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FACTORES QUE MODIFICAN LA FERTIUDAD EN HEMBRAS CEBU Y 

ENCASTADAS CON EUROPEO, BAJO UN PROGRAMA DE INSEMINA


CION EN EL TROPICO.a 


RESUMEN 

El estudio se lIev6 a cabo en una explotaci6n 
comercial del Municipio de PanabA, YucatAn, 
con clima Aw(o), con el objeto de analizar el 
comportamiento reproductivo de hem bras ce
bu y encastadas con 80s taurus mantenidas 
en condiciones de pastoreo y bajo un progra
ma de inseminaci6n artificial. Se recopilaron 
955 observaclones correspondientes a los 
ailos 1979 a 1984. Se realizaron an"isis de 
Ji-cuadrada para fertilidad y an"isis de varian
za por mfnimos cuadrados para 299 intervalos 
parto-concepci6n (lPC). Se not6 un incremen
to de la fertilidad de 33.8% en 1979 hasta 

. 53.5% en 1984. La epoca de mayor fertilidad 
correspondi6 a los meses de febrero-mayo 
(46.8%) y la menor fertilidad a los meses de 
octubre-enero (34.3%). Los porcentajes de fer
tilidad fueron mejores (P<0.01) en vacas 
(48.7%) que en vaquillas (41.6%). Entre el gru
po formado por hembras Cebu, las Indobrasil 
presentaron la fertilidad mas baja (25.0%) se
guidas por las hembras Nelore (42.5%) y Cebu 
comercial (43.3%). Entre las hembras 80s 
Taurus las de raza Pardo Suizo fueron las 
menos fertiles seguidas por las hembras He
reford (50.0%) y Holstein (50.0%). La fertilidad 
de los toros 80s taurus fue 5.3% m6s alta que 
la obtenida aI usar semen de toros 80s Indl
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cus. ElIPC vari6 con los ail os y por cada epoca 
del ailo (P < 0.05). EIIPC mu corto correspon
di6 a las hembras Hereford y Charolais (67.4 
dfas) y Cebu comercial (81.4 dras); mientras 
que ellPC m6s largo fue para las vacas Indo
brasil y Pardo Suizo (142.2 y 116.9 dfas, en 
forma respectiva). 

INTRODUCCION 

La fertilidad del ganado productor de 
carne es una de las caracterfstlcas 
mas Importantes para la industria ga
nadera. En general, la eficiencia re
productiva del ganado en los tr6picos 
es baja debido prim::ipalmente a fac
tores nutricionales yde manej018. Se
gura16 menclona de una encuesta 
realizada en el Estado de Yucatan, 
un porcentaje de fertilidad del 65%; 
aunque se sabe que este porcentaje 
es menor cuando se hace uso de la 
inseminaci6n artificial (IA). Estudios 
reallzados en el Sureste de Mexico 
mencionan porcentajes de fertilidad 
de 40 a 60% en hatos donde se uso 
la IA3,10. 

Otro parametro reproductivo de in
teres es eI intervalo parto-concepci6n 
(IPC), ya que intervalos mas cortos in
dican una mayor eficiencia reproducti
va. En Chiapas, Mexico, Madalena y 
Hinojosa10 han encontrado IPC mas 
cortes para las vacas CebU x Charoiais 
(122 dfas) en comparaci6n con las va
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cas Cebu comercial (168 dfas). 
Oebido a la necesldad de aumen

tar la producci6n en las reglones tro
picales es necesarlo reallzar estudios 
sobre eI comporfamlento reproductl
vo de los hatos de ganado cebU antes 
de lIever a cabo cualquier declsi6n. 

EI objetlvo del presente trabajo fue 
evaluar la fertilidad a primer servlcio y 
el IPC de vacas Cebu y encastadas 
con Bos taurus mantenidas en con
diciones de pastoreo y bajo un pro
grama de Insemlnacl6n artHicial. 

MATERIAL V METODOS 

EI estudlo se flev6 a cabo en una ex
plotacl6n comerclal locallzada en el 
municipio de PanabB, Yucatan con 
clima calido subhUmedo Aw(o) y con 
lIuvias en verano. 

EI tipo de vacas y vaquillas que se 
explotaron tenfan caracterfsticas fe
notfplcas de las razes Nelore. Indo
brasil, Pardo Sulzo. Charolals. Here
ford y Holstein con grados de encaste 
de 1/2 a 7/8. Estas hembras fueron a 
su vez Insemlnadas con semen de 
toros Brahaman (n=5). Nelore 
(n=10),lndobrasll (n=7). Pardo Sul
zo (n=3). Charolals (n= 14) y Slm
mental (n=2). 

Sedetectaron hembras en celo utl
Ilzandotoros marcadores con el pene 
desviado y ia IA se reallz6 en forma 
convenclonal Insemlnando a las va
cas que presentaron celo por la ma
nana. en la tarde del mismo dfa, y las 
observadas en la tarde se Insemlna
ron a la manana slgulente. Se utnlz6 
semen congelado comercial y la IA 
reallzada por tres tecnlcos. 

Las vacas pastoreaban en zacate 
Guinea (Pan/cum maximum) durante 
las noches y en eI dfa perrnanecfan en 
corrales en donde se les proporclona
ba agua y sales mlnerales a Ilberfad. 
En eI rancho se slgufo un programa 

no 

de desecho de vacas de fertilldad po
bre que conslstl6 en palparlas a los 6 
y 8 meses de paridas y desechar a las 
no gestantes. 

Sa recopilaron 955 observaclones 
correspond/entes a los alios de 1979 
a 1984, capturando Inforrnacl6n del 
fenotlpode las hembras, raza patema, 
estado reproductlvo. fecha de parto, 
numero de parto, techa de Insemlna
ci6nyresultadosdefertilidad (medida 
como porcentaje de concepciones al 
primer servlcio). No todos los regls
tros de las hembras tenfan Informa
c/6n de todos los factores antes men
clonados, por 10 que eI numero de 
datos Utlles vari6 de 454 a 955. Tam
bien se calcul6 ellntervalo parto-con
cepcl6n (IPC) de 299vacas yvaquillas 
. EIIPC se deflnl6 como eI intervalo en 
dfas entre la teeha de parto de una 
hembra y ia fecha de la ultima inseml
nacl6n en que quedo preliada. 

Los datos de fertllidad al primer 
servlclo se anallzaron utillzando los 
procedlmlentos de Ji-cua~rada17 y 
modelos lineales generales 5. EI mo
de/o estadfstlco usado en e/ segundo 
procedlmlento Incluy6 los efectos de 
perl6do de servlclo (1979-1980 y 
1981-1984), epoca de serviclo (seca, 
lIuvias y nortes). genotlpo de la hem
bra (CebU comercial, Nelore y Pardo 
sulzo) y sus Interacciones simples. 
~tes de/ analls/s, los datos fueron 
transforrnados sumando a los valores 
(entre 0 y 1) de la variable de respues
ta, ia cantidad 0.5 Y luego se obtuvo 
la ral'z cuadrada Oebido a que no 
todas las observaclones tenfan Infor
maci6n sobre todos los factores, en 
esteanallsls solo se pudleron usar 454 
observaclones. 

Los datos para IPC se anallzaron 
utilizando la tacnica de mfnlmos cua
dra~os para casos desbalancea
dos 5. En este analIsis, debido aI nu
mero de observaclones, los datos de 



IPC correspondlentes a los al'los de 
1979 a 1981 se agruparon en una sola 
categorra, y sa establecleron tres epo· 
cas de servlclo de acuerdo con la 
preeipltacl6n de la regi6n; Epocas de: 
sequra (febrero-mayo), lIuvias Ounio
septlembre) y nortes (octubre-enero). 
Asfmismo, los IPC de las hembras He
reford y Charolals sa agruparon para 
formar una sola categorfa. EI modelo 
estadfstico de efeetos que describl6 eI 
IPCfue: 

Yijklm = It + Ai + A(E) ij + Gk + NI 
+ eOlkl)m 

donde: 

Yijklm es eI ijklm = esima IPC; 

It es la media general; 

Ai es eI efecto del I-esimo al'lo de parto 

(I 1,....4); 

A(E)ij es el efeeto de la j-esima epoca 

de parto 0= 1, 2 Y 3) dentrodel iesimo 

al'lo de parto; 

Gk es el k-esimo grupo racial (k = 1, 
2, ...,5); 

NI es ell-esimo numero de parto 0= 1, 

2,3 y4)y 
eOjkl)m es el error NID (0,<1). 

B efecto de 9poca de sarvicio sa 
anid6 dentro de al'lo de sarvicio dado 
que no todas las 9poca.stuvieron obser
vaciones entodosIosai'los. B anaJisisde 
los datos en esta fonna excluy61a prue
ba de los efeetos de epoca y la interac
ci6n de esta con eI ario de servicio. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

EI analisis de varianza para fertilidad 
no mostr6 efecto slgnificativo 
(P >0.05) para nlnguno de los facto
res estudiados (ailo y epoca de servi
clo, genotipo de la vaca e Interaccio
nes); por 10 que ha continuaci6n s6l0 
sa dlscuten los resultados de las com
paraclones reallzadas con JI Cuadra
da. 

EI Cuadro 1 presenta eI porcentaje 
de fertilldad al primer serviclo de 
acuerdo con el ario en que se Insemi
naron las vacas. La fertilidad Incre
ment6 con el transcurso de los atios, 
de 33.8% en 1979 hasta 53.5% en 
1984 (P < 0.05). Estos porcentajes 
pueden considerarse bajos, sobre to· 
do en los primeros cuatro al'los, aun
que con un mayor conoclmiento, ex· 
periencia y desecho de vacas 
Infertiles, la fertllldad aument6 en los 
ultimos al'los. EI valor de 53.5% obte
nido en 1984 es todavfa bajo, compa
rado con los obtenidos en otras razas 
de ~~nado de carne en otras regio
nes • 2; sin embargo, puede conslde
rarse aceptable ya que son porcenta
jes de fertilidad a primer servicio y 
adernSs se trata de ganado comercial 
mantenldo en condiciones de tr6plco. 
Madalena e Hinojosa 1 en Chiapas 
obtuvieron un porcentaje de fertilldad 
de 60% con un maximo de tres inse
minaciones p~r vaca. Aspr6n y col. 1 

CUADRO 1. FERTILIDAD AL PRIMER SERVlCIO EN GANADO CEBU DE ACUERDO AL AtIIO DE 

INSEMINACION 


Af.Io NUMERO PORCENTAJE 
DEANIMALES DE CONCEPCION 

1979 68 33.al 

1980 235 34.ea 
1981 146 43.aab 

1982 198 41.4ab 

1983 136 46.sb 

1984 172 53.Sb 

a,b. Cifras oon letras distintas son diferentes entre si (P <0.05) 
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en Nayarit y con ganado Guzerat, en
contraron un porcentaje de fertilldad 
de 15% menor aI obtenldo en este 
trabajo (38%). Landivar y col.a, en 
condiciones troplcales con ganado 
cebu comerclal indican porcentajes 
de 29 a 33%. 

En eI Cuadro 2 se presentan los 
porcentajesde fertilidad de acuerdo a 
la epoca de insemlnacl6n, encontran
dose un efecto slgniflcativo (P < 0.05) 
de la epoca en que se realiz6 asta. Los 
meses en donde se reglstr6 una ma
yor fertilldad fueron los de febrero a 
mayo que corresponden a la epoca 
de sequfa en la regi6n de estudio. 
Romero y col.14en la misma regi6n, 
encontraron que los mayores porcen
tajes de concepci6n ocurren en los 
meses de marzo, abril y mayo. Est~ 
resultados apoyan 10 que Rodrfguez1 

propone para epocas de empadre en 
el tr6plco, y es que estas se lIeven a 

cabo durante los meses de febrero a 
mayo, que aunque es la epoca de 
sequfa, las vacas pasaran eI ultimo 
trimestre de la gestaci6n en la epoca 
de mayor disponibilldad de forraje. 
parlendo en buena condici6n y au
mentando sus posibilidades de car
garse nuevamente. 

La comparacI6n de Ia fertlidad de va
cas con unoomas partos (adlfta) yvaqli
las sa hlzo utiizando 400 datos. La fertli
dad aI primer servicIo fue mejor en las 
vacasadlitas (49.1 %) que en las vaquJlas 
(41.6%). EstosreWtadosconcuetdancon 
10 mencIonado par Donak:lson 4 en Aus
tralia. quien encontr6 que los porcentajes 
defertlidad aI primerservicIo fueron majo
res en vacas Iadartes (70.5%) que en 
vacas secas yvaquJlas (66.6%). 

B porcentajede concepci6n paralas 
vacas encastadas con 80s taurus fue 
7.3% menor que para las vacas Bos 
Indicus (Cuadro 3). McDowell 11 Indl-

CUADRO 2. FERT1LlDAD AL PRIMER SERVICIO EN GANADO CEBU DE ACUERDO A LA EPa

CA DE INSEMINACION. 


A~O NUMERO PORCENTAJE 
DEAN1MALES DE CONCEPCION 

febrero/mayo 470 
junlo/septiembre 310 
octubre!enero 175 

a,b. Cifras con letras dlstntas son diferentes entre ai. (P<O.05) 

CUADRO 3. FERTILIDAD AL PRIMER SERVICIO DE ACUERDO CON EL GENOTIPO DE LA 
HEMBRA 

GENOTIPO NlIMERO PORCENTAJE 
DEANIMALES DE CONCEPCION 

Cebu comerclal 594 43.3b 

Nelore 106 42.5b 

Indobrasil 28 25.O'b 
Promedio 42.5 
Pardoauizo 91 26.4· 
Hereford y Charolaia 38 5O.O'b 
Holstein 18 5O.O'b 
Promedlo 35.2 

a,b. Clfras con letras dlstlntas son diferentes entre 81. (P<O.05). 



ca que animales de razas puras euro
peas presentan problemas de fertlli
dad y sobrevlvencia en los tr6picos, 
por 10 que suglere el cruzamiento en
tre razas cebulnas 0 natlvas con razas 
europeas especiaUzadas. En este es
tudio, no se encontraron dlferencias 
significativas (P > O.OS) entre los ge
notipos CebU; sin embargo, las cifras 
del Cuadro 3 sugieren que las hem
bras Indobrasil presentaron fertilidad 
mas baja, ya que tuvieron un porcen
taje de concepci6n al primer servicio 
del 2S.0% comparado con el 43.3% y 
42.S% de fertilidad obtenido con las 
hembras Cebu comercial y Nelore. 
Entre los genotipos Bos taurus las 
vacas suizas pareeen ser las menos 
fertlles, aunque tampoco se encontr6 
dlferencias (P >O.OS) entre estas ylas 
vacas Holstein, Charolais y Hereford. 
La unica diferencia significativa 
(P < O.OS) fueron las vacas Pardo sui
zo y las vacas Cebu comercial y Ne
lore. Aunque se esperaba que no hu
biera diferencias en eI porcentaJe de 
concepciones con respecto al semen 
utilizado (se emplearon de 2 a 10 se
mentales por raza); la fertilidad foe 
menor cuando se utiliz6 semen de 
ganado Indobrasil (36.2%) campara
do con 45.6% y 48.0% obtenlda con 
semen de toros Brahaman y Nelore, 

respectlvamente. Estas tendenclas se 
mantuvieron aun cuando se conslde
raron s6l0 los datos de hembras Cebu 
comerclal. 

Con respeeto a los toros Bos tau
rus, eI semen de toros Charolals resul
to con la fertilidad mas baja (31.8%) y 
los toros pardo sulzo la fertilidad mas 
alta 48.S% (Cuadro 4). Estos resulta
dos son interesantes por 10 que serfs 
conveniente reallzar mas estudios so
bre este aspecto. Macmillan y Watson 
9 tambien mencionan diferenclas en 
fertilidad debidas ala raza del semen
tal y citan porcentajes de 67.9 con 
semen de Hereford, 61.8 con Jersey y 
59.3 con Friesian. 

EI promedlo de IPC eneontrado en 
este estudio fue de 100.3 dfas, el cual 
es menor que eI mencionado por Ma
dalena y Hinojosa 10 en Chiapas, Me
xico, para ganado Cebu comercial y 
cruzas de este con Charolais (168 a 
122 dias, respeetlvamente). EI anallsis 
de varianza paraellPC mostr6 efeeto 
significativo del ano de parto, epoca 
dentro de ano y grupo racial materno, 
pero no del numero de ~rto de las 
vacas. Chavira y Hinojosa en Yuca
tan, reportan un efeeto de epoca yano 
dentm de epoca, en ganado Cebu ~ 
sus cruzas, Madalena y Hinojosa ~ 
del genotipo de las vacas. 

CUADRO 4. FERTILlDAD AL PRIMER SERVICIO UTILIZANDO SEMEN DE TOROS 

BOS INDICUS Y BOS TAURUS. 


GENOTIPOS 

BOS II~V"\,JIJO 
Brahaman 
Nelore 
lndobrasil 
BOS TAURUS 
Pardosuizo 
Charolais 
Simmental 

NUMERO 

DE TOROS 


22 
5 
10 
7 
9 
3 
4 
2 

NUMERO 

DE VACAS 


580 

114 
154 
312 
200 
161 
22 
17 

PORCENTAJE 
DE CONCEPCION 

41.2 
45.aa·b 

48.0b 

36.2" 
46.5 
48.58 

31.88 

47.08 

a,b. Cifras con letras distintas son diferentes entre si. (P<0.05). 
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CUADRO 5. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS DEL INTERVALO PARTO/CONCEPCION (DIAS) 
PARA EL AF40 DE PARTO, NUMERO DE PARTO Y GENOTIPO DE LA VACA. 

VARIABLE N 

AF40 DE PARTO 
1979-1980 59 
1982 79 
1983 81 
1984 80 
NUMERO DE PARTO 
1 90 
2 88 
3 67 
40mu 54 
GENOTIPO MATERNO 
Ceb{J comercial 212 
Nelore 54 
Pardo suizo 12 
Indobrasil 11 
Charolais y Hereford 10 

MEDIA± 
ERROR ESTANDAR 

117.3±9.gb 
106.6±8.5b 

104.5±8.2b 

77.4±10.8a 

113.1±8.1a 

105.5±7.4a 

101.0±9.o
94.9±10.4a 

81.4±4.4a 
110.3±7.5b
116.9±15.~ 
142.2±16.3b 

67.4±16.e

s,b. Promedl08 con letras distlntas son diferentes entre sI (P < 0.05). 

Las medias minima cuadratlcas ± mlnados, las vacas Indobrasil tuvle
E.E. para ana de seNiclo, numero de , ron los IPC mas largos (142.2 dias) 
parto y genotlpo materna se presen- seguidas par las vacas pardo suizo 
tan en eI Cuadra 5. EI IPC, en este (116.9 dras). Los IPC mas cortos 
estudlo, dlsminuy6 con eI transcurso correspondieron a las vacas can 
de los anos de 117.3 ± 9.9 dias en sangre Hereford y Charolals (67.4 
1979-1981 a 77.4 ± 10.8diasen 1984. dlas) y Cebu comerc/al (81.4 dras). 
Esta reducci6n puede expllcarse en Las hembras Nelore tuvleron un 
gran parte debido aI programa de de- promedio de IPC de A10.3 dras. Ma
secho de vacas de fertllidad pobre, el dalena y Hinojosa 1 en el tr6plco 
cual as de asperar que se reduzca los humedo de Chlapas, observaron 
IPCconeitranscursodelosanos. Par IPC y dras mayores en ganado Ce
otro lado, eI efecto (P<O.05) de epa- . bU comerclal comparado can hem
ca dentro de ana de seMclo indica bras 1/2 y 3/4 Charolais que tuvie
que hubo diferencias en los prome- ron promedlos slmilares de I PC de 
dios de IPC entre ep0C8s dentro de 122 dras. 
cada ana. En conclusl6n, el porcentaje 

EIIPC disminuy6 can eI orden de de concepci6n al primer servicio 
parto de 113.1 a 94.9 dias, aunque y el IPC pueden ser mejorados 
como se indlc6 anteriormente, esas aplicando practica y manejo co
diterencias no fueron slgnificativas mo 10 sugieren los Incrementos 
(P >0.05). Sin embargo, algunos au- en tertilidad, can el transcurso de 
tares mencionan Intervalos entre par- los anos. lamblen es posible me
tos mas cortos para vacas adultas en jorar la ef/clencla reproductlva a 
comparacl6n can primerlzas 7,18. traves del usa de los genot/pos 

Entre los genotlpos maternos exa- mejor adaptados a las cond iclo

http:142.2�16.3b
http:110.3�7.5b
http:81.4�4.4a
http:105.5�7.4a
http:113.1�8.1a
http:77.4�10.8a
http:104.5�8.2b
http:106.6�8.5b
http:117.3�9.gb


nes amblentales y de manejo de la 
regl6n que se trate. 

SUMMARY 

A study was carried out In commercial herd In 
Panaba, Yucatan with climate Aw(O), in order 
to analyze the reproductive pelformance of 
zebu females and femeles grade up to 80s 
taurus, maintained under range conditions. 
Nine hundred and fifty five records were used. 
The data on fertility were analyzed using the 
Chi square analysis and analysis of variance 
for 299 intervals calving-conception (ICC). Fer
tility Increased from 33.8% In 1979 to 53.5% in 
1984. The season of major fertility was for 
months of february to may (46.8%) and that of 
minor fertility for the months of october to 
January (34.3%). The conception rate was bet
ter In cows (48.7%) than in heifers (41.6%). 
Among the zebu females, the indubrazil's were 
the least fertile (25.0%). The fertility for the 
Nelore and native females was 42.5 and 
43.3%, respectively. Among the 80s taurus 
grade up females the Brown Swiss were the 
least fertile, followed by the Hereford (50%) 
and Charolais (50%) females. The fertility of 
the Bos taurus semen bulls was 5.3% higher 
than that obtained with semen of the 80s 
Indlcus bulls. The ICC changed with year and 
season within year (P < 0.05). The shortest ICC 
was for the combined data of Hereford and 
Charolais (67.4 days) and native females (81.4 
days) whereas the longest ICC was for the 
Indubrazil (14.2 days) and Brown Swiss (116.9 
days) females. 
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