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HERENCIA DEL PELAJE "CENIZO" EN UN HATO DE ~~~.:.::.:;:.. 
GANADO HOLSTEIN 

Por: Hurnb$rto Arango B. • 

Benfamtn Barnev G. • • 

La tolerancia del ganado bovino al calor es uno de los rasgos que influyen 
más profundamente en la producción lechera tropical. Un componente importante 
del grado de tolerancia al calor es el tipo y color de la capa. 

Tras medir la defensa térmica que provee la capa de pelaje, Berry y Shankley 
(1) demostraron que el grado de aislamiento es afectado por la profundidad, la Ion· 
gitud, el d iámetro y el número de pelos por área. Por otra parte, el color del pelaje 
determina la proporción en que el animal absorbe la radiación solar que recibe. La 
reflectivicJ(Id aumenta con la claridad del color del pelaje. El color pardo refleja un 
40 por ciento más que el negro a 700 rnilimicras de longitud de onda lumínica. Una 
superficie blanca Jal vez no absorbe más del 20 por ciento de la radiación visible que 
recibe, al paso que una negra podrá absorber hasta el 80 por ciento (Lee, 4). 

Idealmente, el ganado apropiado para explotar en la zona subecuatorial, baja, 
con intensa radiación infra-roja y ultravioleta, es un animal de piel muy pigmentada 
y pelaje duro, tal como el tipo Cebú o el criollo Blanco Orejinegro. Pero ninguna de 
las razas explotadas actutllrnente en las zonas cálidas de Colombia, en lechería espe· 
cializada, ofrece esta ventajosa combi nación, paralel amente con elevada producción 
lechera. De aquí la importancia de introducir un rasgo mutante del color del pelaje 
ai qenotipo del Holstein, para aumentar así la capacidad de resistencia al ambiente 
cúlído, manteniendo sus características productivas ventajosas. En cambio el color 
negro. af i,-ma Bonsma (2) , capacita mejor en regiones altas en donde sólo la radia· 
ción ultravioleta es intensa. 

No se ha cuant if icado en el medio del Valle del Cauca el efecto del color del 
pelaje del bovino sobre la temperatura rectal, ni sobre el ritmo respirator io. índices 
ellos de adaptabilidad; pero se ha observado la tendencia del ganado de colores cla· 
ros a pastorear más activamente que el Holstein negro y blanco durante las horas 
más soleadas. Según 1 ttner et al (3) en un estudio realizado en una zona desértica de 
California, las vacas con 80 por ciento de pelaje blanco tenían una rata respiratoria 

.. Ingeniero Agrónomo. Pacu!tad de Agro11omía de Palmira 

Ganadero, propictarit> de la Hadend>t Atena!:, Municipio de Florida (Valle del Ca.uca) 
en donde ~e realizó este estudio. 



si;¡nificativamente más baja que aquell a con 80 por ciento de pelaje negro. 

La prefere11cia dada por los ganaderos de zonas t órridas a ejemplares Holstein 
en que prima el pelaje negro en el dorso, se debe a que debajo de las manchas de pe
lo blanco se encuentra casi siempre la piel despigmentada, más susceptible a quema: 
duras solares. En cuanto al t ipo ele pelo, Turner y Schleger (6) estudiaro n en gana
dos europeos y en Cebú las correlaciones entre el tipo de capa y el crecimiento y cal
cularon la hercdab ilidad de la calificació n del pelaje en 0,6. Concluyeron que la ca· 
pa fina y lisa favorece la d isipación del calor y es índice de la eficiencia metabólica. 
Los mismos autores encontraron alta correlació n genética, en razas europeas, entre 
el tipo de capa y la velocidad de crecimiento . 

El pelaje cenizo 

El pelaje cenizo. llamado tamb ién barroso, encerado o ra tonero, es un pardo 
grisáceo que va desde café en leche muy claro hasta pardo oscuro y cuyo tono más 
frecuente corresponde a la clasificación 2,5 Y 6/2 de la tabla de colores del suelo de 
Munsell. 

La extensión y la forma de las zonas cenizas y blancas varía tanto como ocu
rre con el rasgo negro y blanco normal de Holstein. Al igual que en éste, la piel ba· 
jo el pelo cenizo se encuentra piqmentada, genera11"1ente muy oscura. La Figura 1 
il 11stra la apariencia del rasgo cenizo, en contraste con el negro. 

FI GU R A 1. Ejemplar de Hol stoln cen l 7,o v b lanco, en con t ro,t e con e l pelaje 

normal. 

La Figura 2 presenta la cl ase de información exigible en la descripción del ras
go, de acuerdo con Lee (4) . Estos datos permiten explicar dentro de los principios 
de termodinámica, los efectos que los atributos del ¡:>elaje tienen en la protección 
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del animal de la temperatura y de la radiación ambiental. Es deseable que la difusión 
de ganado lechero en las zonas tórr idas vaya acompañada de tal información, junto 
con cifras de productividad. 

Lee (4). en el cuadro de fomento No. 38 (1954) de la FAO, da recomendacío
nes para la toma de éstos y otros datos relacionados con la tolerancia del ganado bo
v;no al calor. 
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FIG. 2 - Ootos Ptrrll*ltes o lo descnpclón del pelaje cenizo, con reloclon o lo toloronclo del bovino 
ol color. 

F IGU RA 2. Datos pertinen tes e o de•c rlpción del pe laje cenl r o, co n ralac ón a la 
toleranc •a del bovino el calor. 

En Colombia el carácter cenizo apa1ece con cierta frecuenCia en poblac·ones 
con sangre criolla, descendientes del ganado traído de España durante la conquista. 

El hato de la Hacienda Atenas (Municipio de Florida, Valle del Cauca) se for· 
mó con base en vacas mestizas de Criollo x Holstein, incluyendo una vaca ceniza. La 
vacada ha sido cruzada repet idamente, durante 22 años, con toros de la raza Holstein. 
Se calcula que actualmente el porcen taje de sangre criolla alcanza sólo de 1 al 3 por 
ciento en este hato. 

Considerando las ventajas productivas observadas en las vacas cenizas fu ndado
ras y en muchos de sus descendientes, notables por su fert ilidad y longevidad, ade
más de una media de producción por encima del promedio del hato, se inició , en 
1966, un programa de incremento del rasgo cenizo en Atenas. Desde entonces se 
han empleado como reproductores tres toros cenizos, mediante salto directo e inse
minación artificial, aunque no se los ha utilizado en la totalidad dél ganado. 

En la Figura 3 se presenta la genealogía resumida de tales toros cenizos. 



C.•l 

, ... e•" • 

FIGURA 3 . Genoologio de los ton>s eeniroa aemenlalts ele lo Hdo.'Atena s· 

F IGU AA 3 . Genealogía d~ los toros cenl~os semen tilles de 

lo Hda." Atenas" 

ViWo 

O Tato bloneo y neo;¡ro 

DJ Toro biOI'CG y eenl~o 
Ü Voca blonoa y negro 

e Voco blanco y eenlaa 

• Vaco etnlzo origi11o1 

La Tabla 1 presenta la segregación del color de las crías producidas por los tres 
toros cenizos en la Hacienda Atenas. 

Tabla 1 

Segregación del color del pelaje en las crías de toros cenizos empleados en el hato 
Atenas. 

TOtW 

Viudn 

Cuca 1 

Cuca 2• 

TAB,LA 1 

SEGHECACION DEL COLOR DRL PELAJE EN LAS CRIAS OF. TOROS 

CENIZOS F.MPLHAOOS EN EL HATO ATENAS 

EN MADRES NEGRAS EN MADRiiS CENIZAS 

Crías negras Crías Cenizas Cdas negras Crías Cenizas 

24 20 3 17 

42 30 o 7 

26 23 o 8 

Total 92 81 3 32 

• F.n dos vacas rojas, Cuca 2 produjo hijos cenizos. 
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Herencia del pelaje cenizo 

Del estudio de las genealogías y las segregaciones d el color en las crías d e ios 
sementales cen izos. se deduce que este carácter puede deberse a un gen simple de 
dominan~ia completa, que actúa probablemente como diluyente del negro, de ac
ción similar al descrito por INright (5). 

Según las segregaciones presentadas por sus cr ías, en vacas negras, de los se
mentales cen izos de Atenas, el co lor negro es reccsivo del cen izo y los cenizos hete
rocigotes apareados con vacas negras deben trasmiti r el ras!lo a la mitad de su des
cendencia y apareados con vacas cenizas heterocigotas. como deben ser la mayo
r ía de las vacas de Atenas, ya que son en gran número hijas de toros negros o de ce
nizos portadores, deben segregar 3/4 de becerros cenizos y 1 /4 de negros. 

Ambas predicciones se cumplen en este caso y la prueba estad ística así lo con
firma, (x2co < 3,8 para u n grado libre). Encaja en la h ipótesis el hecho de q ue nin
gún apareo entre animales blanquenegros ha p roducido cenizos en este hato. 

Según la hipótesis de herencia debida a un gen simple dominante d iluyente, 
para avanzar más rápidamente en un programa de producció n de ganado cenizo es 
necesario trabajar con toros pu ros en este rasgo; toros q ue se obtendrian del cruce 
de cenizo x cenizo y se probarían, para descartar los hcterocigotes, con vacas negras. 
Esta prueba de ret rocruza ex ige un mínimo de cinco hijos para alcanzar una proba
bil idad de más de 9 0 por ciento de que el genotipo del semental es puro dominante. 

La aparición de un sólo hijo negro delataría at toro en p rueba como portador 
del gen recesivo. El empleo de toros heterocigotes (híbridos) retarda la p urificación 
del hato, ya que producen en vacas negras la mitad de su progenie negra y en ceni
zas heterocigo tas, un cuarto de negros y un medio de cenizos portadores. C11ca 3, 
el becerro cenizo que se está levantando como futuro semental del hato de Atenas. 
tiene 1/ 2 de probabilidad de ser puro para el rasgo cenizo ya que la madre es hete
rocigota y el padre es casi seguramente homocigote. 

Lógicamente. el t rabajo de cruces y selección dirigido a la obtención de una 
población uniforme cen iza en Atenas, se hace previa comprobación de las ventajas 
de tal ganado sobre el negro. Se observa que. p roviniendo en esh~ caso todo el ceni
zo de una vaca están parcialmente confundidas las ventajas del rasgo con las de la 
fam ilia fu ndadora. El promed io de producción de 11 vacas cenizas fue de 4.231 
kg. de lec.he en 305 d ías correspond ientes a 55 lactancias, mientras que un número 
igual de vacas negras, escogidas con el mismo número de lactancias que las 11 ceni
zas y dentr~ de la misma familia, para hacer una comparación justa, promed io 3.785 
kg/ lactancia. Los cálculos estad ísticos ind ican que esta d iferenc ia es signi fi cativa, 
con probabilidad de 95 por ciento. 

El intervalo de confianza basado en la muestra tomada. indica aue la diferen
_cia verdadera de producción láctea en las p rimeras cinco lactancias está entre 213 
y 724 kg. de leche a favor de las cenizas. 
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Es notable la longevidad de las vacas cenizas. Una de las vacas fundadoras ha 
producido en 10 lactancias 46.633 kg ( 13,56 kg/día). Estas observaciones al ientan 
a emprender un programa <le expansión de ganado Holstein con pelaje cenizo en zo
nas tórridas. 

En este caso, para explicar las diferencias de producción ajenas al efecto del 
pelaje, debe considerarse también la posibilidad de efectos pleitrópicos del gen res
p onsable del color cenizo sobre rasgos relacionados con la producción. 

Antes de emprender un programa de difusión del rasgo cenizo, conviene reali
zar estudios fisio lógicos que lleven a determinar si existen diferencias de adaptabili
dad éll medio entre ejemplares cenizos y negros. Conviene igualmente, calcu lar, cuan
do el número de cenizos sea ya ~rande, la correlación entre el color del pelo y la pro
ducción láctea. En opinión de Benjam(n Barney, propietalio del hato en que se está 
multiplicando el rasgo cenizo, las diferencias de productividad observadas al compa
rar cenizos c~n Holstein normal son suficientemente grandes y justifican proseguir 
en la difusión de tan interesante característica. 

RESUMEN 

Se estudiaron las genealogías y las segregaciones en las crías de tres toros Hols
tein del pelaje cenizo (entre gris y café en leche) en el Valle del Cauca. Se h\ce una 
breva revisión de literatura pertinente a la relación entre el color del pelaje y la adap
tabilidad a ambientes cálidos. Se deduce que el color cenizo .es debido a un gen do
mimtnte de efecto diluyente sobre el engro y se hace una comparación entre la pro
ducción de vacas cenizas y negras, concluyendo que se justifica la difusión del ca
rácter cenizo. 
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