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I .\!TRODUCCI Q,~: 

La cría y ceba de ganado de carne se practica genera! 

mente en todos los países del mundo; pero es notorio que -

la mayor parte de las investigaciones sobre la producción

ganadera se h8n realizado principalmente en las zonas te~

pl.sdfl.s y no en las :~rens tropicales. T-i.:n los estudios reali 

zados para mejor.s.r la producción del ganado vacuno en los

trópicos, se ha encontrado que los anim~les de las áreas -

templadas tienen une. producción inferior en la zona tropi

cal en comparé.'!ción .f: sus áree.s de orígeno Sin hacer una va 

loración real de l.ss razas nativa,s del tr6pico y olvidándo 

se de tomar en c~enta las condiciones propias de éste, los 

animales de la zona templada han sido llevados a las áreas 

tropicales con la ideú de obtener una mejor producción con 

ellos, sin embargo se han reportado muchos fracasos de e -

sos intentos. 

Para el manejo ~decuado de los bovinos, es necesario-

entre otras cosas, conocer algunas constantes de su fisi2_

logía, así corno tener idea de las tnsas de productividad -

óptimf'.S susceptibles de obtener en la prácticao 'Ss neces!!

rio conocer corno se comporta el animal en condiciones nor

males de su medio' hs.cer observaciones de su comportamieg-

to en el 
, 
e.rea tropical y Pl efecto que causa el ambiente -

de ésta. en su funcion<).miento gener;;¡l, para poder desarr2. -

llar prácticas de manejo que prometan, en un ambiente me -

nos favorable, tener animales con altos rendimientoso 



Los criadores pueden influir en el mejoramiento de la

producción animal de dos maneras: 1-~ primera es modificando 

el ambiente, esto es, mejorando la alimentación, manejo, 

etc.; la segunda es a través del cambio de los genotipos de 

le.s pobl<::tciones con 1-B.s cuales se traba.ja. 

Las ganancias gen~ticas pueden lograrse solamente si -

se pre.cticé:l la selección y sistemas de cría de una. manera -

correcta, pudiendo obtenerse mejores animales por la acción 

de agregar los mejores genes en las nueves progenies, en 

las más útiles combiné',ciones. Su éxito o fracaso dependerá-

en gran parte del potenciE~.l hereditario de los animales de

pié de cría para los cuales el sistema de mejoramiento es ~ 

plicado. 

A medida que se conozca mejor le. fisiología ecológica-
--=------,------:- -. 

de los animales, se mejore el manejo, la alimentación y se-

controlen con má.s eficiencia las plagas y las enfermedades, 

el efecto adverso del medio ambiente tropical disrninuir~,

pudiéndose tener étnime.les con mayor productividad en él. 

'El valor de un .s.nimal depende de varias carncteríst.!, -

cr.:.s de importr:mci.e. económica. Por tanto, el primer paso de

un plan de mejor.nmicnto genético, será determinar que cara~ 

teres son de mayor v.s.lor económico dentro de L::: región dog

de se trabaja, tornando en consideración la tendencia del 

mercado. Basándose en la confiabilidad relativa de esas 



características que se eligieron, se estimarán los parám~

tros genéticos y esí se intentará medir el valor de cría -

de los animales. 

~n una explotsción gannderc. de carne, el peso del ani 

rnnl representa une. de lE>s medidas más importantes pare evn 

luar la productividado Los pesos que más frecuentemente se 

toman en consideración son: 

Peso al nacero 

Peso al destete, 

Incrementos de peso predestete~ 

Peso al sacrificio. 

Incrementos de peso postdesteteo 

Le. impprtancia de conocer el valor de cría del ~an~~() __ 

vacuno a unéJ. edad tempr.rna, ha sido reconocido por los 

criadores. Si el fenotipo a una edad temprana como una ex

presión del genotipo, está relacionado genéticamente con -

el comportamiento subsecuente, será posible seleccionar ig 

dividuos de calid2d superior en base a su comportamiento -

en ese tiempo. Si el fenotipo de un individuo depende prig 

cipalmente de factores ambientB.les, el comportamiento de -

un animal éJ. una ed2d temprana es de poco valor como un cri 

terio de selección. Por ello, la confiabilidad del peso de 

nncimiento como c2rácter de selección, dependerá en gran -

parte del grado genético que tengan lüs diferencias obser-



vadas entre los becerros y sus correlaciones genéticas, 

con carectercs medibles a mayor edad. Los factores ambientQ 

les tienden a reducir la precisión de la selección, y la me 

jor manera de reducir esas diferencias ambientales, es por-

medio de la PStandarización de la alimentación y condicio -

nes de manejo, ya que los factores físico-ambientales son -

muy difíciles de controlar. Para lograr controlar en parte

estos últimos con lE finalidad de hacer compar.::tciones más -

precisas, será necesario obtener todas las nacencias en un-

intervalo corto de tiempo; entre más corto es ese interva -

lo, menos diferencit;S ambientales existirt entre los bece -

rros. 

Así mismo es conveniP.nte usar factores de corrección -

pare. otros efectos, corno edad de la madre, peso de la madre, 

sexo del becerro, etc •• 

Los factores de corrección más confiables, son aqu~ -

llos desarrollados en la zona en la cuál van a ser ~plica -

dos. Los datos no deberán ser parciales y la muestra debe -

ser lo suficientemente grande para que pueda dar estimacio

nes confiables de esos efectos. ~1 controlar los factores -

ambientales que influyen en el peso de los becerros, nos a

proxima más a conocer el valor genético del peso de nací 

miento de los mismos en la población en estudio • 
.. _...., 

Varios aspectos económicos se relacionan con este ca -



racter. Los investigadores Cundiff y Gregory (10), han co~ 

cluido que el .peso al nacer es ncceserio torne.rlo en cuento 

en progrnmas de eval~ción de comportcmiento, debido a que 

el conocimiento d~ este, da una mayor seguridad de gann~ -

cía del nacimiento al destete. Así m1smo se ha concluido 

que muchos dP. los genes responsa.bles pa.ra vnriacioncs en -

el peso nl nacer, son tambien responsables para variaci2 -

nes en crecimiento desde el nacimiento hasta el destete. -

Se ha encontrado una correl::1.ción positiva entre tasa de ga 

nancia en pruebas de engorda y peso el nacer; parece ser -

que el peso al nacer puede influir sobre la ganancia en 

pruebas postdestete. (Pierce y Col., 28; Na.cDonald y Eo 

gart, 26). 

Así mismo se h=' observado que el peso al nacer es un 

indicador del tameYlo y vigor del becerro en el comienzo -

de su desarrollo postnatal; becerros más grandes tienen -

mayor capacidad para mamar y tienden G mantener la pPrsis 

tencia de la lactación de la madre, destetando más pes~ -

dos. 

Diversos estudios han demostrado que el peso al nn -

cer es moderad~mente heredable, (30-50%); tambien se ha -

reportado que existe una correlación positiva entre el p~ 

so al nacer y el porcentaje de crecimiento postnatal. Pe

ro se debe considerar que la importancia práctica del pe

so al nacer depende de la edad de venta de los animales;-



------------·--- -~- -·····- ~----·-----~~ 

en algunos- experimentos con Hereford se ha encontrado que

tiene una correlnci6n notable (0.58) con el tiempo neces~

rio pára llegnr a los 230 ;~. de peso. (De Alba, 12) 

~s necesario realizar más investigaciones que nos den 

información sobre este caracter en cada zona en donde se -

pretende llevar rt Ceibo un plan de mejoramiento genético, 

pnra tener la seguridad de la. efectividad de su uso o para 

rechazarlo como car-~.cterístic,q a seleccionar. 

El objetivo de este trabajo fué el de analiz3r: 

Sexo de la cría, peso de la madre, edad de la rnadre,

número de parto y época de parto, como factores ambienta -

les que afectan el peso al nacer. 



R~VISION D~ l.ITERJ.I.TUR:\. 

El efecto de diferentes factores que influyen sobre el 

peso al n~cer, ha sido observado por varios investigadores. 

A.lgunos de ellos hcn afi'f'Hledo que los pesos al nacer cerc~

nos al peso medio de un hato, aumentan la probabilidad de -

supervivencia en comparación con pesos extremddamente supe

riores o inferiores. 

Lasley y Col. (22), encontraron una correlación genéti 

ca de 0.41 entre longitud de la gestación y peso al nacer

y 0.99 entre el peso al nacer y peso al destete. 

Brown y Col. (6), analizando los factores raza y e~ -

zas, año de nacimiento, edad de la Ilk:=tdre al parto y sexo del 

becerro, en datos de pesos al nacer de Hereford puro, P2 

lled Hereford y /\ngus, encontraron que todas las fuentes de 

variación ambient.al fueron altamente significativas '(P 0.01) 

(PlP.sse y Koger, 29). /\rias y Joandet (2), analizando 518 -

datos de becerros ~' .. berdeen Angus y cruzas de toros Europeos 

sobre .\berdeen ,1\ngus, encontr,:=J.ron que los efectos de edad -

de la madre, sexo del becerro y raza de padre, fueron signi 

ficativos (P 0.05). 

• Bodisco y Ceballos (3), al estudiar 149 pesos al nncer 

de becerros machos y 160 hembras Pardo Suizo, consideraron

como variables independientes: año, época de nacimiento, nú 



mero de parto, durE•.ción de la gestación y la edad y peso -

de la medre, encontr~ndo que sólo el número de parto y la

dure.ción de la gestación influyeron en forma ~igni[i<.;ativa 

(P 0.01) sobre el peso al nacer. En becerros blanco oreji 

negro y sus cruzas von rebt'l y r.barol ai s, Rodri guez y r:a] .. -

(33), encontraron que los efectos de sexo del becerro y ~

dad de la mndre fueron altamente significativos (P 0,01)

sobre el peso ~1 nacer .. 

Respecto a la ré1Za, ha quedado bien establecido que -

hay diferencia entre ellas en el peso al nacer de los bece 

- rros; a.lgunas experiencias demuestran qu12 los Charolais, -

Holstein y Pardo Suizo (haciendo observaciones limitadas), 

son considerablemente más pesados al nacer que el promedio 

de varias razas. La raza Hereford tiene un peso cercano al 

promedio, mientras que la Angus y F.rahman, ocupan los lug~ 

res inferiores de las razas estudiadas, siendo sus pesos -

al nacer muy por debajo del promedio .. (Prestan, 31). Los -

datos de Franke y Col.. ( 14), obtenidos en un experimento -

realizado en Lousiana referente a 1081 partos, donde inteE 

vinieron toros y vecB.S de 6 razas, confirma.n los resulta -

dos anteriores. Las diferencias con respecto al promedio -

de peso ajustado de aacimiento, fueron: 

-2.8 Kg. (engus). 

-1.4 11 (BrBngus) .. 

-0.9 " ( Shorthorn) .. 



.. o. 2 r·:g (Hereford). 

1.8 

3.4 

17 
( ""' r"' 'n-m'"'n ) .L C:O.a. uac¿ O 

" (CharoL:üs)o 

En la raza Santa Gertrudis, el promedio ajustado de p~ 

so al nacer para !:,ecerros fue de 32o 5 ± O. 70 ICg. (Plasse y-

i(oger, 29). Joubert y '3onsma ( 18), encontraron en ;\frican -

der puro, un peso al nacer de 32.4 ± 0.30 Kg •• El !.frica.n

der puro pesó 2.85 Kg. más que el Hereford. Erown y Col. 

{6), observaron que los becerros de Padre Hereford fueron -

2.3 Kg. más livianos al nacer que los becerros de Padre 

Brahman con Eadre de la misma raza (un estudio de 6 razas 

puras y 32 cruzas). Los becerros de Hadre Hereford fueron -

superiores al promedio de todas las razas y cruzas en el p~ 

so al nacer, (Charbray, Charolais, Hereford, Santa Gertru -

dis y .Angus); así mismo muestran que becerros de 1'~Iadre Brah 

roan y Brahman por Hereford, estuvieron por debajo del prom~ 

dio 

La diferencia de peso al nacer entre machos y hembras-

parece existir en todas las razas, pero no con igual magni

tud; por esta razón se aconseja el uso de factores de co 

rrección específicos para cada raza en cada región. Bl peso 

al nacer es generalmente mayor para machos que para hem 

bras. Bsta superioridad se ha observado en varios trabajos

(Eurris y Blunn, 7; Loganathan y GoL, 25; Koonce y Dillard 

20; Presten y Pillis, 31). Urick y Col., 35 reportaron en -



sus trabajos que el peso al nacer en machos, fué superior -

2.26 Kg. al peso de las hembras. Clark y Col. (9), observ~

ron que los machos son más grandes al nacer que las hembras 

y que ésta diferencie en peso, está asociada en parte con -

la mayor longitud de gestación en machos. Gregory y Col. 

(16) y Burris y El~1n (7), encontraron una diferencia signi 

ficativa entre el peso de machos y hembras. Koch y Clark 

(19), observaron en becerros Hereford, que los machos pes~

ron 2.54 Kg. más que las hembras. 

Sin embargo, Lasley y Col. (22), reportaron que el se

xo del becerro no tuvo influencia significativa sobre el p~ 

so al nacer. Alim (1) en el Sudán, indica que los machos 

promediaron 1.67 Kg. ~s que las hembras. Joandet y Biddart 

(17), tambien indican que los machos son más pesados al na-

cer. 

Se ha observado que el efecto de la edad de la Madre,

tiene cierto efecto sobre el peso al nacer. Lampo y r,,Jillem

(21), analizando este efecto, encontraron correlaciones de-

0.28 y 0.47 para machos y hembras respectivamente. Los da -
• tos de Burris y I:lt.mn (7), indican definitivamente una rela 

ción entre la edad de la Madre y peso al nacer del becerro. 

El máximo peso al nacer fu~ alcanzado hasta que la vaca tu

vo 9 ó 10 años. ~1 coeficiente de regresión de peso al n~ -

cer sobre la edad de la Madre fué de 1.04 y fué altamente -

significativo. 



~ Clark y Col. ( 8), o bservarori que la edad de la Madre -

tiE'n~ efecto sobre el peso ál nacer de becE'rros, al comp~ -

rar hijos deo vacas de 3 ai.1os con becerros de vacas más vi~

jas, pero fu€> de poca importancia. Las crías de vacas de 3-

a~os promediaron 1.81 Kg. menos al nacer que los becerros -

d~ vacas d€' 5 a. 10 años. Los becerros dP vacas de 4 años de 

edad promediaron 0.45 Kg. y 0.90 Kg. menos; para ~ches y
; 

hembras respectivamente, que aquellos dé las clases mas vi~ 

jas, 

~ Reynolds y ~ol. (32), notaron en una población mezcl~

da de Drahman y cruzas, que Pl peso al nacer llegaba al -

'máximo, cuando las vacas tenían 5 años. En vacas de 2, 3 y-

4 ai'íos, los bec~tros pesaban 2.5~ 1.5 y 1.0 Kg. menos que -

el peso prom~dio. Swig'er (34), observeS que el efecto de ~ -

dad de la Madre sobre el peso al n~cer de los becerros fué

curvilíneo. Everett y lvlagee (13), observando los promedios

dP pesos al nacer agrupados por edad de la Madre, notaron -

un gran ~fecto debido a este factor. Las vacas de 8 años t~ 

vieron becerros que pesaron 2.13 Kg. más que los becerros -

de vacas de 2 años. 

Brown (6), report6 que becerros de vacas muy viejas o

muy jóvenes, fueron más livianos, que ~os de edad intermf. -

dia. Koch y Clark (19), Joupert y ijonsma (18) y·Lasley y 

Col. (22), notaron una influencia significativa de la edad

de la "t-1adr~ sobre el peso al nace-r. Koonce yDillard (20),-



reportaron que Nadres de 3 y 4 años de edad produjeron bec~ 

rros pesando 2•64 y Oo95 Kg. menos que la media de cuadr~.

dos mínimos (P 0.01). Madres de 8, 9, 10 y 11 años de edad 

dieron becerros de 0.63, 1.03, 0.82 y 1.12 Kg. respectiv~

mente más que la media. Alim (1), estudiando los pesos al -

nacer de becerros Kenana en el Sudán, encontró que los bec~ 

rros producidos por vacas de 2, 3 y 4 años de edad pesaron-

1.95 y 0.58 I~. menos al nacer que becerros de vacas de S

años. ~1 efecto de la edad de la Madre sobre el peso al na

cer fu~ para 4.7 por ciento del total de la varianza y r!

sultó altamente significativo. Plasse y Koger (29), encon -

traron un efecto altamente significativo de la edad de La -

Madre sobre el peso al nacer. Reportaron que bece_rros de v~ 

cas de 2 años promediaron 2.5 Kg. menos que los de vacas . -

adultas. 

~n una investigación, Dawson y CoL ( 11), encontraron

un aumento lineal de pesos al nacer a medida que avanzaba -

la edad de la Hadre y este efecto era perceptible hasta los 

6 años; una mayor edad de la Madre no tenía efecto sobre 

los pésos al nacer. La magnitud de la edad fu~ calcUlada en 

104 gr. más de peso al nacer por cada aumento de un mes de

edad de la Madre, para el caso de machos; para hembras fué

de 99 g'r •• Para P.l: ganado de raza Hereford, se ha sugerido

una influencia de la edad de la Madre de 1.8 Kg. más de PSl

so al nacer de los becerros de vacas de 5 años sobre las de 

3 años y una diferencia de 0.9 Kg. entre 4 y 5 años de edad 



r,/ 
'';../ 

de la Nadre (Pe /\.lba, 12ro Clark y Col.; (9), indicaron que 

vacas más maduras dieron becerros más grandes que vacas 

"' ., mas JOVenes. 

~n genral, el peso vivo de la vaca está directamente

relacionado con el peso al nacer. Lampo y ~nllem (21), ob

tuvieron correlaciones de O. 55 y O.L~3, entre el peso antes 

del parto y los'pesos al nacer de los becerros machos y 

hembras respectivamente. O'Connor y Col. (27), al analizar 

los datos de Ridler y CoL (1963), reportaron un coeficien 

te de regresión del peso del becerro al nacer sobre el p~-
• 

so de la Madre postparto de Oo034. Vaccaro y Dillard (36), 

indicaron que las vacas más pesadas 90 días antes del pa~

to, tuvieron tambien los becerros más pesados; por cada 

Kgo de aumento en el peso de la vaca en ese tiempo, hubo -

un aumento de 0.025 Kgo en el peso al nacer de su becerro. 

Gregory y Col. (16), observaron que el peso de la Madre te 

nía una influencia significativa en el peso al nacer de su 

descendencia. Clark y Gol. (9), tambien indican que vacas

más grandes, tuvieron becerros más grandes en igualdad de-

edad. 

Glark y Col. (8), indicaron en sus experimentos que -

el peso al nacer varió con los años, pero en general dismi 

nuyó marcadamente después de un año de sequía extremo o 

después de un invierno extremadamente severo. Joubert y 

Bonsma (18) y Bodisco y Ceballos (3), reportaron que no hu 



bo efecto estadísticamente significativo de la época de n~ 

cimiento sobre los pesos al nacer. 

• Eradford y CoL (l!.); observaron en sus experimentos -

que la estaci6n de partos tuvo poca influencia sobre el p~ 
~ 

so al nacer. Everett y Magee ( 13), reportaron que el ai'io y 

estaci6n de nacimientos tuvieron una influencia signific!!

tiva en el peso al nacer. •Alim (1) en su estudio sobre b~

cerros Kenana, observ6 que el peso al nacer vari6 relativa 

mente poco entre meses del aíio .e indica que el peso al na

cer parece ser poco afectado por condiciones ambientales, 

a menos que SPan extremadamente severas.' Plasse y Koger -

(29), observaron en sus trabajos, que los becerros naci

dos durante la estaci6n seca promediaron 2.0 Kg. ·menos 

que los nacidos durante la estaci6n lluviosa y declararon 

que ln estaci6n de nacimiento sí tiene influencia signifi 

cativa sobre la varianza del peso al nacero 



lvli};TERIALES Y N~TODOS 

Para realizar el experimento se cont6 con la cooper~

ci6n de los propietarios de 7 ranchos en diferentes luga -

res del Estado de Tabasco que poseen ganado de las razas: 

Erahm~n, Indobrasil, Santa G~rtrudis y Charolais. 

Bn los ranchos donde se realiz6 el estudio, se pueden 

localizar 2 tipos de suelos: 

lo Suelos rojos: que son lixiviados con arcilla y Fi! 

rro (absorbido). Pertenecen al orden (FAO) de los acris~ -

les, que son suelos muy desaturados y demasiado ácidoso 

2. Se consideran los suelos de origen aluvial y se ~

clasifican como fluvisoles, siendo la mayor parte de ellos 

fluvisoles eutricos. 

/>.sí tmlsmo; .el ~st.s.do de Tabasco tiene temperaturas 

que varían de 18 • e a l~o· G con una media de 27.5 • C, depe!! -

diendo de las zonas y de las estaciones del a?io. Su preci

pitaci6n pluvial oscila de 1800 a 4000 mm. de lluvia, con

una media de 2500 mm. 

Para llevar a cabo el registro de los pesos de naci -

miento de los becerros, se elabor6 un calendario con el 



fin de visitar los ranchos y tornar los datos con un interva 

lo medio de 15 días. 

Los datos colectados corresponden a un periodo de un -

año (1971-1972) .. 

Los pesos al nacer se dividieron dentro de cada raza -

en 4 épocas del eño, que son las que se muestran claramente 

diferenciadas en el Estado de Tabasco: 

'!poca de nortes, de Diciembre a Febrero. 

Epoca de sequí.n, de Marzo a Hayo. 

Epoca de lluvias ligeras, de Jtinio a Agosto. 

Epoca de lluvias intensas, de Septiembre a Noviembre. 

Esto con la finalidad de analizar la época del año de

nacimiento. 

El número de pesos al nacer, correspondientes a cada -

raza, que se analizaron, son los siguientes: 

Brahman 

Indobrasil 

Stao Gertrudis 

Charolais 

168 Datos 

61 

201 

120 
/ 

------------------~ 

" 
" 

Para analizar los datos obtenidos, se corrió un anali

sis de regresión lineal múltiple. Y se usó un modelo mate--



mático del tipo: 

Donde:;: 

H= Hedie. de los pesos al nacer o 

XlEl = Sexo de la ~ 

cr~ao 

X2E2 = Peso de la Hadre. 

X3B3 = ~dad de la JYiadre. 

xt~n4 = :~úmero de parto. 

x5B5 = Epoca del aáo de nacimientoo 

(Bi = Coeficiente de regresión y x1 = la variable)o 

Se realizó un ajuste del peso al nacer por efecto de -

medida hecha en un lapso mayor de 24 horas de nacido el be-

cerro; para ello se utilizó un modelo de regresión simple -

del tipo: 

Y= M+ Ex 

Donde: 

M = r'~edia de los pesos al nacero 

B = Coeficiente de regresióno 

x = X. - N. 
~ 



R 'E: SULTt.DO S. 

Siguiendo el análisis de varianza de la regresión res 

pectivamente para ceda raza y aplicando la prueba de T a -

cada una de las variables, se obtuvieron los resultados -

mostrados en la tabla l y en la número 2o 

Y de acuerdo con los datos expuestos en las tablas an 

teriores, las ecuaciones de predicción para cada raza, se

presentan en la tubla número 3 

Las medias y sus desviaciones estandar de los pesos -

de nacimiento, se pueden observar en la tabla número 4. 



DiSCUSION. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede ob -

servar, que la variación que explica la regresión, dentro -

de cada raza, de les variables que intervinieron en el peso 

al nacer, es:. 

Rl.Zt~s 

Brahman 

Indobrasil 

Santa Gertrudis 

Charolais 

R2 

.206 

.126 

oÜ31 

.118 

• 
En cada una de las razas, se observan grandes diferen

cias en la variación que explica la regresión; en algunas,

por ejemplo:Santa Gertrudis, Indobrasil y Charolais, es muy 

baja, lo que nos demuestra quE' esos factores que se determi 

naron, no afectan en gran manera el peso al nacer; pero en

Brahman se obtuvo une variación bastante considerable, lo -

que indica que los factores ambientales escogidos, son dig

nos de toTikqrse en cuenta y sería necesario formular facto -

res de corrección para esos factores en esa raza. 

Cuando se analiza cada uno de los factores por separ~

do para cada raza, se observa que~ 

~n la raza Bro.hman, el fnctor número de partos de la -



madre y el sexo del becerro fueron muy significativos esta 

tadísticamente, siendo la edad de la Madre y época de pa,!

to ta.n sólo significativos. 

En la raza Indobrasil, el factor sexo del becerro y -

peso de la Madre fueron significativos. J~s demás factores 

no afectaron significativamente. 

En la raza Santa Gertrudis, no se puede apreciar al -

gun factor que afecte significativamente, pero el peso de

la Madre y época del año son los que tiemen m<Ís probabili

dades de afectar el peco al nacer; tal vez aumentando el -

número de observaciones. 

En la raza Charolais, el factor peso de la Madre se -

observa que afectó muy significativamente. 

En general se puede obsc:;_-va.r qu2 el peso de la Madre

al parto y sexo del ~2cerro, son los factores ambientales

que afectan con mayor intE:nsidad, debido a que los resulta 

dos que se obtuvieron son muy significativos. En menor gri! 

do afectaron los factores edad de la Madre y época de pa.!

to. El número de partos no se observó que afecte en gran -

manera sobre el peso al nacer, pues en ninguna de las r~ -

zas fúé significativo su efecto, a cxsepción de la raza 

Brahman. 



Los resultados obtenidos concuerdan con los observados 

por Clark y Col. (8); Joubert y Bonsma (18); Brinks y Col.

(5); Gregory y Col. (15); Legault y Touchberry (24); Lawson 

y Peters (23); Brovm y Col. (6); Plassc y Koger (29); Arias 

y Joandet (2) y Rodríguez y Col. (33), en cuanto afirmaron

que el sexo del becerro afectaba significativamente el peso 

al nacer. 

Así mismo los resultados observados en este estudio, 

es tan conforme a la afirmación de Preston y :,7illis ( 31), 

que el peso de la Nadre está directamente relacionado con -

el peso al nacer de su becerro; y con Gregory y Col. (15),

que encontraron una influencia significativa del mismo fac

tor. 

En lo que respecta a edad de la 't-·1adre al parto, los re 

sultados obtenidos, no están de acuerdo con Clark y Colo 

(8); Joubert y Bonsma (18); Lasley y Col. (22) y Lawson y -

Peters (23) que no encontraron efecto significativo de este 

factor sobre el peso al nacer; tampoco con Alim (1); Brown

y Col. (6); Plasse y Koger (29) y Rodríguez y Col. (33), 

que encontraron un efecto altamente significativo; pero e~

tan de acuerdo con Everett y Magee (13) y Koonce y Dillard

(20) que indicaron que había un gran efecto debido a edad -

de la Madre. 

En cuanto a época de partos, los resultados concuerdan 



con los de Brown y Colo (6) y Plasse y Koger (29), que ob

servaron una influencia significativa sobre el peso al na

cer, de este factor; así mismo con los de Lasley y Col. 

(22), pero no están de acuerdo con Alim (1), que no encon

tró significación estadística en ellosa 

Con respecto al números de parto, los resultados con

cuerdan con Presten y Willis (31), que concluyeron que e~

te factor no tiene efecto significativo sobre el peso al -

nacer de los becerros, difiriendo con Bodisco y Ce\allos -

(3) que encontraron que el número de parto influy6 en for

ma significativao 



CONCLUSIONES 

De acuerdo con el propósito inicial del trabajo, de co 

nacer que factores influyen con mayor intensidad en el peso 

al nacer de los becerros en las condiciones del trópico, en 

especial en el Estado de Tabasco y como fase inicial de un-

- programa de mejoramiento genético, se concluye que dado lo

variable de los datos, producto de un número reducido de ob 

servaciones, es aconsejable realizar un nuevo análisis de -

los factores estudiados cuando se haya acumulado mayor in -

formación al respecto, ya que sobre un número mayor de da -

tos, las decisiones serán más confiables. 

Se observó que el 6nico factor de los propuestos quG -

intervino con muy poca intensidad, fué el número de parto -

de la Madreo Todos los demás intervinieron con cierta signi 

ficación estadística, debiéndose poner especial interés en

el peso de la Madre y sexo del becerro, que fueron los fa~

tores que tuvieron mayor significaciÓno Deberá pensarse en

usar factores de corrección para estos efectos en esta zona 

cuando se pretende llevar a cabo un programa de mejoramieg

to genéticoo 
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TABLA 1: ANALISIS DE VARIANZA DE LA REGRESION MULTIPLE PARA 
CADA UNA DE .LAS RAZAS •. 

-.-.....-.....-: --- ....... o4·e0-4" .....,.,, .. , ..... '-'fll-·----··--·- .... ,.., _ .. _ .... ----=- - ............ ~--.. .e·-·-------· 

R~Z~ F. V., 
GRADOS SUMA 
DE LI- DE CU.~ 
B8RTAD DRA.DOS 

. VALOR 
CUADRADO DE F CA.LCU R? 
MEDIO LADA -

COEFICIENTE 
DE 

VARIACION 
-·----.........._. ___ .._.___..._____.,.....o.wc'i __ ......... ______ - ....... ~ . ..--- ----------.,_,-......._.__. 4 -------- --------~-

REGREStON 5 1652 .. 32 330.46 S. 40 ** D.206 21Y .. 3;~ 

BRA.HMAN ERROR 162 6366.43 39 .. 29 
TOTAL .. 167 ' 8018.75 -------- ·--- -- ....... . - - ---------------------· 

INDO BRASIL 

REGRESION 
ERROR 

T01'AL 

5 

55 
60 

341.71 
2362.66 
2704.37 

63.34 
42 .. 95 

1.59 0.126 20.27 

-·----w - ~ ~ ----------------~~-----------------~r--w------------~-- --
SANTA REGRESION 5 205.99 41.19 1.2~ 0.031 18.06 
GER~'RUDIS ERROR 195 6241 ... 25 32.00 

TOTAL 201 6447o2J ------- --------~-----------------------------------------,.------------

CHAROLAIS 
REGRESION 
ERROR 
TOTAL 

5 
114 

119 

893.20 
6687.41 
7585.61 

179.64 
58.66 

3. 06** 0.118 21.99 

-----------------~--------------__....,_ ___________ - --------·---------
* Significativo al 5%. 

** " " 1%. 



iABLA 2: VALORES DE B Y PRUEBA DE T PARA CADA UNA DE LAS 
VARIABLES EN CADA UNA DE LAS RAZAS 

---- --------------- ------------- __ .,.. ----------- ... ___,_....,._ ________________ , 
BRAHr:lAN INDOBRASIL S~At. GER'.1.RU JIS CHAROLAIS 

"FÜEÑTE ~ ... --vTI='B--?'RÜEBA:"T-- VAL=i3--J:íi:WEB'A=1' VAL:'B--PRUEBA-1'--VAL=B PHUEBA=!----------------------...- ____ _,........... ... ,..,...__________ ........ ------
~EDIA 23.901 4.324 4b.237 6.175 24.134 7.030 20.236 4.436 
------ ------~---- - ------------------------ ------------------
SB{O Dt.; 2.200 -4.4 73 .)i..¡:- -1.703 -1.9741(; -0.291 -0.724 0.163 0.235 LA ·:;RIA. ____ -~-----------------------------------------w w=-w ----

l 
1 

PESO DE 
LA i1í A ORE 0.021 1.715 -0.026 l. 7'75 * o. 010 1.498 6.031 3.732** 

:SD-\0 DE 
LA M!l.DRE -0.053 ..t.2.269* -0.033 -0.615 -0.006 -0.421 0.023 O.b89 

--- ------ -- --------- ............ Wild----------- - ---------- -
No. DE 
PAR 'lO -0.,992 -4.294ir~ 0.570 0.605 0.073 0.389 -0.110 -0.213 

....,. _ _,w ===--z::=t::&iww.------------~-_..., ___ __.._._ -=c......_. ------ S&&I'222LIO« -w::w ____________ _ 

EPOCA· 
DEL AJO l .. 66-8 2 o o 79 '}'- -0 .. 011 -Do 009 ' l. 4 75. 1.559 -D.239 -0.293 

-=- -- " ww m:==:---- ----- .........,..w _______ ----=r ___ ..,. _________ _ 

* Significativo al 5% 

** 11 " 1% 



TABLA No. 3 ------------------------ - --------------------------~--------------
RAZA . ECU~CIGN DB PREDICCION --------------------------------------------------------- -----------BRAHMAN 

__._. _ _......_ __________________________________________________ ............,.. 
INDO BRASIL 

------------------------------------------------------STA. GFR'lRUDIS 

CHAROLAIS 
w.... .. _____________________ _..__ _ ___,__ __________ , ___ _ 

TABLA No. 4: MEDIAS Y DESVIACIONES ESTANDAR EN CADA RAZA. -----------------........ ------------------------
RAZA M SD 

--------------------------------------------------------BRAHIVIAN 30.750 + 6.929 
__________ _._ ___ __,________ aw1 w=cww ____ .__....._ 

INDúlBHASIL 32.332 + -

-------- w ___ ....... ____,_, _____________ , ________ _ 


