

Glbbons y Durrant (1987)"" llamaron la atención sobre la importancia de estudiar la relación que se 

crea entre la cría y su madre sustituta y el impacto de esta relación para el futuro comportamiento 

sexual y social de la cría en un grupo fonnado por miembros de su propia especie. Los 

mecanismos por medio de los cuales se forma el vínculo madre-cría varían de especie a especie. 

cuando se utiliza la transferencia de embriones interespecies, puede existir una falta de 

coordinación entre la sensibilidad y presentación de los comportamientos maternales y filiales 

necesarios para crear el vínculo. Por eso es indispensable conocer Ja manera en que se fonna 

esta relación tanto en la especie de la madre sustituta como en la de la cría. Además se ha 

comprobado, en especies como el macaco56 y el ciervo (Cervus elaphus), 98 que para que una cría 

pueda identificar a su madre. es necesario estar en contacto con otras hembras adultas. sobre 

todo cuando en condiciones naturales, la especie forma parte de grupos sociales. Muchas veces, 

en los zoológicos, se aisla a la madre con la cría con la Idea de que al estar en exclusivo contacto 

se refuerza su vínculo. Cuando finalmente son reintegrados a un grupo. la cría presenta 

diflcultades en reconocer a su madre de entre otras hembras presentes. Por otra parte, en este 

tipo de estructura social. las hembras tienden a compartir "responsabilidades·, es decir, como 

ejemplo, que mientras una hembra pasta, otras se encargan de cuidar a las crías. Es el 

comportamiento "alomatemo".111 El hecho de estar aisladas implica ocuparse constantemente de 

una cría, lo cual provoca estrés en una hembra, el cual afecta la fuerza y la duración del vinculo.56 

Otro punto a tomar en cuenta cuando se piensa introducir a un animal a un grupo de su especie, 

es la edad. En el caso de los muflones cuya madre "adoptiva" era una borrega doméstica, se 

observó que su comportamiento era mucho más dócil que aquél de las crías de su misma edad, 

pero silvestres. Aún así, al ser introducidos a un grupo silvestre justo después del destete, estos 

muflones retomaron un comportamiento salvaje, es decir, reflejaban un marcado miedo y aversión 
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hacia la aproximación de un humano. 56 Por lo tanto, es necesario estudiar también las edades a 

las cuales un animal criado en cautiverio puede ser reintroducido a un grupo silvestre, tomando en 

cuenta su capacidad para evitar posibles agresiones por parte del grupo silvestre al que es 

introducido, puesto que la organización social de ese grupo está ya establecida al momento de la 

llegada del nuevo "intruso". 

f.- Desviación de la ruta migratoria de aves silvestres: Christian Moullec, meteorólogo francés, 

constató que cada vez eran menos los gansos enanos que llegaban a su jardín. Esta especie en 

vías de extinción, migra año con año de Suecia a Francia. En su ruta migratoria se ven 

amenazados por los cazadores. Inspirado por los trabajos de Lorenz y por el profesor sueco 

Lambart Von Essen, responsable del proyecto de protección de esta especie, Moullec decidió 

improntar con él a las crias que nacen en los alrededores de su jardín. Para evitar que las aves se 

vieran expuestas a la cacería, poco a poco ha ido cambiando su ruta migratoria: Emprende el 

vuelo en un deslizador de gas y es seguido por los gansos. Christian Moullec es actualmente el 

papá-ganso moderno, visto de vez en cuando en el cielo, seguido por una formación en "V" de 

ganserones. 62 

2) Animales de granja 

Hasta hace relativamente pocos años, el estudio del comportamiento de los animales 

domésticos había sido descuidado por parte de los etólogos. Se asumía, erróneamente, que su 

comportamiento se había "degenerado""º y se solía adjudicar un patrón comportamental a 

cualquier raza de una misma especie, o de una familia. Contrariamente a lo que se pensaba, el 

largo proceso de domesticación al que han sido sujetas muchas especies ha tenido como 

consecuencia un cambio en su comportamiento que dista de ser poco Interesante y el cual 

tenemos, por deber profesional, que conocer y comprender, para asegurar el bienestar de los 

animales y por consecuencia, poder obtener un mayor beneficio al aumentar su produeción. En 

este inciso se hablará de la apllcación del conocimiento del proceco de Impronta y de las fases 

sensibles a la práctica veterinaria y zootécnica en bovinos, ovinos, caprinos, sulnos, equinos y 

aves domésticos. 
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al Bovinos 

i) Manejo: En sistemas de explotación extensivos, el manejo del ganado se reduce a 

intervenciones esporádicas para aplicar vacunaciones o tratamientos contra parásitos internos y 

externos. o para su movilización dentro de los potreros. Los animales reaccionan a la presencia 

del hombre con intentos de huida, que muchas veces ponen en peligro tanto al animal como al 

manejador, además de que el estrés causado puede afectar la produ=lón. La Intensidad de 

reacción al hombre depende mucho de las características genéticas de la raza, pero también de su 

experiencia previa de contacto con éste.95 se debe aprovechar el hecho de que las hembras 

gestantes sean apartadas de la manada y colocadas en reparos para parir, para manejar a la cría 

desde edades muy tempranas, aprovechando sus fases sensibles de socialización para obtener un 

efecto de docilidad a largo término. Por ejemplo, se ha demostrado que los becerros que fueron 

expuestos a 10 días de manejo breve y no aversivo durante los 3 primeros meses de vida y justo 

después del destete, son más fáciles de manejar que aquellos que no han recibido este trato.33
•
140 

Es muy importante hacer notar que el momento del destete representa una fase de reorganización 

social para la cría ya que es cuando empieza a buscar un contacto más constante con otros 

miembros del grupo, por lo que el destete representa un punto crucial para cualquier tipo de 

inteivención por parte del hombre.33
·
34

·
140 Los efectos no solamente se ven en el manejo de rutina 

sino que también a la hora de embarcar al ganado, momento en el que el estrés de manejo puede 

provocar caídas causando moretones en la carne y daños a la piel, causas del castigo del precio 

de estos dos productos. 95 Para la construcción de instalaciones intensivas. se ha tomado en 

cuenta la capacidad de aprendizaje de las distintas especies, para poder inventar aparatos cuya 

utilización por parte de los animales está basada en el aprendizaje por condicionamiento 

operante.89 SI bien estos inventos han sido utilizados para estudiar las habilidades perceptuales y· 

para el asesoramiento de las ne.cesidades o preferencias de los animales, muchos ya son 

utilizados en fonna común en las explotaciones. Como ejemplo tenemos los bebederos o 

comederos automáticos. En este caso no estamos hablando Ja aplicación de un proceso de 

impronta, pero si de la importancia de conocer las fases sensibles de aprendizaje para facilitar ta 

Introducción de este tipo de suplementos en las instalaciones. Una práctica común es el dejar a un 
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animal experimentado en el corral en el que se introducen nuevos animales. para que por 

observación e imitación aprendan "espontáneamente• a utilizar un bebedero o comedero 

automáticos. Por otra parte, la intervención del hombre en sistemas intensivos es constante. 

controlando tanto el entorno físico como social de los animales domésticos. Se debe, por lo tanto, 

conocer el impacto de estas intervenciones sobre el comportamiento de los animales. 

ii) Vínculo madre-cría: Como ya se ha mencionado, la relación que se crea entre una 

madre y su cría es de suma importancia para la sobrevivencia de esta última. Es indispensable 

que un becerro sea capaz de mamar calostro durante las 6 primeras horas de vida para obtener la 

mayor cantidad de inmunoglobulinas. La vaca es capaz de reconocer a su cría con sólo 5 minutos 

de contacto post-parto, mientras que un becerro puede necesitar hasta 7 días para establecer un 

reconocimiento de las vocalizaciones de su madre y hasta 8 días para reconocerte visualmente. 103 

Una vaca reconoce a su cría aún si es separada de ella durante 12 horas; después de 24 horas ya 

no es capaz de hacerte, pero presenta todavía una actitud maternal, compoitamiento que podría 

aprovecharse para hacerla adoptar a una cría extraña.88 Una práctica común en las explotaciones 

lecheras intensivas es separar a Ja cría de la madre, inmediatamente después del parto. El olor del 

líquido amniótico juega un papel importante en la primera atracción a lamer a la cría, y tiene como 

función la estimulación de la actividad, de la respiración, de la circulación sanguínea y de la 

defecación; la higiene reduce el riesgo de infecciones y de depredación y el acto de lamer ayuda a 

que eJ vínculo madre-cría se lleve a cabo. Cuando la hembra se encuentra incapacitada para 

hacerse cargo de su cría justo después del parto, por la realización de una cesárea por ejemplo. es 

importante frotar enérgicamente a la cría con un trapo durante sus 2 primeras horas de vida, para 

tratar de estimularte como lo haría su madre y que se Incorpore lo más rápidamente posible. Se 

han estudiado los efectos de la separación sobre el comportamiento de las crias de vacas lecheras 

a distintas edades, de los cuales se sustrajeron los siguientes resultados: cuando la separación se 

lleva a cabo justo después del parto, la cría tarda más en incorporarse, huele y husmea más el 

entorno, lame constantemente objetos que se encuentren a su paso y vocaliza con más 

frecuencia. La separación al cuarto día, provoca un rompimiento del vinculo ya creado, lo que 
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tiene como consecuencia un cambio en los patrones de alirnentación y de sueño de las vacas, así 

como una abrupta disminución de Ja producción de leche durante unos días. Los becerros que son 

separados de sus madres a los 1 o días de edad, presentan una mejor ganancia de peso que 

aquellos separados post-parto. 'º3 Dentro de los métodos para aumentar la productividad del 

ganado de carne, se practica la indu=ión de partos gemelares y la adopción de crías. Price. et. 

a/ .• 118
·
119 realizaron una investigación para evaluar et comportamiento materno de las vacas hacia 

sus crías gemelas y el comportamiento de las crías, en condiciones tanto intensivas como 

extensivas. Partieron de la idea que si en condiciones naturales los partos gemelares se 

presentaban solamente en un 1°/o de los casos en casi todas las razas de carne, se podía asumir 

que la inducción de partos gemelares podía tener un impacto sobre la capacidad de las vacas para 

lograr a las 2 crías. De sus observaciones concluyeron que una vaca con crías gemelas pasa 

menos tiempo lamiendolas, que el vinculo madre-cría se debilita rapidamente y que su producción 

de feche aumenta solamente de 35 a 40% por lo que es insuficiente para criar a 2 becerros a la 

vez. Por su parte, las crías pasan más tiempo tratando de mamar y ar no obtener la leche 

suficiente, se arriesgan a buscarta en otras vacas. Como su madre pasa menos tiempo 

lamlendolas, el vinculo se debilita. Además, en condiciones de pastoreo, las crías gemelas 

empiezan a consumir vegetación natural mucho más rápido para obtener las necesidades 

nutrimentales que su madre no puede proveerles por lo que el destete natural se lleva a cabo más 

rápido. Por lo tanto. las ganancias de peso por cría son menores que las de las crías únicas. pero 

los ganaderos, al combinar las ganancias de peso de las dos crías. consideran una mejora en su 

producción. El comportamiento materno depende también de la experiencia de ras vacas. Una 

vaca primípara responde menos a la separación de su cría y le presta menos atención. Por lo 

tanto. es conveniente esperar hasta la segunda gestación para inducir un parto gemelar ya que la 

vaca •experimentada" cuidará mejor de las dos crías. En un estudio realizado por Le Nelndre 

(1989).94 en el que compara el comportamiento materno de vacas lecheras Frieslan con aquél de 

vacas de carne Salers, concluye también que las vacas experimentadas presentan un mejor 

comportamiento; que la raza de carne, genetlcamente, es mejor madre ya que mantiene un mayor 

contacto con sus crías y las reconoce (evitando el acercamiento de crías extrañas). y por su lado, 
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las crías buscan más la ubre, contacto que es indispensable para refor.z:ar el vinculo. Lo más 

interesante de su estudio, es que observa que las vacas que fueron criadas por su madre 

presentan un mejor comportamiento materno, principalmente en vacas de carne. Una vez más, el 

efecto de la socialización temprana sobre el futuro comportamiento materno es puesto en relieve. 

lii) Técnicas de adopción: También es una práctica común tratar que una vaca que 

produce una buena cantidad de leche, adopte a varios becerros para alimentarios. Esta práctica 

disminuye los costos por becerro criado ya que disminuye la mano de obra y las instalaciones 

requeridas para alimentarios artificialmente, además que se obtiene una mejor ganancia de peso 

por cña. De las técnicas utilizadas para que una hembra acepte a crías extrañas, todas siguen el 

mismo procedimiento cuyo objetivo es confundir a la vaca recién parida: Se confina a los becerros 

que no han recibido alimento alguno durante 24 horas con la vaca ·receptora" en un área pequeña, 

se repite esta operación 2 veces al día durante aproximadamente 3 días. hasta que la vaca acaba 

aceptando que todos los becerros la ordeñen. Generalmente, la vaca •receptora• es atada, y el 

área en que es confinada con los becerros a adoptar es llamada el área de Impronta. Todo este 

procedimiento representa una fuente muy fuerte de estrés tanto para la vaca como para las crías. 

y no siempre dá resultado. Entre las opciones que han surgido para mejorar este sistema de 

adopción, se ha propuesto que al momento del parto de la vaca receptora se colecte el líquido 

amniótico en una cubeta y se separe inmediatamente a su cría recién nacida. Con el líquido 

amniótico recolectado, se moja a los becerros poniendo especial atención a la región alta de la 

cola, los flancos y la cabeza. Posteriormente se colocan en el área del parto en la cual se 

mantienen 1 día antes de ser trasladados con la vaca a un área más grande. Todas las vacas 

aceptan a los becerros en un lapso de 24 horas.77 Otro método propuesto por Ounn, et. al. 

(1987), 47 para la adopción de crias. por vacas de carne, en el cual también utlllza la transferencia 

de olor, es el •vestir" a la cria recién nacida con una tela, de 2 a 4 días. para impregnar la tela con 

su olor. Esa tela es colocada a una cría extraña y asi es presentada a la vaca; en un lapso.de 4 

dias. la vaca acaba adoptando a la cría. A continuación se presenta una figura de la capa utilizada 

(Figura 16). 
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Es Importante mencionar que este estudio se llevó a cabo con vacas primíparas, y que 

aquellas vacas control "experimentadas •. reaccionaron de manera negativa a la presencia de los 

becerros "Vestidos"; una clara explicación es que al cabo de 2 días, son ya capaces de reconocer a 

sus crías por sus características físicas. Si bien con estas técnicas de adopción se logra que se 

fonne un vinculo madre-crías, seria bueno estudiar su estabilidad una vez liberados en una 

manada, estando en contacto con otros animales. 
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bl Ovinos 

i) Técnicas de adopción: Frecuentemente, los criadores de corderos se ven en la 

necesidad de hacer que una borrega adopte a otras crías que ta(s) suya(s), ya sea porque su cría 

murió, porque la camada de la cual provienen es muy grande, porque quedaron huérfanas o 

porque fueron abandonadas por su madre natural. Prefieren que sea una bOrrega quien los 

amamante a optar por la lactancia artificial ya que se ha comprobado que los corderos presentan 

una mejor ganancia de peso y crecimiento además de que reduce considerablemente los costos 

por mano de obra, instalaciones y suplementos. El problema al que se enfrentan es que las 

borregas son capaces de reconocer a su cría por medio de estímulos olfativos y rechazan a 

cualquier otra cría que no sea la suya. Entre los métodos utll¡zados para confundir a la hembra, 

encontramos que: 

1) Los criadores colocan la piel de la crla muerta (si es el caso), sobre la cría a adoptar.6
•
9 

2) Los confinan juntos en un lugar en el que la hembra pueda ser sujetada hasta que ésta acepte a 

la nueva cría, pero este procedimiento puede durar semanas. 12 

3) Untar a los corderos substancias olorosas como la valnilllna, estracto de eucalipto, kerosen, 

amoniaco, ácido butírico, mercaptoetanol, secreciones anales de carnívoros, con la desventaja de 

que pueden ocasionar toxicidad en las crías además de que se ha comprobado que estas 

substancias no logran enmascarar el olor caracterlstlco de cada Individuo.• 

4) Hasta se ha optado por destruir quimicamente el sentido del olfato de las hembras antes del 

parto o aplicarfes un anestésico local.6 

Entre las opciones que han surgido para facilitar este procedimiento de adopción, 

encontramos: 

1) Lavar a la crla reclP.n nacida y a una extraña de entre 1 y 2 días de edad y conflnarfos a todos 

juntos. La aceptación del otro carde.ro se lleva a cabo en 40 horas aproximadamente.ª 

2) La utilización de un odorífero que contiene aceite de piel vacuna: Se unta en la cría recién 

nacida a razón de 60 ml/kg y se mantiene con su madre durante 22 horas, postertormente se les 

separa durante 24 horas. Se unta también a la cría extraña con este aceite y es pnisentada, Junto 

con la cria propia, a la borrega."· 14 
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3) La utilización del confinamiento y sujeción de la hembra en un corral especialmente diseñado 

para limitar su Inspección visual y olfativa de las crías. Esta técnica permite la adopción de crías 

de hasta 6 días de edad, y tiene como ventaja que los corderos pueden mamar adecuadamente y 

tener ganancias de peso considerables, sin ser molestados por la hem.bra. Se han utilizado 

borregas de 1 a 4 días post-parto y la sujeción se realiza hasta por 9 a 12 días. Los resultados 

demuestran que un 83% de las hembras acaban aceptando a otra cría además de la suya, cuando 

se utilizan las pantallas que a continuación se presentan en el diagrama, en contra de solamente 

un 35 % de aceptación cuando no se utilizan. Seguramente el confinamiento favorece que las 

crías desarrollen un mismo olor, en parte adquirido por las excreciones de la borrega. Como 

desventajas, la lana de las hembras se ensucia mucho más por estar en confinamiento, además 

de que se necesitan estas instalaciones especiales, pero, finalmente esta técnica puede ser 

·utilizada en hembras que no han respondido a otras técnicas de adopción forzada12 (Figura 17). 
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Figura 17: Contlgur8Clonea de loa corrales que prov-.n grados varlabl9• de cont.ecto vlaual y olfatfvo~ 1.8• 

pMltall••(•)pe--..un.....,gr-de~vlllele_.., ___ :a.a~-.e1-cbl 
previenen cu.Uquler contacto vlaual u olhdlvo: lo• corralea sin sa-nlallaa o etn coKltsea lc) ~ un conl.M:to C.al 
nonn.I .. Loa lado• de loa COIT .... aon fCHTadoa con u~ tela rú.Uc. (Alex.ander & Br-sley. 1Ml5)12 
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4) Utilización de capas de teta de estopa rústica: En esta técnica, se coloca una capa a los 

corderos de 1 a 3 días de edad y se le deja puesta de 22 a 30 horas. Al mismo tiempo, una capa 

es colocada sobre el cordero extraño. La cría natural es separada de su madre durante un lapso 

no mayor de 24 horas. Posteriormente se les quitan las capas, se voltean y son Intercambiadas 

entre tos corderos. Así son presentados a la borrega. Se ha notado que en un lapso de 5 horas las 

borregas aceptan a la cría extraña, y cuando ésto no sucede, un periodo de 2 días de 

confinamiento es suficiente para que las hembras fonnen un vtnculo con la crla extraña. En estos 

estudios se notó que las hembras aceptan más a crías extrañas que tengan la misma edad que su 

cría. Lograron que la aceptación fuera de un 60º/o con capa en vez de un 12% sin capa.9
·
10 En los 

estudios realizados para hacer que una hembra acepte a 2 crías extrañas en lugar de la(s} suya(s}, 

utilizando también las capas, se notó que las hembras que habían parido gemelos aceptaban 

mejor a 2 crías extrañas que aquellas que solamente habían tenido una, y que si las 2 crías 

extrañas eran gemelas, la aceptación era todavía más rápida que si eran de 2 camadas distintas. 

Mientras más rápido se realiza la adopción forzada se obtienen mejores resultados, ya que al cabo 

de 48 a 72 horas, una hembra está conciente de la cantidad de crías que trajo al mundo y que 

están bajo su cuidado.113 

5) Utilización de tranquilizantes para lograr que una hembra que haya perdido a su cría, acepte a 

una extraña. Las hembras son tranquilizadas con una dosis de 250 mg de perfenazina aplicada 

directamente en la yugular (Todas las hembras utilizadas en esta investigación pesaban en 

promedio 50 kg ). Veinte minutos después de la aplicación, se libera a una cría extraña en el corral 

de la hembra tratada y ésta tiene ta oportunidad de amamantarse sin que la borrega despliegue 

con.portamientos de rechazo, durante aproximadamente 24 horas. Esto facilita una actitud segura 

de los corderos hacia las borregas por el refuerzo positivo de buscar la ubre y poder amamantarse 

sin peligro, comportamiento que influencia la actitud maternal de las hembras, una vez que el 

efecto del tranquilizante ha pasado.,., 

6) Utilización de hembras anéstricas con Inducción artificial de la lactación y del comportamiento 

materno. Kendrick, et. a/. {1992)67 realizaron una investigación en la cual trataron a borregas 

anéstricas con esponjas vaginales conteniendo 250 mg de acetato de medroxiprogesterona (AMP} 



76 

y 25 mg de dipropionato de estardiol (DPE) durante 2 semanas. Cuando ésta fue retirada, 

colocaron otra esponja conteniendo la misma cantidad de AMP y so mg de DPE durante otras 4 

semanas. Al cabo de 6 semanas, las hembras tratadas presentaron un considerable desarrollo 

mamarlo y les fueron colocados corderos de entre 30 minutos y 6 dias de edad. Ninguna hembra 

demostró una aceptación matemal hasta que su vagina y cérvlx fueron estimulados 

mecanicamente durante 3 minutos: Esta esllmulaclón libera oxitoclna en el cerebro, así como 

pasaría durante el parto. Posteriorrnente, todas las hembras cambiaron su actitud hacia las crías, 

lamiéndolas y creando un vínculo al cabo de 3 horas. Si bien la producción láctea al principio no 

era suficiente para alimentar al cordero adoptado, la estimulación de la ubre por parte de la cría 

logró matener y aumentar la producción de leche. Entre la 14va. y 16va. semanas después de la 

adopción, todas las crías presentaban un crecimiento comparable al de crías con su madre 

natural. Esta técnica tiene como ventaja el activar los mecanismos neuronales responsables de la 

forrnación de vínculos dependientes de la olfación de la misma manera que durante un proceso 

natural. Además no se depriva a los corderos de la experiencia del cuidado materno que la 

lactancia artificial no puede proveerles. En los casos en los que se obtienen partos múltiples, una 

borrega no siempre puede hacerse cargo de todas sus crías, o si pierde a su cría se presenta el 

problema de hacerla adoptar a otra. Este método sugiere tener hembras no gestantes en el rebaño 

para ser usadas como .. reservas" en los casos necesarios. 

Cualquiera que sea la técnica de adopción a utilizar, se deben de tomar en cuenta: 

1) La experiencia de las borregas: Es más fácil confundir a una hembra prlmlpara que a una 

mullipara. 

2) La edad del cordero extrai\o: Parece ser que el olor del cordero cambia considerablemente con 

el tiempo. 

3) La raza: Algunas razas, como la Blackface o Jacob, presentan manchas en la cabeza. y cada 

Individuo posee un patrón particular de distribución de éstas. SI bien el primer reconocimiento de 

la cría por parte de la madre se hace por medio de estímulos olfativos, poco a poco la hembra 

aprende a reconocer a su cría a distancia por medio de estímulos visuales·. La reglón de la cara es 

el principal punto de escrutinio vlsual.3
•
4 Asi que si se deja a una borrega el tiempo necesario para 
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hacer un reconocimiento visual de su cría, no aceptará a cualquier otro cordero. Para evitar ésto, 

se han colocado capuchas a las crías, además de las capas.9·' 0 Por otro lado, se ha demostrado 

que algunas razas presentan una mayor capacidad materna, reflejada por su mayor tendencia a 

crear un fuerte vínculo con su cría poco tiempo después del parto. Se ha demostrado que, en los 

casos de adopción forzada, la raza Dorset acepta más rápido a la cría extraña que la Corriedale y 

la Merino. 12 El vínculo que la raza Dalesbred crea con sus crías es de mayor duración e intensidad 

que aquél de las razas Jacobs y Soays.132 Esto puede en parte explicarse por su grado de 

domesticación; la raza Soays pertenece a un grupo de ovinos poco domesticados, por lo que su 

tendencia es el integrarse al rebaño lo más rapidamente posible después del parto, para gozar de 

los beneficios de la protección en grupo contra depredadores. La cría debe ser capaz de seguirla y 

reconocerla en el menor tiempo posible para poder integrarse también al grupo. Pero en los 

rebaños silvestres se ha notado que las crías siguen a otras hembras cuando son incapaces de 

encontrar a su madre. La falta de un contacto estrecho y duradero entre la madre y la erra 

disminuye el apego que se crea entre ellas, 151 reforzado por el hecho de tener interacciones 

Sociales con otros miembros del grupo cuya consecuencia es el establecimiento de una impronta 

filial hacia ellos. 

ii} Pastoreo: En condiciones extensivas. los ovinos se ven comunmente amenazados por 

el ataque de depredadores. Las cercas eléctricas y la utilización de perros de pastoreo llegan a ser 

muy costosas y no siempre evitan los ataques. Se ha notado, en explotaciones bovinas 

extensivas, que las vacas se enfrentan al depredador cuando éste trata de acercarse a sus Cl'"Ía~. 

por lo que las pérdidas son mucho menores que en el caso de los ovinos. Anderson, et. a/.15
•
16 y 

Hulet, et.el.78 decidieron sacar provecho de este comportamiento bovino y de la capacidad que 

tienen estas dos especies para formar vínculos, para proponer un método de pastoreo: lmprontar a 

las vacas y becerros con los corderos para que puedan compartir la misma área de pastoreo y que 

en caso de ataque de un depredador, los ovinos se vean protegidos por los bovinos. Para forzar la 

formación de un vínculo, se confinan las vacas y los corderos durante 55 días, los cuales no deben 

tener más de 45 días de edad. Se ha notado que los ovinos, una vez en el agostadero, siguen de 
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cerca a las vacas y corren hacia ellas cuando se presenta una situación de peligro. Este método 

tiene además las ventajas de un aprovechamiento máximo de los pastos, la ganancia de tiempo al 

arrear el ganado, la disminución de cercas utilizadas para evitar que los ovinos se dispersen ya 

que buscan estar cerca de los bovinos y el control de la depredación sin tener que recurrir a 

medios drásticos como las trampas o la aniquilación de esas especies. 

iii) Efecto de la crianza en grupos por sexo: Muchos criadores de borregos han notado 

que algunos machos exhiben muy poco interés hacia hembras en celo y los han llamado machos 

de respuesta lenta, sexualmente inhibidos o Impotentes. Generalmente esta actitud se presenta en 

machos que han sido criados en grupos en los que no hay hembras, por lo tanto no reconocen a 

una hembra en celo como un estímulo positivo que desencadena el comportamiento sexual. 

Estando solamente en contacto con machos. emprenden sus avances sexuales entre ellos, 

montándose y hasta eyaculando. como podemos ver, la experiencia social temprana y sus 

posibles fases sensibles pueden determinar patrones de comportamiento, por lo que es necesario 

tomar ésto en cuenta cuando se quiere tener animales productivos. 153 

e> Caprinos 

i) Manejo: Se ha comprobado en muchas especies que el manejo no aversivo a edades 

tempranas facilita el establecimiento de una relación entre los animales y el hombre. En las 

cabras, se notó que si el manejo se lleva a cabo a la semana de edad o al destete, los animales 

no presentan una intención de alejamiento o miedo hacia el hombre, lo que facilita las 

Intervenciones como desparasitaciones o examenes clinicos.34 

11) Adopción de crías: El establecimiento de un reconocimiento de la cría pocos minutos 

después del parto, hace que la adopción de crias extrañas sea más difícil en los caprinos. Parece 

ser que las hembras marcan a sus crías en los 5 minutos que proceden al parto. Este tiempo es 

suficiente para reconocerlas aún si son separados por más de 3 horas: Si la cría es separada 

inmediatamente después del parto, evitando t.odo contacto con la madre, la hembra no la acepta 
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aún si la separación duró menos de 1 hora.65
·
100 Cuando se fe presenta una cría recién nacida que 

no haya tenido contacto alguno con su madre natural, dentro de los 5 minutos post-parto, la 

hembra la acepta. Existe también un factor de experiencia previa de partos sobre la responsividad 

maternal hacia las crías. 100 

dl Sujnos 

i} Manejo: Durante las 3 primeras semanas de la lactación, los lechones presentan su fase 

sensible de socialización, por lo que es Importante familiarizarlos con el hombre durante este 

periodo para evitar daños futuros en los momentos en los que las prácticas de rutina se llevan a 

cabo.29
•
137 Siendo esta especie muy particular, ya que las camadas son grandes y sus Integrantes 

precoces al nacimiento, se ha notado que las crías forman un vinculo muy fuerte entre ellas, más 

que con su madre, principalmente en condiciones extensivas. Deberá de tomarse en cuenta esta 

dinámica de grupo. cuando se quiera regrupar o mezclar diferentes camadas.•2 

ii} Adopción de crías: Todavía no se conocen claramente los mecanismos por medio de 

los cuales una cerda reconoce a sus crias. pero se ha notado que la lndu=ión de adopción de 

otras crías es difícil después de pasados 3 días del parto. 150 

iii} Efectos de fa crianza en grupos por sexo: Generalmente después del destete, los 

machos son confinados en corrales. ya sea en grupos o aislados física y visualmente. Esto tiene 

como consecuencia el desarrollo de un comportamiento sexual anonnal, en el cual el cortejo hacia 

la hembra en celo no se lleva a cabo, el número de cópulas disminuye asi como el tiempo de 

eyaculación, además de que el semen presenta un alto porcentaje de espermatozoides 

anormales.110 Un lechón aprende muchas conductas por observación, así que el estar aislado 

limita sus experiencias y las fases sensibles desaparecen sin tener la oportunidad de aprender. 
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el Equinos 

1) Nacimiento: Uno de los problemas que enfrentan los criadores de equinos, es la muerte 

de los potros al nacimiento. No se conocen todavía los factores fetales que pueden influenciar el 

vigor y la capacidad de sobrevlvencia de las crías, pero lo que está claro. es que cuando un potro 

recién nacido no logra completar las etapas de recumbencla, elevación, ambulación, exploración 

del entorno, orientación hacia la madre, búsqueda de la ubre e ingestión del calostro, el vinculo 

que se crea entre él y su madre se debilita. El síndrome de desajuste neonatal es la consecuencia 

de esta falta de vinculo y la patología es puramente etológlca.52 El potro, al no lograr ningún 

movimiento, disminuye los estímulos que sirven a la madre para desplegar la respuesta materna. 

li) Adopción de crías: Se ha logrado la adopción de un potro extraño al colocarte la piel de 

la cría muerta de la yegua. No se sabe si es el olor de la piel o las características del pelaje que 

hicieron que la yegua lo aceptara como suyo.51
•
152 También se han logrado adopciones al poner 

algún ungüento justo a la entrada de las fosas nasales de la yegua, al momento de introducir al 

potro extraño al corral, o sujetando durante 24 horas a la yegua y conflnandola con el potro. 

Cuando ésto no es posible, se ha logrado amamantar a un potro con cabras lecheras.51 

iil) Entrenamiento: Así como los equinos presentan una fase sensible para desarrollar una 

conducta natural de pastoreo, es necesario determinar la presencia de otras fases sensibles de 

aprendizaje, para facilitar su entrenamiento como caballos de carreras o de salto. En este rubro, 

se han hecho Intentos por predecir el futuro potencial de un jóven caballo como animal de carreras 

o de salto, por medio de la aplicación de pruebas de condicionamiento operante.00 

fl Aves 

1) Como animales de laboratorio: Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre impronta 

se han hecho en aves precoces. Gracias a las observaciones en aves de Spaldlng y 

posteriormente de Lorenz, el proceso de Impronta despertó el gran Interés que ahora se le 

concede. SI bien los estudios se han afortunadamente expandido a otras especies, los 
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experimentos con aves siguen siendo un punto clave en la comprensión del desarrollo de este 

proceso, además de la facilidad que presentan para ser manejados, Jos bajos costos para 

mantenerlos y Ja rapidez de su reproducción. 

ii) Crianza de ple de cría: La experiencia temprana a la que es sometida la especie (Ga//us 

gal/us domesticus) es crucial para su futuro comportamiento sexual, por lo que es importante, en 

explotaciones comerciales de pie de cría. controlar la formación de los grupos de crianza. Se 

puede ver que en algunas granjas. tanto las hembras como los machos son criados, desde el 

nacimiento, en grupos del mismo sexo. Esto tiene como consecuencia una mayor agresividad 

entre ellos y una débil actividad sexual. Leonard, et. a/.,97
·
99 condujeron una serie de experimentos 

para estudiar bajo que condiciones de crianza se obtenía una mejor reproducción de las aves. en 

este caso particular estudiaron a pollos White Leghom. Observaron que fas hembras criadas en 

grupos mixtos escogían a machos criados también en grupos mixtos, y que aquellas criadas en 

grupos por sexo preferían cruzarse con machos que habían crecido en grupos de machos. Es 

decir, preferían a machos que presentaban un comportamiento compatible. 

iii) Como cuidadores: En una parvada de gansos en descanso, siempre hay alguno de los 

miembros que está despierto y alerta para detectar cualquier posible peligro. Los gansos poseen 

un sentido de Ja audición muy desarrollado, mucho más que aquel de un perro, por Jo que son 

capaces de detectar más rápido y a mayor distancia cualquier sonido. Aunado a ésto, se ha 

aprovechado Ja facilidad con que Jos gansos se improntan con el hombre para hacerfos fungir 

como cuidadores excepcionales y alarmas vivientes. Un ganso en peligro no duda en lanzarse en 

un ataque, Incluso contra otro hombre extra~o. por lo que es muy común ver a estas aves libres en 

granjas o casas de campo.49 
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3) Animales de compai'lia 

a) Asesoría veterinaria para la ele=ión de un perro: La industria y el comercio que se han 

generado alrededor del "mejor amigo del hombre" son impactantes. Desgraciadamente también lo 

es la cantidad de perros que son abandonados en albergues, por no haber cumplido con las 

espectatlvas del dueño. En este caso estoy hablando de personas que se "enamoran" de un 

cachorro colocado en una vitrina para su venta. Lejos de emprender un debate ético o moral sobre 

este tipo de situaciones, creo que es importante y urgente hacer destacar el papel que juega un 

medico veterinario en el asesoramiento a las personas interesadas en comprar un perro. La 

asesoria vá más allá de las explicaciones sobre el tipo de alimentación o el calendario de 

vacunación y desparasitación, su punto más importante se centra en los. perfiles generales del 

comportamiento de cada raza para preveer si éstos concuerdan con lo que una persona espera 

recibir de su perro.66
·
133

·
109 Pero si bien el hombre ha creado distintas razas, seleccionando su 

comportamiento, para que éstas puedan cumplir con las tareas que se les adjudican, se debe 

también tomar en cuenta las características de comportamiento de cada cachorro dentro de una 

camada. Antes que nada, el veterinario deberá conocer las condiciones en las que . vive la 

camada: Aislada en un cuarto. con o sin contacto con el hombre. Esto es de suma importancia ya 

que los perros presentan su fase sensible de socialización entre la 3a. y 12a. semanas de 

edad58
•
110 y generalmente los cachorros se ponen a la venta a la Sa. semana de edad. Si sus 

contactos con el hombre han sido aversivos, además de encontrarse enjaulados hasta que alguien 

se interese por ellos, pueden posterlorrnente desplegar comportamientos .no deseados como el 

miedo, el cual puede expresarse ya sea con inmovilidad, exceso de sumisión o agresividad.121 

Este perfil es poco deseado sobre todo si se piensa entrenar al perro. Se debe también tomar en 

cuenta los Intercambios sociales de los cachorros dentro de la camada: La experiencia con sus 

herrnanos define la Jerarquización -dentro de la camada y los estatus de dominancia empiezan a 

establecerse. Existen pruebas de comportamiento que se aplican a los cachorros, que si bien no 

pueden especificar su futuro comportamiento, por lo menos se pueden obtener algunos perfiles 

importantes para su selección, como su grado de atracción soci2I, independencia y dominancia.42 

Una vez realizadas estas pruebas, el veterinario. podrá escoger los animales que más le 
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convengan según sea la demanda y podrá asesorar al cliente de manera a que éste quede 

satisfecho con su ele=ión. 

b) Utilización de perros entrenados como ayuda a personas discapacitadas: Actualmente 

existen programas de entrenamiento de perros para ayudar a personas ciegas.''"·60 sordas.'º 

parapléjicas."'" que sufren de ataques epilépticos, y como parte de terapias psicológicas 

principalmente en centros geriátricos y prisiones (Terapia facilitada por animales).31
·""·

41 ·..s Estos 

perros deben de presentar un comportamiento muy sociable, no agresivo y tener la capacidad de 

aprender rápido. Los centros de entrenamiento se vieron enfrentados al problema de desechar 

hasta la mitad de los cachorros que habían sele=lonado porque su comportamiento había 

cambiado negativamente, para los propósitos deseados, alrededor de los 6 meses de edad. De ahl 

que se hayan inventado métodos de sele=ión genética del comportamlento59 y pruebas para 

predecir su futuro comportamiento adulto."° Aunado a ésto, los centros se han preocupado por 

obtener los cachorros de criaderos en los cuales el entorno es cuidadosamente adaptado para que 

los animales estén en continuo contacto tanto con otros perros como con el hombre. Una privación 

de contacto con el hombre, durante el periodo sensible de socialización, tiene como consecuencia 

la presentación del síndrome de la perrera, en el cual el perro huye de la presencia del hombre, 

llene miedo, y cualquier mecanismo de aprendizaje es casi imposible. Cuando el caso es el 

contrario. por ejemplo que un cachorro sea cuidado exclusivamente por el hombre, sin ningún 

contacto con su propia especie, el perro presenta una actitud de retiro frente a otro miembro de su 

especie y no establece ningún tipo de comunicación. Presentan un excesivo apego hacia el 

hombre y hasta desvlan su comportamiento sexual hacia éste. Por otra parte, los programas de 

entrenamiento de perros para personas discapacitadas cuentan con un esquema especial en el 

que los cachorros, al ser destetados a la 6ta. semana de edad, son llevados a les casas de 

voluntarios que se ocupan de elfos hasta que el entrenamiento especial se lleva a cabo, alrededor 

del primer año de edad. Este esquema es llamado, generalmente, el "puppy-walker scheme" o 

•soclalizadores•. Las finalidades de este esquema son las siguientes: 
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1) Que el car.horro identifique al hombre como el miembro dominante de su manada. Al adoptar a 

un cachorro e integrarlo a una familia, ésta se vuelve su grupo social, en el cual debe de 

establecerse una jerarquía. Parece ser que existen fases sensibles durante las cuales un perro 

puede establecer esta relación dominante/dominado: A los 4-5 meses, a los 7-8 meses y a los 10-

11 meses de edad. Durante estas fases sensibles el cachorro está todavía en la casa de los 

voluntarlos, por lo que es Importante asesorarlos para que puedan mantener el control sobre el 

perro y evitar así la agresión por dominancia. 

2) Enfrentar al cachorro a cuantas situaciones estimulantes distintas sea posible, para que por 

habituación se eleven los umbrales de estlmulación. Durante su crecimiento, el cachorro es 

enfrentado a situaciones que activan los receptores de estlmulos auditivos, olfativos, tactlles, 

visuales y gustativos. El animal edifica asl un sistema de referencias. El periodo de 

establecimiento de los umbrales de estlmulaclón es un periOdo sensible, y comienza alrededor de 

la 3a. semana de edad y su finalización se sitúa alrededor de la Ba. a 12a. semanas de edad. Por 

lo que los voluntarios tienen como trabajo enfrentar al cachorro a cuantos ruidos, objetos y 

situaciones, como paseos por la calle o vueltas en un centro comercial, se les ocurran."" Todo este 

procedimiento está enfocado a familiarizar al perro con situaciones que encontrará durante su vida 

como perro de servicio, y para que su comportamiento esté siempre "a la altura" de los motivos de 

su entrenamiento. 

c) Gatos: El gato también presenta una fase sensible de socialización, entre la 2a. y la 7a. 

semanas de edad, por lo que es importante ponerlos en contacto con el hombre en ese lapso de 

tiempo, si se quiere obtener un felino que no sea "huraño" y que busque la cercanla con su 

dueño.40 

4) Piscicultura 

Los cultivadores de salmones se encuentran con la necesidad de cuidar los huevos bajo 

condiciones artificiales para evitar la alta.mortalidad que se dá en condiciones naturales. Una vez 

desarrollados, los salmones son liberados en el mar. Los criadores enfrentan el proble_ma de la 
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contaminación de los mares o corrientes que estos peces nonnalmente habitan. ¿Cómo hacer 

para que un salmón regrese al lugar que ha sido escogido por el hombre para completar su ciclo 

migratorio? Como ya se ha mencionado anteriormente, las especies migratorias como el salmón, 

logran regresar a su lugar de origen en parte por el reconocimiento de los olores del río y de las 

corrientes especificas de su ruta migratoria. por medio de un proceso de una impronta olfativa. Por 

lo tanto, es necesario hacertes conocer la ruta que van a tener que emprender, principalmente a 

aquellos que han sido criados artificialmente. Una manera de hacerlo, es colocandolos en jaulas 

especiales, jaladas por Jos barcos que siguen su ruta; de esta manera los salmones están en 

contacto con el agua y con las substancias olorosas características, para que puedan recibir Jos 

estfmulos correctos y se lleve a cabo Ja impronta olfativa. Se ha comprobado que los salmones 

pueden improntarse con substancias químicas específicas, por Jo que si son puestos en contacto 

con éstas durante su periodo sensible en la piscifactoña en Ja que son criados hasta que empiezan 

a alimentarse por si solos, y después esta substancia es liberada en Ja boca del río que tienen que 

recorrer de regreso, los salmones son capaces d.e identificarla y de encontrar así su camino. 71
•
11º 

5) Otras aplicaciones 

a) Domesticación de especies: La domesticación es el proceso mediante el cual se aparta 

de un medio natural a un individuo y se coloca en un entorno de cautiverio, en el cual tanto Ja 

alimentación, el cuidado y Ja reprodu=ión son controlados por el hombre-49 Mediante este 

proceso, una población de animales se adapta al hombre y al entorno gracias a Ja combinación de 

cambios genéticos que ocurren a través de generaciones. 123 La domesticación de Jos animales se 

ha hecho para adaptarlos a condiciones específicas de explotación, facilitando al hombre Ja tarea 

de obtener sus productos y beneficios, entre Jos cuales encontramos Jos siguientes. 
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CUADRO 3: USO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS (Modificado de Derek Ellla, 1985) 

uso 

1}A/imento 

2) Protección 

3) Materiales 

4) Transporte 

!5) Companla 

6) Guerra 

7) Dominación 

B) Deporte 

ANIMALES UTILIZADOS 

Bovinos, suinos, ovlnos,caplinos, ostiones, trucha 
aves, abejas. 

Perros, gansos 

Gusano de seda, elefantes para la construcción 

Caballos. camellos, bueyes, palomas mensajeras 

Perros, gatos 

Elefantes, perros, delfines 

Perros, caballos 

Caballos, halcones, palomas, perros 

La domesticación de ciertas especies data de miles de años antes de la época cristiana. 

como lo veremos a continuación."" 

CUADRO 4: EPOCA DE LA DOMESTICACIÓN DE DISTINTAS ESPECIES"" 

1.- Ovinos: 8500 años A.C. 
3.- Perro: 8400 a.A.e. 
5.- C.bnl: 7500 a.A.e. 
7.- Cerdo: 7000 a.A.e. 
9.- Bovinos: 8500 a.A.e. 
11.- Cuyo: l5000 a.A.e. 
13.- Gusano de seda: 3500 a.A.e. 
15.- Llama: 3500 a.A.e. 
17.-Asno: 3000 a.A.C. 
19.- camello: 3000 a.A.e. 
21.- Dromedano: 3000 a.A.e. 

2.- Caballo: 3000 a.A.e. 
4.- Abeja: 3000 a.A.e. 
6.- Banteng: 3000 a.A.e. 
8.- Búfalo de agua: 2500 a.A.e. 
10.- Pato: 2500 a.A.e. 
12.- Vale 2500 a:a:c: 
14.- Gallina doméstica: 2000 a.A.e. 
16.- Gato: 1800 a.A.e. 
18.-Ganso: 1500 a.A.e. 
20.-Alpaca: 1500 a.A.e. 
22.- Ciervo: 1000 a.A.e. 
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Pero el hombre, sigue buscando domesticar otras especies que estén naturalmente 

adaptadas a un entorno particular con el fin de poder proveer alimento a la cada vez más grande 

población mundial, además de poder sacar provecho de productos demandados por la sociedad. 

Así encontramos que se han hecho intentos por domesticar al ciervo rojo (Cervus elaphus) en 

Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda, a ciertas especies de anlilopes en varias reglones de Africa, 

a las pacas (Cuniculus paca) en Centro-América, a los zorros (Vulpes fu/vus) en la Unión Soviética 

y muchas otras especies como las avestruces o fas bisontes.30•
45

·
98

·
110 

La pregunta a hacerse es ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales ciertas especies 

pueden ser domesticadas? Hale (1969)4
g contestó a esta pregunta desarrollando un concepto que 

Involucra las características comportamentales de ciertos animales que favorecen su respuesta a 

la domesticación. A continuación se presenta un cuadro en la que se resumen estas 

características, dentro de las cuales el proceso de impronta y sus efectos en el comportamiento 

adulto de los animales, juegan un papel importante49
• 
140 (Cuadro S). 
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CUADRO 5: CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO PARA LA DOMESTICACION (Ellis 
1985) .... 
Caracterfsticas favorables Caracterfsticas desfavorables 

!.Estructura de grupo 

A.Gnrpos sociales grandes e intercambios 
inclivlduales frecuentes entre grupos 
e.Estructura organizacional con rangos Existe un 
líder del grupo 

e.Grupos mixtos 

O.Señas sociales por movimientos y posturas 

A. Grupos pequeños y permanentes 

e.Estructura organizacional territorial o de castas 
(colonial) 

c. Grupos por sexo 

D. Señas sociales por distintivos (Color o 
morfología) 

11. Comportamiento sexual 

A.Promiscuidad 

e.cortejo corto y flexible 

A. Formación de parejas 

e.Cortejo largo y estereotipado 

111. Interacciones entre los padres y las crlas 

A.Impronta de las crías con los padres y 
aprendizaje de Ja imagen de la especie 

e.Un solo progenitor cuida de Ja cría 

C. Progenitor aprende las carnet.de Ja cría (pueden 
adoptar) 

D. Crías precoces 

E.Etapa moderada de aprendizaje juvenil 

A.Reconocimiento heredado de la imagen de la 
especie 

e.Los dos progenitores cuidan de Ja cría 

e.Progenitores reconocen cría por 
caract.heredadas 

O.Crías altrices 

E.Periodos de aprendizaje muy largos o muy cortos 

IV. Respuestas a la presencia humana 

A.Distancia de evltamiento corta 

e.Poco disturbados por el hombre o por cambios 
súbitos en el enlomo 

A.Distancia de evitamiento larga 

e.Facilmente disturbados por el hombre o por 
cambios súbitos en el entorno 

A. Oportunistas 

V.Adaptabilidad a los medios 

A.Especializados 

e.Omnívoros e.Requerimlentcs alimenticios especiales 

E.Agilfdad limitada E.Agilidad extrema 

F. Tamaño y poder moderados F.Muy grandes (poderosos) o muy chicos 
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Con el proceso de domestlca.:ión se busca transferir a los animales a entornos específicos 

y selecclonar genéticamente caracteres como la docilidad, la adaptabilidad y ajuste a esos 

entornos, seleccionar características deseables de importancia económica como la alta fertilidad, 

crecimiento rápido, conversión alimenticia eficiente y alta producción, se busca reducir las 

características "salvajes" de los animales (i.e. obtener ganado que no tenga cuernos o poco 

desarrollados) y poder tener el control de cruzamientos entre razas para obtener individuos que 

produzcan más pero que estén adaptados al entorno y al tipo de explotación. Para llegar a tener 

una especie domesticada, se tiene que pasar por ciertas etapas, entre las cuales se encuentran la 

doma o amansamiento, es decir, la reducción de la respuesta de evitamiento hacia el hombre 

utilizando el proceso de habituación, y el antrenamiento,51 provocando así el establecimiento de 

una relación entre el hombre y el animal. Estos dos procedimientos se logran conociendo las fases 

sensibles de impronta, sus efectos sobre el comportamiento sexual y social del animal adulto y 

conociendo también las fases sensibles de aprendizaje de las especies. A continuación se 

presenta un cuadro sobre las etapas del desarrollo de la relación que se crea entre el ser humano 

y los animales"' (Cuadro 6). 
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CUADRO 6 : DESARROLLO DE LA RELACIÓN HOMBRE-ANIMAL (Modificado de Hedlger, 1 ~ en 
Fox,1968) 

SUJETO 

Animal domesticado 

PROCESOS 

l
cofl.entrenado 

Entrenamiento 

t 
Domesticidad 

1' 
Proceso de transición de domesticación 

1' 

Animal domado 

r 
Animal medianamente 

domado 

Animal Siivestre 

Compl. entrenado 

EntJnamiento (Estab.emoc. 
en la presencia del hombre) 

1' 
Amanzamlento 

t 
Domar 

1' 
Adaptado (Reduce tendencia y 

j distancia de vuelo) 

Ada.ración 

Adaptación-transición a nuevo r entorno 

Captlvidad 

.i 
Captura 

j 
Libertad 

COMPORTAMIENTO 

Comp.social (estabilidad emocional) 

i 
Aproximación y contacto 

Contacto 

Áprox;bacJón 

(estabilldad emocional) 

fl 
EvHamlento 

f 1 
Escape 

lnestabllldad emocion;ol 

Reduce tendencia y 
~lstancla de vuelo 
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b) El proceso de Impronta, las fases sensibles y la psicologfa: Si bien se ha demostrado 

que los aportes de la psicología al estudio del comportamiento de los animales de granja han sido 

minlmos,89 no lo han sido para lo que respecta a los animales de laboratorio como las ratas y los 

ratones, el cuyo, las gallinas, las palomas, los perros y los primates. La psicología experimental ha 

sacado provecho del fácil manejo de estos animales para realizar un gran número de estudios 

sobre el condicionamiento clásico y operante, procesos cognoscitivos y de aprendizaje, y su aporte 

a la comprensión de la conducta humana y a su tratamiento han sido invaluables. 107 En lo que 

respecta a los estudios sobre impronta y las fases sensibles, no podemos olvidar los trabajos de 

Harlow en macacos cuyos resultados han sido de suma importancia para mejorar las condiciones 

de los orfanatos en los cuales los niños privados de afecto y de algún contacto con un adulto 

desarrollaban comportamientos de retraso mental o de un gran abuso de menores al ser 

adultos.107 Estudios en ratas separadas de sus madres demostraron que la producción de la 

hormona de crecimiento disminuis, por lo que las ratas presentaban enanismo, al igual que 

Infantes que habían sido aislados psicosocialmente de sus madres. En un intento por entender la 

Impronta en el ser humano, Leon (1992)96 se basa en los experimentos realizados principalmente 

en ratas. Estudia las respuestas de las ratas y de los bebés a estfmulos olfativos, auditivos y 

visuales. La experiencia temprana, el aprendizaje precoz, las fases sensibles de aprendizaje y la 

privación de contacto con estímulos de diversos tipos han sentado las bases para entender ciertas 

deficiencias en el desarrollo humano y la desviación de comportamientos, pero la gran mayoría de 

los descubrimientos se han hecho en animales y se han aplicado al hombre.""·"""07
·""' Los perros y 

los macacos han sido utilizados para ayudar a personas discapacitadas y otros animales como los 

delfines, los caballos y los animales de compañia han jugado el papel de co-terapistas para tratar 

enfermedades o necesidades psicológicas de afecto, compañia y auto-estima del hombre. De 

alguna manera, conocer el desarrollo del comportamiento de los animales y sus bases 

neuroblo16gicas, es conocer el comportamiento del hombre. 
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y, CONCLUSIONES 

El ejemplo de la falla en la reproducción de un animal en peligro de extinción es muy 

Ilustrativo del cuidado que se debe de tener al ejercer cualquier acción que diste de parecerse a la 

que normalmente se lleva a cabo en la naturaleza: Un animal silvestre criado por el hombre, sin 

contacto alguno con miembros de su propia especie durante la breve fase sensible de Impronta, 

difícilmente reconocerá a su propia especie y buscará una pareja, y si no es el caso, seguramente 

presentará una deficiente actitud de cuidado hacia las crlas, Indispensable para su sobreviVencla. 

Los breves periodos sensibles de Impronta filial, sexual o maternal son Irreversibles, en el sentido 

en que no se llevarán a cabo de manera innata si el periodo sensible ha terminado. Se necesitarla 

de un proceso de adquisición o aprendizaje diferente y más largo para que el establecimiento de 

un vínculo o reconocimiento de la especie se lleve a cabo. La presentación de estos procesos 

representan un Instante comparados con toda la vida de un individuo, un instante que puede 

representar la diferencia entre producir mucho o nada y sobrevivir o morir. ¿Qué medidas puede 

tomar un médico veterinario y zootecnista para mantener las condiciones óptimas para que se 

lleve a cabo un proceso normal de Impronta ? Las respuestas a esta pregunta son las siguientes : 

1.- Estudiar los patrones de comportamiento habituales de la especie que estudia. Se 

necesita estudiartos bajo diferentes condiciones como serían el comportamiento maternal pre y 

post- parto, el comportamiento paternal, el comportamiento neonatal, las Interacciones.sociales y 

la estructura de la jerarqulzación dentro de los grupos. Todas estas observaciones registrarlas en 

etogramas. SI hablamos de especies silvestres es necesario conocer su comportamiento en 

condiciones naturales, para poder establecer un punto de referencia con animales en cautiverio. 

2.- Considerar el desarrollo Individual de cada sujeto, sus experiencias tempranas sociales 

y con el entorno. su raza y su sexo . 

3.- Proyectar Instalaciones adecuadas para que los animales puedan desplegar esos 

patrones de comportamiento. En este punto es necesario recordar que muchas veces las 

Instalaciones están hechas para comodidad de los manejadores de los animales. Cualquiera que 

sea el tipo de explotación, sometemos a los animales a entornos artificiales, sin tomar en cuenta 

sus necesidades comportamentales.83 Hemos visto que las hembras de muchas especies se 
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apartan de un grupo antes del parto y buscan un lugar para parir. Los minutosy horas que 

proceden al parto son de suma importancia para que se establezca el vínculo madre-cría. Si una 

hembra no encuentra un lugar apropiado y tranquilo para parir, puede desviar su atención de la 

cría y fa impronta no se lleva a cabo. Las instalaciones deben además procurar espacios en los 

que se puedan lievar a cabo fas intera=iones sociales entre los Individuos de distintos sexos y 

edades. Por ejemplo, a través del juego, las crías empiezan a establecer los estatus de 

dominancia, el establecimiento de grupos mixtos favorece el comportamiento sexual normal de 

los individuos, existen muchas especies que viven la mayor parte de su vida de manera solitaria 

por lo que es indispensable proporcionarles Instalaciones exclusivas a la edad en la que 

nonnalmente se separan de sus padres y en el caso de las especies que son monógamas, 

procurar mantener junta a una pareja establecida. 

4.- En el campo de la selección y manipulación genética, el etólogo veterinario, conciente 

de los procesos de impronta, tiene como tarea seleccionar a las hembras que presenten una 

buena actitud materna y estudiar, por ejemplo, las Implicaciones comportamentales de tener una 

madre adoptiva de otra especie cuyos patrones de comportamiento difieren de aquelfos de la 

especie de la crla. 

5.- Conocer el impacto del manejo sobre el comportamiento de los animales. En este 

rubro entran no solamente la proyección de Instalaciones y el enriquecimiento del entorno, 

también se debe de considerar en que estadios del desarrolfo se están manipulando los animales 

y de qué fonna. ya que si es durante cualquier periodo sensible. su impacto sobre el 

comportamiento del animal puede perdurar de por vida. 

6.- Conocer cómo se fonna una relación entre el hombre y los animales. Este tema ha Ido 

tomando un gran Impulso. no solamente en el rubro del amanzamiento y domesticación de los 

animales para su posterior explotación, pero también por la importancia que están tomando los 

programas de terapia facilitada por animales y la utilización de éstos para ayudar a personas 

discapacitadas. 

7.- El etólogo veterinario tiene que asegurar que los animales utilizados en programas de 

terapia facilitada por animales hayan pasado su etapa de socialización en estrecho contacto con el 
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ser humano y que los animales hayan sido expuestos a las muchas situaciones que pudieran 

enfrentar durante las terapias. Es su responsabilidad seleccionar los animales en base a pruebas 

de comportamiento y poder asegurar que no va a ocurrir ningún percance a lo largo de las 

sesiones. Siempre existirá la posibilidad de que un animal reaccione negativamente al estrés al 

que es sometido, por lo que la presencia del especialista en el comportamiento de ese animal se 

vuelve Indispensable en cada sesión, para poder Ir observando y evaluando el desempeño del 

animal y poder dar fin a una sesión cuando se observe que el animal ha sido llevado hasta su 

limite. En los casos de la delfinoterapia o de la hlpoterapla, en las cuales niños autistas o con 

parálisis cerebral son puestos en contacto con los delfines o caballos, los niños tienen un 

despliegue de comportamiento muy efusivo, gritan y se mueven mucho. Tanto los delfines como 

los caballos empiezan a demostrar nerviosismo después de varias sesiones en un solo día. Por lo 

tanto, es necesario saber cuando dar fin a la sesión y dar intervalos de descanso a los animales. 

8.- Conocer la bases neurobiológicas del comportamiento: La neuroetología tiene como 

objetivos entender la naturaleza, los mecanismos y el papel de las distintas regiones del sistema 

nervioso en la integración y la regulación del comportamiento de los animales. Aún si se han 

heeho muehos avances al respecto, como determinar la región del cerebro de las aves involucrado 

en el proceso de Impronta o poder determinar que existen factores del entorno que tienen un 

efecto sobre el desarrollo del sistema nervioso durante ciertos periodos criticas post-natales, es 

necesario poder Integrar todos estos conocimientos y entender los mecanismos neuronales que 

facilitan la plasticidad y la adaptación al entorno de los animales.54 

9.- Estar concientes que la etología aplicada está vinculada con muchas otras disciplinas, 

como la biología, la genética, el estudio de la evolución de las especies, la fisiología, la ecología, 

la psicología, la anatomfa comparada, la agricultura, la tecnología, la ética y la medicina 

veterinaria y zootecnia, entre muchas otras. En realidad, la etología es una disciplina que es 

complementaria de todas las anteriores."" 
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VI.SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES A FUTURO. 

En 1974, la Sociedad Internacional para la Etología Aplicada, creó una revista, la Applied 

Animal Ethology (conocida ahora como la Applied Animal Behavior Sclence) con la finalidad de 

poder publicar los avances relativos a esta disciplina. 17 De los 1325 artículos publicados de 1975 a 

1996, 74 están relacionados con el proceso de impronta y la presentación de las fases sensibles 

de aprendizaje, es decir, representan un 5.56 % del total de los temas publicados. SI bien 

considero que es un porcentaje considerable, tomando en cuenta la gran cantidad de temas que la 

etología puede abarcar, creo que es necesario resaltar que ninguno de los 74 artículos incluyen el 

término de "impronta" en sus títulos. Generalmente se menciona la relación madre-cría, el 

reconocimiento madre-cría, el comportamiento materno o neonatal y el efecto de la experiencia o 

del manejo temprano sobre el comportamiento. De los 74 artículos, 30 están dedicados a los 

ovinos, es decir. un 40.54 %; 9 están dedicados a los bovinos (12.16%), 8 a caprinos (10.81%), 7 

a fauna silvestre (9.45%), 5 a suinos (6. 75 %), 3 a las aves domésticas, equinos y perros 

respectivamente (4.05%). Por lo que mis propuestas de lineas de investigación se centrarían en: 

1.- Realizar y registrar las observaciones detalladas sobre el comportamiento periparturiento de las 

siguientes especies, en orden de importancia: Equinos, suinos, caprinos, bovinos. 

2.- Realizar y registrar observaciones detalladas del comportamiento neonatal en las mismas 

especies. 

3.- Realizar mediciones de los niveles hormonales de las crías al nacimiento y en los periodos 

alrededor del destete. 

4.- Realizar estudios que puedan esclarecer a qué tipo de estímulos responden tanto las madres 

como las crfas para establecer el vínculo, en distintas especies. 

5.- Extender las investigaciones sobre el proceso de Impronta a especies altrices, como los 

cánidos, felinos y primates. 

6.- Realizar investigaciones en las que se puedan determinar tas fases sensibles de aprendizaje en 

distintas especies. 

7.- Promover la participación de los médicos veterinarios y zootecnlstas en los programas de 

terapia facilltada por animales y entrenamiento de animales para ayudar a personas 
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discapacitadas. 

8.- Concientlzar al médico veterinario especialista en pequeilas especies sobre la Importancia de 

dar asesoría etológica al comprador de un perro o gato y en el momento en el que el animal 

presente problemas de comportamiento. Esto ayudaría a evitar el abandono de las mascotas. 

9.- Promover las prácticas etológicas en los zoológicos para poder realizar y registrar el 

comportamiento materno y filial de especies en cautiverio y tratar de determinar los estímulos 

responsables de la formación del vínculo. 

1 o.- Capacitar a los responsables del manejo de los animales en cautiverio para que sus 

Interacciones con ellos "º Interfieran con el desarrollo "norrnal" del comportamiento adulto del 

animal. 

11.- Cuando el cuidado de las crías depende tanto de la madre como del padre, estudiar 

detalladamente las Intervenciones del padre y estudiar la forrnaclón del vinculo entre él y sus 

crías. 

12.- Cuando el cuidado de las crías depende también de los herrnanos mayores o de otras 

hembras, estudiar las Interacciones y la formación del vínculo entre ellos. 

13.- Realizar experimentos para esclarecer las bases neurobiológicas de la presentación del 

proceso de impronta y de las fases sensibles en distintas especies. 

14.- Integrar a la experiencia veterinaria los estudios realizados en psicología experimental sobre 

el comportamiento de animales de laboratorio, como los primates, las aves domésticas, los 

ratones, las ratas, los cuyos, los perros y los gatos. 
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