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Resumen 

 

La conducta sexual y la calidad seminal son dos de los  parámetros más importantes para medir 

la eficiencia reproductiva de los machos caprinos. Por tal motivo, los objetivos del presente 

trabajo fueron determinar la relación entre el rendimiento sexual y la calidad seminal  a través 

de la construcción de un índice de calidad reproductivo en 10 machos cabríos adultos.  A cada 

macho se le tomó una muestra de semen hasta obtener 5 eyaculaciones, y al día siguiente se 

evaluó el comportamiento de cada macho durante 10 minutos durante el mismo tiempo. En los 

resultados se encontraron  diferencias significativas para algunas de la variables de conducta 

sexual como son las vocalizaciones y la conducta de Flehmen (P<0.04, P<0.003) 

respectivamente. Para las variables de la calidad seminal  las diferencias entre los machos se 

encontraron en las siguientes variables concentración (P<0.04), motilidad masal (P<0.03), 

motilidad progresiva (P<0.02) y volumen (P<0.00).  

Finalmente, en  cuanto a los índices, en el de conducta sexual se pudieron observar diferencias 

significativas entre los machos (P<0.001). El índice de calidad seminal también mostró que 

existieron diferencias significativas entre los machos (P<0.001) y por último el índice 

reproductivo también mostró diferencias significativas entre los varios machos. En conclusión, 

la construcción de un índice reproductivo puede ayudar a elegir o  Rechazar los machos  que 

sean candidatos  para desempeñarse como sementales. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Introducción 

   

Las variables que determinan la eficiencia reproductiva dependen no solo de la hembra, sino 

también del macho a través de las variaciones de su actividad sexual, de su libido y de la 

cantidad y calidad de semen producido. Un problema común en los diferentes sistemas de 

producción  es la mala elección de un macho para su uso como semental; para minimizar las 

posibilidades de error se tiene que evaluar varios aspectos reproductivos del futuro semental: 

como es la libido del semental cuando está en contacto con hembras en celo, así como la 

calidad de su semen (Fowler, 1984, Evans y Maxwell, 1987). Otra prueba, que revela con 

certeza dicha capacidad es la monta directa a un grupo de hembras y la posterior parición, lo 

que implica mucho tiempo y dinero, por esto, sería deseable disponer de algunas pruebas 

sencillas que nos permitieran predecir razonablemente la capacidad reproductiva de un macho 

adulto (Noades, 1996, Arbiza, 1986). Aunque la fecundidad del macho depende de varios 

factores como son: 1) la producción de espermatozoides, 2) la viabilidad y la capacidad 

fecundante de dichos gametos, 3) El deseo sexual o la libido y por último 4) la capacidad de 

aparearse. Un  macho estéril se identifica fácilmente, pero el que presenta fecundidad  reducida  

plantea serios problemas  y causa pérdidas económicas a los criadores  y la industria de la 

inseminación artificial (Hafez, 2002). El establecimiento de algunas pruebas conductuales más 

la calidad del semen, así como la posibilidad de la construcción de algunos índices  nos 

permitirán evaluar las aptitudes reproductivas de cada macho cabrío. Por tal motivo en el 

presente trabajo se compararán la conducta sexual, la calidad seminal y la relación entre las 

mismas a través de la construcción artificial de un índice reproductivo resultado de la suma de 

las variables conductuales sexuales y de la calidad seminal para cada uno de los machos 

cabríos adultos estudiados en el presente trabajo. 
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2. Antecedentes 

 

Aunque el ambiente social de los caprinos domésticos este controlado por el humano, ciertos 

aspectos (jerarquía, relaciones individuales) pueden influenciar en la reproducción de manera 

no controlada. Conocer el contexto social “normal” en el cual se desarrolla la reproducción, 

nos ayuda a comprender y a manipular las reacciones de los animales en estas condiciones 

controladas. Esta situación permite desarrollar técnicas, al conocer lo mejor posible las 

necesidades del ganadero y de los animales (Fabre-Nys C., 2000). 

 

2.1 Patrones Generales del comportamiento 

 

Los  caprinos son animales de reproducción estacional en donde la presentación de las 

conductas sexuales son controladas por factores medio ambientales como el fotoperiodo y la 

alimentación. Estas especies se aparean durante los meses de días cortos (Octubre a Febrero).  

 

En condiciones naturales, durante la época de reposo las hembras y los machos permanecen 

separados y entre ambos sexos forman grupos, pero es hasta inicios de la actividad sexual 

cuando se reúnen para aparearse (Fabre-Nys,2000).  

 

Cuando un macho entra en el grupo de hembras inicia la inspección de las misma a través de 

oler los orines y la región ano-genital. Si la hembra se encuentra receptiva también se acercará 

al macho con mayor frecuencia. Por otro lado, cuando conviven varios machos en el rebaño 

durante el proceso de inspección éstos también incurrirán en peleas, éstas se verán afectadas a 

medida de que la proporción de hembras en celo cambie (Terrazas, 2008). Cuando en el rebaño 

se encuentran más de un semental es común que existan enfrentamientos entre ellos en un afán 

de montar a las hembras en celo y estas pueden aparearse con muchos machos y los machos 

con muchas hembras. Durante este tiempo, los machos se desplazan de una banda a otra  según 

el estro de las hembras (Hernández-Vega, 2005; Hafez, 2002). 

 

El cortejo está conformado por un grupo de señales que permiten llegar al apareamiento. Para 

su estudio el comportamiento sexual se ha dividido en dos fases principales de acuerdo a las 

conductas que se expresan en las mismas en el semental caprino. La primera es la fase 

“apetitiva” la cual depende básicamente  de la motivación sexual de la pareja mutua, en la cual 

el macho busca activamente a las hembras en estro. Esta se caracteriza por el olfateo de la 
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región perianal. (Mendoza, 2010). Las hembras en calor buscan al macho activamente y frotan 

su cabeza contra  los flancos del macho, además orinan frecuentemente y se muestran 

inquietas, agitan vigorosamente la cola (banderilleo) o intentan montar a otras hembras. El 

olfateo de la orina así como el lamido del periné de la hembra, que se convierte en un estímulo 

de tipo químico a través del olfato, propicia que el semental manifieste una conducta típica y 

fácilmente observable llamada flehmen, en donde el macho prueba la orina y extiende el cuello 

con el labio superior enrollado hacia arriba y se aproxima lateralmente a la hembra moviendo 

la lengua rápida y repetidamente hacia fuera y dentro de la boca. Durante esta fase, los machos 

cabríos manifiestan a menudo un comportamiento de automarcaje olfativo; el macho cabrío se 

arquea volteando el hocico hacia su pene y se rocía su barba de orina. Si la hembra acepta estas 

primeras aproximaciones el macho prosigue con un comportamiento de cortejo, el topeteo 

suave del macho sobre la hembra en estro, coceo (pataleo) con alguna de las extremidades 

anteriores al mismo tiempo un balido de tono grave; bajo esta conducta la hembra suele orinar 

y el macho olfatea tanto la orina como el periné (Mendoza, 2010).  

 

Antes de que la hembra permita que la monten, es normal que el semental permanezca cerca de 

ella en estrecho contacto. Si la hembra esta receptiva, permanece inmóvil y permite que el 

macho la monte,  manteniendo la cabeza baja y su cola a un lado (Fabre-Nys, 2000). La 

segunda fase  es la “consumatoria”, la cual consiste en la realización de la cópula después de 

varios intentos de montas. Esta fase es muy corta en cuanto a la duración de la misma y la 

eyaculación dura menos de un segundo, desde el punto de vista de la conducta observable y del 

tiempo necesario a colectar semen. Conductualmente se caracteriza por un pequeño saltito que 

da el macho, al mismo tiempo que jala la cabeza hacia atrás (Mendoza, 2010). 

 

La cubrición o monta de la cabra se da cuando aparece el impulso estral en la misma y la 

actividad de la libido del macho. En este periodo el macho realiza falsos intentos de monta, o 

se llegan a realizar montas normales que se interrumpen rápidamente, sin que se produzcan 

movimientos pélvicos, después de la monta y eyaculado el macho pasa por un periodo 

refractario “saciedad sexual”. La recuperación para que el  macho cabrío vuelva a montar 

depende de su estado y de los estímulos ambientales (Fabre-Nys, 2000).  
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2.1.2. Factores que afectan la conducta sexual en el macho  caprino 

 

El desempeño sexual generalmente se refiere a la capacidad natural del macho a la producción 

masiva de hembras en un período relativamente de corto tiempo. Esta capacidad depende de la 

combinación del deseo sexual o gran motivación,  la coordinación física, fuerza y resistencia.  

 

Así, bajo condiciones ambientales en las que el desempeño sexual es bajo intensa presión de 

selección, la variación en las mediciones del desempeño sexual se espera que sea relativamente 

pequeña (Katz, 2007). 

 

Así, en las condiciones ambientales en las que el rendimiento sexual es bajo se espera que la 

presión de selección sea intensa, la variación en las medidas de rendimiento sexual suelen ser 

relativamente pequeños, con la mayoría  de los machos presentan cerca del máximo 

desempeño y motivación sexual (Katz, 2007). 

 

Por el contrario, las condiciones ambientales que permiten los machos con rendimiento sexual 

apto para reproducirse pueden contribuir a una mayor variabilidad en este rasgo, resultando en 

un aumento del número de machos presentando un pobre rendimiento sexual (Katz, 2007). 

 

La variación estacional de la actividad reproductiva es un elemento de adaptación esencial a 

los cambios en la temperatura y la disponibilidad de alimentos. 

 

La reproducción estacional está regulada por varios factores del medio ambiente como los 

patrones de fotoperiodo, las lluvias estacionales y las fluctuaciones en la disponibilidad de 

determinados alimentos (Santiago-Moreno, 2007). 

 

Las señales sociales también parecen jugar un papel importante en la regulación de la 

reproducción en especies gregarias silvestres. Los períodos largos  de separación entre machos 

y hembras maduros (cuando las hembras están en anestro), son seguidos por períodos más 

cortos durante los cuales manadas de machos y de hembras combinan y realizan una actividad 

sexual intensa (Santiago-Moreno, 2007). 
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Las preferencias sexuales y el rendimiento sexual en la edad adulta pueden estar influenciados 

por las primeras experiencias sexuales, puede haber relaciones predecibles entre el 

comportamiento homosexual en la crianza de los grupos unisexuales y el comportamiento 

sexual posterior (Price, 1998). 

 

 

2.3. Evaluación de la calidad seminal 

 

La evaluación del semen es otra medida indirecta de la capacidad reproductiva del macho    

(más  importante en caso de machos infecundos), se  pueden examinar diversas características 

físicas o macroscópicas, como el volumen, color, olor, viscosidad, pH y características 

microscópicas como concentración espermática, morfología espermática, porcentaje de 

espermatozoides vivos-muertos,  motilidad masal y motilidad progresiva. El análisis de semen 

es fácil de realizar, con base en sus resultados se pueden establecer importantes conclusiones.  

 

Es posible establecer los estándares para una especie, y cualquier desviación respecto a estos 

“valores normales” pueden reconocerse o correlacionarse con la fecundidad. Se emplean 

ciertos términos para expresar desviaciones en las características del semen (Hafez, 2002).  

 

Evidentemente, la libido y la calidad seminal no van siempre de la mano debido a que estas 

características se rigen por diferentes mecanismos (Evans y Maxwell, 1987). Se considera que 

en un grupo de machos no seleccionados, aproximadamente el 50% de la diferencia en 

fertilidad se puede explicar por las diferencias en la calidad del semen; en contraste, en machos 

preseleccionados, las diferencias en el semen explican 20% o menos de la diferencia en 

fertilidad. La capacidad de fertilización de los espermatozoides depende de varios atributos 

funcionales indicativos de madurez, capacitación y reactividad acrosomal, por esto, se requiere 

disponer de pruebas simples de laboratorio para monitorizar dichas funciones (Harrison, 1997).
 

 

El semen es la suspensión celular líquida del macho que contiene los gametos masculinos (los 

espermatozoides), se deposita en la vagina de la hembra durante la cópula o puede recogerse 

mediante medios artificiales para su estudio, almacenamiento y/o uso en una inseminación 

artificial. El semen lo forman dos partes principales constituyentes: el plasma seminal y los 

espermatozoides. La composición del semen varía según las especies (Hafez, 2002). 
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Los espermatozoides son únicos entre las células en su forma y función. El método estándar 

para evaluar la fertilidad de machos reproductores, aparte de la evaluación directa de su 

capacidad para causar una preñez, es el examen del semen. Aunque ninguna prueba por sí sola 

puede predecir con exactitud de una muestra de espermatozoides, el examen de diversas 

características físicas del semen puede determinar mayor potencial de fertilidad (Evans y 

Maxwell, 1987).  

 

Para la evaluación de volumen y aspecto se tiene que el semen del macho cabrío es blanco 

grisáceo o amarillo. El volumen del eyaculado es 1.0ml, con un rango de 0.5 y 1.2 ml. 

 

La concentración espermática se mide usando un hematocitómetro o un colorímetro o un 

espectofotómetro. La cantidad de espermatozoides por cámara se cuenta manualmente, lo cual, 

pese a tomar mucho tiempo, es muy exacto. La concentración de espermatozoides es menor 

que en el carnero, y va de 2.5 x 10
9
 a 5.0 x 10

9
 espermatozoides/ml.  La valoración de la 

motilidad implica la estimación subjetiva de la viabilidad de los espermatozoides y la calidad 

de la motilidad. Por lo general se utiliza el análisis del espermatozoide con microscopio de luz 

(Hafez, 2002). 

 

Los parámetros de motilidad incluyen: 

a) Porcentaje de espermatozoides en movimiento, 

b) Porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva y lineal 

c) Velocidad espermática. 
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Puntuación Clase Descripción 

5 Muy bien Denso, movimientos circulares muy rápidos. Células individuales de 

espermatozoides no pueden ser observados, 90%b o mas de los 

espermatozoides son activos. 

4 Bien Movimiento vigoroso, pero las olas y remolinos no son tan rápidos 

como para la puntuación 5. Cerca de 70-85% de las células de 

esperma son activos. 

3 Justo Pequeñas. Lento movimiento de las olas. Espermatozoides 

individuales pueden ser observados. 45-65% de espermatozoides son 

activos 

2 Pobre No se Forman olas, pero algo de movimiento de los espermatozoides 

es visible. Solo el 20-40% de células de espermatozoides son activos. 

1 Muy 

pobre 

Muy pocos espermatozoides muestran signos de vida, con un 

movimiento débil. 

0 Muertos Todos los espermatozoides son inmóviles. 

 

 

 

 

2.3.1 Factores que afectan la calidad seminal 

 

La productividad de los pequeños rumiantes se ve afectada por la estacionalidad de la 

reproducción. En cabras, existe una disminución de la producción de semen cuantitativo y 

cualitativamente  de espermas fértiles durante la temporada no reproductiva. Es bien sabido 

que la calidad del semen en el ganado caprino varía en función de la raza, ubicación geográfica 

y época del año (Rota, 1992). 

 

Se ha informado que el fotoperiodo o temporada anual se ha sugerido como el principal factor 

que influye en la estacionalidad de la reproducción de machos cabríos en  latitudes altas. Sin 

embargo, otros estímulos ambientales, tales como la disponibilidad de alimentos y las 

interacciones sociales, no se deben descartar como reguladores potenciales de la estacionalidad 

de la reproducción.  
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La estacionalidad reproductiva se observa en algunas razas de ganado caprino procedentes o 

adaptadas a las condiciones subtropicales y es responsable de los cambios en las tasas de 

concepción en el año. En los hemisferios norte y sur, los machos cabríos muestran cambios 

dramáticos en la secreción de testosterona, la libido, el tamaño testicular y de la calidad y 

cantidad de la producción de esperma (Delgadillo, 2004).  

 

La información detallada sobre el inicio de la pubertad y la maduración sexual son necesarias 

para un buen manejo reproductivo de los animales domésticos. La mayoría de las razas de 

cabra son estacionales, pero la edad de la pubertad en machos difiere entre ellos según lo 

determinado por la primera aparición de los espermatozoides en el semen eyaculado 

(Nishimura, 2000). 

 

La nutrición es considerada como un factor importante que afecta la estacionalidad de las 

funciones reproductivas en machos cabríos. A menudo se piensa que la nutrición puede ser 

responsable de los patrones estacionales de reproducción. Sin embargo, ya que los cambios en 

el fotoperiodo también se producen durante tiempos de la escasa nutrición, es posible que la 

temporada y la nutrición tengan efectos complejos sobre la actividad reproductiva (Zaragaza, 

2009). 
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3. Objetivos 

 

 

 

Objetivo general:  

 

Determinar la relación entre el comportamiento durante el cortejo sexual y  la calidad seminal  

en machos cabríos adultos. 

 

Objetivos particulares:  

 

1) Determinar la calidad seminal.  

 

2) Determinar el comportamiento sexual de cada macho.   
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4.     Hipótesis  

 

 

 

 

Si los machos caprinos tienen el mismo comportamiento reproductivo entonces tendrán el 

mismo rendimiento sexual. 
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5.     Materiales y métodos 

 

 

Localización 

 

Este trabajo se llevó a cabo en el Módulo de Caprinos del Centro de Enseñanza Agropecuaria 

de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 4. Así como en el laboratorio de 

Reproducción y Comportamiento Animal de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. 

Ambos lugares se localizan a 30 km al norte de la Ciudad de México. Geográficamente esta 

delimitadas por los paralelos 19°-39´-19°45´Norte y por los meridianos 99°88´-99°45´W a una 

altitud de 2250 msnm. El clima de Cuautitlán es clasificado según Kopen adaptada las 

condiciones de México por Enriqueta García (1973) como C(Wo)(W)b(1”) denominado 

templado el más seco de los templados subhúmedos, con una temperatura media anual de 12° y 

18°C con un régimen de lluvia en verano y menos del 5% de lluvias en invierno. 

 

Animales 

 Se utilizó un grupo de 10 machos caprinos adultos de la raza Alpina, de dos años de edad, con 

un peso promedio de 50 kg. Los machos se alojaron en corrales comunitarios de 20 m
2
 

aproximadamente, techados, con agua y alimento ad libitum. Cada macho se identificó con su 

correspondiente número de arete y un grupo de 3 hembras inducidas al estro, marcadas con su 

respectivo arete, para la evaluación de la conducta de los machos y la recolección del semen. 

 

Procedimientos 

 

Primera etapa. Esta se inició desde el entrenamiento de los machos para la recolección del 

semen en la vagina artificial. Se utilizaron al menos 3 hembras con estro inducido mediante la 

aplicación de Cipionato de Estradiol (ECP 0.6 mg/hembra/cada 3 días) por vía intramuscular, 

que fueron rotadas para evitar su fatiga y que los machos no perdieran interés. Estas  se 

colocaron en una trampa de sujeción y se permitió que cada macho montara, con la vagina 

artificial se colectó el semen, posteriormente se realizó el análisis microscópico de cada 

eyaculado por separado. El análisis incluyó las siguientes mediciones: el volumen, la motilidad 

masal, motilidad progresiva lineal, espermatozoides vivos y muertos, concentración 

espermática,  morfoanomalías. 
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El semen se colectó por el método de la vagina artificial, una muestra por día de trabajo, a cada  

muestra se le etiquetó con el volumen en ml y el número de identificación del animal, a 

continuación se le añadió al eyaculado una solución amortiguadora a 33°C (1:1 v/v, Evans y 

Maxwell, 1990) dentro de una caja térmica para su transporte al laboratorio, el experimento se 

realizó entre los meses de abril del 2010 al mes de julio del 2010. Al llegar al laboratorio, el 

semen se introdujo en un baño maría a 33°C, enseguida se tomó una gota del semen para 

evaluar la motilidad masal. A continuación se agregó 0.2 ml del semen fresco a 9.8 ml de 

solución salina fisiológica (SSF), previamente calentada a 33°C, para obtener una dilución de 

1:100. De esta dilución se evaluó la motilidad progresiva lineal y otra gota de muestra se tiño 

con eosina-nigrosina para evaluar a los espermatozoides vivos y muertos. 

 

Las variables que se evaluaron inicialmente fueron: motilidad masal, motilidad progresiva 

lineal y el porcentaje de vivos y muertos. Una vez obtenidos estos parámetros se eligieron los 

dos eyaculados con las mejores características, éstos fueron centrifugados y se procedió a su 

procesamiento. 

 

Para evaluar la motilidad masal se depositó una gota de semen fresco en un portaobjetos 

previamente calentado a 33°C y así poder observar los movimientos ondulatorios con el 

objetivo 10x del microscopio, y dependiendo de las ondas observadas, se le asignó una 

calificación de 1 a 3, calificando con el número 3 a la muestra con la mejor motilidad masal. 

 

Para evaluar la motilidad progresiva lineal se depositó una gota de la muestra diluida 1:100 en 

SSF sobre un portaobjetos previamente calentado a 33°C y se colocó un cubreobjetos, se 

observó al microscopio óptico con el objetivo 40x, otorgándose un valor de movimiento 

rectilíneo progresivo de 0-100% en múltiplos de 5. 

 

Para evaluar la cantidad de vivos y muertos se preparó una tinción de Eosina-Nigrosina (Barth 

y Oko, 1989). Se realizó un frotis en el cual se depositó una gota de la tinción en un extremo de 

portaobjetos y una gota de la muestra previamente diluida 1:100, se mezclaron ambas gotas y 

se extendió en una caja delgada para secarlo al aire rápidamente. El frotis se observó al 

microscopio óptico con el objetivo de 40x, contándose 200 espermatozoides por laminilla, 

expresándose el resultado de vivos y muertos en porcentaje. 
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Segunda etapa. En esta etapa se evaluó la conducta sexual de cada macho en presencia de 2-3 

hembras en celo; los animales se colocaron en un corral, se observó y registró su conducta 

durante 10 minutos o 2 eyaculaciones, lo que ocurriera primero. Posteriormente, se analizó 

cada video con detalle registrando las diferentes conductas del macho durante el cortejo sexual.  

 

Al día siguiente se colectó el semen de los machos grabados y se realizó el análisis del mismo; 

este procedimiento se llevó a cabo 5 veces por cada macho a lo largo del experimento. Las 

variables de las conductas  medidas fueron las siguientes: 

 

Latencia de reacción: Es el tiempo valorado en segundos, desde que el macho tiene contacto 

visual con la hembra, hasta que eyacula. 

 

Latencia de recuperación: Tiempo que tarda el macho entre eyaculación y eyaculación.  

 

Frecuencia de olfateos: Cantidad de veces en el que el macho olfateo principalmente a la 

región de la vulva, así como diferentes partes del cuerpo. 

 

Frecuencia de aproximaciones: Número de veces en el que el macho se acerco a las hembras. 

 

Frecuencia de lengüeteos: Número de veces que el macho lamía a la hembra. 

 

Frecuencia de manoteos: Número de veces que el macho hacía esta conducta sobre la hembra. 

 

Frecuencia de flehmen: Número de veces que el macho realiza esta conducta. 

 

Frecuencia de automarcaje: Número de veces que el macho orino sus barbas y/o lamía su pene. 

 

Frecuencia de micción: Número de veces que orinó. 

 

Frecuencia de agresiones: Número de topeteos del macho hacia la hembra. 

 

Frecuencia de intentos de monta: Número de veces que intento montar a la hembra y no lo 

logro. 
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Frecuencia de montas verdaderas: Número de veces en el que el macho montó a la hembra 

existiendo la eyaculación. 

 

Frecuencia de montas falsas: Número de veces en el que el macho montó a la hembra pero 

nunca realizó la eyaculación. 

 

Frecuencia de Balidos: Número de vocalizaciones de tono alto o bajo que emitía el macho 

durante la prueba. 

 

Con los datos estandarizados de cada una de las variables de la conducta sexual y de cada una 

de las variables del semen se construyeron los siguientes índices: 

 

Índice de conductas apetitivas. 

Este consistió en la suma de las frecuencias de las siguientes variables; 

Olfateos + lengüeteos + aproximaciones + manoteos + flehmen + automarcaje + micción + 

agresiones + balidos. 

 

Índice de conductas consumatorias.  

Este consistió en la suma de las siguientes conductas; montas verdaderas + montas falsas + 

intentos de montas. 

 

Índice de semen 

Volumen + motilidad masal + motilidad progresiva + concentración. 

 

Índice de espermatozoides 

Porcentaje de vivos + normales.  

 

Índice de anormalidades espermáticas 

Anormalidades primarias + anormalidades secundarias 

 

Por último, se construyó un índice reproductivo con la sumatoria de los siguientes índices; 

índice de las conductas     apetitivas  +  índice de las conductas consumatorias + el índice de 

semen + el índice de espermatozoides -  el índice de anormalidades espermáticas. 
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Análisis estadístico 

 

Los datos de las conductas evaluadas se analizaron por medio de estadística no paramétrica 

mediante ANOVA,  utilizando la prueba de Kruskall-Wallis de una vía. De igual forma, la 

calidad seminal se analizó mediante ANOVA utilizando la prueba de Kruskall-Wallis de una 

vía. Los índice entre los machos también fueron analizados con estadísticas no paramétricas 

previa estandarización de los datos de cada variable  utilizando la prueba de Kruskall-Wallis 

con la ayuda del paquete estadístico Systat 10 (Siegel, 1979). 
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6. Resultados 

 

Las conductas tales como olfateos (P<0.1), las aproximaciones (P<0.09), los manoteos 

(P<0.14) , el flehmen (P<0.003), el automarcaje (P<0.12) y los balidos (P<0.04), tuvieron una 

diferencia significativa entre los machos, los resultados obtenidos se encuentran en las Tablas 1 

y 1.1. 

 

Tabla 1. Medias de las frecuencias de las conductas apetitivas de los machos 

cabríos adultos 

 

Macho OLFATEO APROXIMACION LENGUETEO MANOTEO FLEHMEN 

2 32.400 0.600 17.000 19.600 0.600 

4 28.800 1.600 44.600 3.400 3.800 

6 47.800 3.200 39.400 8.000 3.200 

7 43.200 5.600 38.400 7.600 0.600 

8 40.200 2.400 30.400 18.600 0.600 

9 21.800 0.800 40.200 18.400 2.800 

13 33.400 3.400 67.400 20.200 2.400 

14 18.000 0.800 57.200 16.600 1.600 

17 32.400 3.200 34.800 12.000 0.400 

19 32.800 2.000 29.800 14.200 3.400 

 P<0.1 P<0.09  P<0.14 P<0.003 

Los resultados presentados son las medias de las conductas apetitivas (P<0.04, Prueba de Kruskal-Wallis). 

 

Tabla 1.1 Medias de las frecuencias de las conductas apetitivas de los 

machos cabríos adultos 

 

Macho AUTOMARCAJE MICCION AGRESIONES BALIDOS 

     
2 1.00 0.00 0.80 1.00 
4 1.00 0.00 1.40 6.00 
6 0.40 0.20 1.40 1.60 
7 1.40 0.80 0.20 0.60 
8 0.20 0.40 1.20 1.80 
9 0.20 0.20 0.60 8.60 

13 0.80 0.40 0.80 0.20 
14 0.40 0.60 1.20 5.00 
17 0.60 0.20 1.20 47.8 
19 1.40 0.40 0.40 0.20 

 P<0.12   P<0.04 
Los valores presentados son las medias de las conductas apetitivas (P<0.04, Prueba de Kruskal-Wallis). 
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En las conductas consumatorias se encontró que en el tiempo de reacción es significativamente 

diferente entre los machos (P<0.1). En las demás pruebas de conducta consumatoria no existen 

diferencias significativas entre ellos por lo que podemos decir que el tiempo de recuperación, 

los intentos de monta, las montas verdaderas y las montas falsas son iguales para todos. Los 

resultados obtenidos los podemos observar en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Medias de las frecuencias de las conductas consumatorias de los 

machos cabríos adultos 
 

Macho REACCION RECUPERACION INTENTOS DE 
MONTA 

MONTAS 
VERDADERAS 

MONTAS 
FALSAS 

2 31.800 367.600 1.400 1.000 1.200 

4 67.600 532.400 1.800 0.600 4.000 

6 189.200 332.600 0.600 1.200 5.800 

7 53.800 474.600 3.200 1.000 1.600 

8 114.600 456.000 9.800 1.000 1.200 

9 92.200 341.200 2.200 1.400 9.200 

13 54.600 425.800 3.800 0.800 3.000 

14 115.600 484.400 3.600 0.600 0.200 

17 7.000 593.000 3.400 0.200 7.200 

19 24.600 465.200 1.400 1.400 0.600 

   P<0.1     

 

Los valores presentados son las medias de las conductas consumatorias (P<0.1, Prueba de Kruskal-Wallis). 

 

 

 

En las características macroscópicas encontramos que en todas las pruebas existen diferencias 

significativas entre los machos, estas son el volumen (P<0.001), la motilidad masal (P<0.03), 

la motilidad progresiva (P<0.02) y la concentración (P<0.04). Los resultados obtenidos se 

pueden observar en la tabla 3. 
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Tabla 3. Medias de las características macroscópicas de la calidad seminal 

de machos cabríos adultos 
 

Macho VOLUMEN MOTILIDAD 
MASAL 

MOTILIDAD 
PROGRESIVA 

CONCENTRACION 

     
2 0.86 1.60 62.0 4504.000 

4 0.60 0.60 27.0 2536.000 

6 0.64 1.70 67.0 2716.000 

7 1.54 2.10 81.0 6130.000 

8 0.22 1.50 60.0 4816.000 

9 1.40 2.20 68.0 3880.000 

13 0.76 2.00 85.0 4604.000 

14 1.34 2.10 76.0 6401.200 

17 1.58 2.10 72.0 3762.000 

19 0.42 2.20 73.0 4854.000 

 P<0.00 P<0.03 P<0.02 P<0.04 

 

Los valores presentados son las medias de las características macroscópicas del semen (P<0.04, Prueba de Kruskal-Wallis). 

 

 

 

En cuanto a las características microscópicas  encontramos diferencias significativas entre los 

machos, en donde tenemos que el porcentaje de espermatozoides vivos (P<0.02),  

anormalidades 1 (espermatozoides normales) (P<0.02), anormalidades 2 (espermatozoides con 

anormalidades primarias) (P<0.01) y las anormalidades 3 (espermatozoides con anormalidades 

secundarias) (P<0.04). Los datos de los resultados de las características microscópicas se 

resumen en la tabla  4. 
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Tabla 4. Medias de las Características microscópicas de la calidad seminal 

en machos cabríos adultos 
 

Macho Vivos Anormalidades 
1 

Anormalidades 
2 

Anormalidades 
3 

2 70.6 93.4 3.200 3.400 

4 59.8 37.6 46.00 16.40 

6 68.2 83.2 9.800 7.000 

7 76.8 91.2 5.600 3.200 

8 74.8 92.2 3.800 4.000 

9 81.2 90.2 3.600 6.200 

13 82.2 86.8 7.600 5.600 

14 86.2 78.8 5.000 16.200 

17 79.8 92.4 1.800 5.800 

19 79.4 92.0 1.600 6.400 

 P<0.02 P<0.02 P<0.01 P<0.04 
 

Los valores presentados son las medias de las características microscópicas del semen (P<0.04, Prueba Kruskal-Wallis). 

Anormalidades 1(espermatozoides normales), anormalidades 2 (anormalidades primarias) y anormalidades 3 (anormalidades 

secundarias). 

 

 

En cuanto al índice conductual no existieron diferencias significativas entre los diferentes 

machos. Los resultados se pueden observar en la gráfica 1. 
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Gráfica 1.Los valores presentados representan el índice conductual de cada macho en donde no se encontraron 

diferencias significativas entre ellos. 
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En cuanto al índice seminal entre los diferentes machos fue significativamente diferente  

(P<0.001, Prueba de Kruskal-Wallis). En este sentido las diferencias se encontraron entre los 

machos con un índice negativo que se puede traducir como una baja calidad seminal (P<0.03, 

prueba de Man-Whitney en todos los casos). Por otro lado, también existieron diferencias 

significativas entre los machos con bajo índice seminal  y los que tuvieron un índice positivo 

(P<0.03, Prueba de Mann-Whitney en todos los casos). De los 10 machos probados solo uno de 

ellos tuvo un índice seminal superior y significativamente diferente a todos los demás 

(P<0.003, Prueba de Mann-Whitney, en todos los casos). Los resultados se pueden observar en 

la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Los valores presentados representan el índice seminal de cada macho mostrando una diferencia 

significativa del macho 4 en comparación de los demás machos, (P<0.001, Prueba de Kruskal-Wallis). 
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En cuanto al índice reproductivo este fue significativamente diferente  entre los machos  

(P<0.001, Prueba de Kruskal-Wallis). En este sentido,  las diferencias se encontraron entre los 

machos con un índice negativo que se puede traducir como un bajo índice reproductivo 

(P<0.03, prueba de Man-Whitney en todos los casos). Por otro lado, también existieron 

diferencias significativas entre los machos con bajo índice reproductivo  y los que tuvieron un 

índice positivo (P<0.03, Prueba de Mann-Whitney en todos los casos). De los 10 machos 

probados solo uno de ellos tuvo un índice reproductivo superior y significativamente diferente 

a todos los demás (P<0.003, Prueba de Mann-Whitney, en todos los casos). Los resultados se 

pueden observar en la gráfica 3 y la tabla 5. 
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Gráfica3. En la grafica se muestra los valores del índice seminal, literales diferentes entre las barras  

representan diferencias significativas entre los machos.  a)diferencia entre el macho 2 y el macho 4, 

b)diferencia entre el macho 4 y el macho 6, c)diferencia entre el macho 6 y el macho 7, d)diferencia entre el  

macho 7 y el macho 8. 
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Medidas de los índices reproductivos entre los diferentes machos cabríos 

adultos 

                         Macho     ~x  ±  SD Significancia 

   
2 -2.0 ± 2.3 

A 
P<0.009 

4 -13.3 ± 1.8 
b 

P<0.003 

6 -0.7 ± 1.8 
c 

P<0.03 

7 5.9 ± 0.9 
d 

P<0.03 

8 -0.2 ± 2.0 
d 

 

9 2.3 ± 2.2 
D 

 

13 3.6 ± 2.7 
d 

 

14 0.4 ± 1.5 
d 

 

17 1.8 ± 2.8 
d 

 

19 2.1 ± 0.7 
d 

 

   
Literales diferentes representan diferencias significativas entre los machos Prueba de Mann-Whitney en todos los casos 

la significancia entre los machos esta señalada en la los renglones. 
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7.  Discusión 

 

En el presente trabajo  se pudo observar  que para las pruebas de conducta sexual no obtuvimos 

resultados diferentes entre los diferentes machos. El hecho de no encontrar diferencias entre los 

machos se pudo deber  principalmente a que estos machos ya eran considerados como adultos 

y los patrones de conducta a esta edad  ya estaban bien establecidos. La expresión de la 

conducta sexual está bien conservada entre las especies puesto que el fin último de las mismas 

es la perpetuación de los genes por medio de la reproducción como lo cita Meyer, 2001). 

Mendoza, 2010, realizó un trabajo similar con los mismos machos pero cuando estos eran 

jóvenes y los resultados que obtuvo fueron diferentes a los nuestros. Por ejemplo, se observó 

que algunas de las conductas apetitivas como olfateos, manoteos, flehmen y el automarcaje 

fueron diferentes entre los machos y en las consumatorias la latencia de reacción  también 

tienen una diferencia significativa similar a la obtenida por nosotros, pero también obtuvo 

diferencias significativas en algunas conductas que no son representativas para nosotros. Otro 

factor que pudo influir sobre nuestros resultados es la época en que se realizó el experimento 

que fue en la época de reposo sexual. Delgadillo et al. 2006 mencionan que en nuestro país 

existe una estacionalidad bien marcada en esta especie a pesar de las condiciones alimenticias 

en las que se encuentren. La estacionalidad de la reproducción puede ser heredado de los 

antepasados españoles de estos animales o "podría haber sido introducido por el cruce con 

Alpine, Saanen y razas Anglo-Nubia. Otros autores como Price y Zaragaza, 2009 mencionan 

que el comportamiento sexual depende de varios factores como la nutrición. Sin embargo, en el 

caso de nuestros resultados la nutrición no fue un problema porque todos tenían un plano alto 

de alimentación. De las únicas conductas que  mostraron diferencias significativas entre los 

machos se encuentran las vocalizaciones, sin embargo, Delgadillo et al.2008, mencionan que el 

hecho de que un macho vocalicé más no tiene relación con la conducta sexual.  Por otro lado,  

algunos machos presentaron una mayor frecuencia de Flehmen que otros, sin embargo esto 

tampoco se reflejó en el rendimiento sexual de los mismos.  
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En cuanto a las características seminales se encontraron diferencias en cada uno de los machos 

utilizados. Siguiendo la línea de investigación de Mendoza, se hizo una comparación de los 

resultados obtenidos y también  se observó que son diferentes de los obtenidos cuando  estos 

machos eran jóvenes,  esto nos hace pensar que se deba a la diferencia de edad con la que se 

realizaron ambos experimentos. La temporada en la que se realizaron ambos trabajos también 

podría influir en los resultados obtenidos. 

 

Price, 1998 cita que las características del semen son diferentes entre los machos jóvenes con 

respecto a los machos adultos, esto debido a la maduración espermática de cada macho. La 

demostración de un mayor rendimiento sexual depende de un macho que tiene una gran 

motivación sexual, junto con la capacidad física vigorosa. Un rendimiento sexual menor ocurre 

cuando hay una pobre  combinación de falta de motivación sexual, la falta de experiencia, 

inadecuada fortaleza física,  falta de coordinación y la conformación anormal. Otra variable 

que pudo influir sobre las diferencias entre los machos se podría relacionar con las hembras  

que se utilizaron así como por la calidad del estro que estas presentaron. Silvestre, 2004 

menciona que el efecto del estímulo de una nueva hembra en las variables del semen o la 

respuesta sexual depende del grado de saciedad sexual. Sin embargo,  este mismo trabajo se 

menciona que cuando se cambia el estímulo femenino después de la primera eyaculación no 

afectan las características del semen (volumen y la concentración), en machos cabríos (Prado et 

al. 2002, citado por Silvestre 2004). 

 

El hecho de incluir las conductas apetitivas y las consumatorias dentro de un índice conductual 

no aporto otras evidencias para la conducta sexual. Sin embargo, cuando este índice se sumó al 

índice seminal estas ayudaron a delimitar de una forma más notoria cuales eran los machos que 

tenían un comportamiento diferente ya fuera peor o mejor o aquellos que estaban dentro del 

promedio. 
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8. Conclusiones 

 

El índice conductual por sí solo no arroja resultados confiables para elegir al semental también 

se debe llevar de la mano con el índice seminal para tomar la mejor decisión de elección. 

 

El índice reproductivo es una herramienta que  puede servir para distinguir de una manera 

global al macho con las mejores características, tanto conductuales como las características del 

semen, y esta herramienta nos ayuda  a elegir al macho o machos que pudieran servir como 

sementales. 

 

El índice reproductivo nos ayuda a predecir sí un macho tiene una capacidad reproductiva 

sobresaliente o muy pobre, sin embargo este índice tendría que estar acompañado con una 

prueba de fertilidad para estar seguros de su capacidad reproductiva.  
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10. Apéndices 

 

Apéndice 1. Conductas apetitivas con los datos estandarizados en los diferentes machos 

caprinos 

Los valores presentados son medias y el error estándar de las conductas apetitivas (P<0.003, Prueba Kruskal-Wallis)  

 

 

Apéndice 1.1. Conductas apetitivas con los datos estandarizados en los diferentes machos 

caprinos 

 

Los valores presentados son medias y error estándar de las conductas apetitivas (P<0.04, Prueba Kruskal-Wallis). 

 

 

 

 

 

 

Macho Olfateos Aproximación Lengüeteo Manoteo Flehmen 

2 -0.04 +/-  0.4 -0.6  +/-  0.1 -0.6  +/-  0.1 0.4 +/- 0.3 -0.6 +/- 0.1 
4 -0.2  +/- 0.6 -0.2  +/-  0.2 0.1 +/- 0.4 -0.7  +/- 0.1 0.8 +/- 0.5 
6 0.8 +/- 0.5 0.3 +/- 0.6 -0.01 +/- 0.1 -0.4 +/- 0.1 0.5 +/- 0.9 
7 0.5 +/- 0.5 1.1 +/- 0.3 -0.04 +/- 0.2 -0.4 +/- 0.2 -0.6 +/- 0.1 
8 0.4 +/- 0.5 0.01 +/- 0.3 -0.2 +/- 0.4 0.3 +/- 0.4 -0.6 +/- 0.1 
9 -0.6 +/- 0.1 -0.5 +/- 0.2 0.0 +/- 0.2 0.3 +/- 0.1 0.3 +/- 0.1 

13 0.01 +/- 0.2 0.3 +/- 0.4 0.7 +/- 0.6 0.4 +/- 0.7 0.2 +/- 0.3 
14 -0.8 +/- 0.3 -0.5 +/- 0.2 0.4 +/- 0.8 0.1 +/- 0.9 -0.1 +/- 0.2 
17 -0.04 +/- 0.3 0.3 +/- 0.6 -0.14 +/- 0.5 -0.1 +/- 0.3 -0.7 +/- 0.1 
19 -0.01 +/- 0.2 -0.1 +/- 0.3 -0.2 +/- 0.2 0.02 +/- 0.2 0.6 +/- 0.4 

 P<0.1 P<0.09  P<0.14 P<0.003 

Macho Automarcaje Micción Agresiones Balidos 

2 0.3 +/- 0.5 -0.5 +/- 0.0 -0.07 +/- 0.3 -0.2 +/-  0.01 
4 0.3 +/- 0.6 -0.5 +/- 0.0 0.2 +/- 0.6 -0.04 +/- 0.1 
6 -0.3 +/- 0.2 -0.2 +/- 0.3 0.2 +/- 0.4 -0.1 +/- 0.02 
7 0.7 +/- 0.5 0.8 +/- 0.6 -0.4 +/- 0.1 -0.2 +/- 0.01 
8 -0.6 +/- 0.2 0.1 +/- 0.4 0.1 +/- 0.4 -0.1 +/- 0.03 
9 -0.6 +/- 0.2 -0.2 +/- 0.3 -0.1 +/- 0.3 0.04 +/- 0.1 

13 0.07 +/- 0.2 0.1 +/- 0.4 -0.07 +/- 0.3 -0.2 +/- 0.00 
14 -0.3 +/- 0.4 0.5 +/- 0.7 0.1 +/- 0.7 -0.07 +/- 0.07 
17 -0.1 +/- 0.4 -0.2 +/- 0.3 0.1 +/- 0.7 1.4 +/- 1.3 
19 0.7 +/- 0.2 0.1 +/- 0.4 -0.3 +/- 0.2 -0.2 +/- 0.00 

 P<0.12   P<0.04 
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Apéndice  2. Conductas consumatorias con los datos estandarizados en los diferentes 

machos caprinos 

 

Macho Reacción Recuperación Intentos 
Monta 

Montas 
Verdaderas 

Montas 
falsas 

2 -0.3 +/- 0.1 -0.4  +/- 0.6 - 0.2 +/- 0.1 0.1 +/- 0.5 -0.3 +/- 0.1 
4 -0.06 +/- 0.4 0.4 +/- 0.2 -0.2 +/- 0.1 -0.4 +/- 0.3 0.1 +/- 0.3 
6 0.9 +/- 0.6 -0.6 +/- 0.6 -0.4 +/- 0.09 0.3 +/- 0.2 0.4 +/- 0.5 
7 -0.1 +/- 0.1 0.1 +/- 0.4 0.01 +/- 0.2 0.1 +/- 0.4 -0.3 +/- 0.1 
8 0.3 +/- 0.4 0.04 +/- 0.2 1.07 +/- 1.27 0.1 +/- 0.4 -0.3 +/- 0.1 
9 0.1 +/- 0.4 -0.5 +/- 0.5 -0.1 +/- 0.2 0.6 +/- 0.6 0.9 +/- 0.8 
13 -0.1 +/- 0.3 -0.1 +/- 0.4 0.1 +/- 0.1 -0.1 +/- 0.4 -0.06 +/- 0.2 
14 0.3 +/- 0.8 0.2 +/- 0.5 0.07 +/- 0.4 -0.4 +/- 0.3 -0.5 +/- 0.03 
17 -0.5 +/- 0.06 0.8 +/- 0.03 0.04 +/- 0.2 -0.9 +/- 0.2 0.6 +/- 0.7 
19 -0.4 +/- 0.05 0.09 +/- 0.2 -0.2 +/- 0.08 0.6 +/- 0.5 -0.4 +/- 0.06 

 P<0.1     
Los valores presentados son medias y error estándar de las conductas consumatorias de los machos cabríos adultos (P<0.1, 

Prueba de KrusKal-Wallis). 

 

 

Apéndice 3. Características macroscópicas con los datos estandarizados en los diferentes 

machos caprinos 

 

Macho 
 

Volumen Motilidad 
Masal 

Motilidad 
Progresiva 

Concentración 

2 -0.1 +/- 0.3 -0.2 +/- 0.4 -0.2 +/- 0.2 0.04 +/- 0.3 
4 -0.6 +/- 0.2 -1.6 +/- 0.1 -1.7 +/- 0.3 -0.8 +/- 0.1 
6 -0.5 +/- 0.09 -0.1 +/- 0.5 -0.004 +/- 0.4 -0.8 +/- 0.02 
7 1.1 +/- 0.2 0.3 +/- 0.4 0.6 +/- 0.1 0.8 +/- 0.1 
8 -1.3 +/- 0.06 -0.4 +/- 0.3 -0.3 +/- 0.5 0.1 +/- 0.4 
9 0.8 +/- 0.1 0.5 +/- 0.4 0.04 +/- 0.4 -0.2 +/- 0.5 

13 -0.3 +/- 0.2 0.2 +/- 0.3 0.7 +/- 0.1 0.08 +/- 0.5 
14 0.7 +/- 0.3 0.3 +/- 0.2 0.3 +/- 0.3 0.9 +/- 0.1 
17 1.1 +/- 0.4 0.3 +/- 0.2 0.2 +/- 0.4 -0.3 +/- 0.3 
19 -0.9 +/- 0.1 0.5 +/- 0.4 0.2 +/- 0.3 0.2 +/- 0.6 

 P<0.00 P<0.03 P<0.02 P<0.04 
Los valores presentados son medias y error estándar de las características microscópicas del semen (P<0.00, Prueba Kruskal-

Wallis). 
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Apéndice 4. Características microscópicas con los datos estandarizados en diferentes 

machos cabríos adultos 

 

Macho Vivos Anormalidades  
1 

Anormalidades  
2 

Anormalidades  
3 

2 -0.4 +/- 0.3 0.5 +/- 0.09 -0.3 +/- 0.1 -0.5 +/- 0.1 
4 -1.2 +/- 0.7 -2.4 +/- 0.5 2.5 +/- 0.5 1.2 +/- 0.5 
6 -0.6 +/- 0.5 -0.03 +/- 0.2 0.07 +/- 0.2 -0.06 +/- 0.2 
7 0.07 +/- 0.5 0.3 +/- 0.1 -0.2 +/- 0.1 -0.6 +/- 0.1 
8 -0.08 +/- 0.2 0.4 +/- 0.04 -0.3 +/- 0.04 -0.4 +/- 0.04 
9 0.4 +/- 0.1 0.3 +/- 0.2 -0.3 +/- 0.1 -0.1 +/- 0.5 

13 0.5 +/- 0.2 0.1 +/- 0.2 -0.08 +/- 0.3 -0.2 +/- 0.2 
14 0.8 +/- 0.1 -0.2 +/- 0.3 -0.2 +/- 0.1 1.2 +/- 0.7 
17 0.3 +/- 0.1 0.4 +/- 0.1 -0.4 +/- 0.07 -0.2 +/- 0.2 
19 0.2 +/- 0.4 0.4 +/- 0.1 -0.5 +/- 0.03 -0.1 +/- 0.2 

 P<0.02 P<0.02 P<0.01 P<0.04 

Los valores presentados son medias y error estándar de las características microscópicas del semen (P<0.04, Prueba de 

Kruskal-Wallis). Anormalidades 1(espermatozoides normales), anormalidades 2 (anormalidades primarias) y anormalidades 3 

(anormalidades secundarias). 
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