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RESUMEMI 

Laura Jimena Arag6n ChAvez, Actividad sexual de Vacas Holstein 
gestantes hacia hembras sincronizadas con un proqestAgeno. ( Bajo 
la direcci6n de Carlos Galina Hidalgo). 

Se utilizaron 33 vacas Holstein, de las cuales 11 fueron 
diagnosticadas por palpaci6n rectal como vac1as y ciclando, 12 
vacas en diferentes estadios de gestacion y las 10 restantes no 
presentaron actividad ovárica. El objetivo de este trabajo fue 
demostrar la actividad sexual de vacas gestantes ante un grupo de 
vacas sincronizadas ( utilizando un producto comercial basado en 
un progestageno ). El trabajo se realiz6 en el Rancho Cuatro 
Milpas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El 
periodo de observación tuvo una duración de 56 horas continuas a 
partir de ser retirado el implante y se dividi6 en periodos de 
observación de 3 horas. La actividad astral se present6 a partir 
de las 28 horas de retirado el implante, siendo la mayor 
actividad el topeteo seguido del intento de monta y monta. Se 
encontr6 que el 45.5\ de las vacas sincronizadas mostraron signos 
de estro durante la observación, siendo detectadas entre las 6:00 
y 18:00 horas del d1a. El 16.6\ de las vacas gestantes mostraron 
actividad conductual estral montando a otras vacas y se present6 
en hembras que se encontraban en el segundo tercio de gestación. 
Se concluye que las vacas gestantes pueden presentar actividad 
conductual de estro ante hembras sincronizadas. 
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IllTRODUCCION: 

Dentro de la producci6n agropecuaria, la especie bovina 

tiene gran importancia en la alimentaci6n humana corno una fuente 

de proteina. Desafortunadamente, en las últimas décadas, la 

industria ganadera ha decrecido por los al~os costos de 

producción a los que se enfrenta y como consecuencia repercute en 

un deficiente manejo en la explotaci6n que se refleja en una baja 

en el número de crias por vida productiva de las hembras (16), 

ocasionando un número cada vez menor de animales en el pais y 

como consecuencia nenor producción de leche y carne. Dentro de 

este deficiente manejo, uno de los principales proble~as a los 

que se enfrenta el ganadero es el aspecto reproductivo, ya que 

las personas encargadas de observar a las vacas en calor no le 

dedican el tiempo y esmero necesario (18). 

Debido a esta situación, surgen los problemas que causan una 

ineficiencia reproductiva en la explotación, ya que no se va a 

realizar la inseminación artificial en el momento preciso, sí no 

que se va a realizar en etapas tempranas o tard1as a la ovulación 

con la cual se abrirá el periodo interparto (17). Existen estu

dios que seftalan que el 85\ de las veces los resultados de baja 

~ eficiencia reproductiva se deben a fallas en la detección de 

estro (35). 
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Tratando de resolver esta problem6tica se han dise~ad~ 

métodos para facilitar la detecci6n de vacas en celo, (S, 32, 37) 

como son: 

1.- Observación personal.- Las vacas manifiestan su tendencia a 

montar en intervalos de 20 min. por lo que la eficiencia en la 

detecci6n aumenta cuando el hato es observado por periodos de JO 

min. distribuidos en 24 hrs. (33, 35). Este es el método m6s 

utilizado en ganado lechero (33). 

2.- Detectores con cápsulas de tinta que se colocan en la grupa 

de la hembra para que estailen en caso de que sea montada por 

otra hembra o por un toro (8, 12). 

3.- Marcas con pintura también en la misma región procurando que 

al marcar se realice a contrapelo para que asi después de ser 

montada, se observe que la marca de la pintura ha sido borrada o 

no se nota tan claramente (B, 12). 

4.- Harnes marcador, el cual consiste en un recipiente con colo

rante que se fija a la mand1bula del toro marcador (8, 12, 33, 

35). 

s.- Animales celadores como son machos vasectomizados, machos con 

pene desviado, hembras androgenizadas, penectomta (B, 12). 



6.- Pod6metros.- Que miden la actividad desarrollada por d1a por 

animal ya que la vaca en calor duplica su actividad diaria. (35, 

36). 

Todos estos métodos, usualmente son mas eficientes pero no 

necesariamente mAs exactos que la observación. Algunos son 

muchas veces de uso limitado a pesar de su efectividad, debido a 

los costos que representan, a la carencia de tiampo y poca 

voluntad para asignar el tiempo necesario para utilizarlos en el 

apoyo de la detecci6n de calores en una explotación (18). A pesar 

de tener estos métodos alternativos, la mejor forma de detectar 

vacas en estro sigue siendo la observación directa, ya que estos 

también requieren la presencia de un observador. Además de que el 

Método de Detección Directa es el más econ6mico. 

Para saber si una vaca esta en estro, es necesario tener un 

criterio definido de cual es la conducta que presenta al 

encontrarse en calor (24). Los cambios en la conducta del hato es 

el principal indicador, esta conducta se va a presentar con la 

interacción de dos vacas en donde una va a iniciar la acci6n y la 

otra la va a recibir (B), presentando algunos signos t1picos: a) 

Signos externos y b) Signos internos. 



A) Signos Externos: 

1.- Nerviosismo y aumento en la actividad motora ademAs de que 

coma y descansa menos que sus companeras (17,35). 

2.- Erizamiento del pelo de la grupa, y laceraciones del anca, 

producido por la monta de otras vacas (37). 

J.- Secreción copiosa de moco de origen cervico vaginal, el cual 

al secarse aparece pegado en la cola y muslos (8,35). 

4.- Relajación y eritema vulvar, el cual es observado en un bajo 

porcentaje de vacas en calor (15). 

B) Signos internos: 

Son aquellos que se detectan por medio de la palpaci6n 

rectal: 

Inicio del estro: Hay turgencia ~uterina, secreción de moco por 

vulva al masaje rectal sobre vagina y los ovarios presentan un 

tamano similar con cierto desarrollo folicular. 

Mitad del estro: será más sencillo obtener moco por la vulva por 

medio del masaje rectal, la turgencia uterina es m!s manifiesta y 

se destaca la presencia de un fol1culo en ovarios. 
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Final del estro: El moco es escaso, la tur9idez es todav1a . 
manifiesta y el fol1culo maduro debe ser palpable facilmente 

(8) • 

El primer celo es el mAs dificil de detectar, pero 

justamente la a9udeza en esta detecci6n esta intimamente 

relacionada con la fertilidad de la hembra en el futuro. Existe 

una gran variedad de factores que pueden afectar este 

comportamiento como son: edad, nutrición, medio ambiente 

limpieza del piso, manejo de los animales, ruidos (12, 16). 

Dentro del comportamiento estral de las vacas podemos 

mencionar que existen 3 etapas: etapa prereceptiva, etapa 

receptiva y etapa posreceptiva. 

Etapa prereceptiva.- Dentro del hato los signos tempranos de 

estro se van a ver como un incremento en la actividad motora, una 

gran incidencia de juegos como son el topeteo y los empujones, 

las vaquillas y las hembras jóvenes también tienden a presentar 

esta actitud de juego además de correr, van a desafiar a sus 

compañeras de hato logrando tener un mayor status social. No 

todas las vacas se lamen genitales y realizan signo de flehmen 

(1, 7 15). Cuando las vacas ya se aproximan a la etapa receptiva, 

la hembra es usualmente montada • En esta etapa, cuando una vaca 

quiere montar a otra, ésta no se va a quedar inm6vil, si solo una 
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vaca del hato est& entrando en la fase receptiva, esta vaca puede 

tratar de montar a otras vacas no en estro y se van a ver montas 

desorientadas, es decir montas en los costados y por la cabeza. 

El signo mas caracterlstico de esta etapa es el incremento en la 

interacción social con las dem!s vacas del hato (15) • 

Etapa receptiva.- Las vacas entran en esta fase cuando se quedan 

quietas al ser montadas por otra vaca, es decir, muestran una 

inmovilidad y asume la monta (1, 7, 17, 33, 35, J7). En esta 

etapa se realizan las típicas montas por la región caudal. Además 

de que existe un periodo muy breve en el que hay actividades y 

presión de la barba sobre la grupa. El nümero promedie de montas 

por vaca tiende a incrementarse cuando dos o más vacas estan al 

mismo tiempo en esta etapa (14, 15). En estudios de observaci6n 

continua se ha visto que el 98% de las montas se realiza entre 

2 vacas y que por lo menos una estaba en celo y un 71\ de los 

casos las montas involucraban a dos vacas en estro, mientras que 

en ganado BQ2 ~ el 90\ de las montas se realizan por vacas 

en celo (17). Debido a la relativa corta duración de la etapa 

receptiva es indispensable que se realice una buena observaci6n 

del estro durante varias horas al dia recomendándose muy temprano 

en la mafiana o en la noche o bien, cuando las vacas se encuentran 

en la zona de ejercicio (15). 



Etapa postreceptiva.- Se caracteriza por una declinaciOn 

relativamente rApida de la motivación en la actividad sexual; el 

cambio m&s evidente es que la hembra va a moverse a la hora en 

que otra vaca quiera montarla, todav1a continuan olfateándose, 

realizando presi6n de la barba sobre la grupa, los juegos 

agresivos van disminuyendo y son menos aparentes que en la fase 

prereceptiva, esta declinación va a depender sobretodo de la 

presencia de otras vacas en estro en ese momento (15) • 

Asimismo hay que considerar que en el ganado .6.Q.á ~ 

tanto en el proestro como en el estro existe un comportamiento 

homosexual (3), esto nos indica que las vacas que montan no 

necesariamente estan en estro, ya que por ejemplo existen hembras 

gestantes o vacas con quistes ováricos que pueden estar mostrando 

aignos de estro (16). 

El comportamiento que presenta la hembra se puede ver 

intensificado al utilizar métodos para el control del ciclo 

estral por medio de la sincronización. Esta consiste en agrupar 

hembras en una misma etapa del ciclo estral para aumentar la 

intensidad y la presión de la interacci6n del grupo (16). Este 

control se ha logrado mediante diferentes fármacos como los 

progestAgenos, prostaglandinas, gonadotropinas y estr6genos 

demostrando mayor eficiencia el uso de prostaglandinas y 

progest!genos (20). 
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Estos fármacos se utilizan con dos prop6sitos siendo: 

A) Acortar la vida media del CL provocando su lisis mediante la 

administración de sustancias luteol1ticas , primeramente la 

prostaglandina F2 alfa o análogos sintéticos. 

B) Simular una prolongación de la vida funcional del CL mediante 

la aplicación de progesterona o an!logos sintéticos (29, 30). 

La combinación de progestágenos con estr6genos ofrecen 

posibilidades muy efectivas del control del estro, la utilizaci6n 

de estos productos es relativamente sencilla como es el caso del 

Synchrornate B ( sanofi, México ) el cual se aplica en forma de 

implante subcutáneo auricular al mismo tiempo de la inyección de 

5 mg. de Valerato de estradiol, el implante se retira a los 9 

d1as y las hembras mostrarán calor 48 hrs después. 

La sincronización tiene una gran importancia desde el punto 

de vista zootécnico asi como de la investigación ya que podemos 

programar la presentación de estros y asi poder obtener una mayor 

eficiencia reproductiva4 Se ha visto que si 2 o más vacas han 

sido sincronizadas la duración del estro se extiende y en algunos 

casos estas vacas solamente montan a otras y no se dejan montar, 

las vacas jóvenes sincronizadas, muestran más la signolog1a de 
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estro que las vacas viejas debida a que las vacas jóvenes 

muestran menos estros silenciosos que las ~acas viejas (a, 12). 

Se sabe que el 10\ de las vacas gestantes presentan conducta 

de estro sin ovulación, Dobson (1989) observ6 en su trabajo de 

investigación que las vacas gestantes montaban tanto a vacas 

vac1as como a las gestantes y que los signos de estro eran 

similares a los de una vaca vacia en calor pero con una duración 

menor, se observó que se presentaban calores durante todos los 

estadios de gestación presentando mayor incidencia entre los 121 

y 240 diás. Este mismo autor menciona que otros factores que 

están incidiendo en la presentación de estos calores en vacas 

gestantes son: la condición corporal, siendo de mayor frecuencia 

en vacas con buena condición (J.9 ± .64) en escala de 1 a 5; el 

número de lactación, ya que, usualmente, esta situación se 

presenta en solo una lactación, asi, algunas vacas lo r.anifiestan 

en dos lactaciones sucesivas y solo pocas vacas durante más 

lactaciones (4). 

Con base a lo anterior ce pl~nt~ó la presente investigación 

ya que es importante considerar la actividad que presenta una 

vaca gestante hacia las hembras sincronizadas en la detección de 

estro; además si se diagnostica en calor a una vaca gestante y se 

realiza una inseminación artificial o una monta dirigida puede 
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acarrear problemas como son abortos, piometra, reabsorci6u 

embrionaria. Debido a lo anteriormente explicado es importante 

manejar una buena lotif icaci6n de los animales y evitar la 

presencia de hembras gestantes en corrales de hembras vaciás. 
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KATERrAL Y METOOOBt 

El experimento se realiz6 en el Rancho cuatro Milpas de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad 

nacional Autónoma de México el cual se encuentra localizado en el 

Municipio de CuautitlAn Izcalli, Edo. de México, el cual se 

encuentra en las coorjenadas 19 grados, 43 minutos latitud Norte 

y 94 grados, 14 minutos longitud oeste, con una altitud de 2450 

m.s.n.m., con un clima ((Wo)b(l)) templado subhOmedo, con lluvias 

en verano, con una variación media de temperatura de 5-24 grados 

centlqrados y con una precipitación pluvial anual de 610.6 mm. 

(9). 

Los animales observados estuvieron conformados por 33 hem

bras de la raza Holstein, de las cuales 12 se encontraban ges

tantes. Las 21 vacas restantes se palparon para saber cual era 

la actividad ovArica resultando 11 hembras con presencia de 

cuerpo luteo, la cuales fueron sincronizadas utilizando Norgesto

met y Valerato de Estradiol { syncromate B sanofi, México) este 

tratamiento consistió en la aplicación de un implante {con 6 

mg.de nor9estomet) subcutáneo auricular en la parte posterior de 

la oreja y la aplicaci6n simultAnea de 2 ml. de Valerato de 

Estradiol por v1a intramuscular, este implante se retir6 el d1a 

10. El resto del grupo palpado (10 vacas) no present6 estructuras 

en los ovarios y no se les aplic6 ningan tratamiento. 
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Desde este momento se realiz6 un periodo de observaci6n d9 

56 horas continuas divididos en periodos de 3 horas, donde se 

registraron todas las actividades conductuales de las vacas de 

manera individual y del grupo en general de acuerdo al m6todo 

descrito por Orihuela y col.19BJ. 

Una vez realizada la observación se procodi6 a cuantificar 

el número de actividades, tanto las emitidas como las recibidas. 

Las actividades que se analizaron fueron: topeteos,olfateo, 

lamidas, intentos de monta y montas. 

La información se analiz6 mediante estad1stica descriptiva 

para analizar el porcentaje de actividades de los animales ges

tantes sobre las hembras inducidas a estro con el progestágeno 

por medio de la prueba de chi cuadrada. 
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RESOLTADOS 

Con respecto a la palpación rectal, se encontró que el 33% 

de las hembras presentaron un cuerpo lUteo palpable, el Jl\ no 

presentaron estructuras que indicarAn actividad ovárica 

considerAndose no ciclando (Cuadro 1) y el resto (12 vacas) se 

encontraban en diferentes estadios de gestación. (Cuadro 2). 

La manifestación externa de estro de las hembras i~plantadas 

se presentó en el 50i de las vacas a los 28 hrs de retirado el 

implante, las vacas se clasificaron en cuatro grupos: I 

Sincronizadas con calor (N=S), II Sincronizadas sin calor (N=6), 

III No sincronizadas sin manifestación de estro (N=10) y IV 

Gestantes (N=l2). 

Dentro de las actividades que presentaron los 4 grupos de 

vacas en el periodo de observación, el primer lugar correspondió 

al topeteo seguido por intento de monta y monta y en menor 

intensidad se presentó el lamido de genitales y el olfateo. 

(Fig. l). 

El total de las actividades conductuales emitidas fueron el 

11\ para lamido de genitales, 11% para el olfateo, 21\ para 

montas, 23% de intentos de monta y 34\ para el topeteo. Las 

actividades recibidas, fueron un 8% de olfateo, 11% lamido de 

genitales, 24\ intento de monta, 25\ monta y 32% topeteo. 
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Tomando en cuenta que la observaci6n se realizó por . 
periodos, las horas de mayor actividad se pressentaron entre las 

6:00 y las 18:00 hrs. (Fig.2¡. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el desglose de las actividades conductuales de estro por 

grupo, tenemos para las vacas sincronizadas que manifestaron 

calor (Grupo I) lds actividades realizadas por estas (Fig.3) no 

se mantuvieron de forma constante. Durante los periodos de 6:00 a 

las 15:00 hrs. fue cuando se observó mayor variación en los 

diferentes tipos de activJdades ( Lamido de genitales (Lg), 

Olfateo (OF), Topeteo (T), Intento de Monta (IM), Monta (M)) 

siendo de 6:00 a 9:00 mayor el topeteo, de 9:00 a 12:00 el inten

to de monta, de 12:00 a 15:00 el topeteo nuevamente. De las 

15:00 a 24:00 horas hubo una disminución notable de las activi-

dades. 

Para el segundo grupo que corresponde a las vacas que fueron 

sincronizadas pero que no manifestaron calor, (Fig.4) los 5 tipos 

de actividades se presentaron durante casi todo el tiempo de 

observación pero con una frecuencia baja. 

En cuanto al grupo de vacas sin manifestación de estro (3er 

Grupo) la actividad realizada fue mlnima, siendo principalmente 
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el topeteo seguido de la monta e intento de monta sobre todo en 

los periodos de 3:00 a 9:00 am y de 15:00 a 21:00 horas. (Fig.5) 

En lo que se refiere a las actividades que realizaron el 

último grupo (vacas gestantes), existieron periodos donde el 

nQmero de de interacciones fue casi nulo (periodos de 3:00 a 9:00 

am y de 12:00 a 15:00 horas). Sin embargo existieron periodos de 

mayor acti Vi dad como el de 9: oo a 2: oo donde la monta fue la de 

mayor incidencia. En los periodos de 15:00 a 24: oo hrs. la 

actividad fué más o menos constante, presentándose de 18:00 a 

21:00 horas mayor topeteo y de 21:00 a 24:00 horas mayor nümero 

de intentos de monta. (Fig.6). 

ACTIVIOADES RECIBIDAS 

En cuanto a las actividades que se dejaron hacer las vacas 

sincronizadas Y que salieron en calor fueron el topeteo, intento 

de monta y monta los más manifiesta~ sobre todo en los periodos 

de 6:00 a 18:00 horas, resaltando un mayor número de topeteos de 

12:00 a 15:00 horas. (Fig.7). 

Dentro de las actividades que recibieron las vacas sincroni

zadas sin manifestacion de calor también se present6 de manera 

constante en todos los periodos aun que se observa que el topeteo 
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y lamido de genitales se presentaron con mayor frecuencia en loa 

periodos de J:OO a 9:00 am • (Fig.8) 

Para lo que se refiere a las actividades recibidas por las 

vacas sin manifestacion de estro, el topeteo fue la de mayor 

nümero de veces y los periodos de más actividad fueron los de las 

6:00 a 9:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas.(Fig.9). 

Las actividades recibidas por las vacas gestantes fueron 

intento de monta, topeteo y monta, en pocas ocasiones el mayor 

nómero de actividades se presentó en los periodos de 6:00 am a 

12:00 pm (Fig.10). 

En general la distribucion de las actividades se present6 

entre los periodos de 6:00 am y las 18:00 horas decreciendo 

notablemente de las 18:00 a las 24:00 horas.(Fig.11) 

En lo que corresponde al tipo de actividades emitidas por 

cada grupo (Fig.ll) las vacas sincronizadas con manifestaci6n de 

estro fueron las de mayor actividad. Los porcentajes para el 

lamido de genitales, olfateo, topeteo, intento de monta y monta 

represent6 el 7Jt, 81\, 77\, 91\ y 68\ respectivamente del total 

de todos los grupos. En segundo lugar tenemos a las vacas sincro

nizadas que no manifestaron calor pues sus actividades represen

taron el 10\ en promedio del total de todos los grupos, para lo 
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que corresponde a las vacas gestantes y vacas sin estro fue de 7l 

y 5\ en promedio respectivamente. (Cuadro 3). 

En cuanto a las actividades que se dejaron hacer para todos 

los grupos se observa una situaci6n similar a la anterior, para 

las vacas sincronizadas con calor (Fig.12), las cuales absorben 

aproximadamente el 80\ del total¡ las hembras sincronizadas sin 

calor y gestantes el Sl cada una y las vacas sin estro solo el 4t 

(Cuadro 4) 

La probabilidad de detectar animales en estro en este 

experimento, es de 20% a las 6:00 am , e1 80\ si se detecta a las 

12:00 hrs, si la detección se realiza entre las 18:00 y 24:00 

hrs. se puede observar el 60% de animales en calor.(Cuadro.S). 
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DISCUBIONI 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente traba

jo, la actividad estral se presento a las 28 horas de retirado el 

implante ( Sincromate B, Sanofi, México ) lo cual fue dentro dol 

rango encontrado por McGowan (21) y Porras y Galina 1992 (29). 

En cuanto a la actividad conductual estral observada en las 

vacas, el topeteo correspondió al primer lugar seguido del Inten

to de Monta y Monta , quedando en menor intensidad el Lamido de 

Genitales y el Olfateo (Fig.l), similar situaci6n fue encontrada 

por Hurnik, 1975 (15), dond~ observ6 una gran interacci6n corpo

ral entre las hembras y el tipo de actividad de mayor frecuencie 

también fue el topeteo, seguido por la monta. 

En lo referente a la frecuencia en la actividad estral 

durante el d1a, se puede observar en la Fig.2 que se present6 de 

6:00 a lB:oo horas (diurna), lo,cual apoya a lo observardo por 

Plasse y Warnick, 1970 (28), Gwazdsukas (10) y Sorensen (33) pero 

diferente a Hurnik 1975 (16) y Hurley y Edginton 1982 (14) los 

cuales reportaron mayor actividad en la noche. Posiblemente esta 

variaci6n se debi6 a 1as condiciones climatol6gicas del lugar 

donde se encuentra la explotación ya que en condiciones de clima 

frio o templado, durante la noche, los animales tienden a estar 

estAticos para conservar el calor corporal, lo cual no sucede 
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en los lugares con climas tropicales donde en la noche se ubican 

las horas mas frescas o también debido al hecho de tener un 

mayor manejo durante el d1a y por lo tanto mayores distracciones. 

Hurnik, 1975 (16). 

En cuanto a la presentación de estro por parte de vacas 

sincronizadas, Koppel ( citado por 29 ) encontr6 que el 72.5\ de 

ganado CebQ sincronizado presenta estro, Wishart y Young (37) 

observaron una respuesta parecida del 86.7% , muestra que en el 

presente trabajo solo el 45% de las vacas sincronizadas presento 

calor, esto pudo deberse a que las hembras fueron mezcladas en un 

solo corral para facilitar la observación y posiblemente esto 

afecto su comportamiento. Además de que se ha reportado que 

existen mejores respuestas con un mayor número de animales 

sincronizados, pues L6pez (datos aún no publicados) menciona que 

al sincronizar más de 25 vacas el porcentaje de hembras en estro 

es de 85%, asi mismo, observ6 que al sincronizar grupos pequeños 

las interacci6nes 

sincronizadas y que 

del hato. 

se presentan unicamente entre vacas 

no interactuan con el resto de los animales 

Con respecto a la frecuencia de las montas recibidas en 

relaci6n con las montas emitidas, las recibidas presentaron un 

mayor porcentaje 97\ vs 68\ ) lo cual nos suqiero que las 
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hembras que emitieron las montas no se encontraban realmente ea 

calor en relación a las hembras que las recib1an , lo cual apoya 

a lo reportado por Esslemont, 1980 (7). 

Las hembras no sincronizadas realizaron montas en un nümero 

mayor que las que recibieron, lo cual puede deberse a que estas 

montan sin ser receptivas y este efecto puede COJ\fUndirse con 

animales en celo. Orihuela (1965) , encontr6 que solo un 15' de 

montas emitidas eran realizadas por vacas que no estaban en celo 

(26). Esslemont 1980 menciona que las montas de animales que no 

presentan celo es un comportamiento normal en ganado BQ2 ~ y 

es considerado como un compOrtamiento altruista para hacer notar 

a las hembras en calor (7). 

Con lo que respecta a la actividad conductual de estro por 

parte de las vacas gestantes (n=l2), se observó que solo el 16.6\ 

lo manifestó realizando montas a otras vacas, porcentaje mayor a 

lo reportado que fue del 5\ (2, 4, 6,), el 3.lt (23) y de l.32t 

(28), lo cual puede atribuirse a diferentes factores como serian 

las condiciones de infraestructura y espacio donde se encuentran 

las vacas, ya que el tipo de piso y hacinamiento desempeftan un 

papel importante (4), cambios de corral para la observaci6n de 

calores (33), la eficacia en la detecci6n de calores (5) o a la 

incidencia de quistes foliculares ya que Erb (6) observ6 una 
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tendencia a manifestar calor durante la gestaci6n en vacas que 

presentaron quistes ovAricos previos a que quedaran cargadas. 

Esta situación nos indica la necesidad de trabajos más 

profundos sobre la influencia de la conducta estral a los cambios 

en el manejo. 

En este trabajo las hembras gestantes que mostraron activi

dad sexual, se observó que la mayor parte se encontraban en el 

segundo tercio, existen reportes similares por Mohan y Purbey 

(23) y Patti (27) aun que también hay quien reporta lo contrario 

como Donald (5) y Erb y Morrison (6) que registraron una mayor 

actividad en el primer tercio Dobson (4) y Perez Garc1a (Citado 

por 4) para el segundo y tercer tercio de gestación. 

Este comportamiento pudo haber variado por el tamano de la 

muestra con el que se trabajó y por otros factores como son la 

condici6n corporal de los animales, el clima, tipo de piso de la 

explotación y por la dominancia que existe entre los animales 

del hato, la cual se incrementa con la edad, peso y tiempo de 

permanencia en el grupo (4). 
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CONCLOBIONl!B 

1.- La respuesta a la aplicaci6n del pro9est49eno fue baja siendo 

de un 45.St del total de las hembras sincronizadas. 

2.- La actividad conductual estral se present6 m4s en el d!a que 

en la noche. 

3.- Las hembras gestantes tienen actividad hacia las hembras 

sincronizadas pero su receptividad es casi nula. 

4. - Las hembz.·as en celo son m~s pasivas que activas para montar 

siendo este el mejor indicador de una vaca en celo. 

s.- Es necesario instrumentar más trabajos que contemplen la 

conducta estral, a fin de optener mejores evidencias para incre

mentar la eficiencia en la detecci6n de calores. 
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CUADRO l 

RESULTADOS DE LA PALPACION RECTAL 

VACA OD 01 UTERO VULVA 

l Plano CL TQrqido HCimeda 

Fol CL TCirqido H<lmeda 

CL Plano FlAcido Hllmeda 

CL Plano TQrqido H<lmeda 

6 Chico CL TQrqido H\lmeda 

7 CL Plano Türqido HQmeda 

8 CL Plano Türqido Hllmeda 

Suave CL FlAcido Hllmeda 

11 CL Plano FlAcido Hllmeda 
f.. 

14 Nada Plano Fl&cido seca 

24 Plano Plano FlAcido seca 

45 Fol Plano FlAcido seca 

98 Chico Plano FlAcido Seca 

151 Suave suave FlAcido Seca 

212 Chico Plano Flácido Seca 

214 Suave suave FlAcido Seca 

224 Gde Plano Türqido Seca 

232 Plano Plano FlAcido Seca 

235 Plano Chico Flácido Seca 
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CUADRO 2 

RESUL'rADOS DE LA PALPACION RECTAL A LAS VACAS GESTANTES. 

VACA ETAPA DE GESTACION (MESES) 

51 6 

53 5 

86 6 

112 8 

114 6 

145 5 

174 

217 3 

230 5 

253 

265 

282 6 
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CUADRO 3 

PORCENTA.1E Y NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

CADA GRUPO DEVACAS. 

Sincronizadas Sincronizadas Vacas no Gestantes 

n n ' n n 

LG 73 (103) 20 (29) 5 (7) 2 (J) 

OF 81 (123) 11 (17) 3 (5) 4 (6) 

TO 77 (340) 10 (46) 5 (21) 8 (33) 

IM 91 (28oi 2 ( 6) 3 (9) (14) 

M 68 (186) 7 (20) 8 (21) 17 (48) 

LG - Lamer genitales 

OF - Olfateo de genitales 

TO - Topeteo 

IM - Intento de Monta 

M - Monta 
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CUADRO 4 

PORCENTAJE Y NUMERO DE ACTIVIDADES QUE SE DEJARON 

HACER CADA GRUPO DE VACAS, 

LG 

OF 

TO 

IM 

M 

sincronizadas 

con calor 

n 

68 (84) 

65 (61) 

79 (288) 

89 (242) 

94 (258) 

LG - Lamer genitales 

sincronizadas 

no calor 

' n 

15 (19) 

16 (15) 

8 (30) 

(8) 

1 ( 3) 

OF - Olfateo de genitales 

TO - Toeteo 

IM - Intento de monta 

M - Monta 
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Vacas 

no calor 

\ n 

6 (7) 

5 (5) 

7 (26) 

3 9) 

l 3) 

Gestantes 

\ n 

11 (14) 

14 (13) 

6 (21) 

5 (13) 

4 (10) 



FIG. 1 TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
RECIBIDAS POR TODAS LAS VACAS. 
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FIG. 2 TOTAL DE ACTIVIDADES SEXUALES 
REALIZADAS Y RECIBIDAS 
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FIG. 3 ACTIVIDADES REALIZADAS POR VACAS 
SINCRONIZADAS QUE MOSTRARON CALOR. 
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FIG. 4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR VACAS 
SINCRONIZADAS QUE NO MOSTRARON CALOR. 
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FIG. 5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR VACAS 
NO SINCRONIZADAS SIN MANIFESTAR ESTRO. 
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FIG. 6 ACTIVIDADES SEXUALES REALIZADAS 
POR LAS VACAS GESTANTES. 
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FIG. 7 ACTIVIDADES RECIBIDAS POR VACAS 
SINCRONIZADAS QUE MOSTRARON CALOR. 
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FIG. 8 ACTIVIDADES RECIBIDAS POR VACAS 
SINCRONIZADAS QUE NO MOSTRARON CALOR. 
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FIG. 9 ACTIVIDADES RECIBIDAS POR VACAS 
NO SINCRONIZADAS SIN MANIFESTAR ESTRO. 
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FIG. 10 ACTIVIDADES RECIBIDAS POR 
VACAS GESTANTES. 
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FIG. 11 TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR GRUPO DURANTE LA OBSERVACION 
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FIG. 12 TIPO DE ACTIVIDADES RECIBIDAS 
POR GRUPO DURANTE LA OBSERVACION. 
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