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RESUMEN 
 

SANDOVAL ZÁRATE, JOSÉ ANTONIO. Actividad reproductiva anual de la perra 
doméstica en la ciudad de México. 
(Bajo la dirección de Dra. Rosa María Páramo Ramírez y  Dr. Antonio Ismael 
Porras Almeraya). 
 

Este trabajo se realizó, con el objetivo de determinar las etapas de mayor actividad 

sexual de las perras de registro en la Ciudad de México. 

 

Se utilizaron 10,305 certificados de nacimiento de la Federación Canofila 

Mexicana, agrupando a las 8 razas con mayor número de registros, a los cuales 

se les restó el tiempo de parto (63 días), para determinar el mes en la cual 

presentaron celo, así como la época del año, este parámetro se determinó al 

agrupar los meses de forma trimestral, quedando conformadas de la siguiente 

manera: Época 1, diciembre a febrero; época 2, de marzo a mayo; época 3,  de 

junio a agosto y época 4 de septiembre a noviembre.  

 

A través de la prueba de Kruskall-Wallis se analizaron los resultados de las 8 

razas, donde se observó que no existe diferencia estadísticamente significativa 

(P>0.05),  por raza, mes como para la época, observando que la presentación de 

celos tuvo una  distribución constante a lo largo del año. En cuanto a época del 

año, se observa un incremento en la presentación de celos en las épocas 1 y 2, 

pero no presenta diferencia significativa. En el análisis de la época dentro raza se 

aprecia que la raza Yorkshire Terrier presenta una disminución estadísticamente 

significativa en la presentación de celos en la época 4. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los animales domésticos se clasifican de acuerdo a la frecuencia de presentación 

de sus ciclos reproductivos en poliéstricas continuas (vaca, cerda), estas hembras 

tienen la característica de ciclar todo el año, poliéstricas estaciónales, las cuales 

presentan varios ciclos estrales dentro de una temporada reproductiva bien 

definida (yeguas, ovejas y cabras) y finalmente las monoéstricas, como es el caso 

de la perra, ya que después de un ciclo reproductivo no sucede otro 

inmediatamente, sino hasta después de 6 meses o un año, debido a que presenta 

un periodo de inactividad sexual o anestro. 1, 2,  3 

 

La estacionalidad reproductiva es un proceso fisiológico de adaptación que tiene 

por objeto que los partos ocurran cuando las condiciones ambientales son más 

propicias para la sobrevivencia de las crías. Estas características de la actividad 

reproductiva anual de las especies estaciónales se rigen principalmente por las 

variaciones en las horas luz del día a lo largo del año, lo que se conoce como  

fotoperíodo. Los cambios en las horas luz están íntimamente relacionados con 

variantes en los elementos climáticos como son: temperatura, radiación solar, 

precipitación pluvial, etc. 4, 5 por ejemplo los animales, principalmente silvestres, se 

reproducen en las épocas del año que les permitan parir a sus crías en 

condiciones ambientales más propicias para su supervivencia. Tal es el caso de 

los canideos silvestres como el lobo o el coyote, que presentan su ciclo 

reproductivo en invierno, sucediendo sus partos en la primavera o inicios del 

verano. 1, 2, 6, 7 

 

Con la domesticación de los canideos se ha modificado la estacionalidad 

reproductiva, ya que cuando el hombre proveyó al animal de alimento y 

alojamiento, eliminó en este  la necesidad de parir a sus crías en épocas en que el 

alimento y la temperatura ambiental fueran propicias para la supervivencia  de las 

mismas 8. Sin embargo, en la perra doméstica aún no queda claro cuál es el 

elemento ambiental con mayor influencia sobre el inicio de la actividad estral. 2, 5 
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Diversos trabajos se han llevado a cabo para caracterizar la actividad reproductiva 

en la perra doméstica; investigaciones realizadas en Estados Unidos, muestran 

que las perras de la raza Basenji, originaria del Congo, presentan una sola época 

reproductiva en octubre y noviembre, ocurriendo los partos en el mes de 

diciembre.6, 9 Christie y Bell (1971) en Gran Bretaña, encontraron al analizar los 

registros de diversos criaderos que la actividad estral de las perras alojadas en 

estos sitios, mostraban un incremento en la presentación de estros en los meses 

de febrero a mayo. 10 En la India, Chawla realizó un seguimiento de la actividad 

estral de la perra callejera durante 4 años, la cual se incrementaba posterior al 

monzón, es decir, después del mes de agosto, mostrando un incremento 

significativo (P<0.05) en el mes de octubre.11  

 

Bouchard (1991) estudió la actividad estral en dos grupos de perras domésticas en 

Canadá,  durante 4 años, observó que los estros, los cuales se determinaron por 

medio de detección de calores con un macho, se distribuía a lo largo del año 

mostrando dos elevaciones estadísticamente significativas, una en invierno 

(finales de diciembre a finales de marzo) y otra en verano (finales de junio a finales 

de septiembre). 12   

 

En otro estudio, realizado por Esquivel en la ciudad de México en 1995,  al 

colectar y analizar las estructuras ováricas de perras callejeras, observó actividad  

folicular a lo largo del año, con un incremento del 17% en el periodo de septiembre 

a noviembre, meses en los cuales existe un aumento de la radiación global. 13  

 

Mientras que en Malasia, que se encuentra cerca del Ecuador, Wong observó que 

la actividad estral era constante a lo largo del año, informando que la estabilidad 

en la presentación de estros podría estar ligada a las pocas variaciones 

climatológicas, debido a su cercanía con el Ecuador. 14  

 

En el sureste mexicano, Ortega en el 2000, observó que la actividad reproductiva 

de la perra callejera también era constante a lo largo del año, teniendo un 
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incremento no significativo en julio-agosto y una baja en los meses de enero y 

octubre. 15  

 

En la Cd. de México, Lezama, en 1985, utilizando los registros (1982-1983) de la 

Federación Canófila Mexicana (FCM) observó un aumento en el número de celos 

durante los meses de agosto de 1982 y septiembre de 1983. Sin embargo, no 

encontró diferencia significativa (P>0.05) al compararla con el resto de los meses 

de cada año16.   

 

Un estudio similar al anterior fue el realizado  por Sánchez en 1988,  quien 

observó que la actividad estral en la perra de registro se distribuía a lo largo del 

año, y que existía correlación entre el aumento de la irradiación total y la 

presentación de los  estros. 17 

 

Tedor (1978), utilizando los registros de la American Kenell Club de varios estados 

de la Unión Americana, encontró una variación en la actividad reproductiva de la 

perra doméstica relacionada con factores de tipo ambiental, atribuyéndole al 

incremento de la temperatura el aumento de los ciclos estrales , ya que en los 

estados en los que las condiciones de temperatura presentaban menores 

variaciones climáticas, el número de partos era mayor a lo largo del año, mientras 

que en los estados donde las condiciones de temperatura tiene variaciones 

considerables (incremento y descenso abrupto de temperatura), el número de 

partos era menor. 9 

 

Al analizar los estudios previos se puede observar que el inicio de la actividad 

reproductiva en la perra puede estar influenciada por diversos factores 

ambientales; por lo que es necesario conocer la distribución de los celos y 

relacionarla con los diversos fenómenos metereologicos. 
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HIPÓTESIS 
 
La perra doméstica presenta un patrón reproductivo constante en la ciudad de 

México 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
 
Determinar la existencia de patrones estaciónales reproductivos en la perra 

doméstica en la ciudad de México.  
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MATERIAL Y MÉTODO 
 
Para la realización del presente estudio se utilizaron un total de 10,305 registros 

de nacimiento pertenecientes a la FCM, correspondiente al periodo de enero de 

1996 a diciembre de 2003. Analizando las 8 razas con  mayor número de registros 

durante este periodo, es decir, solo aquellas razas que tuvieron más de 416 

registros durante el periodo establecido.  

 

Basándose en la información obtenida a partir de los certificados de nacimiento, se 

consideraron las siguientes variables: 

 

 Raza: las perras fueron agrupadas según sus características. 

 Las razas utilizadas para este estudio fueron:  

 Bulldog Inglés 

 Cobrador de Labrador 

 Cobrador Dorado 

 Pastor Alemán 

 Pastor Belga Malinois 

 Rottweiler 

 Schnauzer Miniatura 

 Yorkshire Terrier 

 

 Mes en que se presentó el estro: de acuerdo con la fecha de parto se 

estimó el mes en que la perra manifestó su estro, logrando esto al restar 63 días a 

la fecha de parto. 

 

 Época en que presentó el estro: este parámetro se asignó al agrupar los 

meses del año en forma trimestral, las épocas quedaron integradas de la siguiente 

manera: 
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 Época 1: diciembre a febrero 

 Época 2: marzo a mayo 

 Época 3: junio a agosto 

 Época 4: septiembre a noviembre 

 

Para determinar la relación existente entre el número de animales en celo por mes 

y época, así como la de raza por mes y época;  se utilizó la prueba de Kruskall 

Wallis, del paquete estadístico SAS. La raza que mostró diferencias significativas 

se les aplicó la prueba de Tukey para comparar las medias de las diferentes 

épocas. 
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RESULTADOS 
 

En el cuadro 1 se presentan las significancias de los resultados de este trabajo, en 

donde se puede ver que para 7 de 8 razas no existe diferencia estadísticamente 

significativa (P>0.05) en la presentación de celos, así como tampoco existe esta 

diferencia por raza, mes y época. 

 

En el cuadro 2, se presentan los porcentajes mensuales para cada raza la cual 

tuvo una distribución de celos uniforme a lo largo de los 12 meses (Anexos 3 y 4, 

Figuras 1 – 8), no encontrándose diferencias  significativas (P>0.05).  

 

En cuanto a época del año se observa que en general la mayor presentación de 

celos ocurre en las épocas 1 y 2, sin embargo no se observó diferencia 

estadísticamente significativa (P>0.05), así como el análisis por raza para cada 

una de las épocas muestra, una distribución constante durante las 4 épocas 

establecidas para 7 de las 8 razas estudiadas, como se puede observar en el 

cuadro 3 (Anexos 2, 5 y 6, Figuras 9 – 15), no encontrándose diferencia 

estadísticamente significativa (P>0.05). Sin embargo al analizar la raza Yorkshire 

Terrier (Anexo 6, figura 16), sí se encontró diferencia significativa (P<0.05), ya que 

en la época 4 presenta una disminución en el número de casos reportados de 

celos con respecto a las otras 3 épocas, en las cuales  los estros se mantienen 

constantes. 
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Cuadro 1: Se muestran los valores de significancia de la prueba de 

Kruskall Wallis por raza para mes y época 

    

 n MES ÉPOCA 

Bulldog Inglés 1001 0.3290 0.5811 

Cobrador de labrador 1327 0.8654 0.7841 

Cobrador Dorado 738 0.7007 0.8742 

Pastor Alemán 1444 0.7796 0.8605 

Pastor Belga Malinois 620 0.4599 0.5824 

Rottweiler 2868 0.9944 0.9531 

Schnauzer Miniatura 1649 0.5709 0.3072 

Yorkshire Terrier 736 0.3049 0.0451 

Todas las razas 10305 0.7444 0.7710 

No existe diferencia significativa P>0.05 
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DISCUSIÓN 
 

En este trabajo se observó que la presentación de celos se distribuyó de forma 

uniforme a lo largo del año, lo cual no coincide con los diversos autores como es el 

trabajo, realizado por Christie y  Bell, (1971) llevado a cabo en Nottingham y 

Gales, Gran Bretaña, en el cual se analizaron los registros de diversas razas, 

dichos resultados mostraron una distribución de estros a lo largo del año, 

identificando un aumento significativo en los meses de febrero a mayo (P<0.05), lo 

que representa un incremento hacia el final del invierno empezando a disminuir a 

mediados de la primavera.  Al hacer la comparación  con el estudio realizado por 

Bouchard en Canadá, observó que la presentación de estros también mostraba 

dos elevaciones estadísticamente significativas, una en invierno (finales de 

diciembre a finales de marzo) y otra más en verano (finales de Junio a finales de 

septiembre). Sin embargo, en el presente trabajo, no se observó ningún patrón 

estacional, ni al hacer las comparaciones por raza. 

 

En México, se han realizado otros estudios sobre la actividad reproductiva en la 

perra, tanto doméstica como callejera, entre los cuales se encuentran los 

realizados por Sánchez, Lezama, Esquivel y Ortega (los dos primeros también 

utilizaron los registros de la Federación Canofila Mexicana y los dos últimos 

utilizaron material obtenido a la necropsia). En los dos primeros trabajos 

encontraron que la actividad reproductiva se distribuía a lo largo del año, 

observando un incremento no significativo en los meses de agosto y septiembre 

respectivamente, con el resto de los meses, concordando así con  lo descrito por  

Bouchard. La diferencia encontrada en las investigaciones de Christie y Bell y 

Bouchard con respecto al presente estudio, así como otros trabajos realizados en 

México, es ocasionado debido a que la información analizada, fue obtenida de los 

registros pertenecientes a una asociación canofila, restándole representatividad a 

la real actividad estral de la perra, dado a la intervención de otros factores que 

determinan la ausencia de camadas en las perras, como el hecho de que los 

propietarios no deseen gestar a sus perras en todos sus estros, y no informen a 
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dichas instancias de la presentación de los mismos. O bien, el caso contrario al 

tener una mayor demanda de crías los dueños tenga que gestar a sus perras en 

todos sus celos para satisfacer las necesidades del mercado.  

 

Esquivel en su estudio, recolectó ovarios obtenidos a la necropsia de perras 

callejeras, al analizar dicha información observó una mayor actividad estral en la 

época de otoño (finales de septiembre a finales de diciembre), encontrando que la 

radiación global influía en un 17% sobre la dinámica folicular, contrastando 

totalmente con los resultados obtenidos en el presente trabajo, ya que la actividad 

estral no mostró una elevación específica, además de no medir la radiación global, 

por lo que no se puede decir que dicha radiación no haya tenido participación 

sobre la presentación de celos en las perras domésticas. 13 

 

Un trabajo más llevado a cabo en la República Mexicana, pero en una entidad 

geográfica diferente a la Cd. de México, fue el realizado por Ortega en Mérida 

Yucatán15. Este autor realizó citologías vaginales a perras callejeras, dichos 

resultados mostraron un aumento no significativo (P>0.05) de la actividad estral 

durante algunos meses del verano (julio-agosto), es decir, una estación climática 

antes en comparación a lo observado por Esquivel.13  

 

En el trabajo de Ortega se analizó también, la posible relación entre el tamaño y 

edad de la perra, con la frecuencia en la presentación de estros, mostrando una 

mayor actividad estral estadísticamente significativa (P<0.05) en las perras de talla 

pequeña, éstas presentaron una mayor cantidad de celos en comparación con las 

de talla mediana y grande, situación no coincidente con los resultados del 

presente trabajo, debido a que la raza de talla miniatura (Yorkshire Terrier) 

utilizada presentó una disminución de sus estros estadísticamente significativo 

(P<0.05) . 

 

En la India Chawla  en su trabajo, utilizando genitales internos de perra callejera 

obtenidos a la necropsia, observó que al concluir la época de monzón, (julio y 
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agosto), la actividad estral, se incrementaba  de forma significativa en los meses 

de agosto y septiembre, alcanzando su pico en noviembre, lo cual no coincide con 

otros autores (Wong, Christie y  Bell, y Lezama) y este trabajo, las diferencias de 

resultados encontradas en las distintas regiones geográficas (Malasia, Reino 

Unido, EU y México) corresponde también a las diferentes condiciones 

climatologicas presentes en cada una de las latitudes correspondientes. 

  

Tedor, en EU, al analizar la información de registros reproductivos de perras, se 

observó una afectación climática sobre el número de nacimientos, dividiendo así a 

los estados de la Unión Americana en fríos y cálidos. En los estados fríos el 

cambio de temperatura es más abrupto, ya que durante el invierno se alcanzan 

temperaturas de 16.4º F, llegando a los 69.8º F en el verano. Mientras que en los 

estados cálidos, durante el invierno se registraron temperaturas promedio de 36º F 

incrementándose paulatinamente hasta alcanzar temperaturas de 53° F durante el 

verano. Siendo los estados cálidos donde se registró un mayor número de 

nacimientos con respecto a las entidades frías. Con base en lo anterior se puede 

inferir que la temperatura tiene una participación importante dentro de la 

regulación de la actividad estral en la perra doméstica. Esto puede explicar la 

ausencia de un patrón estacional en la ciudad de México, puesto que la 

temperatura ambiental a los 19° 13’ latitud norte, no presenta variaciones tan 

abruptas en comparación con otras latitudes; la cual podría ser la razón por la cual 

las perras, tanto domésticas como callejeras, tienen actividad estral a lo largo del 

año. 

 

El realizar un análisis comparativo entre la perra doméstica y la perra callejera 

resulta difícil debido a que las condiciones ambientales que enfrentan ambos 

casos son diferentes, ya que las perras callejeras se encuentran expuestas a 

condiciones ambientales mas adversas, las cuales podrían ser muy similares a las 

que se enfrentan en vida silvestre, en comparación con las perras domésticas. 
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CONCLUSIONES 
 

El utilizar datos proporcionados por una asociación no refleja lo que en realidad 

pasa con la presentación de estros en la ciudad de México; al no poder tener un 

seguimiento de dicha actividad para cada una de las hembras, además que en la 

recolección de los datos intervienen factores externos que alteran la distribución 

de los celos. 

 

La actividad estral de la perra doméstica de registro en la ciudad de México 

presenta variaciones mínimas a lo largo del año,  por lo tanto se puede inferir que 

la perra doméstica no presenta un patrón estacional. 
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