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RESUMEN 

CUARON OROZCO, CRISTINA ELis,r,, Factores ambientales que afectan 

la ganancia de peso predesteto en ovinos de la raza Tabasco (bajo 

la dirección de: Hilda castro G., Leonel Avendaño R. y Carlos 

López G.). 

Se analizaron 840 registros para el Peso al Nacimiento (PN) 

y 430 para la Ganancia de Peso Predeo;tete (GPP) de corderos de la 

raza Tabasco, con al objetivo de evaluar algunos efectos 

ambientales que modifican la expresión do estas caractcristicas. 

La información se recopiló en una explotación ubicada en el 

municipio de Chalma,Edo. de Mex. (18° S6 1 lat.itud norte y 99° 26 1 

longitud oeste). Las variables ambientales qu:> se evaluaron 

fueron: Sexo de la cr1a (l=macho;2=hembra), Tipo de Parto 

(TPl=simple;TP2=gemelar) y Epoca de nacimiento ( El, secas 

(octubre-abril) y E2, lluvias (mayo- septiembre)). Para el Pll se 

analizaron 4 años (19BS a 1988) y para la GPP dos años (1987 y 

1988). Asimismo, se evaluó la interacción 1'P*E. El análisis se 

realizó bajo la metodologia de cuadrados minimos. Las medias de 

cuadrados minimos para el PN por TP fueron 3.15kg y 2.JBkg para 

TPl y TP2 respectivamente (p < 0.01). La interacción TP*E mostró 

diferencias (p < O.OS) entre los corderos de TPl y nacidos en 

diferentes épocas, los TP1E2 fueron más pesados con 3.2lkg contra 

J.OSkg de los TPlEl. No se encontraron diferencias (p > O.OS) 

entre los corderos de TP2 y nacidos en diferentes épocas. Para la 

GPP, las medias de cuadrados minimos de la época de nacimiento 

mostraron diferencias (p < 0.01), la mayor ganancia de peso se 



obtuvo en la El (114.42g). Los cordero~ pi:.:iqenientes de TPl 

tuvieron 119. 95g de GPP fr•>nte a 89. 28g de los corderos 

provenientes de TP2, con diferencias entre los tipos de parto 

(p < 0.01). Se concluye que el PN y la GPP fueron afectados 

principalmente por el tipo de parto. La interacción TP*E tuvo un 

efecto menor sobre el PN y la época de nacimiento influyó sobre 

la GPP. Los corderos provenientes de parto simple obtuvieron los 

mejores pesos al nacimiento y las mayores ganancias de peso 

predestote. Por otro lado, estos corderos presentaron los pesos 

al nacer m4s altos cuando su nacimiento ocurrió en época de 

lluvias. El efecto de época de nacimiento sobre la ganancia de 

peso predestete mostró que los corderos nacidos en época de 

lluvias tuvieron las mejores ganancias d<i p~so p~edestete. 
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INTRODUCCION 

Debido a la situación socioecon6mica de los paises en 

desarrollo es probable que en un futuro cercano la producción de 

carne se convierta en el punto más importante a considerar en el 

mejoramiento del ganado ovino (10,62). Por lo mismo, en México, 

la producción ovina en las zonas tropicales y subtropicales está 

adquiriendo cada vez mayor importancia ya que la mayor1a de las 

razas mantenidas en c~tan zonas están destinadas a la producción 

de carne (5,l0,12,16,lB,25,44,62). La raza más difundida en el 

trópico mexicano es la Tabasco o Pelibuey, la cual se encuentra 

adaptada a estas zonas (5,9,12,16,18,44,64). Tradicionalmente ha 

sido explotada como ganader1a de apoyo o secundaria a actividades 

agr1colas con la finalida<l U8 prcduci~ carno para el consumo 

familiar; o bien, como un ingreso extra para el productor 

(5,9,12,18,32,44,52,64). Generalmente se encuentran en rebaños 

pequeños de 40 a 80 hembras por 2 a 5 machos, con instalaciones 

rudimentarias, sin programas de manejo, nutrición, mejoramiento 

genético ni medicina preventiva. Existen pocos ovinocultores con 

reba~os de 200 o más animales, con una mejor tecnolog1a y 

sistemas de mercadeo organizado (12,32,44,64). 

Por todo lo anterior, existe la necesidad de mejorar y 

elevar la productividad de eslv5 vvin:Jc, '-''ª q:11P representan un 

gran potencial genético en estas zonas por su prolificidad y 

capacidad de conversión de forrajes toscos en carne (5,9,10,18, 

29' 49). 

Para incrementar la productividad de un rebaño comercial e5 



importante la producción dP cordero~, los que posteriormente 

participarán come. 1:·e~1:ipl.a::o Ué reproductores; o bien, serán 

vendidos constituyendo asl la fuente más importante de .ingresos 

económicos para el productor (20,23,40,53). 

Los kilogramos de corderos destetados por hembra, cst~n 

relacionados con la fertilidad, el tamano de camada y el 

comportamiento materno (2,11,26,42). Asimismo, tienen relación 

con la habilidad de los corderos para sobr.,vi.vir y ganar peso; Jo 

cual hace que la etapa que transcurre del nacimiento al destete 

adquiera especial importancia, ya que la capacidad del cordero 

para resistir factores ambientales adverso~ se encuentra 

relacionada con el peso al nacer (21,23,25,26, J9,42). El cordero 

es más d6:bil y, por lo tanto, má5 ~uscPpti;;i:~c u ~titos tactores 

cuando el peso al nacimiento es bajo (1,5,12,25, 28,50,60,63,64). 

Ademils, existe una correlación positiva entre el peso al nacer y 

las subsecuentes ganancias de peso hasta el año de edad 

(25,30,43,57,60,63). La ganancia diaria de peso predestete 

también es importante, puesto que la capacidad de subsistencia 

del cordero es mayor a medida que el peso al destete se 

"incrementa, lo que genera mayores kilogramos de carne por cordero 

(5,15,16,25,31,43,63,64). 

Por estas razones, debe prestarsP ~sp~ciül áLencion al peso 

al nacimiento, y a la ganancia diaria de peso predestete como 

caracteristícas importantes para mejorar la productividad de un 

rebaño (22,25,35,40,43,56,61,62). 

Sin embargo, para poder eYaluo.r auecuadamente estas 

caracter1sticas es necesario conocer los factores genéticos, los 

ambientales y la interacción genotipo-medio ambiente que las 



modifican (12,15,25,J5,37,4J). Dentro de los factores genéticos 

se pueden mencionar la raza, el valor gcn6tico del padre y de la 

madre del animal (15,17,37). Mientras que entr~ los factore5 

ambientales se encuentran aquellos que afectan a toda una 

población de manera similar como son la región, el clima, el 

manejo, la alimentación y las enfermedades; también existen los 

que actúan particularmente sobre los individuos, tales como el 

año y la época de nacimiento, el número y tipo de parto,la edad y 

peso de la madre y el sexo de la cr1a, entre otros (7,12,lJ,15, 

17,19,25, 28,J0,37,40,43,44,60,63,64). Algunos autores atribuyen 

que estos efectos modifican la expresi6n fenot1pica del peso al 

nacer y la ganancia diaria de peso predestete por las siguientes 

razones: 

Sexo de la cr1a: 

Debido a que la duración de la gestación es mayor cuando el 

producto es macho, estos corderos nacen mAs pesados que las 

hembras. Por otro lado, sus ganancias de peso son mejores aún 

cuando el destete se realice a difere,ntes edades. Esto último se 

debe a que los machos maman con más írecuericia que las hembras, 

provocando un estimulo positivo sobre la producción láctea de sus 

madres ( 15, 57). 

Número y tipo de parto: 

Se ha demostrado u11ct i"t;lü.ci6n cr.t!"P n1 nürnero de parto , el 

peso al nacer y la ganancia de peso predestete. Estos últimos se 

incrementan a medida que el número de parto aumenta (13,42,59). 

En cuanto al tipo de parto, se menciona un aumento probable 

en el estrés f1sico y fisiológico en las hemb:c;:i:; que gestan a más 

de un cordero; lo cual, aunado al incremento de los requerí-



mientas nutricionales <le la hembra y M 1a cx~stencia de la 

competencia intrauterina por los nutrientes maternos, trae como 

consecuencia bajos peno:--. a.l nacimiento de las crias provenientes 

de parto doble (J,7,3J,53,60). Por otro lado, la duración de la 

gestación es menor en estas crías (25,28,57,64). 

La ganancia de peso predestete es mejor en los corderos 

provenientes de pñrto simple debido a que no existe competencia 

por la leche materna y a que la capacidad de protección de la 

hembra disminuye al aument<1r el número de crías (1,25,60). 

Edad y peso de la madre: 

El peso al nacimiento de los corderos se incrementa conforme 

aumenta la ednd y el peso de la madre (4,7,11,30,41,42,43,50). El 

crecimiento del cordero después d<>l parto depende de la capacidad 

lechera de la madre, la cual se vincula cotrt:!Chamente a su edad 

(1,5,15,21,22,60). 

Año y época de nacimiento: 

El efecto combinado de temperatura, humedad y época del año, 

ast como el suministro de alimentos, determinan la producción en 

general y en particular de los niveles del comportamiento 

productivo de los animales, pudiendo afectar de una manera 

positi·:~ o nP-gativa al peso al nacimiento y a la ganancia diaria 

de peso predestete (5,15,60). 

La consideración de los factores ambientales permitirá hacer 

correcciones en el manejo para obtener mejores pesos al 

nacimiento y lflayorcs ganoncias diarias de peso predestete 

(15,17 1 40,58}. Asimismo, al conocer estos factores, se podrán 

realizar los ajustes ambientales pertinentes para evaluar el 

valor genético real de los individuos. El peso al nacer y la 
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ganancia diaria de peso predestete pueden ser utilizados para 

realizar la primera preselección de los animales, al ser 

caracterlsticas que mue5ttan la habilidad matorna para destetar 

animales con mayores p&~c~ (15,17,23,28,40,50,61,63). 

OBJETIVO: 

Evaluar algunos de los factores ambientales que afectan el 

peso al nacer y la ganancia diat•ia predustete en ovinos de la 

raza Tabasco, en una explotación comercial. 

HIPOTEBIB< 

Los efectos de sexo, tipo de parto, época y año de 

nacimiento modifican la expresión del peso al nacer y de la 

ganancia diaria prcdestete. 
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MATERIAL Y M~'TODOS 

Se utilizó la información de 840 registros para el peso al 

nacimiento y 430 para la ganancia diaria predcstete de corderos 

de la raza Tabasco, recopilados entre los años 1985 y 1988 en una 

explotación comercial ubicada en el municipio de Chalma, Edo. de 

México, entre el paralelo lBº 56 1 latitud norte y el meridiano 99° 

26'longitud oeste, a una altura de 1600 msnm. El clima de la zona 

se clasifica como semicálido subhúmedo con lluvias en verano 

((A)Ca(w2) (w)ig), con una temperatura promedio anual de 19.8 ºe y 

una precipitación pluvial anual de l,191.9mm (27). 

MANEJO GENERJ\L DE I,l'\ EXPLOTl\CION: 

La explotación cuenta con un rebaño de 200 hembras con 2 a 

sementales bajo un sistema semi-intensivo. Durante el dla, los 

anirna1es pa~torPnn Pl1 potr.eroG de riego sembrados con zacate 

Rhodes (Chloris gayana) y Estrella Surinam (Cynodon T)lcmftwnsis). 

En la tarde, los borregos son trasladados a corrales donde se les 

proporciona raicilla del germinado de cebada (lOOg /dla /animal) 

y sales minerales fosforizadas a libre acceso. 

El manejo reproductivo es m1n.ino. El empadre es continuo y 

no se realiza diagnóstico de gestación. Sin embargo, los 

registros se revisan periódicamente; las hembras que no han 

parido de9plJés di;- i.:;iet~ u ocho meses de su parto anterior son 

examinadas y, sí no se encuentran gestantes, se desechan. Los 

sementales se reemplazan cada año por machos adquiridos en otras 

explotaciones con el fin de evitar la consaguinidad; la Delecci6n 



de éstos se basa en la edad, el peso vivo, el largo y la altura 

del animal. La explotación genera su propio reemplazo de hembras. 

El mctnejo sanitario con~;istc en dccparasitar, cua11do menos 

una vez al año, a todo el rebaño contra paránitos gastr0·

intestinales . La dQsparasitaci6n contra f_asciola hr~ill ne 

realiza antes y después de la 6poca de lluvias. Debido a Ja baja 

incidencia de parasitos externos, no se lleva a Cilbo baftos 

garrapaticidas. Ho se vacuna. 

Manejo do los corderos del nacimiento nl dentote: 

Generalmente, las hembras paren en los pulr~ros y son 

trasladadas con sus cr!U!:; a rnat~rnidade~-~ individualos donde 

permanecen de tres a cuatro dias, con el fin de detectar si la 

madrP- tieni? leche. En las primE::fdS 24 hor.--.r; los corderos son 

aretados, se abre su registro y ~e pesan. Al ccrcer o cuarto d1a 

!:On cambiri_..-fci:;; a un;::. rr;;:it.2rniduJ L.:ol,.:!c;tiva donde permanecen por 60 

a 70 d1as, edad a la que son de5tetados. Durante cGte periodo las 

madres con sus crlas pastorean durante el d1u. La alimcntaci6n de 

las hembras en lactación consisto principalment~ en cebada y 

raicilla del germinado de cebada en una proporción de 2:1 y sal 

minerallzada a libre acceso, aunado al forraje que consuman. A 

partir de los 15 dlas de edad las crias se suplementan con el 

mismo alimento que a las madres, aumentando la cantidad 

diariamente para que a los sesenta o setenta d1as puedan ser 

L3 ma;·or mortaliddd en los corderos se presenta duranta la 

primera semana de vida. Las principales causas son la agalactia, 

coccidiosis, el bajo o alto peso al nacimiento y la edad da la 

madre, ya que las hembras mayores da cinco afies no pueden dar de 
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mamar bien a sus cr1as. Posteriormente, el indice de mortalidad 

se reduce y las causas son por mal manejo de los trabajadores o 

poi: tírr.pn.ni~~o provor.ñdo por la ingestión del "insecto palo 11 

(piapheromera remoratu ). 

Al destete, tanto las madres como las cr1as, son 

desparasitadas contra coccidiosis con el propósito de mantener 

limpios los potreros. Asimismo, tanto las maternidades 

individuales corno la colectiva son encaladas cuando salen los 

animales con el fin de evitar la transmisión de enfermedades. 

Hetodologia: 

A partir de los rügistros de producción se obtuvo la 

~iguiente información: identificación de la madre y de las cr1as, 

fecha de nacimiento y sexo de las crias, tipo de parto, fech<1 y 

peso nl destete. 

La ganancia de peso predestete se calculó bajo el siguiente 

procedimiento: 

GPP PESO AL D~ - PESO P.L NACIMIENTO 

DIAS DF. LACTANCIA 

Se determinaron las variables ambientales cuyos efectos 

sobre el peso al nacimiento y la ganancia de peso prcdestete se 

~nn~idP.raron importantes; siendo éstas el tipo de parto, el sexo 

de la cr1a, el año y la época de nacimiento. No se tom6 en cuenta 

la edad, peso y número de parto de las madres debido a que los 

registros no conten1an dicha información. 
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Tipo 

Sexo 

Las variables se agruparon 

de parto: 

TP 1: corderos provenientes 

TP 2: corderos provenientes 

de la cria: 

SEXO l: corqcros machos. 

SEXO 2: corderoR hembras. 

Afio de nacimiento: 

de 

de 

de 

lil Ri<Jlliente manera: 

parto simple. 

parto doble o gemelar. 

Para el peso al nacer se analizaron los afias 85,86,87 y 88. 

Debido a que no se contaba con la información para la ganancia de 

peso predestete dllrante los años 85 y 85, ünicamente se 

consideraron los afias 87 y 88. 

Epoca de nacimiento: 

Tomando en cuenta la distribución de las lluvias en la zona 

donde se realizó la investigación, se formaron dos épocas: 

Epoca l, periodo de secas el cual abarca de octubre a abril. 

Epoca 2, periodo de lluvias que acontece de mayo a 

septiembre. 

La distribución de los datos por variable para el peso al 

nacimiento y para la ganancia de peso predestete, se presenta en 

el cuadro 1. 

Análisis ostaaistico: 

Se utilizó la metodolog1a de cuadrados m1nimos descrita por 

Searle (54) para determinar la significancia del efecto de las 

variables ambientales y suR interacciones cobre el peso <'1 nacer 

y la ganancia de peso predestete. 
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El modelo de efectos fijos utilizado para el análisis de las 

variables dependientes fué el siguiente: 

donde: 

Y li""' es la n-és ima observación para el peso a 1 nacer o para la 

ganancia de peso predestete, en la m-ésima epoca de 

nacimiento, con el 1-ésimo tipo de parto, con el k-ésimo 

ój(f) 

s, 

sexo de la cria, en el í-ésimo año dQ nacimi~nto. 

es el promedio poblacional de las pesos al nacimiento. 

es el efecto del i-ésímo afio de nacimiento (i=l,2,3,4) 

para el pc:io "J nacimiento; ( i=J, ~) para la ganancia de 

peso predestete. 

es el errcr d" restricción dentro del a!\o. 

es el efecto del k-ésimo sexo de la cria k~l,2 ¡. 

T1 es el efecto del 1-ésimo tipo de parto ( l= l,2 ). 

E• es el efecto de la m-ésima época de nacimiento (m= 1,2). 

(SE) 1m• (TE) I• y (ST) 11 son los efectos de las interacciones entre 

loG efectos principales. 

e(l)~l•Jn es el error aleatorio llID (O, (Í~) dentro de los otros 

efectos. 

Para corupar~r laq medias se utilíz6 la prueba de Separación 

de medias (M.o.s.¡ con un alfa de o.os (54). 

Los datos se procesaron en una microcomputadora, utilizando 

el procedimiento de Modelos Lineale~ Generales del paquete 

estadístico "Statistical 1'.nalysis System" (S.A.S) (54). 
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RESULTADOS 

El análisis de varianza para el peso al nacimiento (cuadro 

2) mostró diferencias significativas para los efectos tipo de 

parto (P < 0.01) y para la interacción Tipo de parto•Epoca de 

nacimiento (p <o.OS). No se encontraron diferencias para los 

efectos época de nacimiento y sexo, como tampoco para las 

interacciones sexo*Epoca de nacimiento y Sexo*Tipo de parto 

(p >O.OS). 

Laa medias de cuadrados rn1nimos para el peso al nacimiento 

(cuadro J) indican diferencias (p < O.OS) para el tipo de parto. 

Los corderos provenientes de parto simple superaron con 0.77 kg 

en promedio a los de parto gemelar. En la interacción Tipo de 

parto~Epocd de nacimiento (cuadro 4), se obnerva que los corderos 

provenientes de parto simple y que nacieron en época de lluvias, 

fueron más pesados en promedio que los corderos nacidos en época 

de secas con O.lJkg (p <o.OS). Los corderos de parto doble y que 

nacieron en distintas épocas no mostraron diferencias en el peso 

al nacimiento (p > 0.05). Esta interacción puede observarse en la 

gráfica l. 

En el análisis de varianza para la ganancia de peso 

PL~U~5tete (cuadro 5), se encontraron diferencias significativas 

para los efectos tipo de parto y época de nacimiento (p < O.Ol). 

Las variables restantes no mostraron diferencias (p > 0.05). 

En el cuadro se observan las medias de cuadrados m1nirnos 

de la ganancia de peso predestete para los efectos principales. 
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Los corderos provenientes de parto simple obtuvieron ganancias de 

peso superiores en un 25% a las de los de parto doble. En la 

época de nacimiento, tambi0n se observaron diferencias (p <0.05); 

los corderos nacidos en época de secas tuvieron mayores ganancias 

de peso (17\) que los nacidos en época de lluvias. El efecto de 

las interacciones aobre las g~nancias de peso no mostró 

diferencias (p > 0.05). Las medias de cuadrados m1nimos de las 

interacciones se presentan en el cuadro 7. 

El afio de nacimiento se incluyó en el an~lisis debido a que 

su efecto sobre las variables dep(mdientes resulta significativo. 

Sin embargo, su an~lisis como factor individual no se puede 

realizar debido a que no existen rcpeticior:cs de un mismo año. Es 

por ésto que en los modelos estad1stlcos se incluyó el error de 

restricción para el afio de nacimiento. Tal y como se observa en 

los análisis de varianza para las variables dependientes (cuadro 

2 y 5), el error de restricción tiene cero grados de libertad y, 

por lo tanto, no se puede calcular su cuadrado medio. Por otro 

lado, la Esperanza de los Cuadrados Medios indica que el efecto 

de afio de nacimiento no se puede probar. 
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OISCUSION 

La discusión de las variables dependiente.e s~ pre.~nnt.:. de 

manera conjunta para cada efecto analizado. 

Tipo de parto: 

Esta variable fue la que mostró m;,yoi: i.mportancia en los 

análisis de varianza tanto pa.ra el peBO al nacer como para la 

ganancia de peso predestctc. Tol y como Jo señala la literatura, 

los corderos provenientes de parto gcmelf.lr fueron más ligeros al 

nacer y obtuvieron rnenorl:!s ganancias de peso que aquellos de 

parto Gimpie (7,13,14,15,J4,42,43,4·!:63,6•\}. 

BcrmUdez {J) y, Fi.tzhugh y Br<Idford (25) m'-mcionan que las 

difarencias entre los tipo~ de p~r~a pílr~ el peso al nacer se 

deben al probable aum~nto del estrüs f isio16gico y fisico en las 

hembras gcstantüs con mils de un cordero, aunado al aumento de los 

requerimientos nutricionílles cuando la gcstaci6n es gemelar. 

MJentras que Valencia y González (64) indican que existe una 

disminución en la duración de la yestvci6n a mü<lida que el nümero 

de corderos se incrementa, Hinch y col. {3J) atribuyen que los 

corderos de parto gemelar presentan bajos pesos al nacilniento por 

la existencia de una competencia intrauterina por los nutrientes 

maternos. 

Sin embargo, Gonzalcz y col. (JO), encontraron que la 

diferencia del peso al nacer entre los tipos de parto disminuye a 

medida que la edad de la madre aumenta. Por otro lado, Berra y 

Raimondi (4) y, Scales y col.(~5), mencionan una correlación 
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positiva entre el peso de la hembra y el peso al nacer; lo que 

tiene un mayar efectv Go ccrd~!o~ ñP. parto qcmolar aumentando en 

o. 52 kg su peso al nacer por e dela lO kg de cn11•!f::::HLO en e! peso CT8 

la hembra. 

En el caso de la ganancia de peso predestete, la diferencia 

proviene del efecto de competencia entre los corderos por la 

leche materna, adem~s de la disminuci6n en la capacidad de 

protección de la madre hacia las crlas (1,25,40). 

El efecto negativo del tipo de parto sobre el peso al 

nacimiento y la ganancia de pe.so predestctc puede minimizarse al 

proveer a la hembra con alimentos de mejor calidad durante los 

periodos criticcs, especialmente en la gestación y la lactación 

(3,S,20,25,28,30,JJ,47,49,50,53,55,60). 

Epoca da nacimionto: 

Este efecto fue signif icati ve para la ganancia de peso 

predestete {p < 0.01) aunque no mostró diferencias para el peso 

al nc,ccr. La mayor ganancia de peso correspondió a lo~ corderos 

nacidos en época de secas. ~in cmbarqo, ~xisten estudios en los 

que se encontró que esta variable afecta únicamente al peso al 

nacimiento y, en otros, tanto al peso al nacimiento y a la 

ganancia de peso predestete (19,31,36,41,51). Varios autores 

mem.:ivraar, r;::::~lt~d.0~ !!imi lores a los obtenidos en este trabajo, 

en los que la época de nacimiento influye principalmente sobre la 

ganancia de peso predestete, teniendo un efecto mayor sobre el 

peso al destete y postdestete (21,38,58). Este comportamiento 

puede deberse a que la gan;;nci::t de peso d.,1 cordero depende de la 

calidad y cantidad de la producción láctea de la hembra. Esta 
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producci6n se ve influenciada por la calidad del forraje que ésta 

consuma (2,J,6,23,JB). Pcr lo tanto, los corderos tienen mayores 

ganRncias de peso si nacen durante la época de secas, periodo en 

que la calid~d ~iel íai·rajo c5 ~cjcr y no Axistc el efecto 

estresante de la lluvla durante el pastoreo, auno?\do al cambio del 

suplemento que se lm:; proporciona a las her.ibras en la lactancia 

(24,45,48). 

El peso al nacer es un reflejo de la calidad de la 

alimentación de la madre durante su gestación, principalmente en 

el Qltimo tercio, y no de la época de nacl~iento (46). 

Inter11cción Tipo do Parto•Epoca. de nacimi~nt0: 

El efecto conjunto del tipo di'.! parto y í :-.;. época de 

nacimiento sobre el peso ~l nnccr fue signiri~ativo (p < 0.05). 

Los corderos provenientes de parto simple y que nacieron en la 

época de lluvias tuvieron mayor peso al nacimiento que los 

nacidos en la época de secas. En las crias de parto doble no se 

encontraron diferencias y presentaron los pe.sos J:lás bajos en 

cualquiera de las dos épocas. 

ERtos resultados aparcnte¡nente i1idic::an, que la época de 

nacimiento ejerce influencia sobre el peso al nacer sólo cuando 

el tipo de parto es simple y no cuando es doble o gemelar. No se 

encontró bibliograf 1a que analizara el tipo de parto y época de 

nacimiento como un efecto conjunto sobre el peso al nacimiento. 

como se mencionó al principio, los corderos de parto simpie 

cuyo nacimiento se presentó en lluvias fueron los más pesados. 

Analizando los registros, se encontró que la mayor1a de estos 

corderos tuvieron su Oltimo tercio de gestación en la época de 
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secas, cuando la calidad del forraje aumenta (24,45,46,48). Por 

lo tanto, no se debe sobreestimar los resultados de esta 

interacción ya que pueden deberse al efecto de arrastre de la 

aliment"lcién dG ld mtwre durante su gestación. 

soxo do la cria: 

Este efecto no fué significativo (p > 0.05) para ninguna de 

las dos variables dependientes~ Se esperaba que los corderos 

machos pesaran y ganaran más que las hembras dado que la 

literatura menciona la importancia de este efecto sabre el peso 

al nacimiento y la ganancia de peso predestete {l,ll,13,14,15,19, 

22,25,34,44,63,64). 

Los resultados obtenidos en el prevente trabajo se deben a 

que la diferencia del peso y de la ganancia diaria entre los dos 

sexos es mlnima. 

Borra \' Raí nK•ndi ( 4} encontraron que el sexo na es un factor 

importante sobre el peno al nacimiento, mícntras que Bonilla y 

col.(7), afirman que el sexo no tiene injerencia sobre el peso de 

los corderos del nacimiento hastu los seis meses de edad. 

Los resultados obtenidos en este trabajo deben ser tomados 

con reservas, dado que no se contó con información de las madres 

como es la edad, el peso y el número de parto, factores que 

afectan considerablemente el peso al nacer y a la ganancia de 

peso predestet~. E~ pcr ~tito que es necesario proseguir con las 

investigaciones ~n esta área para establecer programas de 

mejoramiento genético con la finalidad de incrementar la la 

productividad de los ovinos de la raza tabasco. 
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Por todo lo anterior, se concluye que los corderos 

proveniente~ de parto simple pr,;sentan mayores pesos al nacer que 

los de parto gamclu.r. La época <le nacimiento sólo tJene efecto 

sobre el peso al nacer cuando los corderos provienen de parto 

simple. Los pesos más altos se presentan cuando estas crlas nacen 

en la época de lluvias. 

Las ganancias de peso predestete también se ven afectadas 

por el tipo de parto, los corderos de parto doble tienen menores 

ganancias de peso que los de parto simple. Con respecto a la 

época de nacimiento, las mejores ganacias de peso ocurren cuando 

las crias nacen en secas. 

Sin embargo, es importante no subestimar a los corderos 

provenientes de parto gemelar que, aunque presentan los pesos al 

nacimiento y las ganancias de peso predestete más bajas, pueden 

representar mayores kilogramos destetados totales en la 

explotación. 

Por lo tanto, se recomienda proveer a la hembra con alimento 

de mejor calidad durante los per1odos cr1ticos, para as1, poder 

obtener los pesos ~l nacer deseados y las mayores ganancias de 

peso predeotete posibles. 
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l1JAIJRO 1 

DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA EL PESO AL NACIMIENTO Y 

LA GANANCIA DE PESO PREDESTETE 

VARIABLE PESO AL NACER GANANCIA DE PESO PREDESTETE 

n n - --
SEXO 

1 (tlACHO) 395 207 

2 CHEH8RA) 445 223 

TIPO DE PARTO 

1 (SIMPLE) 322 345 

2 (DOBLE) 365 85 

EPOCA DE NACIMIENTO 

1 (SECAS) 585 278 

2 (LLUVIAS) 255 152 

AJlo DE NACIMIENTO 
B5 196 -
86 213 -
87 243 243 

88 188 187 

TOTAL 840 430 ... ~ 

1 
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CUADRO 2 

CUADRADOS MEDIOS (C.M.) Y ESPERAllZA DE LOS CUADRADOS MEDIOS CE.C.M.> 

DEL PESO AL NACER 

VARIABLE G. L. C.M. E.C.M. 

AYIO DE NACIHIEITTO 3 2. 9848 a 2 
+ lc70'~ ... k a • . o A 

ERROR DE RESTIUCCION 

PARA Al'IO DE NACIHIEITTO o Cf 
2 + k 

2 . 7 ª6 

EPOCA DE NACIMIEITTO 1 o. C3:3.2:NS o • + k o 2 . o E 

SEXO 1 0.0046"5 a 2 + k o 2 . 5 s 

TIPO DE PARTO 1 63.6726 •• a 2 
+ k a 2 . . T 

SEXO • EPOCA 1 0.00001"'5 a 2 + k a 2 . • SE 

TIPO DE PARTO • EPOCA 1 1. 4087. Cf 
z + k 

2 

o 2 OTJI: 

SEXO • TIPO DE PARTO 1 o.s.t11"'" o 
2 

+ " e: 2 . . se 

ERROR 830 0.3405 a 2 . 
•• ( p < o. 01). • ( p < o. 05) • No signif icalivo. 
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CUADRO 3 

MEDIAS DE CUADRADOS HINIHOS (M.H.C.) Y ERROR ESTANDAR (E.E.) DEL PESO 

AL NACER (kg.) PARA LOS EFECTOS PRINCIPALES. 

VARIABLE ·-·---
M.M.C. ------! !\.F.. (kJ?..) 

EPOCA DE NACIMIENTO 
l 2.76 t 0.03'' 

2 2.78 = o·º'·ª 
---

SEXO 

1 2. Tl !: 0.03 
a 

2 2. 76 ! 
o 

0.03 

TIPO DE PARTO 
l 3.15 !: 0.02ª 

2 2.38 .:!: 
'e 

o.os 
--
AF/o DE NACIMIENTO 

85 2.64 !: 0.04 

86 2.70 !: 0.04 

87 2.90 ± 0.04 

88 ?..A'.! + 0.04 
1 1 

Literales distintas indican diferencias (P < 0.05) 
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CUADRO 4 

MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS (M.M.C.) Y ERROR ESTANDAR (E.E.) DEL PESO 

AL NACER (kg. l PARA EL EFECTO DE l.AS INTERACCIONES 

TIPO DE 
PARTO 

1 

1 

2 

2 

SEXO 

1 

1 

2 

2 

SEXO 

1 

VARIABLE 

EPOCA DE 

NACIMIENTO 

1 

2 

1 

2 

EPOCA DE 

NACIMIENTO 

1 

2 

1 

2 

TIPO DE 

PARTO 

1 

M.H.C. ~ E.E. (kg.) 

3.00 ! 0.02° 

3.21 X 0.04° 

2.43 ! o.ose 
2.3/o ! 

e 
0.00 

• a 
2. 76 - 0.04 

2. 78 :!: o.o&ª 
2.75 :!: o ,.,,o 

.u .. 

2. 77 ! 0.06 
o 

3. lB : o. 
, 

03 

2 % + 
a 

o 07 

3.11 = o 
0.03 

2.41 :!: 
o 

0.07 

Literales distintas indican diferencias (P <O.OS). 
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CUADRO 5 

CUADRADOS MEDIOS (C. H.) 'i ESPERANZA DE LOS CUADRADOS MEDIOS <E. C. H.) 

DE LA GANANCIA DE PESO PREDESTETE 

VARIABLE G.L. c .... E.1,;. H. 

ARO DE NACIMIENTO 1 21705. 86 o 
2 + k 1º~ + k Cf 

2 . • .. 
ERROR DE RESTRICCION 

PARA AflO DC NACik'IEIITO o o 2 + k 
2 . 7 "6 

EPOCA DE NACIMIENTO 1 13105.00 .. o 2 
+ k o 2 . d E 

SEXO 1 34.67NS o 2 + k Cf 
2 . ' s 

TIPO DE PARTO 1 33270.79- o • + k o 2 

• • T 

SEXO •EPOCA 1 1236,96NS o 2 
+ k. o • . P.ilf.: 

TIPO DE PARTO •EPOCA 1 2532o20NS o 2 + k " 
2 . 2 TE 

SEXO • TIPO DE PARTO 1 2319. B4NS o z + k o z . 1 SE 

ERROR 302 1903.J2 " 
2 . 

•• <P < 0.01), • (P < o.05), NS No significalivo. 
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CUADRO 6 

MEDIAS DE CUADRADOS MINIHOS ( li. H. C. ) Y ERROR ESTANDAR (E. E. ) DE LA 

GANANCIA DE PESO PRl!DESTllTE (gr.) PARA LOS EFECTOS PRINCIPALES 

VARIABLE 
... 

H~·M:"c . !: E.E. (gr.) 

EPOCA DE NACIMIENTO 

l 114 .1.2 :!: 
a 

4.06 

:!: 
b 

2 94.01 6.15 

SEXO 

J 105.14 ~ 
a 

4.98 

104.14 :!: 5.12 
a 

2 

TIPO DE PARTO 

119.95 :!: 2.99 
a 

l 

89.28 :!: 
b 

2 6.67 

ARO DE NACIMIENTO 
6"/ 96.20 :t 4.1.2 

88 114.20 :!: 4.83 

Literales distintas indican diferencias ( P < o. 05 l . 
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CUADRO 7 

MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS (M.M.C.) Y ERROR ESTANDAR (E.E.) DE LA 

GANANCIA DE PESO PREDKSTETE (gr.) PARA l!L EFECTO DE LAS INTERACCIONES. 

·-
VARIABLE M.M.C. :! E.I!. (gr.) 

TIPO DE EPOCA DE 
PARTO NACIMIENTO 

1 1 123.11 ± 4.39° 

1 2 87.06 :!: 0.83° 

2 1 116.BO - 3.95" 

2 2 91.119 :!: 9.84° 

EPOCA DI! 
SEXO NACIMIENTO 

1 1 125.52 :!: 3.57° 

l 2 114 .39 :!: 4.04° 

2 1 103.32 ! 7 .15 
. 

2 2 75.23 :11. 36 
., 

TIPO DE 
Sl!l(O PARTO 

l ! li 7. && ' 5.61 
o 

1 2 92.30 : 7.78 
o 

2 1 110. 97 :!: 5.37° 

2 2 97.32 ! 8.11 
. 

Literales distintas indican diferenciao (Pe 0.05). 
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