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RESUMEN 

Vicente Eliezer Vega Hurillo. comportamiento productivo hasta el 
destete de vacas Cebú apareadas con sementales Bos taurus y 
Bos indicus (bajo la dirección del Ph. D. Moisés Montaño 
Bermúdez). 

Para evaluar el efecto de raza de semental sobre la tasa de 
gestación (TG), sobrevivencia prenatal (TSN), tasa de parición 
(TD), sobrevivencia posnatal (TSP) y tasa de destete (TD) se 
utilizaron los registros de producción de 979 hembras empadradas, 
687 vacas gestantes y 618 crías resultantes de estos empadres en 
el c. E. "Las Margaritas", INIFAP-SARH. Los empadres se realizaron 
con vacas sin cría al pie y vaquillas, con sementales Angus (A), 
Brahman (B), Charolais (CH), Hereford (HFD), Indobrasil (IB) y 
suizo Pardo (SP) en dos periodos al afio, de 63 días de duración 
cada uno (42 de inseminación artificial y 21 de monta natural), 
que iniciaban alrededor del 21 de marzo (primavera) y 21 de 
septiembre (otoño). Las vacas permanecieron en potreros con gramas 
nativas (Axonopus spp y Paspalum spp.) y fueron suplementadas con 
2 kg/animal/día, de un alimento con 18% de proteína y 70% de TND, 
durante los 3 últimos meses de lactancia. El destete se realizó 
alrededor de los 7 meses, en una misma fecha para todas las crías 
producto de la misma época de nacimiento. Los análisis se 
realizaron con el procedimiento GLM de SAS. Para TG, TP, TD, TSN y 
TSP, las vacas que quedaron gestantes, parieron y destetaron y las 
crías que sobrevivieron al nacimiento y al destete se codificaron 
como 1, en caso contrario se codificaron como O. Los efectos 
considerados en los modelos fueron: raza del semental (RZ), una 
combinación de la edad de la vaca y su condición al entrar al 
empadre (ST), año (AE) y época de empadre (EE) y las interacciones 
simples que de ellos se derivaron; para el análisis de la TSP 
también se incluyó el sexo de la cría. El efecto de RZ fue 
significativo para TSP (P > .01) y TD (P > .01); la intera,cción 
RZ*EE lo fue para TG (Pe .05), TSN, TP (P < .01) y TD (P > .05); 
la interacción RZ*ST fue significativa para TSN (P < .05). No se 
encontraron diferencias entre razas de semental para TG, TSN, TP y 
TSP durante los empadres de primavera. En los empadl·es de 
primavera la TD de las vacas apareadas con s~mentales HFD, B y SP 
fueron mayores, las de A y CH intermedias y las de IB menores 
(64.3 ± 6.5, 60.7 ± 4.1, 59.2 ± 8.7, 56.1 ± 8.1, 52.7 ± 7.2 y 
39.5 ± 4.4%, respectivamente). Para los empadres de otoño la TD de 
las vacas apareadas con sementales HFD fueron mayores, las de SP 
intermedias y las de CH, IB, A y B menores (72.4 ± 7.4, 
56.0 ± 8.6, 55.9 ± 6.5, 49.8 ± 5.2, 44.9 ± 7.4 y 43.0 ± 4.9%, 
respectivamente). En el promedio de ambos empadres la TD de las 
vacas apareadas con sementales HFD fueron mayores, las de SP 
intermedias y las de CH, B, A e IB menores (68.3 ± 5.3, 
57.6 ± 6.6, 54.3 ± 5.4, 51.8 ± 3.4, 50.5 ± 6.1 y 44.6 ± 3.7, 
respectivamente). 

iii 
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INTRODUCCION 

Los costos de producción en ganado bovino dependen 

fuertemente del número becerros destetados. La proporción total de 

alimento requerido para el mantenimiento del hato de cría es mayor 

en bovinos de carne que en cualquier otra especie dedicada a la 

producción de carne, por lo que la eficiencia reproductiva merece 

mayor atención para incrementar la cosecha de becerros y reducir 

los costos de producción (Dickerson, 1978; Johnsc:n y Notter, 

1987). 

La eficiencia r_eproductiva, medida como el número de becerros 

destetados por vaca expuesta a empadre, es de gran importancia en 

el ganado bovino de carne. Sin embargo, ~l promedio anual de 

becerros destetados en los Estados Unidos probablemente no excede 

el 75% (Bellows et al., 1974) y para las condiciones tropicales, 

se ha encontrado que el porcentaje de destetes fluctúa entre el 30 

y el 50% (Warnick, 1967; Scbiavo, 1983). 

El cruzamiento entre razas puede contribuir grandemente a 

mejorar el porcentaje de destete, ya que se han observado niveles 

altos de heterosis tanto individual como materna para esta 

característica. Las razas a utilizar en el cruzamiento pueden 

varia1 de una explotación a otra, dependiendo de las condiciones y 

la disponibilidad de nutrientes. La información publicada en 

México sobre el comportamiento de razas Bos taurus en cruzamiento 

con hembras cebú se ha limitado a características de crecimiento, 

y se desconoce el efecto de estas razas sobre la fertilidad delas 

vacas y la sobrevivencia de las crías. 
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El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del 

apareamiento de sementales Angus, Brahman, Charolais, Hereford, 

Indobrasil y suizo Pardo con hembras Bos indicus, sobre la tasa de 

gestación, sobrevivencia prenatal, tasa de parición, sobrevivencia 

posnatal y tasa de destete. 
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RBVISION DE LITERATURA. 

La tasa de destete se define como el porcentaje de becerros 

destetados por vaca expuesta a empadre durante una época fija y 

determina en gran medida la eficiencia del sistema de producción 

en términos de kilos de becerro destetado por vaca en empadre. 

Esta característica esta determinada por la magnitud de las tasas 

de gestación, sobrevivencia prenatal y sobrevivencia posnatal. Por 

otro lado, la tasa de parición es una medida conjunta de la tasa 

de gestación y la sobrevivencia prenatal. 

Los efectos de la raza de semental sobre estas 

características no son del todo claros. Algunos autores no han 

encontrado diferencias entre razas de semental, mientras que otros 

si las han encontrado. 

Tasa de gestación. 

La tasa de gestación definida como el número de vacas 

gestantes entre las expuestas a toro después de una época de 

empadre, se halla regulada por las tasas de ovulación, 

fertilización y sobrevivencia embrionaria (Bazer, 1971). 

Wiltbank et al. (1967), cundiff et al. (1974), Reynolds et 

al. ( 1986) y Thrift et al. ( 1986) no observaron diferencias entre 

razas de sementales para ta~a de gestación. Wiltbank et al. (1967) 

Angus, Hereford 

gestación de 

et al. ( 1974) 

y Shorthorn en un dialelo, 

89.3, 95.6 y 93.6%, 

observaron 

utilizando sementales 

observaron tasas de 

respectivamente. cundiff 

Heref ord y Shorthorn con hembras de estas razas 

para _ Angus, 

y sus cruzas, 
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tasas de gestación de 88, 86.1 y 91.9%, respectivamente. Reynolds 

et al. (1986) con sementales Angus, Charolais y Hereford con vacas 

Angus, Charolais, Hereford y suizo Pardo, encontraron tasas de 

gestación de 79.1, 75.8 y 79.5%, respectivamente. Thrift et al. 

(1986) utilizando sementales Longhorn, Red Poll y senepol con 

vacas Angus, Brahman, Chci.rolais, Hereford y las resultan tes de 

cruzamientos rotacionales de dos y tres razas entre estas, 

encontraron tasas de gestación de 84, 86 y 81%, respectivamente. 

sin embargo, en experimentos en los que se han utilizado 

sementales Brahma~, se han encontrado diferencias entre razas de 

semental. Peacock et al. (1971) y Peacock et al. (1977), en 

dialelos con Brahman y Shorthorn, por un lado, y con Brahman, 

Angus y Charolais, por el otro, encontraron mayores tasas de 

gestación (P < .05) para las vacas apareadas con sementales 

Brahman; las tasas de gestación fueron 76 y 72% para Brahman y 

Shorthorn, respectivamente; y 82.3, 74.4 y 79.6% para Brahman, 

Angus y charolais, respectivamente. Por el contrario, crockett 

et al. (1978) observaron mayores porcentajes de gestación cuando 

las vacas se aparearon con sementales Angus y Hereford que con 

Brahman (88.0 y 86.9 vs 77.9%). Reynolds et aL (1979) observaron 

mayores (P < .05) porcentajes de gestación con sementales Angus y 

Africander-Angus que con Brangus y Brahman (84.5 y 83.6 vs 70.0 y 

66.0%). Estos resultados son contradictorios, mientras que en los 

dos primeros estudios los sementales Brahman tuvieron los mayores 

porcentajes de gestación, en los dos últimos tuvieron los menores. 
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Sobrevivencia prenatal. 

La sobrevivencia prenatal se estima como el número de crias 

nacidas del total de concepciones al final de la época de empadre. 

Uno de los factores involucrados en la pérdida de la cosecha 

potencial de becerros es la muerte de la cria al o antes del 

nacimiento, y la pérdida embrionaria que no es detectada en la 

palpación temprana son las causas más importantes de las pérdidas 

prenatales y la disminución de la tasa de parición. (Wiltbank 

et al., 1961; Temp~e, 1967; Dearborn et al., 1973). 

Wiltbank et al. (1967), utilizando sementales Angus, Hereford 

y Shorthorn en un dialelo, no encontraron diferencias en la 

sobrevivencia prenatal de las crías, los porcentajes de 

sobrevivencia observados fueron 96.0, 95.0 y 94.6%, 

respectivamente. Bailey y Hoore (197~) no observaron diferencias 

significativas entre la sobrevivencia prenatal de crías de 

sementales Angus, Brahman, Hereford y Red Poll con hembras Angus, 

Hereford y Red Poll, las tasas de sobrevivencia observadas fueron 

86.6, 85.5, 92.0 y 89.7% respectivamente. Reynolds et al. (1990), 

··utilizando sementales Angus, Pinzgauer, Red Poll y Simmental con 

hembras Hereford, no observaron diferencias entre la sobrevivencia 

de crías de estos sementales; los porcentajes observados de 

sobrevivencia prenatal fueron 95.9, 97, 99.8 y 97.1%, 

respectivamente. 

Reynolds (1967) menciona que existen menores pérdidas 

embrionarias tempranas en fetos cruzados que en aquellos de razas 

puras. Dhuyvetter et al. (1984), utilizando un cruzamiento 

terminal de charolais y Limousin con hembras cruzadas, observaron 
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que la 

fue 5 .1% 

tasa de sobrevivencia de las crías de sementales Charolais 

menor (P < .05) que las de Limousin (91.4 y 96.5%, 

respectivamente). 

Tasa de parición. 

La tasa de parición se estima como la pr0porción de vacas que 

paren una cría de las expuestas a empadre. Algunos estudios 

indican un incremento en el número de animales nacidos cuando las 

hembras son apareadas con sementales de otras razas para producir 

crías cruzadas (Wiltbank, 1971). Sin embargo, alguPos autores no 

han encontrado diferencias entre razas de semental. Chapman e 

England (1965), en un dialelo con Angus, Brahman, Brangus y 

Hereford, observaron tasas de parición de 75.7, 56.7, 59.0 y 

67.7%, respectivamente. Aunque las diferencias entre los 

porcentajes de parición por raza de semental en este estudio 

fueron muy grandes, no fueron significativas debido a que la 

variación dentro de cada grupo también fue muy grande. Wiltbank 

_ et al. ( 1967 J, en un dialelo con Angus, Hereford y Shortliorn 

observaron tasas de parición de 86.3, 90.6 y 89.3%, 

respectivamente. cundiff et al. (1974) no observaron diferencias 

entre la tasa de parición de sementales Angus, Hereford y 

Shorthorn con hembras de estas razas y sus cruzas (80.2, 82.1 y 

87.4%, respectivamente). Gotti et al. (1985) utilizando sementales 

Angus y Santa Gertrudis en un dialelo, observaron tasas de 

parición de 73.4 y 73.2%, respectivamente. 
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Por el contrario, Chaprnan et al. (1971) utilizando sementales 

Angus, Hereford y Santa Gertrudis con vacas cruzadas de estas 

razas, observaron mayores (P < .01) tasas de parición para las 

vacas servidas con toros Angus y Hereford que con santa Gertrudis 

(92 y 91 vs 81%). DeRouen y Franke (1989), utilizando sementales 

Angus, Brahrnan, charolais y Hereford con vaquillas de estas razas 

en cruzamientos rotacionales de 2, 3 y 4 razas, observaron que las 

vaquillas servidas con sementales Angus, Charolais y Hereford 

tuvieron mayores (P < .01) tasas de parición que las servidas con 

sementales Brahrnan (82, 79 y 76% vs 46%). Sin embargo, Peacock y 

Koger (1980) utilizando sementales Angus, Brahrnan y Charolais con 

hembras de estas razas y sus cruzas, observaron mayores (P < .01) 

tasas de parición en vacas apareadas con sementales Brahman que 

con Angus y Charolais (90 vs 80, y 83%). 

sobrevivencia posnatal. 

La sobrevivencia posnatal se estima como el número de crias 

destetadas de las nacidas vivas. Algunos autores consideran que 

determinadas razas, al utilizarse corno paternas, provocan un 

aumento en la mortalidad de las crías; esto puede deberse a que 

aumentan el tamaño del becerro al nacimiento y corno consecuenciá 

la frecuencia de problemas al parto, así corno una mayor mortalidad 

perinatal, que es la que mayores pérdidas produce (Gregory et al., 

1978b). 

Algunos autores no han encontrado diferencias entre razas de 

se~ental para la sobrevivencia posnatal. Wiltbank et al. (1967), 
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en un dialelo con Angus, Hereford y Shorthorn, observaron que la 

sobrevivencia posnatal de las crias de estos sementales fue de 

95.0, 93.6 y 92.3%, respectivamente. Peacock et al. (1977) 

utilizaron sementales Angus, Brahman y Charolais en un dialelo y 

las tasas de sobrevivencia fueron 95.5, 93.3 y 94.1%, 

respectivamente. crockett et al. (1978), utilizando sementales 

Angus, Brahman y Hereford con hembras de estas razas y sus cruzas, 

observaron que la sobrevivencia posnatal de las crias fue 92, 90.2 

y 94%, respectivamente. Gregory et al. (1978a) con sementales 

Angus, Hereford, Red Poll y Suizo Pardo en un dialelo, observaron 

tasas de sobrevivencia posnatal de 95.8, 94.9, 94.3 y 91.1%, 

respectivamente. Gregory et al. (1979), utilizando sementales 

Angus, Hereford, Brahman, Pinzgauer, Tarentaise y Sahiwal 

apareados con hembras Angus y Hereford, observaron tasas de 

sobrevivencia posnatal de 96.5, 95.5, 92.2, 93.9, 93.5 y 93.0%, 

respectivamente. Peacock y Koger (1980) utilizaron sementales 

Angus, Brahman y Charolais con hembras de estas razas y sus 

cruzas, los porcentajes de sobrevivencia observados fueron 94., 98 

y 92%, respectivamente. Gregory et al. (1985) con sementales 

Boran, Red Poll, Fri~sian, suizo Pardo y Simmental apareados con 

hembras cruzadas Angus-Boran, Angus-Cebú y Boran-Cebú, observaron 

tasas de sobrevivencia posnatal de 94, 85.4, 99.2, 93.1 y 94.9, 

respectivamente. Gotti et al. (1985), con sementales Angus y santa 

Gertrudis y hembras de las mismas razas, observaron que las tasas 

de sobrevivencia posnatal de las crias de estos sementales fueron 

92.4 y 90.9%, respecti.vamente. Olson et al. (1985), en un dialelo 

con Angus y suizo Pardo, no observaron diferencias en la 
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sobrevivencia posnatal de las crías de sementales de estas razas 

(94.2 y 95.0%). Reynolds et al. (1986), con sementales Angus, 

Charolais y Hereford apareados con hembras Angus, charolais, 

Hereford y suizo Pardo, observaron tasas de sobrevivencia de 

94.1, 95.3 y 96.1%, r~spectivamente. Reynolds et al. (1990), con 

sementales Angus, Pinzgauer, Red Poll y simmental apareadas con 

hembras Hereford, encontraron porcentajes de sobrevivencia de 

91.9, 88.3, 92.7 y 98.2%, respectivamente. 

Por el contrario, Gregory et al. (1978b), Dhuyvetter et al. 

(1985), McElhenney 'et al. (1985, 1986), Tinker et al. (1988) y 

Baeza (1992) encontraron efecto significativo de raza del semental 

sobre la sobrevivencia de las crías después del nacimiento. 

Gregory et al. (1978b) observaron que sementales Gelbvieh, 

Maine Anjou y Chianina produjeron becerros más pesados, con 

mayores dificultades al parto y con menores tasas de sobrevivencia 

al destete que los producidos por sementales Hereford, Red Poll, 

suizo Pardo y Angus (90.3, 89.7, 89.6 vs 97.1, 96.6, 96.1; 95.3%, 

respectivamente). Las hembras utilizadas en este experimento 

fueron Angus y Hereford. 

se ha observado que las pérdidas posnatales son normalmente 

mayores en ganado Cebú que en los Bos taurus debido al bajo vigor 

de las crías al nacimiento, además de verse adversamente afectados 

por las condiciones de baja temperatura y humedad (Turner, 1980). 

McElhenney et al. (1985), utilizando Angus, Brahman, Hereford, 

Holstein y Jersey en un dialelo, observaron menor sobrevivencia en 

las crías de sementales Brahman (72.9%) que en las de toros de 

cualquiera de las otras razas utilizadas, las cuales fluctuaron 
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entre el 78.2 y 93.9%. Baeza (1992) encontró menor sobrevivencia 

posnatal en crías de sementales Indobrasil que de Charolais, 

Chianina y Simmental (90.8 vs 96.8, 97.5 y 93.2%), no observando 

diferencias entre la sobrevivencia de las crías de sementales 

Bos taurus. 

En experimentos en que se evaluaron cruzamientos terminales, 

Dhuyvetter et al. (1985) compararon las razas charolais y Limousin 

con hembras producto del cruzamiento de sementales Angus, 

Hereford, Jersey, Simmental y suizo Pardo con hembras Angus y 

Hereford, y encontraron que las crías de sementales Charolais 

tuvieron una sobrevivencia 4.6% menor (P < .01) que las crías de 

Limousin (90.7 vs 95.3%). McElhenney et al. (1986), utilizando 

sementales Charolais y Red Poll con vacas Angus, Brahmah; 

Hereford, Holstein, Jersey y sus cruzas recíprocas, observaron 

mayor (P < .01) sobrevivencia al destete en las crías de toros 

Red Poll que de Charolais (95.3 vs 85.4%). Tinker et al. (1988), 

con sementales Gelbvieh y Limousin, encontraron que la 

sobre vivencia de las crías de Limousin füe 2. 1 !!-. mayor ( P < • 05) 

que las de Gelbvieh (98.8 vs 96.7%). Las hembras utilizadas en 

este trabajo fueron producto de cruzamientos de dos razas entre 

sementales Angus, Hereford, Simmental, Suizo Pardo y Jersey con 

hembrns Angus y Hereford. 

Tasa dé. destete. 

La tasa de destete se estima como el número de vacas qué 

destetan a su cría entre las expuestas a empadre. Algunos autores 

rio han encontrado diferencias entre~ razas de semental para 
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la tasa de destete (Wiltbank et al., 1967; Gotti et al., 1985; 

Reynolds et al., 1986; cundiff et al., 1974, Peacock et al., 1977 

y Ellis et al., 1979). La mayoría de estos estudios involucraron 

únicamente sementales Bos taurus. 

Wiltbank et al. (1967), con sementales Angus, Hereford 

y sho1·thorn en un dialelo, observaron tasas 

calculadas como el producto de la tasa de 

de destete, 

parición y la 

sobrevivencia posnatal, de 84.8, 89.5 y 86.4%, respectivamente. 

Crockett et al. (1978) utilizando sementales Angus, Brahman y 

Hereford con hembras de estas razas y sus cruzas, observaron tasas 

de destete de 80.8, 70.3 y 80.9%, respectivamente. Gotti et al. 

(1985), en un dialelo con Angus y santa Gertrudis, obse1·varon 

tasas de destete, calculadas como el producto de la tasa de 

parición y la sobrevivencia posnatal, de 67.8 y 66.5%, 

respectivamente. Reynolds et al. (1986), utilizando sementales 

Angus, charolais y Hereford con hembras Angus, Charolais, Hereford 

y suizo Pardo, encontraron los porcentajes de destete de 74.4, 

72.2 y 76.4%, respectivamente. cundiff et al. (1974) utilizaron 

sementales Angus, Hereford y Shorthorn con hémbras de estas razas 

y sus cruzas, observando tasas de destete de 77.4, 76;0 y 

81.7%, respectivamente. Ellis et al. (1979) utilizando sementales 

Angus, charolais y Hereford con hembras 

cruzas observaron tasas de destete 

respectivamente. 

de estas razas 

79.4, 79.4 y 

y sus 

78.2%; 

De manera similar, Peacock et al. (1977) tampócó observaron 

diferencias entre sementales Artgus; Brahman y Charolais; apareados 
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con hembras de estas mismas razas; los porcentajes de destete 

globales fueron 70.9, 76.7 y 74.6%, respectivamente. sin embargo, 

la interacción de raza del semental por raza de la vaca fue 

significativa (P < .01). cuando los sementales Charolais se 

aparearon con hembras Brahman se observaron los mayores 

porcentajes de destete (82.2%) y cuando se a"larearon con vacas 

Angus los menores (63.8%). Estos resultados indican que la 

elección de la raza del semental a utilizar depende de la raza de 

las vacas con que se disponga. 

Por el contrario, Peacock y Koger ( 1980) encoi1traron que 

hembras apareadas con sementales Brahman tuvieron tasas de destete 

mayores (P < .Ol) en 9.5 y 10.7% que las apareadas con sementales 

Charolais y Angus (84 vs 76 y 75%). En este trabajo se utilizaron 

hembras Angus, Brahman y Charolais. Las diferencias observadas en 

este ~studio se deben a diferencias en la tasa de parición, ya que 

no se observaron diferencias en la mo:·talidad posnatal de las 

crías. 

En resumen, las diferencias en el comportamiento reproductivo 

de las- vacas apareadas con sementales Bos taurus tienden a ser 

pequefias y no significativas, en la mayoría de los casos. sin 

embargo, el papel que desempefian los sementales de raza Cebuina 

sobre estas características no es muy claro; en estudios donde se 

utilizaron sementales Brahman, las vacas apareadas con estos 

aenientales tuvieron mayo1·es tasas de gestación, nacimientos y 

destete y sus crias mayor sobrevivencia prenatal y posnatal que 

cuando se utilizaron sementales Bos taurus y en otros no. Por otro 

lado, en la mayoría de los estudios revisados las hembras 
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utilizadas fueron Bos taurus o sus cruzas, existiendo poca 

información del comportamiento de sementales Bos taurus sobre las 

tasas de gestación, pariciones y destetes y la sobrevivencia de 

sus crias al ser apareados con hembras Cebú. Las diferencias 

observadas en las tasas de destete, por algunos autores, son el 

reflejo de diferencias encontradas, principalmente, en la tasa de 

gestación y la sobrevivencia de las crías después del nacimiento. 
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HATBRIAL Y HETODOS 

se utilizaron los registros de producción de 979 

hembras empadradas (Cuadro 1), entre 1983 y 1990, en el 

campo Experimental "Las Mai·gariti:ts" (INIFAP-SARH), ubicado en 

el municipio de Hueytamalco, Puebla. De estas, 687 vacas 

resultaron gestantes y 618 paridas. 

El hato estuvo constituido por vientres Indobrasil, Brahman y 

cruzas entre estas razas (vacas Cebú). Las hembras de raza pura 

que no cumplían con los estándares raciales eran asignadas al lote 

de vacas Cebú. Las vacas Indobrasil y Brahman fuero:> apareadas con 

sementales de su misma raza, y las Cebú con sementales Angus, 

Charolais, Hereford y suizo Pardo, para obtener crías puras y 

cruzadas (Bos taurus x Bos indicus). 

Los apareamientos se realizaron en dos épocas de empadre· 

al año, de 63 días de duración cada una (42 días 

de inseminación artificial y 21 de monta natural). Los 

empadres daban comienzo alrededor del 21 de marzo y 

del 21 de septiembre y se realizaban con vacas sin cría al pie y 

vaquillas. El diagnóstico de gestación se realizaba 45 días 

después de finalizado el empadre. Las vacas que resultaron vacias 

durante dos empadres consecutivos fueron desechadas del hato; 

las vaquillas recibían tres oportunidades antes de ser desechadas. 

Los sementales utilizados fueron 9 Angus, 14 Brahman, 12 

Charolais, 11 Hereford, 23 Indobrasil y 13 Suizo Pardo. El semen 

utilizado para inseminación artificial se obtuvo de organizaciones 

comerciales de e.A. y en la 
únicos toros disponibles; los 

mayoría de los casos eran de los 
toros utilizados en monta natural 
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CUADRO l. NUMERO DE VACAS EXPUESTAS A EMPADRE POR ~O DE EMPADRE Y 
RAZA DEL SEMENTAL. 

Raza A ñ o d e e m p a d r e 
de 

semental 83 84 85 86 87 88 89 Total 

ANGUS 13 16 21 17 16 13 10 106 

BRAHMAN 30 44 48 30 49 37 29 267 

CHAROLAIS 20 20 25 21 20 10 18 134 

HEREFORD 35 14 16 19 16 14 5 119 

INDOBRASIL 38 67 46 29 43 20 31 274 

SUIZO PARDO 19 11 15 7 15 7 5 79 

Total 155 172 171 123 159 101 98 979 
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fueron adqujridos de criadores de razas puras con excepción de los 

Brahman e Indobrasil que fueron producidos en el mismo campo. 

En la mayoría de los casos la hembras fueron servidas con 

semen de toros de la misma raza, cuando fue necesario repetir los 

servicios d~rante los periodos de I.A. En los pocos casos en los 

que se utilizó semen de toros de diferentes razas, se consideró 

como si todos los servicios se hubieran realizado con semen de 

toros de la raza del semental que se utilizó en el servicio 

fértil. Las vacas que no recibieron servicios en el periodo de 

inseminación artificial y que al final del empadre resultaron 

vacías fueron eliminadas del análisis, aún cuando pudieron haber 

recibido servicios inf ertiles durante el periodo de monta natural 

Las crías fueron pesadas e identificadas dentro de l~s 

primeras 24 horas de vida y permanecieron con su madre hasta el 

destete, que se realizó alrededor de los 7 meses, en una misma 

fecha para todas las crías producto de la misma época 

de nacimiento. 

Las vacas durante la lactancia permanececieron en potreros 

con gramas nativas (AXonopus spp. y Paspalum spp.). A partir 

de 1984, las vacas fueron suplementadas con 2 kg/animal/día, de un 

alimento con 18% de proteína y 70% de TND, durante los 3 últimos 

meses de lactancia. 

Las características en estudio fueron: tasa de gestación 

(número de vacas gestantes entre número de vacas expuestas a 

empadre), sobrevivencia prenatal (número de crías nacidas entre 

número de gestaciones), tasa de parición (número de vacas paridas 

entre número de vacas expuestas a empadre), sobrevivencia posnatal 
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(número de 

de destete 

crías destetadas entre número de crías nacidas) y tasa 

(número de vacas destetadas entre número de vacas 

expuestas a empadre). 

El análisis de la información se hizo con el procedimiento 

de modelos lineales generalizados (GLM) del paquete SAS (1989). 

Las características se codificaron como O si la vaca no quedó 

gestante al final del empadre, la cría murió antes del nacimiento, 

la vaca no parió, 

destetó una cría 

característica. Los 

la cria 

y 1 

murió antes 

en el caso 

modelos preliminares 

del destete y la vaca no 

contrario, para cada 

incluyeron los efectos 

fijos de raza de semental (Angus, Brahman, charolais, Hereford, 

Indobrasil o Suizo Pardo); año de empadre (83, 84, ... , 90); 

época de empadre (primavera u otoño); una combinación de la edad 

de la vaca y su condición al entrar al empadre (vaquillas, vacas 

de primer parto y vacas de mas de un parto, que entraron por 

primera vez a empadre después de haber destetado una cría o que no 

resultaron gestantes en el empadre anterior) y todas las 

interacciones de primer orden. El sexo de la cria se incluyó 

únicamente en el análisis de la sobrevivencia posnatal.En los 

modelos definitivos se excluyeron las interacciones que no 

resultaron significativas (P > .25) en los análisis preliminares. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los cuadrados medios de los análisis de varianza con loa 

modelos definitivos para tasa de gestación, tasa de parición, 

tasa de destete, sobrevivencia prenatal y sobrevivencia posnatal 

se presentan en los cuadros 2 y 3. El efecto de raza del semental 

resultó significativo para la tasa de destete (P < .OS) y la 

sobrevivencia posnatal (P < .01). La interacción raza de semental 

por época de empadre fue significativa para la tasa de gestación, 

tasa de destete, la sobrevivencia prenatal (P < .05) y tasa de 

parición (P < .01).· La interacción raza de semental por condición 

de la vaca fue significativa para la sobrevivencia prenatal 

(P < .05). 

Tasa de gestación 

Las medias de cuadrados mínimos y errores estándar 

de los porcentajes de gestación, por raza de semental y 

época de empadre, se presentan en el cuadro 4. 

Mientras que durante los empadres de primavera no se 

observaron diferencias entre razas de semental para 

tasa de gestación; durante los empadres, de otofio, las vacas 

apareadas con sementales Hereford tuvieron mayores tasas de 

gestación (P < .05) que las apareadas con sementales Indobrasil, 

Angus, Brahman y suizo Pardo. Las tasas de gestación de las vacas 

apareadas con sementales Charolais fueron intermedias. Los 

apareamientos realizados con sementales Brahman tuvieron tasas 

de gestación significativamente mayores (P > .Ol) durante 

_los empadres de primavera (75.3 ± 4.0%) que durante los de otofio 
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CUADRO 2. CUADRADOS MEDIOS PARA LA TASA DE GESTACION, PARICIONES Y 
DESTETES DE HEMBRAS Bos indicus APAREADA~ CON SEMENTALES 
Bos taurus y Bos indicus CON LOS MODELOS DEFINITIVOS. 

Fuente de 

variación 

RAZA DE 
SEMENTAL (RZ) 

A~O DE 
EMPADRE(AN) 

EPOCA DE 
EMPADRE(EP) 

CONDICION DE 
LA VACA (ST) 

RZ*EP 

RZ*ST 

AN*EP 

AN*ST 

ERROR 

c.v. 

(P < • 01) 
( p <. 05) 

Tasa de 

gl. gestación 

5 0.2706 

6 0.2107 

1 0.7234 

5 0.6498** 

5 0.5047* 

25 0.2482 

6 0.3922 

30 0.2707 

0.1923 

62.50 

Tasa de 

parición 

0.4568 

0.4439 

0.1653 

0.6961** 

0.6520** 

0.3192 

o. 3205 

0.2884 

0.2161 

73.64 

Tasa de 

destete 

0.6329"' 

o. 7220** 

0.0550N" 

0.6221* 

0.3223 

0.6903** 

0.2246 

87.05 

895 para tasa de gestación y de pariciones y 925 para tas.a de 
destete. 
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CUADRO 3. CUADRADOS MEDIOS PARA LA SOBREVIVENCIA PRENATAL Y 
SOBREVIVENCIA POSNATAL DE BECERROS Bos taurus X Bos 
indicus (F1) y Bos indicus CON LOS MODELOS DEFINITIVOS. 

Fuente de 

variación 

RAZA DE 
SEMENTAL (RZ) 

Afl"O DE 
EMPADRE(AN) 

EPOCA DE 
EMPADRE(EP) 

CONDICION DE 
LA VACA ( ST) 

SEXO (SX) 

RZ*EP 

RZ*ST 

AN*EP 

SX*EP 

ERROR 

c.v. 
(P < .01) 
(P < .05) 

gl. 

5 

6 

1 

5 

1 

5 

25 

6 

1 

Sobrevivencia Sobrevivencia 

prenatal posnatal 

0.1101 0.5113** 

0.1016 0.4602·· 

0.2298 0.0096 

0.0776 0.2064 

0.0059 

0.2514* 0.0760 

0.1603** 

0.2248 

0.3273 

0.0845 ..... o .1088 

32.32 38.25 

639 para sobrevivencia prenatal y 587 para sobrevivencia 
posnatal. 
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CUADRO 4. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA TASA 
DE GESTACION DE VACAS Bos indicus APAREADAS CON 
SEMENTALES Bos taurus y Bos indicus, POR EPOCA DE 
EMPADRE. 

Raza del E p o e a de e m p a d r e 

semental Primavera Otofio Promedio 
( % ) ( % ) ( % ) 

ANGUS 74 .. l ± 7.8 61.3 ± 7. 1" 67.7 ± 5,9 

BRAHMAN 75.3 ± 4.0 56.3 ± ". 7"' 65.8 ± 3.3 

CHAROLA IS 68.5 ± 6.9 74.6 ± 6.3ª"' 71. 5 ± 5.3 

HEREFORD 75.3 ± 6.3 85.3 ± 7.1ª 80.3 ± 5.2 

INDOBRASIL 69.4 ± 4.4 64.4 ± 5. 2"' 66.9 ± 3.8 

SUIZO PARDO 74.5 ± 8.3 55.6 ± 8.3"' 65.0 ± 6.5 

..• Valores con distinta literal dentro de colu1n4, 
son diferentes 1 P < • 05 l 
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(56.3 ± 4.7%). Las diferencias entre razas de semental en 

el promedio de ambos empadres tampoco fueron significativas. 

Olson et al. (1905) no observaron diferencias entre 

los porcentajes de gestación de las vacas apareadas con sementales 

Angus y Suizo Pardo, lo cual es similar a lo encontrado en este 

trabajo. sin embargo, Wiltbank et al. (1967), cundiff et al. 

(1974), Chapman et al. (1971) y DeRouen y Franke (1989) 

no encontraron diferencias entre la tasa de gestación de las 

vacas apareadas con sementales Angus y Hereford, lo cual 

no concuerda con lo ·encontrado en este estudio. De manera similar, 

Reynolds et al. (1906) no observaron diferencias significativas 

entre la tasa de gestación de las vacas apareadas 

con sementales Angus, Charolais y Hereford (79.1, 75.8 y 79.5%, 

respectivamente). 

Peacock et al. (1971 y 1977), en dialelos con Brahman 

y Shorthorn, por un lado, y con Brahman, Angus y Charolais por el 

otro, observaron que las mayores (P < .05) tasas de gestación se 

obtuvieron para lae vacas apareadas con sementales Brahman (76 y 

72%; 82.3, 74.4 y 79.6%, respectivamente). Por el contrario, 

crockett et al. (1978) encontraron mayores porcentajes de 

gestación con sementales Angus y Hereford que con Brahman (88.0 y 

86. 9 vs 77. 9%) . De manera similar, Reynolds et al. ( 1979} 

observaron menores (P < .05) tasas de gestación cuando las vacas 

se aparearon con sementales Brahman y Brangus que al aparearse con 

sementales Angus o Afrikander-Angus (70.0 y 66.0 vs 84.5 y 83.6%). 
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sobrevivencia prenatal 

Las medias de cuadrados mínimos y errores estándar 

por raza de semental y época de empadre para la sobrevivencia 

prenatal se presentan en el cuadro 5. No se encontraron 

diferencias significativas entre razas de padre para 

los porcentajes de sobrevivencia prenatal de las crías 

provenientes de los empadres de primavera. Sin embargo, en los 

empadres de otofio, las crías de sementales Indobrasil tuvieron 

mayor {P < .05) sobrevivencia prenatal que las de Angus, Brahman y 

charolais; las crías de sementales Hereford y suizo Pardo fueron 

intermedias. Al promediar los dos empadres no se encontraron 

diferencias entre razas de padre. 

Los resultados obtenidos durante 

coinciden con los encontrados por 

quiénes no observaron diferencias 

los empadres 

Wiltbank Elt 

de 

al 

significativas 

otofio, 

(1967) I 

entre 

la sobrevivencia prenatal de las crias 

y Hereford (96.0 y 95.0%, respectivamente). 

de sementales Angus 

Bailey y Hoore (1979) 

no deter.taron diferencias entre la sobrevivenaia de las crías de 

sementales Angus, Brahman y Hereford (86.6, 85.5 y 92%, 

respectivamente). De manera similar, Reynolds et al. (1990) 

no encontraron diferencias en la sobrevivencia de las crías 

de sementales Angus, Pinzgauer, Red Poll y simmental (95.9, 97, 

99.8 y 97.1%, respectivamente. 

Por el contrario, Dhuyvetter et al. (1984) encontraro~ que 

los porcentajes de sobrevivencia prenatal de las crías fueron 

mayores (P < .05) con sementales Limousin que cbn Charolais 

(96.5 vs 91.4%), esta diferencia estuvo asociada con mayores pesos 
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CUADRO 5. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA 
SOBREVIVENCIA PRENATAL DE BECERROS Bos taurus X Bos 
Indicus (F1) Y Bos indicus, POR EPOCA DE EMPADRE. 

Raza del E p o e a de e m p a d r e 

padre Primavera otofto Promedio 
( % ) ( % ) ( % ) 

ANGUS 84.3 ± 6. o 83.8 ± 6.3ª 84.0 ± 4.9 

BRAHMAN 90.3 ± 2.9 89.0 ± 4.o· 89.7 ± 2.7 

CHAROLAIS 92.9 ± 5.3 89.0 ± 5.o· 90.9 ± 4.1 

HEREFORD 95.8 ± 4.8 98.6 ± 5.o•b 97.2 ± 3.8 

INDOBRASIL 84.9 ± 3.3 104.0 ± 4. lb 94.5 ± 3.0 

SUIZO PARDO 83.3 ± 6.8 93.1 ± 7.o•b 88.2 ± 5.3 

... Valores con distinta literal dentro de colum, 
son diferentes ( P < • 01) 
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al nacimiento y dificultades al parto por parte de las crías 

de los sementales Charolais. 

Tasa de parición 

En el cuadro 6 se presentan las medias de cuadrados mínimos 

y errores estándar para la tasa de parición de vacas Bos indicus 

apareadas con sementales Bos taurus y Bos indicus, por época 

de empadre. No se detectaron diferencias entre las tasas de 

parición de las vacas apareadas durante los empadres de primavera. 

Sin embargo, si hubo diferencias entre razas del semental 

(P < .01) sobre esta característica durante los empadres de otoño. 

Las vacas apareadas con sementales Hereford tuvieron tasas 

de parición significativamente (P < .05) mayores que con 

sementales suizo Pardo, Angus y Brahman. La tasa de parición 

de las vacas apareadas con sementales Charolais e Indobrasil, 

fueron diferentes únicamente a las que se tuvieron con sementales 

Brahman. Las vacas apareadas con sementales Brahman durante 

los empadres de primavera tuvieron tasas de parición 

significativamente mayores (P < .01) a las obtenidas durante 

los empadres de otoño. Las diferencias por raza del semental 

en el promedio de ambos empadres no fueron significativas. 

Los resultados de este estudio no concuerdan con 

los encontrados por Wiltbank et al. (1967), 

Chapman et al. ( 1971) y cundiff et al. ( 1974), quiénes no 

encontraron diferencias significativas entre la tasa dA 

parición de vacas apareadas con sementales Angus y Hereford; 

Resultados similares fueron obtenidos por Bailey y Hoore (1979) y 
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CUADRO 6. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANCAR PARA LA 
TASA DE PARICION DE VACAS Bos indicus APAREADAS CON 
SEMENTALES Bos taurus y Bos indicus, POR EPOCA DE 
EMPADRE. 

Raza del E p o e a de e m p a d r e 

semental 

ANGUS 

BRAHMAN 

CHAROLAIS 

HEREFORD 

INDOBRASIL 

SUIZO PARDO 

Primavera 
( % ) 

64.6 ± 8.2 

67.6 ± 4.2 

62.8 ± 7.3 

74.0 ± 6.7 

58.3 ± 4.6 

64.l ± 8.9 

•·•·• Valores con distinta literal dentro de colum, 
son diferentes (P < .05) 

Otoi\o 
( % ) 

51.3 ± 7.6 .. ., 

49.5 ± 5.0" 

66.7 ± 6.7ªª 

83.2 ± 7.5° 

66.7 ± 5.5ª0 

53.3 ± a.a•» 

Promedio 
( % ) 

57.9 ± 6.3 

58.5 ± 3.5 

64.7 ± 5.6 

77.6 ± 5.5 

62.~, ± 4.1 

58.7 ± 6.8 
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chapman e England (1965), con sementales Angus, Brahman y 

Hereford. 

Por otro lado, DeRouen y Franke (1989), utilizando sementales 

Angus, Brahman, Charolais y Hereford con vaquillas de estas 

razas en cruzam~ent.os. rotacionales de 2, 3 y 4 razas, observaron 

mayores (P < 01) tasas de parici6n de las vaquillas servidas 

con sementales Angus, charolais y Hereford que con Brahman 

(82, 79 y 76 vs 46%). Los resultados obtenidos en este trabajo 

esta parcialmente de acuerdo con lo obtenido por estos autores 

con respecto a las tasas de parici6n obtenidas con los sementales 

Brahman, sin embargo no se detectaron diferencias entre la tasa 

de parición de las vacas apareadas con sementales sos taurus. 

Por el contrario, Peacock y Koger (1980) utilizando 

sementales Angus, Brahman y Charolais con hembras de estas razas y 

sus cruzas, observaron que las tasas de parici6n fueron mayores 

(P < .01) cuando las vacas se aparearon con sementales Brahman que 

con Angus y Charolais (90 vs 80, y 83%). Las diferencias 

encontradas al utilizar sementales Brahman pueden ser explicadas 

por el tipo de vacas con que fueron apareados, que en este caso 

fueron puras y cruzadas. 

Sobrevivencia posnatal 

Las medias de cuadrados mínimos y errores estándar para 

la sobrevivencia posnatal de becerros Bos taurus x sos indicus 

y Bos indicus, por época de empadre, se presentan en el cuadro 7. 

No se encontraron diferencias entre razas del semental para la 

sobrevivencia presdestete de las crías provenientes, tanto de los 
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CUADRO 7. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA 
SOBREVIVENCIA POSNATAL DE BECERROS Bos taurus X Bos 
Indicus (F1) Y Bos indicus, POR EPOCA DE EMPADRE. 

Raza del E p o e a de e m p a d r e 

padre Primavera Otoi'ío Promedio 
( % ) ( % ) ( % ) 

ANGUS 93.0 ± 5.8 94.0 ± 6.2 93.5 ± 4.3ª 

BRAHMAN 88.6 ± 3.3 82.2 ± 4.4 85.4 ± 2. 8" 

CHAROLAIS 88.2 ± 5.2 88.1 ± 5.1 88.2 ± 3.7ª 

HEREFORD 93.3 ± 4.9 90.1 ± 5.3 91. 7 ± 3.7" 

INDOBRASIL 73.l ± 3.7 78.6 ± 4.2 75.8 ± 2.9b 

SUIZO PARDO 90.6 ± 6.5 99.4 ± 7.5 95.0 ± 5.0n 

111,b Valores con distinta literal dentro de colu1na, 
son diferentes ( P < • 05) 
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empadres de primavera como de otoño. Sin embargo, al promediar 

ambas épocas de empadre, las diferencias entre razas del semental 

fueron altamente significativas (P < .01). Las crías de sementales 

Indobrasil presentaron menor sobrevivencia posnatal (P < .05) que 

las de Suizo Pardo, Angus, Hereford, Charolais y Brahman. No se 

detectaron diferencias en la sobrevivencia de las crías entre las 

otras razas de sementales. Estos resultados indican que las crías 

de sementales Indobrasil necesitan mayores cuidados y vigilancia 

durante el periodo posnatal, bajo las condiciones en que se 

realizó este trabajo. Sin embargo, modificando estas condiciones, 

las pérdidas en las crías de estos sementales podrían ser 

reducidas. Reynolds (1973) y Turner (1980) mencionan que las 

pérdidas posnatales son normalmente mayores en las crías Cebú que 

en las Bos taurus debido al bajo vigor de las crías al nacimiento, 

además de verse adversamente afectadas por las bajas temperaturas 

y húmedad en el subtrópico de los Estados Unidos. 

Estos resultados coinciden con los presentados por Baeza, 

(1992), quien encontró menor sobrevivencia posnatal de las crías 

de sementales Indobrasil que de Charolais, Chianina y Simmental-

(90.8 vs 96.8, 97.5 y 93.2%), tampoco se observaron diferencias 

entre la sobrevivencia de las crías de sementales Bos taurus. 

De manera similar, otros autores no han encontrado 

diferencias significativas entre la sobrevivencia posnatal de las 

crías de sementales Bos taurus o entre estos y los Brahman. Olson 

et al. (1985) en un dialelo con Angus y Suizo Pardo, no 

encontraron diferencias entre los porcentajes de sobrevivencia de 

crías de sementales de estas razas (94.5 y 95%, respectivamente). 
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Reynolds et al. (1986), utilizando sementales Angus, 

Charolais y Hereford con hembras Angus, Hereford, Charolais Y 

suizo Pardo, encontraron que la tasa de sobrevivencia ñe las crías 

de estos sementales fue 94.1, 95.3 y 96.1%, respectivamente. 

Gregory et al. (1978a), con sementales Angus, Hereford y Suizo 

Pardo y hembras Angus y Hereford observaron tasas de sobrevivencia 

posnatal de 95.3, 97.1 y 96.1%, respectivamente. Peacock et al. 

(1977) y Peacock y Koger (1980), con sementales Angus, Brahman y 

Charolais no encontraron diferencias entre la sobrevivencia de las 

crías de estos seme'ntales (95.5, 93.3, y 94.1%; 98, 94 y 92%, 

respectivamente). crockett et al. (1978) y Gregory et al. (1979), 

con sementales Angus, Brahman y Hereford tampoco encontraron 

diferencias entre la sobrevivencia de las crías de estos 

sementales (80.8, 70.3 y 92.2% y 96.5, 92.2 y 95.5%, 

respectivamente) 

Por el contrario, McElhenney et al. (1986), con empadres 

continuos durante todo el año, encontraron mayor sobrevivencia 

posnatal en las crías de sementales Angus y Hereford que en las de 

Brahman (93.9 y 82.3 vs 72.9%). 

Tasa de destete 

En el cuadro 8 se presentan las medias de cuadrados mínimos y 

errores estándar para la tasa de destete de vacas Bos indicus 

apareadas con sementales Bos taurus y Bos indicus, por época 

de empadre. Las diferencias entre raza del semental fueron 

significativas tanto en los empadres de primavera como en los de 

otofio y en el promedio de ambos empadres para la tasa de destete. 



31 

CUADRO 8. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA TASA 
DE DESTETE DE VACAS Bos indicus APAREADAS CON SEMENTALES 
Bos taurus y Bos indicus, POR EPOCA DE EMPADRE. 

Raza del E p o e a de e m p a d r e 

semental Primavera Otofio Promedio 
( % ) ( % ) ( % ) 

ANGUS 56.l ± 8.lªb 44.9 ± 7 .4" 50.5 ± 6 .1· 

BRAHMAN 60. 7 ± 4.lb 43.0 ± 4.9" 51. 8 ± 3.4ª 

CHAROLAIS 52.7 ± 7. 2"b 55.9 ± 6.5" 54.3 ± 5.4'" 

HEREFORD 64.3 ± 6,5b 72.4 ± 7.4b 68.3 ± 5.3b 

INDOBRASIL 39.5 ± 4.4ª 49.8 ± 5. 2· 44.6 ± 3.7ª 

SUIZO PARDO 59.2 ± 8.7" 56.0 ± 8.6'"" 57.6 ± 6.6"b 

..• Valores con fütlnta literal dentro de colu1na, 
son diferentes { P < , 05} 
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Las vacas apareadas con sementales Hereford, Brahman y Suizo Pardo 

durante los empadres de primavera, tuvieron tasas de destete 

significativamente mayores (P < .05) a las de Indobrasil. 

La tasa de destete de las vacas apareadas con sementales Angus 

y Charolais fueron intermedias. 

Tanto durante los empadres de otofio como en el promedio 

de ambos empadres, las vacas apareadas con sementales Hereford 

tuvieron tasas de destete significativamente (P < .05) mayo~es 

a los de Charolais, Indobrasil, Angus y Brahman. No se detectaron 

diferencias entre los apareamientos realizados con sementales 

suizo Pardo y las otras razas en estudio. Las vacas apareadas con 

sementales Brahman tuvieron mayores (P < .01) tasas de destete 

durante los empadres de 

Estas diferencias están 

encontradas en la tasas 

primavera que 

explicadas 

de gestación 

con sementales de esta raza. 

en los empadres de otofio. 

por diferencias similares 

de las vacas apareadas 

Estos resultados son similares a los presentados por 

Olson et al. (1985), en un dialelo con Angus y suizo Pardo quiénes 

no encontraron diferencias entre las tasas de destete de 

las vacas apareadas con sementales de estas razas (77 y 79.1%). 

Peacock et al. (1977) utilizando sementales Angus, Brahman y 

Charolais no encontraron diferencias entre las tasas de destete de 

la~ vacas apareadas con estos sementales, los porcentajes 

observados fueron 70, 76.7 y 74.6%, respectivamente. De 

manera similar, Ellis et al. (1979) con sementales 

Angus, Charolais y Hereford apareados con hembras de estas razas 

_Y sus cruzas observaron tasas de destete de 79.4, 79.4 y 78.2%, 



respectivamente. 

otros autores no han 

en las tasas de destete 

con sementales Hereford 

en este estudio. Wiltbank 
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encontrado diferencias significativas 

en favor de los apareamientos realizados 

lo cual contrasta con lo observado 

et al. (1967) y cundiff et al. (1974) 

utilizando sementales Angus y Heref ord no observaron diferencias 

en tasa de destete de vacas apareadas con estos sementales (84.9 y 

89.5; 77.4 y 76%, respectivamente). Reynolds et al. (1986), con 

sementales Angus, Charolais y Hereford tampoco encontraron 

diferencias en tas• de destete de vacas apareadas con estos 

sementales (74.4, 72.2 y 76.4%, respectivamente). 

Por otro lado, crockett et al. (1978) no encontraron 

diferencias en la tasa de destete de vacas apareadas 

con sementales Angus y Hereford, sin embargo, estas si fueron 

diferentes (P < .05) a las observadas para los sementales Brahman 

(80.8, 80.9 y 70.3%, rnspectivamente). Por el contrario, 

Peacock y Koger (1980) encontraron que las hembras apareadas 

con sementales Brahman tuvieron tasas de destete mayores (P < .Ol) 

en 9.5 y 10.7% que las ':\pareadas con sementales Charolais y Angus 

(84 VS 76 Y 75%). 

A pesar de que en algunos casos las diferencias no fueron 

significativas, los sementales Hereford tuvieron consistentemente 

mayores porcentajes que las otras razas en cada una de las 

características estudiadas. Por otro lado, la magnitud de las 

diferencias encontradas en las tasas de gestación y sobrevivencia 

posnatal de las arias son las que tienen mayor efecto en la 

determinación de la tasa de destetes. 
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En conclusión, los resultados de esta investigación indican 

que existen diferencias importantes de la época del año en 

que se realicen los empadres, sobre el comportamiento productivo 

hasta el destete de las vacas al ser apareadas con sementales 

Bos taurus ó Bos indicus, por lo que la selección de la raza y la 

época del año en que se vayan a utilizar son consideraciones 

importantes cuando se plantean esquemas de cruzamiento para la 

producción comercial. 

La raza del semental a utilizar no tiene un efecto importante 

sobre las tasas de · gestación, sobrevivencia prenatal, tasa de 

parición y sobrevivencia posnatal, si los empadres se realizan 

durante los meses de marzo a junio. Sin embargo, la utilización de 

sementales de las razas Hereford y suizo Pardo en empadres que se 

realizan entre septiembre y diciembre, pr0duce incrementos en el 

número de becerros destetados por vaca expuesta, que en promedio, 

son 20% mayores a los que se obtienen si se utilizan sementales 

Angus, Brahman, Charolais ó Indobrasil. 
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