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RESUMEN 
Se analizo la edad al primer parto (EP), las tasas de gestacion (TG), sobrevivencia prenatal (SN). parto (TP). sobrevivencia 
posnatal (SD) y destete (TD), el intervalo inicio de empadre-parto (FP) y el peso al destete (PD) de los becerros de vacas 
Indobrasil (IB), Brahman (BH), Angus x (AZ). Hereford x (HZ), Charolais x (eZ) y Suizo Pardo x Cebu (SZ). EI grupo genetico 
afect6 (p < .01) EP, FP Y PD. La interacci6n grupo genetico xepoca de empadre afect6 (p < .10) TG, SN, TP yTD. Las vaquillas 80S 
taurus x 80S mdicus parieron por primera vez a una edad menor (p < .05) que las 80S indicus. Cuando los empadres fueron en 
primavera, las vacas SZ, HZ, AZ Y BH tuvieron una TD similar pero mayor que la de las IB; cuando fueron en otono, las vacas AZ, 
HZ y SZ tuvieron una TD mayor que las BH e lB. Las vacas CZ tuvieron una TD intermedia en ambas epocas. Las vacas AZ, HZ 
Y SZtuvieron un FP menory becerros con un PD mayor(p< .05) que las BH. En general, las diferencias entre las vacas 80S taurus 
x 80S mdlcus no fueron importantes. 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento reproductivo, Peso al destete. Cruzamientos, Bovinos para carne. 
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INTRODUCCION 
La produccion de becerros al destete es el eficiencia reproductiva de la hem bra en 
principal factor que afecta la eficiencia de los relacion a Cebu (4,5). En el sur de los 
sistemas para produccion de carne, y esta Estados Unidos, la superioridad de vacas F 1 

determinada en gran medida por el Brahman x Bos taurus sobre las razas 
comportamiento reproductiv~ de la vaca. EI paternas correspondientes ha sido 
cruzamiento es una practica que mejora la demostrada por Koger et al. (6). Sin 
eficiencia en la produccion de becerros al embargo, la produccion de becerros para 
destete. La revision hecha por Franke (1) engorda en la zona tropical de Mexico, se 
sobre cruzamientos entre Brahman y razas hace principal mente con vacas CebO, aun 
britanicas, senala el potencial para niveles cuando la utilizacion de vacas Bos taurus x 
significativos de heterosis en caracteristicas Bos indicus es cada vez mas frecuente. Por 
reproductivas de las vacas, observandose 10 tanto, es necesario caracterizar el 
tambien en caracteristicas de crecimiento comportamiento de hem bras Bos taurus x 
de los becerros (2,3). En regiones Bos indicus de diferentes tipos raciales 
subtropicales, el cruzamiento de Cebu con sometidas a condiciones ambientales y 
razas britanicas ha resultado sistemas de manejo especificos, para poder 
consistentemente en un mejoramiento de la diseiiar programas para produccion de carne 

mas eficientes. Con base en 10 anterior, el 
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nacidas de 1984 a 1988, y 636 
apareamientos realizados de 1986 a 1989 
con hembras que nacieron de 1975a 1988 en 
el Campo Experimental "Las Margaritas" 
(INIFAP), Hueytamalco, Puebla. EI numero 
de vaqu illas producidas por grupo genetico y 
ana de nacimiento y el numero de hem bras 
apareadas por grupo genetico y ario de 
apareamiento se muestran en los Cuadros 1 
y2, respectivamente. De los apareamientos 
resultaron 476 gestaciones, 438 partos y 391 
crias destetadas. Se aparearon un total de 
150 hem bras Bos indicus (Bi): 73 Indobrasil 
(IB) y 77 Brahman (BH), y 183 F 1 Bos taurus 
x Bos indicus (Bt x Bi): 41 Angus x Cebu 
(AZ), 65 Hereford x CeM (HZ), 38 Charolais 
x Cebu (CZ) y 39 Suizo Pardo x Cebu (SZ). 
Las vacas Bt x Bi fueron hijas de 8 
sementales Angus, 10 Hereford, 12 
Charolais y 14 Suizo Pardo, y va cas Cebu 
comercia!. Las hembras Bi se aparearon con 
seis sementales IB y siete BH, y las Bt x Bi 
con nueve sementales IB para producircrias 
3/4 Bos indicus x 1/4 Bas taurus. Cinco 
sementales IB del total de sementales que 
se utilizaron para producir las crias Bi, 
tam bien se utilizaron para producir las crias 
3/4 Bas indicus x 1/4 Bas taurus. 
Manejo. Las vaquillas se empadraron por 

primera vez a los 300 kg de peso. Los 
apareamientos se realizaron con vacas y 
vaquillas, en dos epocas de empadre al ario, 
las que iniciaban alrededor del21 de marzo 
(primavera) y 21 de septiembre (otorio), y 
duraban 63 dias cada una (42 dfas de 
inseminacion artificial y 21 de monta 
natural). EI diagnostico de gestacion se hizo 
por palpacion rectal, 45 dias despues de 
fi~izado el empadre. Se desecharon las 
vacas y vaquillas que no resultaron 
gestantes despues de dos y tres empadres 
consecutivos, respectivamente. 
Las vacas y sus crias se mantuvieron en 

pastoreo rotacional de gramas nativas 
(Axonopus spp. y Paspalum spp.). Las 
vacas se suplementaron con alimento 
concentrado (16% de proteina y 70% de 

TNO) a razon de 2 kg por animal por dia, 
.durante los tres ultimos meses de lactancia. 
EI destete se realizo en una misma fecha 
para todas las crias que nacieron en una 
misma epoca. La edad al destete promedio 
de las crias fue 220 dias. Los machos no 
fueron castrados. 
Caracteristicas estudiadas. Las 

caracterlsticas que se estudiaron fueron la 
edad al primer parto (EP), las tasas de 
gestacion (TG), sobrevivencia prenatal (SN), 
parto (TP), sobrevivencia posnatal (SO) y 
destete (TO), el intervalo inicio de empadre
parto (FP) y el peso al destete de las crias 
(PO). TG, TP Y TO se definieron como la 
proporcion de vacas gestantes, vacas 
paridas y vacas que destetaron una cria, 
respectivamente, del numero de hem bras en 
el empadre. SN se definio como la 
proporcion de becerros nacidos del numero 
de hem bras gestantes, SO como la 
proporcion de becerros destetados del 
numero de becerros nacidos, y FP como la 
diferencia entre la fecha al parto y la fecha al 
inicio del empadre. La informacion que se 
utilizo para estimar las tasas se codifico 
como 0 en los casos en los que la hembra no 
concibio, la cria murio antes de nacer, la 
hem bra no pario, la cria murio antes del 
destete, y la vaca no desteto; en caso 
contrario, se codifico como 1. 
Analisis estadisticos. Los anal isis se 

realizaron con el procedimiento modelos 
lineales generales (PROC GLM) del paquete 
SAS (7). EI modelo para analizar EP incluyo 
los efectos fijos de grupo genetico, ana y 
epoca de nacimiento de la vaquilla. Para TG, 
SN, TP Y TO, el modele incluyo grupo 
genetico, ana y epoca de empadre y una 
combinacion de la edad de la vaca y su 
condicion al empadre (vaquillas, vacas de 
primer parto yvacas de mas de un parto, que 
entraban por primera vez a un empadre 
despues de haber destetado una cria 0 que 
no resultaron gestantes en empadres 
anteriores). EI modelo para analizar FP y SO 
incluyo ademas sexo de la cria. Para PO, el 
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CUADRO 1. NUMERO DE VAQUILLAS PRODUCIDAS POR GRUPO GENETICO Y ANO DE 
NACIMIENTO Ano de nacimiento 

Grupo genetico 84 85 86 87 88 Total 
Indobrasil 3 1 5 7 16 
Brahman 7 3 10 5 4 29 
Angus x Cebu 6 5 6 4 5 26 
Hereford x Cebu 16 11 10 5 7 49 
Charolais x Cebu 9 3 9 8 7 36 
Suizo Pardo x Cebu 9 2 5 3 3 22 

Total 50 25 45 32 26 178 

CUADRO 2. NUMERO DE HEMBRAS APAREADAS POR GRUPO GENETICO Y ANO DE 
APAREAMIENTO Ano de apareamiento 

Grupo genetico 86 
Indobrasil 29 
Brahman 30 
Angus x Cebu 12 
Hereford x Cebu 15 
Charolais x Cebu 11 
Suizo Pardo x Cebu 13 

Total 110 

modelo incluyo grupo genetico, ana yepoca 
de parto, el efecto combinado mencionado, 
sexo de la cria y el peso al nacimiento y la 
edad al destete de la cria en forma lineal y 
cuadratica. Todos los modelos incluyeron 
ademas las interacciones de dos factores 
que resultaron importantes (p < .25) en los 
analisis preliminares. En el analisis para PO 
las vacas de dos a mas partos de primer a 
segundo empadre se asignaron a un mismo 
grupo y se consideraron como una sola 
subclase. Las comparaciones entre medias 
se hicieron can base en la diferencia minima 
significativa protegida de Fisher, usando la 
opci6n POIFF de SAS (8, 9). 
RESULTADOS 
Edad al primer parto. EI grupo genetico 
afect6 (p = .0001) EP. Las medias de 
cuadrados minimos para EP por grupo 
genetico se muestran en el Cuadro 3. Las 

87 
43 
49 
21 
25 
11 
17 

88 
20 
37 
24 
43 
21 
30 

89 
31 
29 
24 
49 
34 
18 

Total 
123 
145 

81 
132 

77 
78 

166 175 185 636 

vaquillas Bi parieron en promedia por primera 
vez a los 1671 dias (55.7 meses) de edad. 
Las vaquillas Btx Bituvieron su primer parto 
a unaedad menor(p< .01)quelasBi, can una 
diferencia maxima de 625 dias (AZ vs IB) y 
una diferencia promedio de 516 dias entre 
cruzas e I By BH. Las vaquillas AZ ySZ fueron 
185 y138 dias mas j6venes (p < .01) al primer 
parto que las HZ, respectivamente, mientras 
que las AZ fueron 165 dias mas jovenes (p < 
.01) que las CZ. 
Tasa de gestacion. La interaccion grupo 

genetico x epoca de empadre (p = .068) yel 
grupo genetico (p =.0007) fueron significativos 
para TG. En el Cuadra 4 se presentan las 
medias de cuadrados minimos para TG, por 
grupo genetico yepoca de empadre. Cuando 
los apareamientos fueron en primavera, no se 
encontraron diferencias en TG entre los 
grupos geneticos. Par el contrario, cuando 
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los apareamientos fueron en otorio, las 
vacas AZ y HZ tuvieron una TG mayor 
(p < .05) que las BH e lB. Las vacas SZy CZ 
tuvieron una TG intermedia. En el promedio 
de ambos empadres, las vacas AZ, HZ YSZ 
tuvieron una TG mayor (p < .05) que las BH, 
IByCZ. 
Sobrevivencia prenatal. La interaccion 

grupo genetico x epoca de empadre tuvo un 
efecto significativ~ (p =.027) sobre SN. En el 
Cuadro 5 se muestran las medias de 
cuadrados minimos para SN por grupo 
genetico y epoca de empadre. Cuando los 
apareamientos fueron en otono, no se 
encontraron diferencias en SN. Por el 
contra rio, cuando fueron en primavera, las 
vacas IBtuvieron una SN menor(p< .01) que 
las SZ, BH YHZ; las vacas CZ y AZ tuvieron 
una SN intermedia. AI promediar ambos 
empadres, no se encontraron diferencias en 
SN. 
Tasa de parto. La interaccion grupo 

genetico x epoca de empadre y el grupo 
genetico afectaron TP (p = .087 Y .0009, 
respectivamente). Las medias de cuadrados 
minimos para TP, por grupo genetico y 
epoca de empadre, se muestran en el 
Cuadro 6. Cuando los apareamientos fueron 
en pri mavera, las vacas HZ, SZ y BH tuvieron 
una TP mayor que las IB, mientras que las 
vacas AZ y CZ tuvieron una TP intermedia. 
Por el contrario, cuando los apareamientos 

fueron en otorio, las vacas AZ, HZ Y SZ 
tuvieron una TP mayor que las IB y BH: la 
diferencia entre AZ y BH fue la mas grande 
(34 puntos porcentuales), y se debio a una 
diferencia similar (33 puntos porcentuales) 
en TG. Las vacas CZ tuvieron una TP 
intermedia. En el promedio de ambos 
em padres, las vacasAZy HZtuvieron una TP 
mayor (p < .05) que las BH e IB, mientras que 
SZ y CZ tuvieron una TP intermedia. No se 
encontraron diferencias entre las vacas Btx 
Bf en TP. 
Sobrevivencia posnatal. EI grupo genetico 

no fue una fuente de variacion importante 
(p > .10) para SO; las medias 
correspondientes no se presentan. La media 
general para SO fue 91 %. 
Tasa de destete. La interacci6n grupo 

genetico x epoca de empadre (p ;:: .0153) y 
el grupo genetico (p = .0002) afectaron TO. 
Las medias de cuadrados minimos para TO, 
por grupo genetico y epoca de empadre, se 
presentan en el Cuadro 7. Las vacas BH 
destetaron 26 unidades porcentuales mas 
(p < .05) por vaca en empadre cuando se 
aparearon en primavera que cuando se 
aparearon en otono. Cuando los 
apareamientos fueron en primavera, las 
vacas SZ, HZ, AZ Y BH tuvieron una TO 
mayor (p < .05) que las lB. Las vacas CZ 
tuvieron una TO intermedia. Por el contrario, 
cuando los apareamientos fueron en otorio, 

CUADRO 3. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOSY ERRORES ESTANDAR PARA EDAD AL PRIMER 
PARTO, PORGRUPOGENETICO 

Grupo genetico Edad al primer parto (dias) 
Indobrasil 1681± 58 d 

Brahman 1661± 42d 

Angus x Cebu 1056± 44' 
Hereford x Cebu 1241± 33c 

Charolais x Cebu 1221± 380C 

Suizo Pardo x Cebu 1103± 49'0 

'.D.<,C. Valores con distinta literal son diferentes (p<.05). 
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CUADRO 4. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA TASA DE 
GESTACION (%) POR GRUPO GENETICO Y EPOCA DE EMPADRE 

Epota de empadre 

Grupo genetico Primavera Otono Promedio 
Indobrasil 70 ± 6a 63 ± 6e 66 ± 4° 
Brahman 76 ± 5" 58 ± 6e 67 ± 4b 

Angus x Cebu 79 ± 7" 91 ± 7" 85 ± 5" 
Hereford x Cebu 76 ± 6' 89 ± 5" 82 ± 4" 
Charolais x Cebu 65 ± 8' 64 ± 7DC 65 ± 5b 

Suizo Pardo x Cebu 78 ± 8a 80 ± 6ab 79 ± sa 

DCValores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .05). 

CUADRO 5. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA 
SOBREVIVENCIA PRENATAL (%) EN VACAS Bos indieus Y F, Bos taurus X Bos in die us POR 
GRUPOGENETICOYEPOCADEEMPADRE 

Epoca de empadre 

Grupo genetico Primavera Otono Promedio 
Indobrasil 79 ± 4b 94 ± 5' 86 ± 3" 
Brahman 97 ± 4" 91 ± sa 94 ± 3a 
Angus x Cebu 91 ± 5ab 94 ± 4" 93 ± 3" 
Hereford x Cebu 97 ± 5" 87 ± 4" 92 ± 3
Charolais x Cebu 92 ± 7,b 98 ± 5" 95 ± 4' 
Suizo Pardo x Cebu 100 ± 6a 94 ± sa 98 ± 4' 

aCValores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .01). 

CUADRO 6. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA TASA DE 
PARTO (%) POR GRUPO GENETICO Y EPOCA DE EMPADRE 

Epoca de empadre 
Grupo genetico Primavera Otono Promedio 

Indobrasil 52 ± 6b 60 ± 6e 56 ± 5e 

Brahman 73 ± Sa 56 ± 60 65 ± 4be 

. Angus x Cebu 70 ± 8ab 90 ± 7a 80 ± 5
Hereford x Cebu 79 ± 7 83 ± 6,b 81 ± 5
Charolais x Cebu 64 ± 9ac 70 ± 7be 67 ± 6-be 

Suizo Pardo x Cebu 77 ± 9' 76 ± 7,b 76 ± 6ab 

, 

a oCValores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .05), 
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las vacas AZ. HZ Y SZ tuvieron una TO mayor 
(p < .05) que las BH e lB. Las vacas CZ 
tuvieron tam bien una TO mayor que la de las 
BH (p < .05). pero similar a la de las lB. En 
el promedio de ambos empadres, las vacas 
AZ, HZ Y SZ tuvieron una TO mayor (p < .05) 
que las BH e IB, mientras que las vacas CZ 
tuvieron una TO intermedia. La diferencia 
mas grande se present6 entre AZ e IB, yfue 
26 unidades porcentuales (p < .01). No se 
encontraron diferencias en TO entre las 
vacas Bt x Bi. 
Intervalo inicio de empadre-parto. EI grupo 
genetico fue una fuente de variacion 
importante (p =.001) para FP. Mientras que 
las diferencias en FP entre las vacas Bt x Bi 
no fueron significativas, las vacas SZ, AZ Y 
HZ tuvieron FP mas cortos (p < .05) que las 
BH; las vacas CZ e IB tuvieron FP 
intermedios (Cuadro 8). 
Peso al destete. EI grupo genetico tuvo un 

efecto altamente significativo (p = .0018) 
sobre PO. En el Cuadro 9 se presentan las 
medias de cuadrados mfnimos para PO por 
grupo genetico. Las vacas AZ, SZ y. HZ 
produjeron becerros mas pesados al destete 
(p < .05) que las BH, mientras que las IB y CZ 
destetaron becerros con pesos intermedios, 
y solo pesaron menos (p < .05) que los 
destetados p~r las AZ. No se obtuvieron 
diferencias en PD entre las vacas SZ, HZ Y 
AZ. 

DISCUSION 
La edad a la que parieron porvez primera las 
vaquillas Bi, sugiere que no tuvieron la 
aptitud para reproducirse a una edad 
relativamente joven; las vaquillas Bt x Bi 
tuvieron su primer parto a una edad 
considerable mente menor. Algunas 
poblaciones Bi han tenido su primer parto 
entre los 42 y 56 meses de edad (10,11,12). 
Sacco et al. (13) encontraron que vaquillas 
BH-Hereford tuvieron una EP menor que 
vaquillas BH. 
Diferencias en el efecto aditivo individual para 
la edad a la pubertad (AZ y SZ vs HZ) 0 

diferencias en tamano maduro de los 
sementales padres de las vaquillas (AZ vs 
CZ), pueden explicar, parcial mente, 
diferencias en EP. Gregory et 81. (14) 
encontraron que el efecto aditivo individual 
para la edad a la pubertad en vaquillas Suizo 
Pardo y Angus fue menor que en vaquillas 
Hereford, mientras que la heterosis individual 
media para estas razas fue similar. En 
Nebraska (15) se encontro que vaquillas 
hijas de sementales con tamano maduro 
grande (Charolais, Chianina), tendieron a ser 
mas viejas y pesadas a la pubertad que las 
hijas de sementales con tamano maduro 
mas pequeno (Angus, Hereford); en 
contraste, las vaquillas hijas de los 
sementales Hereford y Charolais de nuestro 
estudio, parieron por primera vez a una edad 

CUADRO 7. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA TASA DE 

DESTETE (%) POR GRUPO GENETICO Y EPOCA DE EMPADRE 

Epoca de empadre 
Grupo genetico Primavera Otono Promedio 

Indobrasil 43 ± 6b 53 ± 6bc 48 ± 5" 
Brahman 69 ± 5a 43 ± 6c 56 ± 4b 

Angus x Cebu 70 ± 8a 78 ± 7" 74 ± 5a 

Hereford x Cebu 71 ± 7a 76 ± 6" 73 ± 5a 

Charolais x Cebu 56 ± 9ab 65 ± 7ab 61 ± 6ab 

Suizo Pardo x Cebu 72 ± 9a 73 ± 7" 73 ± 6a 

abcValores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .05). 
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similar. 
La interacci6n grupo genetico x epoca de 
empadre para TG, SN, TP yTO sedebi6 a un 
cambio en el orden de los grupos geneticos 
de una epoca de empadre ala otra. Por ello, 
el efecto principal del grupo genetico podria 
parecerirrelevante, ya que el comportamiento 
de los grupos depende de la epoca de 
empadre. Sin embargo, las medias 
correspondientes a este efecto (promedio de 
las dos epocas de empadre) podrian 
considerarse similares a las que se 
obtendrlan con apareamientos durante todo 
el ano. 

EI hecho de que la media general para SO 
fuera relativamente alta, sugiere que. a 
medida que la incidencia de una caracteristica 
(con una distribuci6n de 0 a 1) se aproxima 
al1 00%, la probabilidad para que se exprese 
la heterosis es menor. Crockett et al. (16) 
comentaron que esta es una situaci6n que 
frecuentemente no seconsidera al generalizar 
sobre la importancia que tiene la heterosis 
en caracterlsticas poco heredables, como 10 
son las reproductivas. Otros autores 
tam poco encontraron diferencias en SO 
entre algunos de los grupos raciaJes 
evaluados en nuestro estudio: cruzas F1 BH

CUADRO 8. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR 
PARA EL INTERVALO INICIO DE EMPADRE-PARTO (DIAS) POR GRUPO 
GENETICO 

Intervalo 
Grupo Genetico Empadre-parto 

Indobrasil 313 ± 2bc 

Brahman 317 ± 2" 
Angus x Cebu 304 ± 2" 
Hereford x Cebu 307 ± 2ab 

Charolais x CeM 310 ± 3abc 

Suizo Pardo x Cebu 309 ± 2"b 

abcValores con distinta literal son diferentes (p < .05). 

CUADRO 9. MEDIAS DECUADRADOS MINIMOS YERRORES ESTANDAR PARA 
PESO AL DESTETE DE CRIAS DE VACAS 80S indicus Y F1 80S taurus X 80S 

indicus PORGRUPO GENETICO 
Peso al destete 

Grupo genetico (kg) 

Indobrasil 
Brahman 
Angus x Cebu 
Hereford x Cebu 
Charolais x Cebu 

Suizo Pardo x Cebu 

1'75 ± 6be 

167 ± 3' 
189 ± 4a 

181 ± 3ab 

175±5bc 

182±4ab 

a cValores con distinta literal son diferentes (p < .05).
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Hereford y BH-Angus (17), BH, Angus-BH y 
Hereford-BH (18), BH. Angus-BH y Charol,lis
BH (19) Y Angus-BH, Charolais-BH y 
Hereford-BH (20). 
Las diferencias entre los grupos geneticos 
en TO, cuando los apareamientos fueron en 
primavera. pueden explicarse parcial mente 
pordiferencias en SN. considerando que no 
hubo diferencias entre los grupos geneticos 
en TG en esta epoca. Por el contrario, las 
diferencias en TO, cuando los apareamientos 
fueron en otono, pueden explicarse, en 
parte, por diferencias en TG, pues no se 
encontraron diferencias en SN en esta 
epoca. En el promedio de ambos empadres, 
la superioridad en TO de las vacas Bt x Bi en 
relacion a las Bi se debio basicamente a una 
TG mayor, pues no se encontraron 
diferencias en SN y SO. En otros estudios 
(18,21,22) se ha encontrado una TO mayor 
en vacas Bos taurus x BH que en vacas BH. 
No se encontraron diferencias en TO entre 
las vacas Bt x Bi, 10 que es similar a 10 
encontrado porotros autores (18,19,21,23). 
Por el contrario, Williams et al. (20) 
encontraron que vacas Hereford-BH tuvieron 
una TO mayor que vacas Charolais-BH y 
Angus-BH. 
Una gestacion mas larga en las vacas BH 
pudo ser la causa de que tuvieran un FP 
mayor que las AZ. HZ Y SZ. Reynolds et al. 
(24) encontraron que vacas BH tuvieron una 
gestacion mas prolongada y parieron mas 
tarde que vacas Angus. Similarmente, otros 
investigadores (20) encontraron que vacas 
Angus-BH y Hereford-BH parieron antes que 
vacas BH. En otros estudios (18,23) se 
encontro que vacas BH produjeron becerros 
mas jovenes al destete que vacas Hereford
BH y Angus-BH. Por el contrario, en otro 
estudio (25) se encontro que vacas BH y 
Angus-BH destetaron becerros con edades 
similares. 
La habilidad de las vacas AZ, SZ Y HZ para 
destetar becerros mas pesados que las BH, 
es el reflejo de una mayor produccion de 
leche en las vacas Bt x Bi, considerando que 

PO fue ajustado p~r la edad del becerro, la 
que determina en gran medida el peso al 
destete de los mismos. En este mismo 
Campo Experimental, se encontro que 
vacasAZ y SZ produjeron mas leche (p < .01) 
en 210 dias de lactacion, que vacas BH. 
T ambien se encontro que la correlacion 
residual (p < .01) entre el peso al destete de 
los becerros ajustado a 21 0 dias y el total de 
leche producida fue .61 (26). Los resultados 
obtenidos en nuestro trabajo son similares a 
los obtenidos por otros autores 
(25,27,28,29,30), aunque las diferencias en 
PO (40.6 kg) encontradas por algunos de 
ellos (25) han side mayores que las 
encontradas en nuestro estudio (22 kg). 
En conclusion, las vacas F1 Bt x Bi, con 

excepcion de las CZ, tuvieron un mejor 
comportamiento reproductivo que las Bi, que 
se manifesto desde la gestacion hasta el 
destete. La ventaja de las vacas Btx Bi en TO 
y PO sobre las vacas Bi, fue 26 y 5.9%, 
respectivamente, 10 que en terminos de kg 
de becerro destetado por vaca en empadre 
resulto en una ventaja total de 30.6%. 
Adicionalmente, las vaquillas Bt x Bi 
parieron por primera vez a una edad menor 
que las Bi, la ventaja promediofue 17 meses. 
Las vaquillas AZ parieron por primera vez a 
una edad menor que las HZ y CZ; sin 
embargo, no se encontraron diferencias 
entre las vacas Bt x Bi en FP. La TG de las 
vacas AZ. HZ Y SZ fue similar, pero mayor 
que la de las CZ; sin embargo, despues de la 
gestacion no se obtuvieron diferencias entre 
las vacas Bt x Bi en la tasa reproductiva y, en 
general, tampoco se obtuvieron en PO, 
aunque las vacas AZ, HZ Y SZ mostraron 
consistentemente una tendencia a ser mas 
productivas que las CZ. EI productor que 
utiliza vacas BH, produciria mas becerros al 
destete por vaca en empadre si aparea sus 
vacas en primavera que si las aparea en 
otono. EI aumento en la produccion de 
becerros podria ser de alrededor de 26 
unidades porcentuales. 
REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF 
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BRAHMAN,INDU-BRAZIL,ANDF
1
ZEBUX 

ANGUS, BROWN SWISS, CHAROLAIS 
AND HEREFORD CROSSBRED COWS 
AND WEANING WEIGHT OF THEIR 
CALVES. 

SUMMARY 
Measures of reproduction of Brahman (BH) and Indu-Brazil 
(IB) purebred cows, and of Charolais x (CZI. Angus x (AZ). 
Brown Swiss x (BSZ) and Hereford x Zebu (HZ) crossbred 
cows and weaning weight of their calves were studied. The 
breed group effect was significant (p < .01) for age at first 
calving, calving date and calfweaningweight;the breed groupx 
season of breeding interaction was significant (p < .10) for 
pregnancy. prenatal survival, calving and weaning rate. The Bos 
taurus x 80S indicus crossbred cows were younger at first 
calVing than Bos indicus cows. For spring matings BSZ. HZ. 
AZ. andBH cows weaning rates were similar (72. 71, 70and69%. 
respectively) but higher than the weaning raleoflB cows (43%). 
For fall matings Al, HZ and BSZ cows had a higher weaning 
rate (78, 76 and 73%, respectively) than IB and BH cows (53 and 
43%). The weaning rate of CZ cows was intermediate in both 
breeding seasons (56 and 65%). AZ., HZand BSZ cows weaned 
heavier calves and calved earlier than BH cows. In general. 
differences among Bos taurus x Bos indicus crossbred cows 
wele non significant 

KEY WORDS: Reproduction, Ca!f Weaning Weight. 
Crossbreeding, Beef Cattle 
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