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I 

Hace m!s de cinco mil años que el caballo es un animal 

~om6stico, estrechamente asociado a la historia cultural del 

.homb~e. En el transcurso de este tiempo se ha vieto sujeto a 

diverso aprovechamiento. De objeto de calla que era primero, -

como caballo salvaje, p~r parte del hombre paleolítico, paso 

a ser en el neolítico colocado delante del carruaje y del ar!_ 

do, un auxiliar del campesino y un símbolo de fuerza y de re

sistencia. (9) 

Sin embargo en la eYoluci6n hist6rica de esta especie 

ha surgido la competencia que representan los vehíéuloa inpu,! 

sados por motores de diverso tipo, constituyendo una amenaza 

para la explotación equina, la cual se ha visto disminuida -

considerablemente~ (4) 

En loa países desarrollados y en las grandes ciudades 

la importancia del caballo ha sufrido cambios notables, tran! 

formandose en un artículo de lujo, representado por la " Ex
plotación Deportiva Equina " • Con este cambio su valor econ§. 

mico es veinte veces mayor del que tenia hace algunas d6cadas 

y si bien el número de cabezas ha disminuido, los caballos -

destinados a esos fines, pertenecen en la actualidad a razas 

más especializadas desde el punto de vista zootécnico. 

Esto no coincide exactamente con lo que ocurre en loa 

países en vias de desarrollo o subdesarrollados, donde el ca

ballo desempeña !unciones b!sicaa en las labores del campo y 

como medio de transporte donde se carece de buenas vías de 

comunicación. 
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Adem!s de lo expuesto, el caballo sigue teniendo un -

gran valor desde el punto de vista de la salud del hombre, -

ya que es utilizado en la elaboraci6n de sueros como el ant! 

cro.tálico y el antialacrh, de antitoxinas como la tetánica 

y la botulínica y otros productos biol6gicos. 

Despu&s de anallzar el valor que en la actualidad ti!, 

ne el caballo como una fuente de ingresos y satisfactores h,!! 

manos para diversas clases sociales, es necesario relacionar 

su importancia con la finalidad de este trab~jo. 

En la explotaci6n de la especie equina es sumamente -

importante conocer a fondo los diferentes aspectos de la re

producci6n especialmente en lo que se refiere a las caracte

rísticas del ciclo estral, duraci6n del estro, comportamien

to da la yegua cuando se encuentra en estro, duraci6n de la 

geataci6n, etc. 

De acuerdo con la literatura la yegua est& considera

da en lo que se refiere a su tipo de ciclo estral bajo la -

clasi!icaci6n de hembra poli~strica estacional, sin embargo 

la experiencia nos indica que en nuestro medio el comporta-

miento reproductivo de la misma no coincide exactamente a -

esa clasificaci6n, presentandose Yariaciones en comparaci6n 

con otros paises, eaaa·variaciones est&n relacionadas con lo 

siguiente: 

- Localizaci6n de la explotaci6n 

- Altitud 

Latitud 

- Hwnedad 

- Clima 
Otros 
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Ia falta de informaci6n respecto al comportamiento se

xual de la yegua en nuestro medio nos decidi6 a realizar este 

estudio en un criadero del Valle de M6xico, que por el número . 

de yeguas que posee, creemos nos puede proporcionar datos di~ 

nos de tomarse en cuenta dentro de los aspectos zoot~cnicos -

·más importantes en esta especie. 

Me. Dona1 (1971), establece que la estaci6n reproduct! 

va de la yegua se inicia a finales de Invierno o a principios 

de la Prima.vera y se continua hasta que sobreviene el Verano. 

Dicha estaci6n reproductiva es más corta cerca de los polos y 

se· prolonga en las regiones tropicales o semitropicales donde 

el ciclo estra1 puede presentarse durante todo el año. Puede 

considerarse que la yegua se encuentra en un periodo de tran!!. 

cici6n entre animal reproductor estacional y no estacional. -

La duraci6n del cielo estral es variable. La yeg-118. posee uno 

de los periodos de estro más prolongados entre todas las hem

bras dom6sticas, posiblemente asociado con el alto contenido 

de hormona foliculoestimulante de la hipófisis anterior, con 

toda probabilidad el m&s alto en los animales dom~sticos. 

Se cree que la estación reproductiva de la yegua res~ 

ponde a la influencia de la luz al alargarse los dias deapu~s 

del 21 de Diciembre en el hemisferio Norte, se produce respu

esta de eje gonadal-hipofiaario que se manifiesta por la ini

ciación del crecimiento folicular. (17) 

Witherspoon (1971), cita a Gibbons (1966), el cual de

finió tres claros períodos de actividad ovárica n trávez del 



afio. El prinero es un período de reposo que se presenta en el 

hemisferio occidental desde los Últimos días de Julio hasta -

los finales de Diciembre o primeros de Enero. Durante este -

periodo los ovarios, en la mayoría de las yeguas no funcionan 

y por lo tanto la hembra no acepta al semental. No hay evide! 

cia de estro verdadero, lo que se comprueba mediante el ex!~ 

men de vagina y cervix, y de los demás 6rganos genitales por 

medio de la palpaci6n rectal. 

El segundo periodo de transcisi6n se extiende desde 

Enero hasta Marzo. Durante este periodo son comúnes ciclos 

astrales irregulares. Algunas yeguas desarrollan grandes fol! 

culos y ovulan, pudiendo llegar a concebir en caso de que --

sean servidas por el S6mantal. 

El tercer periodo o estaci6n verdadera de cruzamiento, 

que comprende los meses de Narzo a Junio se caracteriza por -

cilos estrales regulares en las hembras, con el desarrollo de 

grandes folículos que ovulan normalmente. La concepci6n se 

presenta en forma normal si la yegua ea servida y todos los -

demás factores son favorables. (21) 

Da.y ( 1939), citado por Witherspoon ( 1971), dirigió un 

exte~so estudio durante el período normal de cruzamientos de 

yeguas en Inglaterra. Report6' que .ea la ma)'or!a de ·laa,.he-. 

bras se presentaba un ciclo astral normal durante los meses -

de Primavera y Verano, mie~tras que algunas, particularmente 

aquellas que habían sido estabuladas y bien alimentadas cont1 

nuaron presentando ciclos estralea normales a travéz de todo 

el año, encontrandose algunas que entraron en celo incluso en 
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los meses de Invierno. Esto coincide con lo afirmado por los 

investigadores Segura (10) y por Roberts (20). 
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M A T E R I A L . Y M E T O D O S 

II 

El material animal en el que se realiz8 el presente es

tudio está constituido por 84 yeguas de la raza Pura Sangre 

Ingl6s, pertenecientes al Criadaro Militar de Ganado Noc 1, 1,2. 

calizado en el Vergel, Ixtapalapa D.F. 

La situaci6n geográfica del criadero ea la siguiente: 

- Localizaci6n: 2 1 234 m. s.n.m. 

190271 de Lat. N. 

99º5' de Long. w. de Greenwich 

- Hmnedad relativa media: 52% 
- IJ.uvias: Se presentan durante el Verano y pricipios 

del Otoño principa1mente. 

- Clima: Templado 

- Temperatura media: 17.6 °c 

El estudio se ef~ctu6 por medio de las observaciones .._ 

del comportamiento reproductivo de las yeguas presentes en di

cho criadero, anotando en las tarjetas (fig. 1) todos los eve!. 

tos reproductivos de importancia de cada una de las yeguas. 

- Pr&cticas de manejo reproductivo de la explotaci6n -

Existen ocho sementales de la raza Pura Sangre Ingl~s 1 

dos de la raza Arabe, loo cuales son empleados para cubrir a -

las yeguas. Se cuenta ~demás con dos caballos vasectomizados"-

los cuales son usadoe como machos receladores (teasers). 

Para recelar (teasing) y determinar aquellas yeguas que 

se encuentren en calor, el caballo marcador es paseado por las 
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corra1etaa colectivas y el patio, en donde se encuentran en -

libertad las yeguas por probar. Esta práctica se efectúa una 

vez al día. 

Las hembras que presentan los siguientes signos son 

consideradas como yeguas en estro o positiv~s al la prueba 

del caballo recelador: 

- Aceptaci6n del cortejo 

Inquietud 

- Intentos de micci6n 

•. :Ceatelleo de la vulva con exposici6n del clitoris 

y levantamiento de la cola. 

A continuaci6n se anotan los datos en la hoja de regi_! 

tro individual (fig. 1) y la monta dirigida se ll.eYa a cabo -

al dia siguiente, existiendo variaciones en el número de ser

vicios y los días en que estos se realizan de acuerdo con la 

duraci6n del estro en cada yegua. 

Ejemplo: 

Día del Celo Servicios del Semental 

1º Día Sin servicio 

2º 11 10 " 11 

3º 11 Sin ti lt 

40 lt 20 " " 
5º 11 Sin ti 11 

Previo a la monta natural, la yegua es examinada para -
determinar la normalidad de su aparato genito-urinario. La mo_;: 

ta dirigida se efectúa en un terreno previamente acondicionado. 

'l 1. 
1 ! 
í ! 
; ; 
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El diagnóstico e.e ¿;estación ~e hace por ~alpaci6n recw 

tal entre los 60 y 90 días despu6s del servicio. 

Es importante mencionar que en dicha explotaci6n tanto 

el manejo como la alimentación son llevadas bajo normas suma-
mente extrictas, por lo que podemos considerar como 6ptimas -

/ 
las condiciones en las que se encuentran los animales. ! 

1 

1 
1 

¡ 

1 
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FIG. 1 REGISfRO DE LOS EVER!OS REPRODUCTIVOS 

HOMBRE ________________ _ PADRE ________ _ 

MATRICULA _______ _ ~RE ____ - - ·~~ DE NACIHI~TO _____ _ 

FECHA QUE 
ENTRO EN -

CAI.OR 

DUG. DE GESTACIOl1 
No. DE MONTAS SEMENTAL POSITIVO NEGATIVO FECHA DE PARTO OBSERVACIONES 
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R E S U L T A D O S 

Ill 

Entre los años de 1967 a 1974, durante los cuales se -

relaizó la observaci6n de los aspectos reproductivos más sobr! 

salientes de las yeg-~as del mencionado criadero, se presenta-

ron un total de 362 calores {fig. 2). 

En el estudio de la presentaci6n de calores y su rela-

ci6n con la época del año se observ6, que aunque existían pe-

queñas variaciones de un año a otro, babia una rua.yor inciden-

cía· de yeguas en estro entre los meses de Abril, Mayo y Junio, 

lo que nos indica una clara influencia estacional (fig. 11). -

Un menor porcentaje de las hembras entraron en calor en los -

meGes de Septiembre a Octubre y solamente algunas yeguas moa-

traban signos de estro a principios de año, en los meses de -

Enero y Febrero. 

En la Primavera los ciclos astrales presentados eran -

irregulares y los estr~s más largos, sin embargo la actividad 

rerpoductiva se regu1ariz6 hacia fines de la Primavera y prin

cipios del Verano, época que también coincide con los mejores 

porcentajes de fertilidad. Estos resultados son similares con 

los obtenidos por Aehnelt y Plaa. (1) 

La época del año en que se presentaron menor cantidad -

de estros coincidi6 con los meses de Enero (2.20 %) y Febrero 

. (1.38 %), figo 2. 

La duraci6n del estro fué de 5 días y la del ciclo es~ 

tral de 22 dias. 

El primer calor después del parto, tambi6n llamado ---
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11 calor del potro 11 , se present6 de 8 a 10 días (media 9 días). 

En cuanto al estudio de la gestaoi6n la~duraci6n fué de 

328 a 339 dias (media 335 días), la minima fu~ de 302 1 la mi
y la máxima de 369 días. 

Como sucede en la mayoría de las hembras domésticas, -

cuando el producto es macho la gestaci6n se puede alargar cie!, 

ta cantidad de tiempo. En este caso la diferencia fue de ocho 

dias, (fig. 12). 

De los 266 partos registrados el 55.2 % de los produc-

tos fueron machos y el 44.8 % hembras. 

Se puede apreciar en la grAfica de partos (fig. 15), -
aquella ~poca del año en la que las yeguas presentan mayor in

dice de fertilidad; fuera de esa época los porcentajes de fer

tilidad descienden, debido a que las yeguas, aunque entran en 

calor presentan mayores alteraciones tanto en su cielo es·tral 

como en 1os procesos "1e ovulaci6n y conoepci6n. El mayor indi

ce de fertilidad se obtuv6 en los meses de Abril, Mayo y Junio. 



Ail~ ~!Er.O "E3R'3RO 1".'.RZO i.!!RIL MAYO 
_% % % % % 

1967 7.14 3.57 10.71 25.00 3.57 

1968 4.54 4,54 18.18 20.45 6.81 

1969 2.56 2.56 12.82 15.38 20.51 

1970 2.08 o 10,41 12.5 25.0 

1971 o o 5,35 7,14 26.78 

1972 o o 9.43 11,32 9,1+3 

1973 1.51 o 6.06 10.60 13.63 

1974 3.57 3.57 o 14.28 11+.28 

TOT.U 
% 2.20 1.38 9,39 13.53 15.46 

FIG. 2 

( 12) 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIIMBRE OCTUBRE 
% % % % % 

3.5? 10.71 7.14 17.85 3,57 

11,36 6.81 11.36 2.27 2.27 

17.94 5.12 5.12 2.56 5.12 

12.5 2.08 . 6.25 8,33 10.41 

17.85 3.57 5.35 10.71 10.71 

7.54 15.09 5.66 1·1.32 13.20 

18.18 15.15 6.06 9.09 10,60 

1At.28 17.85 14.28 ?.14 o 

13.53 9.39 1.18 8.56 8.01 

PRESEKTACIO!i MENSUAL DE LOS CALORES EN % 
ENTRE LOS AROS DE 196? 4 1974 

NOVIEMBRE DICIEMBRE % ANUAL TOTAL DE 
% % CALORES 

7.14 o 99.97 28 

6.81 4.54 99.94 44 

2.56 7.69 99,94 39 

1 
1 

~ 
6.25 4.16 99.97 48 1 

5.35 ?.14 99,95 56 

9.43 1.54 99,96 53 

6.06 3,03 99.97 66 

?.14 3.57 99.96 28 

6.35 4.97 99.95 362 
'1 
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GRAnCA DE PRESENTACION DE CALORES 

DURAITE EL AtlO DE 1967 

(l1'IG., 3) 
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~ DE PRl1:SEHACION nE CAU>RBS 

DUIW!TE EL A.flO DE 1966 

cna. 4> 

3 o 11 D 
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UAJ'ICA DE PRESEN'l'ACI<ll DE CALOR&!i 

llUJWftE EL AilO DE 1969 
cna. 5) 

• ,, .J J ·s o D 
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G#.mCA DE PRESENTACION DB CALORES 

DURAH'lB EL ARO DE 1970 
(na. 6) 

'l':'"J-.. -:.... . .. 
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GRAFICA DE PRESENTACION DF: CALORES 

OORANTE EL AfiO DE 1971 

(FIG, 7) 
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CJRA1'ICA .!E PRESERTACIOlf DE CALORES 

DURANTE EL A.RO DE 1972 

(FIG, 8) 
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GRAFICA DE PRESENTACIOK DE CALORES 
DURAK'l'E EL AllO iE 1973 

CnG. 9) 
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. GRAl'ICl IB mal'fACIOI J1& C1LORBll 

DUJUftE EL AIO I& 1~ 
(FIG. 10) 
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Gfl:APIOA DE PRESEMA.ClOJf DE CALORES EftRE 

LOS Afias DE 19&7 A 1974 

<na. 11) 

J (! n 



AUTOR 

(6) 1961 Derivaux 
(11) 1962 Cristino 
(2) 1964 J. A1ba 

( 12 >. 1965 H. Arthu:r 
(10) 1969 G. Segura 

(7) 1970 Merck 
( 17) 1971 Me. Donal 

(20) 1971 Roberts 
(.3) 1972 Allen 
(18) 1972 Catcott 
(5) 1973 Straiton 
(8) 1973 Ensminger 

(13) 1973 Horace 

(22) 

DlJIIA,CION DEL DURACION DEL DURACIOH DE LA 
CI.CL() Eif DI.AS ESTRO EN DIAli . GEdTACIOii EN DIAS 

21 6 314 • 337 
23 6 :n5 

22 - 30 7 - 11 344 
22 6 335 - .346 
21 2 - 10 325 - 350 
22 6 330 - 3.37 
22 6 .329 - 345 

16 - 25 4 - 'I .3.36 
21 5 - 6 337 
21 7 - 8 315 - 34o 
21 2 - 3 337 
21 4 - 6 336 

21 5 - 7 34o - 350 

P'IG. 11 
TABLA COMPARA'fiCA DEL COMPOR'J!AMIENTO EEPR\iDUCUVO 

DE LA !EGUA 

DIA EN QUE SE 
1 

PJ.mUDO EL CALOR 
POS~ .. PARTO 

5 - 9 
9 

5 - 8 
11 

4 - 14 

8 - 12 
8 - 10 
7 - 10 

9 
9 
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1~LA ,.~ rm ~NT'"''?~ ~~ 3~xr.. 11"'L .. ··,r '1'r.:..i1'A': !Qi'l4::3 DIJRA ~ roN ?10M"'- P'1')n[Jj'f'() y J,t, '.):RA~1WT 1"' l.~ ': .. ~;'1' ,, '"! 'i:Oll 
lH."· 1 ' 

R 1=7:1. :3'T'1 ~ n A 3 TJTO ( ";1,f T:TA;)) ( -.;:~¡ n IAS) 
H~•lii!IAS MAjl!0::3 

,, t) '; 3?C; ~ 339 
(335) 330 333 

-

FIG. 12 

nurw;ION 'PR.0'!.~) [í) n..:: i,A. '1~8~'AGION' 



(24) 

No. DE MONTAS No. DE nGUAS % 

1 95 35.19, 
2 112 41.48 

3 42 15.55 
4 15 5.55 
5 6 2.22 

FIG. 1.3 
No. DE MONTAS QUE RECIBIO CADA YEGUA PARA ~UEDAR GESTANTE 

• 
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RB;JlJl.'J'ADO:; IP'i!J,t..TTITO:-l Al, Tt:S'l'UTHO 1)14'; WS NR'J03 ~N LA Y11YlUAS 

3rzy,:o D~L P!10DUC'l'O 
PARTOS 'PA'l"~'l'OS 

n~ Y~lUAS NO. Dr.: ?.\!\TOS No. n-c ¡.¡-::'ri13qAs No. DF. 'v!A0HOS Dr0rro~rr;os Gii:MT.'!LA11r.!S 

8.1• 2·'56 119 (44 .13%) 147 ( 55. ?~) ::> ( • 75'!>) 2 (. 751') 

FIG. 14 
l.'_~'.) '.1A'T'OS P1r:LUi:nos ~ ic;;T~ IJUAURO ~OR'1ll:~¡nm.¡l)'lr,tf AL Pt<:R tono IJl')~?R~rnrno ~NTR'll! LOS AÑOS 

1 ~iq A 1974. utm~NT~ nr~1w P~1uono s~ "a-r.:si::rtTARON ?. ~BoRTos qui;: l'l~P!1-r.:s~N·TAN tt:L • 75 % 

( 
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GRAFICA DE PRESENTACION MENSUAL DE PARTOS 

EJrfRE LOS AROS DE 1967 A 1974 

(FIG, 15) 

-
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D I S C U S I O N 

IW 

Las yeguas presentaron la mayor incidencia de estros • 

desde el comienzo de la Primavera hasta principios del Verano. 

Esto nos demuestra que el sistema hipotálamo-hipofiaiario de 

la yegua responde positivamente al incremento de la cantidad 

de luz diaria y conforme los dias se van haciendo más largos 

las yeguas empiezan a mostrar mayor actividad sexual. Sin elll

bargo en un principio tanto loa ciclos estralea como la durQ

ción del estro fueron irregulares. 

Von Lepel (1968), logr6 anticipar la presentaci6n de -

calores en el Invierno, mediante el aumento progresivo de la 
cantidad de luz diaria artificial, de acuerdo con un programa 

previamente preparado. (14) 

La fig• 11 , nos indica que en los meses de Septiembre -

y Octubre todavía un porcentaje significante de la yeguas -·

entraron en calor, mostrando la gráfica un segundo pico, des

pués del cual la incidencia de calores descendió progreeiva-

men te alcanzando su porcentaje más bajo en loa meses de Enero 

y Febrero, pero el hecho de que algunas hembras hayan entrado 

en calor nos confirma las observaciones de G. Segura (10) t -
Roberts (20), de que las yeguas mantenidas en condiciones ---

6ptimas de manejo y alimentación pueden ciclar durante todo -

el afio. 

Las afirmaciones de Derivaux (6) y Geoffrey (12), en -

relaci6n con los aspectos del ciclo astral de la yegua, en -

cuanto a que éstas presentan un anestro durante los meses de 

Invierno, no coinciden con los resultados obtenidos en el pr! 

sente estudio. 
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Hammond en 1966 (citado por Von Lepel), menciona que e1 

período de apariamiento normal en el equino coincide con los -

meses de Primavera y Verano o sea en la época en que aumenta -

progresivamente la cantidad de luz diaria.(14) 

En la ~ercania de los polos la etapa de empadre se en~ 

cuentra sumamente reducida, naciendo todos los potros en un -

periodo bastante corto. En las regiones tropicales se presenta 

la .tendeD.cia a desarrollar dos épocas de celo, ya que a dife•

rencia de otros paises el Sol alcanza su punto más alto dos -

veces al afio. 

Bajo 57º Lat. Norte (Canadá), 1os meses de mayor inci-

dencia de calores son Marzo, Abril, Mayo y Junio. A 4-00 Lat. -
Norte (u.s.A.) en 1os meses de Abril hasta Julio¡ mientras que 

en la India los mayores porcentajes de fertilidad se obtienen 

en dos períodos al año, el primero en Abril y Mayo y el segun

do en los meses de Octubre y Noviembre. Al Sur del Ecuador, -

entre los 300 y 4o0 Lat. Sur (Australia y Nueva Zelanda), el -

m&s alto nlunero de montas se presentan en los meses de Noviem

bre y Diciembre. (14) 

Se puede afirmar que la relación existente entre la du

ración diaria de 1uz y la actividad reproductora de la yegua, 

tienen estrecha relación, lo cual coincide con .las afirmacio-

nes de Aehnelt y Plas (1946) y con los trabajos presentados -

por Von Lepel (1968). (1),(14) 

La función de la cantidad de luz diaria no solamente --
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ejerce su influencia en la actividad reproductora de la yegua, 

tambi~n el semental ha demostrado responder al aumento de la -

cantidad de luz diaria mejorando las características cualitat_! 

vas (moyor movimiento de los espermatozoides) y cuantitativas 

(mayor volumen y concentraci6n de los espermatozoides) del se

men¡ asi lo demuestra los estudios realizados por Ka.ahiwabara 

(1947) y LintYareva (1956). (15),(16) 

Es probable que el comportamiento reproductivo de la 

yegua en nue•tro medio sea diferente al de otras partes del 

mundo, pues la variación de la cantidad de luz diaria es cae~ 

insignificante, al compararlas con las variaciones que se pre

sentan en paises más oercanos a loe polos, donde los d!as son 

sumamente cortos en Invierno y largos en el Verano. 
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e o N e L u e I o N E s 

V 

El presente estudio concedi6 gran importancia a la -

presentaci6n de calores, duraci6n del estro,duraei6n del ci

clo estral y de la gestaci6n, así como otros aspectos repro

ductivos de vital importancia en la explotaci6n equina. 

En nuestro medio la yegua muestra una influencia est.! 

cional, ya que la mayor incidencia de calores se presentaron 

en la Primavera y principios del Verano. Pero si las yeguas 

son mantenidas bajo buenas condiciones de manejo y de ulimea 

taci6n pueden presentar ciclos estrales normales durante to

do el afio. 

; ' 
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