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R E S U M E N 

En el Centro de Investigaciones Pecuarias "El Verdlnefto" del -

Estado de Nayarlt se elaboró un programa de mejoramiento gené

tico para un hato cebú Guzerat cuyo principal objetivo fue el 

desarrollar y establecer una metodoloqfa básica para la reali

zación de proqramas de mejoramiento genético con el fin de --

orientar a los qanaderos y técnicos interP.sados en el área, s~ 

bre las consideraciones más Importantes que se deben tener en 

este tipo de oroqramas, mostrando la metodologfa a seguir para 

facilitar el trabajo y lograr un progreso qenétlco adecuado en 

los hatos ganaderos. Se describe un sistema para la identlfi 

cación y registro de la producción de los animales asf como de 

un sistema de manejo en el que se Incluyen aspectos reproducti 

vos, nutr1cionales y sanitarios. También se hace una proyec--

ción del hato con base a par~metros de fertilidad y mortalidad 

observados en el propio hato durante el primer ano y de los cam 

bias que pudieran presentarse de acuerdo con los parámetros si

milares est1m~dos en America Latina que h~n sido publicados. 

Adem&s se analiza el esquema de selección a utilizar una vez -



que se logre el tamafto deseado del hato contemplando la inte-

graci6n de un grupo élite de vacas que produzcan crfas con mo· 

yor potencial de crecimiento y de un grupo de vacas tipo comer 

cial que sirvan como hato de prueba para la evaluaci6n en base 

a la progenie de los mejores sementales producidos en el hato 

élite. 



I N T R o o u e e [ o N 

La situación actual en que se encuentra la ganaderfa de -

nuestro pafs que requiere, como sabemos d~ una mayor eficien-

cia en la producción debido, principalmente, a la creciente d~ 

manda de productos de origen animal, por una población que ca

dá dfa va en aumento y necesita protefnas de un alto valor nu

tritivo para su mejor desarrollo (CEPAL, 1975). 

Para loqrar esta meta se han llevado a efecto un gran nú

mero de tnvesttqaciones, planes y proyectos, tendientes a au-

mentar la eficiencia en las especies domésticas. Como ejemplo 

de esto tenemos los variados programas real izados en las !reas 

de Sanidad Animal, Nutrición, Forrajes, Pastizales, Genética y 

Reproducción Animal (Gonz~lez, 1963; Barrera, 1971; Navarro, -

1973; SAG, 1971; SAG, 1975; Osario, 1974). 

Por otro lado, el mejoramiento de la qanaderfa tropical -

no ha recibido la atención necesaria, con lo cual se deja de -

aprovechar adecuadamente el vasto potencial que representa el 

trónico mexicano para la oroducci6n de carne bovina, en donde 

la oran mayorfa del ganado que se explota es de bajo rendimie~ 
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to que debe ser mejorado con la ut111zac16n de sementales de 

buena cal1dad genét1ca (Plasse, 1973; CEPAL, 1975). 

El mejoram1ento genético del ganado no es una tarea senci 

lla de llevar a cabo, debido a que 1nfluyen en él gran cantl-

dad de factores ambientales como son el clima, las enfermeda-

des, la alimentación y en general el manejo que reciben los -

an1males y que en las condiciones actuales de nuestra ganade-

rfa resultan ser una lim1tante a re~olver antes de utilizar -

proqramas de mejoramiento qenético en nuestros hatos (Plasse, 

1973). 

Un programa de mejoramiento genético, debe considerar to

dos aauéllos factores que inciden en la producci6n como son el 

nivel productivo de la población que se intenta mejorar, el t~ 

ma~o de la explotación, las fuentes alimenticias, el manejo r~ 

product1vo, la comercialización de los productos y los ohjeti-

vos qenerales de la explotación. El desarrollo de est!! tipo 

de proqramas exiqe también el conoclml~nto de los principios -

básicos de la aenétlca y la selección animal, asf como de un -

conocimiento detallado de la capacidad productiva de los anim~ 

les lo que incluye la obtención y análisis de los registros de 

producción para las distintas caracterfsticas productivas, por 

lo ~ue es Importante establecer el uso de registros de produc

r.ión y oráctlcas definidas de manejo (Carter, 1974). 

En Pl estado de Nayarlt. la Aqrlcultura es la orincipal -
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actividad económica y est& dedicada al cultivo de productos t~ 

les como tabaco, frijol, mafz, arroz. sorgo y cafta de azúcar, 

entre los más importantes. El sector pecuario aún cuando ha 

logrado un nivel importante de desarrollo, sigue practicando 

un sistema de explotación extensivo casi nómada, que aprovecha 

por temporadas los esquilmos agrfcolas provenientes de algunos 

de los cultivos antes mencionados. El sistema de propiedad 

agdcola en el estado, es eminentemente ejidal, estim~ndose en 

un 90% de las tierras de labor. Existen pocas explotaciones -

ganaderas en manos de ejidatarios y peque~os propietarios, en 

terrenos que no son propios oara la agricultura. El ganado -

bovino es la especie doméstica de mayor Importancia de acuerdo 

al valor de la producción, debido a que las actividades porcf

cola, avfcola y aptcola se encuentran en un nivel bajo de de

sarrollo. La producción de leche en el Estado resulta insufi 

ciente para satisfacer su demanda y la carne aunque es sufi--

ciente para abastecer el mercado interno, es de baja calidad -

(SAG, 1971). Tales producciones se vertan mejoradas con la -

adecuada util 1 zación del vasto potencial forrajero con que --

cuenta la entidad, ya que dispone de una superficie de 1.06 mi 

llenes de Has. susceptibles de utilizar para mantener ganado -

de mejor cal id ad genética del que ¡a existen en el Es ta do. 

El presente trabajo consiste en la elaboración y present~ 

ci6n de un proqrama de mejoramiento gen~tlco para un hato de -

raza Guzerat, teniendo como principal objetivo desarrollar y -

establecer una netodoloqta b!slca para la real izaci6n de pro--
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gramas de mejoram1ento genético, con el fin de orientar a los 

ganaderos y t~cn1cos interesados en el Srea sobre las conslde· 

raciones m4s importantes que se deben hacer para el desarrollo 

de este tipo de programas y mostrar la metodologfa que se debe 

de seguir para fac111tar el trabajo y lograr un progreso gené· 

tico adecuado en los hatos. 
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MATERIAL 

E1 presente trabajo se realizó en el Centro de Investiga

ciones y Fonento Pecuario "El Verdine~o" dependiente del Inst! 

tuto Nacional de Investigaciones Pecuarias, localizado en el -

municipio de Santiaqo Ixcuintla en el Estado de Nayar1t, en -

una zona con clina tropical hümedo (AW, BtpA'a) segGn Koeppen 

(Tamayo, 1962) y una oreclpitaci6n pluvial de 1566 mm prome-

dio al a~o, observándose la precipitación m&xima durante los -

meses de junio a octubre y una estacl6n seca en Invierno y pr! 

mavera. La tenperatura nedia anual es de 25.7ºC (SAG, 1976). 

Dicho Centro cuenta con una superficie de 1050 Has, de las 

cuales 800 son de temporal, la mayorfa empastadas con zacate -

Guinea (Panicur maximum), existiendo peque~as áreas con zacate 

Jaragua Ut!lrJ..LQ.M.9.Q.!l U!_fus) y zacate Buffel (pennisetum ~) 

en conó1clones nedlas de oastoreo. Las 250 Has. restantes tie 

nen un ~istent de canales para rieqo y e~tán empastados con Pa~ 

qola {¡;iQI taria r~rr:_?~), Pará {~~ barbi nol de) y Es trel 1 a 

Santo Dom1n~o (~2.!:_ nlenpluen~ls). 
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ESTRUCTURA DEL HATO 

Las 289 vacas que componen el hato origtnal poseen en su 

gran mayorfa certificado de pureza expedido por la Asociaci6n 

de Criadores de Ganado Cebú en la República Mexicana. 

Tienen una edad promedio de 7.6 anos y están distribui-

das de acuerdo a su edad, de la siguiente manera: 

Vaquillas (2-3 años) 10. 3":: 

Vacas Adultas (4-9 años) 50. 3% 

Vacas Viejas {10-16 años) 39, U 

GRAFICA 

Esto nos muestra que existe un número reducido de anima-

les jóvenes para reemplazo y un número elevado de animales vit 

jos, que si bien algunos pueden ser todavfa productivos, en -

conjunto tienen una fertilidad muy baja, lo quc,hace que nues

tra cosecha de becerros sea baja, con lo cual los animales pa

ra reemplazo no satisfacen las necesidades para modificar es-

tos porcentajes de manera favorable en los próximos 5 años, r~ 

trasando ast el crecimiento del hato. 

En cuanto al aspecto reproductivo, tenemos: 

60 vacas gestantes o recién paridas. 

79 vacas vacfas con crfa al pie. 

150 vacas horras. 

El número tan elevado de animales vacfos (229), se debe a 

que las vacas estuvieron por más de 8 meses sin ser expuestas 
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a los toros. 

Dadas las condiciones en que fueron recibidos los anima-

les y al estado de los potreros, los problemas que surgen ha-

cen necesaria una reestructuraci6n general del manejo de la el 

plotaci6n para la iniciac16n de nuestro programa. 
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M E T O D O S 

El desarrollo de un programa de mejoramiento genético, b! 

sado en las caracterfsticas de importancia económica, requiere 

de un sistema de registros de producción (el cual no exlstfa -

en el Centro anteriormente) que nos permita hacer una evalua-

ci6n de la capacidad productiva de los animales del hato, con 

el fin de identificar aquéllos que por su mayor capacidad, de

ban ser conservados y empleados como reproductores y padres de 

las siguientes generaciones. Para ello es importante también, 

contar con un sistema de identificación permanente en el que -

cada animal tenga asignado un número que no debe repetirse en 

otros animales del hato, de tal forma que no puedan existir -

errores en los registros de producción en cuanto a la veraci-

dad de la información captada y nos evite confusiones sobre la 

informaci6n qenerada por los animales. 

El establecimiento de un sistema de registros de produc-

ción debe estar en función de cada explotación en particular, 

debiendo incluirse en los registros las caracterfsticas de ma

yor importancia econ6mica, lo que determinar~ también el sist1 

ma de manejo que deber~ seguirse en cadn explotación. 
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SISTEMA DE IDENTIFICACION 

El sistema aue se uti11z6 consta de un número para cada -

animal, formado por 4 cifras, la primera de ellas pertenece a 

la última cifra del a~o de nacimiento y las 3 restantes a un -

número progresivo que se asigna al animal de acuerdo a un ord~ 

namiento sucesivo en el año correspondiente, por ejemplo: 

El primer becerro nacido en el año de 1977 le corresponde 

el número 7001, este número se le tatuar~ al becerro en la or~ 

ja izo~ierda, al nacimiento. Una vez destetado, el número se 

le marcar~ a fuego colocando para esto la cifra del año de na

cimiento en la mejilla 1zquierda y las 3 cifras restantes que 

corresoonden al número progresivo del animal se colocan en la 

pierna del mismo lado, con lo cual los animales podrán ser re· 

conocidos a distancia con gran facilidad. 

Cabe hacer notar que con este sistema los números se repl 

ten cada 10 a~os, lo cual no provoca confusiones en la identi

ficaci6n, pero se aconseja anotar en las tarjetas de registro 

el año de nacimiento completo. 

REGISlPOS DE PRODUCC!ON 

El sistema de registros en el pro~rama, se basa fundamen

talnente en el empleo de tarjetas impresas para los becerros y 

de folder~ para las vacas y sementale~. 
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Las tarjetas para becerros (Apfind1ce I, Cuadro I) presen-

tan· tres secc1ones para captar la información y son: 

1.- ldent1f1cac16n del becerro. 

2.- Productividad. 

3.- Manejo del becerro. 

Una tarjeta es asignada a r.ada animal que nace, en donde 

se anota en la pr1mera secc16n los datos que identifican al b~ 

cerro como su número de ident1f1caci6n, fecha de nacim1ento e 

1dentificac16n de sus padres. Enlla segunda sección se anota 

el peso al nacimiento y los subsecuentes pesos a diferentes --

edades. La última sección se refiere a las pr4cticas de man~ 

jo que recibe el becerro, como vacunaciones, castraciones, etc. 

finalizando con fecha de baja, dest1no y observaciones. Estas 

tarjetas serán usadas en las hembras hasta que alcancen la pu

bertad y en los machos hasta los 18 meses. 

Toda esta información nos serv1r& para seleccionar a los 

animales de acuerdo a su comportam1ento productivo. 

Los folders para vacas (apéndice !) tienen 1mpresas sus 

cuatro caras y cada una representa una secc16n de Información: 

Cara externa: H1stor1a de la vaca (Cuadro 2). 

Cara 2 1nterna: Producc16n de las crfas (Cuadro 3). 

Cara 1nterna: Ciclos reproductivos (Cuadro 4). 

Cara 4 externa: Registro de salud (Cuadro S). 
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Un folder se asigna a cada vaquilla cuando ésta presenta 

su orimer celo, lo que nos indica el inicio de su vida repro4 

ductiva en el hato. La informact6n contenida en su tarjeta 

de becerro se anotará en la parte de historin de la vaca (Ca-

ra 1). los celos con su respectivo servicio serán anotados 

en la secci6n de ciclos reproductivos, cuando la vaquilla en-

tre a su primer empadre. las demás secciones serán llenadas 

conforme se sucedan los eventos que se piden, de tal manera -

que se tenga Información de cada animal desde el nacimiento. 

Esto nos permitirá evaluar la eficiencia productiva de los -

animales. 

Los folders para sementales (Apéndice !) presentan tres 

secciones de información y son: 

Cara externa: Historia del toro (Cuadro 6). 

Cara 2 y 3 Internas: ProduccHin de la5 crfas (Cuadro 7 y 8) 

Cara 4 externa: Registro de salud (Cuadro 9). 

Un folder de éstos será asignado a cada torete que haya 

sido seleccionado para semental. Pasando la Información de -

la tarjeta de becerro a la parte de historia del toro, asf co

mo el resultado de los exámenes de semen que se efectúen para 

evaluar su capacidad reproductiva en la parte correspondiente 

en la cara 1 del folder. 
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Al nacimiento las crfas son tatuadas en la oreja 1zquiet 

da con el número de identif1caci6n correspondiente, se pesan 

y se les abre una tarjeta ind1v1dua1 anotando en ella la 1n--

formación necesaria. A los 3 meses se realiza un segundo p~ 

saje y otro más a los 7 meses cuando se efectúa el destete, -

en este momento las crf as son marcadas a fuego con su número 

de 1dentif1cac16n, colocando la úl t1ma cifra del a!lo de nac1-

m1ento en la mej111a 1zquierda y el número progresivo sobre -

la pierna del mismo lado. 

Las hembras se mantienen sobre pastoreo hasta los 18 me

ses procurando que sea en los mejores pastos ya que represen

tan la base de su al1mentacl6n y es necesario que obtengan -

buenas ganancias de peso para alcanzar ráp1demente la puber-: 

tad y el peso para su primer empadre n los 20 meses de edad. 

Los pesos logrados a los 12 y 18 mese~ de edad se anotan en -

las tarjetas de registro, efectuando ql ajuste a los 365 y --

550 dfas de edad. 

Los machos pasan Inmediatamente a prueba de comportamie~ 

to en pastoreo hasta los 18 meses de edad, durante la prueba 

se les registra el peso a los 12 y lB meses efectuando los -

respectivos ajustes. Los animales con mejores pesos se eva

lúan reproductivamente asignándoles un folder de registro pa

ra emplearlos como reproductores en el hato. 
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La aparici6n del primer celo en las vaqu111as se' conside

ra como el inicio de su vida reproductiva con lo que les es 

asiqnado un folder para vacas, pasando la informacl6n de su 

tarjeta anterior y registrando los eventos que se suceden a 

partir de este momento y durante el tiempo que permanezcan en 

el hato. Las vaquillas reciben su prlmP.r servicio cuando han 

alcanzado un peso de 320 Kg. como mfnlmo, procurando que lle-

guen a este peso alrededor de los 20 meses de edad con objeto 

de que puedan entrar a empadre poco tiempo después. Los empa

dres están distribuidos en 2 perfodos al ano, cada uno con una 

duraci6n de 2 meses para las vacas con más de un parto y de 3 

meses para las vaquillas, Iniciando con éstas 30 dfas antes 

utilizando Inseminación artificial y monta directa. La dlstri 

bucl6n de los empadres es como sigue: el primero durante los 

meses de junio-julio al inicio de las lluvia~ y el segundo en 

los meses de diciembre-enero al terminar ésta;, con lo que se 

esperan los partos de las vacas en los mese~ de abril-mayo y -

de octubre-noviembre. Los destetes se realizan a fines de -

abril principios de mayo y fin de octubre principios de no---

viembre. Después de 35 días de haber terminado cada empadre 

se hace el diagnóstico de gestacl6n, separando a las vacas en 

dos grupos, uno de vacas gestantes y otro de vacas vac!as rea

lizando aquf el desecho de vacas que despu~s de 2 empadres co~ 

secutivos no hayan quedado gestantes. El número de servicios 

y el resultado del diagnóstico de gestación d~spués de cada e~ 

padre son anotados en el folder de cada v~ca. 
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las vacas son suplementadas mes y medio antes de la fecha 

probable de parto en la temporada de secas y un mes antes en -

la temporada de 11uv1as y con la misma anticipac16n antes y d~ 

rante el empadre de vacas con crfa al ple. En la temporada -

de lluvias pueden formarse 2 lotes de vacas según sea su condl 

ci6n antes del parto y dar menor o mayor cantidad de concentr! 

do si su cond1c16n es buena a male. Lo5 becerros son suple-

mentados en el último mes antes del de5tete y durante mes y m~ 

dio despu~s del mismo durante la temporada de lluvias y de 4 -

meses en la temporada de secas cuando la d1s~onlbilldad de pa~ 

tos disminuye, esto es con objeto de que logren buen peso y d~ 

sarrollo, en las hembras esto es importante porque deben alca!!_ 

zar el peso establecido para su primer •wrvicio lo antes posi

ble. Las vaquillas se suplementan un mes antes de Iniciar el 

empadre y durante este. Las vacas horras son suplementadas -

un mes antes del empadre y durante éste únicamente en la temp~ 

rada de secas. Los toretes seleccionados a los 18 meses son 

suplementados únicamente durante la temporada de secas al igual 

que los sementales. La disponibilidad de sales minerales es 

continua y para todos los animales en el hato. 

El manejo sanitario que se da a los animales se Inicia al 

momento del nacimiento cuando se hace la desinfección del om--

bl i go. la prevencl6n de enfermedades a trav~s de la inmunlz~ 

c16n se real Iza en los becerros al destetP. al aplicarles la -

bacter1na triple y la vacuna contre el derrlenque. Un mes de~ 
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puE$ se les desparaslta repitiendo esta pr4ctica en dos oca-

siones mSs de tal manera que reciban tres desparas1tac1ones d~ 

rante su primer ano y medio de vida, procurando que una despa

rasi taci6n coincida con el inicio de las lluvias. 

Las becerras son vacunadas contra la brucelosis cuando se 

realiza la primera desaparasitac16n despuEs del destete. En 

los animales adultos, al igual que en los mayores de 18 meses, 

la inmunización con la vacuna del derr1engue, bacterina triple 

asf como la desparasltac16n es anual en el mes de junio o ju--

110 al inicio de la temporada de lluvias (Cuadro 10, ApEndice 

I). 

PROYECCION DEL HATO 

El hato ser& utilizado para la producción de sementales -

probados, por lo cual serA necesario Incrementar el número de 

vientres al máximo, para poder evaluar cada ano un número ad!!_ 

cuado de toretes, sabiendo que se deben aparear por lo menos 

25 vacas por torete para que la evaluación por prueba de pro

genie sea confiable. 

La capacidad máxima del rancho se ha calculado en aproxi

madamente 700 vientres en base a la condición actual de los P~ 

treros y al mejoramiento previsto conforme vaya aumentando el 

número de animales. 



16 

Los par&metros de fert111dad y mortalidad que se encontr! 

ron en el hato durante el primer ano de actividades nos servl

r!n para efectuar una proyección de crecimiento del hato. 

Estos par!metros expresados en porcentajes son: 

Fertilidad de 65%, con un incremento previsto de un 2oi -
en 2.5 años. 

Mortalidad de becerros al destete 9%. 

Mortalidad de becerros a los 20 meses de edad 3%. 

Mortalidad en animales adultos 6%. 

Y un desecho de animales por Infertilidad de un 20% des-
pués de cada empadre. 

De acuerdo con estos porcentajes, la evolución del hato -

en los próximos años ser& como se muestra en el cuadro 1, en -

el que podemos observar que en 1982 habremos alcanzado el tam! 

ño deseado en nuestro hato. Una vez alcanzado tal objetivo, 

el número de vientres en el hato se mantendr! constante. 



CUADRO r . p R o y E e e I o N O E L H A T O 

1976b 1977a 1977b 1978a 1978b 1979a 1979b i980a 1960b 19Bla 198lb !082a !982b 
TOTAL DE VIENTRES 289 349 :17 445 515 645 752 

FERTILIDAD 65::: 65'.t 7~ ¡5; so~ 85~ 85~ 85% 85% 85% 85% 85% as: 

VACAS GESTANTES 60 98 105 96 120 204 168 227 200 258 272 309 309 

VACAS C/CRIA - a m. 79 60 96 105 94 120 204 170 229 200 258 272 309 

VACAS A EMPADRE 150 128 104 l.:!ti 229 156 ~12 ¡04 252 .:!31 2s~ 26-1 3-14 

VAQUILLAS A EMPADRE 33 33 34 26 42 45 42 52 89 75 100 88 

CRIAS 9 - 8 m. 35 27 43 46 43 54 92 77 104 91 117 124 140 

CRIAS O - 8 m. 36 27 44 47 44 55 93 78 104 91 118 124 141 

VAQUILLAS DE 8 a 18 m. 83 33 34 26 42 45 42 52 89 75 100 88 114 120 

TORETES 90 87 34 26 42 45 42 53 90 75 101 88 114 120 

Fertilidad inicial de 65% con ún increrrento del 20% en 2 1/2 a~os. 
Hortaltdad en vacas (anfmales en empadre) 6% anual. 
Mortalidad de becerros hasta el destete 9i. 

Mortalidad de becerros del destete a los 18 meses 3%. 
Desecho de vacas vacfas 20% después de cada empadre, sobre el total de vacas vacfas. .... .... 
a y b: primero y segundo empadre en el a~o. 
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ES~UEHA DE SELECCION: 

El esquema de selecc16n que se ut111zar4 una vez que se 

haya logrado el objetivo en cuanto a tamano del hato, se pre

senta en el cuadro 2, como puede observarse se 1ntegrar4 un h~ 

to élite de 140 vacas que serán apareadas en forma dirigida con 

los 7 mejores sementales seleccionados en base al comportamien

to de su progenie. 

Las crtas obtenidas de este cruzamiento serln sometidas 

a control de producc16n desde el nacimiento hasta los 18 meses 

de edad, con objeto de seleccionar por un lado los 14 mejores 

toretes que serán probados con el hato comercial y, por el --

otro, las 28 mejores vaquillas de reemplazo para el mismo hato 

élite. 

Los machos se pesar&n al nacimiento y al destete ellmln!!)_ 

do en este último pesaje el 50% de los becerros con base al peso 

ajustado a los 205 dtas y edad de la madre utilizando para esto 

la siguiente f6rmula: 

PESO AL DESTETE - PESO AL NACER x 205 DIAS + PESO AL NACER 
EDAD AL DESTETE EN DIAS 

El ajuste a edad de la madre se hará de acuerdo a los si

guientes factores: 



UOUEllA DE IELECCION CUADRO 2 

1 11 

--- CRIAS ....____ 

H<Í 51 

CREClllllEUO 
CONFORlllACION 

711!ESES 
PESO Al OUIUE ZI 

7MESES 
JOÓ ruo IZlllHU 

VENTA PESO 11111UU 

PRUEIADE 
DESARROLLO 

COWORTAJllENTO ., 
tAPA.CIDA.D r.UTANTES 
REPRODUCTIVA '? 

13 

Hf 
15'( "9 

GISUCIDN 
VOTA 

lll o" 231 e;> 

CRECIJ<IENTD CRECIMICN10 
CORFORllACIDN CONFORMACION 
PUD AL DEnETE PUD AL OCSTET 1 

7MES!S 7MUU 
l'AUEIA DE PESO IZ MESES 
COMPORTAMIENTO PESO 1111EIES 
PESO FINAL DESARROLLO 

1l MUES -¡ IOMESlS -

RESULTADOS "' <? 

1 GESTACIDN 

VENTA 12 ~ 
VAClAS YlNllli 
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EDAD DE LA HADRE FACTOR 

2 1.15 
3 1.10 
4 l. 05 

5-10 años 
11 l. 05 

De tal manera que el peso ajustado a 205 dfas de edad -

se multiplicará por el factor correspondiente, de acuerdo a la 

edad de la madre. 

El 501 de los becerros machos con mejor peso ajustado s~ 

rán sometidos inmediatamente a orueba de comportamiento hasta -

1 os 18 mes es • Final izada la prueba serán seleccionados los 14 

toretes para prueba de progenie con base en el peso ajustado a 

550 d1as. El ajuste a 550 dfas deberá hacerse con la siguien-

te f6rmul a: 

PESO Al FINAL OE LA PRUEBA - PESO AL DESTETE x 345 + 

DIAS EXISTENTES EtlTRE Al1BOS PESOS 

PESO AJUSTADO 
A 205 DIAS Y 
EDAD DE LA HA 

ORE. - . 

Además será necesario un examen de semen para la evalua--

ci6n de su capacidad fecundante. En caso de que algún torete -

no tenqa la capacidad fecundante adecuada, sed escogido el si--

guiente con mejor peso y fecundidad. 

dos serán eliminados. 

Los toretes no seleccion~ 

A las hembras se les registrad el peso al nacimiento, 7, 

12 y 18 meses de edad, efectuando los ajustes de peso para cada -

.. -;, .... ",.I 
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una. A los 20 meses de edad todas las vaquillas entrarln a un 

empadre de 90 dfas y 35 dfas, después se harl el dfagn6stlco de 

gestaci6n. Serln seleccionadas las 28 vaquillas con mejores -

pesos de entre las que hayan quedado gestantes. Estas vaqul--

llas reemplazarán a un 20% de vacas del hato élite que hayan -

muerto, estén vacfas después de 2 empadres consecutivos y aqué

llas de baja producci6n con base en el peso promedio de sus ---

crfas al destete. Estas últimas vacas serln utilizadas como -

reemplazo en el hato comercial, junto con aquellas vaquillas 

gestantes que no entraron al hato élite, considerando que el ha 

to élite es superior en producción al hato comercial. Las va-

quillas vacfas serln eliminadas. 

La evaluación de la productividad de las hembras se harl 

tomando en cuenta el peso al destete de las crfas, utilizando p~ 

ra ello la siguiente fórmula: 

PROOUCCION PROBABLE • H + 
nr (C - R 

en donde: 

l+(n-l)r 

R • es 100 o el peso al destete proporcional en 

el hato. 

n • es el número de becerros destetados por vaca. 

r es la repetlbilldad del peso al destete (0.40) 

C = es el promedio de los Indices porcentuales --

del peso al destete de los becerros ajustado 

a edad, edad de la m~dre y sexo. 
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El peso proporcional por hato se calcula de la siguien-

te manera: 

El peso promedio al destete del becerro ajus-
tado a edad, edad de la madre Y sexo x lOO 

El peso promedio de los becerros del 
hato 

Calculando la Producc16n Probable para cada vaca, se pue

den ident1ficar aquéllas de baja producción eliminándolas del -

hato. 

Los 14 toretes seleccionados para la prueba de progenie, 

serán apareados a los 20 meses de edad con las 560 vacas del h! 

to comercial, utilizando para su evaluación la información gen~ 

rada únicamente por los machos de su progenie. Estos machos -

se pesarán al destete, efectuando el ajuste a 205 dfas y edad " 

de la madre. Además, sedn castrados para continuar en prueba 

de comportamiento hasta los 12 meses. De los 14 posibles se--

mentales se seleccionarán los 7 mejores con base al peso por 

dfa de edad promedio de sus cdas, para ser ut11 izados en el ha 

to élite. 

A las hembras se les llevará registro de peso a los 7, 12 

y 18 meses y la selección de las vaquillas de reemplazo para el 

hato comercial se hará en forma similar a la empleada en el hd-

to élite. 



D I S C U S 1 O N 

Varios autores coinciden al mencionar que para lograr -

un mejoramiento genEtico de las caracterfsticas de importan

cia econ6m1ca del ganado productor de carne, debe emplearse -

los conocimientos actualmente disponibles sobre reproduccl6n 
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y selecc16n animal, conjuntamente con la mejora de otras práf 

ticas de manejo (Brauer, 1973; Lasley, 1978; y Plasse, 1974), 

y debido a que el mejoramiento genético es un proceso lento en 

el cual Intervienen muchos factores, solamente aquellas perso

nas que sigan un plan definido tendrSn éxito en su prop6sito -

(Plasse, lg74). Dalton ~ ~· (1974) y Lasley (1978) Indican 

que para que el mejoramiento genético sea posible es necesaria 

la existencia de un sistema de registros de produccl6n que peL 

mita llevar a cabo la selección de los mejores animales según 

su comportamiento productivo. 

Las caracterfstlcas que determinan la eficiencia del gan~ 

do productor de carne, varfan grandemente de un pafs a otro e, 

Incluso, dentro de un mismo pafs de una reql6n a otra, debido 

fundamentalmente a las condiciones de mercado. Pero si toma-

mos en cuenta que lo realmente importantP. es producir carne de 
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buena calidad de manera r&pida y econ6m1ca, por lo tanto las 

caractertsticas que deben incluirse en programas de este t1-

po son aquéllas que logren una mayor ef1c1enc1a en el ganado 

para producir carne (Lasley 1978). Cabe hacer notar que la 

mayor oportunidad para mejorar genéticamente las caracterfs

ticas econ6micas est~ principalmente en los criadores de ga

nado de razas puras, ya que el nivel de rendimiento en los -

hatos comerciales está influenciado por la disponibilidad de 

sementales superiores provenientes de los hatos puros, sin -

que esto signifique que los productores comerciales no pue-

dan seleccionar sus propios animales para lograr mayores ren 

dimientos (Gregory, 1969). 

Varias son las caracterfsticas que pueden ser mejoradas 

en el ganado, pero las de mayor importancia econ6mica mene!~ 

nadas en la literatura son: Fertilidad o eficiencia reprodu~ 

tiva, Habilidad materna, Crecimiento, Eficiencia aliment1c1a, 

Calidad de la Canal y Longevidad (Gregory, 1969; Lasley, 1978 

y Plasse, 1969). Sin embargo, ciertas caracterfsticas como 

fertilidad, crecimiento y eficiencia alimenticia, son funda-

mentales en cualquier explotación de ganado bovino productor 

de carne. Pero en sf la importancia de una caracterfstica 

dentro de un proqra~a de selecci6n P.St6 dada por el grado de 

heredabilidad que ésta posee (Prestan, 1974); ya que según -

sea su qrado de heredabil1dad asf será la respuesta a la se-

lección y el sistema de apareamiento a utilizar para lograr -
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una mejora permanente dentro de uno población de animales ---

(Johansson, 1971). Esto 1nd1ca que los criadores de razas 

puras deben mejorar las caracterfsticas altamente heredables 

al aparear entre sf a los mejores animales del hato, dejando 

que los productores C:OiñCFCiülcsempleen el cruzamiento entre r!_ 

zas para mejorar las caracterfst1cas de baja heredabilidad a 

través del vigor hfbrido o heterosis (Lasley, 1974). 

Otro aspecto que influye en el progreso genético, ns el 

número de caracterlstlcas a seleccionar ya que entre mayor es 

el número de caracterfsticas menor es el progreso que se lo-

gra en cada una de ellas (Plasse, 1974). Sin embargo, Greg~ 

ry (1969); Johansson (1971); y McOowell (1972), seiialan que 

al incluir caracterfsticas con una correlación genética posi 

tiva, se logrará un mejoramiento global en el valor genético 

de los animales debido a que el mejoramiento en una caracte-

rlstica traerá como consecuencia el mejoramiento en la carac

terlstlca correlacionada. Oe esta manera el esquema de se-

lección propuesto en el programa tiene como caracterlstica b~ 

slca mejorar la tasa de crecimiento, siendo que la fertilidad 

y la habilidad materna se incluyen como caracterlstlcas compl~ 

mentarlas que permitan un mejoramiento genético más rápido. 

Aunque la seleccl6n se realiza tanto en hembras como en machos 

es en los machos en los que se da mayor énfasis, pues son la 

principal vla de mejoramiento qenét1co ya que la intens1dad 

de selección que se puede practicar en ellos es mucho mayor -



25 

debido al número tan reducido de sementales que se necesitan 

como reemplazo (Johansson, 1971) y porque el BOS o m&s del p~ 

tencial de mejoramiento genético que se puede lograr en un h~ 

to depende de los toros usado'S como sementales (11igth, 1974); 

Ronde! y Robertson, (1950). 

La tasa de crec1miento tiene la ventaja de que en el ga

nado produc~or de carne puede ser medida tanto en los machos 

como en las hembras y a una edad relativamente temprana a tr~ 

vés del crecim1ento pre y postdestete, lo que nos perm1te ev~ 

luar a los anír.ales rápida y ampliamente (Parks, 19i4 ; Hodges 

19 74). La heredabilidad para la ganancid de peso predestete 

es mediana siendo de un 30~ y la heredabilidad de la ganancia 

postdestete es alta siendo del 50% (Lasley, 1978; Prestan, --

1974), por lo que la qanancia predestete del becerro es usada 

comünmente para evaluar la habilidad materna de las vacas ya 

que buena parte del peso alcanzado por el becerro se debe a -

efectos maternos y la ganancia postdestete se emplea para de

terminar las di f~renc1as en la capacidad de crec1miento de los 

becerros sobre todo mantenidos clJn un nivel alto de alimenta-

ci6n (Lasley, 1974). Es por esto que la tasa de crecim1ento 

ha sido lncluidd en varios siste~as de selección en progamas 

de mejoramie~to genético adem~s de su imµortancia económica y 

estrecha relación con la cconomfa en el aumento de peso. (DaL 

ton~·-~·· 1974). 
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El sistema b'sico para medir la tasa de crecimiento en -

los animales del programa es la prueba de comportamiento so-

bre pastoreo como fase de preselecci6n de sementales. La im

portancia de la prueba de comportamiento reside en que ésta -

es la meior forma de apreciar las diferencias en los animales 

para obtener rápidas y eficientes ganancias de peso cuando •. 

son sometidos a niveles altos de alimentaci6n y manejados ba

jo condiciones similares (He Oowell, 1974; Gregory, 1969). P!:!. 

diéndose utilizar para estimar el valor de crfa de un animal 

ya que el crecimiento posLde~tete es altamente heredable (Dict 

erson y Hazel, 1944; Oalton ~· D._., 1974). La mayada de las 

ocasiones esta prueba ha sido realizada P.n los Estados Unidos 

en donde los animales son mantenidos en corrales con una a1i-

·~~entaci6n a base de concentrados durante un tiempo constante 

(Gregory, 1969i. Lasley (1978) menciona ciue debido a la alta 

correlación (45i) entre la capacidad para ganar peso rápida-

mente y la eficiencia en la alimentaci6n, no es necesario que 

los animales reciban una alimentación individual, por lo que 

los animales pueden ser mantenidos en grupo. He Oowell (1974) 

al respecto, dice que la elevada correlación genética sólo es 

v~lida cuando la eficiencia alimenticia está expresada en fo~ 

ma de ganancia de peso por unidad de alimento consumido y el 

peso cor para 1 final es menor a 500 Y.9. Aunque es limitada -

la información procedente de animales mantenidos en pastoreo, 

parece ser que aquellos con mayores qananclas sobre pastos son 

también los m~s eficientes en corrales, lo que permite reducir 
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los costos y aumentar el número de animales probados (Koger -

et. ll·, 1951; Dalton et. tl• 1974). Las hembras 9eneralme!!. 

te no son sometidas a prueba de comportamiento con niveles al 

tos de alimentación debido al costo y al tiempo y, adem&s, 

porque una sobrealimentación podrfa interferir en su eficien

cia reproductiva (Lasley, 1978; Dalton !Ü.·A·, 1974). 

En cuanto a la duración de la prueb~ y al estimador m4\ 

adecuado para determinar la superioridad de un animal Gregory 

(1961), menciona que las experiencias norteamericanas y brit6-

nicas han demostrado que el peso ajustado a una edad especffi

ca es el mejor criterio de selección. Oalton ~ !]_,_, (1974) -

proponen para las condiciones de Nueva Zelandia que el perfo

do de prueba más adecuado serfa aquél que comenzara a partir 

del destete (8 meses) hasta los 18 meses de edad, siendo que -

la evaluación deberfa basarse en el peso ajustado a 550 dfas 

de edad o peso por dfa de edad, teniendo en cuenta además la -

conformación del animal y un examen de semen. Warwlck (1969) 

indica que el peso correspondiente a una determinada edad como 

lo es a los 12, 18 o 24 meses, posee una mayor heredabilidad y 

resulta más significativo que la ganancia de peso durante cual_ 

quier periodo de prueba, esto coincide con Gregory (1969) quien 

además agrega que el peso a la edad estfodar de 18 meses se -

adapta bien a los programas de manejo de muchos hatos de raza 

pura. Como resultado de un programa de pruebas de comporta-

miento en Canadá, Davis U tl.,(1972) encontró un promedio de 



28 

303 gr de variaci6n en la ganancia de peso entre los becerros 

que se encontraban en el terc1o super1or y aquéllos que se e~ 

contraban en el terc1o 1nferior de la clas1flcaci6n, lo que -

representa 50 Kg en 165 dfas de prueba que sumados a los 50 ~g 

al destete significan 100 kg de diferencia en producción al • 

a~o de edad. Esto nos muestra la importancia de contar con 

este t1po de 1nformac16n de las pruebas de comportamiento al 

estar seleccionando a los futuros sementales. 

Oebido a que la productividad de una vaca se valora prin

cipalmente a través de una buena fertilidad y de la capacidad 

para destetar un becerro pesado cada año (Las ley, 1978), estas 

dos caracterfsticas son inclufdas en el esquema de selecci6n -

para aumentar la eficiencia de producción en el hato, además -

de que contribuyen al mejoramiento de la tasa de crecimiento -

en los animales. 

Una buena fertilidad permite un cambio r~pido de genera-

clones, siendo posible contar con un .. número suficiente de ani

males para seleccionar a los mejores como reemplazo e ir mejo

rando la calidad genética del hato (Oavls et. tl·, 1972); Pre?_. 

ton, 1974). Los resultados de 1nvestigaci6n indican que su· 

heredabilldad es baja (menos del 101) por lo que no se puede 

esperar una respuesta adecuada al seleccionar a los animales -

por esta caracterlstlca aGn cuando la intensidad de selección 

sea alta (Davls et al., 1972); Lasley, 1978), por lo que su m~ 

joramiento dependP.rá fundamentalmente de lo~ cambios lntroduci 
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dos en las orácticas de manejo (Me Dowell, 1972), siendo rec~ 

mendable llevar registros del comportamiento reproductivo de 

los animales para evitar que aquéllos con una fertilidad baja 

sean conservados dentro del hato (Gregory, 1961). Plasse --

(1974) menciona que la eliminación de vacas y vaquillas vacfas 

después de los empadres, aumenta la eficiencia reproductiva y 

además parece ser que el potencial genético para esta caracte-

rfstica se ve favorecido. Existen trabajos que nos muestran 

que la fertilidad del hato puede aumentar al conservar aque--

llas vacas y vaquillas que logran quedar gestantes al inicio -

de la época de emnadre (Wlltbank, 1976a) al nejorar su alimen

tación (Stonaker tl· tl• 1972; Koger, 1972; Wiltbank, 1976b) o 

al ir eliminando aouellas vacas que sl~an vacfas después d~ un 

cierto tiempo (Plasse, 1974; Wiltbank, 1976c). En un trabajo 

real izado por Koqer ( 1972) se reporta un Incremento en el por

centaje de concepción en un hato de un 7lr. inicial a un 89% fl 
nal, enfatizando que la mayor proporción del cambio fue resul

tado de eliminar a las vacas que parfan ~n a~os alternados. 

Esto no significa ~ue todo es progreso qenétlco, pero en la 

prlctica se puede observar nue el n~mero de vacas gestantes en 

el hato aument~ (\liltbanr., l976c). 

La habilld•d m~terP~ ruede ser mejorada d~ dos m~~eras, 

seleccionando toretes y vaquillas de r"emplazo ~or sus mejores 

pesos al destete r.on relación al promedio del h~to y al selec

cionar las vacas dPl hato con base al peso promed1o de s•is be

cerros al dest~te (Gregory, 19f·9 ) , siPndo esta ÍJ1t1ma 

la principal vfa de mejoramiento ya qur. el peso al destete -
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que logra el becerro depende de la produccl6n de leche de la 

madre y en menor medida de la capacidad del becerro para ga-

nar peso (Lasley, 1978; Hodges, 1974). La base en el mejor! 

miento est5 en que el peso al destete posee una repetibilidad 

entre el 40 y 45%, oor lo que las vacas que destetan crfas -

m~s pesadas que el promedio del hato es seguro que sigan des

tetando crfas con buenos pesos en a~os subsiguientes (Gregory 

1969). El hecho de que la repetibllidad sea mayor que la h~ 

redabilidad, demuestra que la influencia de la madre es una -

importante fuente de variaci6n en el peso al destete de los -

becerros (Lasley; 1978). El método empleado para estimar la 

habilidad materna es el de determ~nar la producc16n probable 

de todas las vacas en el hato, por lo que es necesario que el 

peso de sus crfas esté debidame~te ajustado a 205 dfas, sexo 

y edad de la madre para que la comparación pueda ser posible, 

permitiendo la ordenación de las vacas de acuerdo al peso pr~ 

medio de sus becerros al destete. Este método de la produc-

ci6n probable hace posible que se puedan comparar vacas con• 

diferente número de partos de una manera m6s precisa, siendo 

una gran ayuda en la selecci6n de animales por su productivi

dad (Lasley, 1978). 

En la proyección del hato se utilizaron como parSmetros 

los porcentajes de fertilidad y mortalidad observados durante 

el primer a~o de actividad en el programa, lo que permitió h~ 

cer una estimación del posible ritmo de crecimiento del hato 
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y conocer el t1empo aprox1mado en que podr4 quedar establec1do 

en forma definida el hato élite y el hato comercial, s1rv1endo 

además como modelo para evaluar el desarrollo del programa. 

El porcentaje de fertilidad inicialmente es del 65'.l; que -

es el valor encontrado después de efectuado el primer empadre, 

este porcentaje está muy cercano a los valores que menciona -· 

(Plasse, 1974), como caracterfstico de los trópicos de Latino 

América y que está entre el 30 y el 60% de fertilidad, siendo 

éste uno de los factores de importancia que contribuyen a la -

baja productividad en estas zonas. Cabe hacer notar que este 

porcentaje de fertilidad fue obtenido al usar inseminación ar

tificial como una nueva práctica de manejo en el hato y de que 

generalmente existe un ligero descenso en la fertilidad des--

pués de cambiar del sistema de monta natur~l a insem1naci6n ar 

t1ficia1 (Plasse, 1973). El Incremento previsto en la ferti

lidad en 2.5 anos es del 30%, el cual se basa an las condicio

nes tanto de las vacas como de la di spon1b11 ldad de forraje -

para ese tiempo, además de los resultados que se han logrado -

en programas similares y que se reportan en la literatura. 

Plasse (1974) reporta un aumento del 45.(J)°, en la fertil ldad de 

un hato al llevar la eficiencia reproductiva de menos del 50% 

a un 89'1 en 8 años de trabajo. El mismo f'lasse (1974) menc1!?_ 

na que trabajando con un hato en Venezuela, al segundo ano de 

haber establecido una ªpoca de empadre con un programa de man~ 

jo y la eliminación de hembras que no conceb(an en forma sat1! 
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factoria se logr6 un aumento del 20% en la fertilidad en un • 

año. Bauer (1973) en un estudio realizado con ganado crio-· 

llo y cebú encontr6 un ~romedio del 81% de prenez en vacas C! 

bú siendo 6.5% más que en las vacas criollas, lo que nos mue1 

tra la posibilidad de obtener un buen porcentaje de fertili·· 

dad en ganado cebú. 

La tasa de mortalidad fue manejada como mortalidad de .. 

animales adultos y mortalidad en animales jóvenes, esta últi· 

ma dividida del nacimiento al destete y del destete a los 18 

meses ya que se ha visto que las pérdid~s por muerte varfan -

en porcentaje según la edad; el mayor porcentaje de muertes · 

se presenta en los animales jóvenes especialmente dentro de -

las 36 horas después del nacimiento (O'Mary, 1972), esto es -

debido principalmente a la falta de vigor en los becerros o -

la mala habilidad materna, lo que hace que los becerros sean 

más susceptibles a las condiciones advcr~as del medio ambien

te (Bauer, 1973); de ahf la importancia de mejorar la habili

dad materna para mantener las pérdidas de los becerros al mf-

nimo. Bauer (1973) reporta en el mismo estudio anterior una 

Mortalidad del 5% en animales del nacimiento al destete y un 

3.8~ de mortalidad del destete a los 16 meses. El valor uti 

lizado para la proyección del hato es de un 9% de mortalidad 

del nacimiento a los 7 meses y de un 3X a los 18 meses, lo que 

hace un total del 13% hasta los 18 meses, esto es, según las 

observaciones hechas en el propio hato en un a~o. Este 131 -
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coincide con los valores estimados por Plasse (1974) para las 

condiciones del trópico de América Latina siendo de un 10% a 

un 25% en hembras desde el nacimiento hasta su primer serv1-

cio. La mortalidad en los animales adultos después de los -

18 meses de edad es de un 6~ anual, este valor es el observa

do en el propio hato y que junto con el porcentaje de mortal! 

dad en animales jóvenes puede reducirse aún más, sin embargo, 

estos valores se mantienen constantes para dar cierto margen 

de confianza en los c!lculos de la proyección del hato. 

Los resultados obtenidos de la est1mac16n de la produc-

ci6n probable de cada vaca en el hato permite la formación de 

dos grupos diferentes de vacas de acuerdo a su nivel productl 

vo con el objeto de que se pueda aplicar el esquema de selec

ci6n. El primer grupo es el hato élite que est~ integrado • 

por las vacas con mejor puntuación, que serán madres de los fu 

turas sementales y el segundo g;upo es el hato comercial 1nte

grado por las vacas de menor puntuación en su nivel productivo 

que servir~n como hato de prueba para los 14 sementales prove-

nientes del hato élite. la formación de estos dos grupos de 

vacas se basa en que el r.ayor progreso genético obtenido por -

generación se logra a través de la selección de los mejores -

animales y de su utilización como padres d~ las pr6x1rnas gene

raciones (Payne, 1970). El grado de heredab1lidad de las ca

racterfsticas en ~ue se basa la selección, asf como el d1fere~ 

c1al de selecc16n de los padres seleccionados corno reproducto-
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res son dos aspectos que determinan la rapidez del progreso -

gen~t1co (lasley, 1974). 

Este sistema que propone la 1ntegrac16n de un hato de r! 

productores y uno de prueba, requiere que la proporción entre 

el número de animales de cada grupo sea la adecuada y los re

sultados sean satisfactorios. McDowell (1972) propone que el 

porcentaje de animales que debe escogerse para el h1to de re

productores es de un 30% del 1total de la población utilizando 

el 70% restante como hato de prueba. En relación a la 1mpor-

tanc1a de estos es~uemas pero integrados en gran escala Hlght 

(1974) recomienda que en primer término deben de apartarse un 

número considerable de hembras y machos superiores, de donde 

oarten nuevos núcleos de crfa pudiéndose Introducir la prueba 

de comportamiento y de progenie conjuntamente con la 1nsem1n! 

cl6n artificial para la evaluación de los machos y concluye -

que para mejorar la calidad del ganado mediante la crfa selet 

tlva, es necesario asegurar una dispon1b111dad de machos jÓV! 

nes genéticamente superiores a las vacas con que son aparea--

dos. En cuanto al hato comercial el número de vacas que lo 

Integran deberS estar en relación al número de sementales que 

se pretende evaluar ya que en general se considera adecuado 

probar entre 10 y 15 descendientes de un mismo sexo por seme~ 

tal, debido a que 1a exactitud y confiabilidad de la prueba -

de progenie depende tanto del número de sementales como del -

número de dr,scend1entes por semen~al (H1ght, 1974; Prestan, 

19 7 4). 
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En lo referente al sistema ~is adecuado para la selecc16n 

de los animales se conoce loosuficiente para concluir que de -

acuerdo a la informac16n que proporcionan, los sistemas m&s lfil 

portantes son la prueba de comportamiento y la prueba de pr09i 

nie (Dalton et !.l_., 1974; Gregory, 1969); por lo que dentro·· 

del esquema de selección la prueba de comportamiento se utili

za como paso inicial en la selección de sementales siendo fun

damental durante la fase de crecimiento del hato cuando aGn no 

se cuenta con las vacas suficientes para emplear la prueba de 

progenie, la cual se podrá realizar cuando el tama~o del hato 

llegue a su máximo limitándose entonces a probar a los mejores 

sementales de las pruebas de comportamiento. 

La prueba de comportamiento está ampliamente justificada -

cqmo parte de un orograma de mejoramiento qenétlco ya que perm!_ 

te efectuar un mayor número de comparaciones del potencial gen! 

tico de distintos sementales en un mismo ambiente y en un corto 

tiempo (Dalton et al., 1974), sirviéndono-. para estimar el va-

lar reproductivo de un animal cuando el fndlce de heredabllidad 

de las caracter~stlcas que se miden es alto como sucede con la 

ganancia de peso postdestete; pudiendo de esta manera seleccio

nar animales te~.pranamente (Dickerson y Hazel, 194~), y como -

consecuencia de esto, obtener un mayor progreso ~enético anual 

al reducir el tiempo en que los mejore~ an1males pueden ser --

usados como sementales. Las limitantes que presenta esta ---

prueba es que sola~ente se puede efectuar una vez en el mismo 

animal por lo que no e>.posible repetirla y corroborar su pr~ 
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c1si6n, tampoco puede usarse para caracterfsticas que est'n -

relacionadas con el sexo o con la calidad de la canal y de que 

solamente se trabaja con una muestra genética de los mismos -

padres (Hodges, 1974). 

El aporte de la prueba de progenie a la selecci6n de los 

animales en el programa, radica en que es ~l método más exacto 

aue existe y que nos garantiza el valor reproductivo de un ani 

mal al estimar su genotipo a través del comportamiento de la -

progenie, lo que nos muestra la capacidad para transmitir los 

genes deseables a su descendencia (R1ce ~·-!l·, 1970, Hodges, 1974). 

Además de que la prueba de progenie tiene gran valor en aque--

1 las caracterfstícas que se expresan en un solo sexo como suc~ 

de con la habilidad materna, en caracterfsticas que se determi 

nan después del sacrificio de los animales y de las que poseen 

bajos Indices de herencia (Oickerson y Hazel, 1944). Esta ---

prueba aunque puede aplicarse a ambos sexos generalmente es -

utilizada en los toros, ya que el tiempo necesario para obtener 

suficiente progenie de una vaca hace impr~ctico este método --

(Prestan, 1974). Su principal desventaja es que se requiere 

mucho tiempo para obtener la información sobre el valor de los 

animales probados, lo que aumc11t" el Intervalo entre genera-

clones retrasando asl el progreso genético anual (Hodges. 1974) 

y si el número de descendientes evaluados por semental no es -

el suficiente, la exactitud de la prueba disminuye (Gregory, 

1969). De est~ nanera anbas pruebas se complementan pudién--
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dose 1n1c1almente seleccionar a los sementales con base a la 

1nformaci6n de su comportamiento individual y permitir que -

el tiempo que un semental debe ser utilizado sea determinado 

con base a la lnformacl6n de la prueba de progenie (Gregory, 

1969). 

El esquema de selección está disenado para aplicarse una 

vez que exista el número adecuado de hembras tanto del hato -

élite como del hato comercial, para que la prueba de progenie 

de los mejores toros sea posible. La lntegraci6n del hato -

comercial será paulatina conforme vaya aumentando el número -

de hembras, por lo que en los primeros anos se podrán probar 

en progenie un número menor de sementales que irá incrementá~ 

dose conforme crezca el hato comerc1a1 hasta llegar a probar 

los 14 sementales propuestos en el esquema. 
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e o N e L u s I o N E s 

El incremento en el potencial genético del ganado a tra

v~s de programas de mejoramiento, depende de la identifica--

ci6n de los mejores animales y su ut111zac16n como padres de 

la siguiente generaci6n. Para lo cual es necesario contar -

con un sistema de identificaci6n individual y de registros de 

producci6n que nos permita evaluar la capacidad productiva de 

todas y cada uno de los animales que existen en la explata--

c16n. 

El programa de mejoramiento gen~tico debe considerar ca

racterfstlcas que además de tener Importancia econ6mica para 

el ganadera, tengan fndices de herencia medianos o altos ya -

que .solamente esas caracterfstlcas responden a la selecci6n. 

Además, es aconsejable que el progrma considere el menor núm~ 

ro posible de caracterfsticas con el fin de mantener la pre-

s16n de selección lo más fuerte posible. Los resultados que 

se obtengan como producto de un cambio en la compos1c16n gen~ 

t1ca del hato son a largo plazo. 
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