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INTRODUCCION 

Los caprinos representan una de las principales especies domésticas que se explo1an en 

zona.c; marginadas. de acuerdo con las úllima.'i cifras proporcionada..'i por la secretaria de indus· 

tria y comercio. las c..1bras que cuentan 8092432 cabez..'ls. ocupan el tercer lugar del inventario 

zcX'Hfcnico nacional compar;1do ccm ln'i bovinos y porcino.,;. ()e acuerdo con esta información, 

tan sólo el 3 ~ del E!anado caprino es mcjor.;:1do, ya '.'.Ca puro o t"nca.'itado. y el resto lo constitu

yen grupos indcfinidoc;. (r\rbi7 .... '1.. 1986). 

La ganadcl'"ia c.::1prina en nuestro paí'i o;c cncucntril di'>trtbuitfa en regiones de c-.cao;a 

vegetación con climas áridos y scmiáric.Joc¡, gcner<1lmcn1c en pobl.acionc'i de escasos recursos 

económicos que c;ucccn de 1nform.:.ición y ac;eo;oría técnica caflficacJa que les ayude a incrc1ncn

t.."lr su procJucuvufad, pnr lo qut.• e,. 1mp11rt:111tc incrcmcnt;:1r la cf1c1cncra rcpn>duccn:a de lo.-. 

caprinos con la pucsca en 1narclia de 1c.:·cn1c;:1<¡. <llJC pcr1n11;111 ll1CJl•rar la rcpnxJucc1c'ln (Boa y 

Col. 1996)_ En la actualidad una bucn;1 cfu..:ic11ci.1 rqnoducciva t.•n c:apr1nn'> .,e nht1c11c rnanc

jando adccuad;:1111cntc el h;1{li y 111ed1antc pr;íc11ca'> de 1nancjn <le ~111croni.1;1c1(l11 art1fic1al l1l cual 

da como rcsult;nlo un 1nc¡t•rot111icntl1 en la pn>c.lucl1\ 1dad ((iuc,·ara y Clll, 1996). 

La producción ovina c.-. una de Jac;. ;1ctividadcs mcml.-. d111;i.1111c:1c;. del seclor pccu;1rio. 'ª 
que gcncrah11cn1c -.e cncut.•n1ra en 1na1Hl., de pn"-Jucl<lrc-. de pf1co<;. rccur"º"· -.e <lc<;.arroll;:1 corno 

una actividad sccundana (l cP111pknH:11101ria. Dicha pn1ducL·1ó11 c<;.to1h;1 cc111 una pt•blacll'•n de 

5705000 c;:sbcLa.s en 199J. de las cu01Jc.,, solamente el :? <:;. corrc ... pondía a llv1nos de r:u.a pura. 

La producción de carne en c~c n11sn10 :li'Lo fue de :?X700 ll1111::Jada .. y el consu1110 por habit.."l.mc 

de 0.837 kg. Esctis datos rct1cjan que hoy en dí01 la ovi11oculturo1 .... e c:ncuc:ntra en crisis. Los 

índices produc1i ... ·o-. n:gi!>lrados en los sislcmao; l.lvinos en ti.féxico n1ucstran una gran ineficien

cia biológica y ccor1t,mica (flcrnándcz y Ro<lrígucz. JQ96L 

Por raLoncs económica . .-. y razoncor; fhiológ.icas, que incluyen períodos en que la inges-

1ión de nu1ricntcs or;upera las ncccsidadc!". y otras en que se encuentra p0r debajo de las necesi

dades. siendo el nhjell\'O gllihal lograr un halancc en la compl1sición corporal duran1c el ciclo 

reproductor corno un todo. El no lograr el estado de carnes adecuado a la cubrición conduce a 
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taSaS de ovulación subóptilnas. Igualmente perjudiciales para el rcndimicmo reproductivo 

global son los extremos en la nulrición durante el primer mes de gestación, ya que resultan 

perjudiciales para la supervivencia de los cmbrionc!'O. Según se ha comprobado. durante el 

segundo y tercer mes de gestación. periodo en el que las necesidades nutritivns para el creci

miento de los fetos son minimas, una subnutrición media es beneficiosa para el crecimiento 

placentario y el buen peso de los corderos ;il nacimiento en las oveja'i que se encontraban en 

buen cSt."ldo de carnes en el 1non1ento de la cubrición (P...1arai y Owc-n, 199-i). 
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OBJETIVOS. 

Los objetivos del Programa de Servicio Social Titulación en Ja Cátedra de Reproduc
ción y Genética en Ovinos y caprinos son: 

1.- Ampliar las posibilidades de empico de los prestadores de servicio mcdianre una cspcciali
Z."lCión en el 1nanejo de las especies. 

:?.- /\1cjorar la calidad de la lnvcsrigación en el grupo mediante el uso de mano de obra califi
cada. 
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CUADRO METODOLOGICO. 

Para alcanzar los objetivos. se: trabajó en el manejo del rebano caprino experimental de 

la Facultad de estudios Superiores Cuautitlán durante seis meses. atendiendo en primer lugar la 

alimentación de los animales. el asco de las instalaciones. el tratamiento de animales enfermos 

y especialmente en la instalación y manejo de un cerco cl~ctrico. Como complemento se 

apoyaron las actividades de dos tesis. 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES. TAREAS Y FUNCIONES A REALIZAR. 

AREA DE REPRODUCCION. 

1. Control de aparcamicmos. 
2. Control de partos. 
3. Introducción y sincronización de panos. 
4. Inseminación artificial. 
S. Evaluación de la capacidad rc:producli .... a. 
6. Otras. 

AREA GENETICA. 

1. Selección de sementales. 
2. Selección de hembras de reposición. 
3. Evaluación de carnctcriMicas reproductivas . 
.i. Velocidad de crecimiento. 

~'REA DE ALl~1ENTACION. 

1. Alimentación de hembras y crias. 
2. Alimentación sclccdva. 
3. Aprovecharniento de productos forrajeros. 
4. Control de pastoreo. 
5. Suplementación de vitaminas y mmeralcs. 
6. Ouas. 

AREA SANIDAD. 

l. 1'-1ancjo rutinario de salud. desparaeitacioncs. despczuñamiento. descornc. 
2. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
3. Otras. 

AREA ETOLOGICA. 

1. Conducta durante el aparcamiento. alimentación, pastoreo, gcrarquización dentro del reba· 
i\o, efecto sobre nutrición-reproducción. 
2. Otras. 
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ACTIVIDADES RUTINARIAS DE MANEJO. 

J • Aseo de corrales. 
2. Supervisión de aaua y alimcn10. 
3. ldenrificación de animales. 
4. Orras. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. 

AREA REPRODUCCION. 

Las investigaciones básicas sobre el comrol cndocrinológico del ciclo cstral. han sido 

fundamentales en el desarrollo de las t~cnicas de sincronización de celos en ovejas y cabras. La 

explotación del cabrito en el norte del país representa un ingreso importante dentro de la 

producción caprina. sin embargo. esta rcstrina;ida a invierno y primavera ya que Ja mayor panc 

de las razas caprinas presentan una reproducción estacional. Los animales que presentan 

pcrfodos de ancsrro fisiológico. como la cabra suelen manifestar dos formas de control de ciclo 

cstral. U primavera. durante los períodos de ancsrro que cursan con inactividad ovárica y Ja 

función hipoflsiaria disminuida y en la cual hay que reactivar estas funciones se denomina 

inducción del estro con ovulación. En el segundo caso.cuando Jos animales están ciclando 

normalmcmc. se agrupan Jos períodos de estro en lapsos cortos para facilitar el manejo. y se 

conoce como sincronización del estro con ovulación (Carlos y col .• 1995). 

El objetivo principal del comrol reproductivo es ayudar al caprinocultor a aumentar sus 

ingresos teniendo su mayor producción de cabrito y leche a Ja venta en Jos períodos de escasez. 

que normalmemc es en el mes de diciembre .que es cuando el precio es más alto.Esto es posi

ble mediante un buen manejo nu1ricional y reproducli\'o del hato (Gómez y col.. 1995). 

En este rubro se .apoyaron dos trabajos de tesis de licenciatura. 

COMPARACION DE DOS DOSIS DE PROGESTAGENOS PARA SINCRONIZAR EL 

ESTRO EN Cl\.PRINOS. 

Objclivos. 

J.- Determinar la dosis adecuada de proligestona que funcione como preparadora sobre Ja tasa 

ovuJa1oria y Ja prolificidad en cabras. 

2.- Evaluar el efec10 de dos dosis de proligestona sobre Ja fertilidad en cabras criollas induci

das al estro durante Ja época rcproduc1iva. 

3.- Desafiar la actividad ovárica en c:.bras criollas con la finalidad de obtener partos múlli

ples. 
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MATERIAL Y METODOS: 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de reproducción animal de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlfm. 

Se utilizaron 54 cabras criollas divididas en tres grupos de 18 cabras cada uno que 

fueron asi¡;n.."ldas al azar a los siguientes tratamientos: 

1.- Proligcstona 150 mg durante 14 dfas y 600 Ul. de P~1SG al retirar la esponja. 

2.- Proli¡:cstona 100 mg duramc 14 dfas )' 600 UI. de P~1SG al retirar la esponja. 

3.- Progcstc:rona 300 mg en dispositivo intravaginal durante 14 d(as y 600 Ul. de PMSG al 

retirar el di!.positivo. este grupo será el grupo control. ya que este tratamiento se ha aplicado 

de manera exhaustiva con resultados aceptables. 

Las cabras se sangraron cada tercer dia durante dos semanas para establecer su patrón 

de actividad ovárica a través de Ja proges1crona, a la tercera semana se colocaron las esponjas 

y dispositivos. permaneciendo en la vagina de las cabras durante 14 dias. al retirar el progcst.á· 

geno se inyectaron por vía imramuscular 600 UI. de PMSG y se detecto el estro dos veces al 

día siguiente: del tratamiento. los animales fueron nlontados de 1nancra controlada por los 

machos a las I:? y :?4 hrs dcspué!i. de que se detecto el estro por tres machos de fertilidad 

probada. 

Las hembras que repitieron a los :? 1 días, fueron montadas por el mismo macho. 

De los animales de c:ida grupo se eligieron 9 que fueron seguidos de la siguiente 

manera: 

A partir del día de la moma, 6 de ellos de cada grupo fueron sangrados cada tercer día 

hasta el dia 2 \ post primer servicio y fueron observadas por laparoscopfa el día. 6 postservicio 

para observar el número y calidad de los cuerpos lúteos. 

Al pano se cons.idcró el número de la hembra. la fecha de parición y el número de 

cabritos nacidos. 
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PREPARACION DE UN TERMO DE ENFRIAMIENTO PARA CONGELACJON DEL 

SEMEN OVINO A NIVEL DE CAMPO. 

La inseminación Ar1ificial es un mélodo de reproducción en el que se obtiene el semen 

del macho para introducirlo posrcriormcme en el apararo genital de la hembra por medio de 

insrrumentos especiales. en esrc sistema no exisre con1ac10 direcro en1re el 111acho y Ja hembra 

y es hasta ahora uno de los mejores métodos de mejoramiento ~enérico que se conocen (év:ins 

y M'a.xwell. 1987). 

Sin embargo en f\.1é.,ico. no es fácil conseJ.:Uir semen cc111,.:clado de c;trnerCl y la mayorfa 

de Jas veces hay que prepararlo en Jos ranchos bajo condicione"" d1ficiles de rr01bajo ya que en 

ocasiones no se cuenta con cnerg,ío1 cléc1rica. 

por lo que este 1rabajo. se rcaliz.,rá con el fin de disefwr un rncdio de enfri;unicnto de 

semen. diferente al que ~e urlli.t ... , en cnfriamienro por rcfri¡!cracit'm. para tener un control rna.s 

favorable de Ja rempcrarura del .-.cmcn. del ha.-10 maria y de la rcmpcr;uura ambicrn.al. sin Ja 

udlidad de inserni11ac1ó11 artific1:tl. 

Para rcalu~r C<;lc proycclo .,e u1ilizarn11 J;¡<; in-.ralaci<1ncs de la f-";:1culr.ad de Esrudio'i 

Superiores Cu;1ut11l:ín. 1 .. ~.:;du:ad:1., cn el 111u11i1.:1pio de Cuaut11lán J.rc;1/11. Est.."!d<.L de ~féxicn a 

.:?.:So msnm a 19"".J.J"dc l:iruud noric a 9<)r 1..;· longirud ponicmc (Ca.reía. J97JL 

Para llcv;1r :tcaho el C'\.pcrimc11ro .-.e u1iliJaron cuarn.• carneros de la r;t.r~, dos Pclibucy y 

dos Columbia. con edad ;1pn1,11n:1da de 5 a 8 aflos f(•S f>cl1bucy y de 5 a 6 ai'lo.-. Jos animales de 

raza Columbia apn>"<i1n;:id;11ncn!c. aparc111c111cn1c ~a11os de lo<i se rccok·crarán :?O rnucstras de 

semen por medio de v:1gi11a ;1n1ficial. 5 111uc~tr:1.-. por cada uno. 

Una vez obtenida la muestra se dcrcrininará. por obscr ... :1ción d1rcct.., el volurnen y 

se colocó a ba11o maria a 37 o;;, 

Después de obtener el semen del animal. se procedió a tClmar O. J mi de semen y se 

diluyó en un tubo de 9.9 mi de citrato de sodio de manera que se obtuvo una dilución (J. JOO) 

(semcn:volumc11). Con una pipct.., pastcur se 1oml'> una!!º'ª de esta dilución semen citr-a10 de la 

muesrra del eyaculado y se midi6 Ja motilidad pro!!resi\"a en un portaobjetos dándoles un valor 

desde 10 al 100 ';;; en condiciones de placin;l 1érmica por medio de la utilización de un micro-
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scopio óptico con el objetivo IOx. 

Para ser procesada la mucscra debió tc:nc::r 60c;(, de motilidad o má ... 

Postc:riormc:n1c: se: procedió a calcular las dosis de sc:mc:n. una vc:z obtenidos los nürne

ros de: dosis se prClCcdit.'l a cmpajillar. u1iti7.;111do pajillas de 0.5 mi. cu;.1tro pajillas por cada 

alfcuota. rcspec1iva1ncntc. Se pn:paró una pajilla e.\.tra sin scllarl;1. la cual sirvió par:. medir el 

tiempo de enfri;unicnlo del ~crncn contenido denlro de la pajilla por medio de la irltr<lducciún 

del electrodo de un tcrmómctn.> d1gi1:-il. 

Un;t vci: obtenu.fa la 111uc\lí&l Lkl .-.cmcn del \:ar11cn..1, y lt"ntendo prcpar;:1da..,, la .. p•1Jilla~ 

37c·c y con el hielo con agua. 

La cá1n•na tría que ~e d1">cf10 c .. 1;i fahncada con un1ccl la cual 11c11c 1ncd1da.-. de 30 c111 

de ancho pt)f ~O c1n de .alto ;\ la cual '>C le •1d;1p!:tron trc.-. 1cr111<in1c1ro'> p.tra poder medir las 

tcmpera1urao;, -.in 11L·cc.-.ul:1d de abrir la tap:1 1111a "C~ c11h1t'rt.a. 

fría para 1ntrl'•(luc1r cl cle1:ln•lh1 que mul1ú la te111per;11ur;1 del <ocnH.:n. <le t.-il 1n.an~ra que el 

1cr1nó1nctro quede por fllt:ra y el clcclfl\t.ln P''r dt.•ntu'. 

do un orific1L1 por la pOJ.rtc úe ;urib;1 de la c:i1n;ira fria c.dr.uland,, que l.1 h:1rr;1 del tcr1nll1nctro 

quede en co11tac10 1.'."0ll el ;1!-.'.u;i del h.1C10 maria la parle del 1cr1nl11111.:tro ll<irHk .-.e 1n11J16 la lcctu· 

ra quedó arr1b;1 dc la r.·;t1n;ua Iría. 

El tcr111ómctro 4uí111u.:o que 1n1d1ú la 1t.:1npcr;.itura ambiental de la c{11nara fri;1. ~e 11nro-

duce haciendo un orificio en l.-1 parte.· de arriba de la c;íinara frí.a. de t;tl manera que la mitad del 

termómetro quedó ;1dcntro. en el vaciú de la ciunara fria para pt)(kr medir la 1empcra1ura 

ambiental de la 111i~1na. Por Ul1i1no !<>e prcx:cdii.:'1 a sellar los orificio<> con sil1con y de esta 

manera quedará li-.ta la cámara fría con hi-. 1cr1nórnclro. 

Se procedió a prcpar;1r el haf'.lo maria en unos de lo'i c.\.trcmos de la c;:t1n;1ra fría se 

colocó el rccipicnle para ;1grcgar el agua previa111cntc c;:llcnwda hasta llegar a lo._ 37.,C. la cual 

se midió con un tcnnómctro químico. en el otro lado <le la cámara fria se cubrió con hielo con 
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agua. hasL"\ la altura que tiene el recipiente del bóli\o maria. Se colocaron en un tubo de ensaye 

las pajillas previamente preparadas con el semen. la pajilla que no fue sellada se le introdujo el 

electrodo del termómetro digital para medir la tcmi>cratura del semen. 

Se cerró la cámara fria de 1al manera que no queden espacios por donde pueda penetrar 

el aire y el altere las tc1npcraturas. de está 1nancra e1 hielo con agua enfriará el bai'\o del agua 

maría de 37ºC hastn llegar a lo,. SºC. 

Las lecturas se anotaron c;,,da 15 minutoo;.. un.a .,,.ez alcanzado'\ lo .. 5ºC, las pajillas se 

sacaron de la cánlo\fa fría y se prccongclaron en el tcr1no a vapor de nitrógeno 15 minutos. 

para postcriorrnenu: llevar a cabo la CClnl-!elación con ni1rógc110 lfquido :1 meno .. -196 ... C. 

Ya que se hayan ohlenido la ... :!O tnucstra<;, de !\Cmen. o;.c pnx:ed1ó "' descongelarlas c¡ue 

consistió en la prcparacil'ln de tuhns de cno;.ayc prcviamenlc identificado-; Cl">ll 1 mi de solución 

citrato de sodio al ~.9~. h.1c. cuale~ c..c .. umcr~1crnn a haiitl maría de 35 a 37' C. 

Una ve/ descongelada-; \:1-. p:lJill~, .. 'C cortaron de :onbo<; e"tre1nu .. p;.ira 'ac1<1r el contc· 

nido de cada paj11\;1 en el tuho 1.·nrH.: .. pnnd1cntc ... e c .. pcr<Hun 10 1n11n1tn' y <;e ob!!>crv(l con la 

ayuda de un 1111Crtl<;Ctlp1n l1p11ct1 CPl\ el oh_1cll'u tic llh. la 1nnt1\id:uJ prngrc .. 1,a del sc1ncn 

descongelado. 

rara llevar <\C<1ho \ac., t111cioncs -.e pfllCCdió de !;1 '.'>lj!lJICTllC 1nanera. Se .-.acl"l una pajilla y 

se cortó de íllnho<;, c'trc1no!- para vac1:1r el .-.c1nc11 de un ptlrta obJClus. el cu:tl <;,e pu<;,o en la 

platina 1énnica a f-.O' C. p;ua 1"' fi¡<H.:ÍÚn de la muc ... tra. pn.,,ter1or1ne1Hc se cnJuagú con agua 

destilada para retirar el C"<!;Cc<;o de ycm~1 d..: huevo . .-.e t1hc..cr'ó con el nHcfl1~copit1 óptico con el 

objetivo \Ox. para ver si no c:-0..1-;tc c'cc-;n de ~em:1 de huc .. o que 11np1da la tlh~crvación del 

senicn o que haya a111ontona1nicn10 de cspcrmatti/tlltlcs. 

Postcriortncntc se procedió a \;1 tinc1ún en una copa de Cop\111 la cu{1l contenía tinción 

de rojo congo con capacidad para -1 muestras. Se dejó en rcpoo;.o -18 hnr:is. dc~pués se sacaron 

y se pasaron a otra copa de Coplin 1a cual tenía 1inción de \\lells y Awa . También se dejó en 

reposo 48 horas. se sacaron de la copa de Cop1in y !>C enjuagaron con agua destilada. para 

retirar el exceso de colorante. para poder realizar la observación. para evaluar ta integridad 

acrosomal por medio de un microscopio de contra..-. te de fa'.'OC. 
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UTILIZACION DE CERCOS ELECTRICOS. 

El concepto de que un cerco sirve solamente para delimitar una propiedad o para 

man1ener c;iutivo el ~oinado en una área, ha ido desapareciendo. En la aclualldad el cerco hay 

que entenderlo como una ins1alación necesaria para ser eficiente en Ja producción pecuaria. 

El cerco es una instalación que permite dividir praderas o agostaderos para realizar 

rotaciones con el fin de aprovechar de manera cficie111c el forraje, ya que se 1icnc comrol sobre 

la superficie a pastorear y el 1iempo en que permanecerá el ganado en dicha superficie.de tal 

forrna que el forraje sea consumido por el l!anado en el mo111c1110 y tiempo adecuado. siendo 

~stos cuando se inicie la t1or;1cic..''lll. /\1cdiantc la r<Hación de po1rero'i. o pra<.Jcras se evitará que 

el forraje sea consumido cu.ando su calidad nutr1c1onal sea baj:i. 

En cuanto a CO'i.lo rcprc,.crlla 01ra vcnt.:t;a. ya que C"i. má.-. barato que el cerco irndicional 

(púas) de un 60-70~~ men1.Y'>. rarnhién C'i. mi1.-. cf1cicntc y requiere menor 111antcnin1ic1110. La 

vida de este tipo de cerco es mayor que d tro:uJicinnal. ya que 110 1lcva lort:cdurao; y a<lcmi'!i: no 

cst.1 sujelo 01 st1p(lrt.ar <.·;1r~;1 por paric de In .. 01ni1n;alc ... 

El cerco eléctrico se li,a dc<;arrt1ll;uh1 para c.cr L1.-..:tdt1 h:1jt1 condic.:inllc"i. de pa~1orco inlcn

sivo como son las pr;1der.a.-.. 1rr1~ada"i. cuyo ;ipro,ccl1a1n1c1110 eficiente de las misrna"" C"i. má" 

factible con polrcro" de 1;11na1in tlcx1hlr..· que pcrmitt:n racionar el arca <le con .. urno <le forraje 

dependiendo <lcl t:1111al1c1 del lt.1tc tk :11111n;dc" ~· el 1icmpo que ~e c.Jc.,,c:-t alimentar ;1 Jo<;. ;1111malcs. 

de tal forn101. que el c.Je.,,pcrdic10 de f1.1rr;qe c.,. 111inimo y la ~nhrc ut1l17 ... acrún es de cero. Ade

tnás. c:I cerco cléctr1c1., pcrin1te ;1plicar la rot:tción <le pash1rco de ;1cucr<lo a la rot;1ción del 

riego y al dcsarrllllo del forr:1Jc.dc C'>I:t fllrm;:t «,c a«,e!,!lJra que el consu1111do por el ~;1nado ser;i 

siempre <le la 1nis1na calidad 11lJtrit1va. 1..:1 e.abra e!'. un anunal que aprende con cx1raord1n;iria 

rapidez. f'Clr lo cual la uciliJ';ició11 de c!'ole 11po de cerco es funcional (0rtiz. 1988). 

El númerll <le al;:11nhre.,. es de Ja 5. o;,j se emplean 3. se recomienda u1st~1larlos a ::!5 crn 

50 cn1 y 1 ITl rcspcc1ivamcntc. ajus1ándolo a la altura <le la."i. c:abras .. Cuando se crnplcan 5. se 

aconseja que Jos 2 pri111cn1s sean a 10 cm. los 2 siguientes a J5 cm y el uhimo a 20 cm. Una 

variación es ponerlas a 15 cm y el último a JO cm (,\rbi7..a 1986). 

Los siguientes a.-..pccins c..-..tftn rcl;1cionado..-.. con la consrrucción de un cerco de éste tipo: 
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1.-Scguridad. se deben de 1mnar prcc;wciones para que no ocurrnn accidcnles a personas y 

animales. se deberán consultar las disposiciones de su propio Estado rela1ivas a la instalación y 

empleo de estos cercos. Para mayor seguridad los comroles se deben de adquirir a un fabrican

te de confianz.a. 

2.- Cargador. el cargador tiene que ser seguro y eficaz. Exisu:n 4 tipos de cargadores: el de 

batería. que funciona con una batería de 6 voltios; el sistema de desc;\rga por inducción. en el 

cual la corriente va a un inlenuptor, llamado picador de corricn1e. que energiz.."'l ;:1 un transfor

mador li1nitante de la i111ensidad. el -.1s1cm:1 de desc;uga por el Ct•ndcnsador. en el que la co

rriente se rec1ifica a continua y "e acu1nula en el condcns;:,Jor. y el dl" corrien1c conlrnua. en el 

que un transformador rc~ula el Pª"'º de l:t corr1cr11e dc.,.dc l;:i li11c;1 de al11ncnmcil'u1 has1a el 

cerco. 

3.- Allura del alambre. h,.., Ct•rrc:CH• es que 1e11ga ;:1pro-...Hll•HJa1ncntc la .. tres cuarta"' panco;. de la 

altura del animoll. pC'ro para nv11H'"' y capr1110., <;C u.,aron :? ala1nbre.,,uno 20 y 25 crn y t:I otro 

emre ~O y ~5 cm. 

4.- Postes. estl'"- pucdcn u~ar .. c de 1na<lera. ac:crt'I. f1hr;1 de "·1drio y pl:i .. ticn. Loe, c.,quinero,,. se 

instalan con la nti\ma fir1ncJ';1 1..·(11110 par:1 cualquier otro tipo c..Jc cerco. p•tra \<..1pnnar la tracción 

neces:aria paril estirar bien el alambre. Lo"> po..,lcs de linea "'º'º deben 1ent..·r !;1 sufic1crllc resis

tencia cn1no para 'º'-'t."ner c.·I alambre y !<>Oportar loe, clc:mc111os y punh:n (.'(lll"~arse :1 7.5 a 12 

metros. 

5.- .Alambre. En la actu:\lidad se utllrl'a liras de al;unbre cntretcji<lo (.·nn pfá<;tico. el cual dche 

de estar en buen es1:1do lihrc <le ú11.1do.y:1 que és1c :1ctúa como ai!'.l;tnte. 

6.- Aisladores.El al;unhrc se asegura a lc.•s poo;.1es con aisladores. no 11enc que entrar en con

t.'lCIO directo con aquellos. las malcL.as o el suelo, Deben emplearse aisladores especiales de vi

drio. porcelana o plástico. 

7.- Conexión a 1icrra. Un alambre del control debe ir conectado a tierra. que en éste caso es 

una varilla de cobre aproximadamente de 1 m de altura Ensminger. 1986). 

Otra utilidad <1ue pueden 1cncr Jos cercos eléctricos portátiles seria el aprovechar forra· 
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jcs en áreas urbana-.. suhurhanas n de 1rano;i10 de personas sin necesidad de pas1or. Para lo cual 

se pre1cndió illsl4llar un cerco cléc1rico en los espacios verdes de la Facultad de Es1udios Supe

riores Cuau1i1l'1n. sin embargo los animales solían arremc1er comrn el debido a la inquietud por 

ser novaras en ese 1ipo de encierro. lo cual resulto en imposibilídad para utilizar de manera 

ru1inaria el cerco sin un paslor cuidador. 
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X 
RESULTADOS OBTENIDOS. 

COMPARACION DE DOS DOSIS DE PROGESTAGENOS PARA SINCRONIZAR EL 
ESTRO EN CAPRINOS. 

En el cuadro uno. se presentan los porcentajes de parición para cada uno de lo trata
mientos y se puede observar que el porcentaje de parición total varió de 44.4 a 66.6%. no 
siendo estas diferencias significativas. 

CUADRO 1. PORCENTAJES DE PARICION EN CABRAS CRIOLLAS TRATADAS 
CON PROGESTAGENOS y GONADOTROPINAS. 

PRIMER SEGUNDO TERCER 
SERVICIO SERVICIO SERVICIO TOTAL 

TRATAMIENTO n n \ n " n ' n " 
PROLIGESTONA 100 mg 18 5 27.77 .. 22.22 3 16.66 12 66.66 

PROLIGESTONA 150 mg 18 2 11.11 5 27.77 1 05.55 8 44.44 

PROGESTERONA 300 mg is 2 11.11 6 33.33 2 11.11 10 55.55 

En el cuadro dos se anotan los porcentajes de prolificidad para los tratamientos y se 

obscn .. a que existieron diferencias entre tratamicmos siendo mejor para proligcstona 100 mg. 

seguido de progcstcrona 300 mg y finalmente prolige!'.tona 150 mg. 

CUADRO 2. PORCE?JTAJES DE PROLIFICIDAD EN CABRAS CRIOLLAS 
TRATADAS cou PROGESTAGEN'OS ., GO?JADOTROPINAS. 

PRIMER SEGU?IDO TERCER 
SERVICIO SERVICIO SERVICIO TOTAL 

TRATAMIENTO n n \ n \; n \ n \; 

PROLIGESTONA 100 mg 18 8 44.44 5 27.77 3 16. 66 16 88.88a 

PROLIGESTONA 150 mg 18 2 J.J.. J.J. 7 38.88 1 OS.SS 8 44.44C 

PROGESTERONA 300 mg 18 5 27.77 8 44 .44 3 16.66 10 SS.5Sb 

PREPARACION DE UN TERMO DE ENFRIAMIENTO PARA CONGELACION DEL 

SEMEN OVINO A NIVEL DE CAMPO. 

En el cuadro tres. se observa el efecto de dos diferentes maneras de enfriamiento del 

14 



semen en una cámara port.ilil a nivcJ de campo y se observa que no cxis1icron diferencias 

significarivas para Ja motilidad progresiva o la recuperación de la motilidad progresiva. pero 

cuando se agregó el agua m:is el hic:Jo. se redujo el dano acrosomaJ. 

CUADRO 3. - EFECTO DE LA EXPOSICION DIRECTA AL HIELO DE 37ºC A 
s•c SOBRE LA CALIDAD ESPERMATICA EN SEMEN CONGELADO DE CARNERO 

RECUPERACION 
DE LA 

MOTILIDAD MOTILIDAD ACROSOt'"'\AS ACROSOM:A.S ACROSOMAS 
PROGRESIVA PROGRESIVA NORMALES HINCHADOS ROTOS 

AGUA + 

HIELO 34 .17\- a 46. 76\- " 51.27\- a 43.39\ a 4 .41 \" a 

HIELO 34 .11\- a .;6. 65\- b 40. 09\- b 49. 40\- b 7.11\- b 
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CONCLUSIONES. 

COMPARACION ENTRE PROGESTAGENOS. 

Observando que los tratamientos con las dos dosis de proligcstona y gonadotropinas 

100. 150. y el de progcs1crona 300 mg. Los porcentajes totales de parición varlaron de 44.4 a 

66.6%. no siendo estas diferencias significativa ... por lo que puede concluir que no existe 

diferencia entre progcsugcnos y la progcstcrona puede ser sustituida por la proligcstona que es 

más f~cil de conseguir en solución acuosa para preparar las esponjas intravaginalcs. 

El uso de esponjas 1mravaginalcs permite bajo algunas circunstancias inducir el estro 

fuera de la csl:lción reproductiva por lo que bajo algunas circunstancias puede ser rentable 

tener dos épocas de empadre durante el afio para efecto de elevar la producción. ya que se 

suele incrementar el número de partos. las crías totales al año y litros de leche. Esto también 

facilitaría el establecer una distribución de la reproducción con dos épocas de comercialización 

de cabrito. lo que que puede inc;idir en la prt..xlucción !actea durante el a.Oo lo cual va aunado a 

un buen manejo nutricional y rcproductivCl del hato. 

UTILIZACION DE UNA CJ\MARA FRIA PARA EL ENFRl,,l\llENTO DEL SEMEN. 

La cámara de enfriamiento mostró tener utilidad a nivel de campo ya que los resultados 

sugieren que aunque no hubo efectos a favor o en contra de la motilidad progresiva. si los 

hubo en cuanto al dai"lo acrosomal. que se redujo de acuerdo al deposito de hielo que permitió 

bajar la temperatura de una manera más lenta. favoreciendo ta integridad de la membrana 

acrosómica. 

CERCO ELECTRICO. 

La utilización del cerco eléctrico puede ser de utilidad para controlar al ganado caprino. 

durante el desarrollo del servicio social. se pretendió utilizarlo para pastorear a las cabras en 

áreas no tradicionales como jardines y acequias para aprovechar el forraje durante la tempora

da de lluvias sin la necesidad de utilizar un pastor de tiempo completo, sin embargo el aprendi

zaje es necesario para que los animales respeten el cerco de una manera absoluta. los cercos 
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portátiles. además tienen la desventaja de ser fragilcs. por lo que el descontrol de los animales 

debido al paso de personas. ruidos de vehiculos o cualquier otra perturbación con11cva a la 

ruptura de los hilos eléctricos o al derribamiento de los postes con la consecuente salida de los 

animales del área restringida. por lo que el u.-.o de cercos eléctricos en <\reas temporales de 

tnmano reducido no es recomendable para ta e!lopecie caprina. 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

Se recomienda en bas.e a los trahajos prescnt...'1.dos, seguir trabajando en el uso y aprove

chamiento de nuevos progestágcnos para controlar el ciclo cstral y la ovulación en caprinos. 

Asf como seguir investi~ando a cerca de tecnicas que permitan mejorar la calidad del semen 

congelado, sobre todo bajo condiciones de trabajo en e\ campo en ~ituacioncs difíciles por la 

falta de cnrgla eléctrica. 

Para el u!loi."J de cercos eléctrico ... s.cría conveniente explorar la poibilidad de contar con 

cercos pcrimetr;1lcs fijos y rc.-.tringir el u.-.o de los portá.tilc.-. para la división en potreros que 

permitan el pastoreo rot;u:1on;1I dentro dc1 cerco pcri1netral Cl bien cn~ayar el uso de cercos 

elé'ctricos tipo malla born:g.ucra para un mejor comrn\ de Jo.¡, animales. 

En cuanto a las futura .. gc11er;u:i1.,ncs de pre!!.t..'ldore!!. de servicio soc1;t\ podrían n1cj0rar 

su formación si de comprromctcn con c'tc programa y se 111,;olucran en el seguimiento de los 

proyectos productivos cnn ta inquietud por implc1ncntar nueva.-. cnsac;, que pcrn1itan mejorar la 

producción animal. 

Se debe tener en mente la~ posibles soluciones y los mctCKlos adecuados para abordarlos 

con honestidad y basado en un conocimiento firme. lo que ccmtribuira a fortalecer el mercado 

de trabajo del Médico Veterinario Zootecnista ya que actualmente la carrera está subvaluada 

por lo que las probabilidades de empleo son bajas y el sueldo es la mayoría de las veces bajo. 

ya que tradicionahnentc el ~1édico Veterinario Zootecnista ha sido un clinico de animales a 

ultranza y no se ha puesto el enfasis necesario en formar profesionist.as capaces de asesorar a 

un empresario pecuario en los sistema.-. productivos que mejoren de manera significativa los 

ingresos de la gente del campo. 
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