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Introducción

La cabra doméstica es un animal que se reproduce solamente durante una época del 
año (principalmente durante el otoño y parte del invierno), lo que provoca que los partos se 
observen durante la primavera. Este patrón reproductivo se debe principalmente a procesos 
evolutivos donde las cabras desde sus orígenes en Asia, se cargaban a fines de año para que 
durante la primavera  se dieran las condiciones ambientales más favorables para los partos. Al 
introducir a las cabras en lugares lejanos de los de sus orígenes, se encuentran con condiciones 
ambientales diferentes, siendo éstas que la época más favorable para la alimentación de las 
cabras se da a fines del verano y el otoño y las más críticas durante la primavera. Por otro 
lado,  los mercados actuales también presentan un comportamiento contrario a la época de 
reproducción de las cabras, ya que, la demanda más alta de productos caprinos es a finales de 
año y la  oferta  de  los  mismos es  muy baja,  debido a  que la  mayoría  de los animales  se 
encuentran gestantes.

En latitudes templadas, la estación reproductiva de las cabras inicia durante el descenso 
en la duración del día. En estas regiones, la variación en la actividad sexual es la responsable 
de la producción irregular de leche durante el año, promoviendo un comportamiento estacional 
de  los  derivados  obtenidos.  Para  solucionar  esta  problemática,  se  han  usado  tratamientos 
hormonales que permiten el control de la estación de partos para la producción de leche en 
momentos en que el mercado se hace más atractivo (Freitas  et al., 2004; Menchaca  et al., 
2004; Fonseca et al., 2005).

Debido a estas condiciones resulta muy importante llevar un control de la reproducción 
de las cabras, lo cuál nos llevará a contar con los productos caprinos cuando el mercado más 
los requiere y para que se pueda asegurar mayor éxito en la producción de cabritos alrededor 
del  parto  por  contar  con  más  y  mejor  calidad  de  forraje,  aunado a  una  distribución  más 
uniforme de los productos caprinos.

Empadre.
El  éxito  de  cualquier  programa  de  manejo  reproductivo  necesita  además  de  las 

herramientas anteriormente mencionadas tanto para sincronizar como para inducir los celos de 
las hembras, una adecuada detección de los celos y de un programa de montas o inseminación 
artificial.  Esto  es  debido a  que  logramos  que un  grupo de  cabras  presentaran  celo  en  un 
momento  determinado,  debemos  asegurar  que  reciban  la  cantidad  suficiente  de 
espermatozoides para que los óvulos que propiciamos que la hembra liberara sean fecundados, 
y esto lo podemos lograr introduciendo la cantidad de machos adecuada para el número de 
hembras  en  celo,  realizando  un  programa  de  montas  dirigidas  o  bien,  inseminando 
artificialmente a las cabras, ya sea con semen fresco diluido o congelado.
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Empadre por corral o lote.
El  método  de  empadre  por  lote  o  corral,  es  utilizado  por  la  mayoría  de  los 

caprinocultores  donde,  a  un  grupo de  cabras  se  le  asigna  un  semental  determinado.  Este 
método puede ser muy efectivo siempre y cuando cuidemos el número de cabras que puede 
montar un macho por día, el número de cabras por día que podemos recomendar para que sean 
montadas por un semental puede ir de entre 5 y 10 dependiendo de la edad, experiencia y 
líbido  de  cada  macho.  Esto  es  importante  mencionarlo  porque  con  los  programas  de 
sincronización e inducción de celos, nosotros podemos determinar con mucha exactitud el 
número de cabras que van a entrar en celo por día, y ese número será determinado a su vez por 
el número de sementales que tengamos disponibles. La ventaja de éste método de empadre es 
su bajo costo y baja  mano de obra para su ejecución;  con respecto a  las desventajas que 
presenta es que las montas estarán sujetas a que las cabras efectivamente manifiesten el celo, a 
que estamos sujetos a las condiciones de comportamiento de cada semental, es decir, a que 
está “dispuesto” a realizar las montas, a su experiencia, tamaño de las cabras, etc.

Empadre por monta dirigida.
En este método la participación del productor ya toma importancia, ya que es él quién 

decide que cabra está en celo y lleva a esa hembra con el semental seleccionado donde espera 
a  que  este  le  de  una  sola  monta  (con  la  cuál  se  asegura  la  cantidad  necesaria  de 
espermatozoides para fecundar al óvulo). El productor puede seguir el siguiente protocolo de 
montas dirigidas para asegurar que la calidad del semen de cada una sea el óptimo.

Dar  una  monta  y  esperar  2  y  medio  minutos  para  que  de  otra  monta,  esperar  20 
minutos y repetir el mismo proceso de 2 montas en un lapso de 2 y medio minutos, esperar 2 
horas y repetir “todo” el proceso de  4 montas en el lapso de 25 minutos. Si repetimos éste 
protocolo cada 2 horas podemos lograr que el semental pueda dar un total de 16 a 20 montas 
en una jornada laboral de 8 horas sin “desgastar” al semental y asegurando una buena calidad 
de semen por eyaculado. Este programa de trabajo para los sementales se puede llevar acabo 
durante 15 días sin mayor problema para el  semental  y con muy buena eficiencia para el 
programa reproductivo. Igual que en el empadre por corral, las desventajas son las mismas en 
las que se incluyen las características propias del macho y de la hembra a las que se le suman 
el mayor requerimiento de mano de obra, pero como ventajas podemos observar un mayor 
número de hembras por cada semental asegurando el momento de cada monta.

Inseminación artificial
El mayor control dentro de los programas de empadre se encuentra la inseminación 

artificial, ya sea con semen fresco diluido o con semen congelado, debido a que cada dosis de 
semen  debe  contener  la  cantidad  mínima  indispensable  de  espermatozoides  para  poder 
fecundar al o los óvulos de cada cabra, esto es, 150 millones para semen fresco y de 300 
millones para semen congelado; en el entendido de que un semental caprino puede suministrar 
alrededor de 3000 millones de espermatozoides por cada mililitro de semen eyaculado, así que 
podemos obtener de 10 a 20 dosis por cada eyaculado, dependiendo del tipo de conservación, 
incrementando con esto la cantidad de cabras a cubrir por cada semental.  Las técnicas de 
colección de semen, dilución, conservación e inseminación pueden sonar sofisticadas pero con 
una capacitación media ésta se puede realizar en granjas comerciales. Las ventajas que puede 
presentar la inseminación artificial radica como ya se mencionó, en el número de cabras que 
pueden  ser  cubiertas  por  el  semental  y  con  esto  poder  aplicar  técnicas  de  mejoramiento 



genético  con  resultados  a  corto  plazo,  eliminar  las  condiciones  de  comportamiento  del 
semental, reducir las fallas de fertilidad por presencia de ovulaciones “silenciosas”, evitar la 
transmisión de enfermedades venéreas,  alargar  la  vida productiva de  machos superiores y 
bajar el costo de manutención de los sementales entre otras ventajas. Las desventajas son la 
necesidad de mano de obra con una capacitación media, el equipo específico para la técnica y 
el costo inicial de dicha técnica.
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