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Resumen 

Se analizó la mortalidad pre y postdestete de becerros ocurrida entre los 
años de 1980 y 1991 en un rebafio Brahman registrado y manejado bajo 
condiciones de pastoreo en una zona de bosque húmedo tropical del Estado 
Táchira. En base a 918 nacimientos se registró una mortalidad acumul~~da 
nacimiento hasta los 24 meses de edad del 11.2% de la cual el 81% ocurrió 
antes del destete. El promedio de mortalidad predestete fue del 9.0% con 
fluctuaciones interanuales del 2 al 14% y una disminución del 6% producto 
de la implementación de la temporada de monta limitada a 90 días. Las vacas 
primíparas de 4 aiíos de edad y las de 10 y más años tendieron a presentar la 
mayor mortalidad de sus crías. Los becerros que murieron antes del destete 
pesaron 12% menos que los destetados. El 75% de las muertes se registraron 
antes del mes de edad, siendo los natimortos (18%), la desnutrición (21%) y 
los accidentes (23%) las causas más importantes. La mortalidad postdestote 
hasta los 24 meses de edad fue del 2.2% con fluctuaciones interanuales del O 
al 8%. El mayor porcentaje de mortalidad se registró antes de los 12 meses 
de edad (55%), resultando los accidentes, las enfermedades y la 
fotosensibilización las causas más importantes con el 40.35 y 2E%, 
respectivamente. Los animales que murieron fueron destetados con pegos 
más livianos, diferencia que alcanzó los 20 kg para los becerros que muriei-on 
por enfermedades parasitarias. Los resultados de este trabajo indican que 
más del 50% de las muertes han podido ser evitadas si se hubiesen adoptrido 
medidas tendientes a mejorar la supervisión y atención del binorlio 
vaca-becerro durante el período perinatal y del becerro durante el primer nies 
de vida. La pérdida de becerros generó una disminución del 21% sobre los 
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ingresos por venta lo cual revela su impacto negativo sobre la economici dad 
de la finca. 
Palabras claves: Mortalidad pre y postdestete, pérdidas, causas. 

Abstract 

This study was conducted with a purebred Brahrnan herd maintained 
on pasture in a humid tropic area of mchira State. It covered 11 years and 
involved 918 total calvings ocurred fron 1980 to 1991. The calf losses li-om 
birth to 24 months of age was 11.2%, ocurring the 81% before weaning. The 
preweaning mortality rate was 9.0% and the yearly losses ranged from 2 to 
14% with a decreasing of 6% due to the 90 days breeding season. Calf losses 
tended to be greater in the group of dama of firstcalf 4 y e m  old heifem and 
10 years and over. Birth weight 12% inferior was determined in calves that 
died before weaning, 75% of losses occurred before 1 month of age and 
stillborns (18%), malnutrition (21%) and accidents (23%) were the rnain 
causes. Calf losses h m  weaning to 24 months of age was 2.2% with yearly 
losses that ranged h m  O to 8%. The 55% of these losses ocurred before 12 
months of age being the accidents, deseases and photosensibility the causes 
with 40,35 and 25%, respectively The weaning weight was ligther in. #e 
calves that died, reaching the difference of 20 kg those lost for deseases. The 
findings of this study indicated that over 50% of mortality due to could be 
prevented by improved management. The calf losses accounted for 21% 
decreasing in the gross income of the herd. 
Key words: Pre and post weaning calf losses, mortality, causes 

Introducción 

La pérdida de animales que 
ocurren en las distintas fases del cre- 
cimiento pre y postnatal es un tema 
relevante si se considera el impacto 
directo sobre los sistemas de produc- 
ción de bovinos, no s610 porque dis- 
minuye el número de animales para 
la venta y por ende los ingresos mo- 
netarios, sino también porque redu- 
ce la posibilidad de progreso genético 
de los rebaños mediante la selección. 

Bellows (4), destacó la magni- 
tud del problema al reportar pérdi- 
das multimillonarias ocasionadas 
por la reducción de la cosecha neta 
esperada de becerros. De hecho, la 

mortalidad prenatal y postnatal pre- 
destete fue la segunda causa eii im- 
portancia, ya que redujo la cosecha 
de becerros en 12.9% siendo supera- 
da solamente por las vacas qt.e no 
concibieron durante la temporada de 
monta que disminuyó la coseclia en 
un 16.6%. 

En Venezuela, Plasse et al. (21) 
resaltaron este problema al eiicon- 
trar que la pérdida de potenciales 
becerros ocurridas desde el diai~n6s- 
tic0 de preñez hasta la edad (le 18 
meses en 13 rebaños bien organiza- 
dos y supervisados fue en proriedio 
del 16.8%. Para el rebaño nacional, 
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los mismos autores (21), asumiendo 
un 50% de preííez y 20% de mortali- 
dad hasta los 18 meses, estimaron en 
400.000 las pérdidas anuales de ani- 
males. Utilizando los promedios an- 
tes seííalados y actualizando la com- 
posición del rebaíio nacional en 5.2 
millones de vacas se puede concluir 
que la pérdida sería de 520.000 ani- 
males, equivalente a 98.800 tonela- 
das métricas de carne en canal que, 
a precios al mayor, significa una pér- 
dida de 28.7 mil millones de boliva- 
res. 

A pesar de la gravedad de las 
cifras antes seiialadas este tema ha 
sido en cierto modo soslayado y mi- 
nimizado por los productores (21) y 

ha recibido poca atención por la co- 
munidad de académicos e investiga- 
dores, como lo demuestra la baja pro- 
porción de artículos cientificos dedi- 
cados a éste tópico (24). 

Sin desconocer la importar cia 
de las pérdidas que ocurren durante 
la gestación y que han sido encontra- 
das en otros rebaños (6, 10, 12), en 
este trabajo sólo se analizará la iiici- 
dencia y causas de la mortalidad pre 
y postdestete ocurridas en el reb:iño 
Brahman de la Universidad Nacio- 
nal Experimental del Táchira, ya 
que hasta la fecha, las pérdidas en- 
tre el diagnóstico de preñez y el parto 
han sido casi nulas (15). 

Materiales y métodos 

Los datos que se analizaron en 
este trabajo pertenecen al rebaíio 
Brahman de la Hacienda Santa 
Rosa, propiedad de SIRCA, empresa 
rental de la UNET, contigua a la 
Base Aérea "Mayor Buenaventura 
Vivas", en el poblado de Santo Do- 
mingo, Estado Táchira, dentro del 
área de influencia de la región del 
suroeste de Venezuela. 

Tiene una superficie total apro- 
ximada de 650 ha, de las cuales 281.6 
ha fueron levantadas topográfica- 
mente y desarrolladas, a partir de 
1979 con la introducción del pie de 
cría de fundación, para establecer un 
centro de recría de ganado Brahman, 
con metas de producción basadas en 
250 vientres en servicio para el año 
de consolidación en 1991 (14,18). 

una altitud de 330 msnm, con rma 
precipitación anual de 2.845 mim, 
promedio de los úitimos 10 años, tlis- 
tnbuidos en un 90% entre abril y 
noviembre, resultando en un balan- 
ce hídrico ligeramente deficitario 
únicamente en los meses de enero y 
febrero. 

Los suelos en su mayoría co- 
rresponden al orden de  los Entisoles, 
de formación aluvial, muy jóvenes, 
de textura franco a franco-arenosa, 
pH entre 5.3 y 6.1, profundidad pro- 
medio de 20 cm con afloración de 
granzón en algunas áreas, regular 
contenido de materia orgánica, bcien 
drenaje interno y pobre fertilic.ad 
natural, características que 1imit.an 
su uso con fines agrícolas y le dan 
una vocación pecuaria. 

EstA ubicada en una zona de Al presente se han establec:.do 
vida de bosque húmedo tropical, a aproximadamente 180 ha de pas.:os 
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en 30 potreros de 6ha promedio, 
siendo la barrera (Bmchiaria de- 
cumbem), aguja (Bmchiaria humi- 
dicola), estrella (Cynodon plectosta- 
chyum), brizanta (Bmchiaria bri- 
zantha) y alemán (Echinochloa po- 
listachya) las especies predominan- 
tes ocupando aproximadamente el 
45, 35, 22, 4 y 1% de la cobertura 
total respectivamente (18). Además 
de la rotación sistemática de los dis- 
tintos grupos de animales por los 
potreros permitiendo, según la espe- 
cie, periodos de 28 a 35 días de repo- 
so, el manejo de los pastos incluyó el 
control mecánico y a veces químico 
de las malezas y fertilización de 
mantenimiento para incorporar 80 
kg de N2,50 Kg de P2 Os y 50 kg de 
&O por halaiio, fraccionada en dos 
aplicaciones, a entrada y salida de 
lluvia. 

La población bovina conforma- 
da por animales Brahman registra- 
dos, fue sometida a prácticas de ma- 
nejo rutinarios tales como: identifi- 
cación de los becerros mediante ta- 
tuaje en ambas orejas y cura del om- 
bligo al nacer, descorne a los dos me- 
ses, destete y herraje a los siete me- 
ses de edad promedio, pesaje men- 
sual de los animales desde el naci- 
miento hasta los 24 meses y división 
del rebaíio por edad y sexo. 

Los animales fueron alimenta- 
dos exclusivamente a pastoreo y su- 
plementados ad libitum con una 
mezcla de sal común y minerales que 
aportó aproximadamente el 14 y 
10% de Ca y P además de otros macm 
y micm elementos. 

El manejo reproductivo, duran- 
te el período de 1979 a 1983, se fun- 

damentó en la monta natural coriti- 
nua. A partir de 1984 la monta se 
limitó a 90 días inicihdose el lrm! 
de abril. En ambos casos se mantiivo 
una relación máxima de 25 vientres 
por toro. Los criterios utilizados para 
incorporar a las novillas a su priroer 
período de monta fueron un mínimo 
de 18 meses y 280 kg para aquellas 
nacidas hasta 1984, produdo dc: la 
monta continua. Posteriormente se 
estabilizó la edad entre 24 y 26 ine- 
ses, y el peso se incrementó a partir 
de 1989 a un rninirno de 300 kg. 
Previo al inicio de la monta se re  ali- 
zaron pruebas de fertilidad de los 
toros y revisión ginecológica vía ex- 
ploración rectal en las hembras. El 
diagnóstico de preíiez se realizó en- 
tre los 45 a 60 dias después de fina- 
lizada la monta. Desde 1987 se esta- 
bleció un programa estratégiccl de 
inseminación artificial al que anual- 
mente ingresaron aproximadamc?nte 
el 30% de las vacas. 

El programa genético se fuiida- 
mentó-en la selección de toretes y 
novillas por prueba de producción y 
de toros por prueba de progenie. Ade- 
más se descartaron vientres por baja 
eficiencia reproductiva, poca he bili- 
dad materna y edad. La primera cau- 
sal incluyó a todas las vacas no lac- 
t a n t e ~  que resultaron vacías al (liag- 
nóstico de preiiez, la segundain<:luyó 
a las vacas que no destetaron t i  sus 
crías con vida o lo hicieron con pesos 
muy bajos, mientras que la última 
agrupó a vacas de 10 o más años con 
cualquiera de los problemas ttntes 
señalados. 

El manejo sanitario, netamen- 
te preventivo, incluyó, además de la 
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cura del ombligo al nacer, un progra- 
ma sistemiitico de vacunaciones 
para el control de: carb6n sintomáti- 
co, edema maligno, septicemia he- 
morrágica, aftosa, brucelosis y rabia 
paralítica. El control de ectoparási- 
tos se realizó mediante baíios por 
aspersión cada 21 días y de endopa- 
rásitos por desparasitaciones even- 
tuales previo diagnóstico. Anual- 
mente se realizaron diagnósticos de 
brucelosis y tuberculosis. 

registradas desde el momento del 
parto hasta los 24 meses de edad '7 

que, por distintas causas, ocurrierori 
entre el 01.01.80 y el 30.05.92. 

Los datos fueron analizadot3 
por ji-cuadrado (x2) y se incluyeroii 
los efectos del aiío de nacimientc, 
sexo y padre del becerro, edad de 1:i 
madre al parto y manejo reprodudi- 
vo. Para la comparación múltiple d- 
medias se utilizó el estadístico t-Stu- 
dent. 

Se utilizaron todos los datos de 
mortalidad de becerros que fueron 

Resultados y discusión 

1. Mortalidad general d e  bece- 
r ros  

En el Cuadro 1 se reportan las 
pérdidas totales por muertes de be- 
cerros ocurridas desde el nacimiento 
hasta la edad de 24 meses, observán- 
dose, que durante los 12 aiíos de este 
estudio, se registraron 103 muertes 
equivalentes al 11.2% de los naci- 
mientos. 

Este resultado superó al pro- 
medio de 8% de mortalidad entre el 
nacimiento y los 18 meses reportado 
por Plasse (21) en 13 rebaiíos de ga- 
nado Cebú de distintas regiones de 
Venezuela, así como al 10.4% regis- 
trado hasta los 24 meses en los dis- 
t i n t o ~  grupos geneticos de la Esta- 
ción Experimental de Calabozo du- 
rante el período 1966-1972 (22), sin 
embargo, es inferior al 13% reporta- 
do para la misma Estación Experi- 
mental durante el período 1969- 
1977 (19). 

En el Cuadro 1 se destaca ade- 
más que, del total de becerros muer- 

tos, el 81% ocurrió durante la fase 
del crecimiento predestete y el 19% 
en la fase postdestete, resultado que 
coincide con lo reportado por otrcs 
autores (13,21,22). 
2. Mortalidad predestete d e  b45- 

cerros 
El promedio de mortalidad pre- 

destete de becerros fue del 9% (Cu:i- 
dro l), resultado que puede consids- 
rarse normal al compararlo con 31 
rango de promedios del 5.4 al 21.4% 
reportado para rebaños de carne (Le 
distintos grupos raciales y condicio- 
nes de manejo en Latinoam6rica tro- 
pical (2,5,6,9,13,16,19,20,21,22, 
25). 

El valor mfnimo del rango cie 
promedios señala la posibilidad cier- 
ta de disminuir la mortalidad pre- 
destete de becerros, sin embargo, iio 
menos cierto es que en muchas fincas 
de Venezuela este valor supera al 
15% (23), índice muy alto y que pue- 
de ser atribuible a problemas huma- 
nos al no implementar adecuados 
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Cuadro 1. Mortalidad de becerros Brahman en la Hacienda Santa 
Rosa en el período 1980 - 1991. 

Porcentaie del total de 

Renglón n nacimientos muertes 
Nacimientos 918 100.0 

Mortalidad 

- Nacimiento-destete 83 9.0 80.6 

- Destete - 24 meses 20 2.0 19.4 

- Nacimiento - 24 meses 103 11.2 100.0 

programas sanitarios y prácticas de 
manejo del recién nacido y del lac- 
tante (21). 

La prueba de x2 reveló que la 
natalidad predestete estuvo afecta- 
da significativamente (P10.01) por el 
año de nacimiento, padre del becerro 
y por el manejo reproductivo del re- 
baño. 
a. Efecto del año de nacimiento 
del becerro y del manejo 
reproductivo del rebaño. 

En el Cuadro 2 se observa que 
la mortalidad van6 entre el 2.0 y el 
14.0%, destacandose los años 1981, 
1984, 1987 y 1990 con pérdidas de 
becerros extremadamente elevadas. 
Las fluctuaciones interanuales atri- 
buible~ probablemente a distintas 
condiciones ambientales prevale- 
cientes en determinados año8 y aso- 
ciadas con el manejo y la sanidad, 
fueron reportadas previamente en 
otros trabajos (5,6, 16, 20). 

Al profundizar sobre las causas 
que posiblemente elevaron el prome- 
dio de mortalidad en esos años, se 
pudo constatar que: 1. En 1981 todos 
los becerros que murieron eran hijos 
de vacas de 4 años de edad que en 

75% eran de primer parto. 2:. En 
1987 el 50% de las muertes fiieron 
ocasionadas por accidentes oc:urri- 
dos en los corrales y potrero3 por 
descuidos o incapacidad del I a r s e  
nal. 3. En 1990 el 38% de las pbrdi- 
das fueron causadas por natirr ortos 
y desnutrición atribuibles a un defi- 
ciente suministro de minerales. 

Al evaluar el efecto de la apli- 
cación sistemática de los programas 
descritos en los materiales y m6todos 
de este trabajo y como consecuencia 
de la implementación de la tempora- 
da de monta de 90 días en compara- 
ción a la monta continua, se observa 
que hubo una disminución del 6% en 
la mortalidad de becerros (E .9 vs 
9.4%), diferencia que no fue de ma- 
yor magnitud por razones humanas 
asociadas con el personal obrero, lo 
cual, en cierto modo, se corroboró por 
el resultado logrado en 1991, eño en 
el cual la mortalidad disrniniiyó al 
6.2%, 108% menos que el año ante- 
rior, al aplicar un incentivo económi- 
co por becerro destetado. 

Las pariciones ocurridas en los 
meses lluviosos (Monta continua) o 
fuera de temporada (Monta limita- 
da) generaron mayores pérdidas por 
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Cuadro2. Efecto del a ñ o  de nacimiento del becerro y manejo 
reproductivo del rebaño sobre la mortalidad predestete 
de los becerros. 

Efectos Nacimientos Mortalidad 

n n % - 
Total 918 83 9.0 

Año de nacimiento 
-1980 
-1981 
-1982 
-1983 
-1984 
-1985 
-1986 
-1987 
-1988 
-1988 
-1989 
-1990 
-1991 

Manejo Reproductivo 

- Monta continua 235 22 9.4a 
- Monta limitada 683 61 8.gb - 

b m e d i o s  del mismo efecto con letras distintas son estadísticamente diferentes (P<.01) 

mortalidad. Así, con la monta conti- 
nua cuando los nacimientos se distri- 
buyeron durante los 12 meses del 
año, se observó un  17% de mayor 
mortalidad en los meses de lluvias 
en relación a los secos (10.4 vs 8.9%), 
resultado que coincide parcialmente 
con Camacho et al (5), quienes en un 
rebafio Brahman en el Pacífico Seco 
de Costa Rica, encontraron una dife- 
rencia del 71%. Con la monta limita- 
da se registraron 31 nacimientos fue- 
r a  de temporada, equivalente al 

4.5% del total. Destaca que de ellos 
el 16% murió antes del destete, lo 
cual indica una mayor probabilidad 
de muertes para aquellos nacido!! en 
época no esperada y que pudo z tri- 
buirse a factores climáticos advei-sos 
en combinación con la menor aten- 
ción durante la fase perinatal, ya 
que, se pudo establecer que el 60% de 
esas muertes se produjeron entre el 
parto y las primeras 24 horas de 
vida. 
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b. Efecto del padre del becerro 
Durante los 12 años de este tra- 

bajo se utilizaron 21 toros: 9 en ser- 
vicio natural, 10 en inseminación ar- 
tificial y 2 tanto en servicio natural 
como en inseminación artificial. Es- 
tos toros dejaron un promedio de 
43.7 becerros con mínimo de 3 y má- 
ximo de 113, oscilando el promedio 
de mortalidad de sus crías entre O y 
33%, correspondiendo los valores ex- 
tremos de mortalidad a aquellos to- 
ros con poco número de descendien- 
tes, de manera que la diferencia ob- 
servada pudiera ser atribuible a la 
distribución de los datos mAs que a 
factores genéticos. 
c. Tendencias de otros factores 

La prueba de x2 demostró que 
la mortalidad predestete de becerros 
fue independiente del sexo, resultan- 
do los promedios del 9.2 y 8.9% para 
machos y hembras respectivamente, 
tendencia que coincide con lo repor- 
tado por Pares et al. (20) para un 
rebaño de carne en los Llanos Noro- 

rientales de Venezuela. Para el sur 
de E E W ,  Bellows (4) reportó mayor 
porcentaje de muertes en machos y 
las asoció con perdidas más elevadas 
al parto por mayor incidencia de par- 
tos distócicos producto de pesos al 
nacer más altos. 

El Cuadro 3 reporta la ten den- 
cia del efecto de la edad de la vaca al 
parto sobre la mortalidad de los be- 
cerros. Se observa que de un 7.9% 
para vacas de 3 años, la mortalidad 
subió a 14.4% y 8.0% para las de 4 
años de primer y segundo partc, res- 
pectivamente. Post,eriormente , de- 
creció para los grupos de vacar1 con 
edades intermedias: de 5 a 9 años, 
para finalmente volver a increinen- 
tar hasta 15.1% para las vacas más 
viejas. Esta tendencia coincide par- 
cialmente con los resultados rep3rta- 
dos por Anderson y Bellows (3), (pie- 
nes determinaron que la mortalidad 
más alta de becerros se regist1.6 en 
vacas de 2 y 3 años, mortalidac. que 
fue decreciendo linealmente con la 

Cuadro 3. Tendencia de la edad de la vaca al parto sobre la 
mortalidad predestete de los becerros. 

Edad de la vaca Nacimientos Mortalidad 
(años) n n % - 

3 172 12 7.0 
4a 90 13 14.4 
4b 88 7 8.0 
5 139 13 9.4 
6 135 12 8.9 
7 91 7 7.7 
8 62 3 4.8 
9 55 3 5.5 

210 86 13 15.1 - 

a) vacas de primer parto b) vacas de segundo parto 
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edad. En Venezuela, Montoni et al 
(16) y Pares et al. (20) encontraron 
un efecto cuadrático de la edad de la 
vaca, observándose mayor porcenta- 
je de muertes en becerros hijos de 
vacas jóvenes y muy viejas y menor 
mortalidad en el grupo de vacas de 
edades intermedias. 

El mayor porcentaje de bece- 
rros muertos en el grupo de vacas de 
10 o m4s años (Cuadro 3) coincide 
plenamente con Koger et al. (U), 
quienes encontraron precisamente 
en ese grupo hasta un 14% de mor- 
talidad predestete de sus becerros 
produdo de un desgaste fisiol6gico 
propio de la edad y que conlleva a 
una menor producción de leche y ha- 
bilidad materna. 

En las vacas de 4 años se obser- 
v6 una marcada tendencia favorable 
a las de segundo parto en compara- 
ción a las primiparas, en las que la 
mortalidad pre-destete de sus bece- 
rros fue 80% mayor. Las condiciones 
generales de la finca y de los anima- 
les puede explicar la diferencia. En 
efecto, la elevada mortalidad de be- 
cerros hijos de vacas primíparas de 4 
años se produjo en su totalidad du- 
rante los primeros años que corres- 
ponden a la fundación de la finca y 
del rebaño. A medida que se mejora- 
ron las condiciones y se implementa- 
ron los planes y programas descritos 
en el capitulo de materiales y méto- 
dos de este trabajo, incluyendo la 
monta limitada a 90 días y la incor- 
poración al primer servicio de novi- 
llas de 2 años con más de 280 kg, el 
primer parto se produjo a los 3 años 
con vacas en buenas condiciones, las 
cuales mejoraron aún más al produ- 

cir su segundo parto a los 4 años. Si 
bien al sur de USA la mayor morta- 
lidad de becerros en vacas de primer 
parto se relaciona directamente ccn 
alta incidencia de partos distócicos 
que, a su vez, se asocian a menor 
área pélvica disponible en becern~s 
muy pesados (4); al presente, este rio 
es el caso de Venezuela, donde 1;is 
mayores pérdidas de becerros de va- 
cas de primer parto pudiera estiir 
mAs relacionada con la competencia 
que se establece entre la produccion 
de leche de la vaca para la alimenta- 
ci6n de su cría y su propio crecimien- 
to aún inconcluso (1,16,20). 

También se determinó en este 
trabajo un promedio de 1.2 becerros 
muertos por vaca, notándose que, Cel 
total de vacas que tuvieron pérdidas 
de becerros antes del destete, el 1 C  % 
ocasionó el 34% de la mortalidad i o- 
tal de los becerros para un promecio 
de 2.2 becerros muertos por vida pino- 
dudiva. Esta tendencia, previamen- 
te reportada por Montoni et al.  (1 3), 
sugiere la existencia de posibles fac- 
tores ambientales inherentes a la 
vaca como cuartos perdidos, inst-n- 
tos maternales poco desarrolladou y 
poca habilidad materna, que ponen 
en peligro la vida de su cría, razón 
por la cual se recomienda descariar 
aquellas vacas que pierdan su ~ r i -  
mera cría. 
d. Relación de la mortalidad 
predestete con el peso al nacer 
del becerro. 

Pesos al nacer extremos han 
sido asociados con alta mortalid ad, 
los muy pesados por partos disttici- 
cos y los muy livianos por baja vita- 
lidad (4). En el presente trabajo la 
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mortalidad predestete de los bece- 
rros estuvo relacionada con el segun- 
do caso. En el Cuadro 4 destaca que 
los becerros que murieron antes del 
destete, en promedio pesaron 3.1 kg 
(12%) menos que sus medios herma- 
nos destetados normalmente (26.2 
vs. 29.3 kg). Este resultado reafirma 
hallazgos previos procedentes de un 
rebaño de animales mestizos.de1 Es- 
tado Monagas en el cual las diferen- 
cias variaron, según el período de los 
años estudiados, entre 1.3 y 5.3 kg 
(16,20). 
e. Causas y edad de la muerte 
predestete de becerros. 

En el Cuadro 5 se reportan las 
causas que originaron la muerte de 
los becerros. Se observa que el 16% 
de la mortalidad se debió a causas 
desconocidas, lo cual revela que no 
hubo suficiente supervisión y con- 
trol, sobre todo durante los días fe- 
riados y el período vacacional de la 
institución universitaria. Estas  
muertes por causas desconocidas re- 
sultan bajas si se compara con más 
del 30% reportado por Montoni et al. 
(16) y Pares et al. (20) para un rebaño 
de carne propiedad de una institu- 
ción similar del oriente venezolano. 

En cuanto al 18% de natimor- 
tos, coincide totalmente con los re- 
sultados obtenidos en el rebaño an- 
teriormente señalado y reportado 
por Montoni et al. (16), sin embargo, 
es bajo al compararlo al 28% repor- 
tado para el sur de EEUU por Be- 
llows (4), los cuales se presentaron 
con anormalidades del esqueleto o 
vísceras en su totalidad. En nuestro 
trabajo la autopsia no fue posible, 
por lo tanto se desconoce si los nati- 

mortos fueron realmente tales o co- 
rrespondió a muertes perina tales 
por falta de atención. 

Los partos distócicos fueron 
responsables del 8.4% de las niuer- 
tes, porcentaje que puede conside- 
rarse normal e inferior al 43% rrpor- 
tado por Bellos (4), quien asociá esas 
pérdidas con la menor área pelvica 
en vacas de 2 y 3 aiios. En nuestro 
trabajo el 71% de todos los partos 
distócicos se presentaron en vacas 
primiparas de 3 y 4 aiios cuyos bece- 
rros pesaron 4.7 kg más que el pro- 
medio de los destetados. 

El 20.5% del total de las niuer- 
tes fue causado por la desnutrción, 
lo cual coincide con otros trabajos 
realizados en Venezuela (16, l!), 20, 
22) y que en nuestro caso fue atiibui- 
ble en un 70% a los grupos de lracas 
de 3, 4 y 10 o más aííos, prob- 
ablemente por baja habilidad rrater- 
na. 

Los accidentes sumaron el  
22.9% al total de muertes, porcentaje 
que pudo haber sido más bajo si se 
considera que el 74% de los acciden- 
tes registrados se produjerori por 
maltratos y lesiones de los becerros 
en los corrales y potreros y por lo 
tanto han podido evitarse. 

Destaca en el Cuadro 5 que la 
mortalidad por enfermedades fiie del 
7.2% muy inferior al 30% reportado 
por otros autores (19,20,22). 

Haciendo abstracción q l e  el 
1- cau- número de becerros muertos po.. 

sas desconocidas, necesariameiite se 
distribuirían entre las otras c:iusas 
y que parte de los natimortos y ile los 
partos distócicos han podido ser evi- 
tados mediante una mayor supervi- 
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Cuadro 4. Relación entre el peso al nacer y la mortalidad predeste7:e 
de los becerros. 

Promedios de peso al nacer de medios hermanos 
- 

Sexo Destetados Muertos Diferencia 

n kg n kg kg - 

Machos 416 30.3 42 26.0 4.3 

Hembras 419 28.3 41 26.4 1.9 

Total 918 29.3 83 26.2 3.1 - 

Cuadro 5. Causas de la mortalidad predestete de los becerros. 
- 

Causas Número de casos Porcentaje del total - 
Natimortos 15 18.1 
Partos distócicos 7 8.4 

Defectos congénitos 6 7.2 
Desnutrición 17 20.5 

Accidentes 19 22.9 

Enfermedades 6 7.2 

Desconocidas 13 15.7 

Total 83 100.0 

sión y atención durante el parto, asu- 
miendo solamente que las pérdidas 
causadas por desnutrición, acciden- 
tes y enfermedades han podido ser 
controladas; se tiene que el 51% de 
la mortalidad predestete pudo pre- 
venirse mediante un adecuado ma- 
nejo. Esto corrobora el enunciado de 
Bellows (41, quien sostiene que más 
del 50% de las pérdidas predestete 
de los becerros pueden ser reducidas 
mejorando el manejo. 

La distribución de la mortali- 
dad por la edad que el becerro tenia 
al momento de morir se presenta en 
el Cuadro 6. Destaca que el 38.6% de 
las muertes ocurrieron entre el parto 

y las primeras 24 horas de vida, a 10s 
15 días se acumuló el 60.3% de 1:is 
muertes y al mes el 74.8%. Este re- 
sultado coincide con lo reportado por 
otras investigaciones realizadas en 
Venezuela (13, 16, 19,20,22) y par- 
cialmente con los de otras latitudes 
como el sur de EEUU, donde el 75% 
de la mortalidad predestete ocur-e 
en la fase perinatal por partos discó- 
ticos y natimortos (4). 

Los resultados presentados en 
el Cuadro 6 señalan claramente la 
importancia de la supervisión y asis- 
tencia al parto y el cuidado de la cría 
durante los primeros 15 a 30 días de 
vida. 
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Cuadro 6. Distribución de la mortalidad predestete por edad de los 
becerros. 

Edad Porcentaje 

(Días) Número de Casos Relativo Acumulaclo 
O 15 18.1 18.1 
1 17 20.5 38.6 
2-15 18 21.7 60.3 

16-30 12 14.5 74.8 
23 1 21 25.3 100.1 

lbtal 83 100.1 

3. Mortalidad postdestete de 
becerros 

El promedio de mortalidad des- 
de el nacimiento hasta la edad de 24 
meses fue del 11.2%. La mortalidad 
postdestete hasta los 24 meses fue 
2.2% de los becerros destetados 
(Cuadro 7). Esta pérdida es equiva- 
lente al promedio de 2.4% reportado 
por Plasse (21) para el período deste- 
te-18 meses, ocurrida en 18.173 be- 
cerros destetados en 8 rebaños de 
ganado Cebú localizados en varias 
zonas del país, y es baja en compara- 
ción al rango de promedios de 5.0 a 
6.3% reportado para distintos gru- 
pos raciales de la Estación Experi- 
mental de Calabozo (19,22). 

El año de nacimiento del bece- 
rro y el manejo reproductivo del re- 
baño fueron las únicas fuentes signi- 
ficativas (Pc.01) de variación. En el 
Cuadro 7 se observa que los becerros 
nacidos en 1985 y 1989 tuvieron las 
mayores pérdidas postdestete, des- 
tacando en el primer caso que el 75% 
de las muertes fueron ocasionadas 
por fotosensibilización de los anima- 
les que pastoreaban en potreros de 
Brachiaria decumbens, mientras 

que en el segundo los accidentes en 
corrales y potreros fueron responsa- 
bles del 50% de las muertes. 

En el Cuadro 7 se observa que 
las pérdidas postdestete de los bece- 
rros nacidos producto de la monta 
limitada fue 71% mayor que loé de la 
monta continua, sin embargo las 
causas, más que consecuenciris del 
manejo reproductivo, fue atribuible 
a los 2 aiios con muertes muy eleva- 
das cuyas causas se explicaron en el 
párrafo anterior. Una vez asimilada 
la experiencia y controladas la 3 cau- 
sas, el porcentaje de muertes post- 
destete en este grupo de becerros se 
redujo a niveles inferiores al 2%. 
3.1. Causas y edad de la miierte 
postdestete de los becerros 

En el Cuadro 8 se nota que de 
las 20 muertes registradas después 
del destete, el 40% se debió a acci- 
dentes, el 35% a enfermedades y el 
25% a fotosensibilización. 

Las pérdidas por acciden1.e~ tu- 
vieron lugar a travhs de los años, con 
una mayor incidencia en los naci- 
mientos del año 1989 en los que se 
acumuló el 38% de las muertes por 
esta causa. Cabe señalar que ;11 me- 
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Cuadro 7. Efecto del año de nacimiento y manejo reproductivo sobre 
la mortalidad postdestete de los becerros. 

Destetes Mortalidad 

'Ibtal 835 20 2.4 

Aiio de Nacimiento 

-1980 43 O 0 . 0 ~  
-1981 51 1 2.Oc 
-1982 29 1 3.4C 
-1983 53 1 1.9' 
-1984 37 O 0 . 0 ~  
-1985 48 4 8.3a 
-1986 63 1 1.6' 
-1987 78 2 2.6' 
-1988 86 O 0 . 0 ~  
-1989 118 6 5.1b 
-1990 108 2 1.9' 
-1991 121 2 1.7~ 

Manejo Reproductivo 

-Monta continua 213 3 1 . 4 ~  
-Monta limitada 622 17 2.7a - 

Promedio del mismo efecto con letras distintas son estadlsticamente diferentes (P<.01). 

Cuadro 8. Causas de la mortalidad postdestete de los becerros. 

Causas Número de casos Porcentqje del totr~l 

Accidentes 8 40.0 
Fotosensibilización 5 25.0 

Enfermedades 7 35.0 

Total 20 100.0 

nos el 63% de la mortalidad causada De las muertes  ocasionada:^ por 
por accidentes ha podido evitarse diversas enfermedades debe enfati- 
mediante manejo, ya que fueron oca- zarse que el 71% se debió a la iiifes- 
sionadas por maltratos y lesiones du- taci6n de parásitos gastropulmona- 
rante las labores de trabajo en los res que se hizo presente a finale3 del 
corrales y potreros. año 1991 y principios del 92 y que 
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afectó principalmente a animales 
destetados con pesos muy bajos. 

La muerte por el síndrome de 
fotosensibilización se acumuló en un 
80% en el aíío de 1985 en el lapso de 
los primeros 60 días siguientes al 
destete cuando los becerros fueron 
mantenidos en pequeños potreros de 
Bmchiaria decumbens. Este sindro- 
me, cuyas manifestaciones clínicas, 
en nuestro caso, se caracterizaron 
por lesiones cutdneas visibles a nivel 
auricular, dorsolumbar y costal y 
particularmente en la región peri- 
vulvar de las hembras, ha sido aso- 
ciado con una toxina producida por 
el hongo Phitomyce chrtarurn que 
vive saprofiticamente en el citado 
pasto (7), ha sido observada en mu- 
chos rebaños de la zona del piede- 
monte andino, específicamente al 
Sur del Estado Táchira, principal- 
mente en animales jóvenes (8). 

En el Cuadro 9 se observa que 
el 35% de los becerros murieron an- 
tes de los 10 meses de edad, es decir, 
durante los 2 meses siguientes al 
destete, lapso en el cual el 38% fue- 
ron causadas por fotosensibilización 
y el 50% por enfermedades. Destaca 
en el Cuadro 9 que el 55% de todas 
las muertes ocurrieron antes de los 
12 meses y la totalidad antes de los 
14 meses de edad, lo cual indica que 
la probabilidad de muerte se reduce 
a medida que los animales se acer- 
can a la edad adulta. 

Finalmente se determinó que 
el promedio de peso al destete ajus- 
tado a los 205 días para los becerros 
que murieron, resultó en 9.8 kg infe- 
rior a los que llegaron con vida a los 

24 meses, magnimiztíndose la dife- 
rencia a 20.2 kg para aquellos que 
fueron víctimas de enfermedades pa- 
rasitarias. 
4. Impacto económico de la 

mortalidad de becerros 
'Ibmando, como punto de rcfe- 

rencia los nacimientos del año de 
1990, sustrayéndole las muertes 
ocurridas entre el nacimiento y los 
24 meses de edad y utilizando los 
precios promedio de venta de su co- 
secha realizada en abril de 1992 ('L7), 
se elaboró el Cuadro 10. Destaca 'que 
la pérdida potencial de toretes y va- 
cas de primer servicio (novillas) ori- 
ginó una disminución de Bs. 1..22 
millones en los ingresos, equivalente 
al 21% del total de ingresos por con- 
cepto de venta. 

El mayor porcentaje de pérdida 
económica en relación al ingreso por 
venta de su grupo observado en las 
hembras en comparación a los ma- 
chos (33.3 vs 18.4%), se explica por 
el menor número disponibles par a la 
venta, ya que 30 de ellas (53%) fue- 
ron seleccionadas para ser inco rpo- 
radas al rebaño. 

Haciendo abstracción de la dis- 
minución que la mortalidad tuvo so- 
bre la presión de selección, el resul- 
tado económico presentado eii el 
Cuadro 10, por un lado evidencia en 
forma enfática el impacto negativo 
que tuvo la mortalidad de animales 
jóvenes en un rebaño bien organiza- 
do y técnicamente supervisado, J. por 
el otro reconfirma la proyección pre- 
sentada por Plasse (21), actua1i::ada 
en la introducción del presente tra- 
bajo. 
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Cuadro 9. Distribución de la mortalidad postdestete por la edad de 
los becerros. 

Edad Porcentaje 

(Dias) Número de Casos Relativo Acumulado 

Total 20 100.0 100.0 

CuadrolO.Impacto económico de la mortalidad de becerros eri la 
Hacienda Santa Rosa. 

Renglón 

Nacimientos, n 

Muertes, n 

Existencia a los 24 meses, n 

Ventas, n 

Precio promedio, Bs. 

Ingreso por venta, Bs. 

Valor de las phrdidas, Bs. 

Phrdidashenta, % 

Machos Hembras Total 

Conclusiones 

Se concluye que la mortalidad 
de becerros es un aspecto negativo 
relevante en los sistemas de produc- 
ción de bovinos para carne, proble- 
mática que los técnicos y productores 
deben primeramente aceptar que 
existe, para luego poder controlarla. 

En base a los resultados del 
presente trabajo se recomienda enfa- 

tizar el cuidado durante el parto y el 
primer mes de vida de los becerros, 
especialmente hijos de vacas primí- 
paras y muy viejas, conjuntamente 
con un monograma de descarte de 
vacas de mala habilidad materna, 
selección por peso al nacer promedio 
y un sistemático plan sanitario pre- 
ventivo. 
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