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RESUMEN 

MENDOZA FERNANDEZ, NURIA JIMENA. Factores Ambientales que afectan 

el Peso de la camada al parto en ovinos de la raza Tabasco ( Bajo 

la direcci6n de: Hilda Castro G., Leonel Avendaño R. y Carlos 

L6pez G.). 

Se analizó la información de 759 partos de ovejas Tabasco y 

288 registros para la Ganancia Diaria Predestete por oveja (GPO) 

con la finalidad de determinar la importancia de los efectos de 

Sexo, Tipo de Parto,Epoca del Ultimo Tercio de Gestación, Año y 

Epoca de Parto sobre el Peso de la Camada (P.C.) y la GPO. La 

información se recopiló de una explotación ubicada en el 

Municipio de Chalma, Edo. de Mex. (18º 56'latitud norte y 99° 26' 

longitud oeste). Se formaron dos épocas de parto: Epoca de 

lluvias, El (mayo-septiembre) y época de secas, E2 (octubre

abril) . Se agrupó el tipo de parto con el sexo de las cr1as 

detennint;ndo~e 5 grupos: Sl 1 l!lacho-macho; S2, hembra-hembra; 

SJ,macho-hembra; 54,macho y SS,hembra. Para la época del último 

tercio de gestación, se formaron dos épocas: TEUl=Lluvias; 

TEU2=Secas. Se incluyó la interacción Sexo•TEU. El análisis se 

realiz6 a través del método de minimos cuadrados. Las medias de 

cuadrados minimos para P.c. mostraron que el mayor peso dentro de 

los partos dobles fué el 52 con S.15kg, mientras que para los 

simples fué el S4 con J.l9kg (p<O.Ol). Se encontró que el TEU2 

fué mejor que el TEUl, con 4.2Bkg y 4.05kg respectivamente 

(p<0.01). En la interacci6n sexo•TEU se encontró que el mayor 
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peso lo obtuvo el S2TEU2 con 5.44kg, además de encontrarse 

diferencias significativas (p<0.05) entre las dem~s 

combinaciones, excepto para el S3TEU2 (p>0.05). Para la GPO se 

encontraron diferencias significativas en los efectos de TEU, 

Sexo•TEU (p<0.01) y época de parto (p<0.05). En las medias 

aritméticas se obs€rv6 que la E2 fué cejar que la El con 125.27 z 
Sl.77q y 122.43 i 51.57g respectivamente. Se obtuvieron mayores 

ganancias en el TEU2 con 140.71 ± 5S.54g mientras que en el TEUl 

sOlo ganaron 97.88 t J4.9Jg. En la interacción se encontr6 que el 

SlTEU2 tuvo las mayores ganancias con 198.71 ~ 6J.84g. Las peores 

ganancias correspondieron al SlTEUl con 60.00 t. 7.79g. Se 

concluye que el efecto conjunto del Tipo de Parto y Sexo, as! 

como la variable Epoca del Ultimo Tercio de Gestación y la 

interacción sexo-Epoca del Ultimo Tercio de Gestación fueron 

importantes para el peso de la camada, mientras que la Epoca de 

Parto, la Epoca del Ultimo Tercio de Gestación y la interacción 

sexo-Epoca del ültimo tercio de gestación tuvieron un efecto 

considerable sobre la ganancia diaria predestAt~ ror ovcj~. 



INTRODUCCION 

México es un pa1s que requiere buscar alternativas de 

producción con miras a solucionar los requerimientos de su 

población (26,33,38). LOs ovinos producen satisfactores 

importantes tanto en la econom1a familiar como nacional, entre 

los que se encuentran la carne, la lana, las pieles y en algunos 

paises incluso la leche (2,3,14,16,38,70). sin embargo, la 

población ovina dentro del territorio mexicano ha disminuido 

paulatinamente en los ültimos años¡ en 1980 se contaba con 

6 482 200 cabezas mientras que en 1983 el censo ovino mostraba 

que s6lo hab1a 6 269 687 animales (60). Este decremento ha traido 

como consecuencia que la oferta nacional no satisfaga la demanda 

interna de productos ovinos, por lo que se ha recurrido a la 

importación de lana y ganado en pie en altas cantidades 

(3,38,51). Esto provoca una pérdida importante de divisas, 

margina la producci6n del pa1s y estanca el precio del producto 

nacional (l,10,38). 

Por otro lado, la gran mayor1a del rebaño nacional (80%) se 

encuentra distribuido entre productores de escasos recursos 

económicos, los que trabajan con sistemas tradicionales, bajos 

indices de fertilidad, elevada consanguinidad, alta mortalidad, 

escasa sanidad y nulos programas de mejoramiento genético. Si a 

esto se aúna los escasos incentivos que existen para el 

ovinocultor actualmente, no es dif 1cil explicar el por qué del 

estancamiento de la producci6n ovina nacional (14,48,71,72). 

Por lo anterior, es importante impulsar la producción ovina 

en las diferentes zonas ecológicas y as! lograr la autosufi-



ciencia en éstos productos. 

El 30% de las zonas ecol6gicas del pa1s son tr6picales y 

subtropicales y, tradicionalmente, han sido de escaso desarrollo 

tecnol6gico y altos indices demográficos (10,66). Debido a la 

dificil adaptaci6n de la mayorla de las razas ovinas a estas 

zonas, se ha impulsado la explotaci6n de la raza Pelibuey o 

Tabasco como un tipo de ganader1a de apoyo, ya que requieren poca 

atención y satisfacen la demanda familiar de carne (8,14,16,18, 

26,33,48,57,59,72). 

AdemAs de caracterizarse por su adaptación al medio tropical 

y subtropical, los ovinos tabasco presentan ciclos productivos 

cortos, marcada precocidad reproductiva, altos indices de partos 

gemelares, estacionalidad poco marcada y alta fertilidad, lo que 

redunda en una mayor cantidad de corderos nacidos por año (8,14, 

18,26,33,48,57,59,71). Esto es importante para el productor ya 

que el objetivo primario de los ovinocultores comerciales es el 

de maximizar las ganancias produciendo el número 6ptimo de 

kilogramos de corderos producidos por hembra por afio (16,28,29, 

31,37,58,70,71), La eficiencia en la producción de carne depende 

en gran medida tanto del na.mero como del peso de los corderos 

producidos por hembra, además de que los ingresos más altos 

corresponden a los obtenidos por la venta de corderos (1,4,5,15, 

16,17,28,45,64,70). 

Sin embargo, la consecución de este objetivo depende en gran 

medida del anAlisis y evaluación racional de los factores que 

influyen en dicha productividad, tales como son las factores 

ambientales y genéticos (24,25,69). Este análisis adquiere mayor 

importancia durante el ültimo tercio de la gestación, peri6do 
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critico que influye sobre la supervivencia del cordero al parto 

debido a que el 70\ del crecimiento fetal ocurre en esta etapa 

(6,7,54,68). Por lo tanto, una alimentación deficiente en las 

hembras durante este periodo provoca bajos pesos individuales al 

nacer, bajo peso de la camada, disminuye la ganancia de peso 

predestete y aumenta la mortalidad de las crlas (5,6,22,27,28,33, 

36,54,58,62,68,72). Esta situación se ve especialmente agravada 

en el caso de las he::ibras gestantes con mAs de una cr!a, ya que 

se ha demostrado que existe una alta correlación positiva (0.87) 

entre el peso de la madre al parto y el peso de la carnada (4,5,7, 

37,39,62,63). Debido a todo ésto, la calidad y cantidad de la 

alimentación durante el 6ltimo tercio de la gestación debe 

incrementarse especialmente en aquellas hembras que puedan 

identificarse con gestación mOltiple (28,37,39,45,50, 62,68). 

Para poder realizar evaluaciones del comportamiento real de 

un individuo, as1 como la comparación entre individuos, es 

indispensable contar con los registros de producción. En ellos se 

deben incluir todas las variables que conduzcan a la valoración 

de las caracteristicas de importancia económica que correspondan 

al objetivo de prorh1cci6n {24, 45). Adem~s. ~l use de rc;.i::trc:: 

permite la implantación de programas de mejoraniento genético, al 

igual que la estimación de indices de herencia, repetibilidad y 

correlaciones de las caracteristicas, todos ellos parámetros 

importantes para el éxito de dichos programas (2,24,25,34,44). 

Dentro de los programas de mejoramiento genético, el que 

mejores resultados ha tenido a nivel comercial es la selección, 

entendiéndose por ésta la separación de animales superiores para 

dejarlos como reproductores, lo cual conduce a aumentos en la 



producci6n del rebafio a través de las generaciones (2,15,44,69). 

Entre los criterios de selección a elegir, es importante la 

inclusión del peso de la camada, la ganancia diaria predestete 

por oveja o bien, los kilogramcs destetados por hembra, ya que 

éstos son los primeros caracteres cuantitativos fáciles de medir 

en la vida reproductiva de las hembras (17,34, 42,63). Además de 

ser los factores m§s importantes que afectan el ingreso econ6mico 

de los productores, son indicadores indirectos de la 

prolificidad, la fertilidad, la supervivencia perinatal y 

predestete, al igual que del crecimiento de los corderos (5,12, 

20,22,2s,2s,J1,J4,45,46,62,63,64). 

sin embargo, el peso de la camada y la ganancia diaria 

predestete por oveja están influenciados por factores genéticos, 

ambientales y por la interacci6n genotipo-medio ambiente 

(20,22,24,44,47). Entre los primeros se pueden mencionar la 

heredabilidad de la caracter1stica, la raza del animal, as1 como 

el padre y la madre del individuo (9,20,22). Dentro de los 

factores ambientales que afectan estas caracter1sticas se 

~ncuentran la edad de la hembra, la estacionalidad reproductiva, 

la fertilidad, la prolif icidad, el sexo de la o las crias, el 

tipo de parto, el mes, época y año de parto, as1 como la época 

del ültimo tercio de gestación (6,9,12,18,19,21,22,27,28,30, 

Jl,54,68). 

Por todo lo anterior, se deduce que se requiere hacer 

investigaci6n sobre los factores ambientales que influyen sobre 

el peso de la camada y la ganancia diaria predestete por oveja, 

para poder realizar los ajustes necesarios, minimizar su efecto 

sobre estas caracteristicas y, por lo tanto, estimar el valor 
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genético real de los animales para establecer un prograna 

efectivo de selección y de reemplazo (19,25,31,34). 

OBJE'rl:VOSI 

Identificar el efecto que produce la época del ano sobre el 

peso de la camada al parto. 

Evaluar la influencia de la época del ültimo tercio de la 

gestación sobre el peso de la camada. 

Estimar ~lgunos factores ambientales que cau,sen varia.ci6n 

sobre el peso de la camada y la ganancia diaria predestete·por 

oveja. 

BIPO'rl!SISI 

Las hembras de la raza Tabasco o Pelibuey se comportan como 

poliéstricas estacionales, por lo que se espera mayores 

kilogramos producidos por parto en determinada época del a~o. 

El efecto del sexo de la{s] cria{s) y del tipo de parto, la 

época de parto y la época del Ultimo tercio de qestaci6n influyen 

sobre el peso d2 l~ cam~da al parto, asi como sobre la ganancia 

diaria predestete por oveja. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se utiliz6 la información de 759 pariciones y 288 ganancias 

diarias de peso predestete por oveja de la raza Tabasco, 

comprendidas entre enero de 1985 y diciembre de 1988, con la 

finalidad de evaluar los efectos ambientales que afectan el peso 

de la camada y a la ganancia de peso hasta el destete por oveja. 

Las variables que se consideraron para el estudio fueron: 

identificación de la madre, fecha de parto, peso de la camada, 

fecha de inicio del Ultimo tercio de gestación, tipo de parto, 

sexo de las crias y la ganancia diaria predestete de las crías 

por hembra; ésta se obtuvo de la siguiente manera: 

GPO= Peso a 1 destete.: - Peso al nacere ) 

Olas de lactancia 

Debido a la falta de información en los registros con 

respecto a la edad y el peso de la madre, as1 como el nümero de 

parto, no se pudo incluir ningún efecto materno de ~stc tipo. 

Los datos fueron obtenidos de una explotación comercial 

ubicada en el municipio de Chalma, Edo. de México, entre el 

paralelo 18° 56'latitud norte y el meridiano 99° 26'longitud 

oeste, con una altura sobre el nivel del mar de 1600m. El clima 

de la zona se clasifica según KOppen como semicálido subhúmedo 

con lluvias en verano ((A)Ca(w2)(w)ig), con una temperatura 

promedio anual de 19,SºC y una precipitación pluvial anual de 

1,191.9mm (35). 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPLOTACION: 

La explotaci6n cuenta con un s6lo rebano de 200 hembras y 2 

a 3 machos. 

El sistema de producción es d~ tipo semi-intensivo con 

potreros de riego todo el año, sembrados con Estrella Surinam 

(cynodon nlemfuensis_} y Rhodes (Chloris gayana) donde los 

animales pastorean durante el d1a. Por las noches, el rebaño es 

encerrado en corrales donde se les suplementa con la raicilla del 

germinado de ceb~da (lOOg/dla/animal) y sales minerales con 

f6sforo 11ad libitum". 

Debido a que no se lleva ningún control sobre los 

apareamientos y a que los machos se encuentran todo el tiempo con 

las hembras, existen montas durante todo el año. No existe 

detección de estros y el diagnóstico de gestación sólo se hace en 

el caso de que las hembras no hayan parido en el último año. Si 

al momento del diagnóstico la hembra no est~ gestante, se desecha 

envi6ndola al rastro. 

Las hembras de reemplazo se obtienen de animales dentro de 

la explotación ,mlt:ntras que le~ s'?mentales se compran donde haya 

machos disponibles, existiendo una selección de éstos dada por la 

edad, el peso corporal, el largo y la altura del animal. 

Con respecto al manejo sanitario de la explotación, la 

desparasit~ción contra Fasciola hepática ocurre cuando menos una 

vez al año, antes de las lluvias. Además, durante la época de 

lluvias, cada veinte d1as se administran Jg de Neguv6n por animal 

con el alimento. Pese a que existe en las instalaciones un bafio 

garrapaticida, éste no se usa debido a la baja incidencia de 
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parasitosis eKternas. 

Manejo da la hembra al parto hasta el destete: 

Las hembras paren en el potrero, y una vez que ha ocurrido 

el parto, la hembra y sus cr1as se trasladan a una maternidad 

individual donde permanecen durante tres o cuatro d1as. Es en 

este momento cuando se detecta si la hembra tiene leche para 

alimentar al cordero. Los corderos se pesan dentro de las 

primeras 24 horas de nacidos, se aretan y se les abre el registro 

de producción. Posteriormente, las hembras y sus crlas se 

trasladan a una maternidad colectiva donde permanecen durante 60 

a 70 dlüs, edad a la que son destetados. Después del destete, los 

animales permanecen 15 d1as encerrados. 

Durante la lactancia, las hembras y sus crías pastorean y, 

en la maternidad se les suplementa con cebada y raicilla en 

proporciones de 2:1, asi como con sales minerales a libre 

consumo. 

A los 15 d!as de nacidos, las crias se empiezan a 

suplementar, aumentándose la cantidad diariamente, para que a los 

sesenta d!as puedan ser destetados de manera drástica. 

Al momento del destete, las cr1as y las madres son 

desparasltad~~ con Flujivet y Bayverm. Después del destete, la 

maternidad se limpia y se encala. 

El mayor indice de mortalidad de los corderos se presenta 

durante la primera semana de vida. Las principales causas son: la 

falta de aseo de las maternidades, provocada por el descuido de 

los trabajadores; el uso de hembras demasiado jóvenes o peque~as 

de tamafio; o bien, de hembras mayores de cinco afias ya que éstas 

ültimas presentan mayor incidencia de agalactia. Después de la 
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primera semana de vida, la principal causa de mortalidad son los 

accidentes, dentro de los cuales estA la ingestión del "insecto 

palo 11 
( piapheromera ~ ) que provoca que los animales se 

timpanicen. 

An&lisis estadistico: 

En el an6lisis estad1stico para el peso de la camada y para 

la ganancia diaria predestete por oveja se utilizaron las 

siguientes variables, considerando los efectos de mayor 

importancia: 

SEXO: esta variable incluye al tipo de parto. La formación de 

esta interacción se debe a que las cr1as provenientes de partos 

gemelares podrlan tener diferentes combinaciones entre los sexos. 

Asi, se formaron cinco grupos denominados sexo de la siguiente 

manera: 

l. Sl: tipo de parto doble y ambas crlas macho. 

2. 52: tipo de parto doble y las dos cr1as hembra. 

3. 53: tipo de parto doble y el sexo de las crlas macho y 

hembra. 

4. 54: corresponde al parto simple y la cria del sexo macho. 

s. SS: hembras provenientes de parto simple. 

EPOCA DEL ULTIMO TERCIO DE GESTACION (TEU): 

Esta variable se estableció de la siguiente manera: 

l. Se cambió la fecha de parto a fecha en calendario juliano con 

la siguiente operación: 

Fecha Juliana ( Año X 365 ) + ( Mes X 30.5 ) + Dia 



2. Considerando que la duración promedio de la gestación de los 

ovinos es de 150 d!as y cada tercio de gestación es de 50 d1as, a 

la fecha juliana de parto se le restó 50 dlas obteniendo de esta 

manera el inicio del último tercio de gestación (IUT). 

J. Para determinar la duración total del último tercio de 

gestación se realizó la siguiente condicional: 

si la fecha juliana de parto es mayor o igual al IUT, entonces 

es igual al último tercio de gestación. 

Finalmente, se formaron las épocas del último tercio de 

gestación bas~ndose en la distribución de las lluvias en la 

región • As1, se determinó que si los meses del último tercio 

correspondlan a mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

(lluvias), la época del último tercio se le denominó como TEU l. 

Si el último tercio de gestación se presentaba en la época de 

secas es decir, de octubre a abril, se nombró como TEU 2. 

EPOCA DE PARTO: se formaron dos épocas de acuerdo con la 

distribución de las lluvias. Si los meses de parto abarcaban de 

mayo a septiembre, la época de parto se denominó 1 (El). Si los 

meses en que parieron las hembras eran de octubre a abril, la 

época de parto se llamó 2 ( E2 ), 

Aflo DE PARTO: en el análisis estadlstico del peso de la camada se 

utilizó la información de los años 85,86,87 y 08. Para la 

ganancia diaria predestete por oveja sólo se analizaron 87 y 88, 

debido a que no se contó con la información de los años previos. 
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El análisis estad1stico se realiz6 a través del método de 

m1nimos cuadrados descrito por Searle (61) utilizándose el 

siguiente modelo de efectos fijos para el peso de la camada y 

para la ganancia diaria predestete por oveja: 

YIJ!r.lm =Ji+ A¡+ ÓitiJ + Sk + Tl + E111 + (ST)u + e<lJi.l11Jn 

donde: 

YtJldm es la n-ésima observación del peso de la camada o de la 

ganancia diaria predestete por oveja en la m-ésima 

época de parto, en la 1-ésima época del último tercio de 

gestación, con el k-ésimo sexo de las cr1as en el i-ésimo 

afio de parto. 

,,J.f es el promedio poblacional del peso de la camada, 

A1 es el efecto del i-ésimo año de parto ( i= 1,2,3,4 ) para 

el peso de la camada; ( i= 3,4 ) para la ganancia diaria 

predestete por oveja. 

6 Hl1 es el error de restricción dentro del año. 

sk es el efecto del k-ésimo sexo de las cr1as (k=l,2,J,4,5). 

T1 es el efecto de la 1-ésima época del último tercio de 

gestación ( l= 1,2 ) . 

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

{ST)ll es el efecto de la interacción entre los efectos del sexo 

de las crias y la época del último tercio de gestación. 

eCiJlr:llflJn es el error aleatorio NID (O,~) asociado a las 

observaciones. 

Para realizar la comparación de medias se utilizó la prueba 

de separación de medias (M.o.S.) y la prueba de Tukey, ambas con 

una significancia de p<0,05 (61), 
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Para el análisis de la distribución de los partos y de la 

prolificidad en los difetentes meses del año, se realizó una 

prueba de Ji-cuadrada . 

Todos los analisis se realizaron utilizando el paquete 

estadlstico "Statistical Analysis system" (S.il.S.) (61). 

La distribución de los datos para las variables dependientes 

se presentan en los cuadros 1 y 2 respectivamente. 
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RESULTADOS 

En el análisis de varianza para el peso de la camada (cuadro 

J), se observa que los efectos de Sexo y TEU, as1 como la 

interacci6n Sexo•TEU fueron altamente significativos (p<0.01), 

mientras que en la época de parto no hubo diferencias 

significativas (p>0.05). 

A continuación se presentan lo~ resultados de cada efecto. 

sexo: 

Las medias de cuadrados m1nimos para el peso de la camada 

(cuadro 4) mostraron que los grupos por Sl,52 y 53 fueron 

diferentes (p<0.05) siendo 0.12kg m~s pesados los 

correspondientes al 52 frente al Sl y 0.26kg más gue el grupo SJ. 

Los partos simples de diferente sexo no mostraron diferencias 

entre si (p>0.05). 

Epoca del último tercio de gestaci6n (TEU): 

Con respecto a éste efec~o, lós medi~a de cuadrados mínimos 

(cuadro 4) indican que las cr1as que presentaron el último tercio 

de gestación en secas resultaron más pesadas que las de la época 

de lluvias, existiendo diferencias (p<0.05) entre las dos épocas 

en o.099kg • 

Xnteracci6n Bexo•Epoca del último tercio de 9estaci6n1 

Las medias de cuadrados minimos de la interacción (cuadro 5) 

muestran que el S2*TEU2 es diferente a todos los dem~s (p<0.05), 

excepto al S3*TEU2. Sin embargo, éste último no mostró 
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diferencias significativas (p>0.05) frente a los Sl•TEUl y 

52*TEU1 y al Sl*TEU2. Por otro lado, el SJ*TEUl fué diferente a 

todos, con un peso de la camada de 0.845kg menos que el S2*TEU2. 

Los S4 y SS fueron similares entre si, sin importar la época 

del ültimo tercio de gestación de la que provengan, pero fueron 

diferentes a todos los demás. La interacción se muastra en la 

GrAfica l. 

Para la ganancia diaria predestete por oveja, el análisis de 

varianza (cuadro 7) muestra que existieron diferencias 

significativas (p<0.01) para la época del último tercio de 

gestación y para la interacción Sexo•Epoca del último tercio de 

gestación, mientras que la época de parto fué significativa en 

p<0.05. En los demás efectos no existieron diferencias (p>0.05). 

Las medias aritméticas asi como la desviación estandar para 

los efectos de sexo, época de parto y época del último tercio de 

gestación se muestran en el cuadro a. A continuación se presentan 

los resultados por cada variable independiente. 

Sexo: 

Las medias aritméticas y su desviación éstandar indican que 

la mayor ganancia diaria predestete por oveja la obtuvo el grupo 

macho-hembra con un 14.2% y un 3.43% más que el grupo hembra

hembra y que el grupo macho-macho repectivamente. Sin embargo, no 

existieron diferencias significativas entre si {p>0.05). 

Epoca de parto: 

La época de parto fué diferente. Las crlas provenientes de 
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la época de secas tuvieron un 2.26\ más de ganancia diaria 

predestete que las que nacieron en lluvias. 

Epoca del último tercio de qestaci6n: 

Con respecto a este efecto, las medias aritméticas muestran 

que la época del último tercio de gestaci6n en secas es 

significativamente mAs elevada (p< O.OS) en un 30.43% que la 

época de lluvia. 

Interacci6n sexo•Epoca del último tercio de qestaci6n1 

Lo~ resultados de este efecto se muestran en el cuadro 9. Se 

puede observar que las mayores ganancias de peso por oveja las 

presentan los animales cuyo último tercio de gestaci6n ocurrió en 

la época de secas. 

En el caso de los partos dobles, las mejores ganancias las 

obtuvo el grupo 1 (macho-macho) con una media de 198.71 ~ 63.B4g, 

mientras que la menor ganancia de peso la presentó la combinaci6n 

macho-macho con el último tercio de gestación en lluvias (60.00 ± 

7.79g). Las medias aritméticas mostraron diferencias entre los 

grupos Sl, 52 y 53 en las distintas épocas del último tercio 

(p<0.05). sin c~b~rgo, dent.ro de la misma época no indicaron 

diferencias (p>0.05). 

Con respecto a los partos simples, las mejores ganancias 

correspondieron al S4*TEU2 con 143.58 ~ 52.05q. Además fue 

diferente al S4*TEU1, S5•TEU1 y al S5*TEU2 (p<0.05), superando a 

estos grupos en un 30.14%, 30.38% y 11.24% respectivamenete. No 

mostró diferencias frente a los partos dobles con la época del 

ültimo tercio de gestación en secas {p>0.05). En la grAfica 2 se 



puede observar esta interacción. 

Allo da parto: 

Esta variable se incluyó en el análisis del peso de la 

camada y de la ganancia diaria predestete por oveja dado que se 

conoce de antemano que su efecto resulta significativo sobre las 

variables dependientes. Estas diferencias provienen de los 

cambios climáticos que ocurren ano con afio as1 como del manejo de 

la explotación. Sin embargo, su análisis como factor individual 

no se puede realizar ya que no existen repeticiones de un mismo 

afio. Es por ésto que en los modelos estadisticos se incluyó el 

error de restricción para el año de parto. Tal y como se observa 

en los cuadros del análisis de varianza para las dos variables 

dependientes, el error de restricción tiene cero grados de 

libertad, por lo que el Cuadrado Medio no se puede calcular. Por 

otro lado, la Esperanza del Cuadrado Medio indica que el efecto 

de afio de parto no se puede probar. 

DISTRIBUCION DE LOS PARTOS DURA!lTE LOS MESES DEL AÑO: 

Las tablas de frecuencia del tipo de parto por mes de 

nacimiento as1 como la prueba de Ji-cuadrada se muestran en el 

cuadro 10. 

La menor frecuencia de partos, de manera.global, se presenta 

durante los meses de junio y julio con 3.1% y o.6% respectiva

mente. Se puede observar que el mayor indice de partos simples 

ocurre en el mes de noviembre con un 15.9%, mientras que el mes 

donde ocurrieron el mayor número de partos dobles fué septiembre 
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con 14 partos, lo que corresponde a un l.8%. 

La distribuci6n de la frecuencia anual de los partos se 

encuentra en la gráfica J. 

La prueba de Ji-cuadrada no fué significativa (p> O.OS) por 

lo que estos eventos se consideraron independientes. 



DISCUSION 

La discusión de las variables dependientes se presenta de 

manera separada para cada uno de los efectos. 

I. PESO DE LA CAMADA 

sexo: 

Los resultados para este efecto mostraron diferencias 

altamente significativas (p<0.01), correspondiendo los mayores 

pesos de la camada a los partos dobles. Esto es lógico, ya que el 

peso de la camada es la suma de los pesos individuales de las 

crias al nacer. 

Dentro de los partos dobles, el mayor peso lo presenta la 

combinación hembra-hembra, que fué superior a las combinaciones 

macho-macho y macho-hembra. Esto es contradictorio; la literatura 

menciona que los machos son más pesados por lo que se esperaba 

que la combinaci6n macho-macho fuera la de mayor peso (4,10,16, 

18,19,22,34,36,65). 

Con respecto a los partos simples, no existió diferencia 

entre los sexos, aunque los machos fueron llgar~:cntc ~~s pe~ados 

que las hembras. 

No se encontró literatura que manejara el efecto conjunto 

del tipo de parto y el sexo de las crias. Este último siempre se 

menciona de manera individual. 

Atkins (4), Gonzalez y col. (37) y otros autores señalaron 

que la edad de la madre modifica el peso al nacer: a mayor edad 

de la madre mayor peso de los corderos nacidos en partos dobles 

(S,7,40,SB,65,67). Por otro lado, Scales y col.(62) mencionan una 
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correlación positiva entre el peso de la madre y el peso al nacer 

de las cr1as, lo que tiene un mayor efecto en corderos de parto 

gemelar. Si existe un efecto positivo sobre el peso al nacer 

individual de los corderos de partos dobles debe reflejarse sobre 

el-peso total de la camada, tal y como lo informa Shrestha y 

colaboradores (63). 

Epoca del 6ltimo tercio da qestaci6n: 

El análisis de varianza mostr6 diferencias altamente 

siqnificativas para ésta variable (p<0.01). Esto concuerda con lo 

indicado por varios autores, quienes afirman que el 6ltimo tercio 

de gestación afecta de manera considerable al peso de la ca~üda, 

ya que en esta etapa es mayor el requerimiento nutricional de la 

hembra gestante (6,28,39,41,50,54,62,68). 

Los resultados demuestran que el mayor peso de la camada 

ocurre cuando la época del último tercio se presenta en secas. 

Esta situación puede deberse a que la calidad del forraje es 

mejor en esta época y su cantidadno disminuye, pues la 

explotaci6n cuenta con riego permanente; además no existe el 

estrés provocado por la lluvia durante el pastoreo (32,49,52). 

Los resultados presentados coinciden con el trabajo de 

scales y col. (62) y, Gonzalez y col.(37), donde se informa que 

una mejora en la calidad de la alimentaci6n durante la gestación 

tard1a puede rasultar en mayores pesos de la camada. En cambio, 

Rattray y Jagush (56) contradicen lo anterior, mencionando que no 

existe una modif icaci6n sustancial del peso de la camada si se 

incrementa la nutrición de la hembra durante sus últimas semanas 

de gestaci6n. 



22 

Intaracci6n eaxo•Epoca del dltimo tercio da qastaci6n1 

La prueba de separ.aci6n de medias indic6 que no existieron 

diferencias en el peso de la camada entre las dos épocas del 

Qltimo tercio de gestación cuando los partos son simples. El peso 

de la camada, sin embargo, s1 se vi6 afectado en el caso de los 

partos gemelares y las diferentes épocas del ~ltimo tercio. 

Scales y col. (62), Gonzalez y col.(37) y, Me Clure y 

col.(50) estudiaron la relación entre la calidad de alimentaci6n 

de la madre durante la gestación tardia y los pesos de los 

corderos y, encontraron que la alimentación de la hembra tenia un 

mayor efecto sobre los corderos provenientes de parto doble; las 

diferencias en los pesos entre los corderos de parto simple no 

fueron importantes. Esto coincide con lo obtenido en este 

trabajo, donde los mayores pesos se presentaron cuando el parto 

fué gemelar y el Gltimo tercio de gestación ocurrió en secas, 

época en que la calidad del forraje es mejor (32,49,52). En la 

combinación macho-macho no hubo diferencias entre las épocas del 

Qltimo tercio de gestación. 

cabe hacer notar que el menor peso de la camada entre los 

partos dobles fué la combinación macho-hembra con el último 

tercio de gestación en lluvias, lo cual apoya el hecho de que es 

en esta época cuando el forraje tiene menor calidad. 

II. GA!IANCIA DIARIA PREDESTETE POR OVEJA 

Epoca de parto: 

Aunque esta variable no resultó significativa para el peso 

de la camada, sl lo fué para la ganancia diaria predestete por 

oveja. Las mayores ganancias se obtuvieron durante la época de 
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secas. Esto es un claro refleje de la importancia que tiene la 

calidad del forraje consumido por las madres en su lactación, lo 

que trae como consecuencia mayores ganancias de peso y por lo 

tanto, mayores kilogramos destetados. 

Varios autores mencionan la importancia de la época de parto 

sobre el crecimiento pre y postdestete. Las Qejores tasas de 

crecimiento se obtienen cuando la calidad de la alimentación es 

mejor y cuando los niveles de energ!a aumentan (11,13,28,29,30, 

43,58,65, 68,71,72}. Hay que recordar que en esta explotación a 

las hembras se les suplementa con mayor energla a base de cebada 

y de raicilla del germinado de cebada durante la lactancia. 

Epoca del último tercio da gaataci6n: 

Los animales cuyo último tercio de gestación ocurrió en 

secas obtuvieron la mayor ganancia diaria predestete por oveja. 

Esto aparentemente demuestra, que la época del ültimo tercio 

afecta de manera importante no sólo el peso de la camada, sino 

que además, mantiene este efecto positivo o negativo hasta por lo 

menos el destete, lo que redituará economicamente al productor en 

el caso de suplementar a las hembras durante la gestación tardía. 

Los resultados concuerdan con lo descrito por v~rios 

autores, donde se afirma que la alimentación de la madre durante 

esta etapa critica redundará en una menor mortalidad de las 

crías. Hay que recordar que la ganancia diaria predestete por 

oveja asl como los kilogramos destetados por hembra dependen en 

gran medida del número de corderos que sobreviven al parto y a la 

lactancia (6,15,16,17,28,JO,J7,39,4l,4J,45,46,54,55,68). 
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Interacci6n Bexo•Epoca del último tercio da gastaci6n1 

La importancia de la época del último tercio de gestación 

sobre la ganancia diaria predestete por oveja se hace mAs 

evidente en el caso de los partos dobles. Tal y como se observa 

en los resultados, el grupo macho-macho con el ültimo tercio de 

gestaci6n en secas fué el que obtuvo las mejores ganancias. Sin 

embargo, cuando la gestación tard1a se presentó en la época de 

lluvias, las menores ganancias de todos los grupos también 

correspondieron a la combinación macho-macho. 

Cabe hacer notar que en general, las menores ganancias se 

encuentran cuando la época del ültimo tercio de gestación 

corresponde a lluvias, época en que la calidad del forraje es 

menor (32,49,52). 

En el caso de los partos simples los resultados concuerdan 

con la literatura, donde las ganancias por hembra son mejores en 

las crías del sexo macho (4,5,12,17,71). Las diferencias entre 

las dos épocas del último tercio de gestación no son tan marcadas 

como en los partos dobles. 

Dahmen y col. (28) encontraron que un incremento en los 

niveles de energía durante el periodo de la gestación tardia 

conlleva a mayores kilogramos destetados por hembra. Esto debe 

significar que las ganancias predestete por hembra también 

aumentan. Sin embargo, Scales y col.(62) no hallaron una relación 

significativa entre el aumento de peso de la hembra durante las 

últimas semanas de gestación y la tasa de crecimiento predestete 

individual de los corderos. Por otro lado, Price y col. (55) y, 

Hulet y col.(41) mencionan que la nutrición de la hembra antes 

del parto tuvo un efecto significativo en la ganancia predestete 
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al igual que en los pesos subsecuentes. 

No se cont6 con bibliografla que estudiara la importancia 

del ültimo tercio de gestación sobre el efecto conjunto del tipo 

de parto y el sexo de las cr1as en la ganancia diaria predestete 

por oveja. 

sexo: 

Debido a que la literatura sefiala la importancia del sexo de 

las crias y del tipo de parto sobre la ganancia diaria predestete 

por hembra, se esperaba que el efecto conjunto resultara 

significativo (4,5.12,17,18,29,J4,37,40,47,65,71,72). Los 

resultados pueden deberse a la similitud que existe entre las 

ganancias por oveja tanto en los partos dobles como entre los 

simples. Aunque existieron pequefias diferencias dentro de los 

partos gemelares, éstas no fueron importantes. La combinación con 

mejores ganancias fué la de macho-hembra mientras que la de 

hembra-hembra tuvo las menores, es decir, el comportamiento de 

los grupos se present6 al contrario de lo que ocurri6 en el peso 

de la camada. 

Desafortunadamente, no se encontró bibliograf 1a que 

analizara el efecto conjunto del tiBXc y del tipo de parto sobre 

la ganancia diaria predestete por oveja. 

DISTRIBUCION DE LOS PARTOS DURANTE LOS MESES DEL AilO 

El comportamiento de la distribución de los partos a través 

de los meses del año tuvo una tendencia a aumentar a partir de 

septiembre. El mayor nómero de partos se presenta en noviembre 
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para posteriormente disminuir paulatinamente hasta decaer durante 

los meses de junio y julio, donde se presentaron el menor nWnero 

de pariciones con 24 y 5 respectivamente durante los cuatro afias 

analizados. Esto indica que prActicamente las hembras no 

presentaron estros durante el final de enero, el mes de febrero y 

principios de marzo, lo que puede deberse al manejo de la 

explotación, ya que el mayor número de destetes ocurre 

precisamente durante estos meses. Por lo tanto, con los 

resultados de este trabajo no se puede afirmar que las hembras 

Pelibuey son estacionales, pues la prueba de Ji-cuadrada Qostr6 

independencia entre el no.mero de partos y los meses del afta. Sin 

embargo, un nümero considerable de autores mencionan que el 

nWnero de ovejas Pelibuey que entran en estro disminuye de 

febrero a mayo (18,34,48,53,72). 

Con respecto a la prolificidad se encontró que el ntímero de 

partos dobles no se ve afectado por los diferentes meses ya que, 

los partos gemelares se presentan durante todo el año, además de 

que la prueba de Ji-cuadrada mostr6 independencia entre los dos 

factores. 

La prolificidad del rebano fué de 1.10, la cual ~8 lnf~rior 

al 1.2 a 1.4 que informa la literatura en borrego Tabasco(lS,23, 

34,48,71,72). Esta baja de la prolificidad se debe a que el dueño 

de la explotación ha ejercido una selección negativa sobre los 

partos dobles, argumentando que l~ mortalidad perinatal es mayor 

en las cr1as provenientes de partos gemelares. 

Debido a que no se incluyó el peso de las hembras al empadre 

y al parto, el ·número de parto y la edad de la madre, factores 
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que afectan de manera determinante al peso de la camada, a la 

ganancia diaria predestete por oveja y a la prolif icidad, los 

resultados de este trabajo deben ser tomados con reservas. Por lo 

tanto, es recomendable continuar con las investigaciones con el 

fin de optimizar la productividad a través de los programas de 

selección y asi incrementar los kilogramos destetetados. 

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la 

época del filtimo tercio de gestación tiene influencia tanto en el 

peso de la camada al parto como en las ganancias diarias 

predestete por oveja. Este efecto tiene mayor importancia en el 

caso de los carderos de parto doble. 

Por otro lado, la época de parto influye unicamente sobre 

las ganancias diarias predestete por oveja. Esto indica que estas 

ganancias dependen directamente del efecto materno. 

El hecho de que existan diferentes combinaciones del sexo de 

las cr1as en los corderos provenientes de parto gemelar, 

aparentemente afecta el peso de la camada al nacer. 

Dada la importancia del filtimo tercio de gestación, es 

recomendable suplementar a las hembras con ali~ento de mejor 

calidad durante ~st~ 6poca, en especial a aquellas can gestación 

mGltiple, para poder incrementar los pesos de la camada al parto 

y la ganancia diaria predetete por oveja. 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCIOll DE LA INFORHACIOll PARA EL PESO DE LA CAKAOA 

POR CADA EFECTO 

SEXO: 

VARIABLE 

1 MACHO-HACHO 

2 HEMBRA-HEMBRA 

3 t'.ACHO-HEMBRA 

4 MACHO 

5 HEMBRA 

EPOCA DEL ULTIMO TERCIO 

DE GESTACION 

LLUVIAS 

2 SECAS 

EPOCA DE PARTO 

1 LLUVIAS 

2 SECAS 

AflO DE PARTO 

65 

86 

87 

88 

No. TOTAL DE 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

19 

20 

37 

321 

362 
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CUADRO 2 
DISTRIBUCION DE LA IllFORMACION PARA LA GANANCIA 

DIARIA PREDESTETE POR OVEJA 

VARIABLE OBSERVACIONES 

SEXO: 

MACHO-HACHO 
2 HEMBRA-HEMBRA 
3 MACHO-HEMBRA 
4 MACHO 
5 HEMBRA 

EPOCA DEL. U!.. TI HO TERCIO 
DE GESl'ACION 
1 LLUVIAS 

2 SECAS 

EPOCA DE PARTO 
LLUVIAS 

2 SECAS 

ARO DE PARTO 

87 

88 

No. TOTAL. DE 
OBSERVACIONES 

11 

7 

288 
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CUADRO 3 

AHALISIS DE VARIAHZA PARA EL PESO DE LA CAMADA 

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

AFIO DE PARTO 

ERROR DE 

RESTRICCION 

SEXO 

EPOCA ULTIMO -TERCIO C TElr.> a.a?eo "': + k • 
EPOCA DE PARTO 0.9859 2 

... k "'~ z -SEXO,. TEU 4 a.as10 "' 
2 + k "' 

2 . ~~ • o l 

ERROR 745 0.3939 "': 
MM CP < o. 01J 
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CUADRO 4 

MEDIAS DE CUADRADOS MINIHOS CH. H. c.) Y ERROR ESTAHOAR DEL PESO 

DE LA CAMADA PARA LOS EFECTOS DEL SEXO Y EPOCA DEL ULTIMO TERCIO 

VARIABLES M.M.C. :!: E.E. Ckg.) 

SEXO 

1 4.7614 ± 0.1446b 

a 6.1561 ± 0.1417Q 

3 4.6490 ± 0.1047b 

4 3.1932 ± 0.0:374.c 

5 3. 1169 ± 0.0346° 

¡;;¡>OCA OEI.. ULTIMO TERCIO 

DE GE:srACION CTEU) 

1 4.0689 ± 0.0686Q 

a 4.2990 ± 0.0699b 

Literales distintas indican diferencias CP < 0.05) 
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CUADRO 5 

MEDIAS DE CUADRADOS KINIHOS CH. H. c.) 'f ERROR ESTAHOAR CE. E.) DE 

LA INTERACCION SEXO-EPOCA DEL ULTIMO TERCIO DE GESTACION PARA 

EL PESO DE LA CAMADA 

VARIABLE M. M.C. ± E. E. Ckg.) 

SEXO 'IEU 

4.79Z ± O.Z095b 

4. 710 ± o.ao1ob 

4.868 ± 0.1893b 

5.444 ± o. a11ac 

4.Z31 ± 0.1578° 

5.066 ± 0.1390cb 

3.Z36 ± 0.0545d 

3.150 ± 0.0517d 

3.155 ± o.o5asd 

3.076 ± 0.0469d 

", L!lerales. ~Ust:.~nt.as in:~~c:l.n. dit'oranci•s C? < O. 05) 



33 

CUADRO 6 

MEDIAS DE CUADRADOS MIHIHOS CH. H. C.) Y ERROR ESTAllDAR CE. E.) 

DE LOS EFECTOS EPOCA DE PARTO Y ARO DE PARTO PARA EL PESO DE LA CAHADA. 

VARIABLE M.M.C. ± E.E. Ckg.) 

EPOCA DE PARTO 

4.218 :!: 0,0601G 

2 4.127 :!: 0.0505G 

ARO DE PARTO 

es 4.026 ± 0.0627 

,86 4.110 :!: 0.0643 

:87 4.308 ± 0.0603 

··ea 4.248 ± 0.0618 
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CUADRO 7 

AHALISIS OE VARIANZA DE LA GANANCIA DIARIA PREDESrETE 

POR OVEJA. 

VARIABLE 

·ARO DE PARTO 

ERROR DE 

P.ESTRI CCI ON 

SEXO 

EPOCA ULTIMO 

TERCIO C TElI.l 

EPOCA DE PA.'1TO 

SEXO " TEU 

ERROR 

"CP < 0.05). - CP 

G L CH .. E.C.H. 
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CUADRO B 

MEDIAS ARITHETICAS C X) Y DESVIACION ESTANDAR CD.E.) DE LA GANANCIA 

DIARIA PREDESTETE POR OVEJA, PARA CADA EFECTO 

VARIABLE n x :!: O.E. Cg.) 

SEXO 

11 -_148. 27. :!: 85.80G 

2 7 131:71 :!: 74.260. 

13, ---153. 54 :!: 80.44ª 

127- 126.54 :!: 52.15° 
~ : "¡" 

40,59CL C130 116, 87 :!: 

EPOCA DE- PARTO 

LLUvrAS 83 122. 43 :!: 51.67a. 

2 SECAS 195 125.27 :!: 51. 77° 

EPOCA DEL ULTIMO TERCIO 

DE GESTAC!ON CTElD 

LLUVIAS 110 97.BB :!: 34.93G 

2 SECAS 178 140. 71 :!: 53.54° 

AflO DE PARTO 

87 18_6 115. 52 :!: 44.32 

88 - --.102 140.46 :!: 59.76 

--
Li lerales dist.inlas indica-n' diferencias CP < o. 05) 
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CUADRO 9 

MEDIAS ARITMETICAS C X) 'i DESVIACIOH ESTAHDAR CD.E.l DE LA INTERACCIOH 

SEXO-EPOCA DEL ULTIKO TERCIO DE GESTACIOH PARA LA GANANCIA DIARIA 

PREDESTETE POR OVEJA 

VARIA9LE x ± O.E. 

SEXO n:u 
4 60.00 ± 7.78° 

-1 7 198.71 ± 63. 93b1t 

a 3 71. 33 :!: 18. 44(l.C 

a 4 177.00 ± ee. 49bcdefg 

3 100.00 :!:67.17°. 

3 10 169.60 :!: 79. eabceg 

4 50 100.30 40. 39ºr 

4 77 143.58 52. 05bceg 

5 50 99.96 ± 26. 630.d 

5 so 187.43 44. 21 o.g 

Lit.erales dist..i..~t.As indica.O, dit&rencias CP < 0.05) 
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CUADRO 10 

DISfR!BUCION DEL NUMERO DE PARTOS POR MES DE NACIMIENTO 

E F M A M J J A s o N D 

.. 

T No 54, 4,1 35 59 .u 23 4. 42 85 78 121 97 

p 

1 " 7.1 5.4. 4..6 7.7 5.B 3.0 0.5 5,5 11.2 10.2 15.9 12.7 
·. 

T No 5 5 6 e 4. 1 1 e 14. 4. 13 7 
p 

2 " 0.6 o.a 0.7 1. o 0.5 0.1 0.1 1.0 1.0 o.5 1.7 o.o 

TOTAL 59 46 4,1 67 49 24 5 50 QQ 82 134. 104. 

TP1 SIMPLE, TP2 = 0081..ES. 

PRUEBA DE X2 PARA NUMERO DE p ARTO POR MES DE NACI KI Etrro 

PRUEBA G.L. VAL.OR PROB 

íl JI -CUADRADA 11 10. 57 
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