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l. RESUMEN 

Tehuitzil Martfnez Rita Fabiola. Evaluación del Comportamiento Reproductivo en 
Machos Caprinos de la Raza· Bocr. (Bajo la dirección de MVZ OPA Rodolfo Rodrfguez 
Maltos, MVZ MCV Anavel Melgarejo Bai'los y MVZ Juan Antonio Rodríguez Oarcla). 

El desarrollo de un rcballo depende del buen funcionamiento y de la capacidad 
reproductiva tanto del macho como de la hembra. Sin embargo, el macho, representa 
mayor interés considerando que es éste el que cubre a más de 2S hembras en un empadre. 
La capacidad reproductiva del semental no solamente debe de ser evaluado en base a la 
calidad de semen eyaculado y medidas escrotales. También, es importante considerar el 
comportamiento que manifiestan en presencia de una hembra en calor y su repercución en 
la fertilidad del rebafto. 
En el presente trabajo fue evaluado el comportamiento reproductivo que exhibieron 

cuatro marhos caprinos de la raza Boer de diferentes edades, ante una hembra en celo. a 
través de un etograma, en donde se registraron las conductas de: seguimiento, olf11eión, 
reacción de flehmen, manoteo, topeteo, baleo, intento de monta, monta, monta con servicio, 
limpieza y micción, además, se determinó la relación de cada uno de estos 
comportamientos con respecto a la monta con servicio y la fertilidad de cada uno de los 
sementales al primer y segundo servicio, asl como su fertilidad glob91, en fonna 
complementaria se determinaron medidas de longitud y diámetro escrotal. Se comprobó 
que los animales fueran fértiles evaluando la calidad de semen de cada uno de los 
sementales. 
Los resultados mostraron que, de la gran variedad de comportamientos que nwlifiestan 
los machos caprinos ante una hembra en celo, solamente algunos de estos se encuentnn 
correlacionados con la monta con servicio, estos comportamientos son: seguimiento, <:on 
una correlación de (O.S742) y una probabilidad de (P<0.0001); olfiK:ión (0.3712) y 
(P<0.0002); reacción de flehmcn (0.3249) (P<0.0017); manoteo (0.2246) y (P<0.323); 
baleo (0.3920) y (P<0.0001), por último la monta sin servicio que presentó wa com:lación 
de (0.2619) y una probabilidad de ·(P<0.0121). Asi mismo, existen difemK:iu 
significativas en la presentación de cada uno de los comportamientos <:on respecto a la edad 
de los animales, donde se observó que el comportamiento de selJllimiento n:¡istró mayores 
promedios en los animales mis jóvenes 112 y 09 (8.S, 7.2) (p>O.OS) con respecto a IOI 
animales de mayor edad 11 y 2000 (3.2, 3.9)(P<0.0001), en forma similU' los 
comportamientos de olfacción, reacción de flelmen, mioción, monta <:on aervicio y 
limpieza fueron cstadlsticamente distintos en el 11111:ho 112 en comparación <:on los demú 
sementales (p<0.0001). 
Por otro lado, en el examen de aenitales externos y calidad de llllllCD IC enc:omró que IOI 
cuatro machos eran f6rtiles fisiolótJicamente, sin emt.rao en ta fertiliclld al primer 
servicio, se observó que los aementales lldultos y mú experimenlados dejU'Oll mú 
hembras gestantes, 81%y7r-". mie~ que los machos j6venel dejU'Oll pmi.das al 52% 
y 61 % respectivamente, destacando que los animales jóvenes can:ntea de experiencia en 
el apareamiento, tardaron mú tiempo en detectar a lu hembras en celo, domimrlaa y 
servirlas. Lo cual demostró que para ta elección de fidurw .-..lea, no 11610 debe 
tomarse en <:ODSidel'lción, el 1al1ldo de IOI órpnol pitales extemos y ta c:alicllld . de 
semen, ya que la libido del animal puede ICr pobre, repen:uliendo finalmente en 111 
potencial de apueamiento y en COlllCCuencia, en ta fertilicllld del Nballo. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El buen funcionamiento reproductivo del rebai'lo se puede ,·onsiderar como la suma de 

diferentes actitudes tanto del macho como de la hembra para manifestar su capacidad 

reproductiva (Agraz, 1984). Esto depende de varios factores: alimentación, medio 

ambiente, estado de salud del animal y ram a la que pertenece entre otros. Sin embargo, 

es importante definir la capacidad sexual y de servicio como la habilidad del macho para 

atraer a una hembra. inseminarla y dejarla gestante (Fowler, 1984; Hafez, 1984; Me 

Donald; 1991). 

La cnpacidad reproductiva de los animales que son utilizados como sementales en los 

programas de empadre, son evaluados generalmente, por pruebas directas e indirectas. Se 

considera como prueba directa, la cuantificación del nómero de servicios que reali:r.a un 

macho para dejar gestante a una hembra y como indirectas, el examen minucioso de los 

órganos genitales externos y las caracterfsticas microscópicas y fisicoqulmicas del semen 

(Vega, 1983; Nwakalor y Ezinma, 1989; Galina et al.,1990; Laing y Brintey, 1991). 

Además de estas pruebas, existen elementos que no han sido mencionados, pero que están 

presentes durante el apareamiento y que pueden intcñerir con la ca.,.cidad reproductiva 

del m.acho. Por ejemplo, el cortejo, es una forma o actitud de galantear que presenta et 

macho para atraer a la hembra durante el apareamiento y esti directamente relaciomdo 

con la libido del animal (Nwakalor y Ezi~ 1989; Me Donald, 1991). Generalmente, es 

evaluado en relación al tiempo que transcurre desde que el animal está en contacto con 

la hembra y reali:r.a la primera monla con servicio (Vega, 1983; Nwakalor y Ezinma, 

t 989; Galina et al., 1990). El reconocimiento de estas actitudes, ha sido objeto de 

investigación con el propósito de conocer Ju diferentes manifemciones en el 

comportamiento reproductivo de los animales y proporcionar puimetros que ucaunm 
su capacidad reproductiva Algwm de estas inveatis-:ionca han sido diriPlu al 

estudio de la libido corno pmte del comportamiento sexual de un uima1 (Roca et al., 

1991; Katz y Me Donald, 1992; Tuli y Holtz, 1992). CollSidenndo que en un proanma 

reproductivo, el macho puedC servir a mú ele 25 banbru y su CAJ*idld de l«Vicio 

depende de su habilidad pera imeminar y dejarlas lfll'8ntes (Fowler, 1914; Hafez, 19114; 

Me Dona!, 1991; K.atz y Me Donal, 1992), me puede conocer el potencial del macho 

como semental antea ele mer introducido a los propamu ele empMle pua facili1ar el 
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desarrollo y manejo estratégico de los programas reproductivos del rcballo y mejorar la 

fertilidad (Fowler,1984; Kilgour 1993). 
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Ill. REVISIÓN DE LITERA TURA 

JU. J. lmport.ucia del Estudio de la Cabra. 

Desde los albores de la humanidad hasta nuestros dfas la cabra ha constituido una de las 

especies domésticas más importantes como fuente de alimento para el hombre (carne y 

leche), para su vestimenta (pelo y pieles) asf como para el control de las malas hierbas y 

como productora de abono orgánico de alta calidad y aún como animal de ornato. Es junto 

con el perro, el primer animal domesticado que acompefta al hombre desde hace 10 000 

allos (Arbi7.a, 1986; Meyen,1989). 

Las cabras por lo general, han sido apreciadas por pequeftos productores con bajos 

recursos económicos, en donde es raro encontrar grandes rebaftos. Generalmente, incluyen 

desde cinco hasta 1 SO caprinos por caprinocultor y que son manejados a través de sistemas 

tradicionales en donde el pastor es la persona importante para el cuidado y manejo de los 

animales (Arbiza,1986,1998). En la mayorla de las veces, el pastoreo lo realizan en fonna 

extensiva, transhumante, en regiones con escasa cantidad de forrajes en donde consume 

pasturas toscas y de baja digestibilidad, a la vez que digiere tanto semillas como 

matorrales, zarzas espinosas y arbustos, sin que esto altere su productividad, por lo que se 

le ha culpado, como una especie que deteriom el ecosistema (Agraz, 1984; Arbiza, 1986; 

Meyen, 1989). Sin embargo, es un animal que muestra una gran adaptabilidad a climas 

tanto frlo como calurosos, pastorea en terrenos con diferentes elevaciones y transita en 

lugares áridos, semié.ridos, pedregosos y húmedos, que inclusive se lldapta a vivir en 

lugares donde dificilmente sobrevivirian otras especies (Casey, 1988; Matan, 2000). Con 

las bondades que ofrece el gatllldo caprino y los productos que se obtienen de ella, en las 

diferentes zonas marginadas de nuestro pús, son un aporte económico importante de 

sustcntabilidad. Hoy en dla. son muchos los paises e instituciones que esUn 

redescubriendo a la cabra y han cobrado importancia alsunos aspectos repen:Ulen 

favorablemente penl la difusión y la crla de esta especie. Por ejemplo, el tajo costo que 

representa su vida productiva companida con oeru Clpcciet, la obtención de pnancias 

rápidas, la facilidad penl su alimentación y en alpnos casos el control que ejerce sobre 

las malezas (Casey, 1988; Arbiza, 1996, 1991; Trujillo, 1999). 
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IlL 11. Situaci6n actual de la ganaderfa caprina en nuestro pafl. 

En México, las cabras criollas se derivan de las traldas por los espalloles, las cuales, 

fueron introducidas al continente americano en el siglo XVI durante el segundo viaje de 

Cristobal Colón (Mellado, 1997). Desde el inicio de la colonia, se es1ablcce una 

perdurable aceptación por los productos caprinos en gran parte del país. El consumo de 

carne y subproductos lácteos derivados de los caprinos se convirtieron en una 

costumbre, para realizar platillos como la "barbacoa", "birria", ''mixiotes, "cabrito al 

pastor", "fritada", quesos, dulces y jabones, que alcamaron \Ulll amplia aceptaci6n en la 

población (Arbiza, 1986; 1996, l 998; Meyen, 1989). 

En la década de los ochentas se contaba aproximadamente con 10 millones de cabezas; en 

la década de los noventas, el inventario ganadero nacional rcgisttó una marcada 

disminución en lo producción de las diferentes especies de consumo. En 1991, se 

registraron 6 803 370 cabras (INEGI 1999) que equivale, a una disminución alrcdedDI" del 

32% con respecto a la década anterior. En 1997, se obtuvo 69 236 toneladas de pMdo 

caprino en pie, incrementándose el siguiente afio a 76 S13 toneladas. Para 1998, en el 

inventario ganadero nacional, la especie caprina ~ntó el 1.909.4 total de la 

producci6n (SECOFI, 1999 y 2000). 

Actualmente los estados con mayor producción de cabras en pie y en canal, son en Dl"den 

de importancia: San Luis Potosi, Coahuila, Dauca, Guanajuato, Guerrero y Puebla. El 

Consunao per-cápita de carne caprina en._M~xico ea de aproximadamente 188 a 190 I· 

representando sin lugar a dudas un valor insipificantc con referencia al COllllllllO de cmne 

de bovino, cerdo, pollo y ovinos (SECOFI, 1999, 2000). Sin embu11>. la producción 

caprina aún no alcanza Jos niveles de demanda demro del mercado como ocurre pua 

otras especies, ya que por dlvenu razones y dentro de una de ellas, es la educación pua 

consumir carne caprina. motivo por el cual, poca pnte la 10licita. POI" otra pum, 1u 

consumo, es considerado en a1¡unas reai- del pal1 como articulo de l'Ío. por lo que 

ha encontrado rnayDI" men:ado en la importación (AJbia, 1916, 1996 y 19911). 

ID. DI. Partkalarldada de ... eapri- Boer. 

La cabra. oriainaria del sur de Africa, es una mezcla sanaufnca de variu ruas con 

influencia de ruas de la India y Europeas. La palabra Boer sipifica "aranjero" en 

Holandés. Se cancteriz.a por ser un animal de pelo corto, cuerpo compldO y de 

proporciones satisfilctorias, su presencia data delde hace 60 allos. Esta cabn, i. licio 
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exportada a varios lugares de Africa, además, hoy se encuentra en Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda, asl como también en Indonesia, Malasia, Singapur, 

China, Israel, Francia, y en Alemania se encuentra desde 19S9 (Casey, 1988; Malan, 

2000). A México, las cabras Bocr llegaron en forma de embrión congelado, 

provenientes de un convenio celebrado en el aflo de 1994 entre la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y un ganadero de origen Neozelandés con apoyo de la 

embajada de Nueva Zelanda en México (Maqueda, 1996; Dominguez, 2000). La cabra 

Bocr, se caracteriza por presentar una cabeza fuerte de color rojo brillante, con frente 

prominente, cuernos fuertes dirigidos hacia atrás, de moderada longitud, redondos; sus 

orejas deben ser anchas y suaves, de longitud media y colgadas hacia abajo, ojos cafés, la 

nariz presenta una curvatura gentil y anchas fosas nasales, una boca bien fonnada y fuertes 

mandlbulas; el cuerpo es largo, profundo y ancho, en general su musculatura es fuerte y 

redondeada, hi capa del cuerpo es blanca, las piernas son fuertes y bien posicionadas, de 

pezu!las bien formadas y obscuras, las áreas desprovistas de pelo presentan al menos el 7S 

o/o de pigmentación (ver Anexo 1 ). Las hembras presentan ubres bien fonnadas con una 

teta a cada lado y otras dos rudimentarias, los machos presentan testículos largos y bien 

formados (Casey l y Il, 1988; Malan, 2000). 

Presentan además una buena adaptabilidad a diferentes tipos de clima como 900; 

tropical, subtropical, hasta semidesértico. Se desarrollan bien en cualquier tipo de 

terreno, siendo excelentes bajo condic~~ intensivas en praderas cultivadu. Sin 

embargo, ~bién son predominantemente nmoneras por lo que prosperan en 6l'Clls 

arbustivas, son muy manejables cuando viven en terrenos montallosos, donde otro tipo 

de ganado menor manifiesta problemas en su mdaplación (Oipaoo, 1985; Cuey 1 y O 

1988; Malan, 2000). 

ID. llL L C•ncteriltleu l'rodlldlvM de ... C•prill• 8ow. 

Lll cabra Boer se cteó para producción de cune que 1111 c:anicteria por pnsentu IUI 

t.jo contenido de grua. particuWmente en tejido llUbclltÚ*J, praeng un alto 

(contenido de col'amo, lo que le confiere 11118 CllQOlente cualidld pmlaable (Oipaoa. 1915; 

Casey, 1911). Se reporta un petO promedio al mcimienlo de 3.018 ka y 1a1 peso 

promedio al destete de 15.40 kg (OilJIOll, 1915; Cuey 11,1918;). Prnenta w. pmncia de 

peso promedio de 200sfdla en condiciones de producción ineemiva (Caey U. 1911; 

Bautista, 2002). A los l 00 dfas de edmd, los machos .tcuz.an 1111 peso que varia de 30-
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65 kg y las hembras 29 kg, a los 1 SO días de edad, los machos presentan pesos que oscilan 

entre los 42 y 70 kg, mientras que las hembras presentan pesos de 37 a 70 kg, a los 210 

dios de edad, los machos pesan de 53 kg a 60 kg, mientras que las hembras pesan 4S kg. a 

los 270 dlas de edad, los hembras registran pesos de 69 kg, mientras que los machos 

registran pesos de S 1 a 80 kg (Casey 1 y JI, 1988; Malan. 2000). 

La mayor parte de sus caracterlsticas son heredables y pueden ser vistas en los 

descendientes de sus cruzas, principalmente, peso al nacimiento y ganallllia diaria de 

peso en los FI (Casey 1 y 11, 1988). 

111. ID. 11. Características ReproductivH de los CaprinM Boer. 

La cabra Bocr alcanza la pubertad aproximadamente a la edad de seis meses, con un peso 

promedio de 27 kg (Casey 1,1988; Dominguez. 2000; Malan, 2000). En condiciones 

nutricionales óptimos, demuestran una alta fertilidad (98%) con una prolificidad 

promedio de 1.64 a l. 93 crías por cabra en proporción de; 43 % partos simples, ~O"/e 

gemelares y 7% de partos múltiples (trillizos en su mayorla). La habilidad materna es 

excelente (Casey 1y11,1988; Dominguez, 2000; Malan, 2000). 

Casey en un estudio que realizó en 1988, sellala que los machos caprinos Boer maduran 

tempranamente y pueden ser utilizados satisfactoriamente como sementales a partir de los 

t 68 dlas de edad. Además, puntualiza que a los seis meses de edad, pueden aparearse con 

IS hembras y a los 9 meses de edad, pu?" empadrar 30 cabras, dependiendo de las 

condiciones y el manejo previo que se les haya dado. 

Lawrenz (1987) citado por Casey, reporta que la calidad de semen del macho caprino 

Boer es satisfactoria dentro o fuera de la estación de em¡J9dre y conserva una buena 

concentración espennitica de 200 X 10 •. 
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IU. IV. Comportamiento Reproductivo. 

La etologia es la ciencia que estudia el comportamiento .:e los seres vivos, en donde se 

puede percibir las diferentes reacciones de un animal que se manifiestan en fonna de 

movimientos de todo el cuerpo o de una parte de él (Carthy, 1974). 

El estudio del comportamiento sexual en los animales de granja se ha manejado por 

razones prácticas y económicas. Inicialmente fue descriptivo y estas observaciones 

ayudaron a identificar "comportamientos" en las especies, basándose en eventos de 

categorización arbitraria (Katz y Me Donald, 1992). 

Los etologos, reunieron etogramas o catálogos de patrones motores. Estas herramientas 

son muy útiles, pero deben ser empicadas cuando se atribuye un significado funcional 

para comportamientos especificos, el mismo patrón motor, puede ser usado en diferentes 

ocasiones para un animal en distintos contextos ambientales. Por ejemplo, en el macho 

cabrio, la monta y el topeteo son usados en el comportamiento sexual, o bien, cuando 

los animales están involucrados en una "disputa" de organización social, estos eventos 

pueden ser pocos significativos para el observador humano (Carthy, 1974; Katz y Me 

Donald, 1992). 

Otro enfoque de la investigación del comportamiento sexual de los animales de granja 

gira en tomo de preguntas funcionales. Detenninar su valor y cuestionar el propósito útil, 

puede ser benéfico en su aplicación p~ca o como un instrumento de organización, 

con un entendimiento más cuidadoso, de los mecanismos que regulan esta expresión, su 

significado y cómo se desarrolla. De esta forma, los científicos pueden ser capiccs de 

mejorar las herramientas de manejo, rediaefllr los 81ojamientos animales, mejorar su 

bienestar y optimimr la reproducción (Katz y Me Donald, 1992). 

De manera muy simple, Fowlcr (1984), en Wt estudio reali7.ado con ovinos, plantea que 

el comportamiento de apuamiento es visto como el patrón motor expuesto durante el 

cortejo entre un D11Cho y una hembra, estos patrones de componamiento experimentan 

considerables modificaciones cuando la hembra y el macho llepn a fonnar parte de Wl 

grupo. Los patrones de compor1amiento en un pupo, IOft modificados a IU vez por 

factores ambientales, tales como clima, tamallo del c:orral y proporción de hembras por 

macho. Sin embargo, es importante considerar olrol factora como edad y genotipo, que 

sobreponen otro l'lllgO de influencias. EltDI factores son capMlCS de opem 

individualmente o en conjunto en cualquier Mrie de combinaciones para producir 
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patrones de comportamiento que pueden a menudo llegar a ser verdaderamente 

defonnados (Cnrthy, 1974). Las interacciones de estos factores, son responsables de 

producir marcadas variaciones en el funcionamiento reproductivo del rcballo. Una de las 

principales intenciones en el estudio del comportamiento de aparcamiento es 

comprender como las variaciones en el funcionamiento reproductivo son producidas, y 

de tal fonna, llegar a facilitar el desarrollo de estrategias para el manejo reproductivo 

del rebaflo (Fowler, 1984; Kntz y Me Donald, 1992). 

111. IV. l. Etapas del Comportamiento Sellual en IOI Machos CapriaOL 

Para los animales en el campo, el comportamiento sexual , el cuál puede culminar en la 

cópula. está usualmente caracterizado por una secuencia especifica de eventos 

(Chcmineau,1991; Katz y Me Donald, 1992). 

a) Búsqueda y contacto con la pareja. En los caprinos, el cortejo de la hembra por el 

macho está limitado al periodo que gira en tomo al estro. En el pasado, se consideró que 

este comportamiento dependla del macho, en el presente, se ha establecido la importancia 

del fotopcrlodo y las etapas del ciclo estral de la hembra (Hafez, 1984; Chemineau, 1991; 

Katz y Me Donald, 1992). El macho maduro se aproxima a las hembras y busca a las que 

se encuentran en estro por medio de la olfación para identificar las feromonu y frecuentes 

acciones de empujones. Estos factores so~ Importantes para el exitoso apareamiento del 

reballo. 

b) Cambios sensoriales e identificación. La postura de inmovilimción de la hembra es 

reconocida por el macho experimentado y parece 1er detectada por medio de la olfación, 

la cuál, puede jugar el papel de arranque para el compoNlniento 1exual, de tal forma 

que, cuando el contacto es" establecido, esta postura de la hembra constituye el sipo 

de continuación de la 11eeuencia copulatoria. CllUldo la hembra corre o IC filp en vez de 

mantenerse inmóvil, si¡ptifica que la hembra no esta totalmente en estro (Cheminmu, 

1991; KalZ y Me Donald, 1992). 

e) Secuencia de comportamientos. Varían no sólo con In especies o nas, sino tambi6n 

en el mismo animal, por su edad o experiencia, que de un momento a otro modifican la 

respuesta del patrón de comportamiento. 

Estos componunientos son: 
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- La olfnción ano-genital, In cual en la mayorfa de los casos, representa el primer 

contacto directo entre la pareja Esto generalmente es de corta duración y 

reaparece en diferentes ocasiones dentro de In misma secuencia pn:-copulatoria 

(Hafez, 1984; Chemineau, 1991; Me Donald, 1991; Gutierrez, 1993). 

- Reacción de Flehmcn. es una respuesta de posición rlgida y quieta del macho, 

In cabeu es elevada en posición horizontal y puede moverse lentamente de un lado 

n otro, la nariz esta extendida y el labio superior levantado. Esta respuesta no esta 

neccsnrirunente asociada a In motivación sexual, asl como el macho a menudo 

exhibe este comportruniento, después huele la orina emitida por la pareja 

sexual, o trunbién por él mismo (esto se presenta particularmente en el macho 

cabrio). La duración del Flehmen es de 10 segundos a 1 minuto (Hafcz, 1984; 

Chemineau, 1991;McDonald, 199l;Gutierrez 1993). 

- El empuje suave o topeteo, la solicitación o el ritual de accn:amiento a la 

hembra por el macho se caracteriza por el movimiento existente de la cabeza 

hacia un lado junto con el movimiento de la pata delantera y una vocaliDlción 

especial, reconocida como baleo {espectacular en el macho cabrio). Una repetición 

de este acercamiento es frecuentemente observado cuando se esocia con cualquier 

inmovilización tónica, necesaria para la cópula en la hembra en estro o cuando la 

hembra se escapa y no esta en celo {Hafcz, 1984; Chcmineau, 1991; Guticrrm, 

1993). 

- La monta; es observada la mayor parte de las veces, cuando la hembra está 

inmóvil y a menudo se asocia con movimientos p6lvicos y la erección. La 

duración y el número de lllOlltaS antes de la cópula depende de diferentes fti:tora, 

tales corno, la eficiencia y motiV11Ción de lo9 machos y el tamafto de la hembra 

comparada con el macho (Chemi-. 1991; Ouliena. 1993). 

- La penetrllCión y eyaculación 1011 de c:or1a dunlción, y están uociados al 

momento de la expulsión de semen, con IUI movimienlo hKia delante de la pelvis 

y un movimiento hacia atrú de la cabea, apecialmente en el macho cabrio 

{Hafez,1984; Chemineau, 1991; Ollliena, 1993). 

- La recuperación pos- copulatoria también esta definida como el periodo 

refiactario. Su duración es variable, dependiendo en lu especies, ruaa, individuos 

y su motivación, pero tambil!n de Olrol eatfmulos, tales como el c:ambio de pueja. 

Esto generalmente es de mú corta dunción en el IClllClllal c:aprino que en el 
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borrego y se caracteriza por una ausencia casi total de movimiento después de la 

eyaculación, seguido por un periodo de ausencia en la actividad sexual que 

puede ser usado para alimen~rse (Chemineau, l 9S 1 ). 

Estos periodos típicos del comportamiento sexual del macho pueden también incluir 

elementos de agresividad cuando existe una competencia entre los machos. 

Existe otro comportamiento poco documentado y que sin embargo solo está presente en el 

apareamiento de los machos caprinos, la limpieza o lamido de pene, es una conducta que 

generalmente se presenta al final de la cópula o bien antes de llevar a cabo el segundo 

servicio (Gutierrez,1993). Morga y Orihuela (1992, 2001), consideran que la limpiem o 

lamido de pene, es un comportamiento estereotipado que realizan los machos en forma 

preventiva para evitar la transmisión de enfermedades infecto contagiosas. 

III. V. Evaluación de Semen. 

La evaluación de semen es una medida indirecta de la fertilidad del macho ya que existe 

una relación positiva entre estos dos elementos, de tal forma, que a mejor calidad mayor 

fertilidad. Cuando es empleado en la inseminación artificial, con mayor razón debe ser 

evaluado cuidadosamente y clRSificado (Hafez, 1984; Galina et al.,1990; SalomOI), 1990; 

Chemineau, 1991; Me Donald. 1991 ). 

Las pruebas para evaluar el semen son qui micas y flsicas, las primeras consisten en la 

determinación de pH y los constituyentes qufmicos y enzimáticos, estas pruebas no se .. 
realizan en forma rutinaria (Salomon, 1990; Chemineau, 1991 ). 

Las pruebas flsicas deben ser evaluadas desde que el semen es obtenido. Las 

determinaciones que se realizan son las siguientes: 

Volumen de eyaculado. Se toma la lectura directamente del tubo paduado de 

recolección, El promedio de volumen es de 1.0 a l.S mi, sin embarao, este volumen 

puede variar por factores como: la ed8d, c:ondiciones climáticas, estldo nutricional y 

frecuencia de eyaculado. El objetivo de esta medición es para determinar el número de 

espermatozoides por mi de semen puro (Hafez, 1914; Salomon, 1990; ChemiM&U, 1991; 

Me Donald. 1991). 

Concfftrad6• eapermllitla. Varia aeneralmente de lSOO • sooo X 10' espennatomides 

por mi de semen eyaculado. Existen diferentes dicnicu para medir esta concenlnlción. 
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Por ejemplo: 

Apreciación visual directa de la consistencia del eyaculado, esta es una evaluación 

subjetiva y poco confiable. 

Conteo exacto de espermatozoides en un hemocitómetro; es una técnica exacta 

y confiable que consiste en el conteo de células espermáticas presentes en un 

determinado volumen 

Medida de la densidad óptica con un espectófotometro, es una prueba muy ripida 

que solo requiere comparar valores ya conocidos con la muestra de semen 

obtenido (Hafcz, 1984; Salomon, 1990; Chemineau, 199.1). 

Color. Es una caracterlstica subjetiva. El fundamento principal, es detectar la presencia 

de sangre, orina o algún otro contaminante. Por otra parte, está relacionado con la 

concentración de espermatozoides en el eyaculado. En condiciones normales, la 

coloración del semen en el macho cabrio es blanco grisáceo o amarillento, existiendo 

variación entra cada eyaculado e individuo (Saloman, 1990; Chemineau, 1991). 

Motilidad. Se valora la caracteristica "onda en movimiento de semen" según la 

proporción de motilidad progresiva de los espermatozoides en una muestra. Esta 

valoración es el sistema más simple para determinar la movilidad del semen fresco. 

Normalmente se valora entre O y S %, también es una prueba subjetiva que en la 

práctica, permite una estimación segura, considerando principalmente, el movimiento 

progresivo hacia adelante de los esperm~zoides. El semen considerado de muy buena 

o buena motilidad (calificación 4 o S) son empleados para inseminación utifici81, las 

muestras con valor de 3 o menos son consideradas de baja fertilidmd (Hafez, 1984; 

Saloman, 1990; Chemineau, 1991). 

Con1ilte•cla. Depende de la relación de sus constituyentes: plasma scmin81 y 

espermatozoides, bajo el supuesto de que a mayor consistencia mayor concentnción 

espermlitica. Esta se clasifica uipando un valor de O a 5 puntos. Es IXllllidermda como 

una valoración subjetiva y en condiciones normales, puede variar de clara acuosa con 

valor de O , a cremosa espesa con valor de 5 (S81omon. 1990; Chemincau. 199 l). 

Anormalldadn. Forma parte del control de c81idad. Normalmente, podemos encontrar 

espermatozoides anormales. Si la proporción de Citas etpennatozoidcs es muy .ita nos 

encontraremos ante un semen de baja fertilidld. Las mllCllrU que contengan mú del U 

% de anorm81idades no deben iier empleadas pua imeminación artificial (S81omon, 1990; 

Chemi~u. 1991). 
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DL VL Evaluación de la Conformación Esterna de 101 Machos. 

Consiste en evaluar principalmente el sistema locomotor, p.•rticularmente el tren posterior, 

ya que el macho al momento de In cópula descansa todo su peso en los miembros 

posteriores, de tal fonna, que cualquier lesión en éstos, impedirá la cópula normal (Hafez 

1984, Galinn et al., 1990). Por otra porte, los órganos genitales externos se revisan 

mediante la inspección visual y palpación, debe incluir: 

Revisión de los testlculos. El testlculo tiene dos funciones: Una es la producción de 

espermatozoides y In otra, la producción de la hormona testosterona. Se examina el 

tamnfto, forma, consistencia, sensibilidad. temperatura y desplazamiento libre 

dentro del escroto; no debe tener adherencias en su tejido ni en el cordón 

espermático, ya que de lo contrario, se afecta negativamente la fertilidad. 

Epldldimo. Se divide en tres porciones: cabeza. cuerpo y cola. Su función es 

concentrar, transportar, madurar y almacenar los espermatozoides. La revisión del 

epidldimo es importante ya que la detección de anormalidades como inflamaciones 

principalmente de origen infeccioso disminuyen la fertilidad y contagian a las 

hembras que son inseminadas por el semental. 

Conducto deferente. Es la continuación del epidldimo; el semen i-sa por este 

conducto hasta llegar a la uretra. La tonión y obstrucción de este conducto es una 

causa común en los machos capri~os que t.ja la fertilidad (Hafez, 1984; Galina, 

1990; Me Donald, 1991). 

E1eroto. Es la estructura que protege al testículo y junto con el músculo crcmaster y 

el plexo pampiniforme mantienen una temperatura adecuada para que se lleve a 

cabo la espermatog6nesis. Una alteración producida por un traumatismo de tipo 

mecinico, piquete de algún animal, adherencias o infecciones en la piel puede 

predisponer a una ~a en la fertilidad. 

Revlal6• del peae. Este órpno po1ee una doble fimción como es la expulsión de la 

orina y la insemi111Ción de la hembn. Alaunu de las alteraciones que pueden 

presentar son adherencias, IKCraciones, inflamaciones e infec4:iones. 

Eumen del preptKio. Con la finalidad de revisar su forma, superficie exterior, 

sensibilidad a la pali-ción, consistencia, temperatura, contenido interior junto con 

la apertura interna que se invierte en la porción inicial de la apertura piepucial 

(Galina, 1990). 
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IV. Justificación. 

El estudio de parámetros que ayuden a elevar la fertilidad en un rebafto como la calidad 

del semen, la libido y la capacidad de servicio de los sementales, son elementos 

importantes, estrechamente relacionados en los programas reproductivos. Una parte del 

éxito de una empresa caprina, es el desarrollo del rebaflo con una mayor calidad genética 

para el fin zootécnico que se pretenda, y que sea rentable. Tomando como base estos 

antecedentes, se realizo el estudio del comportamiento sexual en machos caprinos de la 

raza Boer con la finalidad de conocer su comportamiento y capacidad sexual para 

seleccionarlos en cada programa reproductivo. 

V. Hipótesis. 

La evaluación de las pruebas de comportamiento reproductivo, las cancterlsticas 

anatómicas de los genitales externos, la calidad del semen y su rcpen:usión en la 

fertilidad del reballo, scr"1 parimetros confiables para la 1elección de un macho como 

futuro semental. 
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V. l. Objetivo General. 

Estudiar el comportamiento reproductivo de los machos caprinos de la ra7.a Bocr, su 

relación con la monta con servicio y la fertilidad del rebal'lo. 

V. 11. Objetivos Especlficos. 

t.· Determinar la libido del macho a través de un etograma. 

2.- Evaluar la calidad de semen de cada uno de tos sementales en estudio. 

3.- Registrar la longitud y el diámetro escrotal de cada uno de los sementales. 

4.- Determinar la fertilidad del rebal'lo. 
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VI • Material y Mitodos 

VI. 1 • Ubicación. 

El presente estudio se efectuó en el Centro de Ensei'lan7J1. Investigación y Extensión en 

Producción Agrlcola y Ganadera (C.E.l.E.P.A.G.) perteneciente a la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootécnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se 

encuentro ubicado en el km 2.S de la carretera Chalco Mixquic en el Estado de México. 

Las coordenadas geográficas del centro son: 19° IS' S3 " latitud Norte y 98 ° S4' 14 " 

latitud Oeste del Meridiano de Greenwich y se encuentra a 2260 m snm. Cuenta con un 

clima C (Wo) (W) b (i) que corresponde a una temperatura con un rango entre 12 a 18º 

C y una precipitación pluvial con un rango entre 600 - 700 mm (Garcia, 1988). 

VI. 11. Duración del Estudio. 

El estudio se llevo a cabo entre los meses de septiembre a diciembre con una duración de 

90 dlas, cubriendo as( la época de empadre y 40 dlas posteriores a la última cubrición 

para realizar el diagnóstico de gestación para determinar el porcentaje de fertilidld de 

cada semental en el reballo. 

VI. UL Animales en E1tudlo. 

Se estudiaron cuatro machos caprinos de la ru& Boer con edades de 14, 27, 38 y 61 

meses, que fueron empleados como sementales para servir a 23 hembras cada uno, 

cubriendo un total de 92 hembras en el reballo. Este lfllPO de hemblu estuvo constituido 

por diferentes razas; Boer, Alpino Francés y Criolla con edades que oscilabut entR uno y 

siete llflos. 
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VI. IV. Instalaciones. 

El Centro cuenta con diferentes áreas para la distnb~ción de los animales en sus 

diferentes etapas del ciclo productivo. Los sementales en estudio, se encontraban 

instalados individualmente en diferentes conales con una dimensión de 6 x 4 m. 

Todos los corrales se encontraban provistos con comedero y bebedero de concreto en 

forma de pila. Las hembras en estudio se encontraban distribuidas en 12 corrales, de 1 O x 

8m. 

VI. V. Manejo de los Animales. 

VI. V. J. Alimentación. 

A los machos, se les proporcionó foITaje de corte que consistió en picado de malz y 

avena verde triturada. Posteriormente sallan por el lapso de 4 horas a una pradera de 

30 x 15 m., con pasto natural, totalmente cercada con malla ciclónica y aputada de las 

praderas donde se encontraban las hembras, a su regreso a los corrales, se les 

proporcionó 500 p/ semental de concentrado de elaboración propia; sorgo, soya , sales 

minerales, melaza y rumensin. cubrie~do un total de 18% de P.C. y 3.2 Ml181/kg, 

finalmente se les ofrecla alfalfa achicalada. 

A las hembras, se les suministraba diariamente en corral; por la maftana. fo~e de corte 

el cual de acuerdo a la época y mes del allo fiae picado de malz, picado de sorgo avena 

verde triturada o henificada. Posterionnmte, se realizabe un putoreo rolllCional diario 

durante S horas en pradera introducida con Ray grua, Orchard grua y !Rbol blanco. A su 

regreso, se les proporcionó paja de avena m6s 300g/hembra del mismo alimento 

concentrado que se le suministraba a los machos. 

VI. VI. D. S.aldad Hl••L 

Se realim la desparuitaci6n de todos los animales, siguiendo el c:alendario establecido 

en el rancho, reali7.ando previamente prueliu coprupmsitoacópcu, para catp1 

parasitarias y poslerionnente utiliur albenduol, tebenduol al 5% o ivennectina. 
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Se aplicó bacterinización anual contra Pasteurelosis neumónica, en el mes de 

septiembre. 

El rebaño está libre de Brucela reconocido oficialmente por la Campalla Nacional de 

Erradicación contra la Tuberculosis y Brucelosis. 

Se realizó veinte dlas antes del empadre el despezuñado de los cuatro sementales, 

cuidando de no provocar heridas importantes. 

VI. VI. III. Manejo Reproductivo. 

Se practicó, la exploración de los órganos genitales externos, registrando las medidas 

zoométricas de longitud y diámetro escrotal. Previo al estudio, se obtuvo semen mediante 

vagina artificial, de cada uno de los animales. Se determinó la calidad del semen, 

mediante las camcterlsticas flsicas de volumen, porcentaje de motilidad progresiva, 

concentración espermática mediante el uso del hemocitómetro, empleando la técnica de 

Cheminau ( 1991 ), todo esto con la finalidad de que la fertilidad del semental no estuviera 

afectada negativamente. 

Para iniciar la evaluación del comportamiento reproductivo, se estableció que el 80".4 del 

rebaño se encontrara ciclando, lo cual se determino mediante la introducción diaria de 

un macho celador, el cuál se encontraba epididectomi:rado y control11do con mandil en 

cada introducción (por la mallana y por .. la tarde), de tal forma que al presentarse ese 

porcentaje en el reballo, se procedió a sepuv a las hembras que eran detectadas por el 

celador, siendo agrupadas en un corral independiente y posteriormente asipadu con el 

macho correspondiente de acuerdo al programa reproductivo del rarK:ho. El programa 

no estaba sujeto a consideraciones de edlld y tamallo de las hembras si no al 

mejoramiento genético del rancho. 

Se observó y se registró el número de presentaciones de cada comportamiento 

exhibido por cada uno de los sementales durante un llJlllO de 30 minutos, por la 

mallana y por la tarde. Este esp.:io de tiempo se consideró desde que el macho caprino 

entraba al comal de monta y realinlba el cortejo con la o las hembras en celo. 

El registro de cada comportamiento exhibido por los sementales, se realim en hojas 

con el formato del etognma previamente elabonldo, (ver anexo 2) conteniendo los 

diferentes comportamientos que realiwi los llUICbos caprinos ante una.hembra en celo, 

20 



incluyendo el número de servicios (Hafez., 1984; Chemineau, 1991; Morga y Orihuela, 

1992; Gutierrez.. 1993). 
La fertilidad se determinó primeramente, utilizando el ma 'ho celador para identificar las 

hembras que retomaron a estro después del primero y segundo servicio, 40 dlas después se 

confirmó el diagnóstico de gestación mediante ultrasonografln para obtener la fertilidad 

global. 
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VI. Vil. Análisis Estad(stico. 

En los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico descriptivo utilizando el programa 

computacional, Sistema de Análisis Estadístico (SAS) versión 2000. Se obtuvo el 

promedio y desviación estandar, así como también, la comparación de medias utilizando la 

prueba de Duncan, para cada uno de los comportamientos registrados como: seguimiento, 

olfación, reacción de flehmen, micción, manoteo, topcteo, baleo, intento de monta, monta, 

monta con servicio y limpieza. Además, se correlacionaron cada uno de estos 

comportamientos con edad y monta con servicio para identificar, cuales comportamientos 

influyeron relevantcmente, para que se presentara la monta con servicio. Por otra parte, se 

identificó el grado de asociación de intensidad entre las variables en estudio (Cody, 1991; 

Herrera, 2000). 
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VII. Resultados. 

En el cuadro t. se puede observar, que los comportamientc:.~ de manoteo, baleo, intento de 

monta y monta sin servicio, 11 pesnr de mostrar diferencias numéricas, no ·son 

estadlsticnmente significntivos (p>0.05). En cambio, el comportamiento de seguimiento 

que se presentó en los diferentes sementales con un promedio de 8.5, 7.2, 3.2 y 3.9 para los 

machos 112, 9, 11 y 2000, indica, que los sementales 112 y 9 son similnres (p>O.OS), pero 

distintos al 11y2000 (p<0.0001). 

Por otra parte, se encontró que en el comportnrniento de olfación, se obtuvo un promedio 

de 16. I, 9.6, 6.5 y 8.3 para los sementales 112, 9, 11 y 2000, en donde, los animales 9, 11 y 

2000 son estadísticamente distintos al 112 (p<0.0001). 

La reacción de Flehmen, registró un promedio de 9.6, 2.3, 3.0 y 3.0 en los animales 112, 

9. 11 y 2000 mostrando que el semental 112 es diferente estadísticamente a los demis 

(p<0.0001). En forma similar, se observó que en el comportamiento de micción se 

encontrnron promedios de 1.8, O.O, O.O y 0.1, para los 1t111ehos 112, 9, 11y2000, en donde, 

el animal 112 es estadlsticnmente distinto de los demis sementales(p<0.0001). 

Por otro lado, con referencia al comportamiento de topeteo, se registraron promedios de 

empujes suaves de S.5, 2. 7, 0.8 y 2.6 para los sementales 112, 9, 11 y 2000, obsetvútdose 

que el semental 112 tuvo Wla mayor particip11Ción dentro del cortejo en companción con 

los demás animales (p<0.0001). 

La monta con servicio, registró un promedio de 3.1, 3.0, 2.0 y 2.3 motivaciones para los 

sementales 112, 9, 11 y 2000, siendo mis eficientes los sementales 112 y 9 (p<0.0001). 

Finalmente, en el comportamiento de limpieu 11C observó en promedio 2.7, 0.3, 0.2 y 1.3 

en los machos 112, 9, 11 y 2000 respectivamente, ob9ervúldose que el semental 112 fue el 

que realiz:ó el mayor número de limpiezas del pene (p<0.0001) en companción con los 

demis sementales. Posteriormente, el macho identific.do con el número 2000 resultó 

estadlsticamente distinto (p<0.0001) compmaclo con los machos 9 y 11; estos últimos 

sementales, se comportaron en forma similar (¡PO.OS). 

El comportamiento reproductivo que manifeltaron los sementales durante el 

apareamiento es diverso pero particular en los caprinos. Sin embargo, de todos los 

comportamientos exhibidos dUl'lllte el emplldre, 1610 algunos están correlacionados con 

el comportamiento de monta con servicio, siendo este, el que asegura que el macho 
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sirva a la hembra, quedando la posibilidad de dejarla gestante. En el cuadro 2, se 

muestran los resultados que presentaron una mayor correlación con la monta con servicio 

en donde se observa, que el seguimiento es importante dentro del cortejo que manifiesta el 

macho para conquistar n la hembra, encontrándose una correlación de 0.5742 (p<0.0001). 

Otra variable de estudio que se observó en los machos fue la olfación de genitales externos 

el cual en In mayorin de los casos, es importante para establecer el contacto directo con la 

hembra, encontnlndose una correlación de 0.3782 (p< 0.0002); la reacción de Flchmen, es 

parte del cortejo para identificar verdaderamente si una hembra está o no en calor. En el 

presente trabajo, se encontró una correlación de 0.3249 (p< 0.0017). 

El manoteo que manifiesta el semental para someter a la hembra dentro del cortejo 

presentó una correlación de 0.2246 (p< 0.0323), y en la mayoria de las veces, fue 

acompallado del baleo, que es una vocali:zaeión que expresa el macho, que en cierto 

sentido, le sirve para tener una mayor identificación con su pareja y poder ser aceptado 

sutilmente por la hembra, encontrándose una correlación de 0.3920 (p< 0.0001). 

Finalmente, la monta sin servicio, le permite estimar la altura y el ancho de la región 

pélvica de la hembra para poder sujetarse, es parte de la motivación y estimulación para 

In pareja, obtuvo una correlación de 0.2619 (p< 0.0121) y se reali:za para que por último 

lleve a cabo la monta con eyaculación el semental. 

Se consideró importante reali7.ar un análisis de regresión con todas las variables en estudio, 

manteniendo fija una de ellas y las otras 9 como variables de respuesta, repitiendo este 

procedimiento con cada una de ellas calculando el intercepto y su ecuación de predicción, 

es decir que por cada incremento en la variable fija, cuánto se incrementa o se reduce la 

variable de respuesta. 

El seguimiento, se inicia desde que la hembra entra al corral de monta, siendo el primer 

contacto que se establece con el macho. Esta actitud que toma el macho con la hembra 

reflejó un mayor número de olfaciones que se incrementa en 1.S veces en el macho 

(P<0.0001) (Grifica 1) obteni~ndose una ecuación de predicción (Y ª l .S2 + l .SO) con ma 

correlación fisiológica de 44.S%. Por lo general, des~ de la olfilción, se observó que en 

los sementales, se incrementaron en 0.4S las reacciones de Flehmen (P<0.0001) que son 

importantes para continuar dentro del mecanismo del conejo (R2 = 21.11%) obteniendo una 

ecuación de predicción (Y - 1.91 + 0.4S) (Gdfica 2). Sin embargo, es importante 

considerar que algunas conductas se manifiestan en forma discontinua. es decir, primero 

reali7.1111 un movimiento, pero no necesariamente, lo vuelven 1 repetir. Este es el caso de 
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algunos machos que cuando están siguiendo a la hembra, algunas veces someten al animal 

realizando topeteos (de ligero a fuertes), asi como también, manoteos junto con baleo, 

encontrando una correlación de (27. 7%, 23.4%, 50%) (P<O. 'lOOI) respectivamente. 

Con esta serie de conductas, los machos empiezan a realizar tos intentos de montas (R2 = 

5%) y alguno de citos, manifestaban algunas micciones (R2 ~ 8%) antes de realizar ta 

monta con servicio (R2 = 32.9). Se observó, que en la mayorla de los sementales, después 

de haber realizado la monta con servicio, demostraban una cierta apatfa con respecto a la 

hembra en calor, y algunas veces, las topeteaban y posteriormente, orinaban 

incrementándose el número de limpiezas en 0.10 de acuerdo a su edad, obteniendo una 

ecuación de predicción Y= 0.6030 + 0.1049. 

Al realiwr la evaluación de genitales externos y calidad del semen, que se determinaron 

en forma complementaria en este estudio, se encontró que la longitud y diámetro escrotal 

en los sementales caprinos, esta relacionado directamente con la edad, como se observa 

en el cuadro 3, donde el semental 112 de 14 meses de edad pre.sentó una longitud escrotal 

de 9 cm, con un diámetro de 29 cm; mientras que el semental identificado con el número 

2000, con una edad de 61 meses presentó una longitud escrotal de 15 cm, con un diúnetro 

de 37 cm. El diámetro y la longitud del escroto se desarrolla a medida que ganan edad tos 

macho, debido principalmente, a que los animales necesitan completar su madurez sexual 

en el desarrollo de los órganos genitales externos para tener la mayor capacidad para 

producir espermatozoides y perpetuar su e.~pccie. 

En el cuadro 4, se da a conocer la calidad de semen, determinada en cada uno de tos 

animales en estu.dio, donde el semental 2000, presentó un volumen de eyaculado de 

1.6 mi., con una concentración espermática de 5.5 x 10' por mi. y un porcentaje de 

motilidad progresiva de 5%; el animal 11, con 38 meses de edad presentó un volumen 

de eyaculado de 1.5 mi., con una concentración de 5.2 x 10' espermatozoides por ml., y un 

porcentaje de motilidad del 5%; el animal 9, con 27 meses de edad, se obtuvo un 

volumen de eyaculado de 1 mi , con una concentración de 4.5 x 10' espermatozoides por 

mi., y una motilidad del 4%. Finalmente, el animal con el número 112, con 14 meses de 

edad, presentó un volumen de eyaculado de 1.3 mi., con ·una concentración de 4.9 x 10' 

espermatozoides por mi., y una motilidad del 5 %. 

La fertilidad que alcanzó cada semental, se describe en las grificas 3, 4 y 5. En donde se 

observa, que el semental 2000 presentó el 78. 26 •,(, de fertilidad en el primer aervicio, 

lOO°A> en el segundo servicio y 100-A> en su fertilidad global; el semental 11 alcanzó el 
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81.82% en el primer servicio, 50% en el segundo y 90.90% de fertilidad global; el 

animal número 9, obtuvo el 60.87 % en el primer servicio, 22.22% en el segundo y 

69.56% de fertilidad global. Finalmente, el semental 112 presentó una fertilidad de 

52.17% en el primer servicio, 72.73% en el segundo y una fertilidad global de 86.95%. 
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VIII. DISCUSIÓN. 

Los comportamientos reproductivos manifestados por los 11achos caprinos forman parte 

del cortejo que realizan para dar monta con servicio a una hembra. Sin embargo, estos 

aspectos han sido poco estudiados en esta especie y de los datos que se dispone son 

estudios realizados en su mnyorla en la especie ovina que por su similitud, se han 

extrapolado a los caprinos, sin que esto sea lo más correcto. 

En el presente estudio, se pudo comprobar que algunos de los comportamientos, 

interaccionan para que el macho caprino lleve a cabo la monta con servicio, repercutiendo 

finalmente en la preflez de la hembra. 

Al obtener los promedios con referencia al número de observaciones de las variables en 

estudio (Cuadro 1 ), se encontró que los animales más jóvenes manifestaron mayor 

número de seguimientos, olfaciones, reacciones de flehmen, micciones, topeteos, monta 

con servicio y limpiezas, comparado con los animales de mayor edad, debido 

probablemente a su inexperiencia o inmadurez sexual, ya que necesitaron mayor tiempo 

de contacto con la hembra en celo para detectarla, dominarla y realizar Ja monta con 

servicio, comparado con la menor manifestación de comportamientos por parte de los 

machos adultos. Estas diferencias han sido reportadas con anterioridad, Price (1991), 

comparó el rendimiento sexual de 45 carneros a través de S pruebas diferentes, un grupo 

estaba constituido por 24 animales de .. 8 meses, algunos de ellos primales y otros ya 

experimentados y otro grupo de 21 animales con 20 meses de edad, wn las mismas 

características, experimentados y no experimentados, observó que los animales primales 

de ambos grupos exhiblan m'5 montas sin servicio, existla un mayor periodo de tiempo 

para llevar a cabo Ja primera monta wn eyaculación considerando asl un pobre 

rendimiento al apareamiento comparado con los miichos de Ja misma edad pero 

experimentados, concluyendo que los machos primales, que son expuestos ante una 

hembra en celo por una o dos breves exposiciones puede servir para incrementar su 

rendimiento sexual a niveles comparables con Jos machos adultos experimentados. Asl 

mismo, Price en 1998,. evaluó el rendimiento sexual de 13 caprinos de diferentes edades 

tomando en consideración el manoteo, topeteo, monta y monta wn servicio, concluyendo, 

que Jos machos jóvenes manifestaron mayor componamiento sexual que los machos 

27 



experimentados. Sin embargo, los jóvenes sirvieron a menor número de hembras que los 

adultos. 

De acuerdo al número de gestaciones obtenidas por cada uno de los sementales caprinos 

(Gráficas 3, 4 y 5), muestran por una parte que la fertilidad, aparentemente no esta 

asociada solamente con la edad del semental, esto significa que tanto los sementales 

jóvenes como los adultos, son fisiológicamente aptos para gestar a una hembra, si las 

carncterlsticas de los genitales externos y la calidad de semen son óptimas (Chemiiieau, 

1991; Salomón, 1990). Aunque si existe un evidente incremento, en el tamallo testicular 

y una mejor calidad de semen a mayor edad de los animales. Estas consideraciones han 

sido revisadas con anterioridad. Land y Sales ( 1977) que evaluaron el crecimiento 

testicular en 2 razas diferentes de borregos y sus cruzas, encontraron un incremento en el 

ta mano testicular desde los 6 hasta los 1 S meses de edad, hallando diferencias entre 

razas. Chauhan e Israel ( 1992) evaluaron machos caprinos de 21. 8 meses de edad, el 

tamano testicular y las características de semen, descubriendo una correlación 

sib'llificativa entre la circunferencia escrotal y la calidad de semen. Por otra parte, los 

resultados obtenidos por Mandiki (1998), trabajó con 3 razas de borregos con edades de 

11 meses a tres anos, encontrando un incremento significativo en el tamafto testicular y 

el volumen de eyaculado con respecto a la edad. 

Esto nos permite inferir por otra parte, que la fertilidad también está asociada con la 

experiencia sexual de los sementales, ya .. que los animales de menor edad, 14 y 27 meses, 

fueron fértiles desde el primer servicio y está fertilidad se ve incrementada cuando los 

animales no experimentados aprenden de los adultos, como se observó con el IDICho 

primal identificado como 112, el cual aprendió a imitar a los machos con mayor 

experiencia y edad, 11 y 2000 de 38 y 61 meses, requiriendo poco tiempo de exposición 

para incrementar su rendimiento reproductivo, lo cual se reflejó al selJUlldo servicio y en 

su fertilidad global, dejando gestantes un porcentaje de hembras compm'&ble al de los 

machos adultos. Lo cual se atribuye principalmente a que en un inicio los machos poco 

experimentados y no experimentados, pierden tiempo con las hembras en calor al tratar 

de detectarlas, dominarlas y finalmente servirlas. En estos sementales se cansan mis 

rápido y esto les impide realizar mis montas con servicio, por lo tanto dejan ~ 

número de hembras gestantes. 

Es importante continuar los estudios sobre comportamiento sexual en los machos caprinos 

con poca o nula experiencia sexual y poder determinar el incremento en la fertilidmd, 
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cuando son expuestos al apareamiento que realizan con otros animales adultos 

experimentados ya que un macho que manifiesta mayor comportamiento sexual, no 

necesariamente reílejn un nito rendimiento sexual, com'> se observó en el macho 112, 

aunque para Mauryn ( 1999), de acuerdo al estudio realizado con 12 borregos adultos 

evaluando la dominancia, libido y capacidad de servicio a través de su comportamiento 

sexual manifestado, considera que los cameros dominantes que manifestaron una alta 

actividad sexual, también fueron los más fértiles, mientras que los de baja actividad seKual 

fueron menos fértiles. Aunque se reportan diferencias en los periodos de tiempo para 

realizar las montas, eyaculaciones y descansos, entre ambos grupos, siendo más 

prolongados en los de baja fertilidad y más breves en los animales de alta fertilidad, lo cual 

de acuerdo a los resultados obtenidos, es atribuido a In falta de eKperiencia seKual. 
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IX. CONCLUSIONES 

Existen diferentes elementos que repercuten en la fertilidad de un semental; tamallo 

testicular y calidad adecuada de semen, los cuales se evalúan en fonna rutinaria. Sin 

embargo, existe un tercer elemento poco analizado y generalmente subestimado, la libido 

del animal, que determina el potencial de apareamiento y que puede ser evaluada a trav~ 

de pruebas de comportamiento reproductivo. 

A pesar de que el patrón reproductivo es amplio y variado, sólo los comportamientos de: 

seguimiento, olfación, reacción de flehmen, manoteo, baleo y monta sin servicio, 

influyeron para que la monta con servicio se llevara a cabo. 

Así mismo, la presentación de estos comportamientos varia con la edad de los sementales, 

ya que los animales más jóvenes, a pesar de ser fisiológicamente fértiles, su rendimiento 

reproductivo es bajo porque no tienen la experiencia necesaria para cubrir mayor número 

de hembras en calor, por lo que se recomienda, que los animales jóvenes que han sido 

seleccionados para sementales en el rebafto, antes de ser introducidos a los programas de 

empadre, permanezcan durante el apareamiento cerca de los animales mú 

experimentados con la finalidad de que aprendan por imitación a realizar el cortejo en el 

menor tiempo posible. 

No se puede escoger un futuro semental, solamente considerando su calidad de semen o su 

tamaflo y diámetro escrotal, porque en .$U prueba de comportamiento, puede en algún 

momento, reflejar negativamente su potencial de apareamiento y afectar la fertilidad en el 

rebafto. 

La investigación en el área de la etología de los animales de granja y particulannente, en 

la especie caprina, se le ha asignado poco valor significativo. Tomando en cuenta, que 

algunas conductas parecen ser obvias, la presencia de estas, pueden estar asegurando el 

potencial de un animal, y puede influir, para la elabonción de estrategias de manejo 

reproductivo que mejoren el porcen~e de preflez en el reballo caprino. 

Finalmente, las pruebas de comportamietito, las caracterlsticas anatómicas de los senitales 

externos y la calidad del semen son parimetros confiables para la selección de un macho 

como futuro semental. 
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Anexo 2. 

Etograma para registrar el comportamiento reproductivo de cada uno de los sementales. 

Fecha (dla en que se realiza la prueba) 

Hembra (número de arete) No DE SEMENTAL (número de arete) 

Hora de entrada (hora. minutos y segundos) 

Comportamiento registrado: Total Total 

(Registrando número de presentaciones en cada comportamiento) 

Seguimiento ___________ _ 

Olfüción _____________ _ 

Reacción de Flehmen ________ _ 

Micción--------------

Manoteo _____________ _ 

Topeteº-------------~ 

Baleo _______________ _ 

Intento de Monta ___________ _ 

Monta ______________ _ 

Monta con servicio __________ _ 

Limpieza _____________ ~ 

Observaciones 
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XII.- CUADROS 

CUADRO 1 

PnlmldiDa otlllr*IDI ., el camp111t.111iento de los machos durante el cortejo con una hembra en estro . ...... ~ Olsidr1 x :t:de 

112 l.5:1:1.1• 18.U2.5e 
9 7.2:t1.1• 9.9:t:2.5e,b ,, 3.2:1: 1.1 b 1.5:1:2.911 

2UOO 3.1:1:1.1 b U:t:2.5b ........ ., ........ 1 

Alc:idrldl llccidrl Mlnoteo .!opeleo Baleo 
E"'-' it :t: de x :t: d• X :t: de x :1: de 
X :t:de 

U:t:0.9• 1.lltO. h 11.8:1:3.9• 5.5:1:1.2• 16.1 :1:5.0a 
2.3:t:0.9b 0.0:t:0.1 b 10.0:1:3.9• 2.7:t:1.2 ab 24.6:t:S.Oa 
3.0:1:1.0b 0.0:1:0.1 b 13.9:1:3.9• 0.8:t:1.2b 14.7:1:5.1 a 
3.0:t:0.9b 0.1 :t:0.1 b 11.5:1:3.9• 2.6:t:1.2 el> 11.9t5.0a 

1 

111•• dlllHal (D <.0.05) 

TESIS CON .. · 
FALLA DE ORIG~,,, 
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-- .. -..... 
' 

Intento de _Monta 
_Monta X :t: de 
X :t: de 

2.2:1:0.98 2.5:t:0.5a 
2.S:t:0.9a 1.1 :t:0.5a 
2.8:1: o.ea 2.S:t:O.Sa 
2.0t0.9a 2.9t0.5a 

Menta con !Jmpieza 
Servicio x :t: de 

X :t: de 

3.1:t:0.3a 2.7:t:0.2a 
3.0:t:0.3a 0.3:1:0.2 e 
2.0:t:0.3b 0.3:t:0.2c 

2.3:1:0.3 a,b 1.3:t:0.2b 



CUADR02 

Correlación existente entre el comportamiento de monta con 
servicio y los diferentes manifestaciones sexuales de los cuatro 
sementales en estudio. 

Comportamiento exhibido Correlación Niveles de 
SiROificancia 

Sesruimiento 0.5742 0.0001 
Olfacción 0.3782 0.0002 
Reacción de Flehmen 0.3249 0.0017 
Micción 0.1443 0.1722 
Manoteo 0.2246 0.0323 
To....teo 0.1608 0.1276 
Boleo 0.3920 0.0001 
Intento de Monta 0.1920 0.0682 
Monta sin servicio 0.2619 0.0121 
Limoieza 0.1287 0.2239 

38 



CUADR03 

Evaluación de genitales externos; por edad, longitud y diámetro escrotal 
de los sementales en estudio 

Identificación Edad en Longitud Diámetro 
Del semental Meses Escrotal Escrotal 

112 14 9cm 29cm 
9 27 14cm 30.Scm 
11 38 lScm 34cm 

2000 61 lScm 37cm 

CUADR04 

Evaluación de la calidad de semen de los sementales en estudio. 

Semental Volumen de Concentración Porcentaje de 
Evaculado (mi) Espermática 10 X 10' Motilidad 

112 1.3 4.9 s 
09 1 4.S 4 
11 l.S S.2 s 

2000 1.6 s.s s 



CUADROS 

Porcentaje de fertilidad obtenido en los cuatro sementales en estudio 

Semental Fertilidad al Fertilidad al Fertilidad 
Primer servicio Sem •ndo servicio Global 

112 52.17% 72.73 % 86.95 % 
09 60.87% 22.22% 69.56% 
11 81.82 % 50% 90.90% 

2000 78.26% 100 o/o 100% 
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Gl'lflca 1. Numero de olfaciones presentadas con respecto al número de 
seguimientos 

ID 
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• 
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10 

41 
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Graflca 2. Número de reacciones de Flehemen por olfaciones realizadas 
de flehmen 
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Grafico 3. Porcentaje de fertilidad por semental al primer servicio 

70 

10 

o 
1 

(14meses) 
2 
(27meses) 

81% 

f38meses) 

Edad del semental 

43 

4 
(61 meses) 



l.. 

Grafico 4. Porcentaje de Fertilidad por semental al segundo servicio 
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Grafico 5. Porcentaje de fertilidad global 
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