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I. IN!ROllUCCJO~!. 

Dentro de los animales de oranja, a la cabra se le ha considerado como u

na de las especies de mejor adaptabilidad cuando las condiciones no son favor!_ 

bles.(Hafez, 1980). 

las mejores variedades lechP.ras, conviP.rten con extrl!ITla eficiencia los P!. 

ensos en leche, mientras que otros tipos de cabras mis rasticas por su capaci

dad de adaptacicSn a condiciones de exrlotaci6n extensiva ptieden contribuir a • 

satisfacer necesidades del honbre en ambientes hostfles y en condiciones po--

bres~ donde el ganado vacuno no serfa capaz de sobrevivir .(French, 1970). 

la poblacicSn caprina mundial est,f distribuida desde lreas frfas hasta 1-

reas calientes-fridas y humedas. Una ~ran proporci6n de la poblacicSn caprina 

se localiza en regiones tropicales donde qeneralmente se encuentran la ma_yorfa 

de los pafses pobres.(Riera, 1981), ya que de los 468 millones de cabras que 

existen actualmente, 4443 millones se localizan· en éstos pafses.(F.A.0.,1981). 

En Méxfco, como en otros oafses pobres, se explota a la cabra bajo un ni

vel de subsistencia, debido a su hlibllldad para sobrevivir y producir bajo co!!_ 

dlciones cllmSticas y de manejo desfavorables, asf cono el habitar en zonas •• 

donde exi.ste la pobreza. Considerando que en ni:iestr.o pafs aproximadamente el 

60% del territorio nacional se considera apto para la crfa de ésta especie. Es 

necesariosacarla del abandono en el que se le tiene, .,nQUe las estadfsticas 

nos demuestran que la poblaci6n caprinase ha incrementado paulatinamente, asf 

tenemos que en 1970 existfan 9.121,655 cabezas de ganado, para 1980 aument6 a 

9,638,000, incrementfndose en 1982 a 10,289,754 cabezas de ganado,(D.G.E.A.--. 
S!A.R.H., 1980-1982). ' 

A pesar de lo anterior la poblacf6n caprina presenta varios factores que 

frenan su desarrollo, como son, la falta de crédito, la fnsequrfdad de la tfe-
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rra, falta dP. tecnólogfa, lano existencia de proqramas de desarrollo, deficie!!_ 

tr.s arácticas de alimentación de sa·nidad v mejoramiento. (Arbi za, 1978; Arbiza 

y Luca s tron, 1979). 

Uno de los aspectosimportantes de conocer, son los parámetros reproductj_ 

vos, y en éste caso el de la pubertad que es el primer evento fisiológico re

productivo de importancia, y oue debanos de diferenciarlo de lo que es lama

durez sexual .(Vfllag6rnez,1983), 

PUBERTAD- Se define cano el monento en el cual un animal es capaz de 

producir gametos y manifestar comportamiento sexual completo.(Hafez, 1980). 

MADUREZ SEXUAL- Es la habilidad de la hembra de llevar a un feto a ter 

mino. (Dr.'f1!1undsson. 1973). 

La aparición de la pubertad es importante, ya que al hacer producir a 

un animal a una edad más temprana, se reduce el intervalo entre qPneraciones 0 

teniendo como resultado un mayor avance genético, disminuyendo el costo de la 

recrfa. (Ricordeau, 1979). 

Existen varios factores que influyen en la oresentaci6n de la nubertad, 

como lo son: la raza, alimentación, rresencia del macho, peso. fecha de naci

miento y tipo de parto.(Villag6mez, 1933). 

~· 

La aprición de la pubP.rtad ouede presentarse tan precozmente como en la 

cabra pigmea, que sucede a los tres meses de edad(Shelton, 1978),y tan tardfa 

como 1 a Beeta 1, que 1 a presenta a 1 os 1 B file ses de edad (Mehl a y llishra, 1980) • 

La cabra Angora, por ser una raza altamente estacional, aparece la puber

tada los 15-18 meses de edad (Shelton, 197!1). 

En cabras Norue<Jas y Francesas la oresentación de la nubertad ocurre en-

tre los 7-9 meses de edad (Bhattacharyya. et al, 1981 y Sánchez, lg130). 
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Dentro de las razas Asi&ticas. tenemos que la Barbari la presenta a los 

7-10 meses (Prasad y Bhattacharyya. 1979). la lraquf a los 252 dfas (Al-Wahab 

et al. 1981), Black bengala los lOmeses (Rahman et al, 1977). 

Reportes en M~ico. mencionan que la raza Granadina presenta la pubertad 

a los 8.1 meses con un peso de 15.l Kg. (HP.rncfndez, 1978), Silva (1983) repo!:_ 

ta en cabritos criollos de dominancia Saanan. Al~ina Francesa. Toggenburg y 

Granadina. (]ue presentaron la pubertad a los 7 meses de edad con un peso de 

17.5 Kg. 

NUTRICIOtl. 

Una alfmentacion inadecuada, trae como consecuencia un retardo en el cre

cimiento a 1 fgual que la aparfcf6n de la pubertad (Joubert. 1963 )y Sands y 

Me Dowell, 1978 Y Me Donald, 1980 •. 

Joubert,(1963), rer.ot6 un retraso en la aparic16n de la pubert.d. asf co

mo otras fallas reproductivas. 

Herncfndez (1978). menciona que cabras suplementadas con enr9fa y f6sforo. 

presentaron la pubertad mcfs tempranamente. ésto se ve reflejado en su trabajo~ 

ya que las cabras del qrupo testigo presentaron la pubertad a los ll.l meses con 

un peso de 15.1 Kg •• mientras '1Ue las cabras "suplementadas", presentaron la P!:!.. 

bertad a los 6.7 meses con un peso de 17 .n Kq. 

PRESENCIA DEL MACHO, 

La presencia del macho es importante tanto en la presentación de la puber 

tad como en la sincror.izac16n del estro. en cabras de la raza alpina. juega un 

papel muy importante en la presentac16n del primer estro. La nresentaci6n del 

celo después de la 1ntroduccicSn del macho varfa según los autores. prese_ntcfnd~ 

se desde el dfa 1 hasta el dfa 10 desnués de la ·introducci6n del macho.(Shel--

ton, 1960; Dfniz. 1980; Ott. et al. lgBO; Silva, 1983). 
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La oubertad en los animales tiene relación con el peso corporal ~ue de-

nende a su vez del nivel nutricional, edad, tiro de naci~iento y época de -

nacimiento.(Shelton, 197U; Hernández, 1979; Silva, 1983). 

FECHA DE NACIMIENTO. 

Las cabritas que nacen más cerca de la estaci6n sexual, presentan su pri_ 

mer celo a una edad .Y peso inferior que las que nacen más separadas de dicha 

estación.(Sánchez, 1980; Amoah y Bryant, 1984). 

Silva (1983), reporta que las cabritas nacidas en el mes de ~arzo, la ma 

yorfa presentó manifestaciones externas de celo a los 7 meses de edad. 

TIPO DE PARTO. 

Sands y Me Dowell, (1978), reportan que cabras provenientes de parto do

ble, ~resentan la pubertad más tardfa que las de parto único, observándose b~ 

jo un sistema de explotación extensiva •• 

Otro de los aspectos rerroductivos de tomar en cuenta es la tasa ovulato 

ria. 

TASA OVIJLATORIA. 

Se define cano el número de óvulos liberados en un ciclo estral .(Riera , 

1981). 

La tasa ovulatoria varfa según la raza, asf tene~os en la raza Nubia es 

de 3.l(Camp, et al, 1981); la iraquf de 1.0 (Al-Wahab et al, 1981); criolla -

de Guadalupe 1.56 (Chemineau, 1982). 

Én cabras tlórdicas de·1.2 (Lynqset, 1968); Black een9al de 4.0 (Rao y 
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Bhattacharyya, 1980) y en la cabra Angora de 1.22 (Shelton, 19€0a). 

Los trabajos realizados por varios autores, ( Lynnset, 1963; rionzález , 

1977; Srivastava y Panday, 1981; Constantino et al, 1982) rP.portan que el ov~ 

rio derecho es el de mayor actividad, sin embargo, Rao y Bhattacharyya (1980) 

encontraron que la actividad en ambos ovarios fué igual. 

Se reporta también que solamente en 85.23 de los óvulos recolectados en 

el primer celo fueron fértiles, siendo en el segundo y tercer celo 100 % fér

tiles (Shelton, 1960a). 

Al-Wahab et al (1981}, encontraron en la cabra Iraquf, que el 85% de los 

óvulos recolectados, fueron fértiles. 

ESTACION SEXUAL. 

Las cabras son consideradas c0010 animales poliéstricas estacionales, con 

una estaci6n de crfa que va de Agosto a Marzo, siendo de Septiembre a fines -

de Diciembre la principal época de crfa y una época de anestro estacional. 

En M~ico, Pérez y col. (1982), reportan que el inicio de la estación S!l_ 

ic:ual, comienza en la última semana de Mayo y principios de Junio, Ju.frez ---

(1973), citado por Ramfrez (1984), encontr6 una mayor actividad sexual en los 

meses de Agosto a Febrero, Silva (1983), observ6 que la estacionalidad sexual 

comienza en Otono y parte de Invierno. ' 

El fotoperiodo influye· en el ciclo reproductivo, el inicio del ciclo es

tral y de la estación de crfa, éstan influenciados por la reducci6n de las hQ. 

ras luz, una disminución de 10 a 11 horas luz inducirá el inicio del ciclo es 

tral (Braun, 1980), 

Asf rodemos clasificar a las cabras en; poliéstricas contfnuas y en po

liéstricas estacionales, en la nrimera encontramos razas cono: earbari, 
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Black Bengal, Jamnunari, Red Sokoto entre otr~s, y en la segunda tenemos a la 

Saanen, To9!1enror9, Nubia, Alpina Francesa y An!Jora (P.iera, 1982). 

CICLO ESTRAL. 

La dura~ión del ciclo estral en pranedio es de 18 a 22 dfas, éste dato 

difiere entre razas. Asf tenemos que, en la raza Black Bengal la duración del 

ciclo estral es de 18 a 21 dfas (Alf et al, 1973), en la Alpina Francesa es -

de 18 a 23 dfas (Ricordeau y Boufllón, 1976), Granadina de 8 a 30 dfas (Her-

nañdez, 1978) 1 en la Barbari de 3 a 33 dfas (Bhattacharyya et al, 1981). 

Debido a la variabilidad r¡ue se presenta en la duración del ciclo estral 

éste se ha clasificado en ciclos cortos. menor de 17 dfas, nonnales de 18 a 

22 dfas y largos. mayor de 23 dfas.(Ricordeau y Bouillór., 1976). 

Para su estudio, el ciclo estral se ha dividido en varias fases que son: 

Proestro, Estro. 11etaestro y Diestro. 

ill!!Q. 
Es el periodo de calor ó celo. 

La duración del estro varfa de 24 a 48 horas, con una media de Jfi horas, 

y la ovulación ocurre poco después de tenninado el estro. 

Braun (1980), menciona que la ovulación ocurre entre las 30 a 36 horas, 

después de iniciado el estro. Rao y Bhattacharyya,(1980), la observaron 32 a 

48 horas después de iniciado el estro y Wani (1982), encontró ciue a las 36 ho 

ras después de fnfcfado el estro, ocurrió la ovulación. 

CO~PORTAMIEtlTO DURANTE EL ESTRO. 

Aunque existe un patrón de canportamiento 1 hay una gran variación para 
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el mfsmo. Los factores que influyen en éstas variaciones son: la edad, esta 

do nutricfonal, la expelfiencia y estfmulo del macho.(Ott et al, 1980). 

Por lo qeneral, la cabra que está en celo presentan; movfmfento de la CQ.. 

la, congestionamfento de la vulva, secreción vulvar, baja en la producci6n de 

la leche, disminución en el apetito, baleo constante, acercamiento al macho 

cuando éste está cerca, micción frecuente, inquietud, monta al macho 6 a otras 

cabras.(9n1th, 1978; Ott et al, 1980; Whitnore, 1980 y Sflva, 1983). 

Lo anteriormente descrito, nos demuestra la fmportancf~ de la esrecie ca 

prina y el porque se debe se9uir estudiando todos los aspectos necesarios para 

que su explotac16n sea lo más eficiente posible. 
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11. OBJETIVOS. 

Los objetivos del oresente trabajo son: 

a) Observaci6n de la tasa ovulatoria en el primer y segundo estro en cabras 

criollas de dominancia Alpina Francesa, nacidas en una misma é~oca. 

b) Observaci6n del comportamiento sexual al momento de presentar la pubertad. 

8. 



II I. t1/\ TEIW\L y f.'!ETnons . 

a). Localización. 

El rresente trabajo se rea 1 i z6 en el módulo .dP. caprinos de la Facultad 

de Estudios Superiores- Cuautitlán, Cilllpo # 4, el cual se encuentra a 2,250 

metros sohre el nivel del mar. 

Local izado geográficamente entre los 1 'l 0 37' y los 19°45' latitud nor

te y entre los 99°07' y los 99°14' lon~itud oeste. 

Cuenta con un clima tenplado, el más seco de los subhúmedos con un ré

gimen de lluvias en verano é invierno, su precipitación media anual, es de 

605 mm3• 

Tiene una tenperatura media anual de 17 .5°C, siendo de 11.BºC en el 

mes más frfo y de 28.3ºC en el mes más caliente (Reyna, 1978). 

b). PAZA ELEGIDA. 

Se utilizaron 24 cabritas cricllas de domina~cia Alpina Francesa, las 

cuales se dividieron al azar en dos arupos de 12 heTibras cada uno. 

c). INSTALACIONES. 

Se utilizaron dos corrales, cada uno con 36 m2, construidos con un.i -

cerca de alambre piso de cemento, un tercio de sombra con techo de lámina·, 

Cada uno contó con un comedero portátil, para el concentrado, para el 

heno de avena se utilizó medio tambo adaptado con soportes, y para el agua 

de bebida medio tambo con capacidad aproximada de 100 litros. 

d). 1'1\MEJO SANITARIO. 

Antes de iniciar el trabajo, SP. desparasitáron internamente a los ani

males con nenzoimidazol (30 mq/Kq), vfa or11l .Y con nitrofuranos solubles en 
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el agua de bebida; al momento del destete. 

Se vacunaron contra Erucell a rnel itensi s, con cepa Rev-1, a los 4 meses 

de edad. 

e). ALIMENTAC ION. 

En el Grupo I se les proporcfon6 heno de avena y concentrado canercfal 

(16% de PC) • a 1 i bre acceso. 

En el Grupo II, se les di6 heno de avena a libre acceso, restringiénd2._ 

les el consumo de concentrado, de tal manera q.ie consumiera'n solamente la -

mitad de lo consumido por el Grur.o I. 

Ambos grupos contaron, con agua potable .Y sales minerales a libre acc~ 

so. 

f) PARAMETROS A MEO IR • 

f.1- Presentaci6n de la pubertad, se introdujo un macho vasectanizado, 

cuando los animales tenfan 5 meses de edad, una hora por la mañana y una -

hora por la tarde y al momento de presentar el celo se pesaron los animales. 

f.2- Comportamiento sexual al momento de la pubertad. Las observacio-

nes se realizaron desde las 9 A.M. hasta l'as 2 P.M.; observándose movimien

to de la cola mientras que el macho estaba presente, edema y secreción vul

var, baleo frecuente, micci6n en presencia del ~acho, inquietud y monta a 

otras cabras. 

f .3- Tasa ovulatoria en el primer y segundo celo. La mitad de las ca-

bras de ambos grupos se laparatomizaron, 5 dfas después de presentar el ce

lo.( el primero) y a la otra mitad 5 dfas después de presentar el sequndo 

celo. La tasa ovulatoria se expresó como el número de cuerpos lúteos prese_!l 
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tes en el ovario. Para la realizaci6n de la laparatomfa exploratoria. se -

utilizó. un tranquilizante (Clorhidrato de 2- (Z 16- Xililino)- S 16 dihi-

cloro 4 H- 1,3- Tiacina). en dosis rle 0.65 mg/Kci de peso. vfa Intramuscular 

y ~nestesia local (Xilocafna). en el sitio d~ la incisión. que se efectuó -

sobre la lfnea media. 

9). ANALISIS ESTADISTICO. 

Se realizó una prueba de T de Student. para canparación de dos medias. 

evaluando el nivel de significancia a P<0.05. 
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IV. RESULTADOS. 

COMPORTArlIENTO SEXUAL. 

El 100% de las cabritas presentaron movimiento de cola en presencia -

del macho, en el 50 % de los animales existi6 edena y secreci6n vulvar, pr~ 

sentándose ~aleo constante en el 16 % de los animales, el 90 % tuvo micci6n 

en presencia del macho, sin embargo, se present6 un menor norcenta,fe de hE.'f!!. 

bras inquietas en el Grupo II, asf como nulo comportamiento de montar a o-

tras cabras (Ver Cuadro No. 1). 

DURACION DEL CICLO ESTRAL. 

Para el Grupo I se Observé una duraci6n de 21 .1 dfas en orome'lio, con 

un .ranqo de 19 a 25 dfas, siendo el 75 % de los celos delos considerados -

normales (18 a 22 dfas). 

Para el Grupo II, se observ6 una duraci6n de 19.5 dfas en promedio con 

un rango de 7 a 23 dfas, el 83 r. de los celos, fueron de cicle r.ormal, encon_ 

trándose solamente una cabrita de ciclo corto, que fué de 7 dfas de dura-

ci6n. 

La duración promedio, entre ambos grupos fué de 20.3 dfas. 

EDAD Y PESO A LA PUBERTAD. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en el Cuadro No. 2, o~servándo

se un promedio de 265 dfas y rangos de 221 a 304 d fas y de 266 dfas con ran. 

go de 234 a 322 dfas para el Gruro I y II resnectivamente, no existiendo di 

ferencia significativa a P>0.05. 
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En cuanto al peso, se encontró de 10.l Kg. y 23.3 Kg. para el Grupo 1 

y 11 resoectivamente, existiendo diferencia significativa P<n.05. 

TASA OVULATORIA. 

Se encontr6 una tasa ovulatoria a la pubertad de 1.lfi para el Grupo 1 

y de 0,83 para el Grupo 11. En el segundo celo se encontró de 1.5 para el 

r.rupo 1 .v de l .00 para el Grupo II (Cuadro No. 2). No encontrándose d ffe-

rencia significativa a ~.05. 

Se observó que el ovario derecho fué el más activo, tanto para el pri

mer celo cano para el segundo (Ver Cuadro No. 3). 

A la pubertad, se encontró que las ovulaciones más frecuentes fueron 

1 as simples, 50 % para el Grupo 1 y 83 .33 % para el Grupo 11. También se 

encontraron celos sin cuerpo lúteo presente (anovulatorios), 16.66 % para -

cada grupo. 

En cuanto al segundo celo, tanto para el Gruro I como para el Grupo 11 

el porcentaje de ovulaciones simples y dobles, fueron muy similares, como 

se observa en el Cuadro tlo. 3. Una sola triple ovulación, se encontró, o~ 

servándose en el Grupo l. 

La tasa ovulatoria, en el segundo celo fué mayor que la del primer ce-

lo. 
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ClJJIDP.n llo. 1 

IWIIFESTACiíl.'IF.S EXTERNAS Al PRIMrn 

r.ALOR EN C/\P.RAS ALPJN/\S, 

Ol?SERVACI()N <1P.UPn I r.RllPO II 

Movimiento de cola 100 % 100 ~ 

Fdena vul\rar sn ,, 41 .66 % 

Secreción vulvar 50 % 50 % 

Baleo 16 .66 % 16.66 ,; 

M1cci6n 83.33 % 91 .66 % 

Inquietud 66.fi6 % 41.66 % 

Monta a otras cabras 16.66 % o 
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CUAPP.O M,,. 2 

PR(ll~EDIOS y VARift.eILI!1AD DF LA EDAn, PES() V T1'S) 
OVULATOR IA EN LOS nos PP. U1EP.f'S ESTROS. 

r PRillER F.STRO sErrnrmlJ ESTRO 'I 

GRUPO I r.RUM II f1RIJPíl I GltUPO rr 
(1) (2) {l') (2) 

EDAD Er! D IAS. 

PROf1fDIO {N.S.) 265+ 32 26fi+ 34 287+ 31 286+ 3 5 - -
RAfl!\.05 221- 305 234- 322 244- 324 241- 343 

PES!l EN Kr,. 

PROMEDIO (*) 3n .1 !:. 3 .4 23 .3!:, 4 .5 31.l:t,3.'1 24.3!;.4.5 

RANGOS 21.5- 34.8 15.3- 31.7 22.7-34.9 17.1-32.5 

TASA f\VULATOR IA 1 

PP.Of1ED 111 {N.S.) l.H:!:_ 0,7q IJ.83!_0.40 1.5!;. l .')4 l.C1!_ l.C 

\.. 
RANtmS o - 2 n - 2 o - 3 o - 2 J 

r 'I 

N.S. - No diferencia siqnificativa. 

(*) = MIVEL de significancia a P<fl.05. 

(1) - Grupo I - Heno de avena .Y concentrado a libre acceso. 

(2) - Gruno II - Heno de avena a li~rP. acceso v concentrado la mitad del 
..... consumo del Grupo l. 

_J 
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/ Cllf.OP.0 ~In . 3 

PflfSE'ITACiml ~[ LA TASA nvL•LATORI/I .~ LA P'IBFRT~o. 
~ ni CIWlTO A LA LOCALIZ!IC Jn•: l1F.L CIJEllPí' L!JTEn. 

r rPllPf'l l 
~ ¡' r.P.!JPO II 'I 

~lo. l1E l'tJ. [)E 
MlI!1ALES f1V. IZQ. rw. {lffl "( MIJ'MLES "V. IZn. ílV. OEP. N 

PPFS~"CIA nE 1 e .L. 3 1 ? 50 5 3 2 ::;3 .33 

" ,. ?. r..L. ?. 1 1 11.33 - - - --· 
., 

" 3 C.L. - - - ·-· - - - ---
"0 PP.Ef.F.!JCIJ\ DE r..L. L . - 1f. .61i 1 - - 16.fF 

~ ' 
~2.RC, ~ 57 .111 r r.n,,, 40 ~ 

' ~ .... .-' 

PRESENTACillN DE L/I Tl'IS!I OVllU\TOP.IA /\L SFr.UNOn C!ILl'lR, 
rn CU/\NTíl A L~. L"CllLI7.f\Clf'l1l OEL curnr<' LUTEO. 

' 
r.nuPri 1 r.rurn I1 

'I 

r!n. DE ~·o. f1F 
MIHIALF.S nv. ¡zn. nv. nrn 'f 1'11'1'1ft.LFS nv. 1zn. "". rirr.. "' 

PPFSE::clii DE 1 e .L. ? l 1 33.33 2 1 1 31.33 

. " " ? C,L. 2 2 2 13.33 ? 1 1 13.33 

" .. " 3 C.L. 1 1 ?. 1".liF - - - ---
::n PllFSF.'ICIA DF. r..L. ., 1 - . --- 2 . . 33 .33.) 

' 
44.44 % !i!i.551': .1 

' 
33 .33 ! F.6.FE j 



V. DISCUSION, 

C<JilPORTAMIENTO SEXUAL. 

La cabra, por lo general, cuando estl en celo presenta movimiento de 

la cola, edema vulvar, secreción vulvar, baleo constante, mfccf6n frecue!!_ 

te en presencia del macho, 1nqu1etu.d, monta al macho cS a otras cabras. 

(91i1th, 1978; Ott, 1980; Whftmore, 1980.y Silva, 1983). 

Los resultados observados en el presente trabajo, confirman las ca· 

racterfs t1cas de canportam1ento ariterfonnente descrftas. 

DURACION DEL CICLO ESTRAL. 

Hernlndez,1978), observcS una duracf6n de 8 a 30 dfas, mientras que -

Vfllag6nez (1983), obtuvo una duracf6n de 23 dfas en pranedfo. 

Rfcordeau y Bouf116n (1976), reporta una clasff1cac16n de ciclos es

trales en cuanto a .su durac16n, por lo que mencionan el 60 % de los celos 

son de ciclos nonnales (18 a 22 dfas). P.érez y col, (1984), reportan -

que el 86 S de los celos, son de los consfderados normales. 

En nuestro trabajo se obtuvo una duraci6n pranedfo de 20,3 dfas que 

es ligeramente menor que los reportado por Vf11ag6mez (1983). En cuanto 

al rango se obtuvo de 7 a 25 dfas, siendo muy similar al repo11tado por -· 

Hernlndez (1978). En promedio, el 79 S, de los celos fueron de los con

~fderados de los nonnales, sfendo dfferente de los trabajos anteriores. 

EDAD Y PESO A LA PUBERTAD. 

Hern.fndez (1978), reporta en la raza Granadina la edad a la pubertad 

en promedio de 227 dfas con un rango de 183 a 271 dfas, con un peso de 
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15.1 Kg. en promedio y un ranoo de 12.F a 17 ,5 Kq. para el 9ruro tP.stiqo 

y <le 1!:10 días en pro'11ec1fo con ranno de 1sa a 220 dfas , con un peso de -

17.0 K!l. en promedio y un r11nno de 14.B a 19.1 Kg. rara el oruJ)o sunlene!!_ 

tado, 

Silva (1983), en cabritas criollas, observ6 la Pdad a la nubertad a 

los 210 días con un peso de 17 .5 Kq. 

Pérez y col. (1984), renorta la edad a la pubertad a los 281 dfas en 

. promedio, con un ran!lO de 151 a 378 días, y con un peso promedio de 25.6 

Kg. y un rango 18.5 a 36.5 l".g., siendo ést11s observaciones en razas Sui--

zas. 

Nuestros resultados, en comparaci6n con los de Hernández (1978), y -

Silva (1983), sugieren que nuestras cabritas presentaron la pubertad tar

d famente, esUndo de acuerdo con los traha ios de rérez y col • (1 ~4 )Y Sá!!. 

chez (1980), quienes han denostr11do aJe hembras nacidas lejos de la est!!_. 

cfon sexual, (las cat>ritas del presente trabajo nacieron en Dicienbre), · 

alcanzan la pubertad a una edad y peso mayores que las nacidas más cerca 

de 1 a época de cría; 

Hernández (1978) y Silva (1983), han denostrado oue el peso es el -

factor más importante para la nresentaci6n de la nubertad. 

Sin enbargo 1 Amoah y f\r_yant (198Cl y 1984), observaron rue la época -

de nacimiento es el factor más importante para que se presente la puber-

tad, ellos encontraron una menor edad a la pubertad en animales nacidos -

entre Abril y Junio 1 c001paradas con las de r-~arzo y Abril. 

A pesar de existir diferencia significativa en cuanto a neso, todas 

nuestras cabritas alcanzaron la nubertad a la misma e'1ad, lo que suqiere 

una influencia de la é~oca de naciMiento oara la nrPsentación dp la nuhe!:_ 
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tad. 

TASA OVULATORIA. 

Shelton (l 960a), encontró una tasa ovulatoria de 1.22 en cabras de la 

raza Angora, Al-Wahab et al (1981), P.n cabras Iraouf, encontró una tasa o

vulatoria de 1.0. Asf mismo Shelton (1960a), menciona que la tasa ovula

toria para el seriundo celo fué superior al nrimero, Ch~ineau (1982), rea

firma lo anterior pero en cabras criollas de r.uadalupe, no especificando -

la edad. 

Los resultados del oresente trabajo, son similares, oara el Grur.o I, 

a lo reportados por Shelton (1960a), v Al- Hahab (1981), siendo inferior -

Jara el ~rupo II. 

Se ha dE!llostrado oue el ovario derecho es el más activo, asf lo ha d~ 

mostrado los siguientes autores ( L.vngset, 19158; r.onzález, 1977; Srivasta

va et al, 1981,; Constantino, 1932 .v ~'ani, 1982). no asf cori lo renortado 

por Rao .v Bhattacharyya,(1980 ), los cuales encontraron tJUe la actividad -

de ambos ovarios fué igua 1, ca he hacer mP.nc ión (lLJ e todas éstas observac io

nes fueron real izadas en hembras de más de un año de edad. 

Nuestras observaciones reafirman oue el ovario derecho fué el más ac

tivo, tanto para el primer celll como para el se11undo. 

En cuanto a los celos anovulatorins, un traba.jo realizado en cabras -

adultas, menciona aue un 22 % de los celos, son anovulatorios, mientras -

que en nuestro trabajo encontramos que el 17 r, de los celos oara ambos qr~ 

pos fueron anovulatorios. 
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VI. CONCLUSIONES. 

1.- El efecto del peso a la nubertad, fué menor que el de la época de naci 

miento. 

2.- El efecto del ~eso, reflejó liqeramente, un incremento en la tasa ovu

latoria. 

3,- El segundo celo oresento un porcentaje de ovulaciones dobles, mayor 

que en el primer celo. 

4.- Se detennin6 la presencia de celos con ausencia de cuerpos lúteos pre

sentes (anovulatorios), en el primer y segundo celos. 

Sin embargo~ es importante real izar ésta metodologfa con un mayor núm~ 

ro de anima 1 es. 
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