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FAJARDO GUEL ~oRGE. Caracter1sticas de crecimiento Y. eficiencia 

reproductiva en ganado Indobrasil, en clima tropical húmedo (Am). 

(Bajo la dirección de Herioerto Romln Ponce y Carlos Vlsquez - -

Peláez). 

RESUMEN 

El estudio se realizó en el Campo Experimental "Playa -

Vicente", Ver., con el propósito de evaluar el crecimiento del g~ 

nado Indobrasil y sus cruzas, asi como el comportamiento reprodus 

tivo de la raza Indobrasil, además de conocer algunos Factores 

ambientales que los afectan. Para evaluar el crecimiento se ana

lizaron 473 registros de becerros de las razas Indobrasil (IB 

341), I8 x Simmental (IB x S = 78) e IB x Suizo Pardo (IB x SP 

54), nacidos entre los años de 1970 a 1983; la información se el~ 

sificá de acuerdo al año de nacimiento (AN), época de nacimiento 

(E1 =Seca, E2 =lluvias), raza (R), Sexo (S), y número de parto 

(NP). La eficiencia repriductiva se analizó en 511 registros de 

hembras IB, durante el periodo ae 198u a 1984, sometidas a dos 

épocas cortas de empadre (EE1 = primavera-verano, EE2 = otoño, 

utilizando inseminación artificial). Toda la información se ana

lizó por el método de mínimos cuadrados en un modelo de efectos -

Fijos. Se observé que en el peso al nacimiento (PN) no nubo di

ferencias entre razas, ~IB (33 ~U.o kg), IB x ~ (33 ~ 0.8 kg), IB 

x SP (33 ~ 4 Kg), sin:embargo huoo efecto (P<.01) de 5, AN y efeE 

to (PC.U5) de la inte~~cción R x S. El peso al destete se vi6 

afectado (P<.01) por AN, R (IB = 192 ~ 3 Kg; I8 x ti = 221 ~ 4 kg; 

IB x SP = 225 ~ 4), S y E, mostrando mejor crecimiento predestete 

las crias nacidas en la E1. Con respecto a los pesos a los 12 y 

18 meses, se observó efecto (P<.01) de AN y R (IB = 247 + 3 y 3U9 

~ 6 kg; IB x S = 384 + 7 y 34b ~ 14 kg; I8 x SP = 289 + 7 y 4U3 ~ 

10 kg, en 12 y 18 meses, respectivamente). la ganancia diaria de 

peso del destete a los 12 meses Fue mejor (P<.01) cuando los ani

males nacen en la E2 que en la E1. Con relación a la eficiencia 

reproductiva de hembras IB, se observó una edad y peso a la pubeE 



tad y al primer parta de 448 ~ bO y 1126 + 159 d y 293 ~ 45 y 

481 ~ 45 kg¡ una duración de 449 ~ 118 d en el primer periodo 

interparta y 431 ~ 109 d en las períodos interparta subsecuen -

tes¡ el AN afectó (P<.01) la aparición de la pubertad y la edad 

al primer parta, teniendo efecto (P<.05) sabre el primer inter

valo entre partas. La duración de la gestación fue de 289 + 16 

d. Par otra parte, el año de empadre y el estada 

de la vaca (EF), tuvieran efecto (P<.01) sabre las 

fisiológica 

dias del 

inicia del empadre a la presentación del primer estro (DIAS1E) 

y a la concepción (DIEG), siendo las valares de 18 ~ 21 d y 26 

~ 23 d, respectivamente. Para DIA51E se encontró efecto 

(P<.01) del pesa de la vaca al inicia del empadre, forma lineal 

y cuadrática; y un efecto (P<.05) de la interacción EE x EF. 

Las tasas (%) de presentación de estro, de concepción, de parta 

y cosecha de becerras, par EE fueran: EE1 = 96, 68, 63 y 61, y 

EE2 = 88, 58, 54, y 50, siendo superiores (P<.10) las Últimas 

tres tasas en la EE1 can respecto a la 5E2. Se concluye que la 

mejor estación para el establecimiento de una sala época de 

empadre al año es la primavera, cuando ocurren las secas. 



I. INTRODUCCIDN 

En México la oferta de alimentos de origen animal es 

insuficiente, siendo un ejemplo palpable la disponibilidad de car

ne bovina, ya que el consuma nacional aparente de carne bovina en 

el año de 1985 fue de 944,243 tan. y la producción nacional fue de 

926,771 ton., con un saldo negativa de 17,472 ton., y can un con -

sumo percapita de 12.02 kg (SARH, 1986). La región tropical abar

ca aproximadamente el 27% del territorio nacional (INIFAP, 199ü), 

y ha sido durante décadas la principal proveedora de carne _de vac.!:!., 

na para el consumo nacional, aunada a que tiene un gran potencial 

para incrementar su producción (González y Saldaña, 199u). Encue~ 

tas recientes revelan que entre el 70 y 80% del ganada bovino está 

constituido por animales de las razas~ indicus y/o en diferen -

tes cruzamientos con otras razas (Román, 1987), los cuales han mo~ 

tracio gran adaptación a las condiciones ambientales prevalentes en 

el trópico, sin embargo los Índices productivos del ganado cebú y 

sus cruzas son relativamente bajos (INIFAP, 1990). 

En relación al comportamiento productivo de los animales 

explotadas bajo condiciones de trópico, se han realizado estudios 

en donde se ha ooservado importantes fuentes de variación que afe~ 

tan 'la producción, tales como el sexo, el año de nacimiento, el 

mes de nacimiento, la raza, la edad de la madre, entre otras (Hin~ 

josa .!:,! &·, 1979; Torner ~ &·, 1984; Malagón y Durán, 1985; 

Uliveira !_! ~-, 1986J. A su vez, se ha observado que existe un 

marcado efecto estacional en cuanta a la producción de leche y be

cerros (INIFAP, 1990), que resulta de las conaiciones ambientales 

que prevalecen a la largo del año y que son diferentes en magnitud 

relativa según la zona ecológica, el sistema de explotación y la -

población que se estudia. 



El ganado Cebú que mayor aceµtación ha tenido en el tró

pico mexicano son las razas 8rahman e Indobrasil, las cuales han 

mostrado gran adaptabilioad a dichas zonas (Osario, 1974). La ra

za Indobrasil ha tenido una gran demanda en el país y en el extra~ 

jera por su talla y conformación, siendo la de mayor alzada y de -

las que obtienen mayores pesos, en relación a las otras razas Cebú 

existentes en el país (Gonz¡lez, 1976). Sin embargo, la informa -

cián sobre el comportamiento productivo de la raza Indobrasil es -

limitada. 

Debido a lo anterior se considera necesario conocer el 

efecto de algunos factores ambientales sobre el crecimiento y la -

eficiencia reproductiva en el ganado Indobrasil mantenido en clima 

tropical. 
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II. OBJETIVOS 

a) Garacterizar el crecimiento del ganado Indobrasil en 

clima tropical húmedo (Am). 

b) Evaluar el efecto de algunos factores ambientales 

sobre el crecimiento del ganada Indobrasil y sus -

cruzas con Simmental y ~uizo Pardo, en clima tropi

cal. 

c) Evaluar el efecto de algunos factores ambientales 

sabre la eficiencia reproductiva de vaquillas y va -

cas de la raza Indobrasil en clima tropical. 

d) Caracterizar el comportamiento reproductivo del gan~ 

do Indobrasil en clima tropical húmedo (Am), someti

do a épocas cortas de empadre utilizando insemina -

ción artificial. 

3 



III. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Crecimiento. 

La identificación de los factores que influyen sobre las 

características económicas de los animales, es importante para pl~ 

near un aumento en la productividad. Estos factores han sido iden 

tificados para los pesos en diferentes edades en bovinos producto

res de carne, así en algunos estudios se han observado importantes 

fuentes de variación ambiental que afectan el comportamiento pro

ductiva de los animales, tales como: el sexo, el año de nacimien -

to, el mes de nacimiento y la edad de la madre, entre otras (Hino

josa et al., 1979¡ Tornar~~·· 1984¡ Malagón y Durán, 1985¡ - -

Dliveira .z.! e!·, 198éi). ciin embargo, hay poca información dispo -

nible con relación a los factores que influyen sobre el comparta -

mienta productiva de la raza Indobrasil. 

3.1.1. Peso al Nacimiento. 

El peso al nacimiento (PN) es considerado de importancia 

por su relación can las dificultades en el parto y el vigor del -

becerra recién nacida. En ganado tropical, la más alta sobrevive~ 

cia se relaciona con pesas intermedias, mientras los pesos marcad~ 

mente altas o bajos causan una mayor mortalidad (Koger ~ ~., - -

1967). 

El peso promedio al nacer de becerras de la raza Indobr~ 

sil de acuerda con varios autores es de 30 kg con un rango de 27 a 

33 kg (Mattosa, 1<:159¡ Paredes y Montaña, 1981¡ Pereira, 1981¡ Riv§ 

ra et~·· 1982¡ Carranca y Montaña, 1983¡ Zarazúa et~·· 1985¡ -

4 



Cruz~!!.!.·• 1985¡ Casas~!!.!.·• 1986¡ Rojas~!!.!.·• 1987). En -

otras razas Bes ~· como en la Brahman se han encontrado pesos 

que van de 25 a 32 kg siendo el promedio de 28 kg (Berruecos y 

Robinson, 1968¡ Peña~ !!l·• 1974; Bastardo~ !l.!.·· 1979; Paredes 

y Montaña, 1981¡ Rivera ~!l.!.·• 1982; Carranca y Montaña, 1983¡ -

Chan ~ ~·, 1985; Galdo ~!l.!.·• 1985¡ Carrasco y Reynoso, 1986¡ 

González y Segura, 198'7; Rojas ~ g., 1987). En la raza Nelore 

se menciona un promedio de 28 kg (F,erreira ~ g., 1981; Penna ~ 

~·· 1981¡ Silva, 1983¡ Silva, 1985), mientras que en Gyr, el pro

medio es de 30 kg (Segura, 1987 ¡ Trung ~ !!l·, 1986 y Bourguetts ~ 

~ 1981). El peso al nacimiento en la raza Guzerá, es de 28 kg 

(Carneiro ~ ~·· 1974¡ F1elicio ~!l.!.·• 1976; Navarro~&·• 1981; 

Dias, 1974¡ Dliveira, 1!:186). 

Por otro lado, el comportamiento de animales cruzados es 

superior en comparación al promedio de las razas paternas (Plasse -

tl 21.·, 1974b ¡ Gui tau ~ ~·, 1985; Roberson ~ &·, 1986; Dearborn 

tl tl·, 1587; Muñoz y Martín, 1969 ¡ Mueller Hay e ~ tl·, 1968), mas 

trando respuesta a heterosis o vigor híbrido, la cual es debida a -

la influencia de efectos no aditivos (dominancia y epístasis). 

En Venezuela, Peña §.!.fil., ( 1974), encontraron que el pe

so al nacimiento de los becerros de vacas Criollas Río Limón y Cri~ 

llas Llaneras con toros Brahman y Santa Gertrudis superaron en 21% 

a los dos grupos de criollos puros. Sin embargo, becerros Criollo~l 
Llaneros x Brahman fueron inferiores a los otros dos grupos de aniQ· 

males cruzados, entre los cuales no hubo diferencia. Mueller-Haye 

tl sll..·, ( 1968), observaron en la misma población, que becerros de -

vacas Criollas Río Limón y Toros Brahman pesaron 6 kg más que los 

becerros criollos puros. Muñoz y Martín (19ci9), publicaron valores 

de 29, 36 y 31 kg para hijos de vacas ~riollas con toros Criollos , 

8rahman y Santa Gertrudis, respectivamente, con un porcentaje de 

heterosis de 4.8 . 
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Bajo las condiciones tropicales de México, Reynoso rt -
~·, (1987), en un estudio con vccas Cebú, las cuales fueron apa -

reacias con sementales de cinco razas europeas y una Cebú, encon 

traron que los pesos al nacimiento en las animales cruzados mostr~ 

ron una superioridad en promedio de 7% con respecto al grupo Cebú 

(3ü.3 kg). Cuevas~~., (1982), informa pesos al nacimiento en 

animales Cebú, Cebú x Suizo Pardo y Gebú x Simmental, para machos 

y hembras de 30 y 30, 38.9 y 36.4, 36.7 y 33.2 kg, respectivamente. 

Si bién la respuesta oe pesu al nacimiento está influen

ciada par la composición genética, también se ha vista que es afe~ 

tada por factores no geneticos como el sexo, encontrando una supe

rioridad de 1 a 3 kg de los machos en relación a las hembras 

(Paulina ~ .!!!.·, 1979; Sampaio rt !!.!.·, 1Sl80; Penna ~ tl·, 1981; 

Pereira, 1961; Bourgetts ~ !!.!·, :::-i9e1; Navarro~.!!!·, 1981 ¡ Ca 

rranca y Montaña, 1983; Scherrer, 1963 ¡ Trung ~ .!!!_·, 1986; Carra~ 

ca y Reynoso, 1986¡ Velázquez _!U ¡Ll_., 1987; González y Segura, - -

1987; Rojas ,gJ_ §l.., 1987 y Burfernning ~ fil., 1987). Esta dife -

rencia ha sido atribuida a la mayor duración en la gestación de 

los machos en relación con las hembras, como lo menciona Burris y 

Blunn ( 1952) y Reynolds !!.! !!.!.·, ( 1960). 

Otro efecto no genético ooservado ha sido la edad de la 

vaca, encontrando que vacas entre seis y nueve años de edad 

los becerros más pesados en relación con aquellas de primer 

y las de 10 ó más años (Swiger, 1961 ¡ Berruecos y Rooinson, 

paren,, 
i). 

part.o 
1968 \,¡ 

Bastardo !!.! .!!!_·, 1979; Sampaio et !!.!.·, 19/:lU ¡ Penna _.:.! .!!!_., 1981; 

Rodríguez et tl·, 1985; Roberscm ~ tl·, 1986; Rujss ~.e.!_., 1987). 

La estacionalidad climática en las regiones tropicales , 

con una estación seca y otra de lluvias, con diferencias de tempe -

ratura y luminosidad, tienen un efecto importante sobre la produc -

ción animal. ~ste efecto puede ser directo, sobre el animal, e in

directo a través de la disponibilioad y calidad de los pastos, ade

más de la incidencia de las enfermedades infecciosas y parasita --

rias. 
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Ornelas y Román (1981) y Thatcher y Román (1982), mencio 

nan que el estrés térmico en el último trimestre de preñez causó 

una reducción.del peso al nacimiento de los becerros. El efe¿to -

de la época de nacimiento sobre el peso el nacer ha sido informaao 

por Carrasco y Reynoso (1996), Hinojosa ~ 11.!·, (1979), Rico y - -

Planas (1985), Galdo.;j: ~·· (1985), Ferreira ~al., (1981) y - -

Burfening ~ ~·, ( 19él7). En algunos estudios se ha encontrado un 

mayor peso al nacimiento en la época de lluvias (Bastardo ~¿_l., 

190; Plasse y Koger, 1967; Reynoso.;j: ~·· 1987). Sin embargo, 

existen publicaciones en donde no se ha detectado este efecto 

(Casas .;j: al., 1986; Segura, 1987 ¡ Rojas .;j: al., 1987; Bodisco y -

Cevallos, 1971¡ Plasse et &·, 1974; Oliveira, 1986¡ Silva, 1985). 

El año de nacimiento tiene también un efecto sobre el 

PN, y puede ser atribuído a factores ambientales como: Clima (llu

vias, temperatura, humedad, etc) sobre los animales y sobre los -

pastos, diferenci":Ei genéticas en la constitución del rebaño, dife

rencias en las instalaciones, en el manejo, en la administración y 

variación del tamaño de la muestra en el período estudiado. Se han 

observado diferencias entre año de nacimiento, Bastardo..!:..!:~·• -

(1979), Pereira (1981), Paredes y Montaña (1981), Carranca y Montgi 

ño ( 1983), Gal do ~ .§1., ( 1985), Carrasco y Reynoso ( 1986) y Gen -

zález y Segura (1987), en las razas Brahman e Indobrasil. Segura 

(1987), en la /aza Gyr¡ Penna fil al., (1981), en Nelore¡ Reynoso -

~ !!l.·, ( 1987)~: e Hinojosa ~ !!l.·, ( 1979), en animales cruzados. 

No obstante, existen trabajos en donde no se ha encontrado este 

efecto CBodisco y Gevallos, 1971; Plasse §.! ~., 1974; Navarro fil 
~·· 1981; Silva 1985¡ Casas §.!J:!l., 198ti; Velázquez et fil., 1987). 

3.1.2. Peso a los 90 días. 

El peso a los 9ü días de edad en ios becerros, es una c~ 

racterística dependiente de la habilidad lechera de las madres y de 

la capacidad de las crías para aprovecharla. Se encuentra altamente -
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relacionada con el peso al destete (Silva, 1985¡ Scherrer, 1983), -

por lo que gran parte del crecimiento total del animal se produce 

precisamente en los primeros meses de vida (Plasse, 1978). 

El sexo de la cría ha sido identificado como fuente im -

portante de variación sobre este carácter. Este Factor ha sido 

estudiado por Torres :;! ~·, ( 1974), Silva ( 1985), Zamora :;! ~·, 

( 1987), Rodríguez ~ ~·, ( 1985) y AlakÚ ( 1982), los cuales menci!:!_ 

nan una superioridad de los machos, en relación a las hembras, en 

un rango de 3 a 7 kg. 

La edad de la madre ha sida informada par Torres:;!~·· 

(1974), en ganado Guzerá señalando un.efecto cuadrático donde ma -

dres menares de 4 años y mayores de 14 años, tuvieran los becerros 

de menor peso mientras que Lima (1981),Silva (1985) y Scher~er - -

(1983), encontraran que los mayares pesos a las 90 días, se prese~ 

taran en las crías de madres can 4 a 6 partos. 

El efectC de la época de nacimiento sobre el pesa a los 

YO días, ha sida investigado par Lima (19~1) y Scherrer (1983), 

quienes han mostrada un efecto significativo. Silva (1980), en la 

raza Nelore; Rodríguez ~ ~·, ( 1984), en Charalais y Rico ~ ~·, 

(1~64), en ganada Gebú, en general encontraron mayores pesos de 

este carácter en las animales nacidos en la época de lluvias. Si

milares resulta~as fueron informados en Nigeria, trabaJanda can 

ganada Gebú, Al.:i·kú (1582), observó que las animales nacidas en la 

época de lluviÉ::s, fueron 9i6 superiores en el pesa a los :;¡o días, 

en relación a las nacidos en la época de sequía. 

Algunas investigadores han mostrado el efecto significa

tiva del año de nacimiento sabre el peso a los 90 días (Lima, 1984; 

Silva 1985 ¡ Scherrer, 1983; Rodríguez et al., 1985), la que se ha 

relacionado con las diferentes condiciones que se presentaron en -

cada año de estudia. 
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3.1.3. Pesa al Destete. 

El pesa al destete (PD) refleja la capacidad genética del 

becerra a aumentar de peso, así cama también la capacidad lechera -

de la madre. En el trópico el crecimiento prede3tete tiene espe -

cial importancia porque en esta fase el becerro tiene la tasa de 

crecimiento más alta cie toda su vida, alcanzando en 7 meses 25 a 

35% de su peso final, mientras que para cumpletar el resto necesita 

de 30 a 40 meses (Plasse, 1975 y Plasse, 1978). 

Swiger (1961) y Plasse (1980), han mencionado valores de 

correlación genética alta entre este peso y pesos a edades posteri~ 

res, sin embarga, tales relaciones na siempre se manifiestan feno -

tlpicamente (Plasse, 1978). 

Respuesta a heterosis también se ha observado sobre el 

peso al destete (Long, 198.J ¡ Warnick, 1968). Reynalds ~ &·, 
(1982), observó diferencias del 23% en este carácter a favor de los 

animales cruzadas de Angus y drahman can respecta al comportamiento 

de éstas como razas puras. Estas oiferencias son superiores a !a 

publicada por Dearborn ~a!., (1987), quienes muestran una superi~ 

ridad (8%) de las terneros cruzados de Red Poll x Hereford en com -

paración al comportamiento de éstas como razas puras. 

Muñoz y Martín (1969), trabajando con animales de las ra

zas Sahta Gertrudis, 8rahman, Criollo y sus cruces reciprocas a ni

vel d~ media sangre, determinaron un 8% de heterosis, en el peso al 

destete, a favor de los animales híbridos con respecta a los de ra

za pura. Similares diferencias fueron informadas por Plasse et 

al., ( 1974ª), utilizando animales de la raza Brahman y sus cruzas 

con Suiza Pardo, encontrando un 7% de heterosis a favor de los últi 

mas. El mismo autor abervó 9~ de heterosis al comparar el campar -

tamiento de animales cruzados de Brahman par Criolla en un ambiente 

tropical (Plasse, 1974b). 
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El efecto de sexo de la cría sobre este carácter ha sido 

publicada por Hernández y Hernández ( 1979), ferre ira ~ ~., 

(1981), Reynalds et~·· (1982), Carranca y Montaña (1983), Rica -

!:!~·· (1984), Tranco~~·· (1985), Verde~~·· (1985) y - -

Robersan et al., (1986), tanto en animales de raza pura cama en 

los cruzados. Diferencias entre 7 y 11% al mamenta del destete a 

favor de las machos han sido mencionadas por Paredes y Montaña - -

(1981); Navarro~ al., (1981), Scherrer (1983), Malagón y Durán -

(1985), Trung !:!~·· (1986), Rojas~~·· (1987), Segura (1987), 

VelÉizquez !:!~·· (1987) y González y Segura (1987), en diferentes 

razas Bas indicus. 

El efecto de la edad de la madre al parta sobre el peso 

al destete se ha observada en varios estudias (Swiger, 1961; Hino

josa ~ ~·, 1979; Sampaio ~ ~·, 1980; Martínez y Man taña, 1984 ¡ 

Cama cha y Arra yo, 1985; Burfening ~ .!!..! . , 1987). En general con -

cuerdan en que los pesos al momento del destete incrementan con ,, 
dierta tendencia hasta los 7-8 años de edad de la vaca, para post! 

riormente declinar a partir de los 9-10 añas. Sin embarga, en al

gunos traoajos no se ha detectado el efecto de este factor sobre -

el peso al destete (Iturbide et ~., 1971 ¡ Ferreira .=_t.!!..!., 1981 

Rico y Planas, 1985; Carrasco y Reynoso, 1986¡ Casas~ ~·, 1986, 

Segura, 1987). Rutledge et~·· (1971), en la raza Hereford, in -

~ forma que aproximadamente el 60% de la variación en el peso a los 

205 días de edad del becerro, podría ser atribuido a la producción \\ 
de leche de la madre. 

La influencia de la época de nacimiento ha sida incluida 

en las trabajas de Carneiro y Pereira (1968), Navarro ~ .!!..!·, -

(1981), Malagón y Durán (1985), Trung ~~., (1986), Velázquez ~ 

~l., (1987) y Cardellino y Castro (1987), quienes concuerdan en 

que las mejores pesos al momento del destete fueran para las crías 

nacidas en la época de seca. ~sto debido a que los animales ca -

mienzan a buscar su alimento en el momento que hay pastura ya que 

coinciden' la edad al destete con el inicio de lluvias. ~os efectos 
del año de nacimiento sobre el peso al destete han sido investiga-
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dos por Plasse y l'íoger ( 1967), Berruecos y Rob in son ( 1968), Torner 

~ ,&., (1984), Silva (1985) y Roberson ~ §..!_., (1986). Los efec

tos de año de nacimiento sobre el peso al destete, san reflejo de 

las diferentes condiciones ambientales, como implicaciones en la -

disponibilidad y calidad de los forrajes, y de manejo que influye

ron en el ritmo del crecimiento en etapas anteriores al momento 

del destete (Plasse, 1978), variando los mejores años y estaciones 

según la región o el país en donde se realizó el estudio. 

3.1.4. Ganancia Diaria Promedio Predestete. 

La importancia de la ganancia diaria promedio predestete 

para evaluar el ritmo del crecimiento entre el nacimiento y el des 

tete, es ampliamente reconocida. 

Se han observado diferencias entre razas, así como entre 

niveles de cruzamiento, para este carácter (Paredes y Montaña, - -

1981; Enriquez et al., 1985; Castillo et al., 1985; Roberson et -

~·, 1986). Pla~e et ~·, ( 1974b), utili~ndo animales Br.ahma-;:;

camercial y de registro y sus cruzas con Suizo Pardo, menciona una 

superioridad de 7% a favor de las cruzas. Dearborn ~ ~., 

(1987), al trabajar con las razas Red Poll y Hereford, mencionan -

niveles de heterosis del 8% para las crías resultantes. Reynolds 

~ &·, ( 1982), trabajando con animales de la raza Angus, Brahman 

y sus cruzas recíproca~, oaservó una ganancia diaria mayor de 25% 

en las cruzas. 

Como fuente importante de variación sobre este carácter 

se ha identificado al sexo de la cría, el cual ha sido estudiado -

por Paredes y Montaña (1981), Navarro~ .§.l., (1981), dernal - -

( 1981), Tronco ..:.! al., ( 1985) Cama cho y Arroyo ( 19tl5), Trung .!O!.~ 

( 1986) y Reynoso ..:.! ~·, ( 1987), quienes han encontrado diferen -

cias que se ubican dentro de un rango del 6 a 12% a favor oe los -

machos. 
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La ganancia diaria predestete depende principalmente de 

la habilidad lechera de la madre Reynolds rt .tl·, ( 1978), menciona 

correlaciones de 0.51 a 0.60 entre la producción de leche de la 

madre y la ganancia diaria al destete, para diferentes razas. 

La influencia de la edad de la madre al momento del par

to sobre la ganancia diaria predestete lla sido incluida en los tra 

bajos de Hinojosa rt &•r (1979), 8ernal (191:11), bilva \1983), - -

Cama cho y Arroyo ( 1985), Roberson tl §..!._., ( 1986) y Rojas rt .tl·, -
(1987), quienes mencionan que las ganancias diarias de los bece -

rros se incrementan con la edad de la madre hasta los 7 u e años 

para posteriormente disminuir cuando la edad de la madre es supe -

rior a los 10 u 11 años. 

El efecto de la época de nacimiento sobre la ganancia 

diaria al destete ha sido investigado por Carranca y Montaña -

(1983), Rico~&·• (1984), Trung ~ !!l_., (1986), Segura (1987) , 

Velázquez et &·, ( 1987) y Cardellino y Castro ( 191:17), los cuales 

coinciden en encontrar las mayores ganancias en los terneros naci

dos en la época de seca, debido a que éstos se desarrollaron en la 

época de lluvias, aunado a la mayor disponibilidad de forraje ae -

la madre en esta etapa de crecimiento. 

Los efectos del año de nacimiento sobre las ganancias 

diarias han sido publicados por la mayoría de los investigadores 

(Berruecos y Robinson, 1968¡ Plasse ~ !!..!.·, 1574ª y 1974b; ::rilva , 

1983¡ Carrasco y Reynoso, 198b¡ Oliveira ~ ~ 19Bb y Rojas rt 
!!l_., 1987), lo cual indicó las diferentes condiciones ambientales 

y de manejo que imperaron durante los periodos estudiados. 

3.1.5. Crecimiento Posdestete. 

En la fase posdestete es posible medir el mérito genéti

co de los animales, por lo que es importante la evaluación del pe

so a los 18 ó 24 meses de edad de los bovinos (Plasse, 1975). 
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Muñoz y Martin (1969), al evaluar el crecimiento de la -

raza Brahman y compararlacon ganado criollo y animales cruzados de 

Sos ~ x ~ Indicus, observaron que su crecimiento es supe -

rior al Criollo e inferior al de los animales cruzados. Similares 

reaul tados han sido reportados por Frómeta rt &·, ( 1974) y Plasse 

rt !!.!.·' ( 1974b). 

De los factores no genéticos el sexo es el que más inf lu 

ye al crecimiento posdestete (Plasse, 1975). Para ganado Nelore -

en Brasil, Bergman ~ &·, ( 1983), obtuvieron una superioridad de 

los machos sobre las hembras de 18, 24 y 32 kg a la edad de 12, 18 

y 24 meses. Otros autores han publicado una ventaja de los machos 

sobre las hembras de 8 a 11% en ganado tropical de 12 a 18 meses -

(González y Segura, 1987; F,róme ta ~ al., 1974; Cubas ~ &·, 
1981; Lemas rt &·• 1981). 

Con respecto a la edad de la madre, González y Segura -

( 1987) y Tornar_!!!! ..!!.l•, ( 1984), en ganado Brahman, no encontraron 

una influencia de la edad de la vaca sobre el,peso a los 12 meses 

de edad. Similares resultados obtuvieron F1rómeta et al., (1974) y 
b --

Plasse ~ al., ( 1974 ) , a la edad de 18 meses. Swiger ( 1961), en 

ganado Hereford, señala que la edad de la madre deberá ser consi -

derada en la evaluación de las ganancias diarias de peso posdeste

te. El efecto de la edad y/o número de parto de la vaca ha sido 

observado por Casas ~~ &·, ( 198b), Di as ( 1,984) y Lemas ~ ~·, -

( 1981), para el peso a los 12 meses de edab. Penna et al., (1982) 
(', --

y Hernández y Hernández (1979), para el p~~o a los 18 meses de 

edad. 

El crecimiento bajo en los primeros meses posdestete es

pecialmente entre la temporada de seca y el inicio de las lluvias, 

constituye uno de los principales problemas de la ganaderia tropi

cal (Plasse, 1979). Pereira (1981), Lemos;:!~·· (19b1), Sampaio 

~ &·, ( 1980), Azevedo ~ ~·, (1986), Plasse y Verde ( 1980), - -

Alaku (1982), González y Segura \1987) y Frómeta ~ ~·· (1974) 

han encontrado efectos significativos del año y de la época·de na-
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cimienta sobre el crecimiento posdestete. ~stas influencias san a 

veces contrarias en su tendencia de tal forma que las meses de na

cimi enta favorables para el crecimiento predestete pueden ser 

desfavaraoles para el crecimiento pasdestete. 
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3.2. Eficiencia Reproductiva. 

La eficiencia reproductiva es uno de los aspectos princ! 

pales en que se basa la economía de la ganadería productora de 

carne. i..asley (1963), citado por t:scrivá (1967), define el térmi

no de eficiencia reproductiva como el porcentaje de crías obteni -

das de todas las vacas del hato productor de carne, que son lleva

das hasta la edad de destete; esta definición involucra algunos 

factores tales como la habilidad o capacidad de la vaca para lle -

var su cría hasta el destete, su capacidad para volver a concebir 

cuando está criando y la habilidad de la propia cría para sobrevi

vir desde el nacimiento hasta el destete. De acuerdo a lo ante -

rior la tasa reproductiva se refleja en el número de becerros des

tetados y en los kilos de becerro destetado por vaca expuesta a -

servicio durante la época de empadre precedente. A su vez, los 

kilos de becerros destetados dependen de la tasa reproductiva y de 

~ la tasa de crecimiento, supervivencia y la edad del becerro deste

tado. 

La eficiencia reproductiva también puede medirse en tér

minos de porcentaje de concepción y paricián, así como determinan

do el período interparto, el intervalo del parto a la concepción y 

los servicios por concepción. Como ya se mencioné, es fundamental 

que el cálculo de todos estos Índices reproductivos sean calcula -

dos en base al número de vacas expuestas al servicio durante el -

empadre anterior. 

Por otro lado existe evidencia de que la eficiencia re -

productiva está influenciada por factores genéticos y ambientales, 

así como por las interacciones de estos factores. En cuanto al 

estudio de los factores ambientales que la afectan, se ha. observa 

do que existe un marcado efecto estacional en el comportamiento 

reproductivo de los bovinos explotados bajo condiciones de trópico 

(Castillo et ~·, 1983 y Romero .:,! ~., 1985), por lo que es nece-
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sario conocer los factores que afectan la eficiencia reproductiva 

del ganado productor de carne, y en particular del ganado Cebú In

dobrasil, del cual existe muy poca información al respecto. 

3.2.1. Edad Al Primer Parto. 

Una medida importante para aumentar la eficiencia repro

ductiva en los hatos, es el lograr que la edad al primer parto ocu 

rra lo máa temprano pasible, con lo cual se obtendrá una mayor vi

da útil o productiva de las vaquillas, una disminución en la tasa 

de desecho, lo que proporciona una mayor intensidad de selección y 

consecuentemente posibilita el mejorar la calidad del hato, resul

tando una empresa ganadera económicamente más redituable. 

En base a lo anterior, es evidente que las vacas más pr~ 

ductivas son las que paren por primera vez a una edad temprana, 

destetan terneros pesados y tienen un mínimo intervalo entre par -

tos (Prestan y Willis 1980). Salsbury ~ !!l_., (1978), concluye 

que los partos tempranos de vaquillas usualmente producen más par

tos en su vida que las que paren por primera vez a una edad mayor. 

Tavares (1980), encontró que a mayor precocidad sexual de laa va -

quillas, éstas permanecieron mayar tiempo en el hato. Price -

(1980), menciona que para maximizar la producción total de una va

ca se requiere que el primer parto ocurra a los dos años de edad. 

La edad al primer parto refleja la edad a la pubertad y 

la edad a la que las vaquillas se cargan por primera vez, la cual 

varía de acuerdo al peso mínimo que se requiera para el servicio. 

Hafez (1985), menciona que la aparición de la pubertad se relacio

na más con el peso corporal que con la edad, y que el ganado leche 

ro alcanza la pubertad cuando su peso corporal es entre 3ü y 40% -

del peso adulto, mientras que en el ganado de carne este porcenta

je es de 45 y 55% del peso corporal adulto. 



La edad a la pubertad es una caracteristica de importan

cia económica, particularmente en hatos de carne en los cuales las 

vaquillas se aparean a los dos años de edad, especialmente cuando 

la época de empadre es corta. La aparición de la pubertad es afee 

tada por factores ambientales, la constitución genética del animal 

y por la interacción entre estos dos factores (Ganzález, 1978). 

Wilbank ~ ~-. (1969), mencionan la influencia del nivel nutrici~ 

nal sobre la edad y peso a la pubertad en vaquillas de raza pura y 

cruzadas; por lo que la edad a la pubertad depende grandemente de 

la alimentación (Salisbury, 1978). Asi mismo se ha observado el -

efecto del año de nacimiento y de la raza de la vaquilla sobre la 

edad Y peso a la pubertad (Arije y Wilbank, 1974¡ Dow ~ ~·· 1982; 

Hernández et ~·, 1986). t:n general se acepta que la aparición de 

la pubertad es más temprana en vaquillas de raza Europea que en 

aquellas de raza Cebú (Michaels 1968; Sacco ~ ~-, 1987), y que -

en el ganado productor de carne las vaquillas que han alcanzado la 

pubertad a una edad más temprana tienden a parir a una edad tam -

bién temprana (Sacco ~ ~-, 1987). 

Se ha publicado que la edad al primer parto en el ganado 

mantenido en las regiones tropicales varía de 3.5 a 4 años de edad 

(Amin, 1976). Lemka ~ ~-, (1973), en la India informa una edad 

al primer parto de 52 y 46 meses para las razas Hariana y Deshi. 

Odedra ~ ~·, ( 1978), en vae¡uillas de la raza Gyr encontró una 

edad de 60 meses. Ferreira y Viana (1981), en Brasil observaron -

una edad de 39 "!eses para la raza Nelore. Anta~.!!.!_., ( 1987), al 

analizar la información disponible en el trópico mexicano encontró 

una edad promedio de 35 meses. t:n Yucatán con ganado Europeo, Ce

bú y sus cruzas se ha encontrado una edad de 37 meses (Hernández -

et al., 1983). En Veracruz, t:scobar~~·· (1981), obse.rvó una -

edad de 35 y 33 meses para vacas criollas y vacas cruzadas, respe~ 

tivamente, y Everbusch (1978), menciona 45 meses en la raza Brah -

man y 35 meses en la raza Charolais. t:n base a los trabajos men -

clonados, se observa que existe variación en la edad en la cual -

ocurre el primer parto, y en general se encontró que ésta se debe 
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mayormente a factores ambientales. 

Entre loe factores ambientales que afectan principalmen

te la edad al primer parto están el año de nacimiento de la hem

bra (Alba !:J:..1!.!·, 1978; Segura e Hinojosa, 1986), y la época de 

nacimiento (Hernández !:!_~·· 1986; Miranda_§_t 1!.!·• 1982). Maha 

de van !:J:..1!.!., ( 1972), en ganado Brahman, Sahiwal y l:ianta Gertru

dis, observaron que la estación de nacimiento no tuvo influencia 

sobre la edad al primer parto, sin embargo, el año de nacimiento 

si la afectó, lo que atribuyeron a las diferentes condiciones 

ambientales que se presentaron año con año. Por lo tanto la 

edad al primer parto está influida indirectamente por factores 

de tipo climático y estacional, las cuales afectan la composi 

ci6n y calidad del forraje, el cual a su vez, afecta el pe~o de 

los animales que lo consumen (Topps 1977). 

3.2.2. Período Interparto. 

El intervalo entre partos (PIP) constituye una de las c~ 

racteristicas más importantes de la eficiencia reproductiva en -

los bovinos. El estudio del intervalo entre partos es de gran -

importancia, tanto en el aspecto económico como en el de mejora

miento genético. Así entre menor sea el intervalo entre partos 

mayor será el número de crías y menor será el intervalo entre -

generaciones, favoreciendo la selección de las diferentes carac

terísticas productivas. 

El intervalo entre partos incluye el período de gesta -

ción y el intervalo entre el parto y la concepción. El número de 

días requerido por la vaca para concebir después del parto es uno 

de los mejores criterios para determinar la eficiencia reproduc

tiva. De Alba (1970), indica que un intervalo entre partos exce

lente en el ganado de carne va de 3~0 a 370 días. Los resultados 

publicados son variables dependiendo de la localidad de estudio, así 
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Peña ~ !'tl_., ( 1979), en Venezuela, al estudiar el PIP en 1U hatos 

de ganado Brahman, localizados en diferentes localidades encontró 

que este fluctuó entre 412 a 565 días, depedienda de la ubicación 

de cada hato; este misma efecto fue encontrado por Plasse et al., 

(1968), en Florida, en ganado Brahman. En el trópico mexicano se 

han observado PIP en ganado Indobrasil de 612, 531 y 544 días - -

(González &.§..!.., 1986; EscobarE al., 1982 y Velasca 1983). En 

Cuba, Acasta ~ ~·· (1986), publican 489 días en hembras Cebú; -

en Brazil en ganado Guzerá, 507 días (Souza ~~·· 1981), y en -

la raza Nelare, 476 y 453 días (Ferre ira ~ &·, 1982 y Machado -

tl_~., 199U). 

De lo expuesto, varios investigadores indican que el p~ 

riada entre parto y concepción y el período interparto, están in

fluenciados por factores ambientales. Entre las factores que 

afectan el PIP se encuentran el aña de parta y la épaca de parta. 

Hinojosa y Segura (1986), en ganada Cebú, mencionan el efecto de 

el año de nacimiento de la vaca sabre el prim,er intervalo entre -

parta y sabre las intervalos entre partas subsecuentes, atribuye~ 

da que la variación encontrada en el P!P se podría deber a el me

joramiento en el maneja y suplementacián del hato a través de las 

años. Entre las trabajas realizadas en las que se ha encontrado 

una disminución en el P!P, a través de los años se puede citar a 

Acosta ~ ~·, ( 1986) y Nájera ( 199ü). Ac,¡sta ~ ~·, ( 19136), -

señalan que la época del año influyó sabrf el período del parta -

al primer servicio y a la concepción, as(
1
'coma en el período in -

terparto, registrando las menores intervalos en las vacas que pa

rieron en la época de seca y los mayores en las que parieran en -

la época de lluvias; la misma tendencia la observaron Pereira et 

al., (1980), Sauza et al., (1981) y Escamilla et-~·· (1982), 

quienes atribuyen a que las mejores resultadas se presentaron 

cuando el parta fue seguida de los meses de abundancia de alimen

to y temperaturas altas, la cual es característica de la raza 

Cebú explotada baja condiciones tropicales. 



El número de parta y la edad al parta aan otra causa im

portante de variación en la duración del PIP. Este efecto ha sida 

informado en ganada Brahman por Piccone (1983), el cual encontró -

los mayares PIP-en las vacas de das años de edad (629 días), obser 

vando que mientras la edad de la madre aumenta, el intervalo dism! 

nuye, tomando los mínimos valorea de los b a 9 años de edad, los -

cuales vuelven a incrementarse al seguir aumentando la edad, mas -

trando can esto que las valares máximos son obtenidas en edades 

extremas¡ a su vez las valares obtenidos par el número de parto 

mostraron la misma tendencia dada por la edad al parto, abtenienda 

el mínima valor en las intervalos número 5 y 6 y el máximo en el -

primer intervalo. Esto misma lo observaran Hinojase y Segura, - -

(1986), en ganado Cebú comercial, en el cual el PIP disminuyó del 

parto 1 al 8 de 545 a 394 días. F.erreira ~ ~·, ( 1982), en la r_!! 

za Nelare, observaron que lus mayares intervalos ocurrieran entre 

el primer y segundo partu y que la duración de los intervalos dis

minuyó ha medida que aumentó el número de parta. Resultados simi

lares han sido encontrados por Pereira ~ .!!l_., ( 198U), Acasta ~ -

.!!l_., ( 1986) y Nájera, ( 1990). 

De lo anterior se puede comentar que el periodo interpa~ 

ta es un caracter que está bajo el efecto de factores ambientales, 

y que éste a su vez influye sobre la eficiencia reproductiva de 

las animales, los cuales determinan la productividad total del ha

to (Prestan y Willis, 1980). 

3.2.3. Epacas Cortas de Empadre. 

La organización y programación del procesa reproductivo 

es la base fundamental para el desarrolla de la cría de ganado. 

Una de las herramientas para lograr este desarrolla son las épocas 

limitadas de empadre, que son un conjunta de prácticas que inte -

gran un sistema de maneja el cual permite organizar y programar 
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las actividades de cualquier explotación de ganado de carne, obte

niendo una mayor eficiencia en la mano de obra, en la nutrición 

del ganado y lo más importante, que permite mejorar la eficiencia 

reproductiva. Las épocas limitadas de empadre se definen como el 

perlada de tiempo corto y definido en cierta época del año, en do~ 

de se sirve a las vacas ya sea con manta natural o inseminación 

artificial. 

En el trópico mexicano, el establecimiento de épocas ca~ 

tas de empadre, ha tenido poca aceptación, ya que encuestas recie~ 

tes revelan que entre el 93 a 95% de los productores no tienen una 

época predestinada de empadre, encontrando que mantienen al semen

tal con las vacas todo el año, lo que en principio significa una 

limitante para el manejo reproductivo del hato, reflejándose en 

los porcentajes de parición los cuales estuvieron alrededor del 

50% (INIFAP. 1990). Esta falta de aceptación, Rodríguez (1985), -

la atribuye a la desinformación del ganadero, quien piensa que 90 

a 120 días no son suficientes para lograr que la mayor parte de 

sus vacas queden gestantes, pués aún teniendo sus toros con ellas 

todo el año, no logran ni el 5ü% de gestación. 

El porque se recomienda el establecimiento de períodos -

cortos de monta, se basa en que la mayor parte de las vacas empa -

dradas quedarán gestantes dentro de los primeros tres ciclos estr~ 

les o 60 días. Road (1944), citado por Escrivá (1967), en un estu 

dio en el' cual se analizó 563 gestaciones, encontró que el 52% de 

las vacas quedaron gestantes en los primeros 20 días de empadre; a 

los 40 días, 80% estuvieron gestantes, y al finalizar los oO días 

de empadre, el 91% de las vacas estuvieron gestantes, concluyendo 

que después del tercero o cuarto servicio (63 a 84 días de empa -

dre) la fertilidad adicional es muy baja. Esto mismo es señalado 

por Burns (1967), quien indica que la tasa reproductiva será tan -

alta en un periódo de monta de 60 días que cuando se utiliza un 

período de 90 días. Con el establecimiento de períodos cortos de 
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manta o servicia en algunas ganaderías de América Latina se han -

logrado incrementos en la tasa de preñez de 50 a 75 % en Bolivia 

(Plasse, 1975), 45 y 75% en Nicaragua (Meare, 1970), en Venezuela 

se ha logrado un 72% (Linares ~ !!.!·, 1974) y en México de 33 a -

54% (Rodríguez y Segura, 1985). 

El establecimiento de la temporada de monta durante el 

año, así cama su duración debera ajustarse de acuerda a las can -

dicianes que se presentan en cada región, las cuales están in -

fluenciadas por el clima, el crecimiento del forraje, enfermeda -

des, el potencial de comercialización, etc. La temporada de mon

ta, en general, deoerá establecerse durante el período de máxima 

calidad y cantidad del forraje a durante el periodo de óµtima nu

trición, donde es posible suplementar al ganado. Para las condi

ciones especificas del trópico mexicano, que cuenta en general 

con dos épocas climatológicas bién definidas, las cuales varían -

principalmente en la distribución, duración y cantidad de precip! 

tación, se ha recomendado que se .-cuente con dos épocas de óO a 9Ll 

días de duración cada una, así las vacas que no gestaron en una -

época tendrán una segunda oportunidad. Esto _debido básicamente a 

que el ganado cebuino presenta Índices de fertilidad más bajos 

que otras razas, en especial las vacas lactantes, en las que el -

reinicio de la actividad ovárica posparto se presenta en forma 

tardía (González, 1982 y Rodd.guez, 1985). 

Por otra parte, se'.·ha observado que la fertilidad varía 

de acuerdo a la época del año. Rodríguez y Segura (1985), en va -

cas Cebú y bajo un programa oe inseminación artificial encontra -

ron que la mayor fertilidad a primer servicio se registró en los 

meses de abril (53%), mayo (52%J y junio (58%) y los de menor fer 

tilidad en septiembre (29%) octubre (15%) y noviembre (26%). 

Castillo~ ~·, (1984), en un hato Cebú y otro Cebú x C:uropeo, -

encontraron que el mayor pica de fecundaciones lo presentaron en junio y mayo, 

respectivamente, estando este incremento de acuerdo a lo observado en -
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ganado Cebú por Romero (1985) y Castillo et al., (1983), en clima 

tropical. Además, Castillo ~ al., ( 1984), encontraron un efecto 

de estación (P < .U1) presentándose mayor porcentaje de fecundacio

nes en la época de seca con respecto a la época de lluvias. 

Sin embargo Piña~ al., (1982), en Tabasco, en un hato 

de ganado de doble propósito, no encontraron efecto de la época de 

empadre sobre la fertilidad. En base a lo anterior, se puede ob -

servar que existe un marcado efecto estacional en el comportamien

to reproductivo de los bovinos, así bajo condiciones de trópico, -

la temperatura ambiente, la precipitación, la humedad relativa y -

las horas de luz son factores ambientales de importancia que µue -

den afectar la fertilidad (Peña y Plasse, 1972, Gwazdanskas et 

!:!l.·• 1975; Zakari ~~·· 1981, Lozano 1986 y Villagómez, 1990). 
Rodríguez (1985), propone que las épocas de empadre en el trópico 

se lleven a cabo durante los meses de febrero a mayo, que aunque 

es la época de sequí~, las vacas pasarán el Último trimestre de la 

gestación en la época de mayor disponibilidad de forraje, pariendo 

en buena condición y aumentando sus posibilidades de concebir nue

vamente. 

Con el establecimiento de épocas limitadas de empadre 

obtendremos las s,j,guientes ventajas, entre otras: 

- Se d~ descanso adecuado a los sementales, durante el -

cual pueden realizarse exámenes de semen y habilidad -

de monta. Además de poder suplementarlos poco antes y 

durante la época de servicios. 

- Se puede suplementar más Fácilmente a las vacas de - -

cría en cualquier etapa de su producción, racionalizan 

do el suplemento para los períodos de mayor necesidad 

como son el Último tercio de gestación y durante la 

lactancia. 
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- Facilitan la implantaci6n de programas de inseminación 

artificial y manejo de la lactancia, prácticas que han 

demostrado incrementar los porcentajes de preñez, partl 

cularmente en ganado Cebú (Lozano~ !!l_., 1981). 

La época de parición será corta y en consecuencia nos -

permitirá concentrar la supervisi6n de las actividades 

críticas que determinan la cosecha de becerros. 

- Facilita el establecimiento de programas de cruzamiento, 

así como la selecci6n entre animales provenientes de 

una parición. 

- Al planear las actividades del rancho, ahorra mano de -

obra, ya que se manejan grupos más homogeneos de anima

les, disminuyendo los costos de operaci6n. 
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IV. MATERIAL V METODOS 

El trabajo se realizó en el Campo Experimental de Playa 

Vicente, Veraoruz (CEPV), adscrito al Instituto Nacional oe Inves

tigaciones Forestales y Agropecuarias (INlfAPJ, dependiente de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (~ARH). El clima 

de la región de acuerdo a la olasifioaoión de Koeppen es tropical 

húmedo AM (García, 1973). Se caracteriza por una temperatura media 

anual de 26.8 C, una precipitación de 2,123.8 mm anuales y una hu

medad relativa de 75.6%. Se encuentra localizado a los 17° 19
1 

de 

latitut norte y a los 95° 45 de longitud oeste, a una altura soore 

el nivel del mar de 95 m. 

El CEPV., fue oreado en el año de 197ü y cuenta con una -

superficie de 130 hectáreas. Durante los primeros años el programa 

experimental fue el de producción de carne en el trópico, habiéndo

se utilizado ganado Indobrasil y Brahman como pie de cría, contando 

a partir del año de 1979 solo con la primera raza, para este propó

sito. Con la idea de establecer además del de carne un programa de 

investigación con ganado de doble propósito, es decir, producción -

de leche y carne, se han realizado cruzamientos a través de la in -

seminación artificia~, entre las vacas Indoorasil con toros de las 

razas Simmental y Suizo Pardo. 

LOS animales se manejaron con un sistema de pastoreo rota

cional, en potreros con dimensiones que varían de u.5 a 4.u ha. ~os 

potreros se encuentran implantados con ~ pastos diferentes, todos -

ellos introducidos, que en orden oeoreciente según el número de he9 

táreas establecidas (superficie que cubre cada uno) son: Estrella 

ae Africa(Cynodon pleotostachyus), Elefante (Pennisetum purpureum), 

Alemán (Eohinoohloa polystaohia), Santo Domingo (~E!don nlemfuensis), l'ÍÍ n g - -

Grass (Pennistaum purpureum x Pennisetum typhoydes), Guinea (Pani -
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~ maximum), Señal (Brachiaria brizantha), Taiwan (Pennisetum ~

pureum) y Alpiste (Phalaris tuberosa). La suplementación se realizó 

con una mezcla a base de subproductos agroindustriales de la región, 

tales cama salvado de trigo, grano seca de cerveceria, pasta de co

co, alote molido, gallinaza, melaza, etc., con un 15 a 16% de pro -

teina cruda para los becerras y con 10 a 12% de PC y 2.99 Mcal/kg -

de energia metabolizable para los animales adultas. El suplementa 

se suministró a razón de 1 kg diario a los becerros 15 dias antes -

del destete y hasta 15 dias después del destete. El destete se rea 

lizó a los 7 meses de edad. Las vaquillas un mes antes y durante 

el empadre recibieron 2 kg diarias por animal. La misma cantidad 

recibieron las vacas gestantes un mes antes del parto y hasta el 

final de la época del empadre. Se realizó un empadre en primavera 

-verana y el otro en otoño. Durante los primeros 2 a 3 años poste

riores a la creación del Campo, los becerros lactantes permanecie 

ron toda el tiempo con la madre, hasta el destete. A partir del 

año de 1975 se implementó el tipo de amamantamiento llamado "res 

tringido" o "controlado", el cual consiste en que el becerro desde 

el primer día de nacido se separa de la madre y solamente se juntan 

para que amamante durante una hora en la mañana y otra hora por la 

tarde hasta el destete. En este periodo, el becerro pastorea duran 

te el día en potreros con pastos de buena calidad. Todos los anima 

les recibieron agua y sales minerales a libertad. El pesaje de to

dos los animales se llevó a cabo cada 28 días, además del pesaje en 

el mqmento de cada evento de crecimiento y reproductivo. En el ca

so de los machos, la mayoría de ellas fueron vendidos a la edad de 

16 a 18 meses. 

La pubertad se determinó por palpación rectal de los ova-

rios que se efectuó cada 14 días, a partir de los 7 meses. Se con-

sideró que las vaquillas habían alcanzado la pubertad por la prese~ 

cia del cuerpo lúteo en la palpación rectal. Se llevaron a cabo 

dos temporadas de empadre anuales. El empadre de primavera se ini

ció el 15 de abril y terminó el 15 de junio. El empadre de ·otoño 

empezó el 15 de octubre y finalizó el 15 de diciembre. Las vaqui-
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!las entraran al empadre 30 y 15 días antes a las fechas estipula -

das para las vacas can cría y sin cria, respectivamente, en prima -

vera y ataña. Para la detección del estro las animales se observa

ran par espacia de una hora en la mañana (07:00-08:00 hr) y otra 

par la tarde (17:00-18:00 hr). El diagnóstica de gestación rectal 

se practicó a las 45 días de concluida el periodo de iseminación 

artificial a empadre. Las vacas que na quedaron preñadas en das ~ 

empadres sucesivas se desecharon del hato. Las dos épocas de empa

dre determinaron das épocas de pariciones (a nacimiento). La prim~ 

ra en el período comprendido del 1º de noviembre al 30 de abril y -

la segunda del 1Q de mayo al 31 de octubre. 

El maneja sanitaria del hato consistió en la inmunización 

contra Carbón sintomático, Edema maligna, Rabia paralítica y Bruce

lasis. Incluyó también desparasitacianes sistemaficas contra pará

sitas internas y externos. 

Debido a la estructura de la información disponible el 

estudia se dividió en das fases, crecimiento y eficiencia reproduc

tiva. 

4.1. Crecimiento. 

Para la evaluación del crecimiento se analizaran 473 re -

gistras de producción de las crías de la raza Indabrasil (IB = 341, 

y sus cruzas can Simmental ( S x IB 78) y Suizo Parda (SP x IB 

54), nacidas entre las años de 1970 a 1983, considerando las si 

guientes variables: Pesa al nacimiento de la cría (PN), pesa ajus

tado a las 90 días (P90), pesa ajustada a las 205 días (PD), ganan

cia diaria promedia predestete (GDND), peso ajustado a los 365 días 

(P12), pesa ajustado a los 550 días (P18), peso ajustado a los 730 

dias (P24), ganancia diaria promedio del destete a los 12 meses 
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(GDD12), ganancia diaria promedio del destete a los 18 meses - -

~ (GDD18) y ganancia diaria promedio del destete a los 24 meses - -

(GDD24). 

-
La información referente a cada registro de producción 

de las crías fue clasificada de acuerdo a 3 grupos genéticos y/o -

raciales (R) que corresponden a: IB, S x I8 y SP x IB. El número 

de parto de la madre (NP) se consideró del 1 al 5, agrupando en el 

quinto parto a las madres con más de cinco partos. Cinco grupos -

de año de nacimiento (A) que corresponden a los años de 1981 a - -

1985, agrupando los años de 1970 a 1981 en el año de 1981. Dos 

épocas de nacimiento (E) que corresponden al período del 1Q de no

viembre al 30 de abril (E1 = seca) del 1Q de mayo al 31 de octubre 

(E2 = lluvias) de cada año, como resultado de las dos temporadas -

de empadre programadas, y finalmente el sexo de la cría (S). 

El modelo para PN, fue el Único que incluyó el efecto -

cuadrático del peso al parto de la madre. En el modelo para P24 y 

GDD24 se consideró lo siguiente: el efecto de S no se incluyó, ya 

que solo se analizaron las hembras, debido a que los machos son 

vendidos a una edad de 18 meses; para el NP se consideró del al 

4, agrupando en el 4, a las madres con más de cuatro partos; en el 

A solamente se consideraron 3 grupos (1981, 1982, 1984) y no se 

incluyeron las interacciones entre factores, debido a un insufi 

ciente número de observaciones. 

Las ganancias diarias promedio del nacimiento a los 90 -

días (GDN90), y al destete, fueron generadas mediante las siguien

tes ecuaciones: 

GDN90 
Peso a los 90 días - peso al nacimiento 

90 

Peso al destete - peso al nacimiento 
GDND 

Días del nacimiento al destete 



Los pesos ajustados a 90 dí.as y 205 días (la edad prome-

dio al destete bajo el sistema de manejo de este campo fue de 

dias), se calcularon por medio de las siguientes fórmulas: 

P90 (GDN90 X 90) + PN 

PD (GDND X 205) + PN 

Para el cálculo de las ganancias diarias promedio del 

destete a 12, 16 y 24 meses, se utilizaron las siguientes fórmu 

las: 

Peso a los 12 meses - peso al destete 
GDD12 

Días del destete a los 12 meses 

Peso a los 16 meses - peso al destete 
GDD16 

Días del destete a los 16 meses 

Peso a los 24 meses - peso al destete 
GDD24 

Días del destete a los 24 meses 

206 

Los pesos fueron ajustados a 160, 345 y 525 dias si -

guiendo el procedimiento: 

Peso ajustado a 160 días 

Peso ajustado a 345 días 

Peso ajustado a 525 días 

(GDD12 X 150) + PD 

(GDD16 x 345) + PD 

( GDD24 x 525) + PD 

Toda la información se analizó de acuerdo al método de -

mínimos cuadrados utilizando el programa estadístico SAS 1965, en 

la subrutina GLM. El modelo al cual se le atribuye el total de la 

variación de estas variables fue: 

29 



.-_\·_ 

Yijklmn = f" + Ri + S j + Nk + E1 + Am + RSij + RN ik + REil + 
SN jk + SEjl + NEkl + (?> (p - p) + E (ijklm)n 

Dende: 

Yijklmn 

r (p-p) 

E(ijklm)n 

Es la n-ésima observación de PN, P90, PD, P12, P18, 

P24, GD (pre y pasdestete) asociada al m-ésima aña 

de nacimiento, a la 1-ésima época de nacimiento, al 

k-ésima número de parta de la madre, al j-ésimo se

xo de la cría y a la i-ésima raza de la cría. 

Es la media poblacional. 

Es el efecto de la i-ésima raza de la cría. 

Es el efecto del j-ésima sexo de la cría. 

Es el efecto del k-ésimo número de parto de la madre. 

Es el efecto de la 1-ésima época de nacimiento. 

Es el efecto de m-ésima año de nacimiento. 

Es el efecto la interacción de la i-ésima raza de la 

cría y el j-ésimo sexo. 

Es el efecto de la interacción de la i-ésima raza la 

la cría con el k-ésimo número de parto. 

Es el efecto de la interacción de la i-ésima raza de 

la cría con la 1-ésima época de nacimiento. 

Es el efecto de la interacción del j-ésimo sexo con 

el k-ésimo número de parto. 

Es el efecto de la interacción del j-ésimo sexo con 

la 1-ésima época de nacimiento. 

Es el efecto de la interacción del k-ésimo número de 

parto con la 1-ésima época de nacimiento. 

Es el efecto del peso al parto de la madre, como 

covariable. 

Es el error aleatorio, NID,........, (O, (J 2 ) 
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4.2. Eficiencia Reproductiva 

4.2.1. Pubertad. 

Para el análisis de la pubertad se utilizaron 137 regís -

tras del peso a la pubertad (PPU) y de la edad a la pubertad (EPU) 

de vaquillas de la raza Indobrasil. La información referente a ca

da registro se clasificó de acuerdo al año de nacimiento de la va -

quilla, siendo 3 grupos que corresponden a los años 1980, 1981 y --

1982. El número de parto de la madre se consideró del 1 al 4, agr~ 

pando en este Último a las madres con más de cinco partos, debido -

al reducido número de observaciones. 

El modelo al cual se atribuyó el total de la variación 

para estas variables fue: 

Vijk 

Donde: 

Vijk 

/A 
A. 

l 

Nj 

0 (p - p) 

E ( ij) k 

Es la k-ésima observación del PPU y EPU, asociada al 

i-ésimo año de nacimiento y al j-ésimo número de 

parto de la madre. 

Es la media poblacional. 

Es el efecto del i-ésimo año de nacimiento de la - -

cría. 

Es el efecto del j-ésimo número de parto de la madre. 

Es el efec~o del peso al nacimiento de la crla, como 

covariable. 

Es el error aleatorio NID ,.-.J' (0 

4.2.2. Vaquillas. 

Se consideraron 97 registros de las características repro

ductivas de vaquillas de la raza Indobrasil hasta su primer parto. 

Las variables analizadas fueron: Peso a la primera canee~ 
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ción (PC), edad a la primera concepción (EC), peso al primer parto -

(PP), edad al primer parto (EP), duración de la primera gestación 

(DG) y número de servicios por concepción (NSC). La información se 

clasificó de acuerdo al año de nacimiento que corresponden a los 

años de 1976 a· 1982. 

bles fue: 

Donde: 

El modelo estadístico empleado para analizar estas varia -

Vij r + 

Vij Es la j-ésima observación de PC, EC, PP, EP, DG y 

NSC asociada al i-ésimo año de nacimiento. 

Es la media poblacional. 

Es el efecto del i-ésimo año de nacimiento de la 

vaquilla. 

Es el error aleatorio NID ,...._..(O 

4.2.3. Vacas del 1er. al 2Q Parto. 

Se analizaron 67 registros reproductivos de vacas de la -

raza Indobrasil, del primero al segundo parto, las variables analiz~ 

das fueron: Edad a la segunda concepción (EC),(?eso al segundo par

to (PP), Edad al segundo parto (EP), cambio de\?eso del primer parto 

a la concepción (CPPC), Ganancia diaria de peso interparto (GDIP), -

período interparto (PIP), intervalo del primer parto a la concepción 

(IPC), duración de la segunda gestación (DG) y número de servicios -

por concepción (NSC). La información se clasificó de acuerdo al año 

de nacimiento que corresponden a los años de 1976 a 1981. 

El modelo estadístico para el análisis de estas variables 

. fue: 
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Donde: 

Vij /A + A.+ ~ (p - p) + E(i) j 
l. 

Vij Ea la j-ésima observación de EC, PP, EP, CPPC, 

GDIP, PIP, IPC, DG y NSC, asociada al i-ésimo -
año de nacimiento. 

¡.A Es la media•poblacional. 

Ai Es el efecto del i-ésimo año de nacimiento de -
la vaca. 

~ (p-p) Es el efecto del peso al nacimiento de la cría 

como covariable. 

E(i)j Es el error aleatorio NID ,....._,(O 

4.2.4. Vacas del zg Parto en Adelante. 

Se analizaron 223 registros reproductivos de vacas de la 

raza lndobrasil, del segundo parto en adelante. Las variables - -

analizadas fueron: Período interparto (PIP), intervalo del parto 

a la concepción (lPC), duración de la gestación (DG) y número de -

servicios por concepción (NSC). La información se clasificó de -

acuerdo al año de parto, los cuales corresponden a lof años de - -

1981 a 1984, agrupando los años de 1980 y 1981 en el,~rimer grupo. 

Dos épocas de parto, la primera del 1Q de noviembre al 30 de abril 

(E1 =seca), y la segunda del 1Q de mayo al 31 de octubre (E2 

lluvias). En el número de parto (NP) se consideraron tres grupos 

(2Q, 4g y 5Q), agrupando en el NP 4g los partos 3Q y 4C, y en el -

5g los partos del quinto en adelante, por no contar con suficiente 

número de observaciones. 

El modelo estadístico para el análisis de estas varia- -

bles fue: 

Vijk1 
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Dende: 

Vijkl 

J't 
A. 

J. 

Ej 

Nk 

E(ijk)
1 

Es la 1-ésima observación del PIP, IPC, DG y 

NSC, asociada al i-ésima año de parta, a la 

j-ésima época de parta y al k-ésimc número -

de parta. 

Es la media pcblacianal. 

Es el efecto del i-ésimc año de parto. 

Es el efecto de la j-ésima época de partc:i. 

Es el efecto del k-ésimc número de parta. 

Es el errar aleatoria NID ,..,,_..(O (j'" 2). 

4.2.5. Empadres. 

~Para la evaluación de la eficiencia reproductiva dentro 

de das épocas cartas de empadre al año, se analizaran 511 registras 

reproductivas de vacas (357) y vaquillas (154) de la raza Indcbra -

sil, obtenidas durante el periodo de 1980 a 1984. Las variables 

analizadas par media del método de mínimas cuadradas fueran: núme

ro de dias del inicia del empadre a la presentación del primer es -

tra (DIAS1E), días del inicia del empadre a la concepción (DIEC), -

númer~ de servicias par concepción (NSC) y la ganancia diaria de 

pesa\~e la vaca durante el empadre (GDPEV). Las efectos que se eva 

luarcn fueran: el año de empadre (A, de 1980 a 1984), la época de 

empadre (E, 1 = primavera, 2 = ataña) y el estada fisiológica del -

animal al entrar al empadre (F,, 1 = vaquillas, 2 = vacas sin cría u 

horra, 3 = vaca can cría ó lactante). 

fue: 

El modela estadística para el análisis de estas variables 

Vijkl = }J. + Ai + E j + F,k + EF'jk + f (p - p) + 

E (ijk)
1 
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Donde: 

Vijkl 

~ (p - p) 

E(ijk)
1 

Es el efecto de la 1-ésima observación de - -

DIA51E, DIEC, NSC y GDPEV asociada al i-ésimo 

año de empadre, a la j-ésima época de empa -

dre, al k-ésimo estado fisiológico del animal. 

Es la media poblacional. 

Es el efecto del i-ésimo año de empadre. 

Es el efecto de la j-ésima época de empadre. 

Es el efecto del k-ésimo estado fisiológica 

del animal. 

Es el efecto de la interacción de ia j-ésima -

época de empadre con el k-ésimo estado fisio 

lógico del animal. 

Es el efecto del peso de la vaca al inicio del 

empadre, como covariaule. 

Es el error aleatorio N!D ~ (0 

El.modelo para DIAd1E, fue el único que incluyó el efecto 

cuadrático del peso de la vaca al inicio del empadre. 

Se evaluó el % de presentación de estro, gestación, parto 

y destete de acuerdo al año de empadre y a la época de empadre, por 

medio de la prueba de Xi-cuadrada. Para el estado ffsiológico de -

las vacas solo se determinó el porcentaje de la presentación de es -

tro, gestación, parto y destete. También se determinó el % de la 

presentación de estro y conce~ción por periodo (P1 = O a 21 dias, 

P2 = O a 43 dias, P3 = O a 65 dias, P4 = U a 87 dias). 
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V. RESULTADOS V DISCUSION 

5.1. Crecimiento Predestete. 

En el cuedro 1 se presenta el análisis de varianza para 

el PN y los pesos ajustados P90 y PO, así como para la GDND. Se -

puede observar que la raza y año de nacimiento ejercieron efectos 

(P <.01) sobre todas las variables estudiadas, a excepción del PN. 

El sexo de la cría tuvo un efecto (P<.01) sobre todas las varia -

bles estudiadas, a excepción del PN. El sexo de la cria tuvo un -

efecto (P<.01) soore el PN, PO y GDND. El número de parto de la -

madre influenció al P90 (P<.US). La época de nacimiento tuvo un -

efecto marcada sobre el PO y la GDND (P~01). ¿1 peso de la madre 

al parto tuvo un efecto lineal (P<.05) sobre el PN. El porcentaje 

.de la variación explicada para cad~ uno de los modelos fue: 23, 

45, 53 y 51% para el PN, P90, PO y la GDND, respectivamente. 

Se observó efecto de las siguientes interacciones: de la 

raza por sexo (P<.OSJ sobre el PN, y de la raza por número de par

to (P<.01) y del sexo por época (P<.USJ sabre el P90. 

5.1.1. Raza y/o Gru¡o Genético. 

~as medias mínima cuadráticas y errores estándar para 

PN, P90, PO y a la GDND, asociadas a cada raza, se presentan en el 

cuadra 2. Se observa que en el PN no hubo diferencias (P<.05), con 

un pesa promedio al nacimiento de 33.6 kg. 

El PN de la raza IB se encuentra entre 2 a 4 Kg por arri

ba de lo publicado por Rojas, et~ •• (19b7) en Hueytamalco, Pue --
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bla, i..:asas et al., ( 1986) en el Itsmo, Oax. y Pereira (19ti1) en 

Brasil. Sin embargo, es muy similar al PN (33.4 kg) encontrado 

por Zarazúa ~t..!!.!·, ( 1985) en lleracruz, lo cual indica que en la -

raza Indobrasil es posible lograr pesos al nacimiento superiores a 

los 30 kg. 

Para el peso a los 9U días en la raza IB, se observa que 

es superior a lo mencionado en ganado Cebú (82 kg) por Rico et -

~· • (1984); en la raza Nelore (90 y 75 Kg) por Silva (19b5) y - -

Scherrer (1983) y en la raza Guzerá (69 kg) por Torres et¿_l., - -

(1974). Se observó que los animales cruzados (S x IB y 5P x IB) -

mostraron ser 14 y 9% más pesados, en relación a los de la raza 

IB, no existiendo diferencias (P <.05) entre ellos, pero si entre -

éstos y la raza IB (P<.05). 

¿n el caso del peso ajustado al destete en la raza IB, 

se observó que es superior en 53, 28 y 27 kg, en relación a lo en

contrado en la misma raza ¡:ior Silva ( 1983), Casas ~t ..!!.! • , ( 1986) y 

Rojas et~., (1987), respectivamente. Asimismo, resultó 6 a 9 Kg 

mayor que el peso al destete informado en la raza Brahman por Be -

rruecos y Robinson (1968), Botero ~t..!!.!•, ( 1974), Carranca y Mont~ 

ño ( 1983), Torner ~t ~., ( 1984) y Carrasco y Reynoso l 1986), y 

30 a 38 kg más que en la raza Nelore (Ferreira ~ ¿}., 1981, Silva 

1983). Los resultados observados, señalan que en la raza Indobra

sil se pueden obtener pesos al destete aceptables, los 'cuales son 

comparables con los pesos encontrados en otras razas cebuínas. 

El PD fue superior en 15 y 17% en los animales S x I8 y 

SP x IB, en relación a la raza 18, no siendo diferentes (P<.GS) 

entre ellos, pero si al compararlos con los de la raza IB. ¿stas 

diferencias son ligeramente superiores a lo publicado por Plasse 

!:.!:.. ~l.·, l 1974ª) al trabajar con vacas Criollas y Brahman, cruzán

dolas con sementales de varias razas europeas. Reynoso ~E·• - -
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(1987) observaron una superioridad de 13 y 12% de los animales cr~ 

zados de Simmental x Cebú y Charolais x Cebú con respecto a los -

animales Cebú. 

La ganancia diaria promedio predestete (GDND) de la raza 

IS, fue superior en 32 y 43% a la observada por Carranca y Montaña 

(1983) y Rojas et al., (1987). En 18 y 36% a lo reportado por - -

Plasse ~ !!!._., (1974ª y b) y Paredes y Montaña (1981), en la raza 

Srahman y en 30% con respecto al ganado Cebú comercial (Rico ~ 

!!!._., 1984). Además, son muy similares a las GD1~D encontradas por 

Berruecos y Robinson (1968) y Carrasco y Reynoso (1986), en la ra

za Brahman. En el presente estudio las mejores GDND se encentra -

ron en los animales cruzados (S x IS y 6P x IS), siendo superiores 

en 17.7 y 20.8% en relaci6n a los de la raza IB, mostrando la mis

ma tendencia que el P90 y el PD, lo cual confirma la respuesta a -

heteras is ooservada por otros autores (Reynolds ~ ~., 1982, Rey

noso ~ ~·, 1987) en donde el mejor comportamiento predestete lo 

presentaron los animales cr~zados con respecto a las razas puras. 

5.1.2. Sexo de la Cría. 

Con respecto al sexo de la cría \cuadro 2), en el peso al 

nacimiento se ooservó un~ diferencia (P<.U5) de aproximadamente 2 -

kg (6.6%) a favor de los machos. Este resultado está de acuerdo 

con lo publ1t:ado por au,-.ores como l~avarru ~ ~·, ( 1981), Pereira -

1981, ::icherrer (1983), Trung ~E·• (19t:l6), Roberson ~t ~·· 

(198i:i) y Rojas ~ -2.!·, (1987), quienes encontraron diferencias de -

peso al momento del nacimiento entre 1 a 3 kg a favor de los ma -

chas. 

En cuanto al peso a los 9ü días no se observó diferencia 

(P>.05), entre becerros macho y hembra, siendo estos resultados di

ferentes a los encontrados en la literatura , quienes encuentran 

diferencias a favor de los machos (Torres ~t ~·, 1974; AlakÚ 1982; 
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Rico et~·· 1984; Silva 1985; Zamora et~·· 1987). 

Con respecto al peso al destete, el efecto (P<.ü5) del 

sexo de la cría está de acuerdo con lo publicado par Sampaio et 

!:,l; • , ( 1980), Martínez y Montaña ( 1984), Ferreira et ~., ( 198b) y 

Revnaso ~ ~·, ( 1987), tanto en animales de raza pura como en cru

zados. Las medias mínimo cuadráticas muestran una superioridad de 

aproximadamente 14 kg (6.8%) a Favor de los machos, lo cual está 

dentro del límite señalado por los autores previamente mencionados, 

ya que éstos observaron un porcentaje entre el 6 y 9% a Favor de 

los machas. 

(n lo que se refiere a las ganancias diarias promedio del 

nacimiento al destete (GDND), las diferencias encontradas ~ntre am

bos pesos están de acuerdo a lo publicado por 8ernal (1981), Tronca 

~~·· (1985), Roberson et~·· (198ó), Trung ~ ~., (1986) y - -
Reynaso et ~., ( 1987), quienes encontraron al sexo de la cría como 

Fuente importante de variación, tanta en poblaciones de animales de 

raza pura como en cruzadas. Las medias mínimo cuadráticas del pre -

sente estudio muestran que las mejores GDND fueron presentadas por 

los machos, los que mostraron una superioridad ce 59 yr (ó.9%), lo 

cual confirma que los machos muestran un mejor comportamiento pre -

destete con respecto al de las hembras. 

5.1.3. Número de Parto de la Madre. 

¿n relación al número de parto de la madre (NP;, no se 

observó diferencia (P>.05) en el peso al nacimiento (PNJ debida al 

NP (cuadro 2). La mayor parte de la literatura menciona la influen 

cia de la edad de la madre y/o número de parto sobre el PN (Swiger 

1961; Berruecos y Robinson 19f:i8; Pereira 1981; Scherrer 1983; Lion -

zález y Segura 1987; Velázquez ~ ~·, 1987; Rojas~ al., 1987), 

la cual coincide en señalar que los becerros más pesados al nacer -

son hijas de vacas entre o y 1U años y los de menar peso provienen 
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ne vacas de primer parta 6 de aquellas que san mayares de 10 años. 

No obstante existen publicaciones, en las que se detectaron el 

efecto del NP sobre el PN (Plasse tl ~., 1974b; Chan ~ ¿].., 

1985; Galdo tl~·· 1985; Casas tl~·· 1986; Oliveira 1986). C:n 

el presente estudio la ausencia de la influencia del NP sobre el -

PN, posiblemente se deba al tipo de alimentación de la vaca en el 

Último tercio de gestación, ya que dentro del maneja del Campo, se 

suplementa a las vacas desde un mes antes de parir¡ lo anterior -

pudiera conjuntarse con las diferencias en el número de observacio 

nes, ya que en el primer parto hay más observaciones con relación 

a las que se tienen en los partos subsecuentes. 

Por lo que respecta al peso de la vaca al parto (PP), 

Plasse (1978) menciona que el PP está íntimamente relacionado con 

su edad y que quizá en parte, actúan los dos caracteres en forma -

independiente sobre el peso al nacer. Ferreira tl~·· (19t\1 8
) 

menciona el efecto del PP sobre el PN, encontrando que por cada 1U 

kg de más en el peso de la vaca, el peso al nacer del becerro au -

mentó en 0.178 kg. LOS autores mencionados confirman lo observado 

en el presente estudio, en el cual se encontró el efecto lineal -

del PP sobre PN. 

C:l efecto del NP sobre el peso a los 9U días (P90), con

firma lo publicado por Torres fil ª1_., ( 1974), Lima (19tl1), Sche 

rrer (1983) y Silva (1985), quienes encontraron los mejores P9u en 

crías de vacas con 4 a ci partos. Las medias mínimo cuadráticas 

(cuadro 2) muest.ran que los mayores P9U se presentaron entre el 

segundo y el quinto parto, existiendo diferencia tP<.O~) entre és

tos y el primer parto, lo cual pudiera ser reflejo de la haoilidad 

lechera de la madre. 

C:n cuanto al PD y la GDND, no se observó efecto del NP -

sobre estas variables. C:stos rsultados están en desacuerdo con lo 

publicado por Swiger (19f::i1), Plasse !:.!_ al., ( 1974ª), Silva t 1983), 
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Camacho y Arroyo (1985) y Rajas et al., (1987), las cuales mencio

nan el efecto .del PN y/o edad de la madre sobre el PD y las GDND. 

Sin embarga, están de acuerdo con lo observada por Hinojosa et 

al., ( 1979), Gal do et ~·, ( 198!:i), Rico y Planas ( 1985), Carrasca 

y Reynoso (1986), Casas.=!.~·· (1986) y Segura (1987). 

Pereira .=!.~·· (1979), pudieron verificar que en algu

nos estadas brasileñas la edad de la vaca afectó el PD, sin embar

go en otros na la fue. Rico ~_E., ( 1984), trabajando en 4 hatos 

de Cebú, encontraran que la influencia de la edad de la madre so -

bre el crecimiento predestete fue variable en los distintos hatos. 

En ambas trabajas señalan que posiblemente ésto se debió al tipo -

de alimentación. Plasse (1978), señala que este efecto se compor

ta diferente según la población de que se trate y que na tiene 

igual importancia cuando la producción de leche es alta que cuando 

es baja. En el presente estudio la ausencia del efecto del NP so

bre el PD y la GDND, podría deberse al tipo de alimentación de los 

becerros, ya que éstos se manejaron bajo el si·stema de amamanta -

mienta restringida, aunada a que tenían acceso al suplemento que -

se les proporcionaba a sus madres durante la lactancia. 

5.1.4. Epoca de Nacimiento. 

En la que respecta a la época de{'nacimiento, na se abser 
~· . 

vó diferencia (P>.05) de ésta, sobre los pesas de las becerros -

al nacimiento y a las 9ü dias (cuadro 2), siendo las valores encan 

tracias para estas variables muy similares en las das épocas. Es -

tas resultadas difieren can lo observado por Torres_!:..!: al., (1974) , 

Berruecos y Robinson (1968), ferreira .=!,~·· (1981ª) Rico_!:..!:~., 

( 1984)., atribuibles a la estación de nacimientos, sin embargo, 

están de acuerda con la publicado par Plasse et al., (1974b), Sampaio 
!'!.!.al., (1980), Silva (19t:l3) y Segura (1987). Tales diferencias en 

las resultados observados par las autores antes mencionados, pudi~ 
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ra deberse al tipa de alimentación que recibieran las madres, ya -

que en el presente estudia se puede inferir que la suplementación 

que recibieran las madres antes y después del parta, ejerció un -

efecto made~adar sabre la escasez de pasturas durante la época de 

seca, par la que probablemente sea la causa por la cual na se pre

sentaran diferencias en el PN y el P90 de acuerda a la época de -

nacimiento •• 

En cuanta al PO y la GONO, se observaran diferencias 

(P<.05) entre épocas de nacimiento, siendo superior la época de 

secas en 6% (12.7 kg) para el PO y el 7% (60 gr) para la GONO, en 

relación a la época de lluvias. El efecto de la época de nacimien 

ta sabre estas variables ha sida observada par Carranca y Montaña 

(1983), Garnacha y Arroya (1<:J85), Rica!:.!!_~., (1984), Cardellina y 

Castra ( 1987) y llelázquez ~ ~., ( 1987), quienes encontraron las 

mayares PO y GONO en las animales nacidas en la época de seca, la 

cual coincide can las resultadas del presente estudio, en dond' 

las becerras se desarrollaran al final de la época de secas y pri~ 

cipias de la época de lluvias, aunada a la mayar disponibilidad de 

forraje par parte de la madre al inicia de las lluvias. 

5.1.5. Aña de Nacimiento. 

Na se encontró una influencia (P>.05) del aña de( naci -

mienta sabre el PN (cuadra 2). Estos resultadas difieren(je la 
" observada par Berruecos y Rabinsan (1968), Bastarda.::_!~·· 

(1979), Hinajasa ~ ~-· (1979), Ferreira !:.!!_~., (1981ª), Rica y 

Planas ( 1985) y Trung et ~·, ( 1986), las cuales encontraran una -

influencia del aña de nacimiento sabre el PN. Sin embarga, en - -

otras trabajas se ha observada el fecta del año de nacimiento sa

bre el PN (Plasse y Koger 1967) ¡ Verde y Badisca 1974¡ Pereira 

1981 ¡ llelázquez et al., 1987), la cual indica que el PN puede a na 

ser afectada par factores ambientales inherentes a cada año de na

cimiento, tomando en consideración el grada de central que se ten-
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ga sobre estos factores. 

Se observó el efecto (P<.05) del año de nacimiento sobre 

el P90, PD y la GDND, lo cual confirma lo observado por Scherrer -

( 1983), Rico y Planas ( 1985), Rodriguez tl al., ( 1985), Silva 

(1985), Trung et al., (198b) y Cardellino y Castro (1987). Sin 

embargo, no se observó un comportamiento ascendente a través ae 

los años, lo cual se atribuye a que en los años en donde se obtuvo 

un mejor comportamiento predestete, existió una mayor proporción -

de becerros cruzados con respecto a los de raza Indobrasil, ésto -

aunada a las diferentes condiciones ambientales que prevalecieron 

año con año, tales como la disponibilidad de forraje y tipo de su

plementación que se les administró a las madres. 

5.2. Crecimiento Posdestete. 

El análisis de varianza para los pesos ajustados a 12, -

18 y 24 meses asi como sus ganancias diarias de peso a partir del 

destete se presentan en el cuadro 3. Se puede observar el efecto 

(P<.01) de la raza y el año de nacimiento sobre todas las varia -

bles estudiadas. ~l sexo de la crla tuvo efecto (P<.05) sobre el 

P12, mientras que el número de parto de la madre influenció el P1B 
•'""\ 

(P<.01) .'1 a la GDD18 (P<.05). La época de nacimiento afectó 

(P<.01) ~a GDD12. La variación explicada para los modelos de los 

P12, P18, P24 fue de 64, 78 y 623 y para las GDD12, GDD18 y GDD24 

fue de 46, 69 y 62%, respectivamente. 

Se presentaron efectos ae las siguientes interacciones: 

de la raza por sexo sobre el P12, P18 y las GDD12, y GDD18; de la 

raza por número de parto (P<..U1) y de la raza por sexo, raza por 

época y número de parto por época (P<.U5) sobre el P18; de la raza 

por sexo y sexo por época (P<.ü5) sobre la GDD12¡ y ae la raza por 

sexo y sexo por número de parto (P<.ü5) sacre la GDD18. 
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5.2.1. Raza y/a Grupa Genética. 

En la que se refiere al peso a los 12 meses (P12J en la 

raza IB (cuadro 4), se puede observar que es superior al publicado 

(198) kg por Casas et~·· (1986) y Pereira (19tl1), en la misma -

raza. En este peso los animales S x IB y SP x IB, son superiores 

en 15.6 y 17.4 % respectivamente, en relación a los de la raza IB. 

Asimismo la ganancia diaria del destete a los 12 meses (GDD12) si

gue un comportamiento semejante al P12, solo que las diferencias a 

favor de los animales S x IB y SP x IB son del 23.8 y 29 %, con 

respecto a los de la raza IB. Estas diferencias confirman lo ob

servado por Cuevas~~·· (1982) en crias hijos de vacas Cebú e -

hijos de vacas Cebú y toros Suizo Parda y Simmental, encontrando -

que el P12 de las crías F1 fue superior en 15 y 25.~%, respectiva

mente, en relación a las crias Cebú. 

El peso a los 18 meses (P18) en la raza IB es superior -

al publicado por Torner ~ ~., ( 19tl4) y Malagón y Durán ( 1985) en 

la raza Brahman. Sin embargo, es inferior al peso encontrado por 

Frómeta et~·· (1974) y Plasse et~·· (1974b) en Brahman. En es 

te peso los animales S x IB y SP x IB son superiores en 11.7 y 

30 %, con respecto a los de la raza IB, existiendo diferencias 

(P<.ü5) entre los tres grupos, teniendo mayor peso los animales 

SP x IB en 16.5 %, con respecto a los S x IB. En la ganancia dia

ria del destete a los 18 meses (GDD1tl), el comportamiento de los -

tres grupos es muy similar al observado en el P18, los animales S 

x IB y SP x !8 superaron a los de la raza IB en un 21 y 31 %, res

pectivamente. Similares diferencias han sido observadas por Fróm~ 

ta ~ !:!.!_., ( 1974) en el P18, al trabajar con crías de madres Crio

lla y Brahman, y sementales de varias razas europeas y por Plasse 

!:..!:_al., (1974b) con crías de madres Criollas y sementales Brahman. 
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El pesa a las 24 meses de las hembras de la raza IB (cua

dro 5) es superior al encontrada por Cuevas et~·, (1982) en hem -

bras Cebú (353 kg) y Plasse (198U) en animales Brahman (339 kg) de 

ambos sexos. Se puede observar que las hembras S x IB y SP x IB 

san superiores a las de la raza IS, en un 16.8 y 24 %, y 21 y 31% -

respectivamente, en el P24 y la GDD24. Tanta en el P24 como en las 

GDD24, las hembras cruzadas no mostaron diferencias (P,.05) entre -

éstas y las de la raza IB. 

En el presente estudio los pesos observados en el desarr9 

llo posdestete de la raza IB, indican que esta raza tiene buen po -

tencial coma productora de carne, dEntro de las razas cebuinas, 

asimismo, que puede ser utilizada para el cruzamiento con otras ra

zas europeas, para incrementar la producci6n de carne. 

5.2.2. Sexo de la cría. 

El efecto del sexo de la cría sobre el pesa a los 12 me -

ses (P12), está de acuerdo a lo publicado por Muñoz y Martín (196Y), -

Sampaio ~ ~., ( 198U), Alakú ( 1982), Torner et al., ( 1984), Casas 

~~·· (1986) y González y Segura (1987), tanto en animales puros 

como en cruzadas. Las medias mínima cuadráticas (cuadro 4), indi -

can una superioridad de 4.9% (13 kg), aproximadamente a Favor de 

los machos, lo que está por debajo de las diferen~ias encontradas 

por las autores mencionados (alrededor del 13%). 

En lo referente al peso a los 18 meses y las GDD12 y 

GDD18 (cuadro 4) no se observ6 efecto (P>.05) del sexo soore estas 

variables. Sin embargo, Cubas et al., (1981b), Azevedo(1984) y 

Casas ~ ~·, ( 1986) observaron el efecto del sexo sobre la GDD12 , 

al igual que Frómeta et~·· (1974), Plasse et~l., (1974b) Hernán

dez ( 1979), Bergman et al., ( 1983) y Malagón y Durán ( 1985) para -

el P18. 
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Plasse y Verde (1980) mencionan diferencias a Favor de -

los machos del 9, 15, y 29 %, en ganado Brahman, para los pesos a 

las edades del destete, 12, 16 y 24 meses, respectivamente, seña -

landa una separación cada vez mayor entre las curvas de crecimien

to de los dos sexos. Nuestros resultados muestran diferencias 

unicamente hasta los 12 meses de edad. 

La ausencia de efectos (P>.05) del sexo de la cría sobre 

las GDD12, GDD18 y P18, podría atribuirse a que por lo general se 

mantienen machos y hembras en diferentes condiciones alimenticias, 

ya que después del destete las hembras reciben mejor alimentación 

que los machos, debido a que éstas serán utilizadas como reproduc

toras, sin embargo, los machos están destinados a salir del hato -

entre los 12 y 18 meses; esto mismo se puede observar por el redu

cido número de observaciones que se tiene en los machos en estas -

edades (cuadro 4). 

5.2.3. Número de Parto de la Madre. 

El número de parto de la madre (NP) no afectó (P,.05) el 

P12, P24 y las (GDD12 y GDD24 (cuadros 4 y 5). Sin embargo, el NP 

afectó (P<.05) el P18 y la GDD18, teniendo los mejores P18 en los 

partos del 3 al 5, resultando iguales (P<.05) entre sí, pero dife

rentes a los partos 1 y 2, siendo ~stos Últimos semejantes al qui~ 

to parto. En el caso de la GDD18, en los partos 1, 3, 4 y 5 no se 

detectaron diferencias (P<.05) entre si, pero entre éstos y el 

parto 2 si hubo tal diferencia, siendo semejantes entre si los PªE 
tos 1, 2, 4 y 5. 

Se acepta en general, que la influencia materna disminu

ye en los meses posdestete hasta desaparecer. Frómeta et al., - -

(1974), Plasse y Verde (1980), Sampaio ~ ~ .. (1980), Torner et -

~., (1974), Malagón y Durán (1985), Casas et.§.!., (1986J y Gonzá-
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lez y Segura (1987), no encontraron influencia de la edad de la 

madre y/o número de parto, sobre el crecimiento a 12, 18 y 24 me -
ses. 

En contraste, existen trabajos en los cuales detectan la 

influencia materna sobre el crecimiento posdestete. 8ergman ~ 

tl•• (19t:l3) para el peso a los 12 meses, Penna et tl·• (1982) para 

los pesos a 12, 18 y 24 meses, Hernández y Hernández (1979) para -

el peso a 18 meses. LB importancia del NP sobre el crecimiento 

posdestete, ha sido mencionada par Swiger (1961) y Christian~ 

tl·• (1<::165), t¡uienes observaron una asociación positiva entre el -

peso al destete y la subsecuente ~anancia oe peso. 

En el presente estudio la posible influencia materna so

bre el peso de la cria y de la ganancia de peso después del año, -

se podría atribuir a efectos de estrato social, ya que las crías -

hijas de madres "lideres", pudieron presentar el mismo comporta -

miento que sus madre, lo que les permitió estar dentro de las 

crías más fuertes dentro del hato. Sin emoargo, ~ara apoyar esta 

hipótesis se tendría que llevar a cabo un estudio más detallado, -

en donde se considere estas variables. 

5.2.4. Epoca de Nacimiento. 

LB ausencia de efectos (P>.05) de la época de nacimiento 

sobre el P12, P18, P24 y sobre las GDD18 y GDD24 (cuadros 4 y 5; 

confirma lo publicado por Casas et al., (1986) en el P12, Tornar -

.!:_!~., (1984) en el P12 y P18, ;-PJ:";;;sse ..=..!:al., (1974b) en el 

P18. En el presente estudio, la similitud entre estaciones de las 

variables antes mencionadas, se atribuye principalmente a las oue

nas prácticas de manejo realizadas en los potreros, !as cuales re

dujeron los efectos de la escasez de forraje durante la época cri

tica. Autores como Plasse y lierae (1980), 8ergman ~al., (1983) 
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y Malagón y Ourán (1985) han asociado el efecto del mes de naci -

miento a la distribución de lluvias, lo cual repercute en la abun

dancia ó escasez de forraje y por lo consiguiente en el peso de 

los animales. 

En contraste a lo anterior se observó un efecto (P<.05) 

de la época de nacimiento sobre las G0012, siendo superior la épo

ca 2 (lluvias) en un 28%, con respecto a la época 1 (secas), mas -

trando esta variable un patrón inverso al de las GONO (cuadro 2) , 

en donde el mejor comportamiento se observó en la é~uca 1, con re~ 

pecto a la época 2, lo cual indica que los meses favorables µara 

el crecimiento predestete pueden ser desfavorables para el creci -

miento posdestete. 

En el presente estudio la época de nacimiento afectó a -

las G0012 y no al P12 (cuadro 4J, en donde se puede observar que -

el P12 es igual (273 kg) en las dos épocas, sin embargo las G0012 

en la época 1 l348 g) fueron menores a las de !a época 2 (44b g). 

Estas diferencias en G0012 se pueden atribuir al peso al destete -

(PO) que precedió al P12 en cada época, ya que el PO en la época 

(219 kg) fue mayor que el de la época 2 (206 kg), y que para que -

los P12 fueran similares, debió existir un efecto de crecimiento -

compensatorio en aquellos animales con menor peso al destete. 

5.2.5. Año de Nacimiento. 

Se observó un efecto (P<.u~) de este factor sobre todas 

las variables estudiadas (cuadro 4 y 5), lo que está de acuerdo a 

lo observado por autores como Frómeta .=_!al., (1974), Plasse y 

Verde (19Bü), Pereira (19B1), Torner .:_! ~·· (1984) y González y -

Segura (1987). 
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En el presente estudio, tanto en el crecimiento predest~ 

te como en el posdestete, se observó el peor comportamiento en los 

años 1984 y 1985, los cuales en general fueron oiferentes (P<.05) 

con respecto a los otros años analizados (cuaoro 2 y 4;. LB caída 

de los valores para estos años es notoria y no esperada, a menos -

que sean atribuídas a un relajamiento en las condiciones de mane -

jo, principalmente a las relacionadas con la disponibilidad de fo

rraje y a los niveles de suplementación durante dichos años. Al -

ternativamente, las condiciones climáticas lescasez de lluvias) -

pudieron diferir marcadamente en esos anos con relación a los de -

más; aunado a que la proporción de distintos grupos gen~ticos o -

razas, pudieron ser diferentes en esos dos años en especial. 
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5.3. Eficiencia Reproductiva. 

5.3.1. Vaquillas. 

5.3.1.1. Pubertad. 

El análisis de varianza para el peso (PPU) y edad tEPU) 

a la puoertad se presenta en el cuadro 6, en donde se ooserva que 

el año de nacimiento tuvo influencia (P<.01) sobre ambas varia -

bles. El peso al nacimiento afectó (P<.05) la EPU. El porcentaje 

de variación explicada para PPU y EPU fue de 34 y 60 %, respecti -

vamente. Se encontró una correlación entre el PPU y EPU de 74% -

(P<.01). 

En cuanto a la influencia del año de nacimiento sobre el 

PPU y EPU (cuadro 7), se puede observar que ambas ~ariaoles tendi~ 

ron a incrementarse (P<.05) durante los tres años de estuaio. El 

efecto del año de nacimiento sobre estas variadles ha sido puolic~ 

do en razas europeas productoras de carne (Arije y Wiltbank, 1~74¡ 

Dow ~ 1!..!., 1582) lo cual coincide con los resultados del presente 

estudio, siendo difícil de explicar la tendencia a incrementarse -

de el PPU y EPU, sin embargo podría atribuirse a las diferentes 

condiciones nutricionales a trav§s de los añosi ya que se ha demo~ 

tracio la influencia del nivel nutricional sobré'.' la edad a la pu -

bertad (Wil tbank ~ !tl_., 19f:i~ ¡ Hafez, 1985), siendo uno de los - -

factores ambientales de mayor influencia sobre la pubertad. Adi -

cionalmente, se podría pensar que existieron diferencias en crite

rios de identificación oel cuerpo lúteo, ya que durante el período 

de estuoio fueron diferentes los t§cnicos. 

El número de parto de la madre (NPJ, no afectó tP>.u5) a 

el PPU y EPU (cuadro 7). Adicionalmente, se encontró una correla

ción entre la ganancia diaria de peso del oestete a la pubertad Y 
el PPU de 67% (P<.U1). 8i consideramos que la EPU encontrada en 
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este estudia fue de 14.7 meses, podríamos pensar que los resulta -

dos antes mencionados coinciden con lo observado en el P12 y la -

GDD12 (cuadro 4), en las cuales tampoco se detectó la influencia -

materna (P>.05). 

La EPU (14.7 m) observada es menar a la encontrada por -

Plasse et al., (1966) en Florida en ganada 6rahman (19.4 m), par -

Michaels (1966) en diferentes regiones de Brasil y en diferentes 

razas cebuinas (31, 4 m) y Anta.!:.!! al., ( 1967) en el trópica mexic§ 

no (17.2 m). Sin embargo es similar a la encontrada por Sacco et 

§.!_., (19137) en ganado Brahman (14.9 m). '-ºanterior pone de mani

fiesto que la EPU, puede variar de acuerdo a las condiciones de 

maneja y ambientales que se presenten en cada región o hato. En 

cuanto al PPU (293 kg) observado, es similar al encontrada por 

Sacca !::.!.. ..§..!., ( 1967) en Brahman y Michaels ( 1968) en ganado Cebú -

(299 kg), lo cual indica que los animales Cebú en general, presen

tan la pubertad cuando tienen un peso cercano a los 30[) kg. 

5.3.1.2. Primer Parto. 

En el análisis de varianza para el PC, EC, PP, EP, DG y 

NSC (cuadro B), se puede observar que el año de nacimiento de la 

vaquilla tuvo efecto (P<.01) sobre todas las variables, a excep c.:. 
\, 

ción de la DG y NSC, encontrando que la variación explicada para,; 

cada una de las variables fue de 20, 67, 35, 66, 11 y 3 %, respec

tivamente. 

Se observó una correlación entre el PC y EC de 61 % - -

(P<.01), entre el PC y PP de 131% (P <.01), y entre EC y EP de 99 % 

(P<.U1), lo cual confirma lo que en general se acepta, que la edad 

al primer parto refleja la edad a que las vaquillas se cargan por 

primera vez y que ésta varía de acuerdo al peso mínimo que se re -

quiera para el servicio (Menéndez, '1989). 
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El promedio general para el EP de 1126 ~ 159 días (36.9 

meses) está por debajo de lo publicado en el estado de veracruz 

par Everbusch (19?8) en la raza Brahman (45 m) y González ~ ~·· 

(1986) en Gyr (41.4 m) e Indobrasil (43.3 m). Sin embargo, se en

cuentra dentro del rango de los valores encontrados en el estada 

de Yucatán, por Segura e Hinojosa (1986) en ganado Cebú (3?.6 m) , 

Picconé (1983) en Brahman (38.5 m) y Romero (198~) en ganado Euro

peo, Cebú y sus cruzas (3?.1 m). ~a media general para la EC 

835 ~ 159 días (27.4 m) se encuentra ligeramente superior a lo in

formado por Anta et~·· (1987) en ganado mantenido en clima tropi

cal (25.9 m), Sotto y Tamayo (1987) en Cuba en ganado Cebú (24.9 

m) y 5acco ~al., (1987) en Brahman (24.3 m). Lo anterior nos 

indica que la EC y EP, son afectadas por las diferentes condicio -

nes ambientales que se presenten en cada localidad. 

Dentro de los factores que modifican la edad al primer -

-parto, se encuentra el ano de nacimiento, normalmente existen bue

nos y malos años (Silva !:.!_ 2_!., 1979) cuya benevolencia repercute 

sobre la EP. En el presente trabajo se encontró un efecto (P<.01) 

del ano de nacimiento sobre la EC, PC, EP y PP. Se observó que la 

EP y el PP, así como la EC y el PC (cuadros 9 y 10) tuvieron un CD!!] 

partamiento muy similar a través de los años; durante los primeros 

tres anos oe estudio las variables tendieron a disminuir, seguido 

de un marcado incremento en los dos anos siguientes, a partir de -

los cuales se observó nuevamente la tendencia a disminuir ~P<.05J. 

¿s probable que el aumento en las variables en estudio se deba en 

gran parte a que en 1os años de 1979 y 1980 se cambió de el siste

ma de empadre continuo a el de dos épocas cortas de empadre al 

ano. Con base en lo anterior se considera en términos generales, 

que a través de los años la edad al primer parto tendió a diami -

nuir, como consecuencia a la mejora en las condiciones oe manejo -

.-.: . y alimentación del hato. Estos resultados confirman lo publicado 

por Balieiro tl-2.!·• (1981) en ganado GuzerÉ!, Ferreira y viana - -

(1981) en ganado Cebú, Miranda et~·· (1982) en la raza Nelare, -
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Hernández et al., (1986) en ganado Suizo Pardo y sus cruzas con 

Cebú y Picconé (1983) en ganado Brahman, mencionando todos que la 

gran variación que se presentó año con año, en cuanto a las condi

ciones de manejo y sobre todo a la disponibilidad de alimento, fue 

la principal causa que afectó la EP. Reis (1980) en vaquillas Ce

bú, manteniendo un grupo en pastoreo y otro en pastoreo más suple

mentación, encontró que la EC se presentó dos meses antes en las -

vaquillas suplementadas con respecto a aquellas mantenidas unica -

mente en pastoreo. Miranda ~ ~., ( 1982) en 8rasil, al comparar 

la edad al primer parto en dos rebaños de vaquillas de la raza Ne

lore, ubicados en diferentes localidades, encontraron efecto del -

año y mes de nacimiento de la vaquilla sobre la EP, y que ésta fue 

diferente en cada rebaño, posiblemente debida a las variaciones en 

las condiciones de manejo y alimentación en los hatos. Segura e -

Hinojosa (1986) en ganado Cebú, en Yucatán, concluyen que la EP -

está controlada sobre todo por factores ambientales y no por facto 

res genéticos aditivos. 

En cuanto al NSC y la DG no se encontró efecto (P>.05) -

del año de nacimiento de la vaquilla sobre ambas variables (cuadro 

11). Las medias mínimo cuadráticas mostraron que el NSC se mantu

vo entre 1.5 a 1.8 y la DG entre 284 y 29ü días, siendo el prome -

dio de 1.6 y 289 días, respectivamente. Estos resultados se en -

cuentran dentro del rango de los valores ooservar'Js en otros es -

tudios, González ~ ~·, ( 1986) en Veracruz, en •· .. 1aquillas de la ra 

za Gyr e Indobrasil encontró una DG de 291 + .8 y 293 .:!:. 1.1 d, y -

un NSC de 2.1 + .04 y 1.8 + .04, respectivamente, sin encontrar -

efecto (P>.05) sobre estas variables del año y estación de naci -

miento. Sacco ~ al., ( 1987) en vaquillas de 4 razas europeas - -

(Angus, Hereford, Holstein y Jersey) y una Cebú (Brahman), publicó 

una DG de 287 + 2 d y un NSC de 2.4 .:!:. .9, para la raza Brahman, -

encontrando que esta raza fue la que tuvo la gestación más larga -

en relación con las razas europeas, y que las hembras productoras 

de carne gestaron 6.4 d más (P<.01) que las hembras productoras de 

leche. 
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5.3.2. Período Interparto. 

5.3.2.1. Vacas del 1er. al 2º Parto. 

El análisis de varianza de la EC, PP, EP, CPPC, GDIP, -

PIP., IPC, DG y NSC, para las vacas del 1er. al 2º parto, muestra 

la influencia del año de nacimiento de la vaca sobre la EC, EP, -

CPPC y GDIP (P<.01), así coma del PP, PIP e IPC (P<.OS). El por

centaje de variación explicada para EC, PP, EP, CPPC, GDIP, PIP, 

IPC, DG y NSC fue de 48, 21, 47, 31, 36, 20, 22, 12 y 13, respec

tivamente (cuadro 12~. 

El promedio general para el PIP e IPC, en las vacas del 

1er. al 2Q parta fue de 449 y 164 días, respectivamente. Se ab -

servó el efecto del año de nacimiento (P<.05) sobre ambas varia -

bles (cuadro 13), las cuales mostraron un comportamiento similar, 

teniendo gran variación a través de los años, encontrando los ma

yores valores en el año de 1979, lo cual se atribuye a que en ese 

año se programó por primera vez el establecimiento de dos épocas 

cortas de empadre, y en consecuencia cambió el maneja reproducti

vo del hato. El PIP observada es similar al publicado por Ever -

busch (1978) en ganado Brahman (452 días), en el estado de Vera -

cruz y por Sotta y Tamayo (1987) en Cebú (464 días), en Cuba. En 

el presente estudio la influencia del año de nacimiento sobre el 

primer PIP, confirma lo publicado por otros autores (Escamilla et 

al., 1982¡ Hinojosa y Segura, 1986), los cuales señalan que las -

diferencias debidas al año de nacimiento podrían atribuirse a va

riaciones climáticas, alimentación y de manejo reproductivo. 

El año de nacimiento también tuvo efecto (P<.05) sobre 

la EC, PP, EP, CPPC y GDIP para el intervalo entre el primer y 

segundo parto (cuadro 14). Cabe mencionar, que el año de nací -

.miento se refiere en realidad al año de parto, el cual está aso -

ciado íntimamente con el año de nacimiento. Adicionalmente, ·se 

encontró una corpelación del PIP con la GDIP y el CPPC de 41 y --

54% (P<.01), respectivamente¡ y entre el IPC con el CPPC de 58% -
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(P<.01). El relacionar el PIP con los cambios de peso, nos indica 

el efecto que tiene la nutrición sobre la producción, ya que las -

diferentes condiciones de manejo, alimentación y climlticas que se 

presenten en el primer parto, pueden afectar las ganancias de peso 

y en consecuencia la eficiencia reproductiva de las vacas. Lo an

terior confirma lo publicado por Villa-Godoy (1989) y Randel 

(1990), quienes señalan que una deficiente nutrición prolonga el -

intervalo del parto al primer servicio. 

5.3.2.2. Vacas del 2Q Parto en Adelante. 

En el análisis de varianza para el PIP, IPC, DG y NSC de 

las vacas del segundo parto en adelante (cuadro 15), se puede ob -

servar que el año de parto y el número de parto de la vaca no afee 

taran (P>.05) las variables en estudio. ~a época de parto tuvo -

efecto (P<.01) sobre el PIP y sobre IPC (P<.05). El porcentaje de . 
var1dci6n explicada para el PIP, IPC, DG y NSC fue de 7, 7, 3 y 3, 

respectivamente. 

Las medias generales para el PIP y el IPC, para las va

cas del 2Q parto en adelante, fueron de 431 y 143 días, respectiv!;l 

mente. Estos resultados estin por oebajo de lo observado por 

otros autores en ganado Indobrasil en el trópico mexicano para el 

f'IP, Escobar~ !:l.!.·, 1982 (531 días), Velasco 1983 (541, días) y 

honzález ~E., 1986 (612 días), encontrando estos Últimos un IPC 

de 248 días. 

En el presente estudio el PIP y el IPC observado en las 

vacas del 2Q parto en adelante, es menor al encontrado en las va -

cas primíparas de este mismo estudio, lo cual puede indicar que 

las vacas primíparas son mis susceptibles a cambios de las candi -

ciones ambientales que las vacas de más de 2 partos. 

Esta observación podría explicar el porque algunos auto

res han encontrado efectos del año de parto y del número de parto 
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, 

sobre el PIP e IPC (Picconé, 1983; Hinojosa y :Je gura, 1986; Gonzá

lez ~~., 1986¡ Nájera, 1990), mientras que otros no (Bastidas -

~ ~·, 1979). Nuestros resultados no muestran efecto (P>.05) del 

año de parto y del número de parto sobre el PIP y el IPC (cuadro -

16)¡ sin embargo se ooserva una ligera tendencia a disminuir del -

PIP e IPC de acuerdo al número de parto, por lo que es probable 

que no se haya observado la influencia de este factor debido al 

agrupamiento de partos que utilizamos para nuestra clasificación. 

De tal manera que los efectos de la edad sobre la fertilidad de 

las vacas son difíciles de valorar, ya que los factores ambienta -

les frecuentemente afectan más marcadamente a un grupo de edad que 

a otro (Salsbury ~ !:!l:_., 1978). 

Se observó que la época de parto afectó tP<.05) la dura

ción del PIP y IPC (cuadro 16), presentándose los menores interva

los en las vacas que parieron en la época seca con respecto a aqu~ 

llas que parieron en la época de lluvias. Resultados muy semejan

tes se han encontrado, los cuales coinciden con la idea de estaci~ 

nalidad reproductiva del ganado Cebú bajo condiciones extensivas -

(Souza !Ll:..!:!._l., 1981¡ t:scamilla !Ll: al., 1982; i'erreira ~E·• 

1982; Picconé, 198.3; Acosta ~.21:·• 19tl6). 

La DG y el NSC para las vacas del 1er. al 2Q parto fue de 

288 días y 1.5 servicios por concepción, sin observar efecto 

(P>.05) del año de nacimiento (cuadro 17). t:n el caso de. las va

cas del 2Q parto en adelante, la DG y el NSC observados fue de 289 

días y 1.5 servicios, sin encontrar efecto del año de parto, la -

época de parto y del número de parto (P >.05), sobre ambas varia -

bles (cuadro 18). 

La DG observada se encuentra dentro de los rangos public~ 

dos por otros autores, González ~ ~., ( 1986) en la raza Indobra

sil (295 días) y en la raza Gyr (293 días), y Acosta =..E. E·, 
(1986) en Cebú (289 días). t:l NS~ se considera que es aceptable -
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ya que hay informes en los cuales se ha encontrado que es mayor 

(González ~ al., 1986 y Escobar~ al., 1982). t:n cuanto a los -

factores ambientales que afectan,a la DG y NSC, existen publicaci~ 

nes en las cuales no se han encontrado efectos (P>.u5) del año de 

parto, la época de parto y número de parto (Escobar y Galina 1983; 

Acosta ~ ¿¿.., 1986) lo cual está de acuerdo con nuestros resulta

dos. 

5.3.3. Epocas Cortas de Empadre. 

El análisis de varianza para los días del inicio del em

padre a la presentación del primer estro (DIA51t:), días del inicio 

del empadre a la concepción (Dit:C), número de servicios por concee 

ción (NSC) y la ganancia diaria de peso de la vaca durante el emp~ 

dre (GDPEV), se presenta en el cuadro 19. Se observó un efecto 

(P<.01) del año de empadre CAE) y del estado fisiológico de las -

vacas (EF) sobre las variables DIAS1E y Dit:C. Para DIA51E se en

contró efecto (P<.01) del peso al inicio del empadre de la vaca en 

forma lineal y cuadrática, y efecto (P<.05) de la interacción épo

ca de empadre CEE) por el estado fisiológico. La ganancia diaria 

de peso de la vaca durante el empadre fue afectada (P<.U1) por el 

AE, EF, la interacción de EE x EF y el peso de la vaca al inicio 

del empadre. t:l porcentaje de variación explicada para cada uno -

de los modelos fue: 27, 18, 2 y 54% para los DIAS1E, Dit:C, NSC y -

la GDPEV, respectivamente. 

Los promedios ajustados de los DIA51E y DIEC fueron de -

18 y 26 días, respectivamente. Si se toma en cuenta que las vacas 

paridas entraron al empadre con un promedio de 107 días posparto , 

podríamos asumir que los intervalos del parto al primer estro en -

el empadre y a la concepción durante el empadre serían de 126 y 

134 días respectivamente. Cermak (1975) en Cuba, al analizar la -

información de.la aparición del primer estro después del parto de 
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hembras Cebú, encontró que el 54% de las hembras presentaron el -

primer estro entre los 90 y 165 días, sin embargo el número de 

vacas que presentaron estro antes de los 65 días fue muy reducido 

(11%), asimismo que la fertilidad de un estro temprano (40 días) 

fue muy baja (28%) y entre b5 y 1~0 días posparto la fertilidad -

fue de alrededor de 40% obteniendo la mayor fertilidad en los es

tros que se presentaron después de los 24U días posparto (67%). 

Acosta ~ ~., ( 1986) en ganado Cebú, observaron un intervalo del 

parto al primer servicio y a la concepción de 188 y 200 días, re= 

pectivamente. Nuestros resultados están dentro del rango obser -

vado por los autores antes mencionados, debiendo tomar en consid~ 

ración que en el presente estudio la detección del estro se ini -

ció a partir de los 107 días posparto, ya que existen trabajos en 

donde se han observado intervalos del parto a la concepción de 64 

y 79 días, en ganado Brahman (Plasse ~_!!_l., 1968; Reynolds, - -

1967). La importancia de obtener intervalos cortos del parto a -

la concepción, radica en que las vacas y vaquillas q~e paren tem

prano dentro de la estación de partos, tenderán a concebir tam -

bién temprano dentro de la época de empadre, con lo cual tendrán 

una mayor producción de becerros destetados, durante su' vida pro

ductiva (Leismeister ~¿].., 1973 y Wiltbank 1976 8
). Además, se 

ha señalado que la baja cosecha de becerros y los nacimientos tar 

días durante la estación de partos, son los dos problemas más im

portantes que afectan la eficiencia productiva e~ un hato de gan! 

do de carne (Wil tbank, 1976°). 

El año de empadre afectó (P<. U5) a los DIAS1E, DIEC, y 

la GDPEV (cuadro 20), sin embargo se observó que las tres varia -

bles no mostraron tendencia a mejorar conforme transcurren los -

años, lo cual puede ser reflejo de las diferentes condiciones am

bientales que se presentaron año con año. LB época de empadre no 

afectó (P>.05) a ninguna de las variables en estudio. El efecto 

del año (P<.01) sobre el intervalo del parto al primer servicio -

ha sido observado por Martínez ~ ~·· (1985) en hembras Cebú. 
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Iglesias y Morales (1977) en hembras cruzadas, observaron el efec 

to de la época del año sobre los días del pa~to al primer servi 

cio y a la concepción, encontrando los menores intervalos en la -

época de lluvias, con respecto a la época de secas. Sin embargo, 

Lozano (1986) no observó diferencias del intervalo parto a primer 

estro de hembras Cebú, debido a efectos de año y época del año, -

atribuyendo ésto a que los animales se mantuvieron en condiciones 

de alimentación adecuadas y sin fluctuaciones de disponibilidad -

de la misma antes y después del parto. 

En lo que se refiere al estado fisiológico de las vacas 

al inicio del empadre, el mejor comportamiento para los DIAS1E y 

DIEC, lo mostraron las vacas sin cría, siendo diferentes (P<.05) 

de las vaquillas y de las vacas con cría, no existiendo diferen -

cia (P>.05) entre estas dos Últimas, para los DIAS1E y DIEC, res

pectivamente (cuadro 20). ~as vaquillas y vacas sin cría tuvie 

ron una ganancia diaria de peso durante el empadre de 293 y 353 -

g, no siendo diferentes (P>.05) entre ellas, sin embargo se obser 

vó diferencia (P<.05) entre éstas ..,. las vacas con cría, las cua -

les tuvieron una pérdida de peso de 131 g. Por lo tanto, el EF -

ejerce efectos sobre la fertilidad que son independientes de las 

ganancias o pérdidas de peso, ya que las vaquillas y las vacas 

con cría tuvieron una fertilidad similar a pesar de que durante -

la época de empadre las primeras ganaron peso, mientras que las 

segundas lo perdieron; por el contrario, las vacas sin cría, las 

cuales ganaron peso tuvieron una mejor reproducción que las vacas 

can cría, las cuales perdieron peso. Aunque se ha documentado 

que las pérdidas de peso están asociadas a una baJa fertilidad 

(Román..:;.!~·· 1981; Valdés ~~·· 1989), en el caso de las va -
cas con cría del presente estudio, no se puede atribuir la baja -

fertilidad a la pérdida de peso en su totalidad, ya que también 

aunque en forma controlada, se endontraban amamantando a sus 

crías. Además, se encontró una correlación de iJ.40 (P<.U1) entre 

la GDPEV y el intervalo del parto a la concepción durante el em -

padre. Para l@ interacción EE x EF se observó la misma tendencia 
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de los DIAS1E a comportarse de acuerdo al EF, en las dos épocas -

de empadre, teniendo los valares más bajos las vacas sin cría, --

'siendo diferentes (P<.05) a las vaquillas y vacas con cria. La -

GDPEV de las vacas con cria en las dos épocas fue menor a la - -

GDPEV de las vaquillas y vacas sin cría las cuales mostraron un -

comportamiento muy similar. Las vacas con cria pierden máa peso 

(P<.05) en la época de primavera (-214 g), que en la época de ot~ 

ño (-47 g). La influencia del EF sobre el intervalo del inicio -

del empadre a la concepción ha sido también observada por Warnick 

(1967) en ganado Brahman, encontrando intervalos de 64 y 45 días 

para vaquillas y vacas con cría, respectivamente, teniendo estas 

Últimas al menos un mes de haber parido antes de iniciar el empa

dre. 'En lo que se refiere a los cambios de peso, Román ~ ~-, -

(1981) y Valdés.!:_t ~·· (1989), observaron el efecto del peso de 

la vaca en forma lineal y cuadrática sobre el período del parto a 

la presentación del primer estro y sobre la tasa de presentación 

de estros, respectivamente. Lo anterior está de acuerdo con nues 

tras resultados, además, se ha observado que en vacas de carne 

la condición corporal al momento del parto parece ser más impar -

tante que los cambios de pesa posparto para maximizar el campar 

tamiento reproductivo (Villa-Godoy, 1989). 

En el cuadro 21 se presenta el comportamiento reproduct! 

vo observado por año y época de empadre. Los porcen~aJes de pre

sentación de estro, gestación, parto y destete no f(;eron diferen

tes (P>.05) de acuerdo al año de empadre. En cuanto a la fertil! 

dad obtenida p~r época de empadre (cuadro 22), se observó que la 

presentación de estro fue similar (P>.ü5) en las dos épocas de 

empadre, 96 y 88 % para la primavera y otoño, respectivamente. 

Sin embargo, la época de empadre si tuvo influencia (P<.1ü) sobre 

los porcentajes de gestación (68 y 58%), parto (63 y 54%) y deste 

te (61 y 50%), siendo superiores en la época de primavera en apr~ 

· ximadamente 10% con respecto a la época de otoño. 
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Los resultados obtenidos confirman lo observaao por 

Castillo et !:!..!_., ( 1983) en ganado Bos indicus bajo condiciones -

de trópico, encontrando que el mayor pico de fecundaciones para 

este tipo de ganado ocurre en el mes de mayo¡ Lozano (1986), en 

hembras Cebú paridas, manejadas en condiciones de alimentación -

adecuadas observó que la mayor proporción mensual de estros se -

presentó en los meses de marzo a agosto. De acuerdo con lo ante 

rior Villagómez (1990) observó una menor incidencia de estros, -

así como menor duración del estro y del ciclo estral durante el 

otoño y el invierno, en comparación con la primavera. Los resul 

tados del presente estudio, así como los anteriormente citados -

indican los efectos benéficos de la época de primavera-verano 

sobre la actividad reproductiva de las hembras Cebú, lo cual ta~ 

bién ha sido observado por otros autores (Menéndez ~ al., 1978¡ 

Rodríguez y Segura, 1985¡ Celis y Rodríguez, 1985 y Vargas ~ -

~·· 1983). 

En el cuadro 23 se presenta el porcentaje acumulado de 

la presentación del estro y concepción por período. Se puede 

observar que en el primer período (O a 21 días) se presentó el -

68 y 31% de estro y concepción, respectivamente¡ para el segundo 

período (O a 43 días) el 82 y 50%¡ en el tercer período (0 a 65 

días) el 89 y 61% de estro y concepción, respectivamente y en el 

cuar.:o período (0 a 87 días) el porcentaje de estro y concepción 

sol~ se incrementó en 4 y 3%. Estos resultados indican que en -

un período de 65 días podemos tener la mayor parte de las vacas 

gestantes y que si alargamos la temporada de empadre la fertili

dad adicional es muy baja, lo cual confirma lo encontrado por -

Burns (1967) en varios estudios, en donde seíialan que en épocas 

de empadre controladas la mayor parte de las vacas quedarán ges

tantes dentro de los primeros tres ciclos estrales¡ y que la ta

sa de preñez será tan alta en un período de 60 días como cuando 

la época de empadre sea de 90 días. 
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En lo que se refiere al comportamiento reproductivo por 

estado fisiológico de la vaca al entrar al empadre (cuadro 24), se 

encontró que el mayor porcentaje de estro, gestación, parto y des

tete, lo presentaron las vacas sin cría, seguidas de las vaquillas 

y vacas con cría, las cuales se comportaron de manera similar. Lo 

anterior coincide con lo observado en los DIAS1E y DIEC, de acuer

do al EF (cuadro 20). La fertilidad observada en las vacas con 

cría se considera que es buena, ya que en la mayor parte de las 

ganaderías las vacas lactantes son las que tienen mayor dificultad 

para concebir, esto lo han observado diferentes investigadores, -

tanto en México como en otros países. Porras et al., (1988) en 

ganado Bos indicus, concluyen que el estado fisiológico del animal 

influye pobre la respuesta al tratamiento para inducir y sincroni

zar el estro, ya que en hembras ciclando y sin lactar el 89.6% pr~ 

sentaron estro, mientras que sólo el 68.7% lo hicieron cuando esta 

ban en anestro y bajo el efecto lactacional. Espaillat et al., 

(1979b) en la República Dominicana, en vacas Cebú sometidas-;; una 

temporada de monta de 63 días, encontraron una concepción de 72 a 

90 %, para vacas con cría y vacas sin cría, respectivamente. 

Segura y Rodríguez (1987) en vacas Cebú, sometidas a una época de 

empadre de 90 días y con diferentes manejos de lactancia, ootuvie
ron una presentación de estros entre el 5U y 82% y los porcentajes 

de concepciones fueron de 35 y 55%. Con oase en lo anterior pode-

mas seAalar que los resultados obtenidos en las vacas con cría ~on 

bastante aceptables, ya que se logró un 95% de presentación de~es

tro con un 63% de concepción. 

En cuanto al porcentaje de partos observado, sobre todo 

en la primavera (63%), es superior a lo encontrado por Bauer 

( 1979) en Bolivia (50%); González-Crespo !.! ~., ( 1979) en Ven e -

zuela (53%); Vargas et al., ( 1983) en Panamá (43 a 57%) y Rodri -
guez (1985) en México (55%). Por lo que se refiere al porcentaje

de destetes (61% en la primavera), es superior a lo observado por 
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Espalliat ~.!!!·• (1979ª) en la República Dominicana (52%); Montoni 

~al., (1979) en Venezuela (51%); e inferior a lo encontrado por -

Warnick (1977) en Florida (67 a 75%); estando dentro del mínimo 

anual (60%) senalado por González (1982). Los presentes resultados 

se encuentran dentro de lo que se recomienda para poder lograr te

ner un 30% de novillas de reemplazo, con lo cual se podrá llevar a 

cabo una selección sobre las características de mayor importancia 

en hembras productoras de carne, la eficiencia reproductiva y la 

habilidad materna. 
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VI. CONCLUSIONES 

1.- En el presente estudio se produjeron evidencias que 

permiten concluir que los becerros de la raza Indobrasil y sus. 

cruzas con Suizo Pardo y Simmental son afectados por la raza,el -

sexo, el número de parto de la madre, el año de nacimiento y la -

época de nacimiento, en forma similar que las razas de tipo Euro

peo. 

2.- ~os becerros de la raza Indobrasil tuvieron menores 

pesos en el crecimiento predestete y posdestete, que sus cruzas -

con Suizo Pardo y Simmental. 

3.- Se demostró que la época de nacimiento que induce -

mejor comportamiento (ganancia de peso) desde el nacimiento al 

destete, es la de menor desarrollo del destete a los 12 meses. 

4.- Con relación al inicio de la pubertad en vaquillas 

Indob~asil, se concluye que unicamente el año es una fuente de va 

riación para el inicio de la pubertad. 
'1,' 

5.- La duración del período interparto fue afectado por 

el año de nacimiento unicamente en vacas de primer parto, por lo 

tanto, las vacas primerizas son más sensibles a los factores am -

bientales inherentes a cada año, que modulan el inicio de la cicli 

cidad posparto. 

6.- Por el contrario, en las vacas multíparas la época -

de parto modificó la duración de los intervalos interparto, siendo 
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la época de secas la más benéfica para este parámetro. Adicional 

mente, en la época de secas se obtiene mayor tasa de concepción , 

de partos y cosecha de becerros. Por lo tanto la última conclu 

sión del presente estudio, es que la mejor estación para el esta

blecimiento de una época de empadre al año, es la primavera, cuan 

do ocurren las secas. 
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CUADRO 1 .• ANALISIS DE VARIANZA PARA LOS PESOS (kg), AL NACIMIENTO (PN) V 

AJUSTADOS A 90 (P90) V 205 (PO) DIAS V PARA LA GANANCIA DIARIA (gr) PREOESTETE 

(GDND), EN LA RAZA INDOBRASIL Y SUS CRUZAS CON SIMMENTAL Y SUIZO PARDO 

ORIGEN DE LA 

VARIACION 

Raia (R) 

Sexo (5) 

No. de Parto (NP) 

Epoca (E) 

Año (A) 

R x 5 

R x NP 

R x E 

5 X NP 

S X E 

NP x E 

Peso al Parto Lineal (PP) 

PP Cuadrática 
E R R O R a 

R2 

** (P < .01) 

• (P < .05) 

c u 
g.l. PN 

2 6.03 

1 224.63 .. 

4 32.60 

1 5.08 

4 31.44 

2 76.96 * 
6 16.06 

2 4.65 

4 36.01 

1 0.65 

4 44.55 

1 130.46 • 

1 36.06 

(345) 19.37 

0.23 

ª Entre paréntesis los grados de libertad del errar. 

A D R A D o s M E D I o 5 

P90 PO GDND 

2,540.46 •• 1,399.49 .. .3176 •• 

424.60 7,862.17 •• .1355 •• 

640.75 • 692.55 .0136 

18.25 6,193.26 •• .1403 •• 

885.67 ** 5,056.23 •• .1063 •• 

213.70 374.72 .0102 
603.35 •• 522.15 .0102 

36.03 683.51 .0165 

181.79 306.17 .0062 
956.55 • 1,916.62 .0441 

156.59 566.03 .0153 

193.56 337.15 .0012 

(266) 220.98 (262) 553.66 (262) .0127 

- 45 0.53 0.51 



CUADRO 2. MEDIAS MINIMO-CUADRATICAS V ERRORES ESTANDAR PARA LOS PESOS (kg)_AL NACIMIENTO (PN) V 

AJUSTADOS A 90 (P90) V 205 (PO) DIAS, V PARA LA GANANCIA DIARIA (gr) PREDESTETE (GDND), EN LA 

RAZA INDOBRASIL (IB) V SUS CRUZAS CON SIMMENTAL (5 X IB) V SUIZO PARDO (SP X IB) 

PN P90 PO GDND ---
N x + E.E. N x +E.E. N x + E.E. N x ~ E.E. 

RAZA 
111b 192b .774b ~IB 326 33 .4 201 2 319 3 317 .012 

2. S X IB 49 34 .6 51 126ª 3 51 221ª 4 54 .911ª .020 
3. SP X IB 53 33 .B 53 121ª 3 53 225ª 4 53 .935ª .021 

SEXO 
1. MACHO 142 35ª .4 140 121 2 141 220ª 3 144 a .013 .903b 
2. HEMBRA 286 33b .5 165 11B 2 282 206b 3 280 .844 .014 

NO. DE PARTO 
113b 4 1 145 32 • 9 91 145 203 6 146 .B30 .02B . 

2 79 33 .7 65 117ªb 3 78 213 4 78 .878 .019 
3 69 34 .B 45 124ª 3 6B 215 5 6B .BBO .022 
4 57 34 .5 39 124ª 2 56 217 3 93 .B95 .015 
5 7B 35 .a 65 119ªb 3 76 216 5 39 .883 .023 

EPOCA 
~V-ABR 334 34 .4 213 120 2 329 219ª 2 328 a .011 .904b 
2. MAV-OCT 98 33 .5 92 119 2 94 206b 3 96 .843 .015 

AÑO 
12oªb 3 1981 + 175 34 .5 59 176 223ª 4 176 a .018 .924 b 

1982 66 33 .7 62 116bc 3 63 214bc 4 63 .879ª .020 
1983 51 35 .7 50 125ª 3 50 221ªb 4 51 .907ª .019 
1984 79 33 .6 78 121ªb 2 78 207c 3 78 .850b .016 
1985 57 33 .7 56 113C 2 56 199d 4 56 .808c .018 

PROMEDIO 428 33 305 117 423 205 424 .832 

a,b,c,d Distintas literales por columna dentro del mismo efecto principal indican diferencia significativa 
(P < .05). 

+ El año de 1981 incluye a los animales nacidos desde 1970. 



ClJADRO 3. ANALISIS DE VARIANZA PARA LOS PESOS (kg) AJUSTADOS A 365 (P12), 550 (P18) 

Y 730 (P24) DIAS Y PARA LAS GANANCIAS DIARIAS (gr) DEL DESTETE (D) A 12, 18 Y 24 

1-ESES EN LA RAZA INDOBRASIL Y SUS CRUZAS CON SIMMENTAL Y SUIZO PARDO 

IJRIGEN DE LA 

VARIACION 

Raza 

g.l. 

(R) 2 

Sexo (S) 1 

No. de Parto (NP) 4 

Epoca {E) 

Año {A) 4 

RxS 
R x NP 

R X E 

5 X l'P 

SxE 

NP X E 

Peso al Parto 
lineal (PP) 
Errorª 
R2 

** (P < .01) 

• (P < .05) 

2 

8 

2 

4 

4 

P12 

16,324.24** 

4,874.60* 

1,320.13 

3.54 

15,789.13** 

2,328.49* 

1,045.78 

2,086.59 

305.08 

78.65 

555.71 

1,437.84 
(221)762.06 

0.64 

e u A D R A D a 5 
P18 P24 

21,582.39** 31,234.10•• 

385.58 

3,142.53** (3)191.43 

861.78 843.61 

30,931.27** (2)38,660.39** 

2,898.34* 
1,993.53** 

2,162.34* 

1,367.02 

1,239.05 

2,179.65* 

45.79 
(140)677.29 

0.78 

553.37 
(95)976.16 

0.62 

a Entre paréntesis los grados de libertad. 

M E D I O 5 
GDD12 

.0794** 

.0123 

.009 

.1937** 

.1735** 

.0391* 

.0241 

.0324 

.0135 

.0708* 

'.0001 

.0086 
(221).0128 

0.46 

GDD18 GDD24 

.0762** .0487** 

.0046 

.0095* (3).0051 

.0032 .0056 

.1620•• (2).1077** 

.0135 

.0046 

.0006 

.0114* 

.0021 

.0080 

.0044 
(140).0036 

0.69 0.62 



CUADRO 4. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS V ERRORES ESTANDAR PARA LOS PESOS (kg) AJUSTADOS A 365 (P12), 

550 (P18) V PARA LAS GANANCIAS DIARIAS (gr) DEL DESTETE (D) A 12 V 18 MESES, EN LA RAZA IND08RASIL 

V SUS CRUZAS CON SIMMENTAL (S x IB) V SUIZO PARDO. (SP x IB) 

P12 GDD12 P18 GDD18 

N x + E.E. N x + E.E. N X + E.E. N X + E.E. 

RAZA 

1. IB 232 247b 3 231 .337b .014 241 309c 6 240 c .013 .350b 
2. s X IB 44 284ª 7 45 .417ª .023 25 346b 14 26 .425 .032 
3. SP X IB 38 289ª 7 38 .436ª .028 26 403ª 10 26 .524ª .024 

SEXO 

1. MACHO 99 2808 4 100 .407 .018 19 357 11 20 .447 .025 
2. HEMBRA 215 267b 4 160 .386 .015 273 348 4 272 .418 .008 

No. DE PARTO 

1 95 255 9 96 .385 .035 102 334b 13 102 .1134ab .030 
2 68 275 6 68 .399 .023 53 338b 8 53 .387b .019 
3 39 276 6 39 .401 .025 43 373ª 12 43 .461ª .027 
4 47 280 4 80 .394 .017 40 373ª 8 65 a .019 .461 b 
5 64 278 7 31 .404 .028 54 344ªb 13 29 .420ª .029 

EPOCA 

1. NOV-ABR 236 273 3 236 .348b .014 234 359 9 234 .445 .021 
2. MAV-OCT 78 273 5 78 .446ª .021 58 346 7 58 .420 .016 

AÑO 

1981+ 112 287ª 5 112 .418ª .021 159 380ª 7 159 478b .016 
1982 62 284ª 5 62 .460ª .022 42 379ª 8 42 

• a 
.018 

1983 39 290ª 6 39 a .025 22 379ª 
.519b 

.449b 10 22 .464 .023 
1984 52 358b 5 52 .345b .021 42 324b 7 42 .360c .016 
1985 49 245c 5 49 .312 .022 27 308c 8 27 .343c .018 

PROMEDIO 314 261 314 .351 292 333 292 .398 

a, b, e Distintas literales por columna dentro del mismo efecto principal indican diferencia significativa 

+ 
(P<.05) 

El año 1981 incluye a los animales nacidos desde 1970. 



CUADRO 5. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS V ERRORES ESTANDAR PARA EL PESO (kg) AJUSTADO A 

730 (P24) DIAS V PARA LA GANANCIA DIARIA (gr) DEL DESTETE (D) A 24 MESES, EN LA RAZA 

INDOBRASIL (IB) V SUS CRUZAS CON SIMMENTAL (S x 18) V SUIZO PARDO (SP x IB), 

P24 GDD24 

N x + E.E. N X + E.E. 

RAZA 

1. I8 202 383b 4 202 • 373b .OU6 
2. S x 18 24 447ª 11 24 .453ª .016 
3. SP x IB 18 476ª 14 18 .491Jª .020 

No. DE PARTO 

1 90 440 9 90 .459 .013 
2 42 435 8 42 .435 .[J12 
3 36 432 11 36 .437 .017 
4 76 434 6 76 • 423 .009 

EPOCA 

1. NOV-ABR 20U 432 7 201) .430 .011 
2. MAV-OCT 44 439 7 44 .447 .tJ10 

AÑO 

19tl1+ 153 462ª 8 153 .475ª .011 
1982 32 450ª 9 32 .473ª .013 
1983 --- ---
1984 59 394b 7 59 .368b .010 

PROMEDIO 244 410 244 .401 

a, b, e Distintas literales por columna dentro del mismo efecto 
principal indican diferencia significativa (P<.05). 

+ El año 1981 incluye a los animales nacidos desde 1970. 



ORIGEN 

CUADRO 6. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO A LA 
PUBERTAD (PPU) V EDAD A LA PUBERTAD (EPU), 

EN VAQUILLAS DE LA RAZA INDOBRASIL 

DE LA e u A D R A D O s M E 

VARIACION g .l. PPU 

D I o s 

EPU 

Aña de nacimiento 2 30,508.57*• 147.16 .. 

Número de parta 3 2,452.05 4.53 

Pesa al nacimiento 1 6.08 11.00• 

ERROR 130 1,386.28 2.08 

R2 0.34 0.60 

** (P < .01) 

• (P < • 05) 

e; 

! . .' 

( 
\~ 



CUADRO ?. MEDIAS MINIMD CUADRATICAS Y ERRORES ESTANDAR DE 

EL PESO A LA PUBERTAD (PPUJ kg Y EDAD A LA PUBERTAD (EPU) 

meses, EN VAQUILLAS DE LA RAZA INDOBRASIL 

AÑO 

1980 

1981 

1982 

N 

62 

42 

33 

PPU 

X + E.E. 

EPU 

.2 

• 2 

.3 

No. DE PARTO 

DE LA MADRE 

2 

3 

4 

PRDMt:DIO 

a, b, c 

59 

20 

30 

28 

13? 

294 

304 

292 

312 

293 

5 

9 

? 

? 

15 

16 

15 

15 

14.? 

.2 

.3 

.3 

.3 

Distintas literales por columna dentro del mismo 
efecto principal indican diferencia significativa 

(P<.05). 



CUADRO 8 • ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO A LA CONCEPCION (PC), EDAD A LA CONCEPCION (EC), 

PESO AL PARTO (PP), EDAD AL PARTO (EP), DURACION DE LA GESTACION (DG) V NUMERO 
DE SERVICIOS POR CONCEPCION (NSC) DE VAQUILLAS INDOBRASIL AL PRil'ER PARTO 

ORIGEN DE LA c u A D R A D o s M E D I o s 
VARIACIDN g.l. PC EC pp EP DG 

AÑO DE NACIMIENTO 6 6165.55** 271692.05** :11074.80 .. 271231.09 .. 104.00 

ERRORª (76)1940.59 (90)8887.35 (87)1440.32 (89)8749.13 (89)54.14 

R2 0.20 0.67 0.35 0.68 0.11 

•• p ( < .01) 

ª Entre paréntesis los grados de libertad del error. 

NSC 

.23 

(91).56 

0.03 



CUADRO 9. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS V ERRORES ESTANDAR PARA EL 

PESO A LA CONCEPCION (PC) kg V EDAD A LA PRIMERA CONCEPCION 

AÑO DE 

NACIMIENTO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

a, b, e, d, e 

(EC) días, EN VAQUILLAS INDOBRASIL 

PC EC 

N x .:!:. E.E. N x .:!:. E.E. 

2 473ª 44 2 1439ª 67 

3 461ª 25 10 1087b 30 

7 401b 17 8 717 8 33 

8 4D7ab 16 13 801cd 26 

15 449ª 11 16 803cd 24 

27 439ªb 9 27 828c 18 

21 427 105 836 

Distintas literales por columna dentro del - -

mismo efecto principal indican diferencia sig

nificativa (P<.05). 



CUADRO 10. MEDIAS MINIMO GUADRATICAS y ERRORES ESTANDAR 

PARA El.. PESO ( pp) kg y EDAD (EP) días, AL PRIMER PAR TO 

AÑO DE 
NACIMIEf1JTO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

PROMEDIO 

a, b, e, d, e 

EN VAQUILLAS INDOBRASIL 

pp EP 

N x .:t. E.E. N x + E.E. 

2 527ª 27 2 1729ª 66 

9 502ª 13 10 1379b 30 

7 455bc 14 8 1005e 33 

13 489ab 11 13 1089cd 26 

15 517ª 10 1 Ei 1087cd 23 

27 482ab 7 27 1118c 18 

2[] 441c 8 20 1056de 21 

93 481 96 1126 

Distintas literales por columna dentro del mismo 

efecto principal indican diferencia significati -

va (P<.05). 



CUADRO 11. MEDIA~ MINIMü CUADRATICAS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA 

DURACION DE LA GESTACIDN (DGJ ~-~~-~UMERO DE SERVICIOS POR 
CONCEPCION (NSC) DE VAQUILLAS INDOBRASI~ AL PRIMER PARTO 

N DG NSC 

x ..:!:. E .E. x .:!:. E.E • 

AÑO DE NACIMIENTO 

1976 2 290 5 1. 5 . 5 

1977 10 292 2 1.5 .2 

1978 8 288 3 1.6 .3 

1979 13 288 2 1.7 .2 

1980 - 16 284 2 1.9 .2 

1981 27 290 1.7 • 1 

1982 21 290 2 1. 6 .2 

PROMEDIO 97 289 1.7 



CUADRO 12. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA EDAD A LA CONCEPCION (ECJ, PESO AL 
PARTO (PP), EDAD AL PARTO (EP), CAMBIO DE PESO DEL PARTO A LA CONCEPCION 

(CPPC), GANANCIA DIARIA INTERPARTO CüDIP), PERIODO INTERPARTO (PIP), . 

INTERVALO PARTO A LA CONCEPCION (IPC), DURACIDN DE LA üESTACION (DG) Y 

NUMERO DE SERV~CIOS POR CONCEPCION (NSC), DE vACAS INDOBRASIL DEL 

ORIGEN DE LA 

VARIACION 

grados de libertad 

EC 

pp 

EP 

CPPC 

GDIP 

PIP 

IPC 

DG 

NSC 

** p (< .01) 

* p (< .05) 

1Q AL. 2Q PAfHll 

AÑO DE PESO AL 
NACIMIENTO NACIMIENTO ERRORª 

DE LA CRIA 

5 

C U A D R A D O S M E D I O S 

237b39.44* 8285.1•0 (ti0)2130ti.60 

6432.44** 22.52 (60) 2036.44 

233251. 73** 6437.84 (60)21977.54 

4130.37** 202.13 (46) 1078.58 

0.02•• o.o (57) o.o 

33243.49** 20101.21 (6U) 12295.3U 

3621,Q.62* 23277.45 (60) 12097.93 

170. 71 116.44 (6ll) 112.07 

0.25 2.51* (60) 0.41 

ª Entre paréntesis los grados de libertad del error. 

R 2 

o.48 

0.21 

ú.47 

0.31 

0.36 

0.20 

0.22 

0.12 

0.13 



CUADRO 13. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS Y ERRORES ESTANDAR PARA 

EL PERIODO INTERPARTO (PIP) Y EL INTERVALO PARTO CONCEPCION 

(IPC), DE VACAS INDOBRASIL DEL 1Q AL 2Q PARTO 

N PIP IPC 

x .:t. E.E. x .:t. E.E. 

AÑO DE 

NACIMIENTO 

1976 13 445b 31 162b 31 

1977 12 393b 34 98b 34 

1978 9 l165ab 39 178ab 38 

1979 11 558ª 35 273ª 35 

1980 15 442b 31 156b 31 

1981 12 420b 32 130b 32 

PROMEDIO 72 41,9 164 

a, b Distintas literales dentro de el mismo efecto principal 

indican diferencia significativa ( p <. 05). 



CUADRO 14. Mt:DIAS MINIMO CUADRATICAOi Y t:RRORi::S ESTANDAR PARA LA t:DAD A LA CONCC:PL;ION (f.:t.:) 

días, PESO AL PARTO (PP) kg, EDAD AL PARTO (EP) días, CA~BIO DE PESO DEL PARTO A LA 

CONCEPCION (CPPC) g, Y LA GANANCIA DIARIA INTi::RPARTO (GDIP) g, Di:: ACAS 

INDOBRASIL DEL 1Q AL 2Q PARTO 

¿e; pp ¿p CPPC GDIP 

N x + E.E. x + E.E. x + E.E. x :!:. E.E. x :!:. E.E. 

AÑO Di:: NAGIMii::NTO 

1976 12 1562ª 41 533ªb 13 1845ª 42 -13.7b 14 .L.i5iJC .• 015 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

PROMt:DIO 

a, tJ, e 

11 1385b 45 505bc 14 1679b 46 - D.6b 12 .052c .017 

8 1184c 52 553 8 15 1471c 53 - 0.8b 12 .168ª ~U21 

10 13t:i6b 46 553ª 14 1ó52b 47 35.2ª 11 ; .16atl .017 

13 1236c 41 538ab 13 1522c 41 -14.3b 1U .OS5c .017 

12 1213c 42 495c 13 1503c 43 -25.4b 10 .U51c .01t:i 

66 1381 528 1618 - 3.2 0.074 

Distintas literales dentro del mismo efecto principal indican diferencia signifi
cativa (P<.05). 

.: ... : 



GUADRO 15. ANALI5I5 DE VARIANZA PARA EL PERIODO INTERPARTO (PIP), INTERVALO PARTO A LA 

CONCEPCION (IPC), DURACION DE LA GESTACION (DG) Y Nli'1ERO DE SERVICIOS POR CONCEPCION 

(NSC) DE VACAS INDOBRASIL DEL SEGUNDO PARTO EN ADELANTE 

ORIGEN DE LA 
VARIACION 

Año de Parto 

Epac:;a de Parta 

Na. de Parta 

ERRORª 

R2 

** p ( < .01) 

* p ( <: .05) 

g.l. 

3 

1 

2 

e u A D 

PIP 

26741.56 

80263.68** 

22171.94 

(212)11410.58 

0.07 

ª Entre paréntesis los grados de libertad del error. 

R A D o 5 M E D 
IPC DG 

26033.50 522.31 

69022.03* 32.69 

30588.77 60.90 

(215)11647.99 (212)243.42 

0.07 0.03 

I o 5 

N5C 

.61 

.02 

.33 

(221).46 

0.03 



I~ . .J 

CUADRO 16. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS y ERRORES ESTANDAR PARA EL 

PERIODO INTERPARTD (PIP) días, y EL INTERVALO PARTO A CONCEPCION 

(IPC) días, DE VACAS INDOBRASIL DEL 2º PARTO EN ADELANTE 

PIP IPC 

N X .:t:. E.E. N x .:t:. E.E. 

AÑO DE PARTO 

1981 39 421 18 39 135 18 

1982 49 429 15 49 138 16 

1983 41 418 17 41 132 17 

1984 90 1,51 12 93 173 12 

EPOCA DE PARTO 

1. NOV-ABR 146 411b 9 148 125b 10 

2. MAY-OCT 73 453 8 13 74 164 8 13 

NO. DE PARTO 

2 68 453 14 69 169 14 

4 83 420 13 84 130 13 

5 68 423 13 69 135 13 

PROMEDIO 219 431 222 143 

a' b Distintas literales par columna dentro de el mismo efecto 

principal indican diferencia significativa (P<.05). 



CUADRO 17. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA 

DURACION DE LA GESTACION (DG) días, Y NUMERO DE SERVICIOS POR 
CDNCEPCION (NSC) DE VACAS INDOBRASIL DE~ 1Q AL 2Q PARTO 

AÑO DE NACIMIENTO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

PROMEDIO 

N 

13 

11 

8 

:rn 
·14 

12 

68 

DG 

x .:!:. E.E. 

283 3 

294 3 

287 4 

285 3 

257 3 

290 3 

2Bt\ 

NSC 

N x .:!:. E.E. 

13 1. 5 .2 

13 1.6 .2 

9 1.7 .2 

11 1.5 .2 

15 1. 3 .2 

12 1. 6 .2 

73 1. 5 



CUADRO 16. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS PARA ~A DURACION DE LA 

GES TAC ION (DG) di as, V EL NUMERO DE SERVICIOS POR GONCEPCIDN 

(NSC) DE VACAS INDOBRASIL DEL 2Q PARTO EN ADEi.ANTE 

DG NSG 

N X .:!:. ¿.E. N x .:!:. t: .e:. 

AÑO DE PARTO 

1981 39 284 3 44 1. 7 .1 

1982 49 290 2 49 1.4 .1 

1983 41 288 3 41 1.4 .1 

19t14 90 291 2 94 1.5 .1 

EPOCA DE PARTO 

1. NOV-ABR 146 288 154 1. 5 • 1 

2. MAY-OCT 73 289 2 74 1.5 • 1 
:::...:1. 

1·_i NO. DE PARTO 

'~' 
2 68 289 2 69 1.5 • 1 

4 83 289 2 87 1.4 • 1 

5 68 267 2 72 1. l:i • 1 

PROMEDIO 219 269 228 1. 5 



CUADRO 19. ANALISIS DE VARIANZA PílRA LOS DIAS DEL INICIO DEL EMPADRE AL PRIMER ESTRO (DIA51E) Y A LA 

CONCEPCION tDIEC), E~ NU~fRO DE SERVICIOS POR CONCEPCION (NSC) Y LA GANANCIA DIARIA DE PESO DE 

LA VACA DURANTE E~ EMPADRE (GDPEV) g EN VACAS INDUBRASI~ 

ORIGEN DE C U A D R A D O 5 M ,:: D I O 5 
LA 

g.l. DIA51E DIEC NSC VARIACiiJN 

AÑO DE 
EMPADRE 4 2670.80*" 2275.4b** U.37 

(AE) 

EPOCA 
DE 1 1006.02 133.56 0.01 

t:MPADRE 
';i 

CEE) \) 

EDO. FI- ·' 
SIDLOGICO 2 4652.37** 3864.79** 0.42 

(EFE) 

EE X ffE 2 1187.34* 391.55 0.33 

PIEVª 
LINEAL 1 6533.12** 1012.66 0.12 

Pié:V .•, 

CUADRATICO 1 5449.11** 

ERRORb (461)330.42 (318)43t..01 (318)0.51 

R2 
0.27 U.18 0.02 

a Peso de la vaca al inicio del empadre. b é:ntre paréntesis los grados de libertad del error. 

** p (<.01) 
• p (< .05). 

GDPEV 

0.5i:l** 

0.01 

a.56** 

o.9a•• 

1.44** 

C495J.o.ua 

o.54 



CUADRO 20. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS Y E.E. PARA LOS DIAS DEL INICIO DEL.. 

EMPADRE AL PRIMrn ESTRO (DI/.\S1EJ Y A LA CONCEPCIDN (DIEC), EL NUMERO DE 

SERVICIOS POR COl~CEPCIDN (NSC) Y LA GANANCIA DIARIA DE PESO DE LA VACA 

DURANTE EL EMPADRE (GDPEV) g EN VACAS INDOBRASIL 

AE 

1980 

1981 

1982 

'1983 

1984 

EE 

N 

48 

32 

37 

33 

49 

1. PRIMAVERA 141 

2. OTOÑO 58 

1. NOV 

2. HORRAS 

3. VACAS 

EC: X EF 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

66 

19 

114 

47 

13 

8'1 

19 

6 

33 

PROM.::OID 19SI 

AE = ANO DE EMPADRE, 

DIEC 
-
X + E.E. 

10bc 2 

10c 2 

16b 2 

13b 2 

238 2 

16 

13 

1 

2 

22ªb 2 

4d 3 

228 1 

14c 3 
9Cd 3 

16bc 2 

18 

DIEC 
-
X + E.C:. 

21b 3 

19b 3 

25b 3 

23b 2 

358 3 

25 2 

24 2 

34 

14 

27 

28 

17 

26 

26 

3 

4 

2 

5 

4 

3 

EE = EPOCA DE EMPADRE, EF 

NSC GDPEV 
-
X .:1:. E.E. X .:1:. E.E. 

1.b 

1.6 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1. 7 

1.5 

1.5 

1.7 

1.5 

1.5 

1.6 

1.5 

1.6 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.1 

• 1 

.1 

.136b .029 

.2278 .03U 

.250ª .034 

.19680 .027 

.051c .032 

.167 

.178 

.020 

.ü23 

.1 .2938 .ü32 

.ü34 

.022 

.1 .3538 

.1 - .131° 

.1 

.·1 

• 1 

.2 

.·1 

. 1 

.3b58 

.34aªº 

- .214d 

.221b 

.3588 

- .047c 

.035 

.049 

.u22 

.046 

.0114 

.035 

1.~ ü.U60 

ESTADO FISIOLOGICO. 
8

' b, c, d Distintas literales por columna dentro del mismo efecto indican 

diferencia significativa (P<.05). 



CUADRO 21. COMPORTAMIEfHO REPRODUCTIVO POR AÑO Y EPOCA DC: EMPADRC: rn VAt.:AS INDOBRASIL 

AÑO DE 198u 1981 1982 1983 1984 EMPADRE 

t:POCA Dt: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 t:MPADRE+ 

97 'J7 93 94 9b 85 96 73 93 100 
% ESTRO (72) (33) (57) (43) (49) (28) (59) (32) (76) (15) 

b8 41 ó4 ¡,4 67 60 76 64 64 5b 
% Gt:STACION 

(SU) (14) (37) (29) (34) (20) (55) (2d) (54) ( 9) 

65 38 62 60 63 58. 72 59 Sb 50 
% PARTO (48) (13) (36) (27) (32) (19) (52) (2ó) (47j ( 8) 

62 35 6U 56 59 55 6a 55 54 44 
% DESTETE (46) (12) (35) (25) (3iJ) (18) (49) (24) (L,5) ( 7) 

NO. TOTAL DE 

ANIMALC:S 74 34 58 45 :,1 33 72 44 84 16 

--
Entre paréntesis el número de observaciones. 

+ 1 = Primavera, 2 = Otoño. 



CUADRO 22. COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO POR EPOCA 

DE EMPADRE EN VACAS INDDBRASIL 

NQ. DE ANIMALES 
t:XPUESTDS 

% ESTRO 

% GESTACIDN 

% PARTO 

% DESTETE 

PRIMAVERA 

339 

96ª 

68ª 

63ª 

61ª 

OTOÑO 

'172 

aaª 

58b 

54b 

50b 

a, b Distintas literales por renglón indican diferencia 

significativa P (<.10). 



CUADRO 23. PORCENTAJE ACUMULADO DE LA PRESENTACION DEL 

ESTRO Y CONCEPCION, POR PERIODO EN VACAS INDOBRASILª 

PERIODO % ESTRO % CONCEPCION 

0-21 días 68 31 

0-113 días 82 50 

0-65 días 89 61 

0-87 días ':l3 64 

• a El número de animales expuestos fue de 511. 



- _, 

CUADRO 24. COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO POR ESTADO F,ISIDLDGICO 

EN VACAS INDOBRASIL 

% ESTRO % GESTACIDN % PARTO % DESTETE 

92 63 60 57 
Vaquillas 

(141) (97) (92) (88) 

95 63 58 55 
Vacas can cría 

(252) ( 167) (155) (146) 

96 79 73 68 
Vacas sin cría 

(81) (66) (61) (57) 

Entre paréntesis el número de observaciones. 



ANEXO 1. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS V ERRORE~ ESTANDAR PARA EL PN, P9u, PD, GDND, 
ASOCIADOS A i..AS INTERACCIOrJC:S C:l\JTRC: FACTORf:S, C:N LA RAZA 

INDOBRASIL V SUS CRUZAS CON SIMMC:NTAL Y SUILO PARDO 

P N P 9U p D G D N D 

X ..:!:. E .E. X .!. E.E. X ..:!:. E .E. X .:!:. c:.c: . 

RAZA X SEXO 

1 1 35 8 .4 114 2 200 3 .802 .016 
1 2 31c • o 107 2 184 3 .74éi .u15 
2 1 34 8 b .8 126 3 230 5 .95ci .u<:S 
2 2 34 8 b .8 126 3 212 6 .8b6 .u26 
3 1 34 8 b • 9 122 3 229 5 .95U .u25 
3 2 33bc 1.0 120 4 221 º .':120 .029 

RAZA X No. DE PARTO 

1 32 .6 107c 2 183 3 .753 .ü 1éi 
2 33 .a 111bc 3 195 4 .792 .021 

1 3 34 .8 115bc 3 196 5 .789 .u24 
1 4 34 .8 11tl ab 3 .• 202 5 .818 .022 
1 5 33 1.2 102c 5 164 7 .73b .Li34 
2 1 34 1.7 üzª 7 217 11 .686. .us5 
2 2 33 1.3 11eªb 5 217 8 ;897 .036 
2 3 35 1.4 131 8 6 219 1ü .894 .04o 
2 4 33 .9 122ªb 4 225 f:i <. 941 .u2a 
2 5 35 1.2 12eª 5 227 8 ';9'38 .040, 
3 1 31 2.0 11Jüc 7 209 11 :670 ,· .u.54 
3 2 32 1.5 121ªb 5 226 8 • S45' .ú40 
3 3 33 1.5 128ª 5 230 8 ;gs7 · ;'u.39 
3 4 35 1. o 131 8 4 

' ' - ' 
225 6 ;,928' ' .20,7 

3 5 36 1.tl 124ab 6 23b 10 ;975 .u47 

·RAZA X EPOCA 

1 1 33 .4 111 2 197 3 .800 • u12 
1 2 33 .7 110 3 166 4 • 748 • u 19 
2 1 34 .8 128 3 233 5 .9b5 .024 
2 2 33 • 9 125 4 21U 6 .tl5tl .tJ3ú 
3 1 33 .8 120 3 227 5 .946 .022 
3 2 33 1.2 121 4 223 7 .924 .U32 

a,b, e Distintas literales por columna dentro de los mismos efectos indican diferencia significativa (P<.05) 

•L_ ! ¡ ,_ ::r ~· 1 -· ' - ' . . . ·r ~· .. ! - ·¡ 

-.-. --- - ---· ··-··-·-·--·---·--. 



Al'IEXO 1. CONTINUACIDN 

p N p 90 p D G D N D 

X .:t. E.E. X .:t. E.E. X .:t. E.E. X .:t. E.E. 

SEXO X No. DE PARTO 

1 1 33 1.0 113 4 208 7 .857 .031 
1 2 34 .9 119 3 222 5 .919 .024 
1 3 35 .9 129 3 225 5 .926 .025 
1 4 35 .7 125 3 223 4 .920 .021 
1 5 37 1.2 118 5 220 7 .891 .035 
2 1 32 1.0 113 4 198 7 .804 .032 
2 2 32 1.0 115 3 203 5 .837 .026 
2 3 33 1. 1 120 4 205 7 .835 .031 
2 4 33 .7 123 3 211 4 .871 .020 
2 5 32 1. 1 118 4 211 6 .875 .029 . 

SEXO X EPOCA 

1 'l. 35 • 5 123 8 2 229 3 .947 .015 
1 '- 35 .7 118ªb 3 211 4 .858 .019 
2 1 33 .5 116b 2 209 3 .860 .016 
2 ·2 32 .8 119 8 b 3 202 4 .828 .021 

No. DE PARTO X EPOCA 

1 1 32 • 9 113 4 212 6 .876 ·; 027 
1 2 32 1.2 113 5 194 8 .785 .037 
2 1 34 .8 120 3 221 5 .012 .022 
2 2 31 1. 1 114 4 204 6 .844 •. 030 
3 1 33 .8 127 3 224 5 .929 .023 
3 2 35 1.2 123 5 206 7 .832 :034 
4 1 34 .7 123 3 224 4 .928 • 0.19 
4 2 34 .8 124 3 211 5 .863 .022 
5 1 35 1.0 116 4 214 6 .873 .029 
5 2 35 1.3 120 5 217 7 .893 .036 

a, b Distintas literales por columna dentro de los mismos efectos indican diferencia significativa (P<.05) 



ANEXO 2. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS Y ERRORES ESTANDAR PARA EL P12, P18, GDD12 Y GDD18, 
ASOCIADOS A LAS INTERACCIONE<; t:NTRE FACTORt:S, rn LA RAZA INDOBRASIL 

Y SUS CRUZAS CUN SIMMENTAL Y süilO PARDO 

p · 12 p 1tJ bDD12 GDD18 

X .:t. E .E. X .:t. E .t: • X .:t. E .E. X .:t. E.E. 

RAlA X SEXO 

1 1 26iJb 4 308c 10 .371 8 .098 .343c .023 
1 2 232c 4 3ll9c .303° .01t:i e 

• i) 11 5 .355b 
2 1 2tl8 8 8 327bc 25 .398 8 .U31 .400bc .059 
2 2 2suª 7 .364b 7 .4.36 8 .lJ2tl .449 • lJ1b 
3 1 291 8 10 434 8 19 .452 8 .039 .597 8 .044 
3 2 287 8 

t3 371b tJ .419 8 .U31 .451º .018 

RAZA X No. DE PARTO 

1 1 243 5 .311ef 8 ... ~38'.J .020 .3tlb .020 
1 2 248 b 311ef 9 .• 314 .023 • 310 .022 
1 3 247 6 311 8 f 10 ., • 313 .U2b .36iJ .024 
1 4 255 6 328 8 7 .322 .024 .3t:i5 .017 
1 5 24ll 9 283f 13 .351 .036 .32t:i .030 
2 1 247 16 309 8 f 24 .286 .065 .372 .056 
2 2 282 10 330de 1t:i .420 .042 .394 .037 
2 3 295 12 377bcd 21 .477 .051 .4tl8 .050 
2 4 299 7 376bcd 14 .461 .030 .478 .0.32 
2 5 298 12 3.37de 27 .442 .04él .392 .iJ64 
3 1 275 17 .3él 1aocd 22 • 4él5 .069 .544 .051 
.3 2 295 12 373cd 15 .463 .05u .457 .034 
3 3 290 432 8 ~ 

.049 .535 .040 12 17 .414 
3 4 287 8 415ª0 16 . 3!:Jél .033 .541 .03tl 
3 5 297 15 412aoc 17 .418 .060 .54.3 .U37 

RAZA X EPiJCA 

1 1 247 .3 .305d 9 • .312 .014 • .362 .020 
1 2 245 5 312d 7 .3b2 .U22 .336 .U16 
2 1 293 7 362oc 19 .3t3U .029 .444 .ü44 
2 2 276 9 330cd 13 .454 .035 .40t:i .iJ29 
2 1 279 6 410ª 10 .350 .025 .5.30 .024 
.3 2 298 11 39f::iªb 15 .521 .ü46 .518 .u35 

a, b, c, d, e, f Distintas literales por columna dentro de los mismos efectos indican diferencia signifi-

¡- 1 r ·~ f~~:iva:{º¡< .Of '-T ¡ ¡ í". ·1 1 1 



ANEXO 2. CONTINUACION 

p 12 p '.lcl GDD12 GDD18 

X .:!:. E.E. X .:!:. E.E. X .:!:. E.E. X .:!:. E.E. 

SEXO X No. DE PARTO 

1 251 10 349 21 • 41:0 .042 .47oªº .tJ49 
1 2 2tl4 7 329 15 .403 .03U .349c .035 
1 3 2ú2 8 3i:l3 21 .397 .031 . 49080 . .048 
1 4 29U b 389 15 .424 .025 .sosª .035 
·¡ 5 2él 1 1G 331 23 .395 .043 .418abc .052 
2 1 21,9 9 318 10 .355 .037 .398°c .024 
2 2 265 7 347 7 .395 .027 .425ª 0 • 015 
2 3 270 a 363 9 .40G .033 .431 80 .020 
2 4 27U 5 357 5 .3b3 .021 .414bc • 0·¡2 
2 5 276 8 35b 8 .412 .U32 .423aoc .01d 

St:XO X t:POCA 

1 280 5 357 17 .338c .019 .451 .039 
'¡ 2 27!:! 7 35f:i 12 .476 8 .029 .443 .027 
2 1 266 4 361 5 75'c .017 .439 • U1LJ ·-' ºb 2 2 267 5 335 6 .415 .023 .397 .013 

No. Dt PARTO X EPOCA 

1 1 262 7 353 80 14 .337 .u3U .447 .032 
1 2 249 12 315c 15 .434 .051 .420 .G.37 
2 1 276 5 333bc 12 .349 .026 .373 .028 
2 2 274 9 343bc 1Ll .449 .036 .401 .U24 
3 1 277 7 38tlª 17 .350 .lJ28 • 5iJ 1 .041 
3 2 275 9 358 8 b 11 .453 .03!:! .421 .025 
4 1 279 5 384 8 10 .343 .022 .489 .ú23 
4 2 281 6 352ªº 1U .444 .025 .436 .024 
5 1 272 i:l 336bc 1t:l .359 .u34 .416 .042 
5 2 284 11 351abc 14 .448 .043 .425 .032 

a, b, e Distintas literales por columna dentro de los mismos efectos indican diferencia significativa 
(P < .US) 

1 --~ r··T ¡ r 1 1 1 
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