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de Alba J ." 1985. EI Criollo Lechero en Turrialba . Boletin Tecnico No. 15. Centro
Agronomico Tropical de Investigacicn y Ensenanz a , CAl lE. Turriaiba . Costa
Rica . 60 p.

COMPENDIa

Se desc ribe el origen del ha to Criollo Lech ero en Turrialb a y se p resentan da tos de
investigaciones hechas sabre tipificaci6n. caracteristicas y productividad con res
pecto a otros grupos genet icos, EI Criollo tiene mayor resistencia al nuche 0 tarsale
(Dermatob ia hominis) y a la garrapata (Boophilus microplu s) que las razas lecheras
europeas. Tiene pelo mas cerro y menos denso , comparado con el Brahman. aSI
como piel pigmentada y mas gruesa . En resistencia at calor. medida en camaras
climati cas, el Criollo rnostr o tener mayor horneotennia que las razas europeas pe ro
menor que el Brahman de la mi sma edad y comparable a Cebu X Pard o Suizo . Se
inicio en 1954 un program a de selecc ion de madres para obtener nuevas taros; la
seleccion de padres de taros no fue permitida por 10 reducido de la poblacio n , £1
program a de selecc ion se interru rnpio de 19 72 a 1982; (al dedicar la mayor ia de las
vaeas a experimentas en eruzamientos) en este ana se analizan los logros obtenidos
y se encontro que de 1954 a 19 81 hubo 2393 lactancia s nor males con un avance
anual de 8.5 kg de leehe total par laetaneia. Los cruzam ientos con Jersey mostraron
un 22 %de heterosis para leche, co rregida al 4 %de grasa en 305 d fas, en vaeas F l .
Hu bo un 0.029 % de perdida anual en grasa tanto para Criollo com o para Jersey. AI
tener ahara mas conocimientos sobre rnetodos de cria se presentan mecanismos de
seleeci6n para reiniciar el programa de mejoramiento del Criollo Lechero .

* Genetist a, Departament o de Produccion Animal . Centro Agron6mico Tropical de Investiga
cion y Ensefianza, CATIE. TurriaIba, Costa Rica.
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de Alba J.* 1985. EI Criollo Lechero en Turrialba (The Milking criollo in Turrial
bal. Boletin Tecnico No. 15. Centro Agronornico Tropical de Investigacion y
Enseiianza, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 60 p.

ABSTRACT

A brief description is given of the origin of the Criollo milking herd in Turrialba and
relevant experimental data on characterization, adaptability and productivity com
pared with other breeds. Adaptability data indicated greater resistance to tropical
ox warble (Dermatobia hominis ) and ticks (Boophilus microplus) than European
milk breeds in the same envirorunent. Hair was found to be shorter and less dense
than in European and even Brahman as well as a thicker, pigmented skin . Heat
tolerance, measured in a climatic chamber, was greater in Criollo than in European
dairy breeds, lower than in Brahman and equal to that of halfbred Zebu-Brown
Swiss. After the period of breed characterization, a selection experiment was begun
to improve milk production. The number of cows (about one hundred) bred per
year allowed effective cow selection to produce new bulls , but no selection of once
tested bulls. The selection experiment was suspended from 1972 to 1982 (when
most of the Criollo cows were dedicated to crossbreeding experiments) restarted in
1982 after a completing on analysis of all data collected since 1954 . From a total of
2 393 normal lactations an annual gain of 8.5 kg was attained per lactation , the
data on crossbreeding with Jerseys was analyzed using maximun likelihood proce
dures and demostrated 22 %heterosis for milk yield in 305 days at 4 %fat for F.
cows. An annual loss of 0.029 in fat % occured in both breeds. Plans are presented
to guide selection taking advantage of the experience gained .

'" Genetecist. Departamento de Produccion Animal. Centro Agronomico Tropical de Inves
tigacion y Ensefianza, CATIE. Turrialba, Costa Rica.

6



EL cmOLLO LECHERO EN TURRIALBA.

I. HISTORIA Y FORMACION DEL HATO

1.1 ;,Como aparecio el Criollo en Turrialba?

La his t oria de l hate Criollo Lechero en 'furrial
ba se inicia en e l ano 1947. El Instituto I nt eramericano
de Cienc ias Agr icolas ( IlCA) , habia s ido creado e n 1945
en l os misrros terrenos que ocupa e l Centro Agron6mico
Tropical de Investigaci6n y Ens e i\anza (CATIE) desde
1973. En ese t ierrpo s e inici6 un proqrama qenet.i.co
de rrejoramiento de bovinos de carne . Se formularon
planes para bovinos l eche r os y para e l l a s e cons t r uy6
un establo con cepos para 40 vacas , Habia s i do nanbrado
cerro primer Jefe del Departamento e l senor Albert o .
Rhoad. Venia precedido de prestigio par sus trabajos
p ioneros sobre problemas de adaptabilidad de bovinos
de tierra templada en cond i cione s de Minas Gerai s , Bra
sil . Esas investigaciones se referian a r eacciones
de temper atura corpor a l y r espiraci6n ace l erada a l expo
ner bovinos inadaptados al sol trop i cal. Esas exper i en
cias aparecieron en l a lit er a t ura cientifica (Rhoad,
1949). Rhoad habia desarrollado en Louisiana l a denomi 
nada Prueba Iberia de Tol eranc i a al Calor y su trabajo
mas firme era s obre la contribuci6n del Cebu e n forrnar
nuevas razas de carne. En 'furrialba, f ue e l fundador
del Laboratorio de Climat ologia Animal con un donativo
de l King Ranch.

El proqrama de carne tenia por obje tivo probar
l as venta j as de utilizar t or os Santa Gertrudis y Brangus
s obre pablaciones nativas . No se habia rredido aun la
magni tud ni s e conocia e l ver dadero significado , del
vigor hibrido en bovinos , y se suponi a que es as nuevas
razas podrian actuar corro rrejoradoras en e l sentido
aditivo de la qenet.i.ca , Para iniciar ese est udi o s e
habian buscado lot es de animales unifonnes y la rrejor
o f ert a provenia de Don Jose Rossi quien ofre c i 6 75 vacas
que t enia en Saborio, par la via a LirrOn. Esas vacas
llegaron e l 17 de marzo de 1947 . Al t ener su primera
cr i a en 'furrialba, habiendo sido expues t as a l os t oros
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Santa Gertrudis y Brangus , e l mandador indi c6 que varias
de e l Las requerian or deno parque los becerros no consu
mian toda la Leche , La incipi ente lecheria tenia algunos
e j errp l ares del prilrer Cebu que habia llegado a Cos ta
Rica , denominado Maizol, y unas novillas Holst e i n y
Jer s ey. Las Hol s t e i n llegaron tambien en 1947 de Estados
Unidos; eran s iete vaqu i l l as puras donadas par cr i adores
f errosos . Sufr i e r on gr aves a taques de anaplasrros i s y
p iroplasrros is . Las s obreviv i ente s fueron vendidas a
una finca cercana al vo .lcan Poas , Las demas murieron
en Turrialba en un t.errrdno de dos anos . Las Jersey
y Maizolas compradas l ocalment e sobrevivieron varios
anos y es as Jersey inici aron Wl hat o en Turr i alba .

se decidi6 pr obar la producci6n l echera de
dos de las vacas vendidas par Don Jose Rossi que paseian
caracteri sticas muy diferentes a todas l a s razas l echeras
conocidas . Una de esas vacas, que tenia e l nOmero 26
en e l hato de carne y pasterionrente se Le cambi 6 al
1015 e n el hat e de leche , s obrepas6 en s u prilrera lactan
cia, sin ternero , a todas s us companeras Jersey y Maizo
l as. Se Le conocia corro "Coque t a " y su lactancia de
3 600 kg en 305 dias , lograda en 1951, fue la mas alta
en el hat o , par muchos anos , s610 sobrepasada par una
hibrida de Pardo Sui zo -Maizo l , que a lcanz6 l os 4 000
kg pocos anos despues , nive l s obr epasado posterionrente
por la rrejor cr iol l a que ha exis t i do en el hat o. Esta
ul tima ( NQ 688 , Clavel) a l canz6 4 200 kg en 305 dias
en su ter cer parto , en 1969 .

Con lactancias iniciadas en 1951 se ordenaron
i n i cialment e con exi.to (y s in becer ro) s i e t e vacas del
grupo ori ginal; prorrediaron 2 303 kg en 305 dias. Final
rrente , s e midie ron 29 lactancias en 12 vacas de ese
origen , e lIas cons tituyeron las bases de l hate Criollo
Lechero . Poseian muchas carac t er ist i cas en camin : pelo
corto , piel pigrrentada y una inserci6n de la cola con
l as vertebr as descarnadas y muy pronunc.iadas . Preval ecia
e l color baye y e l r o j i zo con ojeras negras . Con esta
descr ipci6n mas algunas fotografi as envi adas a diferentes
lugares de Costa Rica y la afirmaci6n de Don Jose Rossi
de que e I las habia adquirido en Guanacas t e, se hizo
un recor r i do par es a provincia. Al.qunas anecdotes indi
caban que deberi an s er de Bagaces , entre e llas , una
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que s e referia a un queso ahurnado proveniente de ese
lugar. Se hicieron varios recorridos y en forma casual,
en Liberia, el agr6nomo y compositor de mDsica folc16ri
ca , Don Hector Zuniga nos sac6 de la duda al describirle
l os fierros que tenian esas vacas. El sabia que ese
e r a el fierro del Asilo L6pez Carazo, de Rivas, Nicara
gua, que paseia una finca llamada San Rafael.

1.2 Ingresa en /a escena Don Joaquin Reyna

En 1951 no se habia terminado la carretera
a Penas Blancas en la frontera con Nicaragua. El Inge
niero Oscar Echandi, Administrador de la Finca, y el
que escribe hicieron un viaje a Managua y recibieron
colaboraci6n del Embajador de Costa Rica, senor Araya,
quien facilit6 un Ford Modelo T para hacer el recorrido.

Al visitar algunas fincas cercanas a Rivas se descubri6
que el Asilo LOpez Carazo habia vendido sus terrenos.
En muchas otras propiedades se encontraron vacas con
las caracteristicas del grupo de Turrialba, perc de
menor calidad, excepto algunas vacas muy viejas, disper
sas en hates en que t.amb.i.en se veian influencias de
introducci6n reciente de razas extranjeras. En amistad
desarrollada con algunos ganaderos, se repetia insisten
t ement e que el un i co ganadero que se habia dedicado
a l a conservaci6n y selecci6n del ganado antiguo de
la provincia era Don Joaquin Reyna. Don Hector Lacayo
nos present6 con Don Joaquin y Le explic6 quienes erarnos
y cual ganado requeriarnos. De esta primera entrevista,
e n la cual Don Joaquin se rrostraba muy cortes perc un
poco desconfiado par que no entendia que era 10 que
buscabamos , parti6 una larga y fructifera amistad.
Don Joaquin nos decia que deberiarnos de conocer su gana
deria parque e L no estaba segura de que fuera .identLca
a la del Asilo LOpez Carazo . Venia seleccionandola
para una predominancia de color rojo (mis "alazanas"
decia Don Joaquin cuando se referia a sus vacas). El
viaje a La Flor se hacia par lancha desde San Juan del
Sur. Reunido el ganado en el corral, presentaba un
espectaculo impresionante. Habian unas 200 cabezas
entre vacas y novillas, todas rojas, con dos excepciones:
una baya y otra overa en rojo. Todas tenian exactamente
las carac t e r i s ticas del ganado que habiarnos visto en
Turrialba, perc en rojo en vez de bayo OjDS negros. Era
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epoca s eca, l os arbol es de Guanacasr.e que rodeaban
el corral daban poca sombra; en un a lto a or i lla del
corr-al. es t aba la casa , El so l e r a ardierrte y no s e
veia f orra j e por ninguna parte cercana : el ganado sor
prendia per su aspec t o de s a l ud, con el pelo corto
y brillante . Apenas alguna liger a agitaci6n despues
del arreo, t odas en ca lma y en t otal arrrcnf.a con e l
rredio. Dorm:im::>s esa noche en hamacas en l a hennosa
casa rUstica a or ill a del corral , para ver e l ordeno
en e l amanecer. Nos exp l i c6 Don Joaqui n que en t i.errpo
s eco solo ordenaba para e l uso de l a casa y manufactura
de queso que se cons umia fresco. Cuando venian l as
lluvias y aparecia, sequn e I "el golpe de l eche " e r a
el rrorrerrto de poner en rrovimiento el or deno en grande
y seleccionar ganado para el siguient e errpadr'e , El
ordeno se rredia en un cubo de madera de 6 litros y
la vaca que no 10 llenara er a e l iminada y adquirian
r enombre las que r equerian dos baldes . El queso s e
hac i a en una enorrre canoa de madera, s e pr ensaba y
se ahimaba en bloque de 15 kg. Se guardaban durante
todo e l periodo de lluvia en e l cuarto de ahumar y
se transportaba en carretas de bueyes a San Juan del
Sur cuando vo lvi a el tienpo s eco , De ahi s alian en
el diminuto f errocarril al puert o de San Jorge s obre
e l lago y se e nv i aban a venta en Granada y Managua.

En es a ocasi6n habiamos logrado un modesto
presupues t o que nos pennitia adquirir un maximo de
s i e t e vacas , un tore y un becerro. De Don Joa quin
vino s ol amente una vaca , el r esto er a de los alrededores
de Ri vas. El t ore llamado Hector fue e l prirrer t ore
criol.lo utilizado en Turrialba . Una de las vacas e r a
descendiente del hato del asilo y la adquirirros de
un vi ejo vaquer o apellidado Palacios. Esa vaca t r aia
un becer r i t o al pie, que creci6 hasta convertirse en
un magnifico toro , "El Palacios". se utiliz6 en Tu
=ialba per muchos anos y sus restos s e encuent r an
enterrados frente al Laboratorio de Climatologia .

Con pesterioridad a esa prirrera vis i ta a La
Flor siguieron muchas ot r as a Rivas, algunas veces
con estudiantes , administradores y vaqueros , para com
prar otras vacas y toros, e inic iar en el hate de Don
Joaquin un sistema de registro reproductivo ' y l echero.
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Fig. 1 Don Jcaqu in Reyna y parte
del equipo de la queseria en
Ja finea La Pto r, sobre la ca
noa de madera en que se
euajaba Ja leche, 1950 .

Don Joaquin t ambiEm aprendia algo de nosotros, sin
hacer muchas prequnt.as anotaba rrentalmente correntarios
y obs ervac iones . Como buen hombre de campo , no creia
todo 10 que I e deciarros . Vi s it6 Turrialba y sin decir
nos una palabra l l eg6 a una conc l us i 6n que revol uc i ona 
ria su hat o . Encont r 6 que e r a indispensable or denar
sin ternero y or gan i zar una l echeria mucho mas t e cnifi
cada y que eso no 10 podia es t ablecer en La Fl or.
Asi , f ue transformando s u hat e y s us fineas gradualmente,
con sus propias convicci ones y oyendo consejos , cuando
l os encont r aba s ensatos , hast a su falle cimient o e l
4 de abril de 1960 .

I. J 0lr05 nucleos criollos en Centro y Sur America

Para la or gani zac i 6n del hato en Turrialba
s e habia intercambi ado correspondenc i a con geneti s t as
r enombr ados de Es t ados Unidos y de Australia . Todos
nos animaban a hacer un trabajo serio y cons t ante perc
con no rrenos de 200 vacas en crdcno para no caer en
selecci 6n de animal e s rrediocres por falta de poblaci 6n
de la cual es coqa r futuros toros . El mayor ni:nnero
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pennitiria ejercer selecci6n en favor de las madres
de futuros toros.

Pesaba muy en particular una carta del Dr.
Jay L. Lush en que insistia: "s i vais a iniciar una
seIecc.ion con material de origen nativo, no debeis
olvidar incluir desde el inicio una base genetica amplia
y dar oportunidad a que la variabilidad se exprese".
Este sabio consejo no se ha seguido al pie de la letra,
pero inicialmente se cimp.l.i.o al incluir en el hate
original otras influencias, edemas de las de Rivas.
Para ese fin se organizaron visitas a Honduras, El
Salvador y Guatemala. Se descubrieron nuc.leos irrportan
tes en varias regiones de Honduras (Catacamas, Dulce
Ncmbre, Choluteca) un hato en El Salvador (en Jocoro)
y en Guatemala, un hate barroso que en aquel entonces
(1952) estaba en manos del gobierno. El hate de Con
Salvador Melgar no fue mencionado sino varios aDos
despues , En Venezuela se descubrio el ganado del rio
Lirron (Morrison y de Alba, 1958) y se Joqro que el
gobierno venezolano estableciera un hate de estudio
en Maracay. La ccrrpra se hizo en la region de Carras
quero, par Edgardo M::mdolf i y Carlos Eduardo Rios .
Este ult irro fue el encargado del hate hasta su falleci
miento. Descendientes de esas vacas fueron trasladados
posteriormente, bajo la da.reccaon de Francisco Morillo,
a El Laral, en el Zulia y ahi se organizo el prirmr
sistema de prueba de hatos. En Colombia se busco en
particular el Costetio con Cuernos par creerlo similar
al del rio LimOn. Se encontraba entonces en Tolu Viejo,
de una estacion experiJrental que habia existido en
Sincelejo. Este hate .inqreso despues a formar la esta
cion experiJrental de Turipana. v.ivao muchos anos aban
donado y aunque similar al de Carrasquero, era muy
inferior como productor de leche.

Con este panorama de la existencia de nucIeos
mUltiples con historia lechera, todos adaptados al
tropico, se hizo una proposicion a la Fundacion Rockefe
ller para organizar un hate con las bases geneticas
mas amplias, corrpatible con la rest.rIccaon de fondos.
Se habia proyectado traer animales de Venezuela; que
eran los que tenian mayor promesa lechera. La llegada
de la fiebre Aftosa cancela esos planes y fue sustituida
esa irrportacion par una de Honduras.
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1.4 Adquisicion de animates de Nicaragua y Honduras

Fue aprobado el proyecto (Rock . - Grant 50057 )
per 55 000 d61ares . Con esa s una s e lograron dos com
pras de ganado en Rivas, y en Chol uteca, Honduras y
se of recieron 10 becas a estudiantes de pestgrado .
Las adquisiciones de ganado hechas con ese donat ivo ,
y ot ras pesteriores as i como l a or igi na l de l as primer as
vacas que llegaron a Turr i a lba s e encue ntran res unidas
en e l Cuadro 1.

La sola menci6n de los animales importados
no da idea de s u participaci6n en la formaci 6n del
hato . Las vacas de Honduras fueron en general las
de menor producci6n . SOlo una dej6 un tor e de escaso
uso en e l hat o . Sin embargo , era el grupo que pr esenta
ba mayor r esistenc ia a garr apata y t6r s a lo (cono s e
detalla mas adelante) . La influenci a del hate de Don
Joaquin Reyna ha s ide innegable, per l a utilizaci6n
de cuatro toros y la reciente adquisici6n de otros
cuatro . En Turri alba en e l int ent o de dar predominancia
a l a selecci6n per producci6n l echera s e I e ha prestado
peca atenc i 6n a favorecer e l col or rojo. Per 10 tanto,
e l aspecto del hate e n Turrialba no es .iderrt i.co al
de Dona socorro viuda de Reyna que sigue siendo el
hate mas homoqeneo y uniforme . Es diferente per varias
r a zones : la utilizaci6n del toro Palacios que e r a bayo
o jos negros, y la influencia de una vaca baya "La 81an
qui ta" del hate de Don Joaquin y que dej6 varios t oros.
As irnism::> s e han introducido al hate criol Lo animales
encast ados que tienen ot r as influencias ademas del
linaje direct o de las importaciones de Nicaragua y
Honduras.

2. INVESTIGACIONES SaBRE EL FENOTIPO Y LA
ADAPTABILIDAD DE LOS CRIOLLOS EN TURRIALBA

2.1 Colores predominantes

En la s ecci6n anterior aparece alguna menci6n
incidental al coIor del manto en las diferentes intro
ducciones a Turrialba. Los nucleos inspeccionados
en Centro y Sudamerica indicaban que en Nicaragua predo-
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minaban los colores r o jos y bayos , con y s i n oj eras
negras , pelo ne gr o en l as extremi dades y cola . Las
variaciones e ncont r adas en e l hato de . Don Joaquin Reyna
son todas dentro de la gama del bayo claro a l ro jo
deslavado has t a e L r o j o intenso . Solamente vino una
vaca totalmente baya, sin marcas negr as en ojos , pa tas .
o cola , 0 s ea, una en 20, perc en e l corr a l se habia
visto una overa . En todo e l recorrido par Rivas s e
not.o predominancia de colores bayos y amarillos inten
s os. De las 14 vacas del as ilo LOpez Carazo habi a
una roj a intensa con cabos negros , dos amarillas una
r oj iza color mader a y una negra zurzubana . Este termino
es venezolano , y s e r e fiere a un negro con entrepelo
en gris 0 rojo . En este ul.t irro caso en Col ombi a s e
l e denomina ne gr o marcillo . Cuando aparecia a l gDn
animal overo can blanco arr iba de la linea rrodi.a e r a
muy f r ecuent e que aDn j ovenes estuvieran a fectadas
de cancer en l a p i el y probablerrente e r an individuos
con alguna rrezcla con Hol s t e i n 0 Guernsey . En t odo
e l r e corrido par el rio L:im6n en Venezuela s e encontr o
predominancia de bayos y ra jos , pero con W1a mayor
frecuencia de cabos negros que l a encontrada en Ni cara-

Fig. 2 V aca fundadora . Comprada at senor Jose ROdr iguez de Cnorurece . Ho nduras. U nica de
color negro. Un hijo de ella, roic , fue antecesor de Nino . Este tore t iene in fluencia sabre
la formaci6n del hato Criollo del CIMPA en Republica Dominicana.
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Cuadro 1. Hcs UTCn de l a s introduccione s de gana do Criol l o Lecher o q ue contr-a
buyan a La t orraa c t o n de l bato en Turri alba..

NUrr'er o de Fcc ha de veces sobr esal i e nt es
Lugar de origen Vacas Taros lngreso o teres

1Asi l o L6pez Cara ze .
Rivas , Nicaragua 13 0 17- 3- 47 Coqueta 1015

Ltrren a 1010
;\puesta 10 16

2cer canias de Riva s . Nic . 7 2 49 Toro Pa l acios

3Don J oa qu i n Re yna . Ri vas
Nicaragua 20 2 11- 51 Blanqui t a

4Cho l uteca, Honduras 33 0 2- 52 Conse nt ida

5Cons tanti no Sacasa,
Rivas, Nicaragua 1 1 1- 55 El Sa br oso y vaca Com-

ponete

6Hat o de Don Joa qu i n Reyna 10 8-58 Fl or de Mayo
Gongo lona
Cerbata , Cucaracha
Jarana

7Ha t o de Don Joaqui n Reyna 17 65 Madrile;1a

Dona Soc or ro Vda . de Reyna 4 5-83 4 t oros hijos de vacas
sobresalientes

1Adquiridos a t .reves de Don Jos e Ross i antes de formular e l proyect o de s e l .ec 
ci6n l e c he r a .

2Llegaron por su p ie de Rivas a Bebedero, en Jencbon a Barranca, y en c errdcn
a Turri alba .

3Via j aron en barco de San Juan del Sur a Puntarenas, y po r c arni6n a Turrialba .

4Adquir i das e n Chol uteca , principalrrente en el hato de Don Jose Rodriguez,
y en otras fineas camino a San Marcos de Co16n. Reun idas e n la finca de
Don Bal tazar Alegria y tran s porta das po r camiones a Tegucigalpa, donde v i a j aron
por av i 6n a San Jose .

5Prime r a importaci6n hecha por frontera t e r r e s t r e de Penas Blancas .

6Es t a importaei6n f ue l a mas f ruc t ifer a heche de s de e1 hato de Don Joaquin
que i ne 1ui a veces en t renadas a l or de no sin ternero y todas sobresalient e s
e n su vida en Ri vas . Corbat a y Cucaracha venian gestando y d ieron orige n
a dos t or os utilizados e n Turrialba , c L Fistol y e l Cucer-acho , G.:::mgolona f ue
1a madre de l a vaca con mayor i nflue ncia s obr e el hato e n Turrialba, Cl avel que
di6 or i gen a 4 tor os ut i lizados e n La tortrecton de l hate: Pancho 1191, Argelio
1094 , Nardo 749 y Tiberio 912 . Cabe anotar que en esta importac i 6n s e i nc l u i a
una vaca denom inada Calcet in, que e r a la madre de l a roejor vaca que s e ha 
bia envia do a l hato de Mara cay, Venezuela: La Dunda que sobrepas6 los 3 000
kg e n su t e r cere laetaneia en Venezuel a. De esta misma irrportae i 6n e s la
vaca Jaran a , madre del toro Jarano enviado por 'Iur'r-LaI ba a forrrar el hat o
de l a Asociae i 6n Mexi eana de Prod ueei6n Anirral. A t .reve s de l os hijos de
Cl a ve l , Gongolona tie ne i nfluenc i a s obr e la forrnac i 6n del ha t o cri ollo e n
Sant i ago de Los Caba l l e ros , Republi ca Domi n i c a na .

7Es t a irrportae i6n ' foe l a mmos apr ove chada par e l ha t o, muchas vaca s fueron
e l iminadas par mas titis , mal cui.dadas despue s de l viaje y e limi nadas s i n bater
dejado crf.a . Joel Ma l t os, qu e habia gestiena do la adqu i s i c i6n , hab ia dejado ~
rri alba y fa l t 6 s abe r c uidar los animale s .
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gua.

De la corpz'a hecha en Honduras venf.an dos vacas
negras y una zarda (est.a no dej6 de s cendenci a y desapa
reci6 e l color del hato) el resto er a bayo y rojo
con predominancia de cabos negros . El caso mas notable
de un color distintivo es el de la predaninanci a de
barros o en Guatemala. se trata de animales netamente
criol los y t rop ica les en que prevalece la diluci6n
sobre e l negro (tal coma ocurre en un cruce de Aberdeen
Angus x Charolais ) . El color barroso es muy poco fre 
cuente e n todos los nuc.leos criollos fuera de Guatemala .

El mant o overo , asociado a cancer de la piel ,
ha recibido fuer t e selecci6n natural en su cont r a ,
que incl uye discriminaci6n natural para el pelo largo
y l a piel despigrrentada en el loma y las ancas . Practi
camente en ninglin nuc I eo ori ginarios de regiones tropi
cales aparecen overos . Sin embargo, se conocen casos
de desarrollo de cancer piel pigrrentada sobre palanilla
en vacas viejas , precisamente en el s itio de la kerati
tis excesiva de la marca con f i err o caliente . Es t e
problema , poco usual es , s in embargo, similar al del
overo desp i grrent ado. En los criollos es frecuente
encontrar pequenas manchas blancas en la parte ventral
y en el estern6n 0 ubre y ocas ionalmente en ot r as partes
del cuerpo . Es evidente que e s tas pequenas manchas
blancas no obedecen a l os mismas fac t or es geneticos
que producen el overo , pero en ocasiones es dificil
dist inguir las dos s ituaciones.

Se postula que en l os criollos l e cher os del
tr6pico de Arrer ica el 99% de l os animales caerian dent ro
de a lguna de las sigui entes c lasificaciones en orden
descendente de frecuenc ia , excepto paara Guatemala
en que predominan l os barrosos .

a. Alazan (Achiote 0 Rojo)
Desde e l rojo c l aro que se confunde con e l bayo
has ta e l rojo intenso (cereza ).

b . Bayo
Variando de muy claro a amarillo y cafe claro .
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c. Negro zurzubano
Entrepelado ccn rojo 0 gri s .

d . Barr oso

En los ccl ores r o j os y bayes exist e la alterna
tiva de pelo negro alrededor de l os ojos , hocico , cola
y extremidades, mas marcado en machos que en hembras.
En e l negro y barr os o no son aparent es las marcas
negras .

La alt ernativa de color 56lido 0 peque nas man
chas bl ancas en la regi6n ventral, y la bor la de l a
cola negra 0 blanca se presenta asociada a todos los
cclores .

2.2 Peso 01 nacer

El peso al nacer no ha s ide objeto de selecci6n
en el Crollo Lechero . Esta circunstancia ha s i de afor
tunada en virtud de la inforIn3.ci6n obtenida en Australia
de que l a selecci6n que favorece adapt ab ili dad para
aurrent ar de peso en ccndiciones de pastoreo tropical
est.a asociada a una disminuci6n de peso al nacer (Frisch,
1981 ) . Es t o s e midi6 en bcvinos br i.t.arri.cos de carne
en que s e i ntent aba formar una e s t i rpe adaptada al
t r6p i co . No s e sabe si este f en6meno s ea cormm a otras
poblaci ones , pero coincide con 1a observaci6n de que
las razas cebui.nas , a pesar de su mayor largo de gesta
c i 6n , producen becer ros pequenos . En otr as publicacio
nes se prueba que el becerro pequeno contri buye a redu
cir 1a fre cuenc i a de partes dist6ciccs (Burfening et
al , 1978 ).

Para fines de descr.ipcaon del tipo r ac i a l el
peso a l nacer es inportante ; es ut i.L tambi em en estudios
de asociaci6n ccn l a sobrevivencia de l os becerros.
Maltos , Cartwright y de Alba (1970) Y Ma1tos (1968)
enccnt r aron en 345 part es de becerra (hembras solamente)
una media de 26 . 4 kg para pes o a1 nacer. Es t e peso
es superior a1 de puras Jer s ey ( 77 ) nac i das en l os
miSITDS anos y ccn las madres sometidas a 1a misma ali
ment aci6n que r egistraron 22 .3 kg. Los pesos de 131
becer r os machos (no necesariamente contenporaneos )
di er on un prorredio de 27 .5 kg. Los hi.jos de algunos
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co Cuadro 2. Peso al nacer de bece=os criollos y cruzamientos

Machos y hembras co-
rregidos a un solo

H e m b ra s s exo (macho )

Promedio en kg Pr omedio en kg
R a z a No . D.S . R a z a No . E. S.

C Criollos 345 26 . 4 + 2.5 Cr i ollos 40 29 .1 + 0.61
J Jer sey 77 22. 1 +" 3 . 0 Padre Cr iollo

Madre Brahman 48 25. 4 + 0.55

Padre Criollo
Madre Jersey 51 24 .5 + 2.8 Padre Brahman

Madre Criolla 40 35.5 + 0. 6

Padre Jersey
Madre Criolla 16 24 . 7 + 2.5 Madre Criolla 38 31.2 + 0.65- -

Padre Criollo
Madre F

l
(CxJ- JxC) 29 25. 5 + 2.1 Padre Criollo

-
Madre Santa Ger tru-

dis 40 30 .7 + 0.61

Padre Jer sey
Madre F

l(
CxJ- JxC) 15 26 .0 + 2.5

-

Cr!ollos puros 466 25 .5 a 26. 9 26 . 1 a 28 .1 kg
( X de 23 toros)



taros en esta mies t .ra a1 canzaron un maxrrro de 28.8
kg , otros pesos a1 nacer obtenidos en varios cruzamien
tos aparecen en e 1 Cuadra 2 .

En este cuadra s e not a que no aparece efecto
de he terosis para peso a 1 nacer entre el cruzerni.errto
Criol lo x Jer sey . Hay heterosis en e l efecto materna,
de la vaca hibrida cerro madre de l a becerra. Labbe
y Munoz (1966 ) estudi aron la influenc i a del padre sabre
e l peso a l nacer de 466 hembras y 206 machos nacidos
entre 1947 Y 1964 en Turria1ba . Concluyeron que el
peso a l nacer tenia un i ndice de herencia de 0 . 17~0 .029.

La reqres i on lineal entre edad de la madre y peso al
nacer (Ri ncon y Munoz, 1966) fue rnoy ba j a (b=O.0013)
en 84 partos analizados . En el misrro criollo mane jado
cerro ganado de carne en las comparaciones he chas par
Muno z y Martin (1969 ) el peso al nacer es mayor que
e l obteni do en vacas bajo or deno y aparece un efecto
de he t erosis en la cr i a cuando e l padre es Brahman,
pero no aparece cuando e l padre es Criollo y l a madre
Brahman . Los Brahman puros en este est udio habian
pesado menos ( 27 . 5~0 . 59 ) que los Criollos.

2.3 Tamaiio y peso adulto

El t.amano Y des cripc.ion detallada de l os hatos
f undadores ha sido publicado par de Alba y Carrera
( 1958 ) . Un r esumen de es os datos aparece en e l Cuadra
3.

Cuadra 3 . Pesos y medidas de vacas f undadoras del
hat o Criollo en Turrialba.

Profun
di dact-
del Perimetro Altura en Ancho

Peso pecha tor axi co la "cruz caderas
Oriaen No. ka an an an an

Cholut eca,
Honduras 30 356 67.6 170 .0 116 41.6

Reyna , Rivas
Nicaragua 20 406 68.4 179 . 3 122 44 . 4

San Rafael ,
Rivas, Nic. 9 446 74.1 187.6 125 48 .2
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Los datos deben interpre tarse con precauci6n ;
e l . grupo san Rafael ordei'lado en e l establo no inclui a
el t otal de animales provenientes de esa conpra , Las
vacas del grupo de Choluteca, se puede asegurar, e r an
mas pequenas que las de los otros dos grupos .

Para 1984 los praredios de peso vivo de vacas
que parieron en ese ano y al rromento del priJrer parto
e r a de 356, para el segundo 370 y para el tercero 445
kg. El mroero de vacas paridas en 1984 con 4 a 13 partos
fue de 17 y su prorredio de peso al parto 389.8:,:43 .

El peso vi vo de las vacas adultas del Criollo
Barroso (Melgar Davila, 1984) es mayor que e l del ganado
de 'furrialba. El prorredio de 50 vacas fue de 460+41
kg. Su periJretro toraxico era de 180.5+9.2 an (jue
es casi LdentLco a l de l as vacas fundadcras" mas grandes
que llegaron a 'furrialba, pero rrenor en los tres grupos
que e l del ganado crioLlo de r io Lirron de Venezuela,
que seg{Jn Ordonez y Plasse (1971) es de 172 an. Este
prorredi o provenia de 46 vacas seleccionadas para produc
ci6n de l eche y pesaban 371 kg .

2.4 Pigmentacion y caracteristicas de fa piel

La piel pigrrentada s e ha considerado cerro carac
teristica deseable . Se habia encontrado tanto en Nica
ragua corro en la Republica D::minicana que los bovinos
con p iel despigrrentada , particulannente en la linea
dorsal y palomilla , er an susceptibles a trastornos
de eritema solar que evoluciona en cancer de la pi e!.
La piel de l os ganados cri o l los inspeccionados y orig i 
nalrrente r ecibidos en 'furrialba fue rrot.ivo de estudios
(de Alba y Carrera , 1958). En una v i s i t a al hato de
Don Joaquin Reyna sobre 64 animal es adultos se encont r 6
el 53% con la piel totalrrente negra y 47% con piel
rosada. En un hato de El Salvador (Juan Cris6stare
Cabrera) , s e examinaron 30 vacas todas bayas que acusa
ban 86.8% de piel negra y 6.6% con piel rosada y una
vaca con pi el color ceniza (barrosa) y otra con r egi ones
despigrrentadas entreveradas con negro. En e l hato
fundador de 'furri alba se clasificaron care de piel
negra e l 90% de las vacas . Sin embargo , de las priJreras
213 crtas 5610 el 45. 5% fue c lasificado al nacer cerro
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de piel negra. Algunas observaci ones poster iores indi
caban que becerros clasificados al nacer COlIO de piel
rosada cambiaban a p i el negra a mayor edad , Este fen6
rreno habia sido anotado para e l Blanco Oreginegro en
Colombia per Roa Rosas (1941) . En l a pub Li.cac ion de
de Alba y Carrera (1958) se prorretia i niciar investiga
ciones sobre la herencia de es t a pigrrentac i 6n cambi ant e.
Este trabajo continUa sin r ealizarse.

Las arrugas en la piel son muy caract erist icas
en todos los ganados =iollos. Forman circulos concen
tricos alrededor de los ojos y en un 10% de las vacas
fundadoras del hate en Turrialba continuaban las arrugas
y se convertian en horizontales en la parte superi or
de la frente y cerca del t estuz. El 96.5% de ellas
rrostraban pronunciadas arrugas alrededor de los o j os .

En el cuello las arrugas son ver t ica l e s y esp a
ciadas a unos 2 a 3 centirretros, perc s in f ormar doble
ces grandes corro ocurre en los cebuinos '. El grosor
de la piel fue rredido en algunas peblaciones. Se utili
z6 el cutirretro de HaUpner, que mide e l grosor de un
pliegue . Esta rredida est.a sujeta a fuertes errores
debidos a diferente gordura del animal. Sin embargo ,
las rrediciones presentan cierta evidencia de que e l
grosor de la piel es mayor en ganados cr.iol los que
europeos. Per ejerrplo de Alba y Carrera (1958) encon
traron, a nivel rredio del costillar, en 22 vacas Blanco
Oreginegro de Colombia (el Nus) un grosor de 12.mn;
en 25 vacas Rarosinuanas de Monteria 12.5 mn cuando
45 vacas Pardo Suizas (rredidas en Tiquisate, Guat emala )
dieron solarrente 10 .5 mn. En ganado Crioll o Lirronero,
manejado COlIO -productor de carne en l os llanos de Vene 
zuela, e l grosor de la piel fue de 14 mn; en cont r aste
con 12 mn en el Criollo Llanero (Ordonez y Plasse,
1971) . Estas rrediciones no se han r epetido en e l desa
rrollo del hate en Turr i a l ba ni se ha ejercido s elecc i6n
alguna en favor de l a piel gruesa.

En r elaci6n con la piel hace falta investigac i 6n
mas detallada que determine l a diferencia en nUrnero
y funcionalidad de glandulas sudoriparas . Esto es
de particular anteres en vista del conocimiento de
que la adaptabilidad a terrperaturas t ropi cales en e l
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bovino es t.a intimamente ligada a la evapor ac i 6n de
a9':E a t.reves de la piel. Es pertinente t.amai.en la
observaci6n de Frisch, (1981) de que la selecci6n para
mayores aurentos de peso en pastizales tropicales va
correlacionada con la adquisici6n de una mayor capacidad
de evapor ar agua a traves de la piel .

2.5 La relacion entre el pelaie del bovino y
su adaptabilidad al tropico

Las investigaciones mas pertinentes provienen
de Australia (Dowling, 1959). Un sistema de ca lif i car
ganado en su adaptabilidad por medio del examen del
pelo ha sido puesto en practica en trabajos de investi
gaci6n sobre cruzamientos entre bovinos cebuinos y
britanicos (Schleger y Turner, 1960). La menor adapta
bilidad corresponde a animales con pelo mas largo y
que tiene propiedades de formar fieltro al r estregarse
e l pelo en la mano. Una corretacton negativa (sig .
0.05 ) fue encontrada entre calificaci6n del pelo (por
largo, aspecto, formaci6n de fieltroy grosor) y los
incrementos de peso obtenidos post-deste te. Todas
las correlaciones eran negativas 0 sea, mas pelo =
menos incremento de peso . Algunas mediciones hechas
en Turrialba indican que los Criollos y Brahman poseen
menores niveles de peIo , en corrparacaon con Brangus,
Santa Gertrudis y Jersey.

Dowling (1959, 1960) habia publicado datos
en los que se encontraba una correlaci6n ( 0 . 95) entre
t errper a t ura rectal y porcentaje de medulaci6n en el
pelo, 0 sea que a mayor medulaci6n menor tolerancia
al calor. Exfnnenes hechos sobre muestras de pelo en
Turrialba (ineditos) dieron un porcentaje similar entre
pelo de toros Rorrosinuanos (21.6% de pelo medulado)
vs. toros Criollo Lecheros (19.0% medulados) a pesar
de que algunos indiv i duos s610 poseian 3. 3% de medula
dos , La medulaci6n aparece indistintamente en pelo
grueso y muy delgado, corto y largo. Schleger y Turner
(1960) optaron por una calificaci6n ocular del tipo
de pelo en vez del exarmn microsc6pico.

2.6 Caracteristicas del pelo del criollo

Estas investigaciones fueron realizadas corro
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corrplerrento a estudios s obr e incidenc:..a y r esistencia
a ectoparas i t os (Urbina, 1954) . Se habia observado
que t anto e l largo carro la cantidad de pelo y su color
t enian una r elaci6n aparente con la incidenci a de t6r s a 
los (Dermatobia hominis ) . El ganado Brangus y Santa
Gertrudis en Turrial ba sufria mayor incidencia que
los Brahman. En l os criollos prevalecian colores r ojos,
pero t enian nucha rrenos parasi.tos que los Santa Gertru
dis que s on i gualment e rajos . se muestre6 un area
de 4 an en costillar i zquie r do de un rrun.irro de 6 anima
les de las r azas Santa Ger t rudis , Brahman y Criollos
y un cruce Brangus x Criol lo que habi an vivido en condi
ciones similares. se midi6 la densidad de pel o , su
largo Y su peso . se pes6 e l pelo y tamoren las secre 
ciones sebaceas , Los r esultados se r es unen en el Cuadro
4.

se encontr6 diferencia a ltanente siQI1ificativa
( 1%) entr e razas para cantidad de pelo par crnL y para
cantidad de extracto obtenido par xilol. Igualmente
hay diferencia entre r azas para longitud y d.iernet.ro
del pelo. La nenor l ongitud corresponde al criollo ;
e l ganado Brahnan tiene e l dobl e de dens idad del pelo
que e l criollo . El pelo del Santa Gertrudis es e l
mas largo . Se habia pastulado que a lgunos animales
r esistentes a garrapa t a y t 6rsalo dejaban una s ecreci6n
grasosa al pasar l a mano s obre la piel. Por esta raz6n
s e habia obtenido e l peso de s61idos extraidos par
el xilol. La natura leza misma de l os s61idos extra i do s
no fue analizada y no se descubri6 r e l ac i 6n con l a
r esistencia . Para l os f ines de descripci6n del Criollo
se concluye que tiene un peso nenor de pelo par unidad
de area que ninguna de las r azas estudiadas , y es t o
10 logra con una ccmbinac i6n de paco pelo y muy corto .
Los Br ahnan t i enen pelo corto, perc mas abundant e.
La r e l aci6n de gl andul as s udor i paras par unidad de
area de piel , y la funcionalidad de las mismas presenta
retos para la investi gaci6n futura.

2.7 Color del morro y lengua

En muchos grupos r aci a les s e pr esta atenci6n
al col or de l morro y l engua como caracteristicas dist in
tivas (Jersey y Brahnan) . En los pr ineros 194 becerros
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Cuadro 4. Caracteristicas del pelo obtenido de cua t r o razas diferentes en Turrialba.

Peso de la Peso de 1000 No. de peIos Peso del ex- Largo rre- Diarretro
muestra pelos (gr ) por an2 tracto par dio del rredio

g/4 an2 grarro del pelo del pelo
pelo (rrm) (rrm)

Brahman . 77 .014 13 726 . 079 5.06 0 . 057

Criollo . 22 . 008 7 103 . 081 4.18 . 054

Santa Gertrudis . 32 . 027 2 930 .103 11. 26 .071

Brangus x Criollo . 25 .0070 9 040 .058 4.71 .051



nacidos en Turrialba se encontr6, en ambos s exos, un
72. 5% de morro negro; 13 . 5% de rrorro barraso ; 8% de
00=0 rajo y 6% con e l rror.ro de dos colores. En l a
l engua s e encontr6 un 42.5% con l engua negra, un 7 . 0%
con l engua barrosa. 49% con lengua raja y 1. 5% con
l engua de dos colores.

2.8 Insercion y caracteristicas de la cola

La fonna de inserci6n de la cola es alta, con
las vertebras descarnadas. Esta peculiaridad difer encia
a l criollo del tr6pico de otros bovinos de las razas
lecheras europeas . Sin embargo , una confonnaci6n simi
lar s e encuentra en el Tarantaise de Francia, pero
no en los criollos de t ierras tenpladas . El canal
del parte es arrplio, e st.a confonnaci6n es t a ayudada
par la inserci6n desprendida de l a cola , pero no hay
rrediciones exactas. Los partos dist6cicos s on rrenos
frecuentes en e l hat o Criollo Lechero en Turrialba
que en los Jer sey conterrporaneos , En l os pr irreras
250 nacimientos r egistrados no s e habia presentado
ningUn caso de distocia. En las vacas Jersey, en 50
nacimientos se presentaron cuatro casos que r equiri eron
ayuda del hombre para que ocurraer« e l part e (de Alba
y Carrera , 1958) .

La borla de la cola es muy escasa en todos
los tipos criollos y es part icularrrente distintiva
en e l ganado Reyna . En algunos individuos practi.carrent.e
no exis t e l a borla. Esto tambien ocurre en e l barroso
de Guatemala y en e l Ranosinuano. El cartilago final
de la col a es largo alcanzando 14 .7 an en una muestra
de 19 vacas Reynas. Un nUmero igual de Jerseys teni an
un l argo de 12. 7 an . Quince rrediciones en Brahnan dieran
un prorredio mayor , 16 an.

2.9 Tolerancia comparativa al calor

Las pruebas de tolerancia al calor derivadas
de la rredici6n de frecuencia respiratoria y temperatura
r ectal (Rhoad, 1950 ) despues de un periodo de exposici6n
a l sol, cayeron en desuso ante e l argurrento de que
l a adaptabilidad a l t r6pico dependia de una serie de
cualidades (resistencia a parasi.tos , capacidad para
e l pastoreo , desarrol lo corpor al y fert i l idad sostenida
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a t .raves de varios anos ) que no s eri a r eflejada par
rredic i ones a l s ol. Apareci6 la idea de que las pruebas
de toler ancia debcrain de hacerse en camaras c l imat i cas
(Brody , 1948 ) . Turrialba s e incorpor 6 a es te conj unto
de investigaciones y s e fund6 e l Laboratorio de Climato
l ogi a Animal en 1951. A pocos anos s e encont r6 que
est e tipa de pruebas t enian s erias objec i ones s obre
l a predi cci6n del comportamiento t otal del animal en
e l tr6pi co por que s e r equerian t errper a t uras extr erras
y animales en ayunas para pruebas cortas; e l regirren
de es t abul ac i6n en la camara distaba mucha de s er seme
j ante a la vida en pastoreo (Cartwright, 1955 ). Los
trabajos de invest i gaci 6n en Turrialba derivados de
pruebas en la cemara c l imat i ca , s on uti .Ies en prec i s ar
a l gunas constantes fisiol6gicas , pero no sustituyen
l as pr uebas de corrpor tamiento productivo y r eproductivo
hechas en el campo .

Se vive en l a actualidad una t e r cera e t apa ,
propues ta pr i nci pa lrrente par Australia , a partir de l
conoc irniento adquirido en l a camara climatica de Mi
s s ouri (Al l en y Donegan , 1974). Postulan pr iJrordialrren
te que la productivi dad baj o t errper aturas e levadas
de l tr6pi co va a sufrir mas influencia a t ravcs de
l a perdida de apetito, rredido directarrente, en vez
de sus correlaciones con r espiraciones par minuto .
'I'amoi en s e pastul a (Frisch, 1981) que la rredici6n de
aurrentos de peso past-destete es un excelente indice
de adaptabilidad t otal a l t r6pi co . Estos dos t i pos
4e investigaci6n no s e han rea l i zado en Turrialba.
La camara climatica ya no esta en operac i 6n .

De Alba y Sarrpaio ( 1957 ) e fectuaron una prueba
de t o lerancia a t errper a t uras ambientales de 25 y 40QC.
La tenperatura corrprendi.a una presi6n de vapar de 13
nm Hg y l a s egunda 25 .5 rrm de Hg. Se ernplearon 8 t ipas
racia les: Bratman , Santa Gertrudis, Criollo Lechero ,
Guernsey , Ayrshire, Holstein, Jersey y F2 Cebu x Pardo
Suizo (las madres proveni an de vacas ll'aizolas cruzadas
con tor os Pardo Suizo y e l padre era F1 Red Sindhi x Su~

zo ) . Todos los animales er an de 111 mi.srna edad ( 12
a 13 rres es) y vivieron par un mirurro de 40 dias en
las rrusmas praderas antes del inicio de las pruebas.
Las l ecturas de r espiraciones por minuto y t emperatura
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rectal s e r ealizaron a 6 horas de exposici6n al ambiente
regulado, una vez en la noche ( inicio a l as 6 pm) y
otr a vez en e l dia (inicio a l as 6 am). Las diferencias
t ant o en r espirac i one s par minut o como en temperatura
r ec t a l f ue ron s ignifi cat i vas a nivel de 1%, t anto para
r azas como para noche vs dra , y entre l os dos ambientes .
Al misrro nivel de significancia aparece l a interacci6n
par ambientes . Es t o s i gni f i ca que no todas las razas
reacci onaron igual a las dos t empera turas , ni en cuanto
a nacre vs dia . En e l dia la menor tolerancia j uzgada
a t ravesd e temperatura r ec t a l l a dieron la Aryshire ,
con promedio de 40 .3QC y no hubo diferenci a signif i ca t i 
va ent r e Cr.ioLLas , Santa Gertrudis y F2 Sui zo x Cebu ,
Las t res r azas r es ul t aron iguales pero inferiores a
Brahman. En la noche es t.as perdieron su primac i a en
horreost asis y errpataron en primer l ugar las Criollas
y F2 ' De es t e t rabajo se concluia que l a homeostas i s
t eriilica ant e e l r e t e prolongado de 6 horas a 40 . 5QC
e r a similar en l as cr iol las y en l os cruces Cebuinos
x Europeos . Las r eacc i ones r espirator i as s eguian un
patr 6n s imil ar cerro s e puede ver en e l Cuadra 5 .

En una s egunda prueba en la camara c limatica
(Cadena, 1958 ) s e trataron de despejar dos inc6gnitas :
1Q averiguar si con las t.ecni.cas disponi b l es s e pod.i.an
distinguir difercncias en tolerancia al calor de proge
nies de difer entes toros crio110s y 20 s i 1a natura1eza
de la dieta t enia influencia sobre l a toleranc ia al
calor. Se errp l earon progenies de tres t a r os (cuatro
becer'ras de 12 a 14 meses par t oro ) , t rcs r aciones
con 16 .23 y 25 . 5% de fibra cruda , y tres t emper a t uras
en 1a camara 29 .4; 35 y 40. 5QC . Se vo lvi6 a utilizar
la repetici6n de pruebas diurnas y noct urnas. Las
diferencias ent r e l ecturas de rrovimiento r esp ira t ori o
y t errperatura r e ctal fueron significativas (1%) con
menor adaptabilidad en la prueba noc t urna que en la
diurna. La temperatura rectal era mayor a medida que
s e e levaba la cantidad de fibra en las r ac i ones de
las vaqui l l as (39 . 03 ; 39 . 19 y 39 .32QC) .

Las diferencias par or i gen paterno no f ueron
s i gni ficativas, pero se not6 una dife r encia s i gn i f i cat i
va a nivel de 5% ent r e or i gen paterno x l e ctura diurna
vs noct.urna , Es t a inves t i ga ci6n tambien fue irrpor tante
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Cuadro 5 . Prorredio de la temperatura rectal y t as a de respiraci6n en dos
pruebas cen rrediciones dirunas 0 nocturnas.

MEDIDAS DIURNAS MEDIDAS NCCTURNAS

Temperatura Respiraci6n Temperatura Respiraci6n
rectal en QC a por minuto a rectal en QC a loor minut o a

Razas 25QC 40 .5QC 25QC 40. 5QC 25QC 40 .5QC 25QC 40.5QC
/

Brahman 38.8 39 .5 21 86 39.0 39 .8 21 103

Santa Gertrudis 38 . 7 39.9 28 114 38 .9 40.0 34 121

Crioll0 38. 8 39.7 37 140 38 .8 39.7 30 145

Suizo x Cebu 38 .9 39.6 34 148 39 .0 39 .7 27 148

Holstein 38 .9 39 .7 36 125 39.2 40.2 32 144

Guernsey 38 .8 39.3 40 110 39 .0 40.0 52 148

Ayrshire 39.3 40. 3 61 145 39 .7 40 . 9 60 155

Jersey 39. 3 39 .9 46 144 39 .0 40 . 3 37 154



para la politica futura porque se descubri6 una cor r ela
ci6n (s ignificativa a nivel de 1%) entre l ect ura de
hematocrito sanguineo y tenperatura rec t a l. Vohnout
(1962) conf i.rrro que ocurre un descenso en l e c turas
de hematocrito al prolongarse la expos i.c i on del bovi no
a terrperaturas elevadas.

En un periodo posterior se encont .ro que e l
exceso de calor ocasionaba un retraso en la pubertad
en 't or os (de Alba y Riera, 1966).

Todo 10 anterior apuntaba a problemas futuros
de disei'io, pues la posibilidad de seleccionar animales
por medio de su tolerancia al calor caeria en dificulta
des de interacciones entre e l e s t ado nutritivo de las
praderas cuando se efectuara la prueba , y adem as, e l
es t ado sanguineo afectaria (Hematocrit o relaci onando
las mUltiples parasitosis que sufre e l animal j oven
en Turrialba), l a exact i t ud de la prueba de tol erancia.
Se abandon6 el uso de la camara como anna de selecci6n.
La t olerancia s obre el consumo de a l iment o en la camara
no se a l canzo a pr obar .

2.10 Resistencia a ectopardsitos

Los past izal es t r opica les invariab l emente s e
caracterizan par la presenc ia de garrapat as de di f e r en
t es generos y especies . En Turri a lba, e s tambi en ende
co e l tar s alo , nuche 0 moyocuil (Derrnat.ob i a homi nis ).
J~s descubrimientos de nuevos tipos de insect i cidas
han r educido e l problema, pe r c no 10 han e liminado.
Un enf oque dif erente a esos pr oblemas 10 ha present ado
Australia , tomando en cuenta que e l cos to de los i nsec
tici das va en ascenso acelerado y que muchas especies
de garrapatas adquieren resistencia en pocas generacio
nes despues de que apare ce un nuevo producto. Las
i nves t i gaciones australianas valoran a l os animales
y cruzamientos que r equieren menor. nUffiero de aspersiones
par ano (Ti erney y Rudder, 1982).

Mucha de esa resistencia natural s e logr a en
Austra l i a en cruzamientos con Cebu y Afrikander. Los
datos reunidos en Turrialba demuestr an que dentr o del
Criollo Lechero se encuentra t.amoi.en una r esist enc ia
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a ectoparAsi t os de importancia econ6mica para la ganade
tria tropical.

Ul l oa (1 954 ) present 6 una tes is con l os datos
de es as i nvestigaciones y un r es unen de ese trabajo
con una d i scusi6n mas corrpleta f ue publicada (Ul loa
y de Alba, 1957) . se hicieron nueve observacione s
a t .raves de un ano en que se contaban , eri t res posicio
nes diferentes e1 minero de garrapatas y t6r s a los pre
se nt es en vacas cri.o Ll.as (49 ) de tres f amilias (San
Raf ael , Reyna y Honduras), asi COlTD en d i ez va cas Jersey
y 1/2 Pardo Suizo 1/ 2 Cebuino (maizo1 0 Red Sindhi) .
E1 resunen aparece en e l Cuadro 6. El conteo mens ual
di6 diferencias altamente s i gnif i cat i vas para garrapata
con e l mes de mayor nlirnero en marzo y en t6rsalo en
s e t iembre.

Los grupos raciales , e n garrapata, die r on dife 
rencia significativa entre Jersey (maxima inf es t aci6n)
valores no diferentes entre San Rafael , Reynas y 1/ 2
Cebu x 1/ 2 Suizo , diferenternente menores que las vacas
de Honduras. En t6rsalos las diferencias altarnente
significativas , dan mayor infestaci6n para Jersey;
Reynas y Honduras no difieren perc tiene menor infesta
ci6n que 1/2 Pardo x 1/ 2 Cebu y San Rafael.

Cuadro 6 . Total de t6rsalos en tres part os de la vaca
e n una area de 10 x 10 an en cada area . Pro
medio de nueve obs erva c i one s de mayo a marzo.

Tipo racia l

Criollo Lechero
San Rafae l
Reyna
Honduras
1/2 Suizo+1 /2 Cebu
Jersey
D.M.S.

X de garrapat as
par rnes

11.1
10. 9
4 .2

10 . 2
21.8

5. 43 (5%)

X de t6rsa los
por rnes

5
2 .3
1. 5
6 . 7
10 . 0

2 .85 (1%)

A este r especto se anota que en los grupos
Reyna y Honduras exist ieron dos vacas que r egist raron
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cero garr apa t as en t odo e l periodo de observaci6n .
Sin embargo , s e consider6 inprocedente, dado el es cas o
nUmero de famil ias de aninales con que S 3 contaba i nten
t ar conservarl as . Ninguna de las dos era superior
productora de l eche, y s u influencia desapareci6 del
hato.

3. CARACTERISTICAS PRODUCTI VAS

El objetivo princ ipal de las investigaciones en
Turrialba con e l ganado Criollo es el i nc rement o de
la producci6n en condiciones tropicales . Se per fi 16
la i dea de llevar a cabo un proyecto de selecc i 6n. Pero ,
primero er a neces ari o contar con una serie de parametros
que caracterizaran l a producci6n, y mas aun conocer
la vari abi l i dad y la exactitud de l as medici ones gene t i 
cas , libres de i nfluencias ambientale s .

Los primeros t rabajos indicaban que algunas vacas
Criollas fundadoras pr oduci an l eche alta en gr as a ,
con va lores has ta de 7% en a lgunos i nd i v i duos. Por
10 t anto , e r a inperativo hacer las corrparac i ones en
l e che cor regi da a un nive l de grasa . Se adopt6 la
corr ecc i 6n mas usual de 4% de grasa . La medi ci6n de
grasa ha sido continua desde 1952 . La determinaci6n
del contenido de proteina en la l eche se inici6 en
1955 , pero fue descontinuada en 1968 y r einiciada a
f ines de 1982 . Se adopt6 una base de corrparaci6n de
305 dias , e l iminando dias que s obrepasaran es e lapso ,
pero sin agregar ninguna producci6n a vacas que se
hubieren s e cado naturalmente , par l ac t anc i as cortas
a lapsos menores .

3.1 £1 apoyo de la leche y problemas de
medicion de lactancias

Este detalle de la fis i ologia del or deno ha
causado mUltiples problemas a la exact i t ud de medici6n
de la l act an c i a corrp.leta , Las vacas f undadoras prove 
nian de manejo de l apayo con ternero y a un solo ordeno
par dia; en mucros casos r esultaba invali dada la medida
tomada en Turrialba , par apayo incorrpleto . La es cal a
de variaciones encont r adas fue muy grande. Los casos
mas se ncillos e r an de vacas que se s ecaban par corrpleto
a l os ocho dias de or denarI as sin ternero al pie .
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En e l otro ext .rerro de la variaci6n s e encont.raban vacas ,
COlOCl una denominada "Olivia", que a un or deno y con
e l becerro 10 horas suelto con e l l a pr odujo en 334
dias 3 143 kg de l eche. La misma vaca or denada sin
t e rne r o acor t6 l a lactancia a 210 dias en que produjo
un total de 1 563 kg. Res ultaba absurdo promediar
l as dos producciones y l lamar al r esultado la rrejor
estirnaci6n de la capacidad producti va de la va ca .
En e s t e caso s e podria t amar la primera producci6n
como el verdadero po tencial y descartar la s egunda
como interferencia de manejo. Era irrposible dis tinguir
una vaca mediocre con lactancia corta de otr a vaca
con lactancia interferida por apoyo Incorrp.Iet;o ,

En este proceso, e l grupo f undador de Honduras
fue e l mas afectado porque = ns ist i6 linicarrent e de
vacas conpradas adul t as . Otros l otes de vacas t raidas
posteriorrrente como adultas del hato de Don Joaquin
Reyna tambien d i eron rredidas i nexactas por i nt e r fere nc i a
de apoyo incompleto .

Con l os datos acunul ados de varios anos s e
t 0m6 la deci s i6n de llamar lactancia "norma l completa "
aquella que pasaba de 150 dias de duraci6n y 450 kg
de l e che acumulada. En esta forma s e pretendia incluir
en l os prorredios muchas de las vacas mediocres y e l
error ocasionado per apeyo incomple t o .

Ent r e las experienci as mas valios as obtenidas
s e cuenta el hecho de que vaquHl as que habian side
=iadas al pie de la madre, aun desde e l pr imer parto,
t enian problemas de apeyo incompl e t o . Par e l contr ario
vaquillas que habi an sido criadas artificialrrente t enian
en su mayoria un apeyo mas fac.i.L , Sin embargo, adernas
del factor de ent renamiento y f orma de cri.anze ex i s te
en el ganado cr.io LLo, corro en t odo ganado l echero,
un elemento de he renci a en la facilidad 0 rapidez de l
apoyo . Es t e problema se cons i.der a irrportant e en l a
s elecci6n f utura .

3.2 Produccion de los grupos fu ndadores

El Cuadro 7 presenta las pr oducciones obteni das
en l os t res grupos fundadores del hato e n Turrialba.
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Cuadro 7. Primeras lactancias de los grupos fundadores
e n Turrialba .

X por lac- Total
tancia al grasa
4% grasa , Xde dias a 305

# de # de adulto, 305 t otales % de dias
vacas lact. dias (kq ) lactando lqrasa (kq )

San
Raf ael 9 29 2 134 277 4. 3 80
Reyna 12 45 1 957 254 4. 7 77
Honduras 12 26 1 571 257 4.1 62

3.3 Primeros resultados de vacas nacidas en Turrialba
y comparaciones con el Jersey

Se intent6 conservar la ident idad de l as vacas
fundadoras , y evi t ar consanguinidad inicial. Este p l an
no fue v iable cimp l i.rLo principalmente porque e n la
adquisici6n del grupo de Honduras no i ncluia t or o, y
las vacas mas notables parieron herrtJras en su pr imer
ano ,

Con posterioridad a 1955 fue posible or ganizar
un grupo de vacas puras Jersey rrediante donativos de
criadores de Costa Rica y Tejas . Esto pennitia tener
un l ot e t estigo de raza conocida , para va l or ar en f orma
cont empor anea y e n e l mismo ambiente que e l l o t e cr i o l lo
exper imental .

El t r aba j o de s elecci6n pros i.quio de 1955 a
1963 . Los datos de es a e t apa han side r esunidos por
Magofke , 1964 ; Y Mago f ke, de Alba y Munoz , 1966 . Era
e l primer i ntento de ob t e ne r paramet r os qene t.i.cos que
pennitier an rredir el progreso en la selecci6n de todas
las vacas Criollas y Jerse y nacidas e n Turri a l ba. Las
caract erist i cas de es e ganado aparecen en e l Cuadro
8 .

Todas l as produccione s s e hicieron con or deno
a rnano dos veces a l dia y sin ter nero , corr egidas a
4% de grasa en 305 dias . Los datos han sido cor regidos

34



a equivalente adulto utilizando los factores determinados
en un trabajo posterior (de Alba y Kennedy, 1985) basados
e n un estudio de 2 393 lactancias normales. Aim se
consideraron insuficientes esas observaciones para produ
cir factores de correcci6n separados par grupo racial,
y s e utilizan en todos por igual .

3.4 Produccion de grasa

De los Cuadros 7 y 8 se desprende que los porcen
t a jes de grasa que producian las vacas fundadoras eran
superiores a los de las vacas Jersey . Desde los primeros
e s t udios es to parecia ins6lito , pero ha sido confirmado
en r epet idos anaLis i.s , Los porcentajes obtenidos en
e l hato de 198 0 a 1984 (Cuadra 9), indican que ha ocurri
do una reducc i 6n en los porcentajes de grasa. Esta
sospecha se confirma can los estudios de tendencias
geneti cas . La alimentaci6n no ha sido .ident i.ca en los
dos periodos y se requieren estudros mas complejos para
de t erminar l a magnitud del descenso aparente. En el
periodo reciente el uru.co suplemento al pasta ha sido
la rrelaza .

Cuadra 8. Pr oducc i 6n comparada de primeras vacas Crio
llas y Jersey nacidas en Turrialba. Periodo
1954-1963 .

NDrrero de Prorredi o largo Prorredio adulto, %
l actanc ias No. de l ac t anc i as 4% (kg) 305 dias grasa

Jers ey 128 321 + 58 d 2 575 .6 + 461 4.85 + .39
- - -

Criollas 318 275 + 55 d 1 965.9 + 550 5 .02 + .49
- - -

3.5 Produccion de proteina

Bat eman inici6 un muestreo de los porcentajes
de prot eina de l a leche en l os muestreos hechos cada
28 di as sabre todas las producciones individuales.
Se publicaron algunos resultados (Bateman y de Alba,
1961 ) en l os que aparecia prorretedora la contribuci6n
que puede hacer el Criollo Lechero a la calidad de la
leche y s u rendimiento en queso , (Cuadra 9). En es e
mismo cuadra aparecen los porcentajes de proteina de
los muestreos reiniciados en 1982 y hasta 1984. Al
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Cuadro 9. Porcentajes de grasa y proteina , periodos de
formaci6n del hat o y recientes par lactancia . *

Criol los Jersey
Inici a l Reciente Inicial Reciente

% grasa 4 .98 + .50 3 .67 + .04 4.85 + .37 3 .89 + . 05- - -

% prote ina 3. 59 3 .38 + .05 3 .37 3 .32 + .05- -
*NDmero de lactancias

450, Jersey mayor 190.
iniciales grasa, criollos mayor
Re c i ent e s entre 31 y 62 .

igual que l a grasa,
en e l % de prot e i na ,
que en l os Jerseys.

ha ocurrido un descenso aparente
mas pronunc i.ada en l os Criollos

3.6 Pardmetros geneticos y resultados de seleccion

Los pr ornedios que aparecen en el Cuadra 8 com
prenden datos de vacas nacidas y cr.iadas en Turr i a l ba
y l actancias regis t r adas entre 1954 y 1963 . Se efectu6
tm t rabajo de estimaci6n del rrejoramiento ge neti = s i
guiendo l a rretodologi a r ecomendada par Rendel y Robertson
(1 950 ). En 1975 se r ealiz6 un trabajo similar (Alvarez ,
1975) . En ambos trabajos .se midi6 e l progreso gene tico
rrediant e l a = ntribuci6n selecti va que s e podia r astrear
a cada uno de cuat ro or i genes . j o 5elecci6n de madres
de vacas ; 2Q sele cc i 6n de madre s de toros ; 3Q selecci6n
de t oros para producir vacas y finalmente s e l e cci6n
de t oros para producir nuevas t oros. En el prirrer traba
jo s e utilizaban l os valores mismos de lactancia par
vaca y en el sequndo las diferencias individuales sobre
la rredia del ano , Para obtener estimaciones de valores
geneti cos era neces ario contar con indices de herenc i a
(h2 ) y de cons t enc.ia (R }, as i =rID interva lo ent r e gene
raci ones . Es t os va lores aparecen en e l Cuadro 10.

El indice de herencia obtenido par Magofke (1966 )
fue par r egresi6n de madres a hijas, intra toro . Alvarez
(1975) 10 obtuvo par varianza ent re hijas de un mismo
toro con relaci6n a la vari anza t otal. El prirrer valor,
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Cuadro 10 . Pararretros qenet i.cos ut i l i zados en va lora
ci6n del pr ogr es o genetico .

Interva10 NOmero
entre ge- de

h2
neracio- 1actan

c ias-Mos R nes

Magofke ( 1964 ) 195 3-54 .16+.074 . 64 4 .51 318
Alvarez (1975) 1955-71 . 26+. 01 .38+0 .03 4.63 1 117-

por e1 nOmer o mas reducido de observac i ones y def ectos
de l met.odo , 2no es confiab1e , dado que rararrent e en 1a
literatura h para una 1actancia difi ere de 0. 25 . Los
t r abaj os coincidian en apuntar que 1a s e 1ecc i 6n de toros
para producir una nueva generaci6n no estaba ocurriendo ;
que 1a contribuci6n mas s61ida a l progreso ge netico
e s t aba ocurriendo a t.raves del camino de madres para
producir una nueva generaci6n de toros . Esta contribu
ci6n sin embargo , retrasaba e l pr ogres o genetico anua1
puesto que ese camino contr ibuia con 6 .5 illl OS al pr omedi o
de intervalo ent r e generac i ones en e l caso de Alvarez
y 7 .07 anos en e l cas o de Magofke. La s e l ecc i 6n obvia 
mente s e ve i a ent orpec i da en su efic ienc i a por e l int er
valo medio entre ge ner ac iones . El progreso anual geneti
co en los primeros anos (re ca l culado con h2 0 . 27) alcan
zaba 0 .60%.

Estos t rabajos apunt aban l a urgenc i a de paner
en oper aClon mecanismos para descubrir superiori dad
gene t ica de las futuras madres de t oros a menor ectad
y poner en juego mecanismos de va l or ac i 6n de toros a
terrpr ana ectad , y devolver al servicio l imit ado un.icement;e
a l os superi ores . Estas recomendaciones, provenientes
de ambos trabaj os no se currpLi.eron , pri nc i pa lment e par
r educci6n de la pablaci6n al dedicar muchas de l as vacas
criollas a cruzamientos (periodo 1975- 1981 ) .

El material acumulado de inf ormaci6n , s i n embar
go , requerira de rretodos mas comple jos de analis is .
Es t o fue analizado hasta 1984 con e1 t ot a l de lactancias
obten i das de 1964 a 1981. En este t rabajo (de Alba
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y Kennedy, 1985 ) , se ut i lizaron las t e crucas de maxirna
verosimilitud y IIDde10s mix t os; se edit aron l os datos
para excluir toda l ac tancia afectada por enf ennedades ,
abortos , y s e corrigi6 para el e fec to de ano . Se descu
bri6 que los anos habian sido extremadamente variables
con valores medios maxirros de 2 249.:: 222 en 1954 y
min:ilros e n 1974, con 1 098 + 76. Se 10gr6 por el metodo
utilizado correqi.r parciailnen t e e l e fecto de ano , y
obt ene r fact or es de cor .recc.ion confiables para mmcro
de la l actan c i a , 10 que asegura mayor exactitud en
las de t erminaciones . Se adopt6 t amo.ien la i dea de
utilizar dos juegos de datos : primero con un mi.n irro
de r estricciones en que s e tomaban todas l as lac tancias
r egistradas aUn cuando i nc l uian casos de apoyo defectuo
so (30 dias en lactancia 6 100 kg) Y otro ana.l i.s i.s
en que s e incrementaban las restr icciones para exc I u i r
lactancias obviament e afec t adas por e 1 apoyo , pero
no eliminaba lactancias natura lment e cortas (150 dias ,
6 450 kg de l eche) . Se encontr6 suficiente homogene idad
e nt re todos los datos de Cr i o l l as, Jersey y sus cruces ,
para permitir obt ener parametros geneticos =nfiables .

Fig.4 Toro Criollo Lechero Barroso de Guatemala, del ha te de Don Salvador Melgar. Muestra
todas las caracterrst ices de pe lo cor to . pier pigmentada y presen ta , al extrem a , ta pecu lia
ridad de escesez de pete en la borla . Peso 800 kg.



Los parametr os obteni dos (Cuadro 11 ) per el
ana.Li .si s de 2 706 lactancias acumuladas de 1954 a 1981
dan las rrejores bases para aplicar es as constantes
al proceso de selecci6n. En particular son de utilidad
los que penniten correcciones para nt:nnero de lactancia
con mayer confianza que 10 que se habia logrado en
los es t ud i os previos. Las correcciones para lactancias
de 305 dias corregidas a 4% de grasa s on las s igui entes:
(multiplicativas) .

10 1.27
20 1. 07
30 1.03
40 1.00

50 1.02
60 1.02
70 1.07
80 1.07

90 1.15
100 1. 15
110 1. 34
120 1. 34

Los valores de h2 obtenidos con restricciones
minirras son inadmisiblerrente a ltos para leche producida
y dias lactando y demas i.ado bajos para % de grasa.
Este f en6rreno se exp l i ca per e 1 heche de es t ar inc1uido
algo mas que la herencia paterna para pr oducc i6n.
Se asume que es o ha ocurr i do per e fecto de l a her encia
del apoyo de la noche, que es t a muy asociada al largo
de la lactancia .

El efecto de tendencia anual fue obtenido per
rredio de la regresi6n entre caracteres de productividad
de las hijas de un toro s obre el ano de apari c i6n de
la prirrera hija. No indic6 avance diferente entre
las descendencias de t oros Jersey 0 Criollos con fuer t e
er ror sobre e l pr orred io de 8.5 + 8. 6 kg per ano. Es t e
valor es rrenor a l obtenido per- Magofke ( 1964) de 12.72
(cor regido para h2 0 .27) para segundas l actanc ias,
o per Alvare z (1975 ) para equiva 1ente adult o , 10. 8
kg. La exp licac i 6n radica en la s elecci6n de toros
para producir nuevas generaciones de vacas . Ese camino
se ha encontrado e l mas e f e c t i vo para ese hato . Aun
en el caso de t oros Jersey no apareci6 ninguna t endencia
a emp1ear t or os con mayor prueba productiva en e l trans
curso de los anos . En e l caso de l os cr iol l os , una
investigaci6n hecha s obre pr ogeni es de 12 t oros, obteni 
das con pester ior i dad a s u dispeni bilidad, indican
que s e utilizaron s olo dos t oros con poder de t r asmis i6n
superior a 100 kg Y tres t oros con indices negat i vos.
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Fig. 5 Vaca represe ntatlva del hato Criollo Lechero actual: A 18 . "Encue nt ro". Desciende de
"Flor de Mayo" (que aparece en la port adal. Cumple 18 afios y este prodcc.enoo 13.2 kg
de tecbe con 3.3 .6 por ciento de grasa dtartos en su segu ndo mes de Ia 12a. tectsn cte.

Cuadro 11 . Parametros ge ne t i cos obtenidos en el es t udi o
global de Criol.'.os , Jersey y sus cr uzamien
t os (de Alba y Kennedy, 1985 ) corregidos
para efecto de ano , edad y e fectos a1eato
rios de toro y vaca y tendencia de selecci6n
305 dias.

# lact.
h2

Tendencia
54 - 81 R anua l

Con r es- 2 706 Leche total, kg . 44 .57 + 5.0+94 kg
t r i cci o- Corregida 4% .4 2 .55 + 2 . itlO.2 kg
nes mini % Grasa .28 . 42 +.013+ . 007

-
Dias lactando . 41 .50 +.2

-
1. 4 diasmas +

-

Lactan- Leche tot a l , kg . 28 . 53 +8.5 + 8.6
-

c i as Corregida 4% . 27 .49 +3.3 + 9 .6
nornales 2 393 % Grasa .33 .41 -.029+.008*

Dias .08 - 1.1lactando . 32 - . 8 +
-

*Si gn i f i cat ivo en el 1%.
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El e levado error de estimaci6n indica que ocurrieron
toros superiores e inferiores en la historia del hato .
La predominancia de hijas de los prirreros , podria acele
rar la e f i c ienci a futura de selecci6n .

En e l es t ud i o de datos acunul ados (de Alba
y Ke nnedy, 1985) se encuentra una t ende ncia nega t i va
y s i gnif icativa a traves del t iempo para r educci6n
de porcentaje de grasa , el valor es de - .029+0 . 008.
Es to indica que han apareci do t oros que proqr es.ivement.e
han r educido el porcent a j e de grasa tanto e n Criollos
corm en J ersey. La difer enc ia no signifi cat i va en
porcentaj e de grasa entre l as dos r azas en e l total
acunulado de datos hist6ricos es de 4.57+.03 para Crio
H os vs 4 . 53.:': .04 para Jerseys .

3. 7 Consanguinidad

Desde su fundaci.on , el hato no ha pennanecido
totalmente cerrado a influencias externas . Varios
toros incluidos en epocas posteriores a la fundacion ,
provenian del hate de Don Joaquin Reyna . Se justifica
un estudio de e fec t o de l a consangui nidad asuniendo
que esas introducciones eran de animales no consangui
neos , Su ingreso en periodos muy separados : 1951,
1960 Y 198 3 Y el hecho conoc.ido de que Don Joaquin
renovaba sus toros a l cumplir l os 4 anos presta eviden
c ia a creer que eran poco emparentados ent re s L,

La investigacion de Magofke ( 1964) indicaba
una ligera tendencia de incremento en la consanguinidad
para 24 vacas nacidas en 1956, que acusaban 1. 03% vs
23 nacidas en 1958 que tenian 3 .92 Y 4 . 56% las nacidas
en 1960 . Con posterioridad, Fuentes (l969) det.ermino
en 525 va cas una gran mayoria que no era consanguinea
del todo (335 animales) y un promedio general de 2 .2%.
La mayoria de los animales s e encontraban entre 9
y 15%, con 25 individuos . Aparecia una tendencia de
cor re.tecron de l a conaanqu.i.n'i.dad para increment ar l os
servicios por pr'enez y edad a l prirrer part o, pero de
un nive l muy reducido (r = . 26 Y . 21 ) de t a l manera
que no e r a de importanci a practi.ca . Sin embargo , apun
taba l a necesi dad de pl anear cr uzami ent os futuros de
t a l f orma que no se abusara de l os apareamientos cons an-
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guineos.

4. CARACTERISTICAS REPRODUCTIV AS

A t .raves de l os anos de estudio s e han efectuado
diversas recopil aciones s obre eficiencia corrparada
de constantes r eproductivas en ganado Criollo Lechero
y otras r azas. 0 cruces contenporaneos . se r e unen en
s eguida los datos r elativos a l ongitud de l a ges taci6n ;
e l Cuadro 12 r e line l os r esultados de edad a l parto ,
s ervi c i os par prenez e intervalos entre partos y carac
teristicas del celo , y c icIo estrual.

4.1 Largo de gestacion

La duraci6n de la gestaci6n en e l hate Criollo
de Turrialba f ue objeto de un estudio (Negr6n , Deaton
y Munoz, 1976) que incluia 2 143 gestaciones de varios
grupos racia les. En becerros de ambos s exos nacidos
COlID puros Cr i ollos e l promedio f ue de 282.8 dias .
Es t e e r a un di a mayor que en l a gestaci6n de crias
de toro Criollo en vientre Jersey, que e r a de 281.8
y ligeramente mayor que e l del nacimiento de cr uce
reciproco que di6 281. O. En madres de variados grupos
r aci a les , cuando e l padre er a Criollo la l ongitud de
ges taci6n f ue de 282 .3, par e l contr ario en gestaciones
de becerros con padre Jersey la duraci6n fue de 279.7
Y de 280 cuando e l padre er a Holstein . 5e concl uye
que el Criollo tiene una gestaci6n ligeramente mayor
que la de otras razas lecheras, con excepci6n de la
Pardo 5uizo en que s e encuentran con frecuencia pr ome
dios de 290 dias (de Alba , 1985) , duraci6n similar
a la que ocurre en razas cebuinas.

4.2 Longitud del estro y cicio estrual

La l ongi tud del ciclo es t .rual. (Ulloa, 1954)
no pr esent6 ninguna peculiaridad, con un promedio de
20 . 9 dias de intervalo ent r e iniciaci6n de dos celos
consecutivos , cuando un lot e Jersey present 6 19 . 6 dias
(Cuadro 12). Par el contrario , en la longitud del
periodo de r eceptividad s e encontr6 una diferencia
significa tiva (5%) entr e vacas Criollas que e r an expues 
tas a servicio natural y las que exper imentaban un

42



es t ro s eparadas t otalrrent e del macho . Las primeras
acortaron e l periodo de recept i v i dad (de Alba , Villacorta
y Ulloa , 1961 ) a 4 .1 horas . OCurrieron tambien fen6me
nos de servic i o un i.co y suspension inmediata de la
r ecept i vidad despues de un solo servicio . Esto tambien
ocurrio en Brahnan y conf inna datos de l a literatura
(Anderson , 1936 ) para razas africanas . El fenorneno
no s e present 6 baj o i ns eminaci6n artificial . se s uger ia
e n dicho trabajo , que e l celo suspendido por s ervic i o
natural era ext remadamente fertil , pero una arma de
dos filos si se t r a t are de servicio con un tor o con
alto libido pero infer ti l. El servi c i o nat ural fue
sustituido totalrrente por i ns emi na c i on ~tificial a
part ir de 1958 .

4.3 Servicio por preiiez

Este pareroetr o revela l a fertilidad de l ot es
de vacas , pero es peligros o aplicarlo a menos de 50
observaciones , pues una sola va ca con servicios r epet i 
dos a f ec t a despr oporcionadamente los po rcenta jes . Asi
mismo la prese ncia de un toro e s t e r i l 0 subfertil afecta
grandemente el mues treo de pocos toros . La mejor medi
ci6n deberi a de hacerse en grupos de mas de 100 vacas
y cor r i giendo para e I ef ecto del toro . Una invest iga
cion corrpleta con es t as caracteris t i cas no s e ha e f ec 
t uado . Algunos muestreos del Cuadro 12, indican mayor
f ertilidad de vacas criollas que sus corrpetidoras mas
cer canas , las Jersey. En e l estud i o de Carrrona y Munoz ,
1966 no hay dife r encia significativa ent re Criollas
y Jersey (1. 58 vs 1.55 ) pero ambas son s uper i or es a l
cr uce Suizo x Cebu con 1. 63. Par e l cont rario en e l
estudi o de Torres Barrientos ( 1972) , con mayores obser 
vaciones l as Criollas s uper aron a las Jersey ( 1 .7 vs
2 .2 ) con di f e r cnc i a a l t ament e significat ia en favor
del Cri ollo e igual al F1 entre las dos r azas, y mayor
f e r t i lidad en las vacas del cruce 3/ 4 Jersey x 1/ 4
Criollo . La fre cuencia de muestras en Cr i ollas i nfer io
res a 1 . 5 s e rvi c i os par prenez son indicaciones de
excelent es nive les de fert ilidad . El cruce con Jers ey
es i gual 0 s uperior . Contrastan estos res ul t ados con
la baj a fcrtilidad del Hol s t e i n en t i erras trop.icales
(Garrido Rojo , 1976) con 5.37 s ervicios ini c.iados en
agosto para l ograr una gestaci6n .

43



......
CUIIdro 12 . RosUTWm de est udiolll sccre eficienc ia reproduct i va ootenida en Turrial bd con Ganado <:rioUo tecrerc y c t ree rau

y cruces . ~..ro de coservac acoes en t re parOntes is.

servtctos Long itud de l Long i too !;leI i ntervalo ent re F.cIdcI al pri.Jmr ~r10d0 de scE.
poe prene a ci c rc perl0d0 de per-tee porto V l. C l.O

u t rual .sUO d las eoses dias

Ulloa (1 954) Crio llas ( 35 )20 . 9t ) ,O
Jersey P. ( 30)19 .6; 1.7
scree x Mai zo l ( 1l ) 21.5~2 .5

de Alba , zercre y Gar za ,
( 1962). scrvtctc Natural
Pr irrcros tres terce (1 21) 1. 22
Un tom s ubfertll ( 43)2.68

cerrrcoe Y MurIoz (1 966 )
InsmrinaciOo 4rtlficial s cmm ref r i ge-
' ado.

Cr iollo «(;02 ) 1. 58 {J31 ))8 6 . 7
Jersey ( 272)1.55 (129)384 . 4
SUiz o x Ct'bU ( J 29)l .63** ( 123 )4 13 .9

'rorecs B., !' 0 9721. cr tc.nes ( 480 )1.7 (190 )381 (175)25.7<1
Jers ey ( 141)2. 2** ( 83)377 ( 27 )21.48

FI Jersey x Cr iollo (233)1. 7 (1 41)373 ( 53 )22.0a

3/4 Cr xJ ( 80) 1.8"* ( 36))66 ( 42 )2 3 . 7
d

3/ 4 Jx Cr . ( 45 )1. 4 ( 25 )346 ( 17)2 1.1<1

Milgofke (1964) Criollas ( 215 }32.6+3.9 (304) 109. 9+44
,Jersey ( 39) 32.8!:3.4 (14 9)101.7=41

xiverce (1 975)
crtoi iee (8 43 )383 (347)34 .7
Je r sey ( 391) 386 (10 4 )32 .7
F1 CxJ Y JxC ( 324 )376 ( 73) 33.3
Ayrshire x F1 ( 53)401

oe Al ba , Vi llllco r t ll y Ul loa ( 196 1)

Jersey 1scrvicio naturll1) ( 7 )12 .1+2. 7
Jersey Is i n scrvi c io ) (10110 .5!3 .2

Criollas (s orv t c t o na t ura l ) ( 14) 4 .1+ 5. 8*
Criollas (sin scrvicio) 1 8 )12 . 2!4 .2*

rr tcrtes ( ioso:minaciOn artificial ( 11)15 .0+5 . 6
( s in s c rvi c i o ) (66)16.0!4 . 6

",,,,,,,," Iscrvic i o. na~,;al) (l~ ~fll.~7. 4
s in s orvrcrc (24 *16 . 6*5. 3

'\-.dad a prnmr- ecrvtcto ,

Difiere signHica tivaro.,nte A nivel de 5\..
Dificre significativ<m>ntc a nive l 00 n



4.4 Edad al primer porto 0 intervalo entre partos

En e l estudio de Magofke ( 1964 : habia igualdad
de precocidad entr e Criollas y Jersey , t anto en la
r e= pilac i 6n de Torres Barrient os ( 1972) como de Alvarez
(1975), las Jersey aparecen mas precoces que las Crio 
Ll.as . Fa lta un es t ud io mas de t allado para pr obar si
la vent a j a aparente en precoc.idad encontrada en los
hibri dos y r e trocruzas es ver dader a y de que magnitud .

Los intervalos ent re partos de Cr i o l l as, Jersey
y sus cruces (Alvarez , 1975) s on uniformemente inferio
res a 390 dias . En otras pablaciones de Cr i ollas se
han obteni do prorred.ios aun m3.S oortos . Per e jerrp.lo
en e l Cr i ollo de rio Lirron (Bodd.sco e t a I , 1962 ) s e
logr 6 en un muestreo de fincas de csa r egi 6n con
64 000 intervalos una rredia de 359 dias , con e l t or e
sueI t o con las vacas . En Turrialba y en l a pr opia
estaci6n exper irrent a l de rio Lirron nunca se ha l ogr ado
e s e ex i .to con detecci6n de cel os hecho par observac i6n
humana 0 toros probadores .

En informaci6n obtenida s obr e cruzamientos
entre Hol s t e i n y Cebuinos en Brasi l e s frecuente encon
t rar mues treos con promedios s uper i or es a 540 dias
(de Freitas , Madale na y Martinez, 1980 ) .

S. EL CRIOLLO LECHERO EN CRUZAMIENTOS

Los dat os de origen experirrental y de fincas comer
c i a les demuestran un valor econ6micament e importante
del bovino cri oLlo lecher o para e f ectuar c r uzami ent os
con ot r as r azas de carne y l eche . Los datos r ela t i vos
a carne no s e cCJllentan aqui y aparecen en ot r as pUbli ca
ciones (Muno z y Mart in , 1969; Bai16n, e t a I , 1977).

En e l plano comer-c.i.a L s e debe mencionar en prirrer
lugar el desarrollo de un ganado proveniente del cruaa
miento de t or os Pardo Sui.zos sobre va cas criollas en
la r egi 6n de Carora, Venezuela. El ganado Carora reunia
caracteristicas de pr oducc i 6n de l eche superior al
criollo local (que s e extingui6 y adaptabilidad al
t.ropi.co , se ha heche una descripci6n de ese ganado
(Bodi.s co y Rios , 1962) . Su futuro s e encuent r a en
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grave duda , par e l
o semen .inpor t.ado ,
Carora.

uso recurrente de toros Pardo Suizos
y l a desapari.c.ion gradual del tipa

Los datos exper irrent.a.Ies mas coopl e tos son los de
Turrialba. Se r efieren al Criollo Lechero en cruzamien
tos con Jersey. Existe un trabajo (no publicado) que
se lleva a cabo en Mexico de cruzami entos con Jersey,
Canadi.ense y Holstein y mas r ecientemente el de Criollo
x Pardo Suizo que s e realiza en Santa Cruz, Solivia.
(Wilkins, Rojas y Martinez , 1984).

5. 1 Aspectos productivos del cruzamiento entre las
razas Crio//a Lechera y Jersey en Turrialba

En la s ecci6n 4 .3 s e rrenci on6 e l nUmero de obser
vaciones y rretodos de manejo de l os datos. Se resumen
aqui las informaciones sobre productividad y heterosis .
Mayores detalles se encuentran en la publicaci6n citada
(de Alba y Kennedy, 1985) .

Los datos mas importantes de esta investigaci6n
aparecen en e l Cuadro 13. Debe recordarse que comprenden
los prorredios ajustados para e l e fec t o de ano, el efecto
de t oro (que ocasion6 muy pequena influencia , y del
nUmer o de la lactancia) . Los nivel e s de producci6n
que aparecen en ese cuadro reflejan e l proceso hist6rico
de t odo el hato. Los niveles de producci6n actuales
( 1984) son muy superiores. En e l caso de Criollas el
promedi.o en equivalente adulto a 305 dias , leche al
4% de grasa , fue de 1 879 kg; en e l hat e Jersey el prorre
dio cor respandiente fue de 2 446 kg Y las de cruzamiento
e nt re las dos razas de 2 765 kg.

En e l estudio hist6rico las diferencias entre
grupos raciales s on altarrente significativas para leche ,
l eche corregida al 4% en equ i va lente adulto y para dias
en lactancia . No hubo diferencia significativa para
porcentaje de grasa. Lo mas .irrpor't.ant.e de esta i nvesti
gaci6n es la magnitud del vigor hibrido. Cuando se
iniciaron las i nves t i gac i ones s e contaba con poca infor
maci6n a este r especto . Algunas investigaciones en
l a India ya habian encontr ado mayor productividad del
F1 Cebu x Europeo que e l de l a raza europea , bajo condi-
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Cuadro 13. Resultados de pr oducci6n 1echera e n Cr i o11os ,
cruces en e1 periodo comprendido de 1954 a 1981.
norma1es + = error t i p ico.

Jersey y sus
Lac t anc i as

...
'J

N0rrero Lechc Leche a 305 % de Largo de 1a
de obser producida di as corre- grasa 1ac t anc i a
vaciones a 305 gi da a 4%

dias orasa

Jerseys 545 1 883+45 2 035+ 48 4 . 53+0.4 301+ 5
* **

-

3/4 Jersey 1/ 4 Cr i o110 117 1 888+98 2 089+104 4. 69+0. 8 290+12
. * ** -

1/2 Jer sey 1/ 2 Crio110 271 2 022+61 2 191+ 65 4 . 57+0.5 307+ 7
-

* *~'t

1/2 Cr i o1lo 1/2 Jer sey 296 2 082+71 2 284+ 76 4. 60+0 .6 301+ 9
* **3/4 Crio1lo 1/ 4 Jer sey 72 1 645+81 1 769+ 87 4 .50 +0. 7 266+11

Criollo 1092 1 504+36 1 627+ 39 4 . 57+0 . 3 256+ 4

Por c i en t o de he t erosis 21.2 22 .2 8 . 0 9 .1

*7oro
**Vaca



ciones t r opical es adver s as (r evision de Philli ps , 1948 ).
se d i 6 a conoce r en e l propio Turrialba el va lor del
vigor hibrido para cr ecimiento (a ru vel de 27% para
peso a l dest ete). Desde e l crecimi en to y pr imer parte
l os hibridos ent re Jersey y Cr i o llo y su cruce r ecipr oco
demostraron mayor vigor y capacidad para vivir de pasto
r eo exc lusi vo. Los datos sobre producc i6n l e chera mues
t r an un mayor grade de he t erosis que el obtenido mediante
el =uzamient o ent re r azas l eche r as (de c l ima t.errpIado )
del viejo continente, (ver revision de Turton , 1981 ) .
En es os cruces la he terosis para produce ion de l eche
rara vez excede a 8%.

La r etrocruza de l hibrido por l os dos caminos
(volve r a cada uno de l os pr ogenitores ) rinde r es ultados
difer ent es . El 3/4 Jersey pr oduce e l mismo nivel que
la Jersey , per o i nf erior al Fl. El 3/4 Cr i ollo produce
l iger ament e mas que e l crio 10 pure pero menos que e l
3/ 4 Jersey .

Estos r esul tados s on muy s imilares a l os obteni 
dos entre Sahiwal y Pardo Sui zo (Sharma et a.l , 1983 )
en los que s e prueba ademas que e l F2 pierde por--Completo
la s uper ioridad s obre e l puro Sahi waI. El F2 Jersey x
Cr i oll o no f ue es t udiado en Turrialba .

5.2 Cruzamientos planeados para el futuro

La r e comendaci6n practica e n un sistema de cruza
mi ent os alternos entre l as dos r azas, i ndi ca vo lver
a l t ipo de 3/4 mas productivo . El trabajo pres ente
e n e l Departament o de Producc i.on Animal tiene como uno
de sus ob jeti vos princi pal es medir = n exac t itud l a
produc t i vidad corrparada de cruzamient os pr o longados
entre l as dos r azas ; l a hip6tes is es que aparece r an
logros provenientes de la ut ili zac i on de toros pr ogresi
vamente mejores . En el caso de semen Jersey, los adelan
t os qe ne t.i.cos en Estados Unidos , Nueva Ze landia y otr os
pa ises aseguran la disponi b i lidad de niveles super iores
de excelencia genetica. En e l caso del cr iol lo la supe
rioridad s e ouscara dentro de l os toros que produzca
Turri alba para s ervi c i o en l os hatos cooper adores .

En el cruce alterno ent re dos razas , l a poblacion
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estable se f onna de una mitad con 2/3 de genotipo de
una raza y 1/ 3 de la otra , y viceversa para la segunda
mitad.

De l os lotes de 4 a 5 toros que se sometan a
prueba an ua lment e en Turrialba se guardara una reserva
de 50 pajill as congeladas para volver a utilizar servi
cios de l t oro s obresali ent e, por prueba , tanto en el
hate cr iollo como en los cruces recurrentes del lote
Jersey x Cri ollo.

6. LOS PLANES DE SELECCION

El examen crit i co de los res ultados obtenidos hasta
la fecha, permit i ran hacer una selecci6n mas efectiva .
Esto es obtenible si s e r espetan los planes sobre aparea
mientos para el futuro inmediato . El procedimiento
sera modificado s eglin los valores geneticos que se obten
gan sobre animal es ac t ualment e bajo prueba .

6.1 Compromisos y organizacion de apareamientos

El hate criollo de Turrialba posee La his t or i a
mas completa de datos cont i nuos y estudios s obr e selec
ci6n entre l os hat os cr iollos tropicales . Es el llamado
a mantener el l iderazgo entre todos l os pr ogr amas coope
radores. El mayor compromiso es el referente a ofrecer
gradualmente semen con ascendent e garantia pr oduct iva .
La exper ienc i a indica que e l nive l de sele cc i 6n e s t a
ligado al nivel admini str ativo que s e eje r za . Ello
es particularmente dramat i co en l a rel aci6n entre f ert i
lidad y mortandad de becerros . Si se incurre en pe r d i das
de hembras antes del part e las pcsi b i lidades de s e l e c
ci6n s e r educen. Es i ndispensable t.ambi.en incrementar
el nDrrero efectivo de hembras criollas en estado repro
ductivo por 10 menos a i ncl ui r 200 vacas , Estos princi
pios se basan en la plast i cidad del material gene tico
y el uso continuo de dec i s i ones en favor de mayor oport u
nidad r eproductiva de animales superiores.

El mayor adelanto se podra obtener cuando se
e s t ab l ezcan s ervicios de r egistro l echero en hat os coope
radores. En Aus t r alia s e ha calculado ( Franklin , Hayman
y Hewetson, 1976) que una nueva raza l echera adaptada
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al tr6pico puede , en teoria , avanzar en produc t i v idad
a r i.trro de 2. 6% anua1 s ienpre que cuent e con posibi lida
des de utilizar pruebas de progenie. Est o requiere
una poblaci6n de diversas errpresas que r eunan un min:ilro
de 600 vacas en es t ado r eproductivo . En e l caso de
Turrialba eso podria ocurrir por rredio del r egistro
en fincas donde s e ut i lice semen de toros del CATIE
y uni das a un sistema regional de r egistr os . La prueba
de tor os t endria, con rrenor mmero de vacas , un uso
mas r estringido pero muy importante , s i s e 10gr ara cont ar
con un hate de 200 vacas en es t ado r eproductivo. Un
ade lant o rntnirro de 1% anual seria obtenible . Se r eque r i
ria practicar l os siguientes procesos de organizaci6n
de l a selecci6n.

a . Categorizaci6n anual de todas las vacas que hayan
completado una 0 mas lactancias en ese periodo .

b . Ut i l i zaci6n de nuevos t oros tmicarrente de los
provenientes de vacas de rmyor jcrarqu t a productiva
a nive l del primer 5% de la poblaci6n de hembras .

c . Fonnac i6n de familias que r eduzcan las posibilida
des de apareamientos consanguineos, aun de hijos
de las rrejores vacas .

d . Planeamiento de los servic i os de tal manera que
en cada familia se utilicen toros contenpor aneos
sobre un rni.n.irro de 30 vacas cada uno .

e . Prueba de progenie de l os t oros contemporaneos
para encontrar su valor de trasmisi6n.

f . Retorno a servicio prolongado, dentro de la familia
que Le fuera as ignada , de las 50 pa jil l as en r eser
va , Eliminaci6n del resto salvo casas de erepat e ,
o diferencias muy pequenas entre toros super i ores.

g . Acortamiento del intervalo e ntre gener ac i ones
rrediant e decisiones tomadas sobre va lor de vacas
a l cumplir el quinto rres de lactancia, part i cu l ar
rrent e en vaqu i l l as de primer part o . Eliminaci6n
constante de vaqui llas y vacas en posici6n cer cana
al 5% inferior en las clasificaciones peri6dicas.

h . EiTpleo de indices de s elecci6n para garantizar
l a rrejor composici6n de grasa y prote ina en la
leche , ademas de s u rendimiento t otal .
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Cuadro 14. Estado actual del proceso de r egis t r o y paramet .ros de selecci6n en los hatos
Cr iollos Lecheros asociados .
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CIMPA AMPA MAG Dona Socor r o MIDINRA El Laral
Republica Mexico Taboga de Reyna Ni caragua Venezuela

Turr i a l ba Dominicana Rivas , Nic.*

No . en registro gene~

l6gico

HF Puro 76 108 100 101* 35 250
15/16 20 55 2
7/8 16 41 3 2
3/4 36 53 65 8 1 12
1/ 2 17 38 12

Tot a l 165 355 165 20 107 49 250

Regi s t r o lechero Si Si Si Si Si No Si 7
Clasificaci6n anual

por valor genetico Si [ ,de vacas Si Si Si No Si No

Pruebas de grasa Si No No No No No No \

pr ot eina Si No No No No No No ~

Ofrece semen conge la-
Ido Si Si Si No No No Si

U1
*Incluye becerros machos.
Gran total de animales inspeccionados :l III Total admit idos como puros : 670



For estos mi.srros rrecaru.srros se curpl iri a oon
e l corrprorruso de utilizar t oros progresivarrente rrejores
en e l estudio de los cruzamient os alternos ent re Jersey
y Cri oll o . Asi s e pr obaria la vent aj a carercial maximi
zada de esos cruzamientos.

6.2 Ingreso al Registro Genealogico Nacional y
Asociacion de Criadores

A partir de una iniciati va del gobierno de Nica
ragua s e ha i niciado el r egistr o de l os inventari os
de ganado Cr i ollo Lechero . El prirrer hato en ser clasi
ficado fue e l de Dona Socorro viuda de Reyna .

El Registr o Genea16gico del Ministerio de Agr i 
cultura y Ganaderia de Costa Rica ha aceptado l a tarea
de hacer e l regis tro dent ro de Cos ta Rica y llevar copias
a l dia de registros ef ectuados en Mexico, RepUblica
Domini cana y Nicaragua y a l g(J.n otro pais que s e adhiera
con pasterior i dad .

Se han dado l os prirreros pasos para la f orrraci6n
de una Asoc i ac i 6n de Criadores que avale l os r egistros.
Una de l as met.as es que l os asoc i ados prosigan e n pasos
ascendentes de organi zaci6n . que s e r ian: 10 Registro
de fundaci6n de l hat o exis t ent e;' 20 rrantenimient o de
libros abie r tos para incluir , per inspecci6n , nuevos
r egistros en periodos no rreyor es de 15 meses , En es t a
f orma s e inclui rian anirreles j 6venes ( 0 en ge staci6n)
no inspeccionado en el rrcmento de la prirmra visi t a ;
30 obligatoriedad del pesaje de l eche individual una
vez par rres 0 lapsos rreoores . 40 s imas de lactancias
corrple tas y reuni6n de varias lactancias para producir
va lores geneticos estirredos de t odas las vacas con iredi 
c i 6n de leche ; 50 pruebas de grasa y/o prot eina para
incluir datos de corrpos ici6n de l e che en la selecci6n
de vacas y t oros ; 60 inclusi6n de toros con ind ices
es t irredos 0 de pruebas s uper i or es en programas de conge
laci6n e i nter cambi o de serren . .

En e l r egistr o heche s obr e e l hato de Turrialba,
en acuerdo con e l Registro Genea16gico Nacional s e tono
la detenninaci6n de abrir los libros con un hato de
fundaci6n que reconocia par inspecci6n ocul ar , la pureza
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de animales capaces de r epr oduc i r se en e l caso de l as
hembras. Asi s e aceptaron corm vacas puras de f undac i 6n
las de nayores caracteristicas crio l l as . Se adrnitieron
tambien categorias de menor encaste asumiendo que provi e
nen del uso de toros puros um.carrent;e , 0 sea 1/2 ; 3/4;
7/8 Y 15/16. Se favoreceria el i ncr ement o del hato
pure si se utilizan solamente toros puros s obre e l l as .
Se puede solicitar nueva inspecci6n para continuar i ngr e 
sando animales al hate puro de fundaci6n, de descendien
tes de es t os animales encast ados . En e l caso de toros ,
el ingreso inicial al libro de fundaci6n ha sido mucho
mas estricto , no adrnitiendo ning(m animal que no ingr e s a 
ra corm puro. Mediante este proceso se espera respe t ar
las caracteristicas de la raza sin perjuicio de que
ingresen al hato de fundaci6n animales de alta producti
vidad que puedan ayudar al mejoramiento qene t i.co , Los
resultados del nlimero de r egistros efectuados par ca t ego
rias hasta junio de 1985, son r esumidos en e l Cuadro
14. En e l mismo cuadro s e presentan los niveles de
organizaci6n logrados par cada uno de l os hat os.

Fig. 6 Un a vace re presentative del cruzem tent o ent re las razas Crioll a y Jersey. Conjuga mayo r
adaptabilidad con mayor productlvldad que las razas progenitoras. EI eiemptar es 3 /4
Criolto 1/4 Jersey.
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