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RBSOHBH 

PBRBZ HBJIA GABRIBLA. Signolog1a estral de ganado 

Fl(Holstein - Braham) ante la presencia del macho después de 

la aplicación de progestágenos bajo condiciones de tr6pico 

h!lmedo. (Bajo la dirección de: KSc KVZ Carlos s. Galina H. y 

HPA MVZ Carlos G. Gutiérrez A.). 

Se utilizar6n 19 hembras Fl y 2 machos, un Fl Holstein

Brahman y un Holstein puro; en diferente tiempo de 

observación, uno las primeras 23 hrs. y el otro las 

siguientes 77hrs. ya que el toro Fl al ser de menor tamaño 

que las vacas a detectar, era fácilmente desplazado por las 

mismas, de ah1 que se procedió a realizar el cambio de toro 

y se introduj6 uno de mayor tamaño que las hembras. Las 

hembras se dividier6n en 2 grupos: el grupo sincronizado 

(n=B), al cual se le coloc6 un implante de Synchromate B 

durante 9 días; y un grupo no sincronizado (n=11). Ambos 

grupos se colocar6n en un mismo potrero con la finalidad de 

determinar el comportamiento estral de las hembras 

sincronizadas hacia las hembras no sincronizadas y viceversa 

y as1 mismo determinar las interacciones del toro en ambos 

grupos. Las observaciones fuer6n realizadas por 2 personas 

las cuales se encontraban dentro del mismo potrero que los 

animales anotando todas las interacciones realizadas por las 

hembras del ambos grupos. Los resultados mostrar6n que el 

87.5t de los animales sincronizadas presentar6n estro, el 

cual inició a las 29.8 ± 5 hrs después de retirar el 

implante teniendo una duración de e.75 ± J.51 hrs. Y 



presentando en promedio 2.05 montas/hr. De las interacciones 

observadas, la gran mayoria fuer6n dirigidas y recibidas por 

hembras en estro. Las hembras en estro buscar6n interactuar 

con hembras también en estro, buscando poco al macho, por 

otro lado las interacciones emitidas por uno de los machos 

variar6n en namero y tipo a las interacciones emitidas por 

el otro macho; en donde el primero emiti6 en su mayoria 

olfateos, lameteos de genitales y protección a la grupa de 

la hembra, mientras que las interacciones del 2do. toro se 

concretar6n en montas, intentos de montas y olfateo de 

genitales; en lo que respecta al nümero de actividades 

recibidas por los machos, 16 de las 22 actividades recibidas 

fuer6n emitidas por hembras en estro y s6lo 6 por hembras 

que no resentaban estro. En el grupo no sincronizado tanto 

las actividades emitidas como recibidas fuer6n muy pocas. 

Concluyendo as1, que la mayoria de las actividades se lleva 

a cabo casi exclusivamente entre hembras en estro las cuales 

presentar6n una mayor actitud pasiva, teniendo una duraci6n 

de estro de s.75 ± 3.5~ hrs. y un promedio de 2.05 

montas/hr. Las hembras no sincronizadas interactuar6n en su 

mayor1a entre ellas mismas. 
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IllTllODUCCIOM. 

México cuenta con una gran diversidad de condiciones 

naturales, entre las cuales el tr6pico se caracteriza por su 

extensa riqueza vegetal con una gran variedad de recursos 

agr1colas y un considerable v6lumen de producci6n pecuaria 

(5). Tomando en cuenta las necesidades alimenticias del pa1s 

y el lugar que ocupa dentro del sector agropecuario la 

producción bovina, es necesario mantener e incrementar la 

oferta de leche y carne, para lo cual se requiere de 

técnicas y conociMientos que ayuden a los productores 

pecuarios a lograr este fin (3, 4, 9). El bovino es fuente 

principal da prote1nas, y por lo tanto se requiere del 

aprovechamiento máximo de esta especie, siendo de gran 

importancia el aspecto reproductivo ya que determinar& la 

repoblaci6n y producción de carne y leche en funci6n de 

tiempo. En la reqi6n tr6pical, prevalece el cebQ(llJ1Ji. 

~) , el cual se caracteriza por presentar una alta 

rusticidad, porque es capaz de resistir altas temperaturas, 

aa1 como qran resistencia a las enfermedades de su zona, lo 

que lo hace un animal apto para la producci6n pecuaria en 

este tipo de clima (3). Sin embargo en la mayor1a de las 

empresas pecuarias, estos animales son explotados de manera 

extensiva y poco tecnificada (15); lo que ocasiona que su 

expreai6n productiva sea pobre. Sin embargo, a6n en 

condiciones de explotaci6n intensiva, el ganado de tipo .ll2ll 

i.nsS..i2Ka tiene una baja eficiencia productiva y as1 como en 

la producci6n 16ctea, en donde la demanda supera la oferta 

(4 1 6). Atendiendo este problema, el hombre ha realizado 



cruzamienntos de razas cebuinas (Jl2A ~) con razas 

deganado europeo (a2Ji! la\JID¡g_) obteniendo as1 el ganado tipo 

Fl para mejorar los indices r~productivos, caracterizandose 

este por tener buena respuesta al medio ambiente, es 

resistente a enfermedades tr6picales adaptandose de igual 

manera a la explotaci6n intensiva como extensiva. 

Con el fin de realizar estos cruzamientos, el hombre ha 

recurrido al uso de la Inseminaci6n Artificial (I,A.); ya 

que de Asta manera se pueden utilizar animales genéticamente 

superiores a los que se encuentran en la reqi6n, sobre todo 

del tipo europeo especializado en la producci6n 16ctea (6). 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta qua para usar la 

I.A. en terma eficiente es neceaario detectar el celo, lo 

cual es un problema; de ah1 que el ccmportamiento astral 

sea de su•a importancia, pues estar6 incidiendo sobre el 

•oaento 6ptimo para la fecundaci6n del 6vulo por el 

espermatozoide. Existen signos caracteristicos de la hembra 

en estro co•o son: nerviosismo y aumento en la actividad 

•atora, disminuci6n del apetito, baja en la producci6n de 

leche, pasividad al ser •entada, 110nta a otras vacas, laaeo 

y olfateo de genitales (signo de flehemen), aubir y bajar la 

cola, auaento en la frecuencia de la •icci6n y •uqido, 

topeteo intenso, poaici6n ~e la cabeza en la grupa de la 

heabra receptiva y posterioraente intento de aonta, 

.erizamiento del pelo en la grupa como aigno de habar sido 

aontada, aecreci6n de gran cantidad de aoco cervical y 

adherencias de e•te a la cola y aualoa, relajaci6n y 

eriteaa vulvar, sensibilidad a la palpaci6n en el lomo (10, 



13, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41). Estos signos ayudan a 

determin~r si la hembra esta o an estro. Sin embargo, los 

siqnos de estro son menos notorios en el caso de los 

animales que se encuentran en el trópico, además de que hay 

que considerar que su estro es de menor duración en 

comparaci6n con loa animales que se tienen bajo condiciones 

templadas (17, 23). En el caso del ganado bovino explotado 

bajo condiciones semintensivas, como es el caso de los 

módulos lecheros en el trópico, se ha observado que sólo un 

20\ de los signos astrales son vistos en las cruzas entre 

Holstein - Hariana (38). Quizás sea a la falta de 

conocimientos sobre el comportamiento por parte de las 

personas encarqadas en dictaminar cuando una vaca se 

encuentra en estro, o por el poco tiempo dedicado a 6sta 

tarea (39). 

En el ganado »..2.U ~ en condiciones de clima 

templado, tanto las vacas en proestro como las que están en 

estro presentan un comportamiento atrayente para con las 

otras hembras; ya que durante este peri6do llegan a montarse 

entre s! (11, 17). Esto nos indica que las hembras que 

momtan no necesariamente est~n en estro (28). Sin embargo, 

en en el ganado ~ ~, ésta conducta s6lo se observa 

en un 85% de los casos en vacas que estan en estro (16, 19, 

32). En cuanto a intentos de monta, en el ganado cebü se 

observa que un 49% de estas son recibidos por hembras en 

estro y que 80% son emitidos por las mismas vacas (19). 

Galina (13), en comparaciones de ganado J.lQ.§. taurus y 

R.Q!! ~ en condiciones de trópico, menciona que el 
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promedio de montas realizadas entre el ganado .R2..§ ~ es 

de 2.8 montas/hr. en comparación con el ganado I!Q..e .i.ruU...ru!!! 

que es de 1.6 montas/hr. lo que nos indica que el ganado 

cebü requiere m&s horas de observación para tener el mismo 

éxito en la detección de montas que en el caso del bovino 

del tipo ll2li .t.il.l!.J:.!.!. 

Debido a esta problem!tica, se ha observado que al 

introducir a un macho en el hato, las hembras son motivadas 

a mostrar conducta de estro (22). Ya que cuando hay un macho 

presente las hembras tienden a interactuar menos entre ellas 

que cuando carecen del mismo, siendo esto una ventaja ya que 

un buen semental es capAz de detectar a la mayor1a de las 

vacas en celo (22). A pesar de que el macho también pueda 

presentar un comportamiento selectivo (8)_. 

Una situación que incida en gran medida sobre la 

conducta astral es el aspecto social que se presenta en un 

grupo de animales, en el ganado estabulado tanto las 

manifestaciones como las interacciones entre hembras en 

celo se ven aumentadas porque los animales de encuentran 

confinados en un espacio reducido (22), estableciendo 

niveles jerárquicos entre ellos, ocasionando que se observen 

animales dominantes y subordinados (7). Se ha determinado 

cuando un animal es dominan~e al observar el comportamiento 

en cuanto a prioridades, por ejemplo; para comer (dispondra 

del mejor alimento), acceso a las sales, sombreaderos, y 

agresividad con sus campaneros (19). 

Se ha observado que los patrones de jerarquia del 

ganado cebú son más acentuados, esta conducta dificulta las 
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manifestaciones de signos astrales, ast como la detección 

del estro, ya que los signos astrales no se manifiestan 

claramente en animales subordinados (16, 44). orihuela (32) 

demostró que las hembras dominantes no se dejan montar por 

hembras de menor jerarquta, aün cuando estAa 4ltimas estén 

en estro. Gutiérrez (19) lleg6 a similares conclusiones en 

un estudio sobre la influencia jerárquica social sobre la 

presentación del estro. 

Se ha observado que uno de los problemas m4s serios que 

está incidiendo en la ganaderia, es que se pierden 

aproximadamente entre el 30 al 40\ de los calores (25). Una 

detecci6n errónea de estro puede traer como consecuencias 

pérdidas econ6micas eeveras,debido al incremento en el 

intervalo entre partos y hay una disminución en el 

porcentaje de prenez (30, 42). 

Teniendo en cuenta este problema, personal de la 

universidad de cornell, en los Estado~ Unidos, realizó 

estudios en ganado Jl.22 ~ en los que muestran que una 

buena detecci6n de estro incrementa entre un 3St a sst la 

concepci6n y que reduce asi mismo de un 13.7 a un 13.l el 

intervalo entre partos (25), lo que nos indica que se puede 

incrementar la producción de becerros por animal tan s6lo 

con observar bien el momento del estro y actuar al momento 

preciso en que se deben inseminar al animal (21, 25). 

Para la detección del estro existen diversos métodos 

que pueden servir de ayuda para poder determinar cuando una 

vaca presenta estro (42). Un método que en la actualidad es 

de 9ran ayuda para detectar si una hembra esta en su etapa 
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receptiva es el uso de la sincronizaci6n (1), ya que con 

está se conoce con aproximación el momento en el cual 

ocurrirá la ovulación, y podamos asl realizar la I.A. con la 

facilidad de determinar la época del empadre y que las 

hembras queden gestantes en un peri6do corto, lo que implica 

menos gasto por pérdidas en fallas en la detección y en 

lar~os peri6dos de observación por parte del personal. 

En lo que respecta a la sincronización y la manera de 

realizarse, existen dos métodos para el control del ciclo 

estral (29): 

1.-Acortar la vida media del cuerpo lüteo(C.L.) causando su 

lisis mediante la administraci6n de sustancias luteol!ticas 

(PGF2-ALFA o sus análogos sintéticos) (36). 

2.-simular la prolon9aci6n de la vida funcional del cuerpo 

ldteo mediante la administración de proqesterona o analóqos 

(35). 

Las aplicaciones de progest49enos suprimen el estro y 

la ovulaci6n durante el. tiempo de tratamiento (12); del 85% 

al 90t de los animales tratados puedan aostrar signos 

externos de calor entre 24 y 36 horas después de retirado el 

implante (35). 

con la utilización de sincromate-B• en vaquillas ceba, 

sometidas a pastoreo; en un peri6do de 5 dlas postratamiento 

se observaron entre e1 12.st al est de calores. El 90.2\ de 

las Vacas que se encontraron ciclando y sin lactar mostr6 

estro sincronizado, mientras que solo el 75\ de las vacas 

en anestro y amamantamiP.nto mostraron estro postratamiento 

(35). 
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OBJBTZVOS 

-- Evaluar si la mayoría de montas se lleva a cabo en 

hembras que presenten estro. 

-- Determinar si la conducta de estro del ganado Fl es 

semejante a la de tipo ll.2§. .iruU.QJ¡.f; y si ésta se lleva a 

cabo s6lo entre hembras en estro. 

9 



H A T B R I A L Y K B T O D O 8 

El experimento se realiz6 en el Centro de 

Znvestigaci6n, Ensenanza, y Extensión Ganadera Tropical 

(C,I.E.E.G.T.) de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de México; 

éste centro se encuentra ubicado en Mart1nez de la Torre, 

Municipio de Tlapacoyan, Edo. de veracruz (Mapa 1). Dicho 

centro se localiza a 130 metros sobre ei nivel del mar, con 

una precipitaci6n pluvial de 1700mm (4, 5, 9, 24). 

Este estudio se realizó con 19 vacas Fl (Holstein -

Brahman) con una edad promedio de 18 meses al inicio del 

experimento. Durante las primeras 23 horas las hembras se 

encontraban con un toro de tipo F1 (Holstein - Brahman), el 

cual fué cambiado las subsiquientes 73 horas por un toro de 

la raza Holstein Friesian puro; ya que el primero era de un 

tamaño menor que las vacas y esto difucultaba la detecci6n 

del estro al ser fácilmente desplazado por las mismas, lás 

cuales que no permitian que éste interactuará libremente; 

para esto, se procedi6 a introducir un toro de mayor tamafto. 

Ambos toros se encontraban con el pene desviado para evitar 

gestaciones indeseables. 

El potrero en el cual los ani•ales permanecieron 

durante el experimento se encontraba sembrado con pasto 

"Estrella africana"(~ plectostacbyus) teniendo los 

animales un espacio aproximado de l.S hectáreas (18). 
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A las 19 vacas utilizadas para el experimento, se les 

realiz6 la palpaci6n rectal con el fin de identificar la 

presencia o ausencia del cuerpo ldteo; para de esta manera 

precisar el estado 6varico de las mismas. 

A 1os ocho animales escogidos al azar para ser 

sincronizados se les aplic6 subcut6neamente en la parte 

posterior de la oreja un implante de Norgestomet 

(Synchromate-B, Sanofi México). AdemAs, a los animales se 

les administró por v!a intramuscular 2ml. de una inyección 

que contenia Smg de Valerato de estradiol y 3 mg de 

Norqestomet (dia 1). 

El grupo testigo se form6 con los animales restantes, 

esté grupo tuvo el mismo manejo que el grupo experimental, 

solo que a estos en lugar de progestágenos y estr6genos, se 

1es administró un placebo. Todos los animales estaban 

individualmente identificados tanto del flanco derecho como 

izquierdo (marcados con pintura de aceite del color 

contrario al pelaje del animal). 

Los implantes se retirar6n 10 d!as después de su 

aplicaci6n y a todos de les colocó en un potrero de 10 

hectáreas para ser observada su conducta durante el estro. 

Las observaciones fuer6n realizadas en un solo potrero, 

en donde los observadores estaban practicamente a la vista 

de los animales, siendo estos 3 rotando turno cada 3 hrs. 

Las actividades conductuales registradas para este 

estudio fuer6n: Intentos de montas, montas, topeteo 

amistoso, topeteo agresivo, lameteo y olfateo de genitales, 

recargar cabeza en grupa de la vaca receptora, seguimientos, 

11 



buscar al macho y grupo sexualmente activo de acuerdo al 

método de orihuela (28). 

Todas las interacciones fuer6n registradas indicando 

cada vez el nOmero de animales implicados en las mismas. 

se cuantif ic6 el numero de actividades recibidas 

(pasivas) as1 como el numero de actividades realizadas 

(activas), posteriormente se realiz6 una comparación 

estadistica por medio de la prueba de Xi cuadrada, para as1 

observar si efecto el mayor ndmero de actividades emitidas, 

as1 como las recibidas fuer6n realizadas por hembras en 

estro. 



R B S U L i' A D O 81 

Al momento de realizar la palpaci6n en las vaquillas 

para determinar el momento del ciclo astral en el cual se 

encontraban, se encontró que 12 de las 19 vaquillas palpadas 

presentaban cuerpo lüteo ( CL ), por lo que se procedió a 

implantar a 6 con presencia de CL y 2 con ausencia de CL. El 

cuadro 1 muestra que solamente 1 vaca del grupo de hembras 

sincronizadas, no respondi6 al tratamiento, mientras que 

solo una de las hembras no sincronizadas entro en estro. 

La prese~taci6n de estro se inicio entre 20 a 27 horas 

despues de retirado el implante teniendo como promedio 20.37 

hrs. La duración promedio del estro fué de S.7Shrs. ± J.51, 

teniendo un peri6do m!ximo de 12 hrs. y un mínimo de 7 

hrs. (cuadro 1). 

En cuanto a la cantidad de montas recibidas durante 

este peri6do se obtuv6 un promedio de 24.12 montas por 

hembra en estro, lo que representa 2.os montas/hr. en celo. 

En los cuadros 2 al 11, se muestran los diferentes 

tipos de interacciones que presentar6n tanto las hembras 

como los machos del experimento. se observa que entre las 

hembras sincronizaGas se encuentra la mayor cantidad de las 

montas re~lizadas y recibidas por hembras en estro. 

Obteniendose de las hembras sincronizadas como 

promedio: 14.8 de montas realizadas por hembras en estro, 

por hembras que no presentaban estro sólo 0.3 montas 

recibidas por hembras en estro 6 y o.3 recibidas por 

hembras que no presentaban estro. De las hembras no 
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sincronizadas s6lo una interactu6 minimamente, dando una 

monta y recibiendo J; todo esto con hembras en estro. Las 

hembras en estro interactuar6n activamente en un 78.St con 

las hembras en estro, en cuanto a la cantidad de montas se 

refiere (Figura 1). 

En cuanto a intentos de montas (IH) se refiere, el 

88.6\ fuer6n dirigidos a hembras que presentaban estro, y 

realizados por las mismas .un 68.0'; en el cuadro 3.0 se 

puede observar que los XH se dirigen y reciben la mayor de 

las veces, entre hembras en estro. Por otro lado las hembras 

no sincronizadas no realizar6n ni recibier6n este tipo de 

interacci6n. 

Las actividades de olfateo (OG) y lameteo de genitales 

(LG), se llevaron a cabo tanto en las hembras no 

sincronizadas como en las sincronizadas, ya que al tratarse 

de interacciones de reconocimiento las hembras tendlan a 

olfatear mAs y lamer a la mayor1a de las hembras del hato 

para as1 determinar cuales de estas eran receptivas a fin 

de interactuar sexual•ente con ellas (Cuadro 4.0 y 4.1). Sin 

embargo, en este caso las hembras no sincronizadas no dier6n 

ni recibier6n este tipo de interacci6n de hembras en estro 

(Figura 2). 

La interacción de lamer los genitales (LG), fué 

practicada posterior al olfateo, debido a esto hay similitud 

en los promedios, en este caso se obtiene un promedio de 3.1 

realizado a hembras en estro, 3. o recibJ.do de hembras en 

estro, o.a realizado a hembras que no estaban en estro y un 

1.2 recibido recibido de hembras en no estro (cuadros.o). 
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Sin embargo las hembras no sincronizadas no 

interactuar6n con las sincronizadas (CUadro 5.1). 

En relaci6n al topeteo amistoso (TAM) se observ6 un 

promedio de 5.7 por vaca realizado hacia hembras en estro, 

recibidos de hembras en estro s.s, dados a hembras que no 

estaban en estro un 1.6 y un 2.2 recibidos por las mismas 

(CUadro 6.0); El TAH se llev6 a cabo un 64.7t por hembras en 

estro. Las hembras no· sincronizadas presentan un promedio 

menor a 1.5 (cuadro 6.1), en actividades de TAM tanto 

activos como pasivos. Al iqual que en al caso del TAM, en 

el topeteo agresivo (TAG) se observa que las hembras no 

sincronizadas tuvier6n una actividad casi nula hacia hembras 

en estro (Figura 3), a diferencia de las hembras 

sincronizadas las cuales realizar6n actividades activas y 

pasivas, tanto a hembras sincronizadas (estro); como no 

sincronizadas (que estaban en estro) cuadros 7.0 y 7.1. 

Las hembras sincronizadas (cuadro e.o) al momento de 

recargar la cabeza en la grupa (RCG) de una compafiera del 

hato, lo realizar6n con un promedio un 3.7 a hembras en 

estro, un 1.1 a hembras que no estraban en estro, 

interactuando de esta manera en su mayoría las hembras 

sincronizadas (Cuadro a.1¡. 

Los seguimientos vistos durante el peri6do de 

observación se vier6n más acentuados cuando las hembras se 

encontraban en estro (cuadro 9.0), observandose que un 87.8% 

(prom.3.6) de los seguimientos fuer6n realizados a hembras 

en estro, mientras que un 6.0% (prom. o.2) fuer6n 

seguimientos dados a hembras en no estro y un 6.0% 
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realizados al macho. Al igual que en las anteriores en esta 

actividad las hembras no sincronizadas no tuvier6n 

participación alguna. 

Durante la observaci6n al momento de rodear al macho 

(büsqueda), las hembras sincronizadas en estro rodearon al 

macho 1.2 veces en promedio (cuadro 10.0); mientras que 

lasvacas que no estaban en estro en promedio buscarón al 

macho un 0.6 en promedio. 

Los grupos sexualmente activos fuer6n formados en un 

58.9% por hembras en estro, y un 22.1% por hembras que no 

presentaban estro (Figura 4), y un 18.9% de estos se 

encontraba presente el macho (cuadro 11). 

En cuanto a las actividades realizadas por los machos 

hacia las diversas hembras. En lo que respecta al toro 1 

(Tl), se observó que dentro de sus actividades el 19.3' 

correspondió a olfateo de genitales, el 37.0\ a lameteos de 

genitales, 8.0% a intentos de montas y el 100\ terminar6n en 

montas (cuadro 11); as1 mismo se pude observar en este 

cuadro que los machos raramente interactuaban con hembras 

que no estaban en es~ro. Atribuyendo de esta manera que al 

estar el toro 1 las primeras horas (23hrs.) de observaci6n, 

las actividades que realiz6 fuer6n de reconocimiento de 

hembras en calor más que se~ales (Figura 5). 

En cuanto al toro 2 se refiere se observ6 que el 15.9' 

de sus actividades fuer6n lameteos de genitales, 10.19\ 

fuer6n intentos de montas y el 33.1\ fuer6n montas (cuadro 

12). Esto nos indica que el primer animal recelador, en este 

caso el toro 1 tuvo que detectar si las hembras se 
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enc~ntraban receptivas, ya que estas apenas iniciaban su 

etapa de estro, por lo que la mayor1a de sus actividades se 

encuentran entre olfatear y lamer genitales, todo lo 

contrario que sucedi6 con el toro 2, el cual entró justo al 

momento que la mayor1a de las hembras presentaban estro, 

esto le permitió poder realizar más montas e intentos de 

montas que olfateo y lameteo de genitales; ya que al momento 

de detectar el estro interactuaba más con la hembra en 

cuanto a Intento de montas y montas se refiere (Figura 6). 

En cuanto a la cantidad de actividades realizadas tanto 

por el toro 1 y el toro 2 a hembras en estro y no en estro 

se refiere, en el cuadro 3.0 y 3.1 de muestra el porcentaje 

y cantidad de estás y la comparación entre ambos toros. 

En estos cuadros podemos observar la diferencia que 

hay en relación con hembras en estro, las cuales en el 

caso del toro l variar6n considerablemente a las hembras que 

no presentaban estro, ya que como detector interactuó más 

con las segundas que con las primeras. En cuanto al toro 

2 la mayor1a de sus actividades fuer6n realizadas hacia 

hembras que presentaban estro (Figura 7). 

Las hembras en estro presentar6n mayor actividad pasiva 

(52.7i) que activa (47.2). S6lo un 57.li de las hembras que 

permitian al toro 1 recargarse en su grupa, se encontraban 

en estro; a diferencia del toro 2 en donde el 100% de estas 

hembras se encontraban en estro, sus montas fuer6n 

realizadas un 92.9% en el toro 2 y un 100\ en el toro 1 a 

hembras en estro (cuadro 12.D). 

En el figura 2.2 se puede apreciar más la diferencia 



entre las actividades de los toros en relación con las 

hembras en estro y hembras que no presentaban estro. 

En cuanto a las diferentes actividadea que los machos 

recibian de las hembras, el 72.7\ fuer6n recibidas de 

hembras en estro y un 27.2t de hembras que no estaban en 

estro (Figura 8). Lo que nos permite confirmar, que en 

efecto las hembras en estro tienden a buscar más como pareja 

para interactuar a hembras que también presenten estro 

(Cuadro 13) • 

18 



DX8CU8XOM 

De los 19 animales que se sometier6n a la palpación 

rectal, se encontró que s6lo un 31.S\ presentaban cuerpo 

LGteo, lo cual concuerda con lo reportado por Vázquez (42) 

34.1\ y por Landivar (26) 39.?l, sin embargo est6s 

porcentajes no son lo deseable ya que se esperaría la 

presencia de CL en un 60 a 66\ del hato para asumir que el 

100\ est!n ciclando (15, 18, 26, 34). 

Mikeska y Williams (JO) obtuvier6n en una cruza de 

Brahman x Hereford sincronizados con Norgestomet y Valerato 

de estradiol, que el inicio del estro se presentaba a las 

29.B ± 5 hrs. despuás de removido el implante; teniendo una 

expresi6n de estro del 79\; obteniendose en el presente 

trabajo un inicio del estro a las 20.3 hrs. una vez retirado 

el implante, con una respuesta al mismo de 87.St, lo cual si 

lo comparamos con Anderson (1) el cual obtuv6 un ee.7t de 

respuesta al tratamiento, observamos que la diferencia es 

m1nima. 

En cuanto a la duración del estro en ganado l!Q§, ~' 

Lamothe (25) y Hurnik (22) mencionan 10.3 ± 4.5 hrs. 

Observando Hurnik (22) s a lOhrs. la duraci6n del estro en 

qanado B.2Ji .t.mu:Y..§. En este caso se obtuv6 en el qanado Fl 

(~ J<AYDu¡ x ~ ~) una duraciOn del estro de 8.7 ± 

3.5 hrs. lo cual es poco notorio al tratarse de una cruza la 

cual se encuentra en condiciones de trópico hümedo en donde 

las condiciones climAticas son favorables para esta cruza 

(2), y si a esto aunamos las condiciones climáticas, 
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observamos que el comportamiento reproductivo del ganado Fl 

se observa muy similar al del .112f! J.nsli2lla (2). 

En relaci6n a las actividades sexuales, Orihuela (33) 

obtuv6 que el 85\ de montas fuer6n realizadas y recibidas 

por hembras en estro del tipo ll.2Jl ~ , mientras que 

Gutierrez (20), observó en el mismo tipo de ganado un 90t; 

en cuanto respecta al ganado de tipo :agi¡ ~ se obtuv6 

(13) resultados que demuestran en al tratarse de hembras 

tipo JlQ2 ~ las interacciones de montas pueden ser dadas 

y recibidas por hembras en proestro, aunque comprob6 que 

estAs aumentan durante el estro. As! mismo Galina (13) 

observó que en el ganado ll2J1 ~ la cantidad de montas 

por hora es de 2.s m/hr. observando Quintero y col.(1987) en 

este mismo tipo de ganado 2.3 m/hr. en lo que respecta al 

ganado JlM .iruli.!<!!J!. Galinn (13) observ6 1.6 m/hr., Orit.1n~1 r 

col.(34), (33); observar6n en este mismo tipo de ganaóo una 

monta por hora. El presente trabajo mostr6 un promedio de 

2.os m/hr. al tratarse de ganado de tipo Fl al momento del 

estro. lo cual indica que en cuanto al comportamiento de 

montas el ganado Fl tiende a interactuar de manera similar 

al ganado B2§. ~ bajo similares condiciones. En cuanto a 

las actividades pasivas de montas al momento del estro, se 

observó que el 52.7\ pertenecian a este tipo de 

interacciones, mientras que el 47.2l eran de tipo activo, lo 

cual concuerda con lo obtenido por Esselemont (12) y 

González (19). 

Entre las causas que pueden ocasionar una baja 

manifestaci6n del estro, Hurnik (22) menciona la 
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alimentaci6n deficiente, el tipo de clima prevaleciente en 

el luqar de la observaci6n , la presi6n de espacio y sobre 

todo el grado jerArquico que presenten los animales, ya que 

esto produce un estrés en las hembras y ocasionar de esta 

manera una baja respuesta al tratamiento ( sincronizaci6n), 

con una pobre manifestaci6n de signos de estro. En efecto, 

orihuela (JJ) y Gutiérrez (20) y Bouissou (7) coinciden en 

que al tener una hembra mayor jerarquta, ésta no permite que 

alguna de menor jerarquta interactde activamente con está, 

estando la mayor cantidad de interacciones activas entre 

hembras de alta jerarquía orihuela (JJ) 60t y la mayor 

cantidad pasiva entre hembras menor menor jerarquía o 

subordinadas e 

En relaci6n a la presencia del macho en el hato se 

observ6 que las hembras presentaban interacciones activas la 

mayor parte del tiempo con otras hembras, buscando poco al 

macho, a similares conclusiones lleg6 Hurnik (22), el cual 

menciona que las hembras buscan a otras hembras para 

interactuar estando presente el macho o no. Datos similares 

obtuv6 orihuela y Col.(34) el cual menciona que esta~do 

presente el macho la detecci6n del estro es m&s errAtica, ya , 
que las hembras tienden a interactuar poco con el macho 

cuando dos o m6s hembras del grupo presentan calor, y el 

macho se ve desplazadoeA similares conclusiones llegó Hurnik 

(22). 

Por lo tanto se puede concluir que: 

El comportamiento estral del ganado Fl (~ ~ 

x ».2..§. ~) en tr6pico hQmedo, tiene caracteristicas 
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similares al del ganado l!.2Jl lndicus bajo igual•• 

condiciones. 

-- Las hembras en estro interactu6n activamente en un 78.57\ 

con hembras en estro. 

--Las hembras en estro presentan mayor actividad pasiva 

(52.7i) que activa (47.2\). 

-- La respuesta al tratamiento de progestágenos en el 

presente trabajo fu6 de 87.St con un promedio de 20.7 hrs., 

una vez retirado el implante. 

-- Las hembras no sincronizadas interactdan la mayor1a ~e 

las veces entre ellas mismas, lo que indica que presentaban 

una actividad de imitaci6n. 

La duraci6n de estro promedio fué de 8.75 ± 3.51 hrs. 

El promedio de montas activas durante el estro fué de 

2.05 montas / hr. 
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CUAD&O 2 • ..na DADAS Y UCIBIDU POR LA BB1C1UtAS 
SDCRCmIUJ?U Y l'OI. EL DCBO 

VACAS HEMBRAS BN SSTRO 
DIO 

I vacaa 

1 6 
2 22 
3 52 
4 6 
5 13 
6 5 
7 14 

'rOTAL 119 
PROM. 14.87 

6 
5 
4 
5 
3 
1 
3 

RECIBIO 

# vaca• 

-
34 
17 
37 
33 

2 
10 

133 
16.62 

-
5 

4 
2 
4 

HBKBRAS NO ESTRO 

DIO RECIBIO 
I vaca• I vacaa 

- - - -
1 1 - -

- - - -- - 2 1 - - - -

0.37 0.37 

MACHO 
DIO RECIBIO 

# # 

-
2 

-
1 
1 

o. 75 

1 
19 

19 
1 

12 

57 
7.125 

aamo 3. IftDl'l'O• DS ....ru DADOI r UCIBIDOS POJl DlllUtAll 
II•Cl!OllIIADU 'f IL llllCJIO 

# VACA BEHBJlAS :sN ESTRO 

2 
3 

'rOTAL 
PROM. 

¡¡m BG1ll2 
# VACAS # VACAS 

6 
23 
12 

2 
3 

47 
5,87 

10 
23 

5 
4 

49 
6.12 

HEMBRAS HO ESl'RO 

¡¡m l!E!;lllQ 
# VACAS # VACAS 

0.37 0.25 

MACRO 

¡¡m = 
# # 

0.37 

7 
4 
2 

21 
2.62 

------------------------------------------· 
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CUADIO & • 0 OLPA'DO DI QDIDLIS DADOI 1 UCillIDOS POI. X.U U11PA1 
ll•~DllllADU 1' BL llllCBO 

VACAS H!MBRAS EN ESTRO 

l!12 l!GllI!! 
# vaca• # vaca• 

TOTAL 12 11 
PROH. 1.50 1.37 

HEMBRAS HO ESTRO 

l!12 ~ 
# vacas I vaca• 

0.75 1.12 

HACHO 

l!12 BGllI2 
I I 

20 
o.s 2.5 

CUADIO & .1 OLPADO Da GIJfJDl.SI DADOS Y UCIBIDOI POt LU llllDU 

I VACAS 

9 
10 
11 
12 
13 
1' 
15 
16 
17 
18 
19 

TmlU. 
PRoH. 

JIO SlKcao.IUDAS Y EL JIACl:O 

H!MBRAS IN ISTRO H100lRlS KO ESTRO 
DIO , RECIBID DIO RECIBID 

# vaca• vaca• I vaeaa 

11 
:', 1.37 0.27 

' . , .. ----------------------------

HACHO 
DIO 

I 
RIC:IBIO 

I 



... ... 

VACAS 

"°"AL 
PROH • 

COADRO 5 .O DI Ollfl"rAL!S DADCI Y UClllDOI POR LAS D111RU 
SllfCRONIIADAS Y BL NJlC!IO 

HEMBRAS !H ESTRO 

DIO RECIBID 
I vaca• I vaca11 

2S 
J.13 

24 
3 

H!KBRAS NO ESTRO 
DIO RECIBID 

I vaca• I vacae 

7 
0.87 

10 
1.25 

MACHO 
DIO R!CIBIO , , 

13 

1 42 
0.12 5.25 

CUADRO 5 .1 LAMBTIO DB GBlflDLBS DADOS Y UCUIIDOI POR BD111LU 
RO 8IKCROEIA%>A!I 1' NAC!O 

I VACAS HIHBRAS EN ISTRO H!HBRA!I NO ISTRO HACHO 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 

TOTAL 
PROH, 

DIO RECIBIDOS 
I VI.CH I vacas 

DIO RECIBIDOS 

I vaca• ' VICH 

10 
1.2s 

2 
0.18 

DIO RJICIBIO , , 

'o 
o 0.54 



w 

"' 

CUADRO &.O 'l'.'OPE'l'EO AlllBTOSO DADOI Y U:CIBIOOS POR LAS 8!JCB1A8 
SIMCRONIUDAS 1' llACBO 

VACAS HEMBRAS EN ESTRO 
DIO RECIBID 

I vacna I vacaa 

13 
23 s 3 

J 2 19 
• 2 6 

TOTAL 46 •• s.s PROM.. S. 75 

HEMBRAS NO ESTRO 
DIO RECIBIO 

I vacaa I vacaa 

13 
1.62 

18 
2.25 

CUADRO 6 • l 'rOPft'B.O NUS%0SO llADO Y UCIBIOO POll BDlllU 
lfO IIHCllOlllllDll Y llACBO 

I VAa.S HIMaRAS EN ISTRO 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

'ro1'AL ·-· 

DIO RICIBIO 
I vacas I vaca• 

o.o9 

H&KBRAS NO ESTRO 
DIO RECIBID 

# vacaa I vaca• 

9 
1.12 

5 
0.45 

MACHO 
DIO UCIBIO , , 

• o.s 

llACHO 

14 
1.75 

DIO RICIBIO , , 

1 
0.09 
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CUADKO 7. a f'OPD'SO AQU8IYO DADO r UCIIIDOI 101 LAS ....... 
aIJlc..JIADU 1' llACBO 

VACAS HEMBRAS llf ISTRO H&MBRAS NO ISTRO MCHO 
DIO RICIBIO DIO R.ICIBIO DIO RSCIBIO 
# vacH I vaca• I vacH I vacH I I 

.. 
TOTAL 13 16 14 
PROH. l.62 1.0 1.75 ----------------------------------

CUADRO 7.1 20nno aomno DADO 1' UCJBIDO POI. ...... 
_, IDK:aOWIUDM 

# VACAS 

• 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

TOTAL 
PROM. 

DK8MS J:I ISTRO 
DIO RICIBIO 

I vacaa I vac:aa 

1 
0.12 

HEMBRAS HO UTRO 
DIO RICllIO 

# 'IACH # 'IAC&I 

7 
0.87 

2 
D.18 



.., _, 

CUADRO 8 .O RECllGAll CAB&IA D LA GKUPli LAS UXSRU 
HKCllOllllADA.I 1' BL KACBO 

VACAS HEMBRAS EN BSTRO 

DIO RECIBlO 
I vaca• I vaca• 

6 
22 

1 

TOTAL 30 
PROM. 3. 75 

1 
s 

23 
2 

31 
J.87 

HEMBRAS tto ESTRO 

DIO RECIBID 
I V&CH # 

1.12 1.12 

MACHO 
DIO RBCI8IO , , 

5 26 
0.62 3.25 

CUADRO 8 .1 UCUllM' Lil CUSU. D Ol.11PA LAS llDIDU 
110 mt•cac.IU.OU: 

I VACAS DHBRAS EH ISTRO HIKBRAS NO ISTJIO 
DIO RSCIBIO DIO RECIIIO 

#act. vaeaa #act. vaca• fact. vaca• #act. •ac&• 

9 
ID 
11 
12 
13 
14 
IS 
I6 
17 
lB 
19 

TOTAL 
PROH. 0.12 

2 
0.18 o.37 0.36 
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I VACAS 

cmDaO t UGOlllID'l.'09 U&LIIAD08 paa LU immaH 
8IICIOllIIAM8 1 a, KACBO 

KlMBRAS EN ESTRO HEKBMS HO ESTRO lfACHO 
DIO RECIBID DIO RECIBID DIO RBCtllO 
vac•• I vaca• I vacH # vacH I # 

• 
2 
1 

TOTAL 29 21 2 16 
0.25 2 PROM. 3.62 l.31 0.25 0.25 

CUADl:D 10 a&ALllAJI ClacuLO 11.UDBDOJl DSL KACBO 1AS ..-.... 

VAC,\S 

5 

• 
1 
8 

·-
TOTJ\L 
PROMEDIO 

ª!fo eincronhada•. 

UMBRAS EH ESTRO 
cantidad 

2 
1 
2 

11 
1.2 

Hl003lUIS llO ,...,..., 

Cantidad 

0.6 



w 

"' 

VACAS 

2 
3 
4 

8 
9· 

is· 

TOTAL 
PllOKIDIO 

CUaDaQ 11. aauPOI IB~ ~IVDI 
0

IMPLICADU. J.U ._... 
lntc:amIIADAI, MJ IUICllOSIIADU T m,, 111.CBO 

HEMBRAS BH ESTRO 
# va ea• 

11 
11 
10 
12 

• 
3 

56 
2.94 

s 
2 
3 

HEMBRAS NO ESTRO 

# 

l 
8 
l 

21 
l.lO 

l 
3 
l 

HACHO 
# 

• .1 

18 
0.94 

-Jfo •ineroniHd••. 
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CUADRO 11. PORCDTAJB DIPSRDCIAL DS &c'rlVIDADES IDl'ftB 
BL TORO 1 1' 2 

ACTIVIDADBSI \TOROl \TOR02 1 

Montas 8.06 33.12 

Intento de monta 8.06 10.19 

Olfatea genitale• 19.35 5. 73 

Lame genitalea 37.09 15.92 

Recarga cabeza grupa 11.29 12.10 

Tope ambtoao 6.45 6.36 

Tope agre•ivo o.no o.oo 

Seguimiento• 1.61 9.55 

Cpo. Hxualm.ente act. 9.67 7.00 

T O T A L 100.00 100.00 

NI TOTAL ACTIVIDADES 62 157 
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CUADIO 12. AC'l'IVIDADIS DAL!IADU POR LOS 'l'OIOI 1 1' 2 
SACIA lflllUU Elf EITllO Y lfO ES'l'RO 

ACTIVIDADES TORO 1 TORO 2 

ESTRO "º ESTRO ESTRO NO ESTRO 

Monta• s o 48 

Intento• de monta• s o 12 

Olfatea genital•• 

LalD9 genitales 21 2 20 

Tope amiato•o l 1 10 

Tope agredvo 

Recarga cabe&a en grupa 4 l 19 

Seguimiento• a vaca• 1 o 10 

Grupo Hxual.IMnt• act. • o l1 

CUADRO 13 • A~IVIDa.DIB DClalDAS P01 LOS IU.CllOS 
Duuwn ioom. 01 ouuvac1• 

=i 

Monta e 
Intento de monta 
Olfatea genital 
Lame genital•• 
Top1teo ami1toao 
TopetllO agreaivo 
Recarga cbz.v;ia. 
seguimiento1 

UllllWI 111 UIB!! 
# act. vacae 

TOTAL (2 toro•} 16 
PROM. 8 

lllllll!Al! l!l! UIB!! 
# act. vaeae 
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FIG.1 INT. MONTAS Y MONTAS POR VACAS 
100 HRS. DE OBSERVACION 
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FIG.2 OLFATEO Y LAMETEO DE GENITAL 
POR LAS VACAS 100HRS. DE OBSERVACION 
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FIG.3 TOPETEO REALIZADO POR VACA 
100 HRS. DE OBSERVACION 
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FIG.4 GRUPOS SEXUALMENTE ACTIVO 
HEMBRAS ESTRO Y NO ESTRO 
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F!G.6 ACTIVIDADES DEL TORO 1 
TIEMPO DE OBSERVACION 23 HRS. 
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FIG.6 ACTIVIDADES DEL TORO 2 
TIEMPO DE OBSERVACION 77 HRS. 
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FIG.8 ACTIVIDADES RECIBIDAS POR MACHOS 
DURANTE LAS 100 HRS. OBSERVACION 
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FIG.8 ACTIVIDADES RECIBIDAS POR MACHOS 
DURANTE LAS 100 HRS. OBSERVACION 
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