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1. RBStJJID 

El objetivo del presente trabajo fué evaluar el efecto del 

tipo de nacimiento (Mico o d·oble) sobre la edad al primer parto. 

Para ello se utilizaron 55 corderas de la raza 

Ral!lbouillet encastadas con Dorset nacidas en el periodo compren

dido entre julio y diciembre de 1992. Las corderas perlll!lne

cieron con el mismo manejo que se da en la explotación a todos 

los anilllllles. La edad promedio al primer parto fué de 494.45 ± 

45.57 dias y peso promedio fué de 46.50 ± 7.01. No se encontró 

una diferencia estadistica significativa del efecto de tipo de 

nacimiento sobre la edad al primer parto, correspondiendo una 

edad promedio y peso respectivamente de 491.1457 ± 7.77 dias y 

44.87 ± l.45 kg al primer parto para corderas nacidas de parto 

sencillo y una edad promedio y peso promedio respectivamente de 

496.7469 ± 6.29 dias y 47.64 ± l.21 al primer parto para corderas 

nacidas de parto doble. Asi mismo, se evaluaron pesos al 

nacimiento de las corderas teniendo un peso de 5.27 ± 0.18 kg y 

4.61 ± 0,15 kq para corderas de parto ónico y doble 

respectivamente. El peso a los seis meses fué de 31.02 ± 1.30 kq 

para corderas de parto ónico y de 27.17 ± o.94 kg para corderas 

de parto doble. Indirectamente se obtuvó la edad a primer estro 

fértil siendo esta de 328.78 ± 9.17 d!as para corderas de parto 

Mico y para corderas de parto doble 355.36 ± 7.66 d!as. 
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:z. Ill'l'ROOOCCIOlt 

2.1 ORICD Da IDB OVIlf08 

Las ovejas fueron domesticadas inicialmente en el periodo 

neolitico. Ls p~imera representación artistica de ovejas en 

E<Jipto aparece en una escultura que se remonta al ano 4000 a. c. 

Los primeros usos que se dlo a los ovinos fu6 el de conducirlos a 

trav6s de los campos reci6n sembrados en el valle del Hilo 

para enterrar ol qrano pisote4ndolo. otros docuaentos históricos 

indican que los ovinos pr~porcionaron a los pueblos pastoriles 

priaitivos carne, lana, sebo, pieles y leche (Ensminqer, 1970), 

se cree que los ovinos dom6sticos (QYJJ¡ .111'.iml) desciendan 

principalmente de dos razas salvajes: 1) los muflones (Qld.a 

llWlJ..alm¡ y l2l!.l.a orientalia), y 2) el urial del Asia Cl2llia llignai) 

(Ensaingar, 1970). · 

E~ nl1aftro actual y las producciones se mantieren establea, 

la primera alrededor de 1,150 millones de cabezas de las cuales 

m4s de la mitad se concentran en siete patees, a saber: 

Australia, Comunidad de Estados Independientes (exU.R.s.s.¡, 

China, Hueva Zelandia, India, Ir4n y TUrqu!a (Arbiza, 1994). 

En el dltimo decenio se aprecia un incremento en el ndmero 

de ovinos en varios paises como China, Ir4n, Turquta e India, 

todos con fuerte tendencia a producir ovinos para carne y un 

importante descenso en los m4s poderosos paises laneros como Aus-

tralia, Hueva Zelandia y Uruguay. Sigue la tendencia 
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declinante en Estados Unidos, Espana y Argentina. En estos paises 

la baja puede atribuirse al desplazamiento del ovino hacia las 

Areas sas agrestes o Aridas del pa!s debido a la ocupación de la 

tierra con otras producciones principalmente aqricolas (De Lucas, 

1993). 

Resumiendo, a pesar del descenso en ndmero de cabezas en los 

principales paises laneros,la situación de los ovinos a nivel 

mundial esta estable, con ascenso en aquellos paises cuyos rubros 

m4s importantes son la carne y leche y declinante en los laneros 

(Arbiza, 1994). 

2.3 Sl'l'WICIOlf ACTUAL DB LA OVIllOCOLTIJRA Blf llBXICO. 

La ovinocultura en México se inició posterior a la 

conquista, como actividad pecuaria.su explotación durante mucho 

tiempo fué bajo siste•as de transhumancia, floreciendo a finales 

del siglo XVIII, convirtiendose el pa!s en el segundo exportador 

de lana mundial (Gutierrez y Col. 1987). 

Posteriormente tuvo un grave decremento en la producción, 

por la reforma agraria y fraccionamiento de la tierra, influyendo 

diversos factores de tipo estructural, pol!tico, social, 

económico y tecnológico (Gutierrez y Col. 1987). 

A nivel nacional se estima que en 1990 exist!an 5, 846, 000 

cabezas de ovinos y prActicamente esta cifra se ha mantenido 

desde hace cuarenta anos (Arbiza y De Lucas, 1992). 

casi todos los estados del pa!s posean ovinos, pero 

algunos en ndmeros casi insignificantes, como es en la mayor!a de 

los estados del Pacifico y de la Pen!nsula de Yucat4n. Las mAs 

importantes aglomeraciones ovinas del pa!s se agrupan en los 
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estados de la meseta central, esencialmente alrededor de la 

ciudad de M6xico (Arbiza y De lucas, 1992). 

El Estado de M6xico ocupa desde hace m4s de veinte anos el 

primer lugar en n6mero de cabezas, siendo tanibi4n importantes las 

entidades vecinas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. 

En el centro y sur del pa!s se localizan los sistemas de 

pastoreo diurno y regresando a su corral por la tarde. El 

objetivo de producción es la de animales para carne, y cuyo 

destino es principalmente la elaboración de barbacoa. 

Las mesetas 4ridas y semi4ridas del Altiplano zacatecano 

Potosino constituyen la segunda agrupación en importancia. Los 

sistemas de manejo son extensivos y en esta zona se encuentran 

los m4s grandes rebanes del pa!s. El objetivo de estos sistemas 

son la producción de lana fina y carne. 

La zona sur es la dltima que presenta cierta importancia en 

la tenencia de ovinos. En los estados de oaxaca y Chiapas (en ios 

Altos), los grupos ind!genas poseén rebanes muy pequenos y con 

graves problemas de consanguinidad. 

En las zonas tropicales, principalmente en Tabasco y la 

Pen!nsula de Yucat4n, se ha desarrollado la cr!a de las razas de 

pelo. Los rebanes son pequenos en nómero y son criados en 

condiciones extensivas con un m!nimo de cuidados y de control 

(Arbiza y De Lucas, 1992). 

Por lo anterior se observa que a la ovinocultura en México 

no se le ha dado la importancia ni el apoyo adecuado para su 

desarrollo, 

industria 

siendo que la producción ovina puede 

importante para la producción de fuentes de 

ser una 

prote!na 



animal de muy buena calidad para la población. 

Este estancamiento puede ser debido a la aplicación 

inadecuada de la tecnologia o nula aplicación de 6sta en las 

explotaciones ovinas, dando como resultado un manejo deficiente 

en la alimentación, reproducción, sanidad y gen6tica. Todos estos 

factores est4n íntimamente relacionados, por lo tanto, el manejo 

reproductivo del rebano es de suma importancia para el buen 

desarrollo de la explotación. 

2.4 ASPllC'l'OS RBPJIODOCl'IVOS DB LA OVEJA, 

Los ovinos domésticos son poliestros con ciclos ~uya 

duración promedio es de 16.5 ' d!as. Algunas razas son 

estacionales, especialmente aquellas que se originaron en 

las regiones m4s frias del hemisferio boreal. Ahora bien, en 

aquellas razas que se desarrollaron en climas benignos sin 

cambios estacionales extremos, se observa un tipo de reproducción 

no estacional (McDonald, 1969). 

En la forma m4s com~n, pubertad se define como el momento en 

el que la reproducción se torna posible, caracterizada por la 

ovulación en la hembra. Normalmente se supone que la ovulación 

acampana el primer estro, en corderas puede ocurrir la ovulación 

sin estro o estro sin ovulación (Dyrmundsson, 1981). 

La pubertad se da entre los 5 y 10 meses de edad en corderas 

(Reyna y col, 1991). El primer estro en ovinos ocurre entre 

los cuatro y diez meses de edad, con un peso vivo del 40 al 60 

por ciento del peso adulto (Hafez, 1962). 

La diferenciación entre pubertad y madurez sexual en cor

deras es pertinente, ya que, las ovejas no adquieren su capacidad 

reproductiva completa hasta que alcanzan el estado adulto (Dyr-
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mundsson, 1981). 

En las carderas nacidas de reproductores estacionales puede 

aparecer estro en el primer otono, es decir, cuando solo tienen 

seis meses de edad y peso del 40 al 60 por ciento en relación con 

el de la madurez. si son demasiado jóvenes al llegar al primer 

otono, no aparecer4 el estro hasta un ano después. En la primera 

ovulación a menudo el estro es silencioso, pero casi siempre se 

manifiesta en la ovulación-siguiente (McDonald, 1969). La edad al 

primer parto est4 oviamente determinada en gran medida por la 

edad a la pubertad. 

En la oveja el proeatro dura unos 2 d!as y se caracteriza 
-1 

por crecimiento de"l foliculo depu<!ls de estimulación por FSH y por 

producción de estradiol, el cual aumenta el aporte sanguineo al 

aparato genital tubular y produce edema desde la vulva al 

oviducto. Las gl4ndulas del cuello y la vagina producen una 

secreción serosa parecida a un flujo vaginal. 

La duración de la receptividad sexual en la oveja es 

variable, pero la mayor parte de ellas permanecen en celo de 30 a 

40 horas. El eatro m4s corto se observa en las corderas, el m4s 

largo en las ovejas adultas, suele aparecer la ovulación durante 

la ~ltima mitad del celo, ya que se halla m4s relacionada con el 

fin del estro que con el principio. Después de la ovulación 

comienza el .. taestro que dura 2 dias en la oveja. Durante este 

tiempo se organiza e inicia su función el cuerpo amarillo. El 

aumento en la prod~cción de progesterona comienza r4pidamente. 

Se llama diestro al periodo del cuerpo amarillo que en los 

ovinos se torna funcional si se produce gestación en este periodo 
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se elabOran grandes cantidades de progeste~ona, si llega un 

cigoto al 6tero, el cuerpo amarillo perdura durante toda la 

gestacidn pero si el huevo no es fecundado,dicho cuerpo amarillo 

permanece funcional tan sdlo hasta el duodécimo d decimotercer 

d!a. La mengua en la produccidn de progesterona propicia 

liberacidn de hormona fol!culo estimulante, crecimiento de otro 

fol!culo e iniciación de un nuevo ciclo estral (McDonald, 1969). 

La reproducción temprana de las corderas es un medio que 

permite incrementar la vida productiva de la oveja. Por lo tanto, 

cada vez mas, se presenta mayor atención a los factores que 

afectan el desarrollo sexual y al comportamiento reproductivo de 

la cordera (Dyrmundsson, 1981). 

Los factores que afectan el desarrollo sexual en la cordera 

son los siguientes: 

HUtrición: La subalimentacidn de animales inmaduros puede 

retardar seriamente el desarrollo de la pubertad mientras que un 

elevado plano de alimentación puede adelantarla. Varios 

investigadores han demostrado que las corderas que tienen una 

mayor velocidad de crecimiento presentaran su primer celo. y, 

probablemente, conc~biran a una menor edad y mayor peso que las 

corderas que crecen m4s lentamente (Allen y Lamming, 1961) 

El suministro de dietas con un contenido de energ!a muy 

elevado, antes del empadre, puede estar asociado con una mayor 

incidencia de esterilidad en corderas, posiblemente debido a un 

exceso de gordura (Stoerger y Col, 1976). 

Potoper!odo: La estacidn reproductiva en la oveja se inicia 

cuando hay disminucidn de las horas luz ocurriendo esto al final 

del verano (Julio-Agosto), pero la mayor actividad se presenta 
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durante el otono (Octubre-Noviembre) (Trejo,1981). 

Parece que las corderas de la mayor parte de las razas 

estudiadas hasta el ao•ento manifestarAn su primer estro en los 

meses de otono e invierno, independientemente de la época en que 

nacieron (Hafez, 1962). No obstante, en razas de oriqen 

tropical parecerla que las corderas manif estarAn el comienzo de 

su primer estro de una forma ménos definida por la estación, que 

corderas en latitudes mayores (Younis y Col., 1978). 

Temperatura: En las ovejas la temperatura tiene influencia 

sobre la tasa ovulatoria, la fertilización y la supervivencia del 

embrión y del feto (Trejo,1981). 

Las temperaturas ambientales de verano 

frecuencia la aparición del primer estro 

(Hafez,1986). 

retrasan con 

en corderas 

Preaencla del Carnero: La escasa información no permite 

hablar .con seguridad sobre el tema, Dyrmundsson y Lees (1972), 

solamente reportan que la repentina introducción del carnero en 

la época de transición de la época de no celos a época de montas, 

trae como consecuencia un alto grado de sincronización de los 

primeros calores. 
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·3. OBJ11'l'IVOS 

l. Evaluación del efecto del tipo de nacimiento (6nico o doble) 

sobre la edad y peso al primer parto en ovejas Rambouillet ~ncas

tadas con Dorset. 

2. Evaluacion indirecta del efecto de tipo de nacimiento (unico o 

doble) sobre la edad a primer estro f6rtil. 

3. Conocer el peso al nacimiento, peso a los seis meses en 

ovejas Rambouillet encastadas con Dorset. 
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4. MUIUAL Y llB'l'ODO 

El presente trabajo se realizó en una explotación ovina 

co•ercial deno•inada "Rancho la Trini" localizada en al pueblo de 

Visitación, municipio de Kelchor Ocampo, Estado de K6xico. 

Localizada entre los 19044' latitud norte y 99olO' longitud oeste 

y .a una altura de 2400 m.s.n.m. Prevaleciendo el clima templado 

con lluvia en verano y otono,'con una precipitación pluvial anual 

de 100 mm, la cual corresponde a la "CW" de la clasificación de 

K&pen. con una temperatura media anual de 14.6 e, siendo 22 e la 

mAxima y la m!nima de -6.4 e (Hern,ndez,1990). 

La explotación cuenta con 550 ovinos (rllllbouillet, dorset), 

los cuales son explotados extensivamente en pastoreo en repelo 

del alfalfa de 7:00·a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas y solo 

son suplementados en corral con ensilado de ma!z y/o avena. 

se cuenta con 3 corrales: Corral da lactancia donde las 

hellbras junto con sus crias de 2 d!as postparto son alojadas 

hasta los 90 d!as, estos animales son alimentados en corral 

exclusivamente con alfalfa y ensilado de maiz y/o avena corral de 

engorda: aqu! son alojados solamente los machos destinados para 

engorda y venta, son alimentados en corral con alfalfa, ensilado 

de •alz y/o avena. corral cos6n: aqul son alojados los semen

tales, hellbras vac!as, hembras gestantes y reemplazos,los cuales 

salen a pastorear.en el horario indicado anteriormente y en el 

corral solllllente son suplementados con ensilado de malz y/o 

avena. 

Se utilizaron 55 corderas Rambouillet encastadas con oorset 

nacidas entre julio y diciembre de 1992. Las 

10 
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identificaron 

tatuaje con 

de reqistro 

posterior al nacimiento mediante 

numeración progresiva. Sucesiva~ente 

se anotó el tipo de nacimiento (dnico 

aretado y 

en hojas 

o doble), 

paso al nacimiento, peso a los seis meses, edad al primer parto y 

paso al parto. Para obtener la edad al primer parto se 

registraron las fechas de nacimiento y de su primer parto de cada 

una de las corderas empleadas para el estudio para obtener as! la 

edad al primer parto, indirectamente también se midio la edad al 

primer estro fértil que culmino con la gestación, para la cual 

se le restó 147 d!as que es la duración de la gestación en 

ovinos la edad a la qu~ llegaron a primer parto las corderas 

del estudio (Hafez, 1984; Hern4ndez, 1990). 

Las corderas permanecieron junto con sus madres en corrales 

de lactancia durante 90 d!as, en do~de recibieron su alimentación 

que se basa en alfalfa, ensilado de ma!z y/o avena y agua ad 

libitum. Después se incorporaron al rebano de pastoreo, donde 

solo se encuentran los reemplazos, hembras adultas y sementales, 

por lo que las corderas estuvieron expuestas durante todo el 

tiempo a los sementales. 

Los datos obtenidos se evaluaron por medio de an4lisis de 

varianza para un diseno completamente al azar (Steel y Torrie, 

1989), de acuerdo al siguiente aOdelo: 

Yijkl ~ u + Ti + Nj + Mk + Pl + Eijkl 

donde: 

Yijkl = Edad a pri11er parto. 

u = Media poblacional. 

Ti = Efecto dél i-ésimo tipo de nacimiento. 
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Nj ~ Efecto del j-6simo peso al nacimiento. 

Mk Efecto del k-6simo peso a los seis meses. 

Pl E Efecto del l-6simo peso al parto. 

Eijkl = Error aleatorio. 

Y las diferencias entre medias se realizarón por medio de la 

prueba de TUkey (Steel y Torrie, 1989) en el GLH del procesador 

eetadlstico SAS. 

12 



5. RESULTADOS Y DISCUSION 

La edad al primer parto en promedio fu6 de 494.45 ± 45.57 

dias (P<0.0001) con un peso promedio al parto de 46.50 ± 7.01 kq 

(P<0.0001) ver cuadro no. 1, entrando en los promedios reportados 

por Lizarraqa (1985) los cuales fueron de 471.2 ± 26.j y 652.0 ± 

122.5 dias de edad a primer parto para borreqas pelibuey, al 

parecer este ranqo es muy amplio pero aqu! hay que considerar que 

las hembras lleqaron con un pobre peso desde la pubertad hasta el 

parto siendo 6ste de 24.07 ± 2.76 kq y 28.41 ± 2.26 kq y raza. 

Por otro lado, Banas y col. (1994) reportan una 

primer parto en ovejas criollas tipo Rambouillet 

edad 

con 

a 

un 

sistema de pastoreo tradicional (en aqostaderos naturales 

y de temporal) 597.3 ± 108.2 d!as y·un peso promedio de 30.2 ± 

4.5 kq siendo iqualmente un parAmetro muy por arriba de lo 

que se 

debido 

encontró en el presente trabajo, y esto puede ser 

entre otras limitantes la alimentación de los animales 

que cuando 6sta es deficiente se tardan mAs en alcanzar su 

madurez sexual. Rodr!quez (1991) reporta un peso promedio al 

parte de 36.7 ± 5.5 kq en borreqas criollas tipo Rambouillet 

teniendo las mismas caracter!sticas de manejo utilizadas en el 

estudio de Banas (1994), siendo iqualmente estos pesos muy 

bajos comparados con el que se encontró en el presente estudio. 

Gallivan (1993) encontró en corderas Fl (Finnsh Landrace ·X 

Tarqhee) una edad a primer parto de 377.2 ± 2.8 dias y en 

corderas Fl (Romanov X Tarqhee) una edad de 365.1 ± 2.6 dias, 

como se puede observar estoe promedios son muy bajos comparados 

con los reportes de este estudio, aqui hay que considerar el tipo 
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de manejo, el cual fu6 en estabulación y con la suplementación 

de concentrado y forraje ad-libitum. Mientras que Hendel y 

col. (1989) menciona que las corderas Merino nacidas en el 

periodo de junio a agosto alcazaron su edad al primer parto a los 

519 dias y las corderas nacidas entre septiembre y noviembre su 

primer parto fu6 a los· 493 dias, como se puede observar estos 

parAmetros estAn dentro del promedio que se reporta para las 

corderas de este trabajo, ya que el mayor nlbnero de partos se 

obtuvó· en la Apoca de septiembre a noviembre y collO es obvio en 

el trabajo citado anteriormente las ovejas que nacieron al final 

de la estación de cria llegarón y fu6 menor los dias para la 

siguiente 6pcca de cria o empadre, cabe mencionar que los 

animales de este trabajo fuerón de similar manejo en cuanto al 

sistema de pastoreo, aunque aqui las hembras se les introdujo al 

corral de empadre hasta alcanzar el peso de 35 kg. Por otra 

parte, Gabina (1989) menciona en su estudio realizado en cuatro 

explotaciones diferentes, que para corderas de la raza Aragonesa 

la edad a primer parto vario de 528, 545, 599 y 686 dias para 

cada una de las estaciones de cria, las dos primeras bajo un 

sistema de empadre controlado y las dos siguientes en un sistema 

de empadre contin6o, se puede apreciar estos promedios estan muy 

por arriba de lo encontrado en este trabajo. 

En lo referente al promedio de edad al primer parto 

por efecto de tipo de nacimiento no se encontró efecto 

significativo (ver cuadro no.2) en donde hembras que provenian 

de parto sencillo fué de 491.14 ± 7.77 dias (P<0.0001). cqn 

un peso promedio de 44.87 ± 1.45 Kg (P<0.0001) y para corderas 
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nacidas "de parto doble la edad promedio a primer parto fu6 de 

496.7469 ± 6.29 dlas (P<0.0001) con un peso de 47.64 ± 1.21 Kg 

(P<0.0001), no encontrandose diferencias estadísticas entre 

medias (P>0.05), ver cuadro no l. Esto coincide con lo 

reportado por Gallivan (1993) donde menciona que estadísticamente 

no es significativo el efecto del tipo de 'nacimiento sobre 

la edad al primer parto. Schoeman y Burger (1992) reportan que no 

es estadísticamente significativo el efecto de tipo de nacimiento 

sobre la edad al primer parto, esto en ovejas Droper en pastoreo 

y suplementadas con concentrado, encontrando una edad a primer 

parto de 19.4 meses para las corderas nacidas de parto dnico y 

de 19.6 meses para corderas nacidas de parto doble. Lo que nos 

indica que la edad al primer parto puede estar influenciad.a por 

otros factores como lo es la nutrición, sanidad, gen6tica. 

CUADRO JI0.1. PRCJllBDIOS DB ALGUllOS PAIUlllBTJlOS PROOOClIVOS 

PROMEDIO PARTO PARTO 

GENERAL UNICO DOBLE 

PESO NACIMIENTO 4.88 ± 0.93 5.27 ± o.lea 4.61 ± 0.15b 

PESO A LOS 6 MESES 28.75 ± 5.69 31.<¡2 ± l.3oa 27.17 .± .0.94b 

EDAD A PRIMER ESTRO 

FERTIL 346.45 ± 35.4 32e.1e ± 9.17a 355.36 ± 7.66a 

PESO A PRIMER PARTO 46.50 ± 7.01 44.87 ± f.45a 47.64 ± l.2la 

EDAD A PRIMER PARTO 494.45 ± 45.5 491.15 ± 7.77a 496.75 ± 6.29a 

----------------------------------------------------------------------
En el cuadro no 1 letras diferentes por renglón indican diferen

cia estadlstica significativa (P<0.05). 

15 



CIWlllO NO.a. AllALISIS DB VARIAllZA PARA EDAD A PRDIBR PARTO 

o.v. q.l. CM F p 

TIPO DE NACIMIENTO l 304.00579 0.27 0.6053 

PESO AL NACIMIENTO l 1698.89745 1.51 0.2245· 

PESO A LOS 6 MESES l 23753.44284 21.13 0.0001 

PESO AL PARTO 1 29311.03830 26.08 0.0001 

ERROR 51 1123.95639 

TOTAL 55 

Indirectamente se midio la edad al primer estro f6rtil como 

lo menciona Hern6ndez (1990) eh donde se le resto a la edad al 

parto la duración de la gestación, que en promedio dura 147 d!as 

(Hafez; 1987). Por lo tanto, la edad al primer estro f6rtil (ver 

cuadro no.l) en promedio fu4 de 346.45 ± 35.44 d!as (P<0.0001) 

entrando en el rango de 286 a 348 d!as encontrado por Lizarraga 

(1985) en ovejas pelibuey, as! mismo Dyrmundsson (1973) menciona 

un rango que est4 entre 6 y 18 meses coincidiendo con el rango de 

este estudio, sin elllbargo, este promedio no se ajusta a lo 

mencionado por Esminger (1970) quien subraya que en razas de 

carne el primer estro ocurre en el atona de su primer ano, cuando 

tienen de 8 a 10 meses de edad, Asta diferencia puede ser debida 

a la 6poca de nacimiento (julio - diciembre) de las corderas del 

estudio, ya que conforme avanza la 6poca de nacimiento se reduce 

el intervalo en d!as al primer otono siquiente (Land, 1978; 
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Garc!a, i986) y en ésta época del ano es cuando se presenta mayor 

actividad cfclica por contarse con la estimulaci6n del 

fotoperfodo (Castrellon, 1982). 

De acuerdo al anAlisis de varianza no se encontr6 un 

efecto de tipo de nacimiento (P<0.6673) donde la edad al primer 

estro en corderas de parto doble fué de 355.36 d!as (P<0.0001) Y 

para corderas de parto dnico fué de 328.78 dfas (P<0.0001) no 

encontrandos<i una diferencia estad!stica significa ti va 

(P<0.05), pero se puede observar que las hembras nacidas de 

partos dobles tardan casi un mes mAs en tener su primer estro 

fértil con relaci6n a las hembras nacidas de parto dnico 

coincidiendo a lo reportado por conz4lez y col. (1981) citado por 

HernAndez (1984) as! mismo Oyrmundsson y Lees (1972) mencionan 

que las corderas nacidas como mellizas tienden a manife-

atar el primer celo a una edad promedio mayor que las 

nacidas como dnicas, esto puede ser debido a que las 

corderas provenientes de un parto tlnico nacen con mds peso y 

crecen m4s rdpidamente y por lo tanto, llegun en mejores 

condiciones ~orporales a la siguiente época de otono, mientras 

tanto, las corderas de parto doble nacen con menor peso y 

tienen que compartir la leche materna. 

Castrellon (1982) reporta en su estudio que de 27 borregas 

que alcanzaron la pubertad. 20 proven!an de parto dnico y 7 de 

parto doble; las de parto dnico experimentaron su primer estro 

cuando tenfan en promedio 300.6 d!as de edad y las de parto doble 

lo alcanzaron cuando ten!an en promedio 301 d!as de edad, o sea 

que prdcticamente no hUbo diferencia entre ambos grupos. Lo 
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anterior contrasta con lo encontrado en este estudio Y puede ser 

debido al n~ero tan reducido de partos dobles que reporta 

castrellon (1982). 

El 

trabajo 

siendo 

peso 

fué 

5.27 ± 

al nacimiento de las corderas utilizadas en este 

de 4.88 ± o.93 kg en promedio (P<0.0001), 

0.18 kg (P<0.001) y 4.61 ± 0.15 kg (P<0.001) 

para animales que provenían de parto unico y doble 

respectivamente (cuadro no.l) y encontrandose diferencias entre 

.medias estadisticamente significativas (P<0.05). Este par4metro 

encontrado coincide con la mayoria de los reportes pa~a esta 

raza, y en realidad es un peso bueno obtenido al 

nacimiento, hay que mencionar que las madres de estas corderas 

son suplementadas al final de la gestación con concentrado, etapa 

en la cual sucede el maximo crecimiento fetal, y por lo tanto, se 

ve beneficiado el peso al nacimiento. Reyes y col. (1993) 

evaluaron el peso al nacimiento en ovejas Suffolk alimentadas con 

alfalfa henificada y concentrado, y encontraron que es altamente 

significativo el tipo de parto sobre el peso al nacimiento de los 

corderos, siendo m4s pesados los de parto 6nico (5.01 ± 0.17 kg) 

Y los de doble (3.81 ± 0.09 kg) siendo similar a lo que se encon

tró en la presente investigación, ésto biológicamente es 

lógico, ya que, los corderos que provienen de parto 6nico 

tienen mayor disponibilidad de nutrientes para su desarrollo 

corporal en comparación con los que provienen de parto 

doble ah! los nutrientes tienen que repartirse. 

El peso a los seis meses de edad en las corderas en promedio 
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(cuadro no. l) fué de 28.75 ± 5.69 Kq (P<0.001), siendo 

para corderas que provenian de parto ónico Jl.02 ± 1.3 Kq 

(P<0.0001) y para los de doble 27.17 ± 0.94 Kq (P<0.0001). 

Se obtuvieron algunas correlaciones, las cuales son 

presentadas en el cuadro no. 3, en donde tipo de nacimiento entre 

peso al nacimiento fué una correlación negativa r=-0.3546 Y 

altamente significativa (P<0.0073). Dicho reporte es muy similar 

a lo mencionado por Abraham' y col (1993) en donde encontrarón una 

correlación negativa de r=-0.36 (P<0.0001), lo que nos indica 

que conforme aumenta el nómero de crias al parto dismiuye el peso 

al nacimiento de cada cr!a. 

otra correlación evaluada fué tipo de nacimiento entre edad 

a primer parto donde se encontro positiva r=0.28 (P<0.0304), lo 

que nos indica que los animales que proviene.n de parto doble 

tardan m4s en alcanzar la edad al primer parto, y esto pudiera 

estar influenciado por los menores pesos al nacimiento en 

comparación con los de parto ónico, los cuales son mAs pesados. 

La correlación de edad al parto entre peso al parto fué 

positiva r=0.4898 a una probabilidad altamente significativa 

(P<O.OOOl), esto es que'; entre m4s tardan los animales en llegar 

a su primer parto son m4a pesados. Esto concuerda con lo citado 

por Navarro y cuéllar (1992) donde encontraron una correlación 

positiva de r=0.41 (P<0.01) entre peso al parto y edad al parto. 

19 



CUADRO JfO. 3. ALGU1fAS C:OllJUILACIOlnlS DB IllTERBS QUB IllFLUYD 

a U. llPICil:llCIA UPllODUC'l'IVA 

. TIPO 

HACIMIENTO 

PESO DE 

BORREGA PARTO 

PBSO 

HACIMIENTO 

r = -0.3546 

(P<0.0073) 

20 

EDAD DE 

BORREGA PARTO 

r = o.2895 

(P<0.0304) 

r m 0.4898 

(P<O;OOOl) 



6. COHCLUSIOH 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio se 

puede concluir que el tipo de nacimiento (ónico o doble) no 

influye en la edad al primer parto, ya que las ovejas nacidas de 

parto doble y dnico llegaron a una edad similar a su primer 

parto, lo que nos indica que al tener un buen manejo nutricional 

y sanitario las corderas nacidas de partos dobles que son las que 

nacen con menor peso se recuperan a su madurez sexual. 
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