
COMPORTAJDENTO REPRODUCTIVO DE GANADO LECHERO 
EN CLil\IA TROPICAL DURACION DEL ESTRO Y HORA 

DE OVUIACION 

Introducción 

.El ganado bovino especializado en la pro· 
ducción láctea tiene un pobre comporta· 
m iento reproductivo cuando se le e..xplota 
bajo condiciones t ropicales (Cast illo; 1972; 
Vinccnt, 1972; Martínez, 1977; .Monta ño, 
Villarreal y Román, 1978; Lozano, Costillo 
y Homán, 1978). Tratando de determinar 
las razones d e los bajos índices reproducti 
vos del ganado en las regiones cálidas, An· 
derson (1944), Hall et al. (1959) . Cuevas 
y Hascn (1966), Baker (1967) , y Plasse 
et al. {1970) encontraron que la duración 
del estro es de 12 a 14 horas en razas Bo; 
taurus y de 5 a 7 horas en razas Bos indi· 
cus. Por esta razón y porque se ha obser
, ·ado que los mejores porcentajes de con
cepción se logran al insem in ar arti ficial· 
mente a las vacas durante las primeras 12 
horas después de iniciado eJ estm fBrood · 
way, 1973) se pir.nsa q ue la ovulación ocu
r.ra más t~>mprann Pn vacas con p2ríodos de 
celo conos. T ambién se ha postulado que 
el envejecimiento del óvulo al mom~nto de 
la fertilización cont ribuye a una baja tasa 
de concepción (Lm:~ et al., 1969; Vincent 
y Dunlop, l 971) . El oh jeti vo de este es tu. 
dio íuc determinar la duración del estro y 
el intervalo del inicio o fin del estro a la 
o vulación en ganado Holstd n y Suizo Par· 
do en el trópico. El estudio se llevó a cabo 
en el Centro Expt! rimental Pt!cuario "La 
Posta" de Paso del Toro, Vcracruz, en los 
meses de octubn: a diciembre. D urante t:l 
tiempo que tluró el estudio los promedios 
de temperatura máxima (° C) y humedad 
relativa (% ) fueron de 23.3 y 79.3. L~ 
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características climáticas de la zona se han 
descri to anteriormen te (Ilom án et aL, 
1978 ) . Se utiliu u on 15 ''acas llolstein (JI) 
y 24 vacas Suizo Pardo (SP) lactantes, 
mantenida~ en c! tabulación permanent::, all· 
mentadas con ensilaje de maíz y sorgo y 
un concentrado para compl~tar sus requc· 
rimientos nutricionalcs. Además tuvieron 
libre acceso a un preparado de sales mine· 
raJes y agua a libertad. Las observaciones 
para detectar signos de estro y su duración 
se hacían dia riamente cada cuatro horas 
(4 :00 ; 8 :00; 12 :00 y 2-1.:00) durant:: una 
bora cada vez. Los ovarios se palparon por 
vía rectal para localizar estmcturas fclicu· 
lare8, al inicio, fin dd celo y po~teriormen· 
te a intervaloe de cuatro horas ha&a que 
ocurrió la ontlación. La determinación del 
momento d e la O\-ulación se hizo con base 
en la disminución del tamaño de los ovarios 
al salir d líquido folicular o en la prcscn· 
cia de la r~a ovulatoria y confirmada 8 
días d e!pués con la presencia de un eu: rpo 
lúteo en ti o,·ario y en el sitio donde se 
detectó la ovulación. La du ración d~l estro 
y los intcr•alos del inicio o fin dJ estro a 
la ovulnción fueron a nalizados entre razas 
mediante la prueba de t ; asimismo se hizo 
una prueba de correlación lineal simple en· 
tre duración dd estro con el intervalo ini· 
cio o fin del cet ro a la ovulación ( Stcel y 
l'orric, 1960). 

La duración del estro (Cuadro 1) no 
fue dih:rente (P > .05) entre las vacas PS 
tl2.8 ± 1.9 horas) y las H (14.9 ± 1.2 
horas) . El promedio 'fue de 13.9 ± 1.5 ho
ras para a mbas razas, con un rango de 
10-19 horas. Estos valores están d~ntro del 
ra n¡;o sciiulado por ulros autores para vacas 
e:spedali~aJus en la p roducción d e !·;che 
\ llullllon eó al., 1957 ; Gangwar, Branton 
y E\aiiS, 196;); Cue\ a::s y Hagen, 1965 ; 
Woii y Monty, 1974 ) y cebú en los trópi· 
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C UADRO 1 

Duracl6n del estro en vacas Hol8teln y Pardo Suizo en clima tropical 

R. ••• .. 
PARDO SUIZO 24 
HOLSTEIN 15 

TOTAL 39 

No hubo d1fcrenc1ns cstadlstlcu (P ? .05). 

cos (Asprón et al., 1982; * Hernández, 
1978 ; Massey, 1974) . Sin embargo, son su
periores l-3 l10ras a lo que Cuevas y Ha
gen (1966) encontraron para vacas Hols
tein en ~ta misma región. Probablemente 
la época del año, el estado fisiológico de las 
vacas y la metodología utilizada fueron 
los factores que influyeron para encontrar 
e&as diferencias. La distribución durante 
el día en períodos de 6 horas, de las vacas 
detectadas por primera vez en estro se 
muestra en el Cuadro 2. El número de va· 

X± d. e. R 6 D '" 
ha h.t 

12.8 ± 1.90 10 - 18 

14 .9 ± 1.21 14 - 19 

13.9 ± l.ól 10- 19 

lores por la mañana y por la tarde a in
tervalos de 12 horas aproximadamente. En 
este e&udio un 15.4% de las vacas no mos
traron signos de estro a las 12 horas des
pués de que éste se detectó, lo cual sugiere 
que algunas vacas podrían no ser detecta
das en celo si las observaciones para tal 
efecto se hicieran de manera convencional 
cada 12lwras. Una buena metodología para 
la detección de celos mejoraría los porcen
tajes de concepción y acortaría los inter
valos entre partos ya que 5e tendrían más 

CUADRO 2 

Dlatribuclón de la ocurrencia del inlclo del estl"o 

H orao del d l a 

R. a z& 1-6 7 - 12 l:S-18 19 - 24 

INI CI O DE L ES TRO 

HOLSTEIN 
PARDO SUIZO 

TOTAL 

n 

4 
9 

13 

No hubo dlferenclas ést&dlstlcaa (P > .05). 

(%) 

(26.6) 
(37. 5) 

(33.3) 

cas en estro tiende a ser mayor entre la 
1 y las 12 horas que entre las 13 y 24 ho
ras sin mostrar diferencias significativas 
(P> .05) cfehido probablemente al número 
de obscrvacione5. Es una práctica común 
en las explotaciones ganaderas detectar ca-

• OLservacióu personal. 
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n (%) n (%) n (%) 

3 (20.0) 3 {20.0) 5 (33. 3) 
8 (33.3) 4 (16. 6) 3 (12. 5) 

11 (28. 2) 7 (17.9) 8 (20. 6) 

vacas para ser inseminadas y por otro lado 
la inseminación se haría entre 6 y 12 ho
ras después del inicio del estro cuando se 
logian mejores índices de concepción 
(Broadway, 1973) . Los intervalos del ini
cio y fin del celo a la ovulación promedia
ron 35.2 ± 4. 7 y 21.3 ± 6.6 horas, res
pectivamente (Cuadro 3). No se detectaron 



C\JADR03 

Tiempo de ovuiiWión en vacas Bolsteln y Pardo Suizo en <:lima tropical 

n 

PARDO SUIZO 24 
HOLSTEIN 15 

PROMEDIO 39 

No hubo dlferendas estadistleas ('P ~ 0.05) . 

diferencias entre razas (P > .05) . Otros 
autores han encontrado valores promedio 
para el intervalo inicio del celo-ovulación 
que varían entre 25 y 28 horas en vacas 
Holstein y cebú en climas cálidos (Cuevas 
y Hagcn, 1966; Plasse, W arnick y Kogcr, 
1970; Wolff y Monty, 1974). Quizá la di
ferente metodología utilizada arroje resul
tados ligeramente diferentes a los encontra
dos por otros autores. Randel ( 1971) en
contró que el intervalo entre el inicio del 
celo v la ovulación difiere entre animales 
Cebú' y Hereford o sus cruzas, sin embar
go en todos los casos los valores que él se
ñala son inferiores a lo observado en este 
trabajo (el intervalo inicio del celo ovula
ción es de 18.9 ± 2.2 en ganado Brah
man, de 29.0 ± 1.3 horas en cru2as de 
Brahman X Hereford y de 28.6 ± 1.5 
horas en vaquillas Hereford) . Cuevas y 
Hagen (1966), Hall Branton y Stone 
(1969) , Plasse, Warnick y Koger (1970 ) 
y Wolff y :Monty {1974) indican que el 
intervalo del fin del celo a la ovulación 
varía de 16 a 19 horas. En este estudio, el 
promedio para ambas razas fue de 21.3 ± 
6.5 horas lo cual concuerda con los ante
riormente mencionados. 

Se encontró una correlación ( r = 0.60) 
significativa (P < .05) entre la duración 
del celo v el intervalo fin del estro-ovula
ción. Asiioismo, entre el período inicio del 
estro-ovulación y fin del estro-ovulación 
hubo una correlación (r = 0.83) estadís
ticamente significativa (P < .05). La pri
mera correlación indica que cuando la du
ración del celo aumenta, el período fin del 

Inicio del celo & la Finaliuci6o del colo 
ovulación (ha) (la ovulación ha) 

":1: d .•. :X :1: d. e. 

34 .37 ± 3.86 22.28 ± 6.06 
36. 13 ± 6.61 20.53 ± 7.24 

35. 25 ± 4.69 21.33 ± 6.56 

celo·ovulación disminuye y viceversa. En 
la segunda correlación, se señala que cuan
do el intervalo fin del celo-ovulación se pro
longa también lo hace el inten·alo inicio 
del estro-ovulación. Lo anterior indica que 
la hora de ovulación en relación al inicio 
del estro es relativamente constante; por 
tanto, en un programa de IA detectar con 
precisión la hora del inicio del e~tro es lo 
más importante. 

No hubo diferencias entre las vacas H 
y PS para los parámetros estudiados. Sin 
embargo, no se descartan posibles efectos 
estacionales sobre estas variables por lo que 
debe extenderse este estudio a otras épocas 
del año. Se debe dar mayor importancia 
a los métodos de detección de celos para 
inseminar artificialmente a las vacas en el 
momento apropiado. 

Summary 

This study was conducted at "La Posta" 
Experimental Station to determine the es
trus lcnght (EL), and tite intervals from 
the onset (OEO) and end (EEO) of estrus 
to ovulation time in lactnting Holstcin (H ) 
and Brown Swiss (BS) cows in thc t ropics. 
Average EL, OEO and EEO for both hreeds 
was 13.9 ± 1.5; 35.2 ± 4.1 and 21.3 ± 
6.6 hours. There were no breed differen
ces. Correlation coefficients showed that the 
interval OEO is fairly constant hut not 
the interval EEO. Therefore it is important 
lo detect accurately the onset of estrus in 
any artificial insemination program. 
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