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RESUMEN 

Los objetivos del trabajo fueron: evaluar los factores 

que afectan la sobrevivencia de corderos de las razas 

Pel ibuey y Blackbel ly entre el nacimiento y el destete; y 

estimar heredabi 1 idades de la tasa de sobrevivencia 

predestete para cada raza. Se analizaron 5,050 registros de 

corderos nacidos P.ntre 1970 y 1985 en el e.E. MocochA. Los 

efectos estudiados fueron: Raza Paterna (RP); Raza Materna 

(RM); Epoca de Nacimiento (E); Tama~o de camada (TC); sexo 

(S); las interacciones RP X RM; RP X E; RM X E; RM X TC; E X 

TC; y las covariables Peso al Parto (PP); y Edad de la Madre 

(ED) en sus términos lineal y cuadrAtico. La información se 

analizó mediante un modelo de efectos fijos por el método de 

mlnimos cuadrados. Se encontraron diferencias significativas 

para todos los efectos estudiados (P<0.01). Los hijos de 

sementales Pelibuey (PB) tuvieron una tasa de sobrevivencia 

de 80.8% contra 71.3% de los hijos de sementales Blackbelly 

( 88). Las ovejas PB destetaron al 82. 3% de sus corderos, 

mientras que las 88 destetaron al 68.6%. Oe los corderos 

nacidos en la época seca sobrevivió el 79.2%; de los nacidos 

en época de lluvias sobrevivió el 67.8% y 81.5% de los 

nacidos en época de nortes. Para los corderos de parto 

simple a qulntuple la tasa de sobrevivencia fué del 84.3%, 

72.6%, 54.3%, 36.8% y 22.2% respectivamente. Hembras y 

machos tuvieron una sobrevivencia de 79.1% y 77.6%. El peso 

y la edad de la madre al parto también ejercieron influencia 

significativa sobre la tasa de sobrevivencia. Para estimar 



heredabi 1 i dades se ut i 1 iza ron 3, 7 29 registros de corderos 

Pelibuey puros y 749 registros de corderos Blackbelly puros, 

hijos de 132 sementales Pelibuey y 31 sementales Blackelly. 

Cada raza se analizó por separado mediante un modelo mixto 

que incluyó los siguientes efectos: Padre (aleatorio); Epoca 

(E); Sexo (S); y la covariable Tamaí'lo de camada (TC);. 

Posteriormente se ajustó la tasa de sobrevivencia para cada 

uno de los efectos ambientales y se corrió un modelo 

aleatorio que incluyó ónicamente el efecto de semental. Las 

heredabilidades se calcularon a través de la estimación del 

componente de varianza del semental por medio de an~lisis de 

familias de medios hermanos. En la raza Pelibuey la 

heredabilidad estimada para el caracter tasa de 

sobrevivencia predestete fué 0.55 ± 0.07; para la raza 

Blackbelly se estimó una heredabilidad de 0.21 ± 0.09. 



SUMMi\RY 

The aims of this study were: to assess factors 

affecting pre-weaning lamb survival rate in the Pelibuey and 

Blackbelly breeds of hair sheep; and to estimate 

heritabilities of this trait for both breeds. 5,050 birth 

records of animals born between 1,978 and 1,985 at Mococha 

Research Station were analyzed by means of a linear model of 

fixed effects using least squares procedures. The effects 

included in the modal were: Sire breed (RP); dam breed (RM); 

birth season {E); litter size (TC); sex of lamb (SX); the 

interactions RP X RM; RP X E; RM X E; RM X TC; E X TC; and 

lambing weight {PP); and lambing age (ED) as covariates 

( 1 i ne ar and cuadra ti e}. A 11 effects in the mode 1 were 

significant (P<0.01). Lambs sired by Pelibuey rams had 80.8% 

survival rate, whi le those si red by Blackbelly 71.3~. 

Pelibuey ewes weaned 82.3% of all lambs born, while 

Blackbel ly ewes weaned 68.6!11;. Lambs born in draught had a 

survival rate of 79.2%, while those born on the rainy and 

cool-wet seasons had a survival rate of 67.8% and 81. 5!11;. 

Litter size was rather important in lamb surviving, 84.3% of 

single born lambs survived till weaning, while from 

quintuplet lambs survived 22.2%. Males and females had a 

survival rate of 77.6 and 79.1!11; respectively. To estímate 

heritabilities 3,729 and 749 records of Pelibuey and 

Blackbelly purebred lambs sired by 132 and 31 rams of each 

breed were analyzed by means of a mixed model including the 

following effects: Sire (random); season (E); sex (S) 



(Fixedl; and litter size (TC) as a covariate. Survival rate 

was adjusted by environmental effects and a final random 

model including the effect of sire was usad. Heritabilities 

were estímated from half sib analysis. The estimates were 

0.55 ± 0.07 for Pelibuey and 0.21 t 0.09 far Blackbelly. 
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1.- INTRODUCCION. 

Ante la necesidad de aumentar la producción de alimentos de 

origen animal cada dia mayor, es preciso maximizar los aportes 

mundi a 1 es de prote i na y ene rg la. Para ésto se requiere de una 

explotación exhaustiva de todas las vias posibles de producción, 

debido principalmente al acelerado crecimiento demografico a 

nivel mundial (54). 

En las zonas tropicales, la especie ovina de pelo es un 

recurso para la producción de alimentos que no ha sido explotada 

de la manera mas adecuada, a pesar de representar una alternativa 

para la obtención de satisfactores económicos. 

Se estima que en los paises menos desarrollados localizados 

en las zonas tropicales y subtropicales, existen aproximadamente 

400 millones de ovinos distribuidos en Africa, Asia, Centro y 

Sudamérica y que representan alrededor del 40% de la población 

ovina mundial (15). 

En México la especie ovina ocupa el altimo lugar por su 

importancia económica dentro de todos los animales explotados en 

el pais, (4). Para el afio de 1984 la población ovina nacional se 

estimó en alrededor de 6 millones de cabezas (37), que 

contribuyeron con el 1.2% del valor total de la producción del 

pals, de esta el 0.8% correspondió a la carne, 0.3% a la lana y 

al 0.1% a los subproductos (principalmente pieles) (4). 

La zona tropical de México comprende casi un 25% del 

territorio nacional, aqui el desarrollo de la ovinocultura ha 

sido lento; solamente la raza Pelibuey y en los altimos años la 
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B 1ackbe11 y se han ido extendiendo ( 4), y representan un recurso 

promisorio para la producción de carne en la zona. 

La productividad en cualquier explotación pecuaria se debe 

definir en términos de 1 rendimiento de 1 producto deseado ( 20) y 

en el caso de los ovinos de carne, la meta debera ser producir en 

forma eficiente mas kilogramos de cordero destetado por ciclo de 

producción. 

La mortalidad predestete de corderos, es la fuente principal 

de pérdidas en la mayor1a de los sistemas de produccion ovina, 

las cuales pueden variar desde un 5% hasta un 40% (63) aunque 

pudieran estar subestimadas en rebaños comerciales. 

La vi abi 1 i dad de los corderos esta condicionada por una 

serie de factores ambientales y genéticos, que podr1an en un 

momento dado ser sujetos a manipulación para incrementar la 

productividad, es entonces necesario conocer bajo condiciones 

tropicales, los elementos que afectan la sobrevivencia de 

corderos en la etapa predestete, con el fin de evaluar y definir 

las estrategias de producción mas adecuadas para el logro de las 

metas de la explotacion. 
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2. - OBJETIVOS. 

Con base en lo expuesto se realizó el presente trabajo cuyos 

objetivos fueron 

Estimar los factores que afectan la sobrevivencia de 

corderos Pelibuey y Blackbelly entre el nacimiento y el destete. 

Estimar 1ndices de heredabilidad para sobrevivencia 

predestete. 

Proponer alternativas de manejo reproductivo tendientes a 

obtener altas tasas de sobrevivencia al destete. 
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3.- REVISION DE LITERATURA. 

3.1.- Sobrevivencia predestete. 

Existen muchos factores que contribuyen a las pérdidas 

postnatales de corderos, entre el los se pueden incluir la raza 

paterna Y materna, el tamaño de la camada, 
que nacen Y se desarrollan las crlas, el 

1 a época de 1 año en 

sexo Y el peso al nacer, 

el peso y la edad de la madre al parto y los sistemas de manejo 

entre otros (20).Tales factores pueden afectar el número de 

corderos destetados actuando en forma aislada o conjunta. 

En las razas de clima templado o frio se han realizado 

trabajos para determinar los indices de sobrevivencia general 

(16, 17, 21, 57), asimismo se han llevado a cabo otros estudios 

para evaluar el efecto de uno o mas factores especificas, sobre 

la tasa de sobrevivencia predestete a diferentes edades (28, 29). 

De manera genera 1 , a 1 gunos autores comentan que 1 a 

sobrevivencia predestete puede variar desde un 95%, hasta un 60% 

en algunos casos (63); otros mencionan que puede alcanzar hasta 

un 45% (51), aunque no mencionan los factores que la afectan 

di rectamente. 

Se han realizado trabajos que tratan de relacionar diversos 

factores ambientales y genéticos con la sobrevivencia de corderos 

predestete; de esta forma se menciona que las razas paternas y 

maternas afectan el porcentaje de corderos vivos al destete {13, 

23, 33, 48, 61, 70, 73}. También se han evaluado factores como la 

época del año y se mencionan diferencias atribuibles a este 

efecto (11, 12, 23, 36, 43, 59) aunque también se menciona que 

puede no afectar la sobrevivencia de manera significativa (52). 
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La prolificidad es un caracter deseable de tener en un 

rebaño, sin embargo los corderos provenientes de camadas grandes 

son menos viables que los de camada sencilla o gemelar, Hulet y 

Foote (35) comentan que pocas ovejas son capaces de parir y criar 

dos o más corderos; ésto es confirmado por otros investigadores 

que relacionan negativamente el namero de corderos nacidos por 

camada, con los destetados (5, 41, 42, 46, 52, 63, 65, 66, 70, 

72); éste ha Si do qui za e 1 factor mas es tu diado hasta ahora 1 O 

cual puede ser debido a la facilidad de ser medido. 

Otro factor tomado en cuenta ha sido el sexo de las crlas y 

en algunos casos se han encontrado diferencias estadisticas entre 

sexos (52, 65, 70, 73). 

Aunado a esto, existen trabajos que incluyen factores 

relacionados con los anteriores, y que de manera indirecta pueden 

afectar la sobrevivencia predestete como son el peso y la edad de 

la madre al parto; Bareham (6) menciona que las ovejas mal 

alimentadas durante el altimo tercio de gestación paren corderos 

débi 1 es con pocas pro babi 1 i dades de sobrevi venc i a, 1 o cual ha 

sido corroborado por otros autores (16, 23, 38, 39, 42, 56, 64, 

65, 70) qui enes también comentan sobre e 1 efecto adverso que 

puede representar la edad en que pare la oveja en cuanto a su 

capacidad para producir leche. 

La literatura es limitada en cuanto a la estimación de los 

factores que afectan la sobrevivencia predestete en corderos 

tropicales. Con respecto a este tipo de ovinos, Padilla (53) 

menciona que la sobrevivencia del nacimiento a los dos meses de 

edad puede alcanzar ~asta un 82% en corderos Pelibuey mantenidos 
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bajo condiciones de la zona del Ajusco en México; por otro lado 
.. 

Fitzhugh y Bradford (20) indican tasas de sobrevivencia que van 

del 88.8% para corderos Pelibuey hasta las 17 semanas de edad y 

para la raza Blackbelly un promedio de 78.5% con rango del 89.1% 

al 54. 2%. 

En Brasil se ha señalado que la productividad del rebaño es 

en general baja y que la mortalidad de corderos es alta (42%) con 

1 os sistemas de produce i ón tradi c i ona 1 es basados en e 1 1 i bre 

pastoreo sin ni ngan tipo de sup 1 ementac i ón ( 19); en Tobago se 

indica asimismo que la sobrevivencia de corderos apenas sobrepasa 

el 60% y se atribuye esta cifra a condiciones como alimentación 

pobre, el estado sanitario del rebaño y a un manejo deficiente en 

genera 1. En una nota pub 1 i cada por Bradford ( 8) se muestra una 

sobrevivencia perinatal del 95.8% en un rebaño de ovejas de pelo 

raza Djallonké en Senegal; en este resumen no se especifica el 

periodo que se determinó como perinatal y por el valor de 

sobrevivencia tan alto que se menciona, es posible que sólo haya 

incluido las primeras 24 o 48 horas de nacidos. 

Ram1rez .§.b _ª1,. (60) mencionan que los indices de mortalidad 

en corderos Pel ibuey pueden variar dependiendo de la edad a que 

se realice el destete. 

Dentro de la literatura concerniente a ovejas tropicales se 

encuentran los trabajos de Wilson y Troaré (74) y Aboul-Naga, 

Afifi y El-Shobokshy (1) que comentan aspectos de sobrevivencia 

predestete en razas nativas de Africa. 

La sobrevivencia de corderos predestete es una variable que 

se modifica de acuerdo a una serie de factores que constituyen un 
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mosaico, es necesario tener en cuenta los més importantes sobre 

los cuales podamos incidir para incrementar la producción. 

Para tener més elementos de juicio en su evaluación, es 

imperativo revisar algunos de ellos con mayor detalle. 

3.2.- Efecto de la raza paterna. 

Uno de los componentes que condicionan la productividad de 

una explotación es el genotipo con el que se trabaja, 

mencionéndose diferencias entre razas para diferentes caracteres 

productivos (33, 42, 52, ); toda vez que la sobrevivencia de 

corderos es un caracter asociado con factores tales como 

prolificidad, peso al nacimiento, adaptación al medio ambiente, 

etc. , 1 a raza paterna pasa a ser un componente que debe ser 

tomado en cuenta en la explotación. 

Algunos autores han trabajado con diversas razas tanto puras 

como en cruzamientos, e indican diferencias en cuanto a la 

sobrev i venc i a de corderos dependiendo de 1 a raza paterna 

utilizada. 

As1, Hanrahan (28) menciona que para corderos Galway puros 

los porcentajes de mortalidad hasta los 100 d1as pueden variar 

desde un 4. 7% hasta el 23.8%, lo cual difiere de los porcentajes 

encontrados por él mismo (29) al trabajar con un rebaño de ovejas 

Finnish Landrace, en donde menciona que la mortalidad hasta las 

tres semanas de edad puede variar desde un 7.5% hasta un 77.2%. 

Por otro lado Erokh in, Karasev y Bugrow ( 17) comentan que 

para las razas Fi nnish Landrace y Romanov, tanto puras como en 

cruzamiento rec1proco, se encontraron diferencias en cuanto a 

sobrevivencia hasta los 120 d1as de edad, que fluctuó desde un 
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75.7% en Romanov hasta un 90.9% en Finnish Landrace evaluados 

corno razas pu ras, cuando se comparó e 1 comportarni en to de 1 os 

animales cruzados. se observó que los corderos hijos de padre 

Romanov alcanzaron un 93.1% de sobrevivencia, que fue mayor que 

el 80.6% de los corderos de padre Finnish Landrace. 

En un trabajo realizado por Meyer y Clarke (48), que incluyó 

varias razas paternas, encontraron tasas de sobrevivencia de 

82.1% para corderos de padre de raza Oxford Down, 89.1% para los 

de padre Finnish Landrace, 18. 7% para los hijos de sementales 

Gerrnan Wh i teheaded Mutton; para 1 a raza paterna East Fries i an 

hallaron un 87% de sobrevivencia predestete; en la Raza Romney 

Marsh indican un 78.4%, este porcentaje fue menor que el 

encontrado para 1 as razas 

Dorset y Booroola, de 

paternas Border Leicester, Cheviot, 

85.1%, 84.4%, 85.3% y 88. 7% 

respectivamente. Para padres F1, mencionan que la sobrevivencia 

de corderos hijos de sementales Finnish Landrace por Rornney fue 

de 84% y para los de padre East Friesian por Rornney 78.5%; todos 

estos porcentajes se encontraron al aparear las diferentes razas 

de sementales con ovejas Rornney Marsh. 

Hohenboken y Clarke (33) mencionan diferencias 

significativas atribuibles a la raza paterna para sobrevivencia 

predestete, para 1 as razas Cheviot, Dorset, Fi nn i sh Landrace y 

Rornney con tasas de sobrevivencia de 78. 7%, 87 .6%, 74.6% y 82.5% 

respectivamente; estos porcentajes se obtuvieron en un sistema de 

producción basado en pastoreo de praderas irrigadas. Estas mismas 

razas a su vez fueron evaluadas en condiciones de pastoreo en 

agostaderos, y los porcentajes de sobrevivencia al destete fueron 
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de 84.0%, 80.4%,72.5% y 84.6% para las cuatro razas mencionadas 

anteriormente. 

En otro trabajo que incluyó a la raza Finnish Landrace (42) 

se comenta que a 1 comparar e 1 rend i mi en to de ésta con 1 a Border 

Leicester, se encontró un peso al nacimiento 0.3 Kg mayor Que en 

la progenie de sementales Finnish Landrace, aunque la 

sobrev i venc i a de ésta fue 12% mayor a 1 as ocho semanas de edad 

(66% vs 54%). 

En cuanto a la evaluación de las razas paternas Vesely y 

Peters (70) estudiaron las razas Romnelet, Columbia, Suffolk y 

North Country Cheviot, midieron el comportamiento de las razas 

puras y en cruzas de dos razas en hembras y machos, dando lugar a 

corderos puros y cruzados de dos, tres y cuatro razas. En 

términos globales señalan que los corderos de raza pura tuvieron 

menor sobrevivencia que los cruzados y con respecto al nivel que 

incluyó tres razas, fue estad1sticamente diferente; los 

porcentajes de sobrevivencia encontrados fueron de 73. 2% para 

corderos puros y de 7 5. 7%, 80. 7% y 79. 7% para 1 os cruzados de 

dos, tres y cuatro razas respectivamente. 

Ricordeau (61) comenta que en la sobrevivencia de corderos 

el componente genético muestra diferencias entre razas en 

términos de efectos individuales y maternos sobre la viabilidad, 

sin embargo aclara que cuando se incluye una cruza terminal las 

diferencias entre corderos hijos de diversas razas paternas no 

son significativas 

Por otro lado Woolliams, Wiener y MacLeod (75, 76) apuntan 

que la raza paterna influye sobre la tasa de sobrevivencia 
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predestete, la asocian con dificultades al parto y con la 

fortaleza del cordero al nacimiento como causas de muerte; en 

estos trabajos se incluyen las razas Scottish Blackface, Cheviot 

y Welsh Mountain. 

En México la literatura generada hasta ahora es escasa y no 

hace referencia especifica del efecto de la raza paterna sobre la 

tasa de sobrevivencia; asi Vi llar, Gómez y Valencia (71) 

mencionan que para los corderos Pel ibuey y Blackbel ly puros los 

porcentajes de sobrevivencia hasta los siete dias de edad son de 

50% y 67. 5% respectivamente, en tanto que para los corderos 

cruzados de estas razas, la tasa se eleva hasta el 92.5%. De la 

misma forma, Murguia (50) señala que la sobrevivencia de corderos 

Pelibuey puros puede fluctuar entre un 91 .2% y un 57.2%, mientras 

que para la raza Blackbelly estos valores son del 83.2% al 25.0%; 

para corderos cruzados los Indices correspondientes van del 92.8% 

al 62.5%. Aunque estos autores no lo señalan con precisión, queda 

implicito el efecto de la raza paterna en los valores que 

mencionan. 

3.3.- Efecto de la raza materna. 

Al igual que la raza paterna, el genotipo materno ha sido 

evaluado en cuanto a su relación con la sobrevivencia de 

corderos, encontrándose diversos resultados que señalan la 

importancia de dicho factor, sobre el namero de corderos que 

llegan vivos al destete, aunque existen también trabajos en donde 

se menciona que la raza materna no tiene efecto en la 

sobrevivencia de los corderos durante la lactación. 
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Para documentar lo anterior, se puede citar un trabajo 

pub l í cado por R i cordeau ( 61 ) , qu í en mene í ona que ex í sten 

dí ferencí as entre razas con respecto a la sobreví vencí a 

postnatal, y las relaciona en términos de efectos directos y 

maternos sobre 1 a vi ab i 1 i dad; este autor comenta acerca de 1 as 

razas Scottísh Blackface, Cheviot y Welsh Mountain e índica que 

para la primera de ellas la sobrevivencía hasta los 105 dias de 

edad es de 78%, para la Cheviot de 73%, y en la Welsh Mountaín de 

86%; también se refiere a otras razas entre las que incluye la 

Corriedale, Perendale, Romney Marsh y Merino, asi como las cruzas 

de Border Leicester, Oorset y Merinos con Romney Marsh; en las 

razas puras apunta un 78. 9% de sobrevivencía para Corriedale, 

para la Perendale 86.9%, y un porcentaje de 26.2% y 60.4% para 

madres Romney y Merino res pe et i vamente. A 1 as madres cruzadas 

así gna un 84. 6% tanto para la Border por Romney como para 1 a 

Oorset por Romney, y para la Merino por Romney un valor de 

85. 7%.El mismo autor comenta que el cruzamiento tiene un efecto 

sobre la viabilidad de los corderos, tanto en crias F1 (heterosis 

individual de 10%) como en hijos de borregas cruzadas {heterosís 

materna de 3%). 

Vesely y Peters (70) concluyen que las hembras de raza pura 

tienden a producir menos corderos hasta el destete que las ovejas 

cruzadas; sin embargo mencionan que ónicamente los corderos 

cruzados de tres razas, sobrevivieron significativamente mas que 

1 as razas puras o los de dos razas, y seña 1 an que para 1 os 

corderos de raza pura, la sobrevivencia fue de 73.2 %, para los 

F1 75.7%, y para los cruzados de tres razas 80.7%. 
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Por otro 1 ado Mag id ~ -ª-1.,_ ( 42) sef'\a 1 an que no hay 

diferencias en la sobrevivencia de corderos, que puedan ser 

atribuibles a la raza materna; en su trabajo muestran que a las 

ovejas Hampshire le sobreviven el 54% de sus corderos hasta el 

destete, a la Rambouillet el 62% y a la Targhee el 58%, para las 

ovejas cruzadas de Finnish Landrace con alguna otra, apunta un 

67% de sobrevivencia predestete. 

De la misma forma, Hohenboken y Clarke (33) se refieren a la 

raza materna como un efecto no significativo en la sobrevivencia 

de corderos, mencionando que para las ovejas Suffolk el 

porcentaje de corderos vivos al destete, es de 80.3% si son 

mantenidas en praderas irrigadas y de 77.3% si lo son en pastizal 

natural, para la raza Columbia comenta que la tasa puede variar 

del 81.4% al 83.4% si son mantenidas en las mismas condiciones 

anteriores. 

En un trabajo publicado por Wiener, Woolliams y Macleod (73) 

se observó, que la raza materna tiene un efecto significativo 

sobre la viabilidad del cordero, mencionandose que la raza 

Cheviot puede tener un 6% mas de corderos destetados que 1 a 

Blackface y ésta a su vez un 8.7% mas que la Welsh Mountain; en 

cuanto a los anímales cruzados, se notó al ser comparados con la 

raza Blackface pura. que los Blackface por Cheviot tuvieron un 

3.4% menos de sobrevivencia, los cruzados de Blackface por Welsh 

Mountain un 6.6% menos y en los Cheviot por Welsh Mountain un 

porcentaje menor en un 6.1%. 

En una serie de trabajos que incluyen las razas maternas 

antes mencionadas (47, 75, 76), se hace referencia a los efectos 
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de ese factor con respecto a la sobrevivencia de corderos. En 

a 1 gunos casos 1 o manejan como componente de fac i 1 i dad a 1 parto, 

en otros como un elemento predisponente a tener corderos débiles 

y la susceptibilidad de éstos a contraer enfermedades infecciosas 

y no infecciosas como causas de muerte temprana; concluyen que 

existen variaciones en diversos aspectos atribuibles a la raza 

materna, ademas de que los corderos de madres cruzadas tienen 

mejores indices de sobrevivencia que los corderos de las ovejas 

de raza pura. 

Existe entre la literatura disponible un trabajo (52) que 

comenta acerca de la sobrevivencia de los corderos en la etapa 

perinatal (24 h); aqui se concluye que la raza materna afecta 

significativamente la sobrevivencia, señala ademas que las ovejas 

de cruza 1/4 de Finnish Landrace por 3/4 de Rambouillet tuvieron 

mayor porcentaje de corderos destetados que las madres 1 /2 de 

Finnish Landrace por 1/2 de Rambouillet, y que los corderos de 

madres Suffolk por Rambouillet sobrevivieron menos que los dos 

anteriores. 

Con respecto a 1 a morta 1 i dad peri nata 1, tomada como 1 as 

pérdidas ocurridas desde un mes antes del parto hasta los 10 dias 

de nacidos (38, 39), se dice que puede variar del 28.8% al 52.9% 

en corderos de madres Finnish Landrace por Dorset, en crías de 

ovejas Scottish Halfbred puede ser de 20.1% y en los de ovejas 

Greyface el 19. 3%, esto se observó cuando se utilizó 1 a raza 

Suffolk como paterna. 

En cuanto a los autores que se refieren a ovinos tropicales, 

Galal il.,. -ª.L. (23) evaluaron las razas lanares nativas de Egipto 
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Rahmani y Barkí, la cruza de Merino importado con Barki y de 

Merino con la F1 anterior, ellos comentan las diferencias entre 

razas con respecto a la sobrevivencia hasta los 120 dias de edad, 

seña 1 an que 1 os va 1 ores encontrados para cada raza fueron de 

79.2% para Barki, 78.1% para Rahmani y en Merino un 49%; en las 

cruzas la sobrevivencia observada fue de 78.8% para la F1 y 73.9% 

para Merino por F1, apuntan que las diferencias no fueron 

significativas a los 7 y 30 dias de edad, pero que sl lo fueron a 

los 120 dlas de edad; agregan que las diferencias entre las razas 

locales no fueron significativas mientras que entre estas y la 

Merino si lo fueron, de la misma manera que entre esta última y 

sus diferentes cruzas. Aboul-Naga, Afifi y El-Shobokshy (1) 

comentan que existen diferencias entre las razas egipcias, 

Oss i mí , Bark i y Rahman i, 1 a mayor tasa de sobrev í venc i a se 

observó en los corderos Rahmani y la menor en los de raza Ossimí. 

Entre la literatura referente a las razas Pelibuey y 

Blackbelly, Fítzhugh y Bradford (20) comentan que en corderos 

Pelibuey la sobrevivencia hasta los 120 dlas de edad es de 88.8% 

en tanto que para los Blackbelly es de 78.5% en promedio. Se 

puede citar también a Goode et._ -ª.L~ (26) quienes compararon el 

comportamiento de ovejas Blackbelly y Dorset en la isla de 

Barbados, refieren dichos autores que la sobrevívencia de 

corderos Bl.ackbelly fue mayor que la de los Dorset (93.6% vs 

80%); agregan que en ovejas F1 Dorset por Blackbel ly o Finnish 

Landrace por Blackbelly se encontró un valor relativamente mayor 

que en ovejas Suffolk puras. 
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Por otro lado Villar, Gómez y Valencia (71) hacen referencia 

a las razas Pelibuey y Blackbelly y apuntan que la sobrevivencia 

de corderos hasta los siete dias de edad, es diferente entre los 

dos genotipos, conc 1 u yen que e 1 factor raza materna fue 

determinante en 1 a mor ta 1 i dad peri nata 1 y 1 o atribuyen a 

diferencias de prolificidad entre razas. 

En un resumen publicado por Murgula (50) se comenta que la 

sobrevivencia de corderos de las dos razas mencionadas 

anteriormente, resultó similar entre si al comparar camadas de 

uno a tres corderos, en camadas de cuatro o cinco crias la 

sobrev i venci a descend i 6 a 25% y 0% respectivamente, haciéndose 

hincapié en que ónicamente las borregas Blackbelly tuvieron estos 

tipos de camada; aunado a esto se menciona (60) que en corderos 

Pelibuey puros, la sobrevivencia puede variar de acuerdo a la 

edad en que se realice el destete, as1 se tiene que para una edad 

al destete de 70 dlas el porcentaje de corderos vivos puede ser 

de 83%, este valor aumenta al 90.9% cuando se desteta a los 90 

dias y se mantiene prActicamente igual con un destete a 120 dlas 

de edad (90.4%). 

Los comentarios anteriores muestran evidencias de que la 

raza materna, puede ser de vital importancia en el porcentaje de 

corderos destetados y consecuentemente en la rentabilidad de la 

exp 1 o tac i ón. En 1 os ovinos trop i ca 1 es quedan aun a 1 gunos puntos 

que aclarar al respecto, 

3.4.- Efecto de la época de nacimiento. 

La época en que nacen los corderos representa un factor 

clave en la tasa de sobrevivencia predestete, puesto que al nacer 
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se enfrentan a un medio ambiente diferente al intrauterino en el 

cual se desarrollaron; asimismo las condiciones en las que la 

oveja sobrelleva la lactación podrian no ser las mas adecuadas 

para la producción de leche y el sostenimiento de la cria, sobre 

todo si se trata de sistemas de producción extensivos como sucede 

en la mayor parte de las zonas tropicales. 

Wilson y Troaré (74) mencionan que la sobrevivencia de 

corderos durante la lactancia puede variar en relación a este 

factor; ellos evaluaron cuatro épocas de nacimiento diferentes, 

bajo condiciones tradicionales de producción en Africa con 

sistemas agropastori les en zonas de tipo sahel, y observaron que 

en la época fria-seca la sobrevivencia hasta los 150 dias de edad 

fue de 67.1%, en la calida-seca del 77.9%, en la temporada de 

lluvias apuntan que la sobrevivencia fue del 77% y en la altima 

de ellas que correspondió al periodo posterior a las lluvias 

alcanzó un 72.1%; hacen referencia a que la época de lluvias y la 

fria-seca fueron estadisticamente diferentes entre sl. 

De manera similar Gal al file,_ -ª-1,_ (23) comentan acerca del 

efecto de la época del año sobre la tasa de corderos destetados, 

ellos concluyen de sus observaciones que existe un efecto 

significativo de la época sobre la viabilidad de los corderos, y 

argumentan con respecto a los corderos nacidos entre mayo-octubre 

y aquellos nacidos entre noviembre-abril. Estos autores atribuyen 

el efecto de la época de nacimiento a interacciones con otras 

variables como son tamaño de camada y raza del cordero. 

Narayaswami y Yadav (51), al trabajar con corderos de raza 

Bannuur, también encontraron diferencias de sobrevivencia por 
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época, señalan que los corderos nacidos en marzo alcanzan hasta 

un 77.5% de sobrevivencia y para los nacidos en junio un 

porcentaje de 97.2%. 

En Brasil, Cohimbra, Leboute y Moraes (11) evaluaron dos 

épocas de nacimiento y su efecto sobre las tasas de sobrevivencia 

obtenidas hasta el destete, indican que durante los tres primeros 

dlas de edad la sobrevivencia de corderos nacidos en invierno 

(junio-julio) fue significativamente menor que para los nacidos 

en primavera (septiembre-octubre) (77 .8% vs 94.4%). Del mismo 

modo para la edad al destete se encontraron valores de 

sobrevivencia superiores en los nacidos en primavera, que en los 

de invierno (69.4% vs 19.4%). 

Hulet, Shupe y Murray (36) señalan haber encontrado 

diferencias estadlsticas en cuanto a dicha relación. apoyando las 

consideraciones anteriores sobre. el efecto de época en la 

sobrevivencia de corderos; ellos estudiaron la época, el ambiente 

nutricional y el manejo al parto en razas de lana fina. Mencionan 

que la época influyó en el namero de corderos nacidos vivos y en 

los destetados, los valores señalados son de 32% de corderos 

destetados en otoño, cifra que fue menor que las observadas en 

primavera o en invierno (75% y 73% respectivamente). Estos 

autores también encontraron interacciones de época con el sistema 

de manejo empleado en el rebaño, argumentan que la sobrevivencia 

por época se modifica de acuerdo a si las borregas son mantenidas 

en praderas irrigadas o lo son en pastizal natural. 

Los autores ya citados mencionan diferencias 

considerablemente grandes entre épocas en algunos casos; es 
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evidente por sus comentarios tan dispares en cuanto a los 

criterios para clasificarlas y por los resultados obtenidos, que 

el mes o estacion del año en que nazcan los corderos influye 

sobre el porcentaje de los que son destetados; hay que tornar en 

cuenta ademas 1 as interacciones que puedan existir con otras 

variables y que pudieran a su vez exacerbar dichos efectos. 

En contraposicion con el punto de vista anterior, Notter y 

Copenhaver (52) comentan que no existe efecto de la época de 

nacimiento sobre el porcentaje de sobrevivencia de los corderos 

durante sus primeras 24 h de vida; compararon el comportamiento 

de crias nacidas en primavera, otoño e invierno y observaron 

similitud en los porcentajes de sobrevivencia. Sin embargo aunque 

evaluado como efecto principal la época no fue significativa, y 

se encontró una fuerte interaccion con la variable tamaño de 

carnada). Estos hallazgos vienen a reforzar la consideracion hecha 

anteriormente de su asociacion con otras variables. 

Por otro lado Poidron y Le Neindre (59) aseguran que en la 

sobrevivencia neonatal de corderos, el mecanismo de 

reconocimiento y adopción de éste por la madre, juega un papel 

i rnportante. Seña 1 an que di cho mecanismo esta sujeto a factores 

ambientales que pueden ser sistemas de manejo y confinamiento o 

climaticos, en donde se puede incluir la época del año; con 

respecto a este punto Verrnorel (69) indica que el metabolismo 

postnatal del cordero en cuanto a su sistema terrnorregulador, 

varia de acuerdo a las condiciones clirnaticas imperantes 

(temperatura y precipitación), hace la observación de que la 

sobrevivencia disminuye de acuerdo al incremento en la 
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precipitación mensual o en la velocidad del viento, asi como con 

un descenso en la temperatura ambiente. Asociando estos 

comentarios, se puede decir que la época del año con sus 

componentes climatices, afecta la sobrevivencia neonatal de 

corderos a través de 1 tiempo en que 1 a cr i a nace y es adoptada 

por su madre y las reservas energéticas que pudiera tener 

disponibles para hacer uso de e 11 as, con el fin de mantener su 

temperatura corporal dentro de los limites tolerables. 

Con respecto a las investigaciones realizadas con ovinos de 

pelo se puede incluir un trabajo de Mahahan y Acharya (43), en 

donde evaluaron cuatro razas nativas de la India, ahi señalan que 

la época del año tuvo efecto significativo sobre la tasa de 

sobrevivencia hasta los 90 dias de edad. 

En México, el Centro de Investigación, Enseñanza y Extensión 

en Ganaderia Tropical (10) informa que el menor porcentaje de 

sobrevivencia en corderos Pel ibuey se observó en los meses de 

enero a abrí l; ésto lo atribuyen a efectos de mayor escasez de 

forraje y mayor variación en el clima. Por otro lado Cuéllar y 

Muñoz (12) señalan que en ovejas criollas de México, la 

sobrevivencia de corderos puede alcanzar hasta un 61.4%, indican 

que los corderos nacidos en noviembre y diciembre mostraron el 

mayor porcentaje de sobrevivencia (74.4% y 84.3% respectivamente) 

y que en los nacidos de febrero a junio la sobrevivencia fue 

inferior a 1 31%; conc 1 u yen los autores que existe un efecto de 

época sobre peso al nacimiento y lo relacionan con una 

alimentación deficiente durante la sequia. 
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A ésto hay que agregar la capacidad de producción de leche 

de la oveja y su nivel nutricional a lo largo del año, referente 

a ésto Abou 1-Naga ~ _ª1.,_ ( 2) comentan que existe un efecto de 

época sobre la producción de leche de la borrega, asi para las 

madres paridas en primavera se encontró una mayor producción 

lactea hasta las ocho semanas de edad que para aquellas que lo 

hicieron en verano, sin embargo apuntan que el peso corporal de 

la oveja no afectó significativamente dicho paré.metro. 

Es evidente que la época del año puede influir en la 

sobrevivencia de corderos hasta el destete. Bajo condiciones 

tropicales, en donde se asume que las borregas son capaces de 

reproducirse a lo largo de todo el año, es necesario estimar la 

magnitud de sus efectos con el fin de aumentar la productividad, 

mediante sistemas de manejo que permitan tener corderos en el 

momento apropiado,por lo que la programación adecuada de las 

épocas de empadre y de partos podria representar una alternativa 

para aumentar la cosecha de corderos en la explotación. 

3.5.- Efecto del tama~o de camada. 

Entre los factores que afectan la sobrevivencia predestete 

en corderos, se puede citar el tamaño de la camada; referente a 

ésto se puede mencionar que aunque la prolificidad es un caracter 

deseable en un rebaño, pocas ovejas son capaces de parir y criar 

tres o mas corderos (35). Muchos son los autores que se han 

avocado a la tarea de medir el efecto de la prolificidad y su 

asociación con la sobrevivencia de las crias, y se ha llegado a 

la conclusión de que la mortalidad aumenta proporcionalmente con 
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el mayor tamaño de camada, a menos que se prodiguen cuidados 

especiales a los corderos provenientes de camadas rnóltiples, 

Las observaciones realizadas por Maund y Duffell (45), 

qui enes al trabajar con un rebaño de pro l i f i c i dad a 1 ta, seña 1 an 

un aumento en la mortalidad de corderos de camadas grandes; estos 

autores especifican que los corderos provenientes de carnada 

simple tuvieron un 89.5% de sobrevivencia hasta las seis semanas 

de edad, en tanto que los nacidos de parto triple sobrevivierpn 

en menor proporción (81.6%), y señalan que estuvo asociado con un 

menor peso a 1 nacimiento. Estas consideraciones han si do 

ratificadas tanto en razas de lana como de pelo, evaluadas bajo 

diversas condiciones de manejo y los resultados apuntan en la 

misma dirección. 

Khalaf ~ -ª.L_ (38, 39} evaluaron los porcentajes de 

sobrevivencia perinatal desde un mes antes del parto hasta los 10 

dias de edad; muestran que existen diferencias en el 

comportamiento de corderos de parto simple o móltíple; en un 

rebaño de ovejas de lana encontraron que las hembras con 

prolificidad promedio de 2.61 corderos por carnada, tuvieron menor 

porcentaje de crias destetadas que aquellas con una prolificidad 

de 2.08 corderos por camada (47.1% vs 79.9%), y agregan, 

posteriormente, que en otro rebaño la sobrevivencia también se 

vio afectada por esta variable, y que el nivel de nutrición de la 

oveja juega un papel importante, sobre todo en animales gestando 

dos o mas corderos. 

Desde otro punto de vista, Notter y Copenhaver (52), 

midieron la sobrevivencia perinatal dentro de las primeras 24 
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horas de vida de corderos nacidos de ovejas Finnish Landrace por 

Ramboui11et (1/2 y 1/2, o 1/4 y 3/4), Finnish Landrace por 

Suffolk (1/2 y 1/2), y argumentan que hubo un comportamiento 

similar en corderos de parto simple (94.6%) y doble (93.4%), pero 

los de parto triple tuvieron una tasa de sobrevivencia mas 

reducida (86 .0%), y agregan que estos valores estuvieron 

asociados a pesos al nacimiento mas bajos en camadas grandes. 

En cuanto a 1 a sobrev i venc i a a edades mayores, Vese l y y 

Peters (70) publican que los porcentajes de corderos vivos hasta 

el destete son diferentes con respecto al tamaño de la camada, y 

señalan que para corderos ónicos la sobrevivencia fue de 84.5%, 

disminuyó a 80.2% en gemelos y 67.3% en triples. 

Los resultados de Magid fil_,_ fil_,, (42) son similares, y 

atribuyen diferencias de un 38% a favor de los corderos de 

camadas simples, y expresan que éstos fueron mas pesados al 

nacimiento que los gemelos y los trillizos. 

A este respecto, otros autores (73, 75, 76) han encontrado 

relación del porcentaje de sobrevivencia de corderos con el 

tamaño de la camada en un rebaño con animales Scottish Blackface, 

Cheviot y Welsh Mountain, con una tasa general de sobrevivencia 

predestete del 74.2%, sus resultados indican que los corderos de 

parto sencillo tienen més probabilidad de sobrevivir que los de 

camadas móltiples, siendo ésta 4.2% y 16.2% mayor que los dobles 

y triples respectivamente, atribuyendo las diferencias al menor 

peso al nacimiento y mayor nómero de corderos débiles en camadas 

grandes; sin embargo, mencionan que en corderos de parto simple, 
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la incidencia de distocias de tipo materno o fetal, como causa de 

muerte temprana es mayor. 

De acuerdo a las observaciones de Ricordeau (61), la tasa de 

sobrevivencia de corderos puede alcanzar hasta un 91%, indicando 

que dicho porcentaje se ve modificado grandemente por el tamaño 

de la camada, las pérdidas por esta causa pueden ser mayores en 

un 150%, 300% y 400% para partos dobles, triples o cuadruples 

respectivamente. Este autor menciona también una interacción del 

tamaño de camada con raza materna, y Poidron y Le Neindre (59) 

comentan que el comportamiento selectivo de la oveja en el 

mecanismo de reconocimiento y adopción de la cria juega un papel 

importante en la producción de corderos, agregan que el rechazo 

de un cordero por madres que paren varías crias puede ser causa 

de mortalidad postnata l . A ésto se suman 1 as observaciones de 

Villete-Houssín y Theriez (72), quienes concluyen que los efectos 

directos del tamaño de la camada a través del peso al nacimiento, 

son favorables a corderos de parto simple, y que las 

caracterlsticas maternales son importantes para camadas 

móltiples. Añaden que no solamente los pesos al nacer en corderos 

trillizos es inferior, sino que ademas la competencia in utero 

contribuye a aumentar los riesgos de mortalidad postnatal a 

través de menor viabilidad y vigor al nacer. 

El efecto de tamaño de la camada ha sido estudiado también 

por Hankey y Willis (27); Hanrahan (28, 29), Petersson (57), 

quienes encontraron resultados similares a los mencionados 

anteriormente. 
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En un trabajo de Stott y Slee (65) se hace referencia, entre 

otros factores, al efecto del tamaño de la camada sobre la 

resistencia de los corderos al enfriamiento, mencionan que 

existen diferencias en las respuestas fisiológicas de los 

corderos de acuerdo al tamaño de la camada de la que provienen, 

los de parto simple son mas resistentes al enfriamiento y les 

toma menor tiempo recuperar su temperatura corporal normal que 

los prevenientes de camadas ma 1 tiples. Basados en estas 

aseveraciones se puede decir que los corderos de madres muy 

prolificas son mas susceptibles al sindrome de inanición

exposición, que es una de las principales causas de muerte 

perinatal (58), y esto se debe a la capacidad limitada de estos 

corderos para mantener su metabolismo dentro de los rangos 

cr1ticos de la homeostasis. 

La literatura referente a ovinos tropicales es reducida, 

entre ella se encuentra un articulo de Wilson y Troare (74), en 

el que hablan de la producción de corderos en sistemas 

agropastoríles de Afríca, señalando que la sobrevívencia de 

corderos hasta los 150 d1as de edad var1a de acuerdo al tamaño de 

la camada, las tasas mencionadas van desde un 77% para corderos 

simples hasta un 67% para maltiples, aunque trabajaron con razas 

de pro1ificidad baja (1.05 a 1 .15 corderos/oveja parida). 

Los re su 1 tados de Gal a 1 et. .ª1.,.. ( 23) con razas de 1 ana 

nativas de Egipto muestran que la sobrevivencia predestete se ve 

afectada por tamaño de la camada, señalando que los corderos de 

parto sencí l lo tuvieron una tasa de sobrevivencia mayor que los 

gemelos desde los 7 hasta los 120 di as de edad (7 7. 4% y 66, 2% 
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respectivamente). También encontraron la interacción época por 

tamaño de camada, ya que los corderos de parto simple tuvieron 

mayor tasa de sobrevivencia durante la época mas adversa, que los 

gemelos, probablemente debido a una mayor tolerancia de los 

corderos sencillos a condiciones desfavorables. 

Al hablar especlficamente sobre ovinos de pelo, Fitzhugh y 

Bradford ( 20) afirman que un 83% de 1 os corderos de camadas 

sene i 11 as sobreviven hasta 1 as 17 semanas de edad, y que este 

porcentaje disminuye con el incremento en el tamaño de camada 

(47% en partos cuadruples). A ésto se añaden los hallazgos de 

Valencia y González (68), quienes comentan un aumento en la 

mortalidad predestete ligado a mayor tamaño de camada, y que el 

factor peso al nacimiento también se ve afectado en igual medida. 

Por otro lado, Gonza l ez ( 25) seña 1 a un descenso en la tasa 

de sobrevivencia conforme aumenta el tamaño de camada, también 

asocia este evento con menores pesos al nacer; las diferencias 

que señala son de un 8% mas de sobrevivencia en partos simples, y 

un 15% mas al aumentar de 2.18 kg a 2.62 kg el peso al 

nacimiento. Martinez (44), con rebaños West African, y Patterson 

( 55), con ovejas Bl ackbe 11 y, encontraron resu 1 tados si mi 1 ares. 

Bradford, Fitzhugh, y Dowding (9) comentan que a pesar de que la 

sobrevivencia disminuye con el tamaño de la camada, el numero de 

corderos viables en camadas de 3, 4 y 5 corderos, confirman las 

ventajas potenciales de la alta prol ificidad con un buen manejo 

postnatal; Dettmers (14) y Berger (7) también hacen comentarios 

acerca de la importancia del manejo postnatal apropiado en 

corderos de bajo peso al nacer o de camadas maltiples. 
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Otros resultados (50) con ovejas Pelibuey y Blackbelly, 

señalan tasas de sobrevivencia a los 90 dias mayores en corderos 

de parto sencillo que en los de camadas múltiples: en Pelíbuey 

los corderos simples tuvieron 91.2% de sobrevivencia, 69.0% para 

dobles y 57.2% para triples; en la raza Blackbelly los valores 

fueron de 83,2%, 69.0%, 67.9%, 25.0% y 0.0% para partos sencillo, 

doble, triple, cuadruple y qu1ntuple, respectivamente; y menciona 

que la tasa de sobrevivencia aumenta con el incremento de peso al 

nacer, aunque no diferencia los pesos de acuerdo al tamaño de 

camada. 

Se puede conc 1 u ir que el tamaño de camada es un factor 

importante en la tasa de sobrevivencia predestete, asimismo, el 

peso a 1 nacer es inversamente proporciona 1 a 1 tamaño de camada, 

ademas, existen interacciones de 1 tamaño de camada con otros 

factores, 1 o que hace part i cu l armen te importante e 1 conocer e 1 

comportamiento de razas prolificas bajo condiciones adversas. 

3.6.- Efecto del sexo del cordero. 

Las diferencias en peso al nacimiento y ganancia de peso 

entre machos y hembras hacen suponer que existen diferencias de 

1 as tasas de sobrevi venci a entre sexos. Existen conc 1 us iones 

diferentes en cuanto al efecto del sexo, habiendo quienes señalen 

que no hay diferencias y quienes mencionen diferencias a favor de 

las hembras. 

Entre los autores que han estimado el papel que juega el 

sexo de la cría en la sobrevivencia predestete se encuentran 

Notter y Copenhaver (52), quie11es midieron la sobrevivencia de 

corderos en sus primeras 24 horas de vida, y no encontraron 
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diferencias entre sexos, aunque encontraron un efecto cuadrético 

de peso al nacer en la sobrevivencia peri natal, y las pendientes 

fueron diferentes en los dos sexos. 

Vesely y Peters (70) señalan que el sexo de la cria no 

afecta significativamente las tasas de sobrevivencia predestete, 

evaluando corderos de diferentes razas, e indican que los machos 

tuvieron un 76.4% de sobrevivencia y un 78.2% para las hembras; 

ésto mismo es afirmado por Magid fil._,_ -ª.L. (42) para cruzas de 

Border Leicester y Finnish Landrace, aunque los porcentajes de 

sobrevivencia encontrados fueron menores que los anteriores (57% 

y 63% para machos y hembras, respectivamente). Mencionan ademés, 

que el peso al nacer fue significativamente mayor en machos que 

en hembras ( 3. 9 vs 3. 7 kg) y fueron a su vez més vigorosos que 

éstas, sin embargo, la sobrevivencia de las hembras fue un tanto 

mayor, a pesar de no haber diferencias significativas. 

Un punto de vista contrario al anterior es el de Wiener, 

Woolliams y MacLeod (73), quienes encontraron que menos machos 

sobrevivieron hasta e 1 destete, y que esta di fe renci a se acentuó 

cuando los dos sexos fueron ajustados por peso al nacimiento; sin 

embargo, al atribuir la incidencia de distocias, parto retardado 

y defectos congénitos como causas de muerte temprana, Woolliams, 

Wiener y MacLeod (75, 76) no encontraron diferencias entre sexos. 

Entre la literatura consultada acerca de ovinos tropicales, 

se encuentran los trabajos de Galal .§.1.... .?!L. (23); Dettmers (14); 

Murgu1a (50); Wilson y Troaré (74), quienes comentan que el sexo 

de la cria no afecta la tasa de sobrevivencia de corderos hasta 

los 120 dias de edad. 
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Otros autores ( 9, 20, 25, 55, 68) aseguran que, en genera 1 , 

las hembras tienen mayor tasa de sobrevivencia hasta el destete, 

aunque no basan sus afirmaciones en analisis estadisticos. 

A pesar de esperar una mayor tasa de sobrevivencia en 

machos, oebida a un mayor peso al nacimiento, la 1 iteratura 

consultada indica que no hay diferencias, o que las hay a favor 

de las hembras, ésto debido probablemente a genes letales y 

subletales ligados al sexo y a problemas al parto por el mayor 

tamaño de los machos. 

Con base en las referencias previas se manifiesta la 

conveniencia de evaluar la sobrevivencia para ambos sexos, y en 

caso de que el efecto sea relevante, determinar si es factible 

manejar a los dos sexos de manera distinta. 

3.7.- Efecto del peso de la madre al parto. 

Entre las condiciones que pueden afectar de una manera 

indirecta la tasa de sobrevivencia de corderos hasta el destete, 

se encuentra el peso de la madre al parto. A este respecto, 

Bareham (6) menciona que las ovejas mal alimentadas al final de 

la gestación paren corderos de bajo peso, débiles y susceptibles 

al enfriamiento, que muestran un retraso para ponerse de pie y 

consecuentemente, no maman pronto, limitando asi la ingestión de 

calostro, lo que reduce las posibilidades de sobrevivir. 

Posteriormente, Khalaf il,_ .ª-L. (38, 39) hacen hincapié en 

las condiciones de al imantación de la oveja al final de la 

gestación, y el comportamiento del cordero en su vida temprana; . 
ya que observaron que la nutrición de la madre afectó el peso al 

nacer y la sobrevivencia del cordero. En sus resultados señ~lan 
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que las ovejas alimentadas bajo un plano nutricional pobre en 

energla durante las altimas 8 semanas de gestación, perdlan peso 

hasta el momento del parto y los corderos tenlan menores tasas de 

sobrevivencia, que los de ovejas bajo planos nutricionales 

~edianos o altos en energla, en donde inclusive se pueden esperar 

ganancias de peso. Las variaciones en los cambios de peso pueden 

ser bastante amplias, asi, dicen que las ovejas con preñez 

maltiple sostenidas durante el óltimo tercio de gestación, con 

dietas pobres en energia, pueden perder alrededor de 14 kg en 

este periodo, mientras que ovejas en las mismas condiciones 

alimentadas con una dieta rica en energla llegan a ganar hasta 10 

kg, bajo condiciones de preñez simple, la ganancia puede ser 

hasta de 14 kg. La sobrevi venci a de corderos fue inversamente 

proporcional al plano nutricional de las ovejas durante el Oltimo 

tercio de gestación, puesto que aquellas mal alimentadas tuvieron 

un 76. 6% de corderos vi vos hasta 1 os 1 O d 1 as de edad, mi entras 

que los hijos de ovejas consumiendo dietas ricas en energia 

alcanzaron 88% de sobrevivencia. 

Stephenson, Edwards y Hopk i ns ( 64) comentan que 1 a 

suplementación de las ovejas desde el inicio de la gestación, 

puede disminuir las pérdidas neonatales al maximizar el peso de 

la oveja al parto y del cordero al nacimiento; A diferencia de 

otros autores, estos óltimos argumentan en cuanto a la inclusión 

de nitrógeno en la dieta para obtener tal efecto. Sugieren que el 

sup 1 ementar a las ovejas con urea disminuye 1 a pérdida de peso 

hasta el destete y aumenta la tasa de sobrevivencia en corderos; 



- 30 -

también comentan que las ovejas que recibieron urea en la dieta 

produjeron mas leche. 

Con relación al tema, Patureau-Mirand (56) menciona que 

existe un aumento marcado en el peso de la protelna corporal 

durante los óltimos dlas de la vida fetal y los primeros dlas 

postnatales; y agrega que el estado nutricional de la madre al 

final de la gestación influye sobre el metabolismo proteico. Por 

otro lado Vi 1 lete-Houssin y Theriez (72) aclaran que el óltimo 

tercio de gestación se caracteriza por un aumento en los 

requerimientos nutricionales de la oveja, y que una restricción 

protéica implica una disminución del peso al nacer de los 

corderos. 

A estas observaciones se suman las de Donnelly (16), quien 

encontró que la probabilidad de sobrevivencia de corderos aumentó 

conjuntamente con un incremento en el peso de la madre al parto, 

siendo de signif icancia practica en condiciones de ambiente frio 

o en camadas grandes. 

Un comentario diferente a los anteriores (2) indica que el 

nivel nutricional de la oveja en el óltimo tercio de gestación no 

afecta el peso al parto o al final de la lactación doce semanas 

después, sin embargo, indican que la producción lactea si se ve 

modificada a favor de las ovejas bien alimentadas. 

En ovinos de pelo, Fitzhugh y Bradford (20) mencionan la 

importancia del estado nutritivo y fisiológico de la oveja para 

la sobrevivencia de corderos, debido generalmente al efecto sobre 

la producción lactea, y concluyen que el mejorar la nutrición de 

la oveja durante su preñez trae consigo un aumento en la 
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sobrevivencia de corderos de un 77% al 89%; Gonzalez (25) hace 

las mismas aseveraciones en referencia a rebaños West African en 

los llanos de Venezuela. 

Este factor debe ser tomado en cuenta si se trabaja en 

explotaciones donde los animales son mantenidos bajo condiciones 

de libre pastoreo, en zonas sujetas a estacionalidad en ·1a 

producción de forrajes, para planear estrategias de 

suplementación o sistemas de manejo reproductivo que permitan que 

el óltimo tercio de gestación ocurra en épocas de abundancia de 

nutrientes. 

3.8.- Efecto de la edad de la madre al parto. 

Al igual que el peso, la edad de la madre al parto 

constituye un factor importante en la tasa de sobrevivencia de 

corderos hasta el destete, ésto ha sido documentado por diversos 

autores trabajando bajo condiciones diferentes. Desde años atras, 

Hohenboken, Kennick y Bogart (34) señalaron el escaso desarrollo 

de los corderos de madres muy jóvenes (dos años o menos) o muy 

viejas (mayores de seis años). 

Al hacer una evaluación de la relación entre edad de la 

madre y tasa de sobrevivencia en corderos, Maund y Duffel 1 (45); 

Maund, Duffell y Wrinkler (46) encontraron que el porcentaje de 

corderos vivos a las seis semanas de edad mejoró con el aumento 

en la edad de la madre. 

Mag id g_t;_,_ ª1.,_ ( 42) comentan a 1 respecto, que 1 as ovejas 

cruzadas de razas Finnish Landrace y Border Leicester de tres a 

cuatro años de edad tuvieron corderos con mayor peso al nacer y 

una mayor tasa de sobrevivencia de corderos al destete, aunque 
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esta óltima tendencia no fue significativa. Por otro lado Vesely 

y Peters (70), encontraron un comportamiento similar en ovejas de 

dos a nueve años de edad, indicando que existe un mejor 

porcentaje de corderos destetados conforme aumenta la edad de la 

borrega. 

Con respecto al comportamiento de ovejas prim1paras, Theriez 

(66) muestra que la edad de la madre afecta la sobrevivencia de 

corderos e indica que las mayores pérdidas se observan en ovejas 

prim1paras o mayores de seis años; Poidron y Le Neindre (59) 

señalan que en animales jovenes, la carencia de interés maternal 

y la ruptura del mecanismo de adopción pueden ser causas de 

pérdidas por mortalidad postnatal; a lo anterior hay que agregar 

lo expuesto por Villete-Houssin y Theriez (72) quienes explican 

e 1 efecto de 1 a edad de 1 a madre con respecto a los pesos al 

nacimiento de los corderos, atribuyen corderos mas ligeros en 

ovejas prim1paras, lo cual puede deberse a la competencia por los 

nutrientes que existe entre la madre y el feto, para llenar sus 

propios requerimientos de desarrollo . 

Stott y Slee (65) comentan que la edad de la madre afecta el 

peso al nacimiento de corderos y su capacidad de resistencia al 

fr1o, este óltimo factor puede ser determinante en épocas del año 

en que las temperaturas sean bajas. 

Un punto de vista opuesto al anterior (23) indica que la 

edad de la madre no afecta significativamente la sobrevivencia 

predestete de corderos. ya que no existe mucha variación en el 

comportamiento de las ovejas de dos a seis años o mas.Esto mismo 

ha sido ratificado por otros autores (28, 29, 41, 57) quienes han 
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trabajado con diversas razas bajo diferentes condiciones 

ambientales. 

Como una variante a este criterio, se dice (40) que el 

comportamiento de ovejas de 13 a 23 meses de edad, es similar en 

cuanto al porcentaje de corderos vivos hasta los cinco meses de 

edad, y señalan valores bastante altos que van del sa·. 7% al 

98.5%. 

La sobrevivencia de corderos como respuesta a la edad de la 

madre, ha sido descrita por Donnelly (16) quien concluye que hubo 

un comportamiento similar entre corderos de ovejas menores de dos 

años y las maduras, y que las deficiencias en capacidad materna 

de ovejas primiparas, esta compensada por una mayor incidencia de 

bajas en camadas moltiples, lo cual es mas comon en ovejas 

maduras. 

Para las razas de pelo, Fitzhugh y Bradford (20); Foote (22) 

y Gonzalez (25), han encontrado una mayor sobrevivencia de 

corderos de ovejas de 3 a 6 años de edad, que en primiparas o 

viejas, aunque estos autores no hacen referencia estadi st i ca a 

las diferencias que mencionan. 

Es evidente que en ovinos de pelo, la información sobre el 

tema no es tan abundante como en 1 os de 1 ana, 1 a 1 i teratura 

consultada muestra que la edad de la oveja juega un papel 

importante en la tasa de sobrevivencia predestete; si se tiene 

una imagen de la distribución de la sobrevivencia de corderos con 

respecto a la edad materna, se podré determinar la vida Otil de 

la borrega, con lo cual se tendrian elementos para calcular los 

porcentajes de desecho anual en el rebaño. 
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4.- MATERIAL Y METODOS. 

Para e 1 presente trabajo se ana 1 izaron 

5,050 corderos de las razas Pelibuey (Pb) y 

nacidos en el Campo Experimental Mococha 

los registros de 

Blackbel 1 y {Bb), 

(INIFAP SARH); 

localizado en el estado de Yucatan, a los 21· 5' latitud Norte y 

los 89º 30' de longitud Oeste, en la zona henequenera. El el ima 

es de tipo tropical subhümedo (Aw) con lluvias ·en verano, 

precipitación anual media de 750 a 900 mm y temperatura media 

anual de 27ºC (24). 

El rebaño fue mantenido bajo condiciones de pastoreo (6 a 7 

horas diarias) con confinamiento en corrales, donde se 

suministraba agua y sales minerales y concentrados a base de 

granos y/o subproductos agroindustriales durante épocas y estados 

fisiológicos criticos (sequia, ültimo tercio de gestación y 

1 actaci ón). 

La información recopilada abarcó los nacimientos del año de 

1978 a 1985 e incluyó los siguientes registros: Identificación 

del cordero, fecha de nacimiento, peso al nacer, sexo, 

identificación de la madre, raza materna, edad (meses) y peso (kg 

x 10-1) de la madre al parto, tamaño de camada, identificación y 

raza del padre, fecha de destete (o de muerte en su caso). A los 

corderos muertos se les asignó un valor de cero y a los vivos de 

uno, se consideró la sobrevivencia hasta los 120 dias de edad. 

El manejo reproductivo estaba dado en esquemas de empadre 

corto de 35 dias en diferentes m~ses del año, bajo un sistema de 

monta controlada con semental es probados, previa detección del 

celo mediante receladores. 
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El manejo sanitario incluyó la aplicación de vacunas contra 

derriengue, bacterina triple (septicemia, carbón sintomatico y 

edema maligno), desparasitación periódica (antihelmlnticos) y 

tratamientos a animales enfermos. 

La marta 1 i dad se expresa como un caracter bi nomi a 1 , y en 

consecuencia, la varianza es una función de la media, por lo que 

no se cumplen las suposiciones basicas de un analisis de 

varianza. Aunque se pueden ut i 1 izar transformaciones que 

normalicen la distribución de los datos, en general se puede 

decir que para datos binomiales si (n X µ) y (n X {1-µ)) (donde µ 

es la probabilidad de éxito y n es el tamaño de la muestra), son 

iguales o mayores que 5, las pruebas de significancia por el 

método de cuadrados mlnimos seran suficientemente acertadas para 

propósitos practicas (30). 

Con base en lo anterior y dado el elevado nómero de 

observaciones incluidas, la información se analizó por el método 

de cuadrados minimos mediante los siguientes modelos: 

Modelo No.1.- Estima los efectos fijos de raza paterna, raza 

materna, época de nacimiento, sexo y tamaño de camada sobre las 

variables de respuesta tasa de sobrevivencia a 120 dlas y edad a 

la muerte en todo el rebaño. 

YtJk1•n= µ + R; + MJ + Ek + T1 +s. + RM;; + MEJk + MT;1 + ETk1 + 

ESk• + f31,1(X1,11Jk1•n - X1,1 ...... ) + f31,2(X1,2uk1•n -

X1,2 ...... ) + f32,J(X2,11Jk1•n - X2,1 ...... ) + f32,2(X2,2Uk1•n -

X2,2 •.•••• ) + E1Jk7•n· 

Donde: 
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Y;Jkl•n es una observación de la variable dependiente 

( sobrev i venci a o edad de muerte) en el n-és i mo cordero. del m

és i mo sexo, proveniente del 1-ésimo tamaño de camada, nacido en 

la k-ésima época del año, hijo de una oveja de 1 a j-ésima raza 

apareada con un semental de la i-ésima raza. 

µ es la media general de la variable dependiente 

R; es el efecto de la i-ésima raza paterna. (i=1,2). 

MJ es el efecto de la j-ésima raza materna. (j=1,2). 

Ek es el efecto de la k-ésima época del año,(k=1,2,3). 

Ti es el efecto del 1-ésimo tamaño de camada. (1=1,2,3,4,5). 

s. es el efecto del m-ésimo sexo de la cr1a. (m=1,2). 

131, 1 es la regresión de la variable de respuesta sobre el 

término lineal de peso de la madre al parto, 

X1, llJkl•n es el peso de la madre al parto. 

X1, 1 .••..• es el promedio de pesos al parto. 

131,2 es la regresión de la variable de respuesta sobre el 

término cuadratico de peso de la madre al parto. 

X1.2;Jkl•n es el peso al cuadrado de la madre al parto 

X1,2 •.• ••• es el promedio de pesos al parto al cuadrado. 

132, 1 es la regresión de la variable de respuesta sobre el 

término lineal de edad de la madre al parto. 

X2,1;Jkl•n es la edad de la madre al parto. 

X2,r ...•.. es el promedio de edad al parto. 

132,2 es la regresión de la variable de respuesta sobre el 

término cuadratico de edad de la madre al parto. 

X2,2iJkl•n es la edad al cuadrado de la madre al parto. 

X2,2 ... ••. es el promedio de edad al parto al cuadrado. 
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EtJKl•n es el error aleatorio asociado con cada observación 

NID (0,02 ). 

Los términos restantes corresponden a las interacciones. 

La edad a la muerte de los corderos se transformó a raiz 

cuadrada para su analisis 

Modelo No. 2 Utilizado para obtener las medias rninimo 

cuadraticas de los efectos principales época y sexo del cordero, 

asl como la ecuación de regresión de la covariable tamaño de 

carnada. Estos términos fueron usados para ajustar los datos y 

calcular posteriormente los componentes de variación del efecto 

aleatorio de padre. Dicho modelo fue utilizado para analizar cada 

raza por separado. 

Y1Jkl= µ + P1 + EJ + Sk + S1(X11Jkl-X1 •.•• ) + EIJKl. 

Donde; 

YtJk 1 es una observación de la variable dependiente 

( sobrevi venci a) asociada con el 1-és i mo cordero, de 1 k-ési mo 

sexo, nacido en la j-ésima época, hijo del i-ésimo semental. 

µ es la media general de la variable dependiente 

P1 es el efecto aleatorio del i-ésimo padre. 

EJ es el efecto de la j-ésima época. (j=1,2,3). 

sk es el efecto del k-ésimo sexo del cordero. (1=1,2,). 

131 es la regresión de la variable de respuesta sobre el 

tamaño de la camada al nacimiento del cordero. 

Xt1Jk1 es el tamaño de la camada al nacimiento del cordero. 

X1 ..... es el promedio de tamaño de la camada al nacimiento. 
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E;jk1 es el error aleatorio asociado con cada observación 

NID (0 1 0 2 ). 

El modelo final empleado para calcular los componentes de 

variación del efecto aleatorio de padre, quedó constituido de la 

siguiente manera: 

Y;j= µ + P1 + E;j. 

Donde; 

Y;j es una observación de la variable dependiente 

(sobrevivencia) ajustada para los efectos ambientales asociada 

con el j-ésimo cordero, hijo del i-ésimo semental. 

µ es la media general de la variable dependiente 

P; es el efecto aleatorio del i-ésimo padre. 

E;jkl es el error aleatorio asociado con cada observación 

NID (0 1 0 2 ). 

Para eliminar el efecto de año se realizaron los analisis 

para cada año, sumando las sumas de cuadrados de cada uno de los 

efectos y recalculando los grados de libertad. 

La heredabilidad se calculó con base en los componentes de 

varianza tomados del modelo aleatorio de acuerdo con la siguiente 

ecuación (18); 

h 2 =402 s o-.:;-

Donde: 

h2 es la heredabilidad. 

o2 s es la varianza de semental. 
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o2 p es 1a varianza fenotlpica. 
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5.- RESULTADOS. 

La tasa de sobrevivencia predestete hasta los 120 dias de 

edad (Cuadro 1), se modificó significativamente (P<0.01 y P<0.05) 

por todos los efectos principales incluidos en el modelo: raza 

paterna ( RP) , raza materna ( RM), epoca (E), tamaño de camada 

(TC), y sexo (sexo). Igualmente las interacciones simples RP x 

RM, RP x E, RM x E, RM x E y E x TC afectaron marcadamente dicha 

variable (P<0.01). Las covariables peso (Pp) y edad (Ed) de la 

madre al parto incluidas en el modelo, resultaron significativas 

(P<0.01) tanto en sus términos lineales como en los cuadraticos 

en relación a la tasa de sobrevivencia predestete (Cuadro 1). 

Con respecto a la variable de respuesta edad a la muerte 

(EM), se observó que RP, RM, E y TC afectaron significativamente 

dicha variable (P<o.0'1). Como efecto principal, el sexo de la 

cria afectó significativamente EM aunque con un margen de 

confiabilidad menor que los efectos anteriores (P>0.05). De las 

interacciones estudiadas, se notó que RM x E, influyó en menor 

grado (P<0.05), que RP X RM, RP X E, RM X TC, y E X TC (P<0.01). 

Con respecto a las covariables Pp y Ed, 

afectaron 1 a EM tanto en los términos 

cuadraticos (P<0.01) (Cuadro 1). 

se observó que ambos 

lineales como en los 

Los porcentajes de sobrevivencia hasta los 120 dlas de edad, 

para cada efecto principal por separado, se presentan en el 

Cuadro 2; los corderos de sementales Pb sobrevivieron en mayor 

proporción que los hijos de padre Bb (80.8% vs 71.3%) (P<0.01); 

este tipo de comportamiento también se observó para la RM (82.3% 

vs 68.6% para Pb y Bb respectivamente) (P<0.01). 
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. 
La época de nortes (N) fue la mas favorable para la 

sobrevivencia de corderos (81.5%), seguida por la sequia (S) 

(79.2%), y por altimo la época de lluvias (LL) (67.8%). 

La tasa de corderos vivos hasta el destete, disminuyó con el 

aumento en TC, siendo este efecto mas marcado a partir de camadas 

de tres corderos; el rango de sobrevivencia varió, desde un 84.3% 

para camada sencilla, hasta un 22.2% en camadas de cinco 

corderos. 

La sobrevivencia por sexo, muestra diferencia en favor de 

las hembras (79.1 % vs 77.6%), que fue altamente significativa 

(P<0.01). 

Las diferencias encontradas en el promedio de EM de los 

corderos, atribuibles a los efectos principales incluidos en el 

mode 1 o (Cuadro 2), muestra que 1 os corderos hijos de sementa 1 es 

Pb, sobreviven en promedio 6 d1as (d) mas, que los hijos de Bb 

(29.5 d vs 23.6 d) (P<0.05); con relación al efecto de RM se 

observó que los corderos de madres Pb sobreviven mas d1as que los 

de madre Bb (37 d vs 23 d) (P<0.01); en cuanto al efecto de época 

se encontró una EM mayor (P<0.01) en corderos nacidos en la época 

N (38.4 d), que en los nacidos en S (23.8 d) o en LL (26.8 d); el 

efecto de TC, indica que existe un descenso en EM, conforme 

aumenta TC (P<0.01); en corderos de camada sencilla el promedio 

de EM fue de 37.2 d; en los gem~los 29.3 d; a partir de camadas 

triples se observó un descenso bastante marcado, ya que estos 

corderos sobrevivieron en promedio menos de 16 d1as. Se encontró 

efecto significativo de sexo sobre esta variable (P<0.05), 
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observandose diferencias de un d1a de sobrevivencia entre machos 

y hembras. 

Con respecto a las interacciones estudiadas, se observó en 

RP x RM (Figura 1 ), que los hijos de sementales Pb en general 

sobreviven mas que 1 os hijos de sementa 1 es Bb, con ambas razas 

maternas incluidas (P<0.01). La mayor sobrevivencia se observó en 

los corderos Pb puros (82.4%), seguida de los hijos de padre Bb y 

madre Pb (80.7%) y de cr1as Pb x Bb (73.1%), la menor tasa de 

sobrevivencia se obtuvo en corderos Bb puros (67.3%) 

Al hablar del efecto RP x E (Figura 2), se puede notar 

también que los hijos de sementales Pb, tuvieron mejores tasas de 

sobrevivencia que los hijos de Bb, en las tres épocas del año 

(P<0.01), cuando nacieron en S, los corderos Pb tuvieron un 12% 

mas de sobrevivencia que los Bb (81.2% vs 69.2%), tomando en 

cuenta LL como época de nacimiento, se observó la menor 

sobrevivencia en ambas razas, pero de nuevo se manifestó la 

superioridad de Pb (72.5% vs 55.8% ), la sobrevivencia mas alta 

se dio en la época N, con una diferencia entre razas, nuevamente 

en favor de los corderos de padre Pb (83.3% vs 75.8%). 

Los resultados obtenidos con respecto a la interacción RM x 

E (Figura 3), muestran una mayor sobrev i venc i a en corderos de 

ovejas Pb (P<0.01); nuevamente se observó la mejor tasa de 

sobrevivencia en los corderos nacidos durante N, donde los 

corderos de ovejas Pb, tuvieron una tasa de sobrevivencia de 

83.9%, mientras que en S, éste valor fue de 82.8%, y en LL 76.5%; 

en corderos de ovejas Bb, la tasa de sobrevivencia en N, alcanzó 
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el 74.4%, en S, el porcentaje observado fue de 68.1%. y en LL se 

encontró el 1ndice mas bajo, que fue 60.5%. 

En el presente trabajo, se encontró un efecto marcado 

(P<0.01) de la interacción RM x TC (Figura 4); tanto en la raza 

Pb como en la Bb, se observó un descenso en la tasa de 

sobrevivencia predestete conforme se incrementó TC, la mejor 

sobrevivencia fue la de los corderos Pb de camada 

sencilla(85.9%), y la mas baja la de corderos Bb quintillizos 

(22.2%). El tamai1o de camada varió con el genotipo materno, el 

mayor TC se observó en ovejas Bb que tuvieron hasta e í neo 

corderos, mientras que las Pb tuvieron un miximo de tres 

corderos. 

Cuando se evaluó el efecto de la interacción E x TC (Figura 

5), los resultados mostraron diferencias significativas (P<0.01); 

nuevamente se vio que los corderos nacidos en N, sobrevivieron en 

mayor proporción que los nacidos en s y LL, y que las diferencias 

observadas se acentuaron aón mas, conforme aumentó TC; las 

mejores tasas de sobrevivencia de corderos, se observaron en 

aque 11 os de camada sene i 11 a nacidos en N y s ( 8 7 . 2% y 83. 8% 

respectivamente), seguidos por los de camada gemelar en N y S 

(75.6%), las tasas de sobrevivencia mas bajas se dieron en 

corderos cuatrillizos y quintillizos nacidos en LL (0% y 25.0% 

respectivamente) y en quintillizos durante N (20.0%). 

En el presente estudio se encontró un efecto significativo 

(P<0.01), de la interacción RP x RM, sobre EM (Figura 6); los 

corderos Pb puros sobreviven hasta una edad mayor que los Bb 

puros (37 d vs 24 d); los hijos de sementales Pb con ovejas Bb 
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presentan una edad de muerte menor que los corderos cruzados Bb x 

Pb (22 d vs 31 d respectivamente). 

El efecto de la interacción RP x E (Figura 7), resultó 

altamente significativo para modificar la EM de los corderos 

(P<0.01 ); los hijos de sementales Pb, sobreviven en general mas 

tiempo que los hijos de padre Bb, en todas las épocas observadas, 

la mayor EM se dio en corderos Pb nacidos durante la época N (43 

d), y la menor, estuvo en corderos Bb nacidos en s (20 d). Se 

encontró una mayor variación en la EM de corderos de padre Pb, 

que en 1 os hijos de Bb, 1 os rangos de EM presentados son: 25 d 

para Pb nacidos en S, y 43 d durante N, 1 os rangos observados en 

Bb van desde 20 d de sobrev i venci a en corderos nacidos en s, 

hasta 28 d para los que nacieron en N 

El efecto de la interacción RM x E (Figura 8), también 

resultó significativo para introducir variación en la EM de los 

corderos (P<0.05); se aprecia que la época N fue la mas favorable 

para corderos de los dos genotipos maternos incluidos en el 

estudio; durante esta época se observaron EM de 46 d para 

corderos de ovejas Pb y 28 d para hijos de madre Bb; 1 a época más 

desfavorable para el nacimiento de los corderos de madre Pb fue 

la sequia, con una sobrevivencia hasta los 28 d; en los corderos 

de ovejas Bb, la menor edad de sobrevivencia se observó durante 

LL con 18 d. La menor variación por época, dentro de RM, se 

observó en corderos de ovejas Bb, con valores de 18 d de EM 

durante LL, y 28 d en N. 

Otro factor que afectó significativamente la EM de los 

corderos (P<0.01), fue la interacción RM x TC (Figura 9); tanto 
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en los hijos de ovejas Pb como en los de Bb, disminuyó la EM 

conforme aumentó TC; en ovejas Pb esta variable alcanzó un maximo 

de tres corderos, con EM de 40 d para camada sencilla y 12 d para 

triple; en corderos de la raza Bb, la EM fue de 28 d para camada 

sencilla, 27 d para gemelos, 18 den trillizos, en cuadruples 3 d 

y 4 d en qu,ntuples. 

En el presente trabajo, se observó que EM fue afectada 

significativamente (P<0.01 ), por la interacción E x TC (Figura 

1 o), en 1 as tres épocas se notó un descenso en EM conforme 

aumentó TC; en los corderos nacidos en S, la EM fue de 27 d en 

camada sencilla y de 25 d para gemelos, 13 den trillizos y 8 d 

en cuadruples; durante LL, se observó EM de 34 d en corderos de 

camada simple, 24 d para gemelos, y 19 den trillizos; y en N los 

corderos tuvieron la mayor EM en sencillos (48 d), y en gemelos 

(37 d), en camadas triples se observaron EM similares a las otras 

épocas, y en cuadruples la sobrevivencia, fue de unas cuantas 

horas (O d). En corderos de camada sencilla a triple la mayor 

variación en EM fue durante N, con rango de 48 d a 17 d, seguido 

de LL con valores de 34 d a 19 d, y el comportamiento mas 

uniforme, aunque con valores inferiores de EM fue durante S dónde 

el rango fue de 27 da 13 d. 
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6.- DISCUSION 

Las tasas de sobrev i venc i a encontradas en este trabajo son 

similares a las reportadas en varios sistemas de producción, y 

ponen de manifiesto que existe un buen potencial productivo de 

los ovinos Pb y Bb bajo condiciones tropicales, y permiten buscar 

las condiciones adecuadas de manejo para tener un alto nivel de 

productividad. 

6.1.- Efectos genéticos sobre tasa de sobrevivencia. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio con respecto 

a los factores genéticos que afectan la sobrevivencia predestete, 

muestran que RP ejerce un efecto importante sobre dicha variable; 

las diferencias encontradas entre RP (Cuadro 2) concuerdan con la 

literatura consultada, e indican que los corderos Pb y Bb 

sobreviven en porcentajes equiparables a razas de lana, tales 

como la Finnish Landrace, Cheviot, Dorset, Border Leicester, 

Romanov y Welsh Mountain, entre otras. Por otro lado, son 

superiores a las cifras citadas por Villar, Gómez y Valencia (71) 

para estas dos razas, y se asemejan a los valores mencionados por 

Murgu; a ( 50), aunque son 1 i geramente inferiores a 1 os indicados 

por Ramirez et. a7. (60) para corderos Pb. 

El hecho de que los hijos de moruecos Pb sobrevivan en mayor 

proporción que los de sementales Bb puede estar asociado a la 

menor rusticidad de esta raza. 

La raza materna también es determinante en la tasa de 

sobrevivencia predestete; los resultados obtenidos estan de 

acuerdo con la mayor parte de los presentados en la revisión 

bibliografica al principio de este trabajo, excepto con los 
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comentarios de Hohenboken y Clarke (33) y Magid et. al. (42), 

quiénes concluyen que la raza materna no tiene efecto sobre dicha 

variable, probablemente porque trabajaron con razas de 

prolificidad baja, lo que no permite detectar diferencias entre 

razas. 

Las tasas de sobrevivencia predestete encontradas para los 

hijos de ovejas Pb y Bb, muestran un comportamiento similar al 

de corderos de ovejas de lana, como la Scottish Blackface, 

Cheviot, Landrace, Welsh Mountain, Corriedale, Merino, y otras; y 

son a su vez ligeramente superiores a algunos valores mencionados 

para hijos de ovejas Hampshire, Targhee y Romney Marsh. 

Los indices de sobrevivencia observados en hijos de ovejas 

Pb y Bb puras, muestran una superioridad a favor de la raza Pb, y 

concuerdan con las observaciones de Villar, Gómez y Valencia 

(71), Murguia (50), y Fitzhugh y Bradford (20). Estas diferencias 

se deben a la mayor pral ificidad de las ovejas Bb, ya que a 

mayores tamahos de camada corresponden menor vigor y viabilidad. 

Aunque las razas paterna y materna como efectos principales, 

tuvieron una influencia significativa para modificar la tasa de 

sobrevivencia predestete, la interacción encontrada entre ellos 

hace evidente una heterosis individual del 2% sobre el caracter 

en estudio. Dicho valor es inferior al 10% mencionado por 

Ricordeau (61), debido tal vez a las diferencias en cuanto a la 

prolificidad de las razas evaluadas por él y las incluidas en el 

presente estudio. 

Entre 1 os di versos genotipos evaluados (Figura 1 ) se nota 

una mayor tasa de sobrevivencia en corderos Pb que en Bb como 
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razas puras. En los corderos F1 se observa un mejor 

comportamiento de los hijos de madre Pb que los de madre Bb; aquí 

caben los comentarios con respecto al mayor tamaño de camada en 

las hembras Bb. 

Los genotipos observados en e 1 presente estudio presentan 

una serie de alternativas para manejar una o mas razas en el 

rebaño: la mayor sobrevivencia encontrada en corderos de madre Pb 

hace pensar en esta raza como la primera opción materna, apareada 

tanto con sementales Pb como Bb. En el caso de corderos F1 Bb x 

Pb, aunque se tiene una tasa de sobrevivencia de un 2% menor a la 

de los corderos Pb puros, podrian esperarse incrementos en otros 

caracteres productivos, como pueden ser la ganancia de peso 

durante la lactación (70) o la ganancia postdetete (42) entre 

otros, por los efectos mismos de heterosis individual. 

6.2.- Efectos ambientales sobre tasa de sobrevivencia. 

La sobrevivencia predestete en corderos, se vio modificada 

de una manera significativa (P<0.01) por efectos ambientales¡ 

entre éstos se encuentra la época de nacimiento (Cuadro 2), que 

mostró efectos que concuerdan con la literatura revisada. La tasa 

de sobrevivencia tan baja observada durante LL, se puede explicar 

de dos formas, inicialmente hay que tomar en cuenta que durante 

~l Oltimo tercio de la gestación, algunas ovejas atravesaron por 

la época S, que es cuando se da 1 a mayor escasez de forraje, y 

que pudo haber dado Jugar a corderos de bajo peso al nacer con 

pocas probabilidades de sobrevivir, ademas, el hecho de que los 

corderos nazcan durante la época de mayor precipitación pluvial, 

aumenta el riesgo de muerte por alteraciones en el metabolismo 
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homeostatico del cordero (69), o por efectos sobre el mecanismo 

de reconocimiento y adopción de la cria por madres que paren bajo 

condiciones climaticas adversas (59). La mayor tasa de corderos 

vivos hasta el destete, encontrada cuando nacen durante N, 

confirma las observaciones de 1 a importancia del estado 

nutricional que guardan las borregas durante la gestación, que en 

este caso se dio cuando la disponibilidad de forraje era 

abundante, y ademas por el hecho de que las condiciones 

climaticas son menos adversas que en LL y en S. 

Otro de los factores ambientales incluidos en este estudio, 

que afectó i gua 1 mente la tasa de sobrevi venci a predestete en 

corderos Pb y Bb (P<0.01), estuvo dado por la prolificidad de la 

oveja; la disminución de la sobrevivencia conforme aumenta TC 

(Cuadro 2), concuerda con toda la literatura consultada al 

respecto. El descenso marcado en las tasas de sobrevivencia, 

observado a partir de camadas triples, cobra especial interés, en 

el caso de las ovejas Bb que presentan un 15% de camadas de tres 

o mas cor de ros; en cambio, en e 1 caso de 1 as borregas Pb, 1 a 

situación es menos severa puesto que en esta raza e 1 va 1 or 

correspondiente es inferior al 2% (20). La diferencia en 

sobrevivencia encontrada entre los distintos TC, se explica a 

través de un menor peso a 1 nacer asociado con un mayor TC, y 

éste, como se ha mencionado, trae consigo una disminución en el 

vigor y la viabilidad del cordero. 

La diferencia de sobrevivencia entre sexos (Cuadro 2) 

resultó altamente significativa (P<0.01) en favor de las hembras, 

ésto concuerda con otros autores, que comentan una mayor 
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sobrevivencia en hembras que en machos, aunque no presentan 

valores de significancia estadistica al respecto. Dado que los 

machos son mas pesados que las hembras al nacimiento, podria 

esperarse una menor sobrevivencia de éstas, sin embargo los 

resultados muestran lo contrario; ésto parece indicar una 

asociación del sexo con genes letal es o sub letal es que 

condicionen la sobrevivencia postnatal. 

La mayor importancia de los factores ambientales con 

respecto a las tasas de sobrevivencia estuvo representada por la 

interacción Ex TC (Figura 5), que modificó significativamente 

(P<0.01) el porcentaje de corderos vivos al destete. Como se 

mencionó anteriormente, la época mas adversa para el nacimiento 

de los corderos fue LL, para todos los TC observados. Los 

resultados indican que los corderos de camada cuádruple o mayor, 

nacidos en N, sobre vi ven en menor proporción que 1 os nacidos en 

S, esta diferencia involucra factores climáticos bien 

determinados en cada una de estas dos épocas: durante N existe 

mayor precipitación y menor temperatura que en S, lo cual afecta 

el sistema termorregulador del cordero (69); por otro lado se 

menciona que las condiciones del medio, pueden afectar el 

mecanismo de reconocimiento y adopción de corderos de camadas 

grandes (59), ésto predispone dichos corderos a sufrir con mayor 

facilidad el s\ndrome de exposición-inanición, lo cual puede 

explicar hasta un 30% de la mortalidad perinatal (58). 

Es obvio que los corderos tienen más probabilidades de 

sobrevivir, cuando nacen en N y S, pero es pertinente prestar 
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mayor atención durante N, a las camadas de cuatro o mas corderos, 

para evitar los riesgos de mayor mortalidad perinatal. 

6.3.- Interacciones genéticas y ambientales sobre tasa 

de sobrevivencia. 

Entre los factores importantes que modifican la tasa de 

sobrevivencia predestete, se encuentran algunas interacciones de 

tipo genético-ambiental, que deben ser tomadas en cuenta. 

Se observó que 1 as dos razas paternas emp 1 e ad as en e 1 

presente estudio, se comportan de distinta manera entre épocas 

(P<0.01), de tal forma que los corderos de padre Pb, muestran una 

sobrevivencia mas uniforme a lo largo del año que los hijos de 

sementales Bb (Figura 2); los rangos de sobrevivencia tan amplios 

encontrados en Bb, indican que estos corderos son mas sensibles 

al medio ambiente que los Pb, lo que explica su menor 

sobrevivencia por epoca. Las tasas de sobrevivencia tan 

homogéneas entre corderos Pb nacidos en N o S, señalan que la 

epoca favorable para el nacimiento de estas crias, se extiende 

desde septiembre hasta abril, 

pues permite ampliar la 

perspectivas. 

lo cual puede resultar ventajoso, 

época reproductiva con buenas 

En cuanto a la interacción RM x E (Figura 3), se puede 

apreciar un comportamiento mas uniforme en los corderos de madres 

Pb que en Bb (P<0.01), lo cual apoya los comentarios anteriores 

con respecto a la mayor sensibilidad de los corderos Bb al medio 

ambiente, ésto es mas marcado por la mayor prolificidad de las 

ovejas Bb, que presentan camadas hasta de cinco corderos. 
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Las tasas de sobrev i venci a su peri ores a 1 80%, observada en 

corderos Pb nacidos en N y S, refuerzan la posibilidad de escoger 

la época reproductiva dentro de un rango de 8 meses del año, sin 

menoscabo de la sobrevivencia predestete. En el caso de los 

corderos de ovejas Bb, fuera de la época N, las expectativas de 

sobrevivencia son inferiores al 70%, lo cual limita grandemente 

la posibilidad de escoger la época de nacimiento fuera de ésta. 

En condiciones prácticas, podrla existir la posibilidad de 

tener nacimientos durante la mayor parte del año y esperar tasas 

de sobrevivencia de un 85% aproximadamente en corderos Pb; en 

cr1as de raza Bb. dada su alta sensibilidad al medio ambiente, la 

época de nacimientos debe circunscribirse a N, y en el caso de 

contar con los medios apropiados para suplementar a las ovejas 

gestantes y lactantes, los nacimientos podr1an llevarse a cabo en 

s. 

Las diferencias de sobrevivencia entre TC, para corderos de 

ovejas de los distintos genotipos evaluados en este estudio 

(Figura 4), demuestran la importancia de la interacción RM x TC 

(P<0.01) en el porcentaje de corderos vivos al destete. 

Tanto en cor de ros de ovejas Pb, como en los de Bb, se 

observó un descenso en la sobrevivencia asociado con un mayor TC. 

La distribución del tamaño de camada de ovejas Bb indica que 

aproximadamente el 15% de las camadas son de tres o más corderos 

(20), lo cual significa que estas cr1as tienen menos de un 60% de 

probabilidades de sobrevivir, por lo que cabe recalcar la 

importancia de prestar atención especial a los corderos de 
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camadas triples o mayores, con el fin de aumentar las tasas de 

sobrevivencia postnatal. 

Los datos presentados en este trabajo, muestran evidencias 

de que los corderos de raza Pb, sobreviven en mayor proporción 

que los Bb, las tasas de sobrevivencia observadas en corderos Pb 

indican que tiene un buen potencial productivo bajo condiciones 

tropicales, y que es susceptible de ser aprovechado. El hecho de 

que el 98% de las camadas sea de uno o dos corderos, y que la 

época de nacimientos favorable para la sobrevivencia abarque 8 

meses continuos, permite la posibilidad de incluir dentro del 

manejo reproductivo, la selección de dos o mas épocas cortas de 

empadre durante el año, y obtener por lo menos un 80% de 

sobrevivencia predestete. 

También se tiene la opción de utilizar un sistema de 

cruzamientos con la raza Bb, para buscar efectos de heterosis, 

que mejoren algún otro caracter productivo corno la ganancia de 

peso predestete, peso al año de edad o el rendimiento en canal. 

6.4.-Efecto del peso y edad de la madre al parto sobre 

la sobrevivencia predestete. 

Las ecuaciones de regresión calculadas para las covariables 

peso y edad de la madre al parto (Cuadro 3), indican que el peso 

minimo para que las ovejas desteten por lo menos al 80% de sus 

corderos, debe ser de 25 kg; si se busca que la tasa de 

sobre vi vencí a predestete sea superior a 1 90%, los pesos a 1 parto 

deberán estar por encima de 30 kg. 

Los pesos al parto mencionados, son recomendables para 

ovejas hasta de 10 años de edad, e inclusive pueden ser aplicados 
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para que las corderas sean integradas al rebaño de pie de crla, 

de ta 1 forma que tengan su primer parto a 1 os 15 meses de edad 

sin menoscabo de la tasa de sobrevivencia predestete, con un 

mlnimo de 80%. 

Los res u 1 tados obtenidos en e 1 presente estudio, abren 1 as 

posibi 1 idades de ampliar la vida productiva de las ovejas desde 

los 15 meses hasta 1 os 8 o 1 O años de edad, desde e 1 punto de 

vista de la capacidad para criar a sus corderos. 

Con respecto a las ovejas de primer parto, Rodriguez et. al. 

(62) mencionan que las ovejas que parieron a los 14 meses de edad 

con pesos al parto de 24.4 kg, tuvieron una fertilidad de 68% y 

una prolificidad de 1.07 corderos por oveja parida, lo cual puede 

ser considerado como aceptable, y debe ser tomado en cuenta como 

un factor importante para decidir la incorporación de dichos 

animales al rebaño de pie de cria. 

6.5.- Efectos genéticos sobre edad a la muerte. 

Ademas de haber ejercido un efecto determinante sobre la 

tasa de sobrevi venci a predestete, los factores genéticos 

afectaron significativamente (P<0.05 ), la edad promedio a la 

muerte de los corderos (Cuadro 1). 

Como se observó en la tasa de sobrevivencia, los corderos de 

padre Pb, perecen a una edad mayor que los hijos de Bb (P<0.05), 

ésto indica una mayor resistencia de los corderos Pb a las 

condiciones ambientales. Dichas condiciones, ejercen mayor efecto 

durante la primera semana de vida de los corderos (67), por lo 

que a edades mayores, la sobrevivencia esta en función de 

aspectos de manejo, que pueden ser modificados para mejorar la 
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tasa de corderos vivos hasta el destete. El hecho de que los 

corderos Pb que mueren antes del destete sobrevivan, en promedio, 

hasta las cinco semanas de edad, permite evaluar los sistemas de 

manejo de una manera integral, de ta 1 forma que se puedan 

realizar los ajustes necesarios, con el fin de mejorar la 

sobrevivencia; asi, se puede evaluar el aspecto sanitario, a 

través de los calen.darios de vacunación y desparasitacion, los 

esquemas terapéuticos, etc, o bien por la via del manejo 

nutricional del rebaño, llevando registros de los cambios de peso 

tanto de la madre como de la cr1a, y evaluar en un momento dado, 

si el desarrollo es el apropiado o no, para determinar, con base 

en el lo, si es necesario hacer ajustes en la dieta de los 

animales; también podr1 a hacerse proporcionando mejores 

condiciones en 1 os sistemas y espacios de conf i nami en to, que 

pudieran estar determinando el comportamiento de los animales 

( 3). 

El factor RM por su parte, también afectó de manera 

significativa (P<0.01) EM de los corderos (Cuadro 1 ). El 

comportamiento fue si mi lar al encontrado con RP, los corderos de 

ovejas Pb sobreviven mas tiempo que 1 os de Bb, 1 o que apoya 1 os 

conceptos de una mayor resistencia de dichos corderos al medio 

ambiente, y aquellos que perecen lo hacen hasta las de 5 semanas 

de edad en promedio, ésto pone de manifiesto que se debe poner 

mayor énfasis en los aspectos de manejo del rebaño para mejorar 

el porcentaje de sobrevivencia predestete. 

La interacción RP x RM (Figura 6), mostró efectos 

determinantes sobre EM de 1 os corderos ( P< O. O 1 ) . Los resultados 
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obtenidos con corderos F1, indican un efecto negativo de 

heterosis individual sobre EM (-4%), éstos corderos tienen un 

promedio de EM menor, que el promedio de ambas razas puras; como 

se mencionó anteriormente, aunque los corderos F1 sobreviven en 

mayor proporción (P<0.01), que los corderos de raza pura, la 

muerte ocurre a las cuatro semanas de edad en promedio, por lo 

tanto, es recomendable proporcionar las atenciones necesarias a 

los corderos, durante las primeras semanas de vida, para aumentar 

la tasa de sobrevivencia predestete. Para que los animales 

manifiesten su potencial productivo se necesita un medio ambiente 

que llene sus requerimientos; en el caso de los corderos de corta 

edad, las condiciones de confinamiento y lactancia pueden estar 

desempeñando un papel importante en la tasa de corderos 

destetados. 

Existen referencias (31, 32, 49) que afirman, que hasta un 

50% de las pérdidas postnatales, ocurren durante los primeros 15 

d1as de edad, e indican que la sobrevivencia del cordero después 

de este per1odo, depende mas de las condiciones de manejo, que de 

las caracteristicas genéticas; por otro lado también se ha dicho 

(3, 47, 66, 73, 75, 76), que la mortalidad de corderos mayores de 

15 dias, se debe generalmente a enfermedades infecciosas, de tipo 

neumónico o gastroentérico, y que son favorecidas por cuestiones 

de confinamiento inadecuado. Si los ovinos Pb y Bb, presentan un 

promedio de EM alrededor de 30 dias, se debe poner especial 

atención en las cuestiones de manejo sanitario, ya que se puede 

esperar por ello, una mayor tasa de corderos destetados. 
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6.6.- Efectos ambientales sobre edad a la muerte. 

En adición a los efectos ejercidos por los factores de tipo 

genético, se observó que EM de los corderos se modificó por 

efectos ambientales. La época de nacimiento (Cuadro 1) afectó de 

tal forma (P<0.01), que las diferencias pueden ser explicadas a 

través de una mayor disponibilidad de forraje durante las épocas 

LL y N, por lo que seria recomendable, tener las gestaciones 

durante los meses de mayor producción forrajera como son las 

lluvias, para buscar aumentar el peso y el vigor de los corderos 

al nacimiento, y condiciones favorables para la oveja durante la 

lactación corno pueden ser los nortes, en donde todavia hay una 

buena producción de pastos, que permitan a los corderos mayores 

ganancias de peso. La recomendación practica seria tener las 

nacencias durante N, 

mayor proporción, y 

que es cuando 

extremar los 

los corderos sobreviven en 

cuidados en los aspectos 

zootécnicos, para lograr destetar mas del 85% de los corderos. 

Otro factor ambiental que influyó en la EM de los corderos 

de una manera significativa (P<0.01), fue TC (Cuadro 1), con 

respecto a este punto, se puede mene i onar que 1 a mayor EM, 

observada en corderos de camada sencilla o doble, y que la 

sobrevivencia inferior a 5 dias en promedio de corderos de 

camadas de cuatro crias o mas, dependen grandemente de los pesos 

a 1 nac i mi en to, 1 os cual es disminuyen con el aumento en TC; ademas 

las camadas grandes implican un mayor namero de corderos 

expuestos a sufrir el sindrome exposición-inanición, ya sea por 

el rechazo de la cria por parte de la madre que tiene varios 

corderos, o bien por la escasa ingestión de calostro por parte de 
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éstos (58). Por otro lado se menciona que después de los siete 

dias de edad, los problemas infecciosos empiezan a cobrar mayor 

importancia en la sobrevivencia del cordero (66), por lo que se 

recomienda vigilar estrechamente el manejo zoosanitario del 

rebaño a partir de la segunda semana de edad. 

La interacción E x TC (Figura 10) tiene gran importancia 

sobre EM (P<0.01). La sobrevivencia por más de cuatro semanas de 

edad de los corderos de carnadas sencilla y doble, nacidos durante 

N, y por otro lado la sobrevivencia por menos de 15 dias de los 

corderos nacidos en carnadas mayores de tres, observada durante s, 

son un indicador de que el peso al nacimiento (relacionado 

inversamente con tamaño de camada), aunado a la disponibilidad de 

forraje, son determinantes en la tasa de corderos vivos al 

destete. La sobrevivencia a una edad menor a 15 dias en promedio, 

para las crlas de camadas de más de dos corderos, nacidos durante 

N, puede estar en función del bajo peso al nacer que presentan 

estos animales y de las condiciones climáticas imperantes durante 

esta época, como son bajas temperaturas, acompañadas de 

precipitación de moderada a alta. 

La recomendación practica partiendo de estas observaciones 

es que durante la época s se proporcione a las ovejas un 

suplemento que llene sus requerimientos nutricionales para 

lactación, sobre todo si están criando más de dos corderos a la 

vez, y si las nacencias suceden durante N, se proporcione a los 

corderos de camadas grandes, la debida protección contra las 

condiciones atmosféricas adversas, con el fin de mejorar la tasas 

de corderos destetados. Para ésto también es necesario tener una 
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vigilancia estrecha en el manejo zoosanitario del rebaño, para 

evitar la presencia de enfermedades infecciosas que pudieran ser 

causantes de pérdidas de crias durante la lactación. 

6.7.- Interacciones genéticas y ambientales sobre edad 

a la muerte. 

Las interacciones genotipo-medio ambiente modificaron 

significativamente la EM de los corderos. 

La interacción RP x E (Figura 7) afectó la EM de los 

corderos (P<0.01); es obvio que la mejor época de nacimiento para 

los corderos Pb es N, y la mas desfavorable es S, con una 

diferencia entre épocas de mas de dos semanas; aunque el promedio 

de edad a 1 a muerte durante S ( 25 d) es e 1 menor de 1 as tres 

épocas estudiadas, indica que se puede mejorar la tasa general de 

sobrevivencia durante esta época, proporcionando a las madres un 

suplemento que les permita tener una buena producción lactea para 

criar a sus corderos, y a éstos uno que los ayude a tener mejores 

ganancias de peso, mejore su estado fisico y les permita tener 

mas probabilidades de sobrevivir; lo anterior también puede 

ap 1 i car se para los corderos nacidos a 1 fina 1 de 1 a época N, que 

en un momento dado pueden llegar a S y morir, como lo demuestra 

el promedio de EM de 43 d observado en dicho periodo. 

En corderos de la raza Bb, se observa también un aumento en 

EM desdes hasta N, ésto se explica por una mayor disponibilidad 

de forraje a partir de LL, lo que trae consigo mejor condición 

flsica en madres y crlas; aunque se puede observar que en 

raza no existe tanta variación en EM entre corderos de esta 

épocas como en corderos Pb, la edad promedio en que mueren 



- 60 -

durante las tres épocas {de 3 a 4 semanas) indica que estas crlas 

son muy sensibles al medio ambiente, por lo que es necesario 

prestarles mayor atención durante el primer mes de vida. Es obvio 

que conforme aumenta 1 a edad de 1 cordero aumentan sus 

probabilidades de 

aproximadamente el 

sobrevivencia, 

50% de las 

si se ti ene en cuenta que 

pérdidas postnatales ocurren 

durante el primer mes de vida, el otro 50% es posible de ser 

evitado, puesto que a partir de este momento, la sobrevivencia de 

las crlas depende en gran parte de las condiciones generales de 

manejo del rebaño, como pueden ser nutrición, sanidad, 

conf i nami en to, etc. En 1 a medida que se tenga un centro l mas 

preciso en estos aspectos, se puede esperar una mayor tasa de 

corderos vivos al destete. 

Los efectos de la interacción RM x E (Figura 8) también 

indican que es determinante sobre EM de los corderos (P<0.05); en 

los corderos de raza Pb, la menor EM por época se obtuvo en los 

nacidos durante s (25 d), durante este periodo tanto las madres 

como las crlas pueden precisar de algón tipo de apoyo 

nutricional, que los ayude a solventar las deficiencias de 

producción de forraje existentes; el promedio de EM superior a 4 

semanas observado en LL y N, muestra que existe un efecto 

positivo de época al mejorar la producción de pasto durante este 

lapso, sin embargo, durante estas dos épocas es recomendable 

extremar las precauciones en el manejo sanitario para prevenir 

brotes de enfermedades neumónicas, gastroentéricas o de al gón 

otro tipo, que pudieran ser causas de mortalidad predestete. 
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La interacción RM x TC (Figura 9) afectó la edad a la muerte 

(P<0.01); en los corderos de ovejas Pb y Bb puras se observó un 

descenso marcado en EM conforme aumenta TC, también se aprecia 

que en los corderos Pb el rango de EM (12 a 40 d1as para partos 

triples y simples respectivamente) es mas amplío que en los Bb (4 

a 28 d1as para partos qu1ntuples y simples, respectivamente). 

Esto se explica por la menor EM de los corderos hijos de madre Bb 

en general. La edad de muerte de los corderos se ve afectada por 

diversos factores, que en algunos casos son susceptibles de ser 

controlados para obtener altas tasas de sobrevívencía predestete, 

El hecho de que los corderos que mueren puedan vivir hasta 5 

semanas, i nd í ca que 1 os anímales tienen un potencial productiva 

que puede ser aprovechado, mejorando las condiciones de manejo 

del rebaño, como pueden ser practicas de suplementación en épocas 

criticas, un estricto control de enfermedades y buenas 

condiciones de alojamiento. 

6.8.- Parametros genéticos de tasa de sobrevivencia de 

corderos puros. 

Toda vez que se evaluaron los efectos genéticos y 

ambientales sobre la tasa de sobrevívencia predestete en corderos 

Pb y Bb, y se encontraron diferencias atribuibles al genotipo, se 

procedió a estimar el 1ndice de herencia de dicho caracter en 

corderos puros. 

El efecto del semental dentro de cada raza sirvió para 

separar 1 os componentes de variación de la tasa de marta l i dad y 

calcular la heredabilídad del caracter. 
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En corderos Pe l i buey se encontró un valor de heredabi l i dad 

de 0.56 ± 0.07, lo que indica que la varianza aditiva es elevada, 

a pesar de ser un caracter sujeto a selección natural y estar 

relacionado directamente con aptitud. 

En Blackbelly el valor estimado fue de 0.21 ± 0.09, lo que 

indica que la tasa de mortalidad en Bb esta mas sujeta a 

variación ambiental que en la raza Pb, probablemente por el mayor 

tamaño de camada de esta raza. 

La magnitud de estos estimadores sugiere la posibilidad de 

realizar pruebas de progenie, para seleccionar a aquellos 

individuos cuya progenie tenga la mayor tasa de sobrevivencia, 

para el mejoramiento de dicho caracter. 

Estos estimadores tienen fuentes de sesgo que no pudieron 

ser eliminadas; una de ellas es el considerar que todos los hijos 

de un semental son medios hermanos, a pesar de que los gemelos 

son hermanos completos, lo que hace pensar que los val ores de 

heredabilidad estan sobreestimados. 
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7.- CONCLUSIONES 

Todos los efectos genéticos y ambientales incluidos en el 

presente estudio, afectaron la tasa de sobrevivencia predestete 

en corderos de las razas Pelibuey y Blackbelly. 

La sobrevivencia predestete de corderos Pelibuey es superior 

a 1 a observada en 1 os de raza B 1ackbe11 y, 1 o que representa una 

ventaja, si se trabaja con animales de raza pura. 

La época de nacimiento favorable para disminuir las pérdidas 

por muerte en corderos Pelibuey, se encuentra entre septiembre y 

abrí 1 , donde se ti ene por 1 o menos 80% de sobrev i venc i a 

predestete. En la raza Blackbelly, la época mas favorable para 

los nacimientos incluye septiembre a diciembre, aunque en un 

momento dado se podr1a extender hasta abril, si se cuenta con los 

recursos para suplementar el rebaño durante los meses de sequ1a. 

Consecuentemente, 1 as épocas de empadre deberan p 1 anearse para 

obtener los partos durante dichos per1odos, con el fin de obtener 

una mayor cantidad de corderos destetados. 

El tamaño de camada es un factor determinante en la 

sobrevivencia postnatal. Se observó un descenso en la 

sobrevivencia predestete conforme aumentó el tamaño de camada, 

siendo bastante marcado a partir de camadas triples. Las camadas 

de tres o mas corderos tienen una tasa de sobrevivencia menor al 

50%, este factor debe ser tomado en cuenta en el caso de trabajar 

con ovejas BlackbellY o con otra raza de prolificidad similar. 

Existe un efecto favorable de heterosis individual sobre la 

tasa de corderos vi vos a 1 destete, 1 o que sugiere e 1 uso de 
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esquemas de cruzamiento para mejorar la tasa de sobrev i venc i a 

predestete. 

La edad promedio de muerte de los corderos observada en el 

presente estudio, indica que se pueden obtener mejores tasas de 

sobrevivencia predestete que las encontradas, si se cuidan 

aspectos de manejo alimenticio y sanitario, asi como los 

condiciones de alojamiento del rebano. 

Las tasas de sobrevivencia predestete encontradas en 

corderos de las razas Pelibuey y Blackbelly, manifiestan un 

potencial susceptible de ser explotado para la producción de 

carne en las zonas tropicales. 
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CUADRO 1 

CUADRADOS MEDIOS PARA SOBREYIYENCIA PREDESTETE Y 
EDAD A LA MUERTE EN CORDEROS DE PELO 

F.V. GL CUADRADOS MEDIOS 
SOBREV.l EDAD DE 
VENCIA MUERTE 

RAZA PATERNA (RP) 1 0.58** 100.91** 

RAZA MATERNA (RM) 1 1. 50** 87.71** 

EPOCA (E) 2 5.16** 129.40** 

TAMAÑO CAMADA (TC) 4 4. 78** 142.23** 

SEXO (S) 1 ¡, 35** 54.31* 

RP x RM 2.53** 140.66** 

RP x E 2 1. 56** 140.66** 

RM x E 2 1.47** 32.27* 

RM x TC 3 0.82** 110.83** 

E X TC 4 2.10** 93. 25** 

PESO PARTO (lineal) 1 5.30** 158.62** 

PESO PARTO (cuadrático) 3.03** 152.92** 

EDAD MADRE (lineal) 1 5.27** 205.84** 

EDAD MADRE (cuadrático) 1 2.75** 214.40** 

ERROR o .13 9.57 

G.L. ERROR 5,049 1,011 

* (P<0.05) 
** (P<0.01) 
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CUADRO 2 

EFECTOS GENETICOS Y AMBIENTALES QUE AFECTAN LA SOBREVIVENCIA 
(%) Y EDAD DE MUERTE (DIAS) EN CORDEROS DE PELO 

EFECTO 

RAZA PATERNA* 

Pelibuey 
Blackbelly 

RAZA MATERNA** 

Pelibuey 
Blackbelly 

EPOCA** 

Sequia 
Lluvias 
Nortes 

TAMARO DE CAMADA** 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 

SEXO* 

Machos 
Hembras 

* (P<0,05) 
** {P<0.01) 

SOBREVIVENCIA 
(") 

80.8 
71. 3 

82.3 
68.6 

79.2 
67.8 ~ 

,J 

81. 5 

84.3 
72.6 
54.3 
36.8 
22.2 

77.6 
79.1 

EDAD A LA 
MUERTE {DIAS) 

29.5 
23.6 

36.7 
23.3 

23.8 
26.8 
38.4 

37.2 
29.3 
15.9 

4.8 
4.3 

29.9 
31.0 
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CUADRO 3 

EFECTO J,INEAL Y CUADRA1'ICO DE LAS COVARIABLES PESO ( P) Y 
EDAD DE LA MADRE (EIJ) AL PARTO SOBRE LA TASA DE 

SOBREVIVENCIA Y EDAD A LA MUERTE EN CORDEROS DE PELO. 

SOBREVIVENCIA = 0.05008 + 0,0039P - 0.0000043 P2 + 0.0007ED -

O. 000007E:D2 

EDAD DE MUERTE -2.5226 + 0.0307P - 0.00005Pª + 0.0765ED -

O .0005EDª 

P Pesos expresados en Kg X 10-1 
ED Edades expresadas en meses. 
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