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En el estudio que se presenta a continuaci6n 
se pretende mostrar una evaluación de la duraci6n y 
el promedio del estro, mediante una observación que 

\ promete ser un tanto más precisa por tratar de con
cretar el momento en que se inicia la presentaci6n
del calor, hasta que éste final iza; publicaciones -
anteriores no esclarecen de una forma definitiva la 
duración promedio del celo (1,2,3,5,7,8,9 y 11), 
también es lógico suponer que los datos no sean en
modo alguno muy si mi lares en estos estudios, puesto 
que los lugares en que fueron real izados no tienen
las mismas condiciones entre sf. Nuestro objetivo, 
además de un conocimiento más preciso, entrevé una
comparaci6n con los resultados anteriormente obtenj_ 
dos; queda pues ímpl feíto que los resultados aqu~ -
presentes fueron obtenidos mediante una observación 
diurna constante, tratando de no perder detalle en
los signos de los animales de estudio. 

Plasse D. (1962) reporta un promedio de dur~ 
ci6n del estro en vaqui 1 las cebú Brahaman del 7.6 + 
.78 hrs. Ya Anderson ( 1944) habfa reportado 7 .4 hr;. 
para una cruza de Europeo con Ceb6 y para una raza
Cebd pura 4.8 hrs. (8).Trimberger (1948) determina-
17.8 hrs. como duración media del estro en vacas 
(amplitud de osci laci6n 2.5-28 hrs.) y de 15.3 hrs. 
en novi 1 las, no advirtiendo diferencia entre las dj_ 
versas razas demostrando que vacas y novi 1 las en- -
tran en celo en el transcurso del dfa y la noche .. 
eón una distribución semejante, aclara, sin embargo 
que los animales que marcan los calores en la tard~ 
permanecen 2-4 hrs. más que los que inician el cel~ 
por lamañana .. (2,8,11) 
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Estudios posteriores (Clamohoy 1952; Rol lin
son 1955; Vel lacorta 1960) uti 1 izando un mayor núme 
ro de vacas cebú, reportan que el estro era más lar 
go que el reportado por Anderson en 1944, pero m~s
corto que la obtenida en la 1 iteratura para vacas -
·Europeas en la zona templada. (8,11). 

la més alta concepci6n para 17 000 vacas ce
bú criadas durante todo el año en Nyassaland (Afri
ca) fue registrada en los meses de octubre y noviem 
bre. Algunas variaciones estacionales a lo largo -
del estro y del ciclo estral fueron observadas por
Hammond (1927) y Anderson (1944). (5, 8, 11). 

Tiempo atrás, ya Gersimova había estudiado -
el celo (1938) en 125 vacas, encontrando que la du
raci6n variaba de 6 a 20 hrs. con una media de 12.5 
hrs. (8,9,11). 



4 

1 

,\ 

11- MATERIAL Y METODOS. 
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El presente estudio fue real izado 
en el rancho "Huaxpala" con ganado de la raza Cebó
Brahaman de registro, situado a 5 km. de Playa Vi-
cente, Veracruz y cuya situación geográfica es la -
siguiente: coordenadas; latitud 17º5'05'' longitud; 
95°48'35''; altitud 95 metros sobre el nivel del 
mar; la temperatura en los meses de estudios fue 
marzo 25.2ºC, abrí 1 27.4ºC, mayo 28.4ºC y la preci
pitación pluvial de 32.8 mm, 35.8 mm, 95.9 mm res
pectivamente, presenta un el ima cálido húmedo (da-
tos tomados de la estación meteorol6gica más cerca
na a Playa Vicente; 30-136 Venustiano Carranza). 

Las condiciones de manejo se consideran sa-
ti sfactor i as la al imentaci6n del ganado es a base -
de Zacate Estrella Mejorado y se encuentra en pasto 
reo constante a base de una rotación de potreros s-'=!_ 
ficientes para garantizar el alimento en abundancia, 
el ganado esta 1 ibre de tuberculosis y brucelosis,
son vacunados contra las enfermedades más importan
tes y comunes en la región, se 1 leva un programa de 
reproducción con inseminaci6n artificial para la m~ 
jora del ganado con registros y diagnóstico del es
tado reproductivo por palpaci6n rutinariamente. 

Cuenta también con bafios garrapatic~das men
suales; lo que nos indica el estado general de los
animales es bastante satisfactorio. 

Fueron seleccionadas 232 vacas en base a 
buen estado reproductivo en un hato único que fué -
observado dos horas continuas con intervalo de una
hora, por lo que nuestro horario de observaci6n se
fijó de la manera siguiente: 7 a 9; de 10 a 12; de
l a 3; de 4 a 6 durante todo el dfa. 
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1 rt- RESULTADOS Y DISCUSION. 
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Se obtuvieron los resultados siguientes: 

Con un nivel de confianza del 99%. 

El tiempo promedio de duraci6n del estro fué 
de 8.297 hrs. con una tolerancia de rango de .675 -
con un valor mfnimo de 2 hrs. y un máximo de 26 hrs. 

E 1 i nterva 1 o de % de confianza para 1 a media 
tuvo como lfmite mfnimo 7.20 hrs. y como lfmite 
máximo 9.39 hrs. 

Asi mismo con este nivel de confianza inferl 
mos para la varianza dAndonos los resultados s1- -
guientes: 

Lfmite mínimo 32.90 

Lfmite Máximo 53.22 

La suma de horas en total, contando con 575-
observaciones es de 25 519. 

La desv i ac i'6n standard tuvo un va 1 or de 6, 42 
hrs. 

Con un coeficiente de variaci6n de ,774 hrs. 
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HISTOGRAMAS. 
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En base a los datos proporcionados a la com
putadora, se real izaron estos histogramas: 

En el primer histograma, vemos en primer lu
gar 146 observaciones que representan el 25.4% de -
casos en que no se observó que los animales en est~ 
dio se dejaran montar; 196 que representan el 34.1% 
de casos en que los animales se dejaron montar con
una intensidad de uno que es la mínima para repor-
tar la presencia de calor, 176 en que los animales
se dejan montar con una intensidad dos que represen 
tan el 30.6% del total de observaciones y finalmen
te 57 en que se determina un tres que es la máxima
i ntensidad y representa un 9.9% del total, que como 
sabemos es de 575. 

El 2° histograma nos muestra la intensidad
con que montan los animales en estudio y así nota-
mos que 161 o sea un 28% del total de observaciones 
no montan; 195; 33.9% de casos en que la monta es -
la mínima (uno); 178 o sea el 31% con una intensi-
dad (dos) y el 41 con la intensidad máxima de (tres) 
que hacen un total de 575 observaciones. 

El 3er histograma para el moco cervical, ca
lificado en una escala de uno y cero en la cual uno 
determina 1 a presencia de este y cero, 1 a ausencia
tota I y así podemos ver que en 105 observaciones 
se encuentra presente y en 470 no, que representa -
el 18.3% y el 81% respectivamente. 

En el histograma 4 que es para la duración -
del estro en horarios de observación, nos señala 
en primer término que son 232 animales en estudio;-
63 de éstos con (uno) horario o sea 2 horas que es
nuestro mínimo de observación 48 con (dos) o sea 
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4 hrs.; 47 con (tres) que representan 6 hrs.; 35 
con (cuatro) que son 8 hrs.; no se reportan con 
(cinco) debido a que la observaci6n diurna diaria -
consta de 4 horarios, representativos de 8 hrs. 
efectivas de observaci6n; 17 animales con 6 hora~ -
rios o sea 12 hrs.; siete con siete que indican 
14 hrs.; siete con ocho que representan 16 hrs. 
ocho con nueve que indican 18 hrs. es de hacer no-
tar que esta duraci6n es solamente en horarios de -
observaci6n, lo que no nos da una idea precisa de -
la duración en horas por lo que, nos basarnos en el
histograma siguiente. 

Histograma No. 5 en éste podemos ver que se
trata del mismo número de animales pero aquí los v~ 
lores se encuentran ajustados en horas de duraci6n
así, 63 animales con 2 horas; 48 con 4, ninguno con 
6 horas; 47 con 8 hrs.; 35 con 10 hrs. ninguno con-
12 hrs.; ninguno con 14 hrs.; 17 con 16 hrs.; nin-
guno con 18 hrs.; 7 con 20 hrs.; 7 con 22 hrs.; nin 
guno con 24 hrs. y 8 con 26 hrs. 

Nuestro sexto histograma muestra que todas -
presentaron inicio del estro en el transcurso del -
estudio,muestra también 2 animales que habían sido
el iminadas pero fueron incluidas por la computado-
ra. 

El último histograma nos muestra cuantas va-
cas entraron en celo con sus distintas intensidades 
y así vemos que: 
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70 de estas presentaron una intensidad mfni
ma (uno), 107 mostraron intensidad regular (dos) y-
57 presentaron una intensidad mucho mayor o sea 
(tres). 
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IV- CONCLUSIONES. 
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Del análisis de los datos proporcionados 
por el presente estudio en ganado Ceb6 Brahman en -
que se observ6 la duración del estro por medio de -
los signos: dejarse montar por otras vacas, montar
a otras y la presencia del moco cervi·cal, podemos -
concluir de las observacíones real izadas que el es
tro en las vacas CebG Brahman que sirvieron de mueA 
tra para la elaboración de este trabajo; es de casi 
la mitad en horas en comparación con otros estudios 
presentados en la 1 iteratura por autores anteriores 
al present~ que el ganado Europeo. 

También es de hacer notar que los signos son 
los mismos anteriormente notados y que el más impo~ 
tante de todos es que las vacas se dejen montar, 
por lo que a éste signo se le da una mayor relevan
cia sobre los demás, fué necesario computar los da
tos, dado que la computadora nos ayuda a inferir 
sobre el tiempo que duró el estro en calores noctu~ 
nos, ya que una vaca pudo iniciar su calor bien al
término del dfa y sólo observarse al día siguiente
en un par de horas solamente; es necesario también
notar que dicha inferencia fué conseguida con un 
99% de confianza. 

La determinación del 1n1c10 del estro fue 
registrada cuando la vaca permitió la monta. La ob
servación se continuó por dos meses. Anotándose la
intensidad con que los signos se presentaron en ba
se de 1 a 3. En la cual 1, indica la menor intensi 
dad y 3 la mayor a un criterio individual. -
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Los signos: moco cervical, monta, dejarse 
montar fueron tomados como principales indicios, el 
nerviosismo y otras no fueron de consideración esp~ 
ci·ar (4,10). 

En el caso de vacas sospechosas, se practicb 
una revisi6n por vía vaginal y en caso de presencia 
de moco se consideró la presentaci6n del celo. 

la palpaci6n rectal se uti 1 izó al principio
del estudio y se observaron que todos los animales
en estudio estaban ciclando, y al final se computó
la informaci6n de las 232 vacas que representan un
total de 575 observaciones. 
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