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RESUMEN 

MAQUEDA RASCON, MARIA DE LOURDES. Re/ación de factores medio ambienta/es, maternos y 

prop<oa del cordero con la mortal/dad durante la lactancia en un sistema de producción acelerado 

(Bajo la dirección de: Aurelio Guevara Escobar). 

El pnesente trabajo rue realizado en el centro de Ensenanza, Investigación y Extensión en 

Producclón Agrlcola y Ganadera (C.E.l.E.P.A.G. Rancho San Francisco), ubicado en el municipio 

de Chalco, Estado de Mexlco. Teniendo como objetivo evaluar los principales factores que afectan 

la mortalidad de corderos. Los animales utilizados para el estudio se encontraban bajo un sistema 

de producclón acelerado. Se utilizaron los registros de 390 ovejas de la raza Pelibuey e hlbridos de 

esta raza con Dorset, Sullolk y F/nn/sh Landrace. Se observaron 1706 nacimientos de /os cuales 

71 nacieron muertos, y 80 fallecieron durante la lactancia. La alimentación de las madres se 

determinó a partir de los valores establecidos por el NRC (Natlonal Research Councll). Los 

corderos no fueron suplementados, pero tuvieron acceso al alimento de sus madres. Durante las 2 

primeras semanas de vida de los corderos, se realizaron manejos como vigilar la relación oveja M 

crla, administración de calostro o suplementos lácteos, traslado a corrales de baja densidad, entre 

otros, con el fin de asegurar la sobrevivencia de las crfas. Para la recopilación de los datos se 

utilizaron registros de nacimientos, pie de crfa y mortalidad en lactancia. Los datos registrados 

rueron: peso al nacimiento, sexo, tipo de parto (simple o múltlple), número de parto de la madre 

(prime< parto, segundo, tercero y cuarto o mas), época del ano al nacimiento, edad del cordero al 

momento de la muerte, peso a la muerte y diagnóstico presuntivo realizado al momento de la baja. 

Para la realización del presente estudio, el análisis estadlstico se dividió en 2 partes: primero se 

comparO a los animales que sobrevivieron un mln/mo de 60 dlas (vivos) y los que murieron (bajas), 

como grupos Independientes: examinado sexo, peso, !amano de /a camada y raza de /a madre. En 

segundo lugar se analizaron los animales que murieron durante /a lactancia considerando sus 



caracterlatlcas y relaclones con los lactorea previ.mente menclonadol. l'oallHiot'mente ae eatudló 

la estadlstica descriptiva de los anlm.lel lallecldol egrupadoa de acuerdo al diagnóstico efectuado. 

En el preaente estudio ae encontró que la mortalidad fu6 mayor durante los primeros 9 dlas de vida 

para las crlas de parto llnlco, mientras que en los alguientea dlas sucedió lo contrario. En cuanto • 

las causas de muerte, la prlnclpal fue el slndrome de exposición - Inanición, totalizando més del 

56% en los 3 anos, y los casos de neumonla y enterotoxemi. ocuparon el aegundo y ten:er lugar 

con 15% y 6% respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

Sleltm• dt producción 1c11traclo. 

Usualmente, uno de los factores considerados como Indicativo de el 6xito de una empresa 

ovina bien manejada, ha sido el número de corderos enviados al mercado por hembra por aM. Es 

posible aumentar el número de partos por borrega por afto selacclonando razas no estacionales y 

manejtndolas en una frecuencia especifica o en sistemas de producción acelerada. 

Cualquier sistema de producción acelerada tiene 2 objetivos: 

- Seleccionar animales en base a su habilidad para reproducirse todo el afto. 

- Producir cordero de alta calidad para un mercado demandante todo el afto. 

Optimamente, las borregas que se encuentren bajo este sistema de producción deben parir 

cinco veces en tres aftos. Este sistema encaja con el calendario anual y biológico de la hembra 

ovlna(13). 

llloltalldad dt cordtlOll. 

Muv diversas son las causas de mortalidad durante la lactancia, ocurriendo los mayores 

pon:entajeS durante los primeros tres dlas de vida. ya que en ese periodo el neonato es mas 

sulCeplible y mils dependiente de la protección materna. o en su defecto, del hombre (5, 26, 27, 

29). 

La urgencia por que se forme una fuerte asociación entre la madre 'tJ su cordero recién 

nacido, se da porque la mayorla de los mamfferos domésticos se reúnen con el rebafto unas 12 

horas después del parto. la sobrevivencia del cordero depende del conocimiento que la borrega 

tenga de éste, de que el mismo esté cerca de su madre todo el tiempo, y de que no ocurra una 

separaclc)n (19). 

El codera recién nacido no presenta ninguna seftal de reconocimiento a su madre; sin 

embargo, rapidamente aprende a reconocerla, localizar la ubre y mamar. Debe poseer una serie de 

comportamientos innatos y adaplaclones fisiológicas para sobrevivir a la dramiltica transición del 
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medio tranquilo en el IJtero a un ambiente variable y a una situación donde es escenclal obtener 

calostro y seguir a su madre de cerca cuando 61ta se vuelve a reunir con el rebano (19). 

Algunos factores que pueden estar Involucrados en la mortalidad de corderos son: 

- Matemos: La velocidad con que ocurre el enlace entre la madre y su cordero reck!n 

nacido es de 20 a 30 minutos después del parto. Existen evidencias de que la primera hora post 

parto es Importante para el establecimiento de un reconocimiento entre la borrega y su propio 

cordero (19). 

Estudios sobre los factores que inciden en el comportamiento maternal en borregas, han 

revelado la Importancia de los fluidos fetales, el olfalo y el proceso del parto, los cuales causan 

cambios en los niveles honmonales. Todos estos faclores, junto con la experiencia del parto son 

lnlegrados y procesados en el cerebro (19). 

La limpieza que la borrega realiza al cordero es un factor que delenmina el comportamienlo 

de este último, particularmente el mamar (19,27). La presencia de la madre y su comportamiento, 

especialmente el lamer el cuarto trasero del cordero, estimula al mismo a mantenerse con una 

acllvldad moderada (19). Este lipo de conducta malema lnftuye directamente sobne la supervivencia 

del cordero y su crecimiento (27). 

Durante los primeros dlas de vida, la borrega y su cordero permanecen muy juntos; 

después de un mes la distancia entre elJos se incrementa. Este comportamiento representa 

uncamblo aparente en los roles que juaga cada uno en el mantenimiento de la asociación. Parece 

que el mantenerse junios durante los primeros dlas de vida del cordero es responsabilidad de la 

madre, pero después es el cordero quien juega el papel determinante en el mantenimiento de la 

cercanla entre él y su madre (19). 

La mortalidad de corderos únicos y gemelos con el mismo promedio de peso al nacimiento 

es usualmenle similar, sin embargo, en razas que se caracterizan por tener una baja habilidad 

materna, más del 50% de borregas criando gemelos se separan de uno de ellos (26), ya que se ha 

observado que ocurre un decremento en la limpieza del primer cordero cuando nace el segundo 

(27), 10 cual aumenla el porcentaje de mortalidad en partos gemelares (26) . 
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otra circunstancia a considerar como posible causa de mortalidad en corderos es la 

frecuente ausencia de un comportamiento maternal en primlparas (27), las cuales abandonan més 

frecuentemente a sus corderos que aquellas con experiencia (19), ademas de que muestran més 

comportamientos aberrante que resultan en la muerte de los corderos. El abandono de los corderos 

puede ocurrir 2 dlas despu6s del parto y puede ser temporal o permanente. Algunas borregas con 

pobre condición corporal o después de un parto dificil, se alejan de su cordero despu6s de lamerlo 

ocasionalmente, o sin siquiera haberío olfateado. Una borrega puede intercalar el pastoreo con la 

atención de los corderos. SI el cordero casi no se mueve, la borrega pone mas interés en pastorear 

y después se reúne con el reba,,o dejando sola a su crfa. Otras borregas topetean fuertemente al 

cordero si se mueve, aún cuando lo hayan cuidado. En otros casos, las borregas no se levantan, lo 

cual Impide al cordero localizar la ubre para mamar (19, 27). Despu6s de algún tiempo estos 

comportamientos pueden desaparecer y la borrega permitira a sus corderos mamar (19), pero en 

casos extremos se ha observado agresividad hacia el cordero y una deserción de la borrega (27). 

Cuando madre e hijo se alojan Individualmente, desarrollan una excelente relación. Sin 

embargo, si se encuentran en corrales grandes, tos comportamientos anormales pueden Uevar a la 

muerte del cordero ( 19). 

En cuanto a la lnftuencla de otros factores matemos, el peso de la borrega al parto no tiene 

un efecto considerable sobre el peso de las crlas o la producción !actea (23); sin embargo, la 

condición corporal modifica la duración de la lactancia (18,23). 

- Propios del cordero: Anteriormente se pensaba que la borrega desempenaba un papel 

primario, si no es que el único en Jos primeros pasos del proceso de vinculación entre ella y su crfa. 

Sin embargo, se ha demostrado que el cordero recién nacido juega un papel muy activo en la 

formación de una relación preferencial con su madre (2,26). Primeramente, para sobrevivir, el 

recién nacido debe tener la habilidad para alimentarse y también afianzarse al cuerpo de Ja madre; 

el cordero debe moverse de la cabeza hacia la ubre, localizar y alcanzar el pezón (39); esto lo logra 

mediante las respuestas a los estimules descritos anteriormente. El cordero se gula hacia la ubre 

por el olor de la lanollna de Ja madre en los cuartos traseros y por la preferencia que tiene por 
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superficies lisas y suaves sobre las ~ lanudas. La madre, al lamer la reglón perineal del 

cordero estimula los movimientos del ~ y la -a para buscar, ademés de que Incrementa el 

topeteo y el movimiento de los - y i. lllngua. Una vez que la nariz y la boca tocan la ubre, se 

estimula una Intensa actividad oral (19,39). 

La habll/dad del cordero para l9COnOCef a su madre está claramente al9ctada por la 

distancia entre ellos y por la edad. La velocidad de reconocimiento depende de la raza y el tamallo 

de la camada. En estudios se determinó que un cordero único de la raza Merino tardó 24 horas en 

reconocer a su madre, mientras que corderos gemelos o triates lardaron entre 2 y 3 dlas (19). Es 

por eso que el rango de mortalidad en gemelos es de 1.5 a 2 veces mayor que en corderos de 

partos simples (26). En este reconocimiento, es más importante el estimulo audttivo que el visual, 

ya que los corderos responden a los balidos, no asl al movimiento de la madre (19). 

En cuanto al vigor de los corderos, no solamente los de bajo peso son los que tienen un 

menor vigor; las causas de un vigor pobre en los corderos se relacionan con factores que afectan 

el crecimiento fetal y con el proceso del parto. Aquel co<dero que nazca con un bajo vigor, sin 

Importar la raza, no solamente senl más susceptible a las condiciones cllm.ttical estresantes, sino 

que estará en desventaja desde un punto de vista del comporamlento, ya que una adecuada 

relación entre la borrega y su cordem se ha demostrado que está relacionada con la actividad del 

cordero, la cual junto con sus balidos estimulan el comportamiento materno. Un cordero nacesita 

ser vigoroso para seguir a una borrega que no muestre muchos signos maternales, y que tenga 

mucha energla para pastorear y bu9car agua. 

Los corderos menos vigorosos, especialmente entre gemelos, pueden no obtener suficiente 

energla del calostro para asegurar su sobRJvNencia las primeras 24 horas. En climn frfos o con 

mucha lluvia, la energla que el cordem tiene es Insuficiente para que sobreviva por si mismo (19). 

Normalmente es cierto que enlr8 individuos de una misma raza el m.fls grande es et que 

más rápido se levanta y toma caloslro primem (19); es por esto que la mortalidad está llpicamente 

relacionada con el peso al nacimiento por una curva en U, siendo menor entre los 3 y los 5 kg (26). 
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Por otro lado, los corderos de borregas primerizas son más lentos al alcanzar la ubre que 

aquellos de borregas mullfparas, y los corderos de partos mtllllples son més lentos que los que son 

tlnlcos (19). 

Dentro de otros factores a considerar se encuentra el sexo del cordero, el cual no Influye de 

manera muy significativa sobre la mortalidad de los mismos, pero los machos sobreviven en un 

porcentaje ligeramente més alto que las hambras (6). 

• Ambientales: El ambiente afecta a los borregos de dos maneras; en primer lugar, éste 

afecta la vegetación y consecuentemente el suplemento de agua y alimento para los borregos, asl 

como el patrón de enfermedades. Estos factores se conocen como efectos Indirectos. En segundo 

lugar, el ambiente afecta a los borregos de manera directa a través de la temperatura, radiación y 

humedad. El estudio de estas interacciones directas se conocen como ambiente flslco, y el estudio 

de sus efectos subsecuentes en los borregos es conocida como fislologfa ambiental (8,29). 

En distintos estudios, la estación del ano en que tuvieron lugar los nacimientos, influenció 

significativamente la mortalidad perinatal y predestete, siendo mayor en las estaciones frias y 

lluviosas (3, 17,22,16,6,38, 33,20). 

Atln en el trópico, el estrés por fria aparece cuando los borregos son sujetados a bajas 

temperaturas asociadas con lluvia. Bajo estas circunstancias, la energla es usada para mantener el 

calor corporal. El estrés por fria puede ser fatal para corderos nacidos en la estación de lluvias, ya 

que el rango al cual ellos pueden generar calor es insuficiente para mantener la temperatura 

corporal en un nivel que permita al cordero moverse y mamar. Un animal puede hacer mucho para 

comballr el etrés térmico por medio de diferentes comportamientos para termorregularse; en las 

estaciones de lluvia, las borregas seleccionan lugares protegidos para dar a luz, de esta forma el 

cordero está protegido contra el etrés por fria (8). 

Una de las causas mas frecuente de mortalidad perinatal, sobre todo en explotaciones con 

pobres medidas sanitarias y de medicina preventiva, es el slndrome de exposiciOn-lnanlclOn y en 

segundo sitio las enteritis provocadas principalmente por E. co/i o cuadros septic6mlcos (2). En 

algunos sistemas extensivos, se reportan como el mayor porcentaje de muertes aquellas debidas a 



enfermedades sistémicas, las cuales en su mayorla presentan múltiples etiologlaa, que se manifies

tan debido a graves factores predisponenles, provocados principalmente por errores de manejo 

(36). 

Otro factor Importante a considerar dentro de esta ctasificación, es el afta de estudio, ya 

que en los diferentes anos el clima presenta algunas variaciones que afectan de manera directa la 

sobrevivencia de los corderos (2, 6, 9, 20, 33). 

Otra Influencia es la frecuencia con que el hombre manipula a las borregas: mientras más 

acostumbradas estén al manejo, menos abandonan a sus hijos (19). 

Los objetivos perseguidos en este estudio son los siguientes: 

• Determinar las principales causas de mortalidad de corderos en base a los hallazgos a la 

necropsia durante los aftas 1990 a 1992 en el Centro de Enseftanza Investigación y Extensión en 

Producción Agrlcola y Ganadera ("Rancho San Francisco") de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, localizado en el municipio de Chalco, Estado de México. 

• Evaluar la relación entre la mortalidad de corderos y: 

a) peso del cordero al nacimiento. 

b) sexo del cordero. 

c) lipa de parto, (simple o múltiple). 

d) número de parto de la oveja. 

e) época del ano. 

f) edad del cordero al momento de la muerte. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Sitio de evaluación. 

El estudio se realizó en el Centro de Ensenanza Investigación y Extensión en Producción 

Agrfcofa y Ganadera ("Rancho San Francisco") de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

localizado en el municipio de Chafco, Estado de México a 2200 m.s.n.m. caracterizado pe• 

presentar un clima Cw1 y una precipitación media anual de 640 mm. 

El halo estudiado comprendió una población promedio de 390 ovejas de la raza Pelibuey e 

hfbridos F1 de esta última con Dorset, Suffolk y Flnnlsh Landrace, registrándose 1706 nacimientos 

F1 y F2 durante los anos 1990, 1991 y 1992, 71 de ellos nacidos muertos y 80 muertos en 

lactancia. La instalación cuenta con facilidades para la producción de corderos para abasto en 

forma estabulada, basada en la alimentación conformada de forrajes conservados y/o procesados y 

subproductos agro-Industriales. 

PrtcllcH zoot6cnlcaa Hlablacldaa. 

Los animales que se consideraron para este trabajo permanecieron bajo un esquema de 

producción acelerada, durante el periodo ya mencionado. 

La alimentación de fas borregas durante la lactancia se ajustó a los valores establecidos 

por el NRC (Natfonaf Research Council), prolongando la administración de esta dieta por 45 dfas 

más después del destete, con el fin de asegurar una rápida recuperación de la condición corporal 

en el periodo posterior a la lactancia. Durante los dos primeros tercios de la gestación, la alimenta~ 

ción se basó principalmente en forrajes como heno de avena y ensilado de marz; hacia el tercer 

tercio, fa calidad de la alimentación se mejoró paulatinamente hasta el momento del parto, 

controlando la condición de los animales para evitar problemas de distocias o de bajo peso de los 

corderos al nacer. En toda ocasión se contó con agua y sales minerales a libre acceso. 

En cuanto a los corderos, estos no recibieron suplementación durante la lactancia; sin 

embargo, contaron con acceso al alimento proporcionado a las ovejas. El cuidado de los corderos 

al nacimiento estuvo enfocado hacia el aseguramiento de la sobrevivencia de los mismos durante 

las primeras dos semanas de vida, procurando la vigilancia de la relación oveja-erra, en su caso la 
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administración de calostro o complementación de la leehe materna, desinfección umbilical, traslado 

a corrales de baja densidad animal, (6 ovejas por comtl y 2 m' por animal) e Identificación y pesaje 

de cada cordero. 

Rocopl11clón d• d1to1. 

Se utilizaron los registros de nacimiento y de ple de crla para obtener los datos 

correspondientes a las madres y sus corderos nacidos entre el 1° de enero de 1990 y el 31 de 

diciembre de 1992. 

De manera similar se utilizaron los registros de mortalidad en lactancia para conocer la 

Información referente a las bajas de corderos. 

Los datos registrados fueron: 

• Peso del cordero al nacimiento. 

• Sexo del cordero. 

•Tipo de parto, (simple o mil/tiple). 

• Nlimero de parto de la madre (primeriza, 2°, 3° ó rMs). 

• Epoca del ano. 

• Edad del cordero al momento de la muerte. 

• Diagnóstico realizado al momento de la baja por los médicos responsables del Centro, 

basado en la necropsia, sin el apoyo de un examen de laboratorio. 

An6tlol1 E1t1dlallco 

Para realizar este estudio retrospectivo no experimental se dividió el análisis en dos partes 

con el fin de establecer una relación de la mortalidad con las caracterlsticas de los animales 

analizados. Primero se compararon Jos animales que sobrevMeron un mfnlmo de 60 dlas con los 

que murieron en ese periodo como grupos Independientes examinando el sexo, peso al nacimiento 

y el tarnano de la camada. En 2º lugar se analizaron los factoras que lnftuyeron sobre tos animales 

fallecidos durante la lactancia, considerando las relaciones existentes entre estos llttlmos. 

Posteriormente se estudió la estadlstica descriptiva de tos animales fallecidos agrupados de 

acuerdo al diagnóstico efectuado. En todos los casos el nivel alfa se estableció a 0.05. 
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t.AMlllle .............. 

S. reelllO un Wlt9lt Krulk8i-Wllll9, utilizendo el 91\o como crillrio de eve1U8Clcln (271, 1111'11 

det9nnin8r 11 du,.nte loa n. 9lloa eSIUdl9do9 fueron _., ... el nümeto de - en 

~ el mea<• lnclUyeron loa MCidOI rnuerllla y• que .,. ,,_..ria cl8termln8r laa dlfllrencia 

en •I nÚIMIO de muertoa taliatet con Nap8CID el nümero de 118Cidoa, como un pao ¡nvio .,.,. el 

•Mlllla de mortalld8d en la illcWncl8), el nümero de anlm81n nllCldoa por mea, el promedio 

rnenlU8I d8 crfu MCidaa por .,...¡a, el n(lmeni d8 enlmllln en l8ct8ncill por mea, •I promedio 

menlllel .,, 91 nQrneRI de P8ltD de 18• CMj8a ~ y el pelO •I n8Clrnlento p!Olnldio de lu cr!u 

., "'"· 
De 8CUenlo ,., procadlmianlll dalCrito l>O". Montgomely (24) ... c:KulO .. dlferenclll de 

media .,..._ el M•o. el peso de loa cordeloa al "8Cimianto y 81 temllfto de 18 calNd8 enlnl lot 

animalM vlvOa y lila bmja, conalder8ndo IDt lnla aftoa por Mpar8do. 

Se utilizo al pocedlmlenlll si.p.w.. (30). l*8 Obtener el modelo de f9Ulell0n que mejor 

..,,,_..,. el c:ompoltamienlll de 18 verillble de reapuear.: MUERTOS, Utilizando como v1ri8blea 

•xpliedl• 81 nümero de .nimelea MCldoa, el n(lmero de crtu por ovej8, y el n(lmero de paot10 de 

la borreQll en C8d8 afio evalu8Clo. 

a. An611all de llolt8ncled 

p.,.. an811&ar i.a muertn ocurridu en la ~nclll durente el periodo de evalumción, 1e 

realizo la siguiente C8legoliz8CIOn de IH v8rillbln expllcetlvu: la t'eclt• de 118Cimlento ae cl.uillcó 

de acue!do • 18a estaclonn del •fto en •poca del ano •I parto; el n(lmero de parto de 18 ove¡. en 

primer, Hgundo, tercer y CUlrto o mb paortoa; 91 n(lmero de ctfu n8Clclu en simple o m(llllple; la 

eded •la muelle en menor o lgu.I • 10 dlu, meyor • 10 dlu y menor o lgu11 a 30 dlu, y l'nlY°' a 

30 din y menor o lgu•I • 60 di ... y el M•o de la crta fllllecid8. Se utilizo un diseno •nld8do con 

fac:lore9 cn.iaclo•. la• ObMIVtclanft de ced• .no se utillz8ron como repeticlollft lndependlenr.. 

(24). El modelo ..redlatico lineal pare nte dll8fto fue: 

Yi/11" µ+TI+ ¡l¡+y>m + (T¡l)f + (T"()"llJ +E(# 
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1-1,2,3.f J-1,2 k-1.Z,J ,.1.Z,3 

donde y es el número de muertos, ti es el electo del 1-ésima época del ano, P1 es el efecto del j

éslmo sexo .del cordero, y•o1 es el efecto de k-éSimo clasificación de número de crlas nacidas 

dentro de elj-éslmo nivel de sexo del cordero, (tP)<es la interacción entre época del ano al parto y 

sexo del cordero, (ty) IA(i) es la Interacción entre época del ano al parto y número de crlas nacidas 

dentro de sexo del cordero, cr1¡AJ1 es el término usual para el error. 

Para evaluar el efecto de la edad del cotdero a la muerte, el número de parto de la oveja y 

del número de crías nacidas sobre las muertes ocurridas en la lactancia durante el perfodo de 

evaluación, se utilizó el mismo modelo esladlslico como sigue: 

yuu= µ + t1+P1+Y'fil+(•P)u+ (ry)"(i) + ""'" 

y es el número de muertos, t1 es el erecto del Hlsima clasificación de edad del cordero a la muerte, 

P1 es el efecto del )-éslmo número de parto de la oveja, Y•(i) es el efecto de k-ésima clasificaclóo de 

nümero de crlas nacidas dentro de el j-ésimo nivel de número de parto de la oveja, (tP)• es la 

Interacción entre edad a la muerte y número de parto de la oveja, (ty) ~(i) es la Interacción entre 

edad del cordero a la muerte y número de crfas nacidas dentro de número de parto de la oveja, 

cw111 es el término usual para el error. 

Para evaluar el efecto de el número de crfas nacidas, sexo y número de parto de la oveja 

sobre las muertes ocurridas en la lactancia, se utilizó el modelo estadístico: 

y ou = µ+ti+ P1+ Y•(i) + (tJI)• + (ty) "UI + "''"' 

y es el número de muertos, t1 es el efecto del 1-ésima clasificación de número de crlas nacidas, P1 

es el efecto del j-éslmo sexo del cordero, Y'fil es el efecto de k-ésimo número de parto de la oveja 

denlro de el j-éslmo nivel de sexo del cordero, (tp), es la interacción entre número de crlas 

nacidas y sexo del cordero, (ty) •W es la inlenlcciOn entre número de crlas nacidas y número de 

parto de la oveja dentro de sexo del cordero, CAOll es el 16<mino usual para el em>r. 

Con respecto a las causas de mortalidad, únicamente se obtuvieron el promedio y la 

desviacón estándar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. An6flal1 d1 la pobl1clón. 

De acuerdo al resultado de la prueba Kruskal-Wallls, existieron diferencias 'significativas 

para el promedio mensual de animales nacidos (P<0.01), el nllmero de cr/as nacidas por oveja 

(P<0.03), nllmero de animales en lactancia por mes (P<0.01) y promedio mensual en el nllmero C' 

parto de las ovejas (P<0.01); sin embargo, para muertos en lactancia al mes y peso promedio al 

nacimiento por mes, no existió diferencia entre los tres anos (P>0,05), Estos dalos Indicaron que el 

comportamiento de la población fue diferente entre los anos de estudio, debido probablemente, a 

diferentes causas. Para esclarecer esta situación se analizó la Información de cada ano en forma 

separada. 

•l C1racler/1tlcH d1 lo1 cord•ro• 

La diferencia de medias en las caracterfst/cas de los corderos, entre las poblacionSs de 

Vivos y Bajas en los diferentes anos de estudio se muestran en el cuadro 1. El sexo de /as crlas no 

fue diferente entre animales Vivos y Bajas en ninguno de los tres anos (P>0.05), aunque en los dos 

primeros anos parece existir una tendencia mayor en la mortalidad de machos, aunque el promedio 

en la i>roporclón de machos:hembras nacidos se ubicó al rededor de 48:52 al considerar los tres 

anos. Sierra (34) reporta que la mortalidad es afectada por el sexo, siendo mayor en machos que 

en hembras en cruzas Aragón x Finn, Aragón x Suffolk y Aragón x Romanov. Por otra parte 

diferentes autores reportan que el sexo no tiene Influencia sobre la mortalidad de corderos en 

lactancia bajo diversos sistemas de producción (4, 6, 20, 22, 41). 

El peso promedio al nacimiento resultó ser diferente en forma significativa en 1990 con 

3.09 Kg y 2.74 Kg para los Vivos y Bajas respectivamente (P<0.05). Para 1991 resultó una 

diferencia significativa, ya que los Vivos pesaron 3.2 Kg y Bajas 2.65 Kg (P<0.01); en 1990 y 1991 

el peso al nacimiento en Bajas fue menor. Sin embargo, en 1992 no existió diferencia entre Vivos 

con 3.13 Kg y Bajas 3.19 Kg (P>0.05). SI bien es clara la diferencia en el peso al nacimiento de /os 

animales Vivos y Bajas en los dos primeros anos, esta diferencia se pierde en 1992, posiblemente 

debido al proceso de selección inherente al sistema de producción acelerada (14, 34). ya que el 
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peso al nacimiento tiende a In~ pese • Ja incorporación de ovejas primerizas en el halo 

(Cuadro 2). Estas observaciones en _.. coinciden con otros autores, en que animales con 

menor peso tienen menor oportunidad de IOlnvMlncia ( 11, 38). 

En el caso del Jamano de Ja .,.,,,_, durante los tres anos se encontró una dile!9ncl1 

significativa en Jos valores ~ (P<O.Of). Los valores promedio para los Vivos fueron 1.39, 

1.25 y 1.45 crJas por parto respectiVamente parll cada ano, mientras que para Bajas fue de 1. 76, 

1.74 y 2.0 crlas por parto. El aumento en Ja lrecuencia de defunciones con base en el tamano de Ja 

camada, Indica que posiblemente Ja selección raalitada para número de crlas nacidas con el fin de 

Incrementar Ja productividad ovina, no fue acampanada en Igual medida por el mejora.miento de Ja 

habilidad matema, ya que el promedio de la camada en los animales Vivos no guarda la misma 

relación que en Bajas, a través de Jos allos evaluados. lnlonnacl6n relativa a este panlmetro 

coincide sobre el mayor número de animales muertos conforme aumenta el nümero de animales 

paridos o amamantados (1, 2, 11, 29, 35). 

b) An611ala da facto,.. que lnlluy_.....,. al núrnen1 ele m-por

Afto ftlO. 

En el ano de 1990 se obtuvo un modelo de regresión (Cuadro 3), con una R múltlple de 0.9 

en donde para explicar el número de muertos en lactancia al mes, conlribuyeron Ja 6poca del ano al 

parto, el promedio mensual en el número de parto de la oveja y el número de animales en lactllncia 

al mes en forma significativa (P<0.01 ). Et coefielente de época del ano al parto -3.99 indica que ta 

mortalidad observada fue més impol'lante durante Invierno y primavera, tendió a disminuir en el 

verano y fue menor en el oJono. Durante -., y hasta abril, el clima regional se caracteriza 

por heladas y vientos de alta velocidad (7), y ..,que en los meses de marzo y abril la tempe1'111Ura. 

media diaria tiende a aumentar, las IOmpefalutas máxima y mlnima durante 1990 fueron mas 

extremas que lo normal, siendo comunes rangos de 2 a 30 grados oentlgrados en un mismo dla 

(31). DWerentes autores concuerdan sobre el aumento en Ja mortalldad durante et invierno o la 

temporada de lluvla, en zonas trop;calesy sublfaPcales (2, 3, 18, 17) 
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A medida que el promedio mensual en el número de parto de las ovejas disminuyó también 

lo hizo el número de muertos en lactancia al mes, puesto que el coeficiente fue de -5.8. Este dato 

discrepa con lo reportado generalmente (4, 10, 11, 35, 37), pues diferentes factores interfieren en la 

capacidad materna de las ovejas primerizas (11, 32), posiblemente este comportamiento sea 

explicado por la edad al primer parto y el plano nutriclonal preparto de estas primalas (21). 

En menor magnitud, el número de animales en lactancia al mes influyó sobre el nCimero do 

muertos en lactancia al mes, obteniéndose un coeficiente de -0.11. Probablemente el efecto sobre 

el número de muertos en lactancia al mes del número de animales lactantes, sea un reflejo de las 

instalaciones o el cuidado médico, puesto que el número de crfas por oveja no fue lnclufda en este 

modelo al no ser significativa; la relevancia de este hecho adquiere mayor Importancia si se 

considera la posibilidad de reallzar ajustes en las camadas de las ovejas. 

Afto1ff1. 

Para 1991 el modelo de regresión (Cuadro 4), mostró una R múltiple de 0.91 lntervenlendo 

el promedio mensual de animales nacidos y el número de crlas por oveja en la explicación de el 

número de muertos en lactancia al mes de manera significativa {P<0.01). El en caso de el promedio 

mensual de animales nacidos el coeficiente fue de 0.09, de manera que el número de muertos en 

lactancia al mes aumentó en la medida que nacieron más animales en cada mes. Sin embargo, el 

número de muertos en lactancia al mes disminuyo conforme aumentó el número de crtas por oveja 

de acuerdo al coeficiente ·5.16. Este resultado está de acuerdo con la Inclusión en el hato 

reproductor de 69 ovejas primalas F1 Flnn x Pelibuey (18), en comparación con 1990, donde se 

incluyeron 32 primalas Pelibuey, 30 de ellas durante el segundo semestre de 1990 (Cuadro 2). 

Afto1112. 

Durante 1992 el número de muertos en lactancia al mes fue inftulda significativamente 

(P<0.01), por el número de crlas por oveja y el promedio mensual en el número de parto de la oveja 

con una R múltiple de 0.89. La participación de el número de crlas por oveja fue mas importante en 

este a~o que en 1991 puesto que el coeficiente fue de -22.24; en tanto que para el promedio 

mensual en el número de parto de la oveja el coeficiente fue de -8.67 (Cuadro 5). Este efecto esta 
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asociado a la renovación del hato, puesto que para este 8111> se Incluyeron 158 ovejas primalas, de 

tal forma qua la edad promedio del halo disminuyó, pero la prolificidad Inclusive aumentó, en 

comparación con el prtmer ano de evaluación, ya que 1e eliminaron borregas viejas, y las nuevas 

que Ingresaron al hato hablan sido seleccionadas en - a su alta proloficidad(Cuadro 15). 

2. Aúllala da llottandld 

Al observar el comportamiento de la mottalidad en lactancia acumua.da en cad8 ello 

(Cuadro 7), se observaron diferencias entre ellos, 7.42, 4.15 y 4.32% para cad8 ello 

respectivamente; además de un peculiar comportamlenlD en los anos 1990-91, al encontrwle un 

mayor número de defunciones entre las crlas macho con 18 y 18, que entre las hembra 9 y 8 

muertes promedio para cada ano, respectivamente. Aunque no rue analizado el número de ctfas 

nacidas muertas por no ser el objetivo dA este estudio, parece en6tico el valor observado durante el 

periodo evaluado, pero es posible que se relacione con la Incorporación de hembras j6venes al 

hato reproductor. 

Al efectuar el análisis de las caractertslicaa de los .,!males muertos, 1e encontJO que el 

efeclo del número de crlas nacidas por oveja dentro del conlexto de la 6poca del ello al ,,.,io fue 

significativo (P<0.01) Indicando que el número de crfaa nacidas tuvo una diferencia llgnitlcallva 

entre las 6pocas del ano (cuadro 8); de manera si- a lo sellalado por difefenlft lnVt9ltipllofe& 

(8). Asl mismo, la Interacción entre el sexo del coolero y la 6poea del ano al parto fue significativa 

(P<0.05), (Cuadro 8); lo cual explica el comportamienlD _.,acto en el Cuadro 7, ya que et sexo 

del cordero lnftuyó sobre el número de animales muel1Ds en cada 6poca. En este estudio las bajas 

en las crlas macho fueron más numerosas en algunas 6pocas del ano. El efeclo de la 6poCll del 

ano al parto o el sexo del cordero en forma a~ no fueron significativos. Aunque el peso al 

nacimiento suele ser mayor en los machos que en las hlnUU (35) y un mayor peso al nacer es un 

factor que puede inftulr en la sobrevlvencla de los corderos (11). pÓr lo menos en esta evaiu.cl6n la 

Interacción encontrada parece diflcll de explicar. 
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La capacidad .de sobrevivencla, Indicada par la edad del cordero a la muerte fue 

&lgnilicatiVa (P<0.01) existiendo mavor mortalidad durante loa primeras 9 dlas de vida que en el 
< 

periodo de 10 a 30 dlas de edad, y éste úllímo menor que en el periodo de 31 a 60 dlas (cuadro 9). 

lnlormaci6n al respecto senala una tendencia semejante (2, 4, 14, 26, 29), va que la probabilidad de 

sobrevivencia aumenta conforme a la edad de las crlas (40). 

Tambl6n fUe Importante el efecto de el número de crlas nacidas dentro de la ctaslflcacl6n 

de ed..i del cordero a la muerte (P<0.01) ya que en el primar periodo de O a 9 dlaa de edad 

murieron rMS trias nacidas en parto único, mientras que en las otros periodos sucedió lo contrario. 

Asl mismo, fueron signilicativas las Interacciones de la edad del cordero a la muerte con el número 

de parto de la oveja (P<0.01) y de ta edad del cordero a la muerte con et número de crlaa nacidas 

denllO del número de parto de la oveja (P<0.01), mostrando que la edad a la que ocurrió el 

lalletimlenlo no SOio fue diferente para el número de crlas nacidas o para el número de parto de ta 

oveja, lino tambl6n para et número de trias nacidas eegún el número de parto de la oveja (P<0.01). 

El númsro de parto de la oveja por si solo no fue 1lgnificativo (Cuadro 9). La fortaleza de la relación 

crla. madre, en función de la habllldad materna, experiencia• previas de la madre y la competencia 

entre crlas determinan en gran medida la sobre vivencia de la crla, como se Jnllfftra con las 

relationea descritas y resultados de otros eatudioa (11, 12,25,29). 

La prolificidad de ta oveja, explicada por el número de crlaa natida1 fue una catacterlstica 

significativa de los animales muertas en su efecto simple (P<0.01 ), al ser incluido dentro de et 

nümero de parto de la oveja (P<0.01), o en las lnteracclonu entre el nümero de crlas nlCldaa con 

el sexo del cordero (P<0.05), y el número de crlas nacidas con el n~mero de parto de la oveja 

dentro de las categorías de sexo del cordero (P<0.01 ), aunque el efecto del se•o del cordero por si 

SOio no fUe significativo (Cuadro 10). Pese a que se mostró un electo entre la 6poca del 81\o al parto 

y el sexo del cordero, las relaciones encontradas con el número de crlaa nacidas y el númsro de 

parto de la oveja pudieran explicar la ocurrencia de un mayor nümero de defunciones entJe las crlas 

macho. Este tipo de interacción ha sido encontrada por diferentes auto<es en aislemas de 

producr:iOn acelerada (11, 12, 34,37). 
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Dlqn6-tlco de IH delunclonee 

Al analizar Ja ocurrencia de muertes durante la Jectancla, el motivo de delunciOn principal 

fue el slndrome exposición Inanición, totalizando IM• de 56% durante Jos 1191 allos. Loa casos 

neumónicos y enteroloxémicos fueron secundarios, con 15% y 6% respectivamente. El 18% 

restanle fue comprendido por casos de timpanismo, traumatismos, diarrea•, malformaciones y 

septicemias.(Gráfica 1). Estudios realizados por Rohlolf (28), en hatos ovinos en producción 

acelerada, Indican que Ja mortalidad promedio durante Ja Jactancia fue de 7.9%, del cual el 60% se 

asoció al slndrome de exposición Inanición. 

Las orlas macho tendieron en mayor proporciOn a - afectados por cuadros de slndrome 

de exposición Inanición y enlerotoxemias, miefltras que las hembras por neumonlu y traumatismos 

(Cuadro 11 ). 

Loa animales muertos de enterotoxemla d1B8111e la lactancia, moatnlron Jos vaiores 

promedio !Ms elevadoa para lo edad a la muerte (31.8 dla ), peso al nacimiento (3.45 Kg), número 

de crlas nacida• (2.0) y número de parto de la oveja (5.8) en comparación con - categorl11. 

Estos dalos concuerdan con las caracterlsticas generales de presentación de la enfennedad (8, 

15), a excepción de número de orlas nacida, 11 se conSidef8 coma panlmetro alllado; pero 11 se 

examina junto con el número de parto de tas ovejas y el peso promedio al ocurrir la muerte (11.8 

Kg), posiblemente las orlas macho (60%) de ovejas probablemente con buena produccl6n liclu, 

fueron principalmente afectados, no obstante el elevado valor de número de crta llllCldu en eate 

grupo. 

En el caso del slndrome de expollciOn lnanlclcln, el pmmedio de edad • la muerte fue de 

12.6 dlas, el peso del cordero al nacimiento 2.83 Kg, el núme!O de crta nacida 1.88 y número de 

parto de Ja oveja 4.84, siendo alectadoa en igUal praportiOn macllol y hembrU. El bajo peso 

promedio a la muerte (3.32 Kg) y el rela~te - - de la edad • la muerte, Indican 

como posibles factores determinantes una ..-a AllaClón crta-madre, baja producción l*:lea o pobre 

Ingestión de calostro, pues en caso de lnteNenir en fonna 1lllVel1I condieiones medio ambientales 
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ad\lerua, la edad a la muerte serla menor (16, 17). Propiciando una buana relación materna y 

aumentando los cuidldo1 perinalales es posible disminuir en gran medida la mortalidad en este 

renglón, que en el presente estudio resultó ser el mas Importante. 

La ocurrencia de cuadros neumónicos se presentó principalmente en crlas hembra, 

asociado con un peso al naclmlenlo (2.82 Kg) pero con una edad a la muerte de 24.33 dlas y un 

peso p¡omedio a la muerte de 4.58 Kg. Estas cifras al Igual que en los casos de slndrome de 

exposición Inanición sugieren una pobre relación crl•madre, asociada con un peso al nacimiento 

escaso. El valor de la edad a la muerte, es semejante al generalmente reconocido como normal 

para que la Inmunidad pasiva transmitida por la madre siga actuando, lo cual Indica que la muerte 

no se debió a una deficiencia de anticuerpos matemos (B, 14); al mismo tiempo, el peso a la muerte 

no ea caraclerlstk:o del crecimiento de un animal vigoroso, como ocurrió en la presentación de 

enterotoxemla. 

La proporción y ocurrencia de 101 principales cuadros clln/cos presentados concuerda con 

la inlo<mación obten/di de 2331 nacimientos durante 4 anos por Yapl (41) v los estudios realizados 

por Charaanl (2) y Rowland (29); 1/n embargo en este ultimo caso, el sexo de la crla o el tamafto de 

la camada no lnftuenc/lron fuertemenla la morwlldad. 
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CONCLUSIONES 

SI bien, la mortalidad entre el nacimiento y el destete generalmente se encuentra entre 10 Y 

30% en tos rebanas con manejo tradicional, el 4.89% de mortalidad en lactancia observado en el 

periodo de evaluación, con el uso de un sistema acelerado de nacimientos no representa un 

aumento en este concepto. 

En el presente estudio, la mortalidad en los corderos fue afectada significativamente por el 

ano, fue influenciada principalmente por la edad del cordero, tamana de la camada, peso al 

nacimiento, nilmero de parto de la oveja y sexo de la crla. La mortalidad disminuyó con fa edad, 

siendo más probable la muerte poco después del parto, pero conforme fa crla se desarrolló 

aumentó la posibilidad de sobrevlvencia. Las crlas nacidas en camadas grandes fueron más 

susceptibles que fas de parto ilnlco a excepción de los primeros 9 dfas de edad. Parte de este 

electo sa debió ar peso al nacimiento peto también debió resultar de la mejor atención y cantidad ~e 

leche que puede brindar una oveja a una crfa única. El número de parto se relacionó de manera 

consistente, ya que la inclusión en el hato de cantidades importantes de ovejas Inexpertas en el 

cuidado de sus crlas fue un inconveniente, pero la elimfnaci6n de ovejas viejas repreaent6 una 

ventaja pues debe existir un limite en el que la oveja pierde condición y habilidad para criar. En este 

caso la conservación de un hato joven ayudó a disminuir la mortalidad. 

Aunque la presentación del slndrome inanición - exposición fue muy Importante y puede ser 

disminuida considerablemente, dadas las características de la instalación, se debe evaluar la 

factibilidad económica de la ampliación de la jamada de trabajo, pues durante el periodo de 

evaluación ilnlcamenle se laboró un tumo de 8 horas al dla para atención animal. 

Considerando estos resultados y que el porcentaje de mortalidad perinatal y hasta el 

destete es de 8.85% (Incluyendo nacidos muertos}, se sugiere la adopción de las siguientes 

medidas con el fin de disminuir las pérdidas por mortalidad de corderos en lactancia: 

- Separar a las borregas cercanas al parto y llevarlas a Instalaciones especialmente 

disenadas para el parto. 
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- Asistir los partos de ovejas que presenten dificultades. 

- Examinar la ubre al parto para asegurarse que la borrega tenga leche. 

- Asegurarse que los corderos reciban calostro. 

- Tener a las borregas en corrales Individuales. 

- Vigilar el nivel nutriclonal y las medidas destinadas a la salud, especialmente de los 

corderos mis pequenos. 

- Evitar la separación por periodos largos del cordero y la borrega durante la lactación. 

SI los problemas se tratan de manera individual, esto resultará en un éxito parcial. La 

obtención de mejores resultados, lo cual equivale a un menor número de muertes, se logra 

mediante un programa integrado en el cual se Incluyan medidas para solucionar simultáneamente 

los problemas de salud, nutrición, manejo y ambientales en la medida que las Instalaciones lo 

permitan. 
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Cuadro 1. Principales caracterlsticaa de los grupos de población de corderos analizados para los 

diferentes anos, Vivos y Bajas no lncluy6nclole animalea nacidos muertos. 

Vivos Bajas 

Promedio Variana n Promedio Varianzm n 
%1111-

1990 0.52% 0.25 337 0.41% 0.26 17 na 
1991 0.52% 0.25 627 0.35% 0.24 23 na 
1992 0.50% 0.25 671 0.57% 0.25 30 na 

Pelo •I nKtH' 

1990 3.09 0.12 2.74 0.47 . 
1991 3.20 0.16 2.65 0.71 .. 
1992 3.13 0.19 3.19 0.75 ns 

Tam.no da cemeda 
1990 1.39 0.39 1.76 0.32 .. 
1991 1.25 0.26 1.74 O.ll8 .. 
1992 U5 0.43 2.00 O.:M .. 

• (P<0.05), •• (P<O.Dt), na no 1lgnlficatfvo 

Cuadro 2. Pr!nclpalea cambios del1'IClgl'tftcos en i.. poblaciOn de hembras en hato reproductor. 

""º 1990 

1991 

1992 

TOTAL 

lngtMO 
32 

69 

158 

259 

Deucllo 
40 

33 

30 

103 

Mue"" 12 

8 

11 
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Cuadro 3. Modelo de regresión para la mortalidad mensual durante el ano de 1990. 

An-doV10anz1 Sum1de 

91 Cu9drado1 Slg. 

~ 3 138.81 0.001 
Rotld .... 1 30.39 
Tot1I " 169 

lnterv1lo di confl1nu 95% 

Coeficiente ErrorE1Ulnd1r lnrtrlor Superior Slg. 

Intercepto 49.13 13.911 16.90 81.36 o.oos 
LACTANTES -0.11 0.03 -0.19 --O.O• 0,005 

EPOCA -3.99 0.93 -6,13 ·1.85 0.001 
PARTO -5.80 2.57 ·1t.72 0.12 0.041 

Rm- 0.91 

R.- 0.12 

Error Elt6nd1t 1.95 
n 12 

Cuadro 4. Modelo de regre116n para la mortalidad mensual durante el ano de 1991. 

10 

Coeficiente 

lnllfolplo 7.10 
NACIDOS 0.09 

-5.115 

........ 0.91 R- 0.83 
Enor e.uncw 1.oe ,, 

Sumo do 
cuao.-. 

43.53 

9.01 
52.55 

Error Etljnd1r 

1.04 
0.02 
0.95 

Slg. 

º·-

lnttrv•lo dt confllftZ.9 95% 
Interior Superior 

4.71 9.49 
o.os 0.13 
·7.35 ·2.98 

27 

Slg. 

0.0000 
0.0001 
o.ooos 



Cuadro 5. Modelo de reg.-p11111 m lllOl!alldad menaual durante el •llo de 1992. 

Anali1il de VarilnH Sumo do 

e-- gl. Slg. 

""" ...... 171.17 2 ··-Rnldull 4374 1 
T'"81 21 ... 12 11 

lnlltvalo di confllnz• 85"'-e- Enur,,_ - 5 ........ 5'11. 
IMlrmpta 72.41 11.05 47.49 17.'8 º·-
Crlal/Ov9l1 -22.2• 9.70 .... 20 .().21 ··-PARTO -8.87 3.38 -18.21 -1.05 O.OJtl 

Nmúltlplo 0.111 ... - O.ISO 
EfTOf Estjndar 2.20 

Cuadro 6. Valorea promedio .r mes de i.. v8liablel involucrma 1n loa 

modelos de regresión utilizados para dil9nlnlH ellos 

Afto llUENTOS c..,.,.. PAllTO 1.ACTAllTU NA-
1990 6.50 IA3 4.31 17.12 25.51 

19111 4.38 1.29 3.33 112.M 40.00 
19112 7.42 1.41 3.34 131.13 51.00 

Cuadro 7. Detalle de la pobl9ciOl1 de~ analizada de 1890 v halm 1992. ,. 1111 1111 ---- 175 302 333 - 112 :125 331 ..... 337 127 171 
NACM>OS 111Ullftoe - 14 2 23 - 12 4 11 ..... 21 • 31 

NACIOOa- 313 133 710 

MUEATOSM-lo - 11 11 13 - • • 11 

'""' 25 21 21 
llORTAUDADen ~ - 1.14 .. 5.18,. 3.--· S.51 .. 2.4111 4.73,. 

TOTAL 7 ..... 4.1511 4.3 ... 
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Cu..UO a. An•llsis de Varianza para épaca del ano al parto (EPOCA) x sexo del cordero (SEXO) 

conllidenlndo n~mero de crias nacidas (CNacidos) como nivel de sexo del cordero, datos de los 

ITM llftotl de evalu..:ión. --·- se 

POCA 12.•2 0.0853 
SEXO 3.00 0.1819 

(EPOCA) 30.08 •.111111 
POCA•SPO t7.92 O.U71 

EPOCA x C-(SEXO) ua 0.11490 

Enot 32 49.92 .... 47 ttl.92 

Nll- de CÑe 

MACHOS Ht:MBRAS 
CNllCicla 1 2+ 1 2+ 

lnvlemo 1990 o 2 o 2 17 
11191 2 2 o 1 
11192 1 4 1 2 

Prlmav•,. 1990 4 3 o 4 31 
11191 1 4 1 2 
1992 o 3 2 7 

rve .. no 1990 1 1 1 1 19 
11191 2 2 2 o 
11192 o 4 o 4 

O!ollo 1119D 2 3 o 2 15 
11191 o 4 1 2 
11192 1 o o o 

14 32 a 27 

ol6 35 81 
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Cuadro 9. Análisis de Varianza para edad del cordero a la muerte (Emuerte) x número de parto de 

la oveja (NParto) considerando número de crlas nacidas (CNacldos) como nivel de número de parto 

de la oveja, datos de los tres aftos de evaluación. 

Fuenledllv1riaci6o 

e..
""""º CNKidos (EmlMlrte) 
EITIUllfllt•NParto 
Emuertt IC CNKidot (NParto) 

E"°" 
Totlll 

Crf•nacidas 1 

Edad<11 d 
1990 3 
1991 3 
1992 1 

Edad >10 y <31 d 
1990 1 
1991 o 
1992 1 

Edad >30 y<60 d 
1990 o 
1991 1 
1992 1 

11 

15 

1 
2+ 

o 
1 
1 

o 
o 
2 

o 
o 
o 

4 

º' 

38 

53 

se 

11.28 
32.83 
68.78 

45.81 

6.22 

6.48 

171.48 

NúlMIOdecrln 
Número de parto 

2 
1 2+ 

1 3 
2 2 
o 2 

o o 
o 1 
1 3 

o 1 
o 3 
1 o 

5 15 

20 

30 

Slg. 

º·-
0.!5561 
o.-
o.oou 
0.0003 

3+ 
1 2+ 

2 8 38 
o 7 
o 4 

o 2 28 
3 4 
1 7 

1 4 17 
o 3 
o 2 

7 39 

31 81 



Cuadro 10. Amllisis de Varianza para número de erras nacidas (CNacldos) x sexo del cordero 

(SEXO) considerando número de parto de la oveja (NParto) como nlver de sexo del cordero, datos 

de ros tres anos de evaruaclOn. 

Fuente de w1rt.ci6n gl se Slg. - 28.!i2 o.-
SEXO 3.52 0.2870 
NP1rto (CN1cido1) 8 15.41 º·-
CNocldoaxSEXO 32.06 o.om 
CN1cidoa • NP1rto (SEXO) 8 41.83 0.0000 

EllOr 32 3.10 
TOC.I ., 124.31 

Nümeioclecrln 
Machos Hembras 

Núm. parto 2 3 4+ 2 3 4+ 

Parto Simple 
1990 4 o 2 1 o 1 o o 22 
1991 1 2 1 1 3 o o 1 
1992 1 1 o o 2 o o 1 

Parto múrtrpre 
1990 o 3 4 2 o 1 4 3 59 
1991 o 5 4 4 1 1 3 o 
1992 1 2 5 3 2 3 6 2 

13 16 11 8 8 13 7 

47 34 81 
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Tr•umati1mo 
5% 

Neumonla 
15% 

Clo1trldlaai• 
8% 

Mort.ikled en cardero• 

S. E. l. 
511% 

~ 1. ProporciOn de I• mortalidad de 1990 a 1992 de acuerdo .i diagnoatico. 

Cuadro 11. Valore• promedio para las variabla ev•luada, de - la princlp8laa 
claslllc8clonel de dlagn69tioo !Nllzado en ctfa muerta. 

SEXO* EDAD PESOM PESO CNacldoa Nparlo 
CLOSTRIDIASIS 

"-lo O.llO 31.llO 11.20 3.45 2.00 5.llO 
D. E1U.ndar 0.55 9.09 2.77 1.32 0.00 1.30 

NEUMONIA 
Promedio 0.33 24.33 4.58 2.82 1.58 4.75 
D. E1U.ndar 0.14 17.25 1.00 0.54 0.117 2.42 

SEi 
Promedio 0.411 12.67 3.32 2.113 Ull 4.64 
D. E1U.ndar o.oe 12.41 1.1111 o.ea 0.1111 1.114 

TRAUMATISMO 
Promedio 0.25 5.00 3.23 2.116 1.50 4.75 
D. E1U.ndar 0.50 4.97 0.52 0.411 o.se 0.116 

*hembra=O 
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