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RESUMEN: 

El objetivo del presente estudio fue, _cuantificar en 

borregas la .. tasa ov~la~oria· (~b), __ la tasa 

folicular (TF) y el volumen\;,~vári'co '(vo5 dUr~~fe_:uri:a ,época 

::1 ::::.:•i d:o•:~::Hi!~~'~:~!f 1~~1tt(~f l~t~i1!:1:: 
Blackbelly 

destetados (KTD), durante• var:i?s. ~-cF~~()~Cti:;~P:C:Clciuc:tivos. La 
• • : '. - ... --:'< ',-., _.: :<,'.'·.;~,f~;f:.:.1~{;~·~;·, ·~;]J;~::;:'.?{:J~~\::.: . ,,· ? . '·. 

información se analizó mediante . tres;-•modelos' ·de efectos 
::·.,,_;;<\- . , .... ~:;~·,_ · .. ;"~;-: ·-. 

fijos por el método de minimos cuadradosi,_· -

En la primera parte del trabajo se obtuvo la 

información de TO, TF y vo, de los ovarios de 65 borregas 

Blackbelly laparotomizadas y de los registros de sus 

partos. Los efectos evaluados en cada modelo fueron: número 

de parto (NP), condición fisica (CF) y PO. Los animales de 

CF cuatro y tres tuvieron una tasa ovulatoria de 4.36 ±0.17 

y de 2.62 ±0.21 respectivamente, (P<0.01). En el modelo de 

TF los efectos de NP y CF fueron significativos (P<O. 05 y 

P<0.01 respectivamente). Las borregas virgenes y las de 

cinco ó más partos presentaron una tasa folicular similar 

entre si, pero menor (P<0.05) a las borregas de un parto 

con 11.97 ± 1.26 y a las jóvenes (2-4 partos) con 10.62 ± 

0.83. Se observó que las tasas foliculares más altas se 

presentaron en las borregas de CF 1 con TF de 15.13 ± 0.90 

y las de CF 2 con 9.61 ± 0.73. En el modelo de VO se 



observó que el único efecto significativo fue el número de 

parto; detectándose menores volúmenes. ováricos ·en las· 

borregas virgenes que en las primalas y. en.Ía~ :,de~ 2 a. 4 
· ·, ·,· .':,: .. Y. '._.i··:1.,/'c ·,< ,¡"e':~· ,' · · 

·- ,Íf ·i.',-L -:~ <;·' 
partos. ... ··,,·<· ·•:·.:·:·:·. ···"" 

En la segunda parte del trabajo· ;;~i'..~ri·~t~·~~'~'~/f'~r:;~Ei~i~tio~ 
de borregas paridas durant~. e_l _~e,r~odo.de'agosfo de,1982 a 

diciembre de 1986 .. i?a~a<~J. ~~c8s~ encontraron diferencias 

(P<O. 01) en los efec't6~i·M~:~hiÍ~~r6 de parto (NP), parto de 
,.~,··: 

origen (PO) y la inter~:cci.i.ór{ de época por parto de origen 
._·.:··:·: 

(P<0.05). Se encontró que las borregas primalas tuvieron TC 

de l. 40± O. 58, mientras que las borregas de dos 6 más 

partos presentaron valores similares. Para PO, existieron 

diferencias (P<O. 01) entre las de parto de origen simple 

con 1.457 ± 0.57 y las de parto triple con 1.79 ± 0.86. 

Para KTD, solo el efecto de NP fue significativo (P<0.01). 

observándose que las borregas primalas destetaron 7. 58 ± 

3.62 kg y las borregas de 8-10 años, 11.04 ± 5.66 kg siendo 

iguales entre si, pero diferentes (P<0.01) a las borregas 

jóvenes (2-4 partos) 13.65 ± 6.99 y adultas (5-7 partos) 

con 14.81 ± 6.54. 
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1.-INTRODUCCION.-

En los trópicos y subtrópicos .. de tod.o el mundo se 

explotan gran variedad de raz~s bvi~as d.~ pe:lo,'~:ti? lan~i . se 

:::~:i::, :~ri::.:o;}~~~ii~J~~ii~~~~~~il~~t:~1.:~: 
han demostrado ser infer.tores,:~em,:producti vidad:?a''los:,',·anirita1es 

de lana de cl~m:{·;~~~~i~~~~L~:~!~~~~~~!:!f {{t~~:~~¿;f &itt~~~~:[~~!fsb~-
ovinos de pelo·' en'.;lcl1ma1f< .. trop:i:cales'i't1enen:,;mayor[fertil'1dad .'Y 

::::::~~·J~;f f f ~t~l~itf f .~~!:5:ff f t!,t,~~!~~:1~ 
Fitzhugh, 1983). LasC::M~as(tropicales representan la. cuarta 

parte del territorl6' ;,na~ional y el desarollo de la 

ovinocultura ha sido lento, pero este campo ofrece un 

potencial enorme y diverso para implementar sistemas de 

producción de carne ovina. 

Las razas de borregos tropicales en América son: El 

Criollo de America Central¡ Blackbelly de Barbados en el 

Caribe y en los Estados Unidos; Saint Croix en las Islas 

Vírgenes y en los Estados Unidos; Pelibuey en México y Cuba; 

borrego de Pelo en la República Dominicana; nativo de 

Bahamas, el Katahdin; Africano Rojo de Venezuela; borrego 

Africano de Colombia; Cabeza Negra Somali en el Caribe y 

Brasil; y Morada Nova, Santa Ines, Rabo largo y Bergamacia de 

Brasil (Shelton y Figueiredo, 1990). 
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En méxico, los ovinos de. pelo sólo representan .el 2% de 

la población ovin~ nacional ._Exist~n ¡dos 'g~not:lpos de origen 

tropical: la r~;t .. t~~~Ft~~ei ~-;~~:.·~~;~~'Bl~cikh~ii.y ::~i~ndo más 

trecu::t• .~;~:r;~~iit~~~'~!~ti~~~~f Í~~~lti;•,• 'ª 
prolificidad .de :.:la:;,oveJa'/c/;La';;:raza;·ci'de:c;.Barbados·:;:Blackb.elly, :ha 

:::::::,:::~~:~~~It tl{~~!f~~~Jr~f lf if l~t~~···· 
prolífico no ha sido explotado ·dc:ibid~m.ent13 PX:in?'~?:~~~,e:nté\por 

diversas razones de diferente i~dole' Es impo~hiirii~ ~eiii~;car 
. . ' . ~;·:·,_. , .. ~ " :··: ·. '. -.• 

que es necesario continuar con la investigación; ~villa· para 

poder tener información básica de los. genotipos que posee 

México y asi aprovechar su máxima productividad. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LA RAZA BLACKBELLY 

Se cree que, como la mayoría de los borregos de pelo del 

Caribe, los ovinos blackbelly son originarios del Africa 

Occidental, donde existen las razas de Balami, Uda, Yankasa y 

West African Dwarf (Fouta Djallonke), el antecesor inmediato 

de los borr~gosB~ackbeUy fue el borrego West African'D...,arf 

que se erii::Úe:~ii-~ \;6m~n~ente eri la zcina del ricirte de 'Afr:Í.~~. 

::ri:::::~~~~it,¡:¡~~~1~\J~;~l:~· ~::::dO~iv::f·::~ :: 
prolificidad se tienen dos te,orf~s. La primera considera que 

hubo variación genética de lri;s 'borregos nativos del Africa 

Occidental, que se supone son los borregos de donde provienen 

los borregos Blackbelly (Masen, 1980). La segunda es que al 

llegar los borregos nativos africanos a la isla de Barbados, 

se realizaron cruzamientos con borregos que existían en la 

isla, ya que se tiene información (Combs, 1983) de que 

existían cruzamientos de West African con borregos de lana de 

origen holandés. En dicha raza existe evidencia histórica de 

incorporación de genes de razas europeas (Patterson, 1983). 

Como resultado de su elevada prolificidad, esta raza 

Blackbelly se comienza a exportar primeramente a lugares como 

Santa Lucía, Antigua, Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago, 

Guyana y Antillas Holandesas. Después se exporta a América 



-4-

central y Sudamérica in.cluyendo paises_ como Venezuela; 

México, Panamá, Estados· unidos de Norteám~:rica y·- c~nadá. 

::~~:~~;?~:g~~~,~~~!ltlll:i\lii~ii!!~~[ 
tolerando variaciones mOderadas;o;~de ::1•1a~:o.tenipera t 1fra:j,:ámoientaL 

. . :~ ~~-_::;:JI~<{:~ i~~:igJ:~~~~t;•.¡;;~~~~-~{f~~~l1Jli~~f3B!7l~(;~~~~~;,~'.~1~:+~.;·~:~~-'tti~-·~-¡~i~.}:Y .. \:~::~::\ .:~:~,' :. : , 
Tienen buen comportamiento•;ma.ternalTY•su<";produccr611(def''le·ché·- · 

. -: :~ ._- -,-;·~ .:;.-:)~~~7;~;.i{~;~~~ ~'.;}iJ;~_~J¡~~!~~~;;~~j;,~;j~~~i~-71'.~:~~:~;~·:::;~··~ - ' 
es buena y pueden criar fá.cilment stá'';:tres\j(.coraeros ., si 

:::;:::c:::i:~.:::::~~~::;¡j~t~i~*if ~iil*f f ~i::: 
f.-""·: .. _·_c;;~~~~r~ :-}!~~¡~f t?,~~~[%?~~~~~~~~, l~~~-~p~~tJ~ ~:;:;.: -:-/' ~' , · 

excesivamente largo y anguloso)\:El~;,colpI'¡;'def1a :capa. varia del 
·: ·. , :~:l ... )-~:\{f ~:;iif.:~~}~~{JN~;~~~l:i~?.:~¡~g~t\~\~;·}< ·:-'.: ::·- · 

pardo claro al rojo oscura· .. y,.,_1·a·(colorac16n·:· .. negra cubre la 

mandibula inferior, la garg~~~~3;:'{t~~~~~8~i~~;,:vientre, ingles, 

parte interna de las patas, la part~' i'íi'f~rio~ de la cola, la 

parte interna de las orejas y una pequeña mancha arriba de 

cada ojo (Velázquez, 1989a). 

La alzada media a la cruz varia de 60 a 70 cm. en las 

ovejas y de 75 a 81 cm en los carneros. Los carneros adultos 

pesan de 50 a 70 kg y las ovejas adultas pesan de 32 a 43 kg, 

las crias al nacer pesan de 2.3 a 3.1 kg con pesos al destete 

de 9.9 a 13.9 kg (Patterson, 1983). El tamaño de camada es de 

1. 35 a 2. O considerando hasta un 25% de partos triples y 

cuádruples. Se reportan ciclos estrales a través del año y el 

intervalo entre partos es de 8.3 a 8.5 meses (Wildeus, 1989). 
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La raza Blackbelly se considera de alta prolificidad según la 

clasificación hecha'por•scótt (1982). 

Améri:a •:::r•i:~i~:~~li~f.i~~'~iltf t~~0i!c1i~t~~jtf ¡~;d:, :: 
tasa ovula ton.a( TO ¡:;\para \c,omprendeJ:'.&>:meJ orFs~u::comp9rtamiento 

rep~oduct.i~~;,;~;~;~~,~~~~:~~~n~fu{[i~.f ir~'f~~~¡:'.f~2~~~~t;}Ji~~~~f~}~~i vo 
óptimamente,,,, Bradfordi;:Y·:~.Quirke ·<(.19 ¡:¡ 6a )•~;,encontraronc):que'.:: 1as 

ovej as.· .. ~.t~~;~~~·~'.t~~t~;(~~:~?~i~·~'~~-:~~J~~~{·~~f.!~~).1~~hF~~?l~~~·1a's·. 
ovejas Targhee.~f;,Las<oVeJaS Blackbelly ...• tuv'ierón:i:·11ná.7 media. de 

' : •• ' e ! .:¡)~:,;;¿>:i&;;~~:~.: .~,-.~ . .':":.' . -. /''" ' /~:://~.~·i·~~~:.~::~k~~;:;~·:~z: <.:>··. - ; · .. 
l. 86 ,Y .~YP.~,; en 2 • estros consecuti~os· ~~tu~:t.~~~~·; Rojas y 

Rodrig~ei<{1990) / en la misma raza, encontra:i::9n :en hembras 

~irge~es 2.os y para las hembras adultas de uno•o más partos 

2.4 de TO. 

2.2. TASA OVULATORIA 

2.2.1. ovulación 

La ovulación es un proceso por el cual se libera un 

gameto femenino del ovario y consiste en la ruptura de un 

folículo maduro que se desarrolló a partir de uno primario. 

Gran parte del proceso, es regulado por la acción de las 

gonadotropinas hipofisiarias (Baker, 1982). La ovulación está 

asociada a la conducta del estro. El número de óvulos 

liberados durante el estro depende de factores nutricionales, 

genéticos, fisiológicos y bioquímicos. Sin embargo a la fecha 

no se conoce exactamente lo que controla la expulsión de uno 

ó más óvulos. 
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El estro dura en las ovejas aproximadamente" de· 24 a 36 

horas despúes cie1 in.ido C:lci1 est~;,; >cieva'sseur;<y ,:;h.i.ba~it,. 
19 84 

> • En·•·•1n·.·.~·~~r:'Jt~~···Í~~~/~~ii.~~;t;~;~;~t~~f%:.:ié·?E~~;I:i;'.i~~.t~~~10·._.· .. · 
de la raza.•.Pelibuéy./}.:segu:i:a 5y< i::ól':·(;:(-1991-)''en'co'n"traforic''ciúe;ílos ' 

interva10_~·;;~~\-~~1;~~~;,S~:''!f ;~~.f t!\~~~t~~~~§§í~~Jr.l~t~f f ~~~.f~J~~e 1 •·•·• 
estro hasta\'l;iF'ínomento·' de la ovul~c1ón:t,de'/J:ei's:fovéjas·'~~ue'·'ae. 

:::~·:::~~ 0!:E:~E::.:.1t;~~f Bt1tlt t~i;~Jl!~:t 
valor a los demás encontrados,; :atr~buyetidoe''l()s·;;'.re·sultados ·al · 

estrés térmico. También en ei ~{¡n;~t~~k'hl~:'~{~;M~rif{:;i·~~';. que. 

ambos ovarios fueron activos; c~n ; 47 i' ·· d~ ·i~s ' o~Úl~b.io~es 
totales para el ovario derecho y un 53%'para el izquierdo. 

También en el mismo trabajo encontraron que ambos ovarios 

fueron activos, con 47% de las ovulaciones totales para el 

ovario derecho y un 53% para el izquierdo. 

Se ha observado que la ovulación se produce de 21 a 26 

horas después del inicio del pico preovulatorio de 

gonadotropinas, lo que involucra a estas hormonas en el 

mecanismo de la ovulación (Curnming y col., 1971). El 

intervalo del inicio del estro al pico ovulatorio de LH varia 

entre razas (Pelletier y col., 1977) y este intervalo parece 

afectar la tasa ovulatoria. En ovejas de la raza I le de 

France con una sola ovulación, se observó un intervalo del 

inicio del estro al pico preovulatorio de LH más corto que 
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aquellas que presentáron dos. ovulaciones .(Thimon.Í.er y 

Pelletier, 1971, c.itade>s por PeÜ~tiez.: y ~~~ ;i;, l~}i>" Land y 

s car a muz zi} .~.<:1.~lJ>h::~v;~.j.~§~~23~:~02;\~f;(f ·~¡~~~~;~:~;~i t,1~,~f~~~c:f .~t~~~·~.~r 
de seis hoias/despúes 1de'•'coníenzado';;,e1::;·éstro:;:;•,mientras·· que ilas, 

hembras· ·~·R~~~~~8&i~~Í~:,~!~Jr[SiJ~~{~]~~X~~~,~:.:_ ::~f ·.)~~~~t~~t~~~~Jf.R~s ··. 
Existe suficiente· .. ·. evidencia·.·,: de ,:·que,,· .l~:: '.. LH '·es;::.1a·,,:,:.hormona · 

responsable ci~ r~·tt·i~~~l~~ti·i1~~~··i~:~ ·:·:J~l11:is · ;~~~.J;~~~'.~~~·~~~F~ ·• 1ª 

ovulación, sin enibárg~', es 'probáble que ei prodeso''·~·a:t.U:rai se 

deba a alguna relación especifica de los nivele~ ·,4e LH .y FSH 

más que a una hormona solamente (Baker, 1982). 

A pesar de que el fenómeno de la ovulación es conocido 

desde hace mucho tiempo, aún se desconoce el mecanismo por el 

cual se produce. Existen muchas teorias al respecto y nadie 

duda hoy que estén involucrados varios elementos 

fisiológicos, sin embargo aún falta por comprender como se 

relacionan todos esos fenómenos. 

El foliculo preovulatorio es fácilmente reconocible en 

distintas especies por su gran tamaño y vascularización 

(Baird, 1984). En la oveja alcanza un diámetro de 9 mm 

(Peters y Ncnatty, 1980, citados por Baker, 1982). La 

observación macróscopica de que la ovulación es inminente, es 

la formación del estigma, una proyección avascular en la 

superficie apical del folículo (Murdoch, 1985), que se 

formaría por una isquemia local, producida por los efectos 

combinados de una elevada presión que se ejerce sobre el 

foliculo, por efecto de la contracción de las células 
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musculares de la corteza ovárica .(Baker, 1982) .. Sin embargo, 

no se puede •· descartar lÉi .. · · PJ:'esencia . de ··· ' factores 

contracciones surgen de la compresión dei :::ovar.Í.ci donde el 

foliculo está ubicado y que podria contribuir a la ruptura 

del mismo en un punto de menor resistencia (Challis, 1979). 

Existen fuertes evidencias de que la acción de la LH es 

mediada por las prostaglandinas. Murdoch y Dunn (1983), han 

observado que en la oveja ambas prostaglandinas se elevan 

despúes del inicio del estro, pero despúes de 16 a 20 horas 

la sintesis de PGE2 disminuye mientras que la PGF2Á continúa, 

involucrando a ésta última en el evento de la ovulación. La 

PGF2Á se sintetiza en los ovinos en la teca interna del 

foliculo preovulatorio (Murdoch y col., 1981). 

Quirke y col. (1981) no encontraron mayores concentraciones 

de LH en ovejas de la raza Galway que habian tenido 
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ovulaciones mültiples,- comparadas con las que habían _tenido 

una sola ovulación. Po_r su parte. Hareslng_ ( 19Bl), <utilizó 

~;~~~~:;~::~¡¡¡¡rtfillll~~~11~llilttll!l~~. 
indican qu~'.laJ0~ .- _ --• _ -< s;"'~a{r~spo~~able.,de>la.,diferencia;en 'la 

tasa o~{lla ~~~~f~;~b~~~fit~~~:;irJ~'(~b~~:~¿~~,}~~gT;f ~ i~;~~JtJff~á~, _por 
~ ... ' ·,~/~!{.:, <>~~~\?~),~~;tt~if}·i~'t~;~:~:;J~~!: ·,~~-·\ ... :.·?;~:.:.',c.·:::~::-~~ . .'·:.;.·._;'. ~~;- ~ .• '! "~';{ '.' ' , 

los - atitores'-'ántes<'.éitadosí:-.estudiós re~Üzad~~ /enfhembrás 
-. ·,_~>.t~fi3~~r2f~~<?'~~~~f\'!~.::,:·- ·,_~---.-:-.;·.~·:·· ... ;_ '~. ·>·.~ ·/"- ·.:.· : , ·: ; .... ·. 

Merino •Bo?rool'ai>determinaron que la alta tasa ovulatciria (3 

o más) nb se débe a niveles más elevados de LH o a un au~e~to 

en la frecuencia de pulsos de esta hormona en el dia _ 16 -del 

ciclo (Scaramuzzi y Radford, 1983). 

En las ovejas Finnish Landrace (Webb y England, 1982) y 

en las hembras D'Man (Lahloua-Kassi y Mariana, 1984), 

genotipos que al igual que el anterior presentan una elevada 

tasa ovulatoria (TO) en forma natural, las concentraciones de 

LH durante el ciclo estral son más bajas que en las razas 

menos prolíficas. 

Es posible que los intentos por relacionar los niveles 

de LH con la tasa ovulatoria en ovinos hayan fallado debido a 

la presencia de la hormona inhibina, presente en el liquido 

folicular de los folículos antrales que regularía a nivel 

intraovárico la acción de las gonadotropinas hipof isiarias en 

el folículo (Cahill, 1984). 
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Actualmente se han descubierto otros factores protéicos 

que colaboran en }os' procesos de \c:réic.i~i,i;;~;o :Éo~'fo;Íaf. y 

ovulación, ·,:de. 

una 

hormona 

hormona 

biosintesis ·· :de::;.ra.}:: inhibiná'::ino,;,: ha.:,,sido .. : establecida:·Jaurique-. .. 
. : ··.- .-;:, ~'.· ·:·~_.-. ,y~-~~~~;~~:~:~~~~:'.:~~;;~1f~)f~~!~t{~t;~~~1~'.2:§¡;~~;._:~~~i¿~~!::)i:i~?i;J:'.i~if i~i~i~~~~i~~~~i~?Y~(~~~~;~.~-~i{:;~-;~'.-)_, . . -.. .' 

algunos experimentos.:han;::mostrado:Zque·(~seúpuédé.'i.sintétiiar.•en 

:: :·::u::ogo:~:t~l~lili~Jj¡f ~f~~f i1i¡f lf~~~E![ 
ovinos (Ying, · '1988) :·:;;;:otro;.•;: .. sitio .. /dondei;.: recientemente· :;s~::, 

' . :,,,í_;, ·,__ ·- :_.::.:;:1':i'..n.i ·. '""·' 

identificó' fue. en la dortez·~. ci~ :'1~ ~~ciil'~a':~·af.enai.)lil· mejor 
. ;'-· 

forma de actuar es por medlo de un mecanismo de regulación 

negativa de la FSH, si se atenúa su actividad biológica por 

inmunización, se podria incrementar la circulación de la 

hormona FSH e incrementar la tasa ovulatoria y tamaño de 

camada. O'Shea y col. (1982) usando una preparación cruda de 

liquido folicular bovino, inmunizaron a borregas y observaron 

un incremento de tasa ovulatoria y subsecuentemente también 

se incrementó el tamaño de camada. A medida que se ha 

estudiado más, se ha visto que entre más purificada se 

encuentre la hormona FSH la respuesta a controlar la inhibina 

es más estable. Actualmente con los avances inmunológicos, se 

ha podido producir un suero con anticuerpos que bloquean los 

sitios de acción de la inhibina y así Tsonis y col. ( 1989) al 
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trabajar con ovejas .. de·· 1a raza Border. Leice~ter ·Merino. y 

aplicar el' suer~: blo~~eado:t:'. d~ l~ : ~cciór! d~ la inhibina, 

obtuviere~·: una· •. úisa ov~\ator~.~.·~~c:fXº2~d~~Pé1{ªciª .. co~ e1 grupo 

control clc;;::f::-79 (P<ó';oif.•• ' ·····• ... ·· ''•> ··· ., · »>< ,.· 

.otra ~f .~J~• JtciiH<fa~~g~~~~'~i~~:i~{~f ·~~~~~f~te~ qUe 
está intimámente.·ligada a· la:i.(:inhibina•;·,,.éuyá•;.•.<ftiiú:ii'óh{es'.'1a de 

,-.·, 

elevar la 'ia.. 

pituitaria, pero no 

La forma de actuar de· la ~~~ivda •·y . 

gonadotropinas (Gnrh) del 

cada uno tiene sus propios lugares 

produce en la capa granulosa del 

con TGF-B pueden servir los dos pará regú\ai-.;lci p~cSiÚeradón 
o diferenciación de las células, (Ackland y ·col., 1992). 

Otra hormona es la foliestatina que se sintetiza en los 

folículos y tiene como función la de actuar en forma muy 

potente sobre la liberación de la FSH en la pituitaria y 

actüa en forma conjunta con la inhibina mostrando un efecto 

aditivo en la supresión de la FSH y la producción de 

estrógenos (Ying 1988). 
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2.3. TAMAÑO DE CAMADA 

El tamaño de camada depende fundamentalmente de la 

hembra y es afectado por la tasa ovula,toria; (TO,), número de 

óvulos fertilizados y la sobreviveni::ia embriÓnaria\(Hanrahan 

y Quirke, 1985). Los factores que. la ~,f~~~¿~;c;'.:;,:~h~cl~;~<s~r: 
.''.... ; ·- ··":- ( ... -.. ·' . . . "' .·' 

genéticos como la ~az~ Y la ' :'ª.r~a6ió~){,Í~;~f~t~~;,l ;:.: y 

ambientales, como,~l :n.i~~'i de nutricion· antes'y.:,después del 

empadre, la ed~d,i: -.~{T ~úmero de partó ~ .. :·w:~,f~~f~ritds 
. '·-·· - ., ' 

hormonales (Pér~~,\l9á7 )-. 
,_,.,, .. ,_ .... 
~:; < /;,~;:;._,:'; ._-

Se define como el número de corderos nacidos;' pbf cada . 

oveja parida, indicando el potencial reproductivo .'.que p_uede 

tener un rebaño ovino. El tamaño de camada puede variar de 

acuerdo al genotipo que se tenga en la región o por la 

variación del mismo genotipo dentro de cada región como 

resultado de alguna presión selectiva. En el primer caso se 

tiene el siguiente ejemplo en Africa, donde las cuatro razas 

ovinas de pelo más comunes son Balami con un rango de 1.14 a 

1.42, Uda 1.07 a 1.31, Yankasa 1.10 a 1.12 y West African 

Dwarf 1.18 a 1.26. Para el segundo caso se tiene como ejemplo 

la raza Blackbelly de la región del Caribe, donde en 

diferentes localidades se tiene mucha variación: Barbados 

1.86 a 1.99, Trinidad y Tobago 1.35, Venezuela 1.45, Guyana 

1.60 a 2.05, Jamaica 1.39 a 2.05, Estados Unidos 1.56 a 1.81, 

México 1.60 a 1.80. 

En el cuadro 1 se puede apreciar un resumen de la tasa 

ovulatoria y tamaño de camada de las principales razas del 
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mundo. En México, se ha descrito el tamaño de camada 

principalmente en '.razas lanares( Ferrer,: Y: -6c'i1'; '(1986) 

encontraron.· en" 1ci~ ':1:~zás . Ra~bo~illet ~y: 'slít:fó11? i~;;S:~maño :. de 

camada de ·· 1. O~~:·.~,: ~;,:3. ,·: ;-:;f 1:;5; -~~{{~~~~~~j--~~~~~:~~~t~~Z~~~}::• ~a 
correlación que ·.encontr_arontentr_e\eqadjdeii2lakborI'.é'gac::y,tamaño· 

de camada fue·· /á~r~;. &-:;?f j~~~'.Tuf ~f~·~f~;J1::\Bt1~'1~/1~i~~~~~}~~Í?!;'f .. _1.ª · 
correlación de :·p~·~a ::·~i': parto>y\:'tasa.:·de .:paricion.:'iflie'.?c•de'•:O ;42 

:: .. ~: ::,.ca=ou~::.: '~ ;~~11~-i~it?{If:~,. d:: 
COrderO al nacer en ambas razas/ :'presehtan'do'' COrrelacfoneS de 

::~::::,:;:;: '::·r::::;:::;:~::·idJ~JitJf:r~;¡~~:. d: :: 
producción de kilos de corderos deste'tacios.'por oveja que la 

tasa de crecimiento individual de los corderos. Es 

importante considerar que el aumento en el número de corderos 

no sólo incrementa la producción de proteinas por ciclo, sino 

que además permite aumentar el diferencial de selección de 

los animales para reemplazo. Se ha encontrado que el tamaño 

de camada afecta el peso al nacimiento y éste último es 

fundamental para la sobrevivencia de los corderos, (Quintal y 

col., 1991). Por ello se debe tener en cuenta que el número 

óptimo deseable de corderos nacidos por parto puede variar de 

una región a otra y de un sistema de explotación a otro. Uno 

de los principales criterios en un rebaño, es conocer la 

disponibilidad del alimento a través del año, con la 
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rentabilidad de la suplementación .en un. ¡;¡eriódo del año, ya 

que la ·alimentación representa> Utl. po~Cefl:taj~ fuerte 
.-.• 

económiCam~~te.hablando csz:aqf~r~~ }~~5,) ;; ~ '· 
Se ' , considera. ·.·una . cuando .. -. ·, .••'· 

produce 1\4 ·cuando. 

produce 

de muy alta 

corderos 

Los ovinos de • pelo prolif_i'cos;:/ pósibleinerit.e ,\han tenido 

:::::::·~:::.::~~::::.~ :::~il1if ~:~:ttt:ra::::,::: 
están íntimamente relacionados :con':,la nU.t.rición y que aún 

faltan más investigaciones p~~~ ·~oh~;~~~ el funcionamiento de 

los procesos fisiológicos básicos y asi poder transmitir esa 

información a los sistemas productivos. La reproducción, como 

todo proceso biológico es sólo un componente de un sistema 

interrelacionado y dinámico. 

El tamaño de camada parece ser una característica de 

moderada repetibilidad, por lo que es importante el efecto de 

la condición corporal sobre el tamaño de camada al momento 

del empadre (Fitzhugh y Bradford, 1983). Para la raza 

Blackbelly, el porciento de distribución del tipo de parto es 

de 39. 2, 45. 6, 13. 5 y 1. 7 para simples, dobles, triples y 

cuádruples respectivamente, en 2686 observaciones igualmente 
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recopiladas en varias. partes de mundo (Fitzhugh y Bradford, 

1983). 

en 

El 

los 

con ovejas 

ambiental y 

razas Pelibuéy 

Jalisco y de 

aspectos como tipo de· parto1: .raza·:y sexo;:'::Eni:tro:i·réferente al 
' ' •• '· . '·-·',<· '"."'' .·•:\ ·, j,o;l;:. ~~f:<..''''· -"i .'• •• :. ::',' ,:,, ' ·.- ;--- . •' • 

tipo de parto encontraron diferencias "~s·¿d.f~'f:i'c:~s (P<O. 05 > 
. ' -. . ., ' ' .-- - . -.. ' ~- " - . "' - . ' 

entre las razas utilizadas, siend~ la r~;~ .iúaC:kbelly igual a 

la Pelibuey bayo en peso al nacer con el tipo de parto doble 

y triple. 

En lo referente al peso al nacer y destete se contemplan 

varios trabajos. En el estado de Nayarit, México se 

encontraron diferencias significativas (P<.01) entre el tipo 

de parto y el peso al destete ajustado a 90 dias (10.4 vs B.9 

kg, para simples y múltiples, respectivamente.). La 

diferencia porcentual del tipo de parto y el peso de los 

corderos en los tres primeros meses de edad fue de 22, 24 y 

15 % respectivamente entre partos simples y múltiples. No se 

encontraron diferencias para los genotipos Pelibuey y 

Blackbelly, ni para el sexo de los corderos. Asi mismo se 

encontraron correlaciones negativas en corderos de la raza 

Pelibuey (P<.01) entre prolificidad y el peso al mes de edad, 
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peso ajustado .al destete a 90. días y la.: gananci'a. promedio 

(Bonilla y col. / 1987), ~n )~~ t,7ª~.~.jo~: d:~ ~Uba' se. mencicina 

:::t:::r:~:::::t~!~.,f i~iiil~if f ~~·¡¡;jt~¡iiiilt~it~h:t . 
Fuentes, 19 89) ;:,·:E:n .. ~ .• qo;c-de.rps';;Pel'.J.b~ey. ~.~"l;-epcil:'.t_a·.:.una:j:re'gresión 

;:::::.:~~·j~f ~l1~~1jtf 'illlllJJ.~: 
nacimiento\ por •:er.: tipo <.de parto/ en la . ré3.za,::BJ.'ac:kbé!ly) se 

encontri ii~?~r~~~cj¡~ para'·' simples .de . 3 .~ chl4-f~);~:.~;~~~i~~~,\~e 
2.8 (n;;99-;), triples 2.4 (n=523) y cuádruples 2.l'{Criiú.> .> 

Para el peso al destete a los 4 meses de edad po~; tf~~ d~ 
parto, se tiene un promedio en simples de 11.5 kg- (n=46), 

dobles de 10.8 kg (n=54), triples de 10.2 kg (n=9) y 

cuádruples de 9.4 kg (n=7), (Fitzhugh y Bradford, 1983). 

En lo que se refiere a la forma de incrementar el tamaño 

de camada usando agentes externos, tenemos la información de 

Tsonis y col. (1989) quienes trabajaron con ovejas de la raza 

Border Leicester Merino y encontraron que al aplicar una sola 

dosis de suero con anticuerpos bloqueadores de la acción de 

la inhibina, obtuvieron una fertilidad del 84% en las 

borregas inmunizadas, contra el 7 6% del grupo testigo. La 

media de tamaño de camada fue significativamente mayor 

(P<0.03) en el grupo inmunizado que en el control con 2.54 y 

1.72, representando un incremento del 70% en el número de 
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corderos nacidos o aproximadamente uno extra por cada oveja 

parida. 

2.4. FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA OVULACION y 

LA PROLIFICIDAD 

2.4.1. NUMERO DE PARTO 

La edad y el número de parto influyen en los aspectos 

reproductivos y productivos, y son dos variables que por lo 

general, es tan muy relacionadas.. El nümiaro' de(C~rderos por 
··' .'. , ·.~-,::· ; ¡.f "~.···~: ~·.> . . . 

::::: d:::1~r ;~~rt~i~~I~f l{t~l~!f 111~~1\~~l~ 
senalar que. existe una . relación, .estrecha'(i¡e .;;,1a·,,edad y el 

número de parto de las ·~·~~b~~~ J i~i~ic~'.t.'t~a ... ·. a·s'tffj_i~en menor 
::' 

prolificidad que las adultas, en las· cuaúi'~: í()s partos dobles 

y triples son más frecuentes. El menor tamaño de camada en 

las ovejas jóvenes se debe a que su TO es baja, y ésta se va 

incrementando con la edad (Rojas, 1990). Meyer (1985), 

publicó que las ovejas de 2.5 y 3.5 años de edad tuvieron 14% 

y 20% más ovúlos liberados que las hembras que tenían 1. 5 

años. El mecanismo fisiológico que explica la menor 

prolificidad de las hembras jóvenes es aún desconocido. 

Es posible que el aumento de la tasa ovulatoria que se 

registra con la edad, es el resultado de un mayor número de 

folículos en crecimiento (Cahill y col., 1982), debido quizás 

a que el eje hipotálamo-hipófisis de las primalas presenta 

una mayor sensibilidad a la inhibina (Cahill, 1984), que es 



-18-

la hormona. e~cargada de frenar el des.arrollo y cr.ecüniento de 

los foliculos .. 

Es común, q1J.'e 'Cihs"",o más :Óv~los se~n:Úibe~ados , durante el 

:::::~:::~1~l'm~iijJf l~if f l(,ºtt~::~E::'· :: 
tres a seis años,\ para::ydeclirüií::.~'.cgí::adualmerite (~ainudeen y 

, :::;.\ .-: ~::~·.:~~-~~:::fi?,_::;~<:f·i.~ f;M:t-~~ _:;-;;.~~~-J::.<-'~ 
Hafez, 1987). <·:L-'f·i• ···'""''º'"'"'"'"''·"·''··u•.;· 

Cárdenas y 6ol~:}i$9'~'.f\l~?~~~~~~~~~~;~~'~;~,~f~~ del. número de 

parto sobre la prolifiCidad/": Efoc:óntí::ando · ,.diferencias 
. - _,. - -·-· , ~-, ... -- -, " . 

significativas (P<0.05) en la raza PeÚbuey; 1!1ienh;:;6 .que eri 

la raza Blackbelly no se 
:'",•:' 

entre primalas de 1 a 2 años y adultas de 2 a'5 afies. 
l·;,.• 

2.4.2. EPOCA DEL A&o. 

Generalmente, las razas de ovinos domésticos tienen 

estación reproductiva de seis a i;iete meses, siendo 

modificada por la época del año, entre otros factores. Las 

primalas tienen estación reproductiva más corta que las 

ovejas maduras. La latitud afecta la longitud de horas luz, 

siendo un factor primario que controla la estación 

reproductiva en los ovinos. Ciertas razas de ovinos tienen el 

potencial de reproducirse dos veces al año, entre estas razas 

se encuentran la Romanov, Pelibuey, Barbados, Chics, etc. 

(Hulet y Price, 1975). Hay alguna evidencia de los efectos 

estacionales sobre el tamaño de la camada, las borregas que 
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concibieron en la época de <seca tenían. camadas más pequeñas 

que aquellas que lo l1icler0,n en la :~poak d~ :iíu~i¡~, ( Fi tihugh 

:::·:::::~ f '.1~tll~i~Í~¡!~liV:llíf i¡1:~; •. 
::::::::: 198 9 ¡, Roddguez;'t,19 9 O )'¡ydonde·~,:hay;~ ev idenci~s,/de··. :: 

en 

los mayores 

menores de octubr~·:: 

en México, existen 

disminución de la actividad reproductiva (Valencia y col., 

1981; Valencia, 1985; Trejo y col., 1990) repercutiendo en la 

prolif icidad con valores de 107 a 142%, obteniendo los 

mayores indices de septiembre a diciembre y los menores de 

enero a abril (Valencia, 1985). 

Rodríguez, (1990), hace una recopilación de varios 

trabajos con borregos Pelibuey y Blackbelly, llevados a cabo 

en Mocochá, Yucatán, siendo la época de mayor prolificidad de 

abril a noviembre. 

Tuah y Baah (1985) reportaron que la estación de 

nacimiento tuvo efecto significativo (P<0.05) sobre la 

prolificidad y porcentaje gemelar en ovinos de la raza 

Djallonké de Ghana, siendo esta raza capaz de gestar durante 

todo el año, principalmente durante la sequía. Asimismo los 
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pesos medios de los corderos al nácer en 'época .·de lluvia 

fueron mayores (P<O. 05) que .. los p~sos , al; nac'lml~r\to de los 

::::::•y n::~~o; ,::,) ':~·füi~6:< ¿]~J~~~¡~~~Ji~l~~~~~ :: • 
- -. <·, .. · .. ,. :·_->>:.,_: ,, .. :-~:,;·~.'.;, ·.\:;f(~'.~:.~r~{~;~;~:t:;{~:~.;;~,:fli~~\J-:{~\),:.;_':»;:x;.-·-.:~:;:.':<·_:· ·. 

ovejas cruzadas representando cinco ,· .. ci:lmbinac~ori'es8!:'C:1e"i'··1as 
:··-. ·:. -_ ~ : :·.".':· \\-f:1 .. ·,.:\:~:~--" A.~~ .. -~·Y'i~~·:~.'.:·~i~{~:/{{~~~~~;f;t~·;:~:}~{~'::~~"~{~t;::";Y<\. /·. 

razas Finnsheep (F), Rambouillet'';(R),'.y(Dorset'.':'(Dj\'!l'H:as.:éinco 

:;:~n:~~:n•;/,:• ·,~::~~~~Ii?l~lll:f!,)}1~~1ti~~~:: 
con carneros Hampshirej•i{Suff.olk~:Y;~d:asé:!;_\cr,uzas5;irec1procas se 

. . . ,_ .· ;.:'.':~~·~:- ::ti~~t~)~}i~~t~~~~.;,:~;,)~&.~:~~~~;iAii~:~!~~:~¡~~:~:::. :-t~ ::}:_,~ ~-:_·,-·· 
reportaron 1. 67, 1. 80 1 ·:1·~ 35,'.•c.o.rderosi'0paraStre·s:•'e'staciones de 

_: ~:~· f -:;: ---~,;-~;f'-:·;_1,~.~~a~~~tt~f ~~¿~~~~:/~~f~.~1~.1~? .~~ .. ~é~;'.:·:;-: r ::\· -~ -:·· · -·. · : 
empadre: invierno, otoño ;y 'primayera';(respecti vamente. 

,.:: · · ~ r:.»·; ~-:~~1t;m~1;,~~?~I//~/~.:< ;f::·::· .<Y>. ·· :.-·e.: 
La ventaja de las ovejas:· de:> Barbados de parir fuera de 

la época de estación, sobre otras razas como la Landrace, 

contribuye a una mejor eficiencia reproductiva (Goode y col., 

1980). Amir y col. (1981) reportaron una concepción y 

proporción gemelar más alta de ovejas cruzadas productoras de 

lana que se aparearon en su estro natural en invierno, que 

aquellos animales apareados similarmente en otoño, 1 . 7 9 ± 

.16 vs 1.46 ± .13. 

2.4.3. PESO DE LA MADRE. 

Para investigar factores que afectan el peso al servicio 

y la reproducción en las borregas adultas de la raza Dorper 

de un rebaño comercial, Cloete y col. (1987) analizaron los 

registros de producción de 813 madres con 720 registros de 

parición y encontraron una relación lineal entre peso al 
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servicio, sobre el tamaño de camada de ,nacimientos. que fue 
. . . - ·. 7, ; ,.,_ ~ .. : 

parcialmente reflejad~. en .. el· m1mero :cte. corderos destetados 

por oveja servida. La~/t~$i~t;í~t,t{;~~·0~'t:.;~j;j~:,~·#~~:;~l.,F~~.~icfo, 
número de corderos por . O.Ve"Ja'•' servida<y•/;número )"Cie/ corderos 

destetados por oveja ~e;~t{J~:};:•fü"J\f~~~.fdZ;f if1.¡¿:; :o: ci~ y o. 01 
':~;,:- ·:,"f-=,:~:t:~-~·:;r(:~~, ;~."';' t·,,:.·;,_ .... ::t~: . 

. - -· ~-:,. " . . f • ·: ~ - : '. <~ 
;:>' .· respectivamente. 

Hay mucha variación entre razas en Ya relación de tamaño . - ·, ··~ . . . . 
corporal con la tasa ovulatoria, siendo algunas de las razas 

más prolificas, de tamaño relativamente pequeño como 

Finnsheep y Romanov (Owen, 1976). Se ha reportado una 

asociación positiva entre peso corporal y tasa ovulatoria 

dentro de raza (Quirke y col., 1985b; Haresing, 1981 y 

Haresing, 1985). La ganancia de peso de la oveja durante las 

últimas seis semanas de preñez estuvo asociada con pesos 

mayores de corderos nacidos como únicos o gemelares (P<0.05). 

El peso de la oveja al parto mostró una correlación alta y 

positiva significativa (únicos r=.81, gemelos r=.87) con 

pesos de corderos al nacimiento (Scales y col., 1986). Eikje 

(1971) reportó que el peso de la oveja está correlacionado 

positivamente con el número de corderos nacidos en las razas 

Dala, Cheviot, Rygja, Spaelsau y Steigar en Noruega. 

2.4.4. NUTRICION 

Además de los factores ambientales descritos que 

influyen sobre la tasa ovulatoria y la prolificidad, existen 

también factores nutricionales que pueden afectarlos 
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directamente. El efecto del peso se .divide en dos 

componentes: el efecto estático¡ ,que correspoilde,'~1 :peso, vivo 

al momento del empadre y el efeC1:o ,dinámico\que/~ofresponde 

al efecto de la variacíon 

empadre y 

momento 

corporales de la misma. 

una mayor incidencia de 

1980). Se ha calculado 

~~~les· 

::r~:~:e m::i::ue::o l:s la raza de la ov~j·~ .. ~fü~·t~Ln ·.•.· .... 1··.:···':.~ .•. ·p:': •. '.1.:.·.~.: ... ·'.'~;·:·:·•,:.· ••... ~.·r•.:.:.···.'.:.· •• :m·i·:.:\.:

1

1 

•. : ta.es'" . . .... ";,:~,·~f:~·i:{f~::~??~:~~t-t~~~: 
En 19 61, Allen y Lamming plantearon\:.tre¡ef::)¿v'íá!J 

desnutrición podría af~~;~~'?n~~:l~'.:~ ·~~ciceso 

alrededor del 6% en la 

cuales la 

reproductivo: 1) disminuyendo la tasa de secreción de las 

gonadotropinas hipofisiarias¡ 2) disminuyendo la sensibilidad 

de los órganos blanco a la estimulación hormonal y 3) 

cambiando la tasa metabólica de las gonadotropinas. 

Los borregos de pelo están adaptados a las condiciones 

adversas extremas del trópico húmedo y de medio ambiente 

semiárido. Son muy similares a los de lana, pues tienen buen 

nivel de fertilidad, excepto que con una adecuada nutrición 

los borregos de pelo son fértiles todo el año, mientras que 

el borrego de lana muestra una marcada diferencia de 

fertilidad de acuerdo a la estación del año (Bradford y 

Fitzhugh, 1983a). 
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La composición . alimenticia y . los· tipos de alimentos 
, ; ·:; :'.:'·,._ ,· ... _ . ' 

disponibles influencian a'. 'la·. materia, seca : disponible y la 

respuesta·•.produ~t.fvá;dei;)borrego/(K~wás,'y·Husto!lf'Í990); 

:::ri:~:::~~lf ~i~il~l,~11f~!~l~f ll~Ws::: 
tamaño, produp1:~?n:¡;M:~:le.~hei },'\1:~a .·y ·• capac:ida9.-~reiprpdúC:ti va. 

La desnutrici~/:~- travé~ de restriccfohes··~t~~t~,~~~f~.dad y 

calidad de nutrientes I puede ser el resí.lltaé!O.\de'~.'i'á cantidad 

de horas efectivas de pastoreo y · .. m~~-iiJ~:'t·:J·j_~~po .. de 

confinamiento nocturno, pobre suplementac.iórí\:ai'ime!lticia, 

calor del medio dia y radiación solar, variaéi'óri··-~~~·aÍ:ii~~al 
de la alimentación proporcionada y deficiencias eii,•é'i1~~4Ia¡ 

proteína y/6 minerales esenciales y vitaminas {Fltzhugh y 

Bradford, 1983). 

2.4.5. Efecto del consumo de energía a largo 

plazo 

La nutrición de la hembra, desde la etapa fetal hasta 

que alcanza la madurez, puede influir sobre su comportamiento 

reproductivo posterior, afectando el momento ó la edad de la 

manifestación del primer celo, afectando la fertilidad y la 

fecundidad de este primer celo, o por efectos residuales 

sobre el comportamiento reproductivo durante el resto de su 

vida reproductiva. Asi mismo se sabe que la subnutrición 

severa de ovejas durante la preñez avanzada, puede disminuir 
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el peso al nacer y el vigor de los corderos, 

independientemente del y que· los 

.·; ''/:'. 

de crianza hasta los- 12 meses de edad y también '_en la etapa 

productiva de-sde el año hasta los 

restricciones nutricionales fueron 

crecimiento compensatorio pudo 

6 años • ae ;eá~d_' Dichas 
,,:;,.:_,·' ··;-:·:. 

tan severás }''ci'ue'. ni .el 
:;'.:; 

superar la_. ·r~striccion 

inicial, ya sea porque el plano alto de nutrición en ·el 

animal adulto fue inadecuado o porque el plano bajo de 

nutrición durante la crianza produjo animales ·incapaces de 

compensar. Los tratamientos utilizados fueron: dieta 

nutricional alta durante la fase de crianza y durante la fase 

productiva (AA), alta durante la fase de crianza pero baja 

durante la fase productiva (AB), baja durante la fase de 

crianza pero alta en la fase productiva (BA) baja tanto en 

la fase de crianza como en la fase productiva ( BB). Las 

diferencias negativas promedio encontradas en el porcentaje 

de parición durante cinco años consecutivos fueron, para BA 

diferencia de -17.6%, AB diferencia -27.05% y BB diferencia -

30.5% con respecto al tratamiento AA. 
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En el mismo estudio de Gunn (1977), en lo que se refiere 

a los aspectos reproductivos, encontró que al ser removidas 

las restricciones:,:· nu'tricionales al año de ed~d,·:.:. ~tid¡~ron' 
alcanzar un peso V'i'IJ() y condición física corporái:·'Sim.i.i~r 

.· ) '" - ,. ·, '':;· )~-:: ;~'. -

entre los 66 y 78 meses de edad, la tasa. o~~,1~t:'~f:"ia'/fue 

todavía menor en las borregas de BA que en las 'q';;~j,~s>de_ AA. 

La diferencia en tasa ovulatoria no fue estadísticamente 
. ·.,-.:;··, ':, 

significativa, aunque porcentualmente las diferencias en los 

tratamientos fueron AB de 1. 3, BA de -10. 7, BB de -25. o con 

respecto al tratamiento de AA. 

2.4.6. Efecto del consumo de energía a mediano 

plazo 

Las fluctuaciones en el consumo de energía durante el 

ciclo anual, llevará a la acumulación ó la pérdida de energía 

almacenada en el cuerpo, la mayor parte en la forma de grasa 

corporal. Peso vivo y condición corporal son los criterios 

utilizados para medir los efectos de la energía a mediano 

plazo. La relación entre peso vivo y /o condición y 

comportamiento reproductivo está establecida claramente como 

positiva. Sólo en ambos extremos de peso vivo o condición 

corporal hay alguna duda y en estas circunstancias 

probablemente haya factores metábolicos adicionales 

controlados hormonalmente, los cuales afectan la relación. El 

componente del comportamiento reproductivo que tiene relación 

más evidente con el peso vivo y la condición corporal es la 
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tasa ovulatoria. La eviden.cia es menos clara, resp.ecto, al 

efecto del peso vivo y la condición sobre. la pérdida de 

óvulos y preñez;: pero és'te es un aspecto que está sujeto a 
;'\,· 

efectos iriteiactivos con factores no nutricionales como el 

estrés (Gu~n; B8~). 

2.4.7. Efecto del consumo de energía a corto 

plazo 

La energia en la dieta tiene un mayor efecto sobre la 

prolificidad y tasa ovulatoria que la proteína. El consumo de 

energia, en el periodo inmediatamente previo y durante el 

empadre, es un efecto de energia a corto plazo, comúnmente 

llamado flushing. La tasa ovulat~'ri~ · r~sp·S~de al consumo de 

energía a corto plazo, sólo dentro de un rango intermedio 

especifico de condición corporal; por encima y por debajo de 

este rango varia por el genotipo (Gunn, 1989). El mecanismo 

por el cual la nutrición aumenta la tasa ovulatoria es 

desconocido, a pesar de los intentos que se han hecho por 

esclarecer el fenómeno. 

La diferencia en la condición corporal alcanzada al 

final del flushing es lo que importa ya que posteriormente no 

hay efecto positivo o negativo por el consumo adicional de 

energía. Se ha encontrado mucha dificultad para encontrar la 

duración mínima del flushing en ovejas en pastoreo, dado que 

las respuestas no parecen muy predecibles. En muchas 

ocasiones el manejo de la condición corporal y los 
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tratamientos nutricionales experimentales involucrados 

durante varias · s~ma11~s; h.án pr~ducido· aumento · . en la tasa 
. ·· .. -..:.; ····;,/ 

ovulatoria .~n gr~!Jós 

1965; Gu~ri; 
:·,, 

indivldU:~l 

estudios ··al 

nushing : un 

mayor. 

están flacas al momento .del empaqrEl(}pUed~ll;·J:l¡¡_gar~'j'a.)::Ómer un 

::::::::::.:·:::·º··q,::~:::·~~~~;~~~~~~L:~:.:: 
- . '"·<.~·. ;>. 

consumo voluntario por las ovejas en condición corporal 

regular, pero no en mala (Gunn, 1969). 

Inounu y col. ( 1985) usaron dos niveles nutricionales 

Bajo (B) y Alto (A) durante 6 semanas antes de empezar el 

empadre en borregas de la raza Indonesia, suplementándolas 

por tipo de parto Simple ( S) y Doble ( D), encontrando para 

tasa ovulatoria y tamaño de camada, respectivamente, que las 

borregas BS tuvieron 1.21 de tasa ovulatoria (TO) y 1.03 de 

tamaño de camada (TC), las de AS tuvieron 1.58 de TO y 1.08 

de TC, las de BD tuvieron 1.71 de TO y 1.59 de TC, y las de 

AD tuvieron 1.79 de TO y 1.71 de TC. Concluyendo que tanto la 

TO como el TC estuvieron influenciados por el nivel 

nutricional antes del empadre. 
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Rojas y Col. (1992) midieron el efecto de la 

sobrealimentación sobre la tasa ovul,atoria en .borregas de la 

raza Blackbelly; ~as .oveja~'e;stuv,ier.on.•· .•.. someti,das a'unrégimen 

de pasto~eº .. ··• .• ~~~·· ;:cf~.i~~:~~~f ts{~~>;,~~t.~.1.1~~';i;~~;:~·{t~~~f ~:~<;;:c .. cy~·~dón 
Plectostachyus) ":y;;ipara·:~efectos. 'del':C:•traoajO';;.~ se'·~ciónsidero ·un 

:::: u~~i{~~ii1Stiilf~K¡~lili~1~{111~Mct~ 
G. Cantón·:.( 1992) .como~:·nivel'•~.m13,dioo.;:eM',l~orr.E!gas']c(PeJ:ibu.ey.';,,\7acias. 

La tasa ovui~·to~I~: ··!?~~,,~~~~~~~;t ... 1.¡,.;~:·~~f ~t~:t~~~~'.~f~t~;HE~~r. ·•··s~ca' 
respectivamente · ( P<O; 05 )'; :.r•Para•;~1os;~i·tr·ataniieritos'futiliiados · 

::::::~::::=:::::~:~~~~y~~~!~f l~~,l~t :r::~ 
(P>O. 05). Para la condición fisica, la· m~cif~.i.ó~ de tasa 

ovulatoria fue de 1=1.80, 2=2.34, 3=2;31, 4=2.55 (P>0.05). 

Aunque no hubo diferencia significativa entre estas 

variables, si se encontró una respuesta numérica al flushing 

hasta de un 20% de incremento para la condición fisica. 

A pesar de que existe mucha información sobre el 

flushing, los efectos de la nutrición energética pre y 

durante el empadre son muy ambiguas, pero es claro que las 

ovejas no deben estar perdiendo peso al momento del empadre. 

Si están suficientemente bien alimentadas, al menos para 

mantener peso, producirán más corderos que si han perdido 

peso. 
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2.4.8. Efecto de la nutrición Protéica 

Se sabe muy poco acerca de la nutrición protéica en 

relación. ·al ,comportamiento reproductivo. Esto se debe al 

problema de .la. degradación en el rumen de · l.a .. proteina 

ingerida \/:ia .~orisecue,nte incertidu~bre ··ac€Jrca:.•de)a•~cantidad 

y ··form~·: ci~·.··· ;J~e :ia prot~i.nf·t~ •.•• ; ~~~1ft,f~~fi~;~~~~~B.ld~ por el 

animal'· habiendo interacción•: .. con ·.•:eh;;metabolisnío • energético 

e Bermúdez, 19 a 4) • Eúste~. -~,l~~:;:· f;~g~:;~!·}hfaf~~~:Ji~erentes 
resultados y hasta la fecha no hay nada cfa\d{u~~df~ a este 

respecto. Se han probado dietas y suplementos •de.:hasta un 30% 

de granos de Lupino en el oeste de Australia '(Lindsay, 1976) 

y con caseina tratada (Corbett y Edey, 1977) sin obtener 

respuesta favorable para la tasa ovulatoria. Es necesario 

realizar más estudios sobre nutrición proteica en la oveja y 

sus efectos en el comportamiento reproductivo. 
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3, OBJETIVOS 

a) Cuantificar los factores que afectan la tasá 

ovulatoria, tasa folicular y volumen ovár.ico de las· borregas 

Blackbelly. · , .. 

b) cuantificar los factores que ·~fe~tan éÍ: .tamaño de 

camada de las borregas Blackbelly en .su •c¿J:ii;e~~o:~~·c~¡vo. 
',",.'."·,:;,~~' - ','!e_:; '"" ':-,: 

c) Proponer alternativas ·.·de :mane)Ó: ." r'é'préíductivo 

tendientes a incrementar la prodiict¡~iJa~.· d~' la~ borregas 

Blackbelly. 
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4. MATERIAL Y METODOS 

Se utilizó la información del rebaño ubicado en el Campo 

Experimental Mocochá, del Instituto· Nacio~al . de 
··,···-. ,, 

Forestales y. Agfcitieciu¿h~k ·cr~IF.AP:::SARH), Investigaciones 

localizado en el 

y los 89º 30' 

una alti~ud de a 
subhúmedo · .. (Awo)' 

precipitación anual 

anual de 27ºc (Garcia ·~· es 

calcáreo con profundidad d.e :. 0
2 

a/~25 · '_clll;"i;con /un.'';·20% de 
, · · ~- .. :-. · ... ~:~·; .. :}:J!:-~ .. ;/i~~<.1}~.~~I-:::,·+:·,·~ .~;~·:~ ::, f '-. _;,_ . 

pedregosidad y un 60% de rocosidad· (COTECOCA')cl9,77). · 
.'···-; • •. , •. "« .·. 

El manejo del rebaño fue . dé. pastci~~ci · testringido en 

praderas implantadas de zacate Estrella. de Africa (Cynodon 

Plectostachyus), y en ecosistemas transformados para la 

producción henequenera, durante la época de sequía (febrero a 

mayo)¡ dicho pastoreo se realizó por 6 a 7 horas diarias y el 

resto del tiempo en confinamiento en corrales, donde se 

suministró agua, sales minerales y concentrados a base de 

granos y/o subproductos agroindustriales durante estados 

fisiológicos criticos (gestación y lactación). En la época de 

lluvias (junio a septiembre) y de nortes (octubre a enero) 

soló se alimentó al rebaño con el pastoreo y sales minerales. 

Desde que los corderos tenian entre 1 a 1.5 meses de edad se 

les suministró alimento sólido. Los demás animales recibieron 

suplementación a base de melaza, pollinaza y subproductos de 
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la región. En lo que se refier-e al 'aspecto reproductivo; en 

el campo experimental se realizan empadres -cc>"~to~ de 35 dias 

en diferentes meses. de~ ~~~t· "~f j,6:· ,~; ::::-~b~f~~ -~~ ~:onta 
controlada con sementales.'.probados·;·: previá\detifo'ción ·tié1-.. -célo 

. , ., .. ·_:~~:7.: ~{::~:.,>~.~~~;}:i';~/\~{?·.~)~~?:'.·_º:¿;~;.,:·~ 1 ~·'}?;· Ji)iY::+~i·;\,~;:;~.;.-f/\'/;··t::>: ~:;~·.:: . .-:: J •• :; ,''.. • 

mediante receladores. íLa i•-selec_cióri-' de Tos':•sem·entales :-:·íú~ .. ·hace 

::::;~:~~~~:~~;~~ll!lllli!llf i!l~~~'.í•: 
desparasitación establecidos estratégicamente ¡:para la zona: 

. - -_< -· : . -e:·~.'.'-·~·'·.;:,:.:::·-.,:,;·.';,¿.·.". 

aplicación de vacuna anual contra 'derr'i~WsiÜ~f'!Jacterina doble 

(Pasterella y edema maligno)· cada'· seis meses y 

desparasitación de nemátodos gastrointestinales, en las 

épocas de lluvia y nortes (junio a diciembre). 

El trabajo se dividió en dos partes. Para la primera 

parte se obtuvo la información descrita anteriormente de 65 

borregas Blackbelly, virgenes, primalas y adultas, de 

diferente número de parto y condición fisica, a las que se 

mantuvo abiertas para cuantificar su tasa ovulatoria en los 

meses de diciembre y enero. La detección de calores tuvo una 

duración de 1 hr en la mañana (6:00 a 7:00 am) y otra en la 

tarde (4:30 a 5:30 pm) usando hembras androgenizadas por 35 

dias consecutivos (Quintal y col. (1986). La condición fisica 

fue medida usando la escala de valores utilizada por Heredia 

( 1987) I dando 5 categorías. Correspondiendo al grado 1 de 

apófisis espinosa y transversa prominentes y puntiagudas¡ los 
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dedos pasan fácilmente debajo de - las puntás y se pueden 

sentir el\tre cacia ;protu~erané:ia; el mqi:¡cu~o >dorsal largo en 

~~~~~::~;~~i:~f ~~:::~~E~~~!IJitilllf~¡¡~~f 
apófisis transversa es dedos<·:1pueden 

ser pasados debajo de las pú~_ia~(?~;: 0,jQ)t~,~~í&;,;~?;f~~í~J,cE~~~4~iL:';~l -

tejido muscular es poco pr<:Jful,1.qo iieña'lcóbertui::a;de 

~=:·::::::~:f ~::~¡~~¡~J.~;;ti[iltiiif 11~:~: 
apófisis transversas son -Lts~s y blen> redondeadas , y se 

necesita una firme presión para sentir las punt~s; la masa 

muscular esta llena con una moderada cobertura de grasa 

subcutánea. En el grado 4, las apófisis espinosas pueden ser 

detectadas con presión como una linea dura entre sus puntas¡ 

las apófisis transversas no se sienten¡ el músculo dorsal se 

siente lleno con espesa cubierta de grasa subcutánea. Para el 

grado 5 1 la apófisis espinosa no puede sentirse aún con una 

firme presión y hay una depresión de grasa subcutánea donde 

la apófisis espinosa seria sentida normalmente; la apófisis 

transversa no se puede sentir, el músculo está muy lleno con 

una espesa capa de grasa subcutánea, puede haber una gran 

acumulación de grasa sobre la grupa y cola. Se les practicó 

laparotomia ventral media 4 dias posteriores al inicio del 
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estro, recopilando la siguiente información: identificación 

de la borrega i fecha :del estro I fecha Y p~SÓ a l,a ~pe:i:-.~6ió~ I 
tamaño d los . •. · > •· ( 11: ·> . l~rg(o · · 11' ,,., ' .. •' ' ·. · · 

e ·ov~r7f-~ ' .:~;;•;f<t ::,: .. ····h~r .. ~:J!:~.·-¿.~.>,[;)a: ~2)~~:tf~1.•t··. 
tamaño de las estructuras,;o_vá_riéas_;::( ~uerpó~:::1(l:te_os·/~':foliculos 

, .·. · ·. ,-) .. ~:. ::J·:.~.f~'<':'.·1~;\,\~ __ ::{51~;~;;~,;~1;~.~,~~4~~~::: !.~{l~~~:.1s~~:~~:/ürJ:L'\:~r~~\-l{{4:::.~~;~1:~~r;:G.~<. ,~~:-~;.·:·: , :·:·: .. 
de Graaf) . se · consideró~ coino'ü~tasa;;,;civ'ulatori'a i •'el'-+número··· de · 

::::::~·::t::;;;~:J~!~i~l~l~f l!~ii~~~:~~t.·. 
de folículos d~>d:~~f y la 'in~1-Ú~if'~:~8f~n':~~;, 'Í~·~ -~~~~YJi'ci~es 
ováricas (alto, largo. y ancho) de cada .•.. 'ovario_, 

respectivamente. 

En la segunda parte del trabajo, se recabó información 

de 481 partos de las ovejas Blackbelly. De agosto de· 1982 a· 

diciembre de 1986, el contenido de la información fue la 

siguiente: identificación de la borrega, fecha, peso y tipo 

de parto, número de parto, fecha y peso de servicio, 

identificación y peso de los corderos nacidos, identificación 

y peso de corderos destetados, fecha y peso al destete de la 

madre·de la oveja. El manejo reproductivo llevado a cabo era 

de empadres controlados en ciertas épocas del año. La 

variable de tamaño de camada o prolificidad fue definida como 

el número de corderos nacidos por cada parto. La variable de 

kilogramos totales destetados se definió como la suma de 

kilos de corderos destetados de acuerdo al tipo de parto 

simple, doble y triple. El peso al destete de los corderos se 

ajusto a 90 dias. 
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El análisis estadistico se realizó por medio del paquete 

estadistico SAS, para modelos lineales .de. efectos fijos (SAS 
_,, • ' > -··. -.· • ' 

Institute, 1985). · ·· ·· , 

Por medio de un histogiama ·d;e ffre~Ue~ci¡é, ;. ~~~· ·~paj~ce 
en la gráfica uno, se d~té'~~ó/~t:~V1a':;;i~_J.i-~Ú~¿i:~~~'.(G,rie una, 

distribución de Poisso~,_ff2~1'•·,~~~~,1~i~;g:.~~.~}{~~~1~~,f~~rél · su 

análisis se transformarpn. a rai~i;cuadrada'iJ'' }ara> el análisis 

de la información se utiú~Ó ~~i\'Af~'.t~d~:r[~~-{~~~d~ados minimos . 
. ' ; ·_'>-.. · .. - .. " __ · - ?~~~~rf~~+t,~.\: -j~~?: ''.-, ;:·::-;.; -· ... ' 

Por medio de la prueba <cte.: ·.:-scheffe/",'•;,se compararon los 
: .· . ·.·, ···',)·· "':"~.;:~· -,~~-'-:'.>···-··.·-- -.-~· 

promedios de las variables paf~ts¿c,'riocer las diferencias 
-:. :; 

estadisticas. 

Los modelos estadisticos utilizados fueron lineales con 

efectos fijos. 

l. Modelo para el análisis de la tasa ovulatoria, tasa 

folicular y volumen ovárico 

Yijkl=µ +TPi +CFj +POk +Eijkl 

donde: 

Yijkl ~ Es una observación de la variable dependiente 

tasa ovulatoria, tasa folicular ó volumen ovárico asociada 

con el 1-ésimo registro de la tasa ovulatoria, tasa folicular 

y volumen ovárico, del k-ésimo tipo de parto de origen de la 

madre de la j-ésima condición fisica, del i-ésimo número de 

parto. 
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µ Es la media general. 

TPrn Es el rn-ésirno número de parto ( 1, 2, 3). 

CFk Es la k-ésima condición fisica ( 1,2, 3, 4). 

POi = Es el i-ésirno .·. tipo. de parto de .origen de las 

madres ( 1, 2 , 3 ) • 

Eijkl es el er¡::or . aleatorio ª:"ociado . con cada 

observación NID (O, í.2 ) . 

2.- Modelo para el análisis de los aspectos reproductivos de 

las borregas Blackbelly para tamaño de camada y kilogramos 

totales destetados. 

Yijklrn=µ +NPi +Ej + POk +AP1 +NPEij +NPPOik +EPOjk 

+Eijklrn 

donde: 

Yijklrn = Es una observación de la variable dependiente 

tamaño de carnada y los kilogramos totales destetados asociada 

con el m-ésimo registro para el tamaño de camada y los 

kilogramos totales destetados, del i-ésirno año de parto, del 

k-ésirno tipo de parto de origen de la madre, de la j-ésima 

época del año y del i-ésirno número de parto. 

µ Es la media general. 
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NPi =Es el i-ésimo número de part9.(i=l,2,3,4). 

Ej = Es la j-ésima ép.oca del año. ( j=l, 2, 3). 

POk = Es el k-ésimo tipo de parto de origen de la ma 

dre de la oveja.(k=l,2,3,4). 

AP1 =Es el i-ésimo áño de parto. (l=B3,a4;Bs',:86); Dicho 
~; ~/·:.;·.< .. ,,. 

efecto fue absorbido. ;<,:·::" 
-... -_;.::;:.;;.;; .:.~:~· :-~· . ' .. - - . 

NPEij Es la interacción del ij-::ésimo núirieroPde'.péirto 
.. · p: ,,,_: ,\~:·.¿-_g~f::~·:it~I·~~- ,~\'>" ·.:/;'.·· 

con la época del año. • · j {; f§i,,');A;c:J::'.';;lro::. ; · ..... 
NPPOik =Es 

el parto de origen. 

Eijkl es el error 

ción NID (O,Í2). 

':año con 

observa 
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5. RESULTADOS 

En el análisis de varianza que se muestra .en el cuadro 

2, todos los efectos explican un 67% de la varianza de la 

tasa ovulatoria y tuvieron un coeficiente de/variación del 

15.6%. Todo el modelo fue signif.Í.catl.vcS: (P~<l.o{). Como se 
' . - '-.,. - . ·, ~-\:',·, :~ .. -·· .. , " 

observa, la condición.fisica infiu§ó;'~{gÍii;f_t~~Ú~amente en la 

::::c::·:::º::~~~1~~1f ~~~~1ili~'~r"á:,:::::c':: 
condició11/{~~~c::~)c.u~ tro · .t:uyi~,~?r~i~~~tx:'~~~;i~l,~~;~M,f,~~:t~,·,~~· · .. 4 . 3 6 
±o .17. ·siendo: diferentes · ( P<O.'Ol')'.':a:\r::las;~~éondiCic:iries·i fisicas 

rest~ntes:•·.·i~s ~orregas de i~º'¿¿¡¿{~!~1~;Í~i~f>r~*fü~~~J'.~J;ti~f~h una 

tasa ovulatoria de 2. 62 ±o. 21 ·~;;~~fT~t~~~%~~~:~Vi~~21.~x~~.l a las 

de condición fisica 1, 2 y 4, mient.ras.:· q~i:¡:.~·léis• borregas de la 

condición fisica 1 y 2 tuvieron una· t·~~~·;o~u'lator"ia de 1. 44 

±0.25 y l.61 ±0.21 respectivamente, siendo iguales (P>0.05) 

entre si. 

En el análisis de varianza que se muestra en el cuadro 

4, todos los efectos explican un 40.55% de la varianza de la 

tasa folicular y tuvieron un coeficiente de variación del 

24.87%. Todo el modelo fue significativo (P<0.01). Como se 

observa, los efectos de número de parto y la condición física 

influyeron significativamente en la tasa folicular, cuya 

media para dicho modelo fue de 9.332. 

En el cuadro 5 se muestra el efecto del número de parto 

con la tasa folicular, donde, las borregas vírgenes (O) con 
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7.56 ±0.87 y las borregas cidultas y viejas (5 o más):fueron 

iguales entr~ s¡~ pér~diferentes ~s~~disticaJiiente (P<0.05) a 

En 

fisica; de 

2 con·. 9 ', 6 n:'±O'; 73 ;3~I;as;t borregas }de' condi:Cióri :; f is'ica:·:rJ ,,; füefon 

dife~+~f -~~~~:c~f~,1;~:~\~:, ~;t2~~,~~,f ~!~~~~-~-.•:' ~ :·-. l~s ·· '~.~~'.~~;~~~~:f,'.~~:•.;l.as. 
coridiciOnes' ¡fisicas: restantes •. Las borregas de ·la _coridiCión 

fisica 4 fueron-diferentes (P<0.01) estadisticaniente'ccin 4.45 

±0.83 a las restantes condiciones fisicas. 

En el análisis de varianza que se muestra en el cuadro 

7, todos los efectos de este modelo explican un 35.67% de la 

varianza del volumen ovárico y tuvieron un coeficiente de 

variación del 35.61%. Todo el modelo fue significativo 

(P<0.01). Como se observa, el efecto del tipo de parto 

influyó significativamente en el volumen ovárico. Cuya media 

para dicho modelo fue de 4.438 cm3. 

En el cuadro a, se observa al efecto de número de parto 

sobre el volumen ovárico ( cm3 ), en donde se aprecia a las 

borregas virgenes (O) con 3.16 ±1.51 siendo iguales (P>0.05) 

a las borregas adultas y viejas ( 5 o más) con 4. 3 3 ±1. 54, 

pero diferentes (P<0.01) a las borregas primalas (1) con 5.03 
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±1.SB y a las borregas jóvenes.con 5~63 .±1.56. Estas dos 

ültimas cate~orlas·~:lu~~c;>n ig~a~e,s (Pt~· ()~.> ,en~re. sí.• 

En la graf~c~.;2:~'.;8.~\E:cif:~f~~~~'.;~t~~~~~~t~~r~~l;?~i·~c:r~fdo. al 
lado y a !'as t~ei~·i dimensiones'. ·ov¡iricas:: i se;'.encorit'ró/que en . la 

' '.' :.· . · .. :~:~:.: .;'~':~:_·. '·;8~\,J~t:?::::¡t;;f ~~L;;>~t~J~·~/\f ;:1~:;.;;:\~~f~:~>-.;~)'.::~;:~/t:·:'.; :: .;:. :.·::-~ ·. :: .. 
mayoria de los casos1 .las b'orregas%de'1p'aridádfb:entre•.:uno y 

::::::::::::::::::,:::::::::;!'~¡lfll!l!li,~t.,tt: 
las cuatro categorias de .•nümero •.'de';·;;parto /,;;~erf!0·on.·ce\:deú:·elias 

~~::~~g:;::.~7:if:;~~~::~i~~!~~t.lti~illii~;~. 
medidas ováricas que las otras dos categor'íasi~i1i'e!stárites, 

·- ·." :.· ,·, . . :.·o; '"·:,.-,;--'~·· ;, : · .. ,-, ' • 

siendo significativo en la mayoría de l~s ~·á~6~·;:· ( P<O. 05), a 

excepción de la medida de ancho en que fue igual (P>O. 05) a 

las borregas primalas. También se encontró que las borregas 

vírgenes presentaron las medidas ováricas más pequeñas 

(P<0.05). 

El análisis de varianza del cuadro 9, muestra la 

información de los efectos principales sobre el tamaño de 

camada. Todos los efectos del primer modelo explicaron sólo 

el 16% de la varianza del tamaño de camada y tuvieron un 

coeficiente de variación del 38.9%. Todo el modelo fué 

significativo (P<0.01). Como se observa, los efectos de 

nümero de parto, parto de origen y la interacción época del 
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año por parto d«: origen influyeron significativamente en .el 

tamaño de la camada. La media.del tamaño de camada:para;dicho 
<:;.::::·.>~- . _, _':·>~·_:?~·~::;:.~}:;": .·:· .. :-.· modelo. fue de l. 627. 

: ~.{ :.~:~: 1:., <"··, ·.~. :~.r~ ~· :~~·: -_ .. i( : ;.e 

En el obser~a :'e1f~_t¡:;éto'ci;,iJ: 

sobre el tamaño 

un tamaño de camada de 1. 401. 

(2 a· 

borregas adultas (5 a 7) con 1.752 

de las borregas jóvenes 

( 8 .· 

a 10) con 1. 80 ±O. 44, respectivaméri:té·;:.;,;Est .... ::últimos··. tres 
~ ~<.- .. -~ ,_:/~~;;-~;;,.:~~:)~t~:-s~;~t:· -; ·: -;i·%'.:; /j-'.t~~ :> \: ·: 

grupos fueron iguales estadísticamente\' ( p>o':•o ,~y.~J:~t . :· · 

En el cuadro 11 se observa , ~t~;~Jt~~f l~~~~~~~l~~-'.'~F. parto 
de donde provienen las madres (part~tcie:'.'.;cíi,'.igeri'g~coij el tamaño 

. _ /r_- -~ -:.:;:~:::~:,.-~~z.}~$;.';l?{tf,~:§i:::~7:~~~(¡~~~~~-'Nk?;~\~~·:\:\· \:.:~ ·" __ :· .'· .· 
de camada, existiendo diferenciasfes:ta(iisticás'.•'(P<o; 01) entre 

las de parto de origen simple· ~~-~3{N'~,~·iYW~:{~~'~St~,.~~s de parto 

triple con l. 79 ±O. 86. Las ovejas ci~{i'iJ~··~~ J?~rtO de origen 

simple, doble y cuádruple, fueron similares (P>0.05). 

En la grafica 4, se muestra la interacción de época del 

año por parto de origen sobre el tamaño de camada,. se puede 

apreciar un comportamiento muy similar entre las épocas de 

seca y lluvias / empezando por un incremento en el tipo de 

parto de origen de las madres desde simple hasta triple para 

decaer al tipo de parto cuádruple. En la época de nortes hay 

decremento en el tipo de parto triple para tener un repunte 

en el tipo de parto cuádruple. 

El análisis de varianza que se muestra en el cuadro 12, 

se refiere a la forma en que afectan los efectos principales 
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y sus interacciones al total de. kilogramos destetados de las. 

borregas Blackbelly. TodCls lÓs, ;;f,e;;tC>s';expÚ'ciaro~:~l' 15:92%. 

de la varianza de los kilog~a~~;~ ~~t}~j,~~,!~f:!t,;},:0f::{~,;;:·~ .. ~B~t~'1~~ . 
solamente el número·.: de . parto/'(:influyó,:~·::sJ:gnificativamente 

(P<O. 01) sobre el, total de kil?;~f~~~~?li~~~~~~~~·~~~!~j'~\c;,'~~i,(t;; .· .. 

En el cuadro 13 se muestra :~.~.·i~!1Í:()!n1~EJ.ó~j',del{¡númer~: de 

parto y los kilogramos 

borregas primalas (1) con 

a 10) con 11. 04 ±5.86. ·pero 

jóyenes 

(2 , con ±6.54, 

respectivamente. 
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6. DISCUSION 

I.-TASA OVULATORIA: 

6.1.1.- ESTRUCTURAS OVARICAS: 

Philipon ( 1985), indica que existen. dos factores que 

limitan la fecundidad de rebaños ovinos europeo~.· Y: ';qii~ son: 

Intervalo entre partos largo y u~a , dismlnu~ión ~'ci~S la tasa 

ovu1atoria, y.· nos,. ?~t~~~~-::·.~.ei~;~():Lder.»~~'s;~~~tw~~·;~i~~~s¡6~es 
para este·· ~ro8J.;~~i e~W1n-? c~f~~~·'·jif~~-~~~.f~$·;b,~J~lf;~{~~~1~~' 
genéticos y fisi~lógicos. · · · · ·· · · '''> 

Al agrupar el húmero d~ ' fl~'l&J:1~·~')]~1\$~~~1~~}', e~ este 

trabajo se observó que a mayor,nú~~r~'.t:!~.f~Úculos, disminuyó 

significativamente la tasa ovulatoria, lo cual podría parecer 

contraproducente, es decir, se podría pensar que a mayor 

número de folículos existiría una mayor posibilidad de 

ovulaciones. Sin embargo, esta información debe tomarse con 

cautela, ya que el número de cuerpos lúteos contados al 

momento de la operación, corresponden a la onda folicular del 

ciclo anterior. 

En la literatura se han mencionado correlaciones entre 

tasa ovulatoria y crecimiento folicular, así Cahill y col. 

(1979) concluyeron que las altas tasas de ovulación que se 

obtienen en borregas de raza Romanov son debidas a un mayor 

número de folículos, esto no se presentó en borregas de bajas 

tasas ovulatorias (1.4) de la raza !le de France. 
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Lahloua-Kassi y Mariana ( 1984) confirman que las - altas 

tasas de ovulación de la raza D'Man se deben al may~t:I11Íméro 

de foliculos grandes y que el número de folicllios a~r~~i~os: 

::::::

1

::::

1

::. :::;::::::

1

:: ~:· :::::;:=i~til~t~~~:: 
:::::::d :::~::::~::t:~:~~~.¡;~;;;~~!1~1!t1~r::y:: 
CL. sin embargo, Bindono;y{~ol;_ '""(19B6)t'·'íñenc.i:6nan que una 

caracteristica muy especial de:i:;;~~~":f'WWb!f1~I@~k? prolificas 

Booroola, es que la ovulación ocurre ~~:,:'.;g']_'lh~1óil que son más 
,.,,:,· ,-

pequeños que lo normal y que contieneI1- apr~ximadamente la 

mitad de células de la granulosa de lo normal. 

Al agrupar los tamaños de ovario, en el trabajo se 

observó una mayor TO en los ovarios de mayor tamaño, que en 

los ovarios chicos, dado posiblemente por el mayor número de 

estructuras, incluidos los cuerpos lúteos. Cuando el modelo 

se corrió restándole al tamaño ovárico el tamaño de los 

cuerpos lúteos, no se encontró significancia (P>0.05). 

6.1.2.- CONDICION FISICA 

Se encontró un aumento lineal en la TO conforme se 

incrementaba la condición fisica de las ovejas, indicando una 

vez más la importancia de la nutrición sobre los procesos o 

eventos reproductivos. 
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La evaluación de la .. condición corporal es además una 

técnica sencina;:que auriqúe'hastaccierto.pÍ:Íntó subj~t.i~a, es 

fácil de i~ple~~n~~S·.f:\.s,~X;~~ .. :!·~~,s·2i:~?~i,~i~·f ft~~ii•.~:~~.~,~~~0~/!: ... ~-ºn 
lo• proce•o• ·• .. reproduc,t7•c:,tan;o•e~gan.do• boyirio'.'. (Wette .. nn · 

:::; :. ~::.--~ ... '. 

Boyd, 1977 ¡ 
~' :, :. 
·en. 

borregas y 

sencillo es· el:¡de3,'la';clasifJ,cación'rés.ubJetiv;a:,; por{observación 

visual, ei c~~1 :~J~~i;1'¡gfa¿~~~~;;:~~I;J~1li~¡~1~!~;kfr·· ;:;;n la 
' . . '_, -'· .,, .. _,, ·.:.1. 

prolificidad, encontrando 'iñ~'jbi-~~::1h~i'4~s>~~n • bbr~egas con 

condición No 4. En este tra~~jo f~~ borregas de condición 4 

presentaron una tasa ovulatoria de 4. 4 vs 1. 50 de las de 

condición 1 . 

En otras razas ovinas también se ha manifestado el 

efecto benéfico de la condición corporal buena sobre la tasa 

ovulatoria. Treja ( 1982) trabajando con ovejas Rambouillet 

observó un incremento progresivo de la TO conforme aumentaba 

la condición fisica, medida por una escala de 1 a 10. 

Esto confirma lo encontrado en la segunda parte de este 

trabajo, donde la mayor tasa ovulatoria se obtuvo las 

borregas con mayor condición fisica, lo cual podria 

reflejarse en un mayor tamaño de camada. 

Desde el punto de vista práctico, se presenta una 

alternativa de manejo que nos permitirá mejorar el tamaño de 



-46-

camada: mejorar la condición fisica durante· la· época de 
.. ·_ .,, .. 

montas. Dada su sencillez de impfem'.~nt~ci.Ón; la recomendación 

para el pequeño produ~tor de ov.int:ls, ~e~á la• ~til.i~~ción ·de 
, ;,\ ~. ~·> ,,:..-. 'Y'., 

la calificación de condición fisica, Pc:t}:;·a;.1~,~.~~a{ :ol:Í"lamente 

deberán poner especial cuidado en la Ji.i'.rii~nt~c·l:ó~ durante el 
' ·. ··-:- .. ·· .. : . 

periodo inmediato anterior a la época cie rhonta; 

II.TAMAÑO DE CAMADA: 

6.2.1 NUMERO DE PARTO Y EDAD DE LA MADRE: 

Se sabe que existe una relación muy estrecha entre la 

edad y el número de parto de las hembras. También que las 

ovejas jóvenes presentan valores reproductivos inferiores a 

las adultas, aumentando con la edad hasta estabilizarse, para 

después declinar en la vejez. Las borregas alcanzan su máxima 

fertilidad alrededor de los 4 a 6 años de edad y su máximo 

tamaño de camada entre los 6 a 7 años para después declinar 

lentamente. Al analizar la información de número de parto, se 

encontró que hay diferencia significativa en las borregas 

primalas ( 1 parto) . Esta información no concuerda con lo 

reportado por Turner y Dolling, ( 1965) quienes encontraron 

que en las borregas Merino el pico máximo de prolificidad es 

alcanzado a los siete años de edad, ó con la información de 

Jainudeen y Hafez (1987) quienes mencionan que en las razas 

Hampshire, suffolk, Texel e Ile de France la prolificidad es 

baja en primalas y va aumentando hasta alcanzar su pico 

máximo entre 3 y 6 años de edad, para después declinar 
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gradualmente. Levasseur. y Thibault (1984) mencionan que el 

declinamierito de. la prolificidad puede deber.se. a.: que. é1 . útero 

~~::;~~f ~jf ;¡111~1ii~llf 1t~ttllil~~1;~· 
peririatal~:s. • .·•. Meyer (19 85) encontró••·· que.A·~as :¡;;•borr:egas •.· q~~ · 
tenían l. 5 años de edad tuvie~~~ ~~ :·~~!1~'.f'~;r:J:.:·:::'~e ... la, 

:::::::~1:::.::: :. a .: 0 :.::1,00°":::·0~!~~¡~iif ¡¡~t!~r 
.. >:/;,-;: /,:y{A¡: 

todos ellos se manifestó el efecto :marcado?, 
- ; ·1:.;·;:.\:_:;:.:f;f. 

. .ft~-d~c:Ít 
,:_,·· ,, 

,",: .·· 
1.22, 1.34 y 1.41 para las edades : de . 2, 3';' · '{< y\-5 años, 

.. :-
respectivamente. coincidiendo con la misma te~c:Úiri~ia· d~ los 

resultados del presente trabajo. 

Urrutia y coL ( 1991) / midieron la eficiencia 

reproductiva de borregas de diferentes edades de la raza 

Rambouillet y encontraron que las borregas más jóvenes 

presentaron menor eficiencia reproductiva (50%) con respecto 

a las borregas adultas (80%), tendencia que coincide con los 

resultados de este trabajo. También encontró que la 

prolificidad fue de 112% contra 165% para borregas jóvenes y 

adultas, respectivamente, observándose que el tamaño de 

camada tiene una curva ascendente hasta llegar a la cima, que 
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corresponde a una edad aproximacja de 4. 5 a · 5. 5 años .. En este 

punto, en el presente t~ab~joi se enc~n:trÓ., uria .·.tendencia 
. :; ~!. ... ,,-·;,,,:: - . 

similar al la 

diferencia '.1a 

·. -· -; ... -·- . ~ . ., . : 

Con ovej~s 

indices de·· prolif ici.i.d~.~; para:~ la .:;raza,A'.Pehblieyi:;de ::::solamente 
: ~::-.t~~~~-~;~~-¡.~ ·.~~;;~~;~~i$:~i~ji':~~~~i~,f¡~~\?~~*·'i~f~~f{'Jj~,~-;' ,. ' .. : 

1.00 a 1.06 en borregas. d~~-~e7,,.P~1:;~~:-.Y:~~·p_~fe~:"' (1~~"7) en 

~;~~~;:·:;;:~~~:~~~;JPlf ltt~::lli~l!~~~~ 
involucradas fallas en la º"ulac.i..Órl., en ra· fertilización y 

pérdidas embrionarias. Dolling y · Nicolson ( 1967) mencionan 

que la frecuencia de ovulación y fecundación disminuye solo 

ligeramente en las hembras domésticas viejas, pero aumenta la 

mortalidad embrionaria, los nacidos muertos y las pérdidas 

postparto. Adams (1970) indica que por la mala calidad de los 

óvulos puede resultar una mortalidad embrionaria temprana en 

las hembras viejas. 

6.2.2.- TIPO DE PARTO DE ORIGEN: 

Al cuantificar el tipo de parto de origen de las madres 

se observó que las que provenían de parto simple, doble, 

triple y cuádruple, promediaron 1.45, 1.70, 1.79, y 1.63 de 
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tamaño de camada respectivamente. Siendo solamente diferentes 

el tipo de parto simple y el triple i; los, de;nás ,.iguales entre 

si. Dichos. resultád~~ concuerdan con:,Herm?,~Úlo,,Y.~~l~}(i9go). 

~~~~~::~~f !!~l~l~lf lf tlf f llf ili11f l~~I~ 
de tamaño de camada con¡é'peso,;;a1·,:;nacimientcíc1¡para'.'?borregas de 

::::~~~~~::~;::;::[i,!ll-l!'.!:o:)•:.:::::: 
heredable, con un ·. ·prórriediot';' e etibilidad y de 

heredabilidad de 7 a l3 ;Oi.'~~~~~~i~lj:~~;~'.;~"~g.7~l.'~JtF6>~~~ nos indica 

que esta caracteristica pbdri~', s'~r'''pb'c:i6 IT\ejorada en base a 

selección. Sin embargo, es interesante observar que en este 

trabajo, las borregas que provenian de madres de parto 

triple, tuvieron significativamente un mayor tamaño de 

camada, que aquéllas que provenían de parto simple. 

III.KILOGRAMOS DESTETADOS 

Aunque la cantidad de kilogramos destetados no guarda 

ninguna relación estricta con los mecanismos o eventos 

involucrados en la prolificidad, es desde el punto de vista 

de producción, el parámetro indicador de la rentabilidad de 

un rebaño productor de ovinos. Además, en una forma indirecta 
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nos indica los· posibles beneficios de un 'incremento, en la . . . 

prolificidad, bajo las conciidohes' de manejo; de'.ios r~baños 
,->.~· ~-¡~ ~. ; '·: :~ .·: ;:.· ',. 

tropicales 1 · es·.:.ctecir; : '.que>'t:al /vez un', idcire~enio<'~n TO y 

:~:::~~~!il:~t1~f ít]~~,~~f ff~~fil~~i¡f~t~~1~~~oio •: 

• . . > oo·;~·~~~~:r~~!~ef,~·\i~;~¡e~ia . en 
este trabajo, la. variable ''que:';~f\l -~~]f1f'ip~Qi~~ '<para_ los 

kilo:::• ::::::::~·J~~lf l~ti~!~~~t~~t;q~~· .... 1ª' 
borregas primalas e 1 par:t_o n;?i:iE!=-e.~ar9P.-',;.corct,eros ;¡más;',livianos 

que las borregas jóv~~\~~~~:~~;;~:~~;~'.%.ifi,rY(~~li~~~~}J~~~t~~~~-~'.~i~ 1t5 _a 7 

partos) que la media de~:n~1'logramos;:t6taleso'destetados ·en este 

grupo fue de 7 . 5 8 ¡ 1f~,~tf ~#~ª~§:'AJ~ · ,sihlfi~i· '.}1< obtenido en 

borregas Pelibuey cort\':úna .'sóla cria, fo que nos podria 

indicar en forma indirecta que con borregas Blackbelly 

primalas, se tiene que poner especial cuidado con los 

corderos, del nacimiento al destete, básicamente en cuanto a 

la alimentación, manejo y enfermedades, ya que como se 

mencionó aparentemente se pierde la ventaja de contar con una 

mayor prolificidad. 

No existe en la literatura mucha información especifica 

de kilogramos destetados por oveja parida en la raza 

Blackbelly. Patterson ( 1983) menciona para esta misma raza 

pesos al destete individuales que van desde 7 .1 a 12. O kg 

dependiendo del sexo de la cria y del tamaño de camada de 
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donde provenian. Pérez (1987) no encontró. diferencias 

individuales de .. peso al destete entre las razas Pelibuey y 

Blackbelly f ni~rtd.ionando medias de 11. 2 y 11. 9 kg, 

respectivarnent~, + encontrando también que las ovejas jóvenes 

destetaron corde~os significativamente más livianos que 

borregas .de 2 o. más partos. 

Para_. .otras razas de pelo corno la Pelibuey, Rodriguez 

( 1993 ). ha.ce': una recopilación de información y menciona que el 

promedio.·de peso al destete (cálculo proveniente de 15 

referencias) fue de 13 kg con un rango'de 9.7 a 17.6 kg. 

Es importante remarcar nuevamente . la .importancia de mantener 

al rebaño de cria en buenas condiciones corporales en etapas 

claves de su vida productiva. En este caso, podriarnos suponer 

que una borrega en buenas condiciones al parto, producirá 

mayor cantidad de leche, que se reflejará en una mayor 

sobrevivencia y en mejores pesos al destete de los corderos. 
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7,- CONCLUSIONES 

- La condición física tuvo influencia significativa sobre la 

tasa ovulatoria. Las 

' . ... . .. ·:.:;, 

borregas primalas y .;riejas '.túvleron menor 'tasa.:.f()i.icular . 
. . '· ··.;~.:·.:- ··::j:,: -~ ·,_. 

También, las ·borregas de :~~yo~ 'cond.Í:dÓn fisi~a .tu\Íie'rari: uná 

tasa folicular más baja. 

- Para el volumen ovárico tuvo inf_luencia ;;igniÍ.{cativa el 
: .. · ' - . . 

tipo de parto. Las borregas primalas tuvieron menor volúmen 

ovárico. 

- El número de parto afectó significativamente el tamaño de 

camada. las borregas de primer parto fueron las menos 

prolificas. 

El tipo de parto de origen de las madres influyó 

significativamente en el tamaño de camada. Las borregas que 

provienen de parto simple tuvieron menor prolificidad. 

- El total de kilogramos destetados se vio influenciado por 

el número de parto, siendo las borregas primalas, las que 

destetaron corderos más livianos. 
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Cuadro l.- TAMAÑO DE CAMADA EN OVEJAS DE DIVERSOS GENOTIPOS. 

( I) 

RAZA TASA TAMAÑO DE Referencia 

OWLATORIA CAMADA 

RAZAS EUROPEAS: 

SCOTTISH BLACKFACE l. 51 l. 35 Quirke y col., 1983 

GALWAY l. 75 l.48 Quirke y col., 1986 

GREYFACE 2.33 l.42 RIÍind y coi.'; 1986 
,·>·:. 

CAMBRIDGE 4.00 2. 60' Bindon y col.;: 1986. 

COOPWORTH 2.17 l. 90 ·. !lavi_s''.Y. ~i·~·:.~:·, · 1987 ·. 
. ,., . · .. ·' .. . 

PERENDALE l. 95 l. 70 :· ·oavis y 'c:oi;·, 1987 

FINNSHEEP 3.5 2. 60. ~~i~Jte y col., 1985 

ROMMNEY MARSH l. 69 l. 60 Da vis y col., 1987 

RAMBOUILLET l. 06 Ferrer y col., 1986 

SUFFOLK l.15 Ferrer y col., 1986 

D'MAN 2.79 2.00 Boujenane y col., 1991 

!LLE DE FRANCE l. 63 l. l Jainudeen y Hafez, 1987 

RAZAS OCEANICAS: 

MERINO AUSTRALIANO l. 40 l. 26 8indon y col., 1986 

MERINO BOOROLA 4.20 2.50 Bindon y col., 1986 
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Cuadro 1.- TAMAÑO DE CAMADA EN OVEJAS DE DIVERSOS GENOTIPOS. 

(II) 

RAZA TASA TAMAÑO DE Referencia 

OVULATORIA CAMADA 

RAZAS ASIATICAS: 

ROMANOV 3.4 

JAVANESE COLA DELGADA 2.73 

JAVANESE COLA GORDA 

HU YANG 

INDONESIAS 

l. 39 

3 .11 

1.43 

RAZAS DE PELO CARIBEÑAS: 

PELIBUEY 1.30 

ISLAS VIRGENES 1.83 

BARBADOS BLACKBELLY 2.20 

RAZAS DE PELO AMERICANAS: 

SANTA INES 

MORADA NOVA 

PERSA CABEZA NEGRA 

2.60 Boujenane y col.~ 1991 

2. 31 Bradford y col.¡ ¡995·· 

1. 38 Bradford y col., 1986 

Scararnuzzi y col., 1983 

1 ;31 Inounu y col., 1985 

1.24 

l. 61 

l. 84 

1.25 

l. 76 

l. 07 

Rojas y Bores, 1992 

Figuereido y Fdez, 1990 

Rojas y Bores, 1992 

Figuereido y Fdez, 1990 

Figuereido y Fdez, 1990 

Figuereido y Fdez, 1990 
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cuadro 1.- TAMAÑO DE CAMADA EN OVEJAS DE DIVERSOS GENOTIPOS. 

(III) 

RAZA TASA 

OVULATORIA 

RAZAS DE PELO AFRICANAS: 

BALAMI 

WEST AFRICAN DWARF 

PEUL 

YANKASA 

UDA 

RAZAS LECHERAS: 

KARAGUNIKO l. 60 

SERRES 1.46 

VLACHIKO 1.50 

FLOR IN IS 2. 50. 

KIMIS 2.50 

CHIOS 2.90 

TAMAÑO DE 

CAMADA 

l. 28 

l. 22 

l. 03 

1.25 

l. 29 

: 
1.50 

1.23 

1.45 

1.28 

2.04. 

2.45 

Referencia 

Adu y Ngere, 1979 

Adu y Ngere, 1979 

Adu y Ngere, 1979 

Adu y Ngere, 1979 

Adu y Ngere, 1979 

. Alifak.i.otis, 1986 

·Alifakiotis, 1986 

Alifakiotis, 1986 

Alifakiotis, 1986 

Alifakiotis, 1986 

Alifakiotis, 1986 
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Cuadro 2.- ANALISIS DE VARIANZA PARA LA TASA OVULATORIA 

EN BORREGAS BLACKBELLY 

FUENTE DE 

VARIACION 

Total 

Número de Parto 

Condición Fisica 

Tipo Parto de Origen 

Error 

R2 67.0% 

** (P<0.01) 

G.L. 

64 

3 

3 

2 

56 

CUADRADOS 

MEDIOS 

0.106 

1.103** 

0.014 

0.470 

C.V.15.6% 
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Cuadro 3.- RELACION DE LA CONDICION FISICA y LA TASA 

OVULATORIA EN BORREGAS BLACKBELLY 

TASA OVULATORIA 

CONDICION FISICA OBS. MEDIA D.S 

1 14 1.44 ± O. 256 

2 35 l. 61 ± O .21 8 

3 9 2.62 ± o .21b 

4 7 4.36 ± O. l 7c 

n,b / Distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0,01). Prueba de comparación de medias Scheffe. 
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Cuadro 4, - ANALISIS DE VARIAN.ZA PARA LA TASA FOLICULAR EN 

BORREGAS BLACKBELLY 

FUENTE DE 

VARIACION 

Total 

Número de Parto 

Condición Física 

Tipo Parto de Origen 

Error 

40.55% 

(P<0.05) y ** (P<0.01) 

G.L. 

64 

3 

3 

2 

56 

CUADRADOS 

MEDIOS 

l. 876* 

5.046** 

0.396 

0.577 

C.V.24.87% 
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Cuadro 5.- RELACION DEL NUMERO DE PARTO y LA TASA FOLICULAR 

EN BORREGAS BLACKBELLY 

TASA FOLICULAR 

NUMERO DE PARTO OBS. MEDIA D.S. 

VIRGEN (O) 23 7.56 ± O.B7a 

PRIMALA ( 1) 9 11. 97 ± 1. 26b 

JOVEN (2-4) 21 10.62 ± 0.83b 

ADULTA-VIEJA (5 6 más) 12 8.70 ± O. 748 

a,b / Distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0.05). Prueba de comparación de medias Scheffe. 
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Cuadro 6.- RELACION DE LA CONDICION FISICA y LA TASA 

FOLICULAR EN BORREGAS BLACKBELLY 

TASA FOLICULAR 

CONDICION FISICA OBS. MEDIA D.S. 

1 14 15.13 ± 0.90a 

2 35 9.61 ± 0.73a 

3 9 8.58 ± 0.82b 

o~ ~3~ .· 
.. 

4 7 4.45. ± 

a,b / Distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0.01). Prueba de comparación de medias Scheffe. 
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Cuadro 7.- ANALISIS DE VARIANZA PARA EL VOLUMEN 

OVARICO EN BORREGAS BLACKBELLY 

FUENTE DE 

VARIACION 

Total 

Número de Parto 

Condición Fisica 

Tipo Parto de Origen 

Error 

35.67% 

** (P<0.01) 

G.L. 

63 

3 

3 

2 

55 

CUADRADOS 

MEDIOS 

21861742.66** 

1945040.80 

68865.56 

2498773.52 

C.V.35.61% 
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Cuadro 8.- RELACION DEL NUMERO DE PARTO Y EL VOLUMEN OVARICO 

EN BORREGAS BLACKBELLY 

VOLUMEN OVARICO 

(cm3 ) 

NUMERO DE PARTO OBS. MEDIA D.S. 

VIRGEN (o) 23 3.16 ± l.5la 

PRIMALA ( 1) 9 5.03 ± l.58b 

JOVEN (2-4) 21 5.63 ± l.56b 

ADULTA-VIEJA (5 o más) 11 4.33 ± l. 54ab 

a,b / Distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0.01). Prueba de comparación de medias Scheffe. 
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Cuadro 9.- ANALISIS DE VARIANZA PARA EL TAMAÑO DE CAMADA EN 

BORREGAS BLACKBELLY 

Total 

Número 

Epoca 

Parto 

Número 

Número 

de 

(E) 

FUENTE DE 

VARIACION 

parto 

de origen 

de Parto por 

de Parto por 

epoca 

parto 

Epoca por parto de origen 

Error 

R2 16.0 

* (P<0.05) 

** (P<0.01) 

Se absorbió el efecto del 

G.L .. 

480 

3 

2 

3 

5 

de origen 6 

6 

451 

C.V= 38.9% 

año de parición (3 

CUADRADOS 

MEDIOS 

l. 745** 

0.068 

2.569** 

0.432 

0.503 

0.964* 

0.402 

g. l.). 
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Cuadro 10.- RELACION DEL NUMERO DE PARTO y EL TAMAÑO DE 

CAMADA EN BORREGAS BLACKBELLY 

TAMAÑO DE CAMADA 

NUMERO DE PARTO OBS. MEDIA D.S 

PRIMALA ( 1) 112 1.401 ± 0.528 

JOVEN (2-4) 259 1. 672 ± 0.68b 

ADULTA (5-7) 105 l. 752 ± 0.73b 

VIEJA (8-'10) 5 1.800 ± 0.44b 

a,b / Distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0.01). Prueba de comparación de medias Scheffe. 



-76-

Cuadro 11.- RELACION DEL TIPO DE PARTO DE ORIGEN DE LAS 

BORREGAS BLACKBELLY Y EL TAMAÑO DE CAMADA 

TAMAÑO DE CAMADA 

TIPO DE PARTO DE ORIGEN OBS. MEDIA D.S 

SIMPLE 166 l. 457 ± 0.57 8 

DOBLE 256 l. 705 ± O. 66ab 

TRIPLE 49 l. 795 ± 0.86b 

CUADRUPLE 11 l. 636 ± O. 67ab 

a,b / distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0.01). Prueba de comparación de medias Scheffe. 
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cuadro 12.- ANALISIS DE VARIANZA PARA LOS KILOGRAMOS 

TOTALES DESTETADOS DE BORREGAS BLACKBELLY 

Total 

Número 

Epoca 

Parto 

Número 

Número 

FUENTE DE 

VARIACION 

de parto 

de origen 

de Parto por 

de Parto por 

época 

parto 

Epoca por parto de origen 

Error 

R2 15.92 

* (P<0.05) 

** (P<0.01) 

Se absorbió el efecto del 

G.L. 

454 

3 

2 

3 

5 

de origen 6 

6 

425 

c.v 

año de parición (3 

CUADRADOS 

MEDIOS 

597.568** 

20.095 

68.912 

58.614 

19.670 

75.872 

58.340 

60.96% 

g.l.). 
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Cuadro 13.- RELACION DEL NUMERO DE PARTO y LOS KILOGRAMOS 

TOTALES AL DESTETE EN BORREGAS BLACKBELLY · 

KILOGRAMOS DESTETADOS TOTALES 

NUMERO DE PARTO OBS. MEDIA D.S 

PRIMALA ( 1) 112 7.58 ± 3.62a 

JOVEN (2-4) 259 13.65 ± 6. 99b 

ADULTA (5-7) 105 14.81 ± 6.54b 

VIEJA (8-10) 5 11. 04 ± 5.86a 

a,b / Distinta literal indica diferencia significativa 

(P<0.01). Prueba de comparación de medias Scheffe. 
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Grafica 1.-DISTRIBUCION DEI TAMAÑO DE 
CAMADA EN BORREGAS BLACKBELLY. 
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GRAFICA 2.-MEDIDAS OV ARICAS POR LADO Y 
NUMERO DE PARTO EN UORREGAS BLACKBELLY 

LAR O 

ALTO 
ANCHO 

o 25 0125 o 25 
NUMERO DE PARTO 

0 DERECHO ID IZQUIERDO 

*O= BORREGAS VIRGENES, 1= BORREGAS PRIMALAS DE 1 PARTO 
2= BORREGAS JOVENES DE 2 A 4 PARTOS Y 5= BORREGAS 

ADULTAS Y VIEJAS DE 5 A MAS PARTOS. 
(P<0.05) 
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GRAFICA 3.- COMPARACION DE ESTRUCTURAS 
OVARICAS EN BORREGAS DE VARIOS PARTOS 
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*O= BORREGAS VIRGENES, 1= BORREGAS PRIMALAS DE 1 PARTO 
2= BORREGAS JOVENES DE 2 A 4 PARTOS Y 5= BORREGAS 

ADULTAS Y VIEJAS DE 5 A MAS PARTOS. 
(P<0.05) 
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GRAFICA 4.-INTERACCION DE LA EPOCA 
DEL AÑO CON EL TIPO DE PARTO DE ORIGEN 
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