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RESUMEN 

Se evaluaron el efecto de la raza, el sexo y el tamaño de camada sobre la productividad de la hembra a través 

de las caracteristicas de crecimiento del cordero, la sobrevivencia del cordero y el peso y el tamaño de la 

cantada al nacimiento y al destete. en corderos y ovejas de las razas Suffolk y Lincoln, explotadas bajo 

condiciones de semiesiabulacion en Jilotepec Estado de México. Las ovejas fueron empadradas de septiembre a 

octubre y los partos ocurrieron de enero a febrero. El peso al nacimiento (PN) y la ganancia diaria (GD) de 

peso difirieron entre razas (P<0.05). el mayor PN lo mostraron los corderos de la raza Suffolk con 3.70 + 0.06 

Kg vs. 3.27 + 0,08 Kg de los corderos Lincoln. las mayores GD las mostraron los corderos de la raza 

Lincoln 188 1 6 g. comparado con 171 5 g de los corderos Suffolk, respuesta que permitió que en el peso al 

destete no hubiera diferencias entre razas que frieron de 20.3 + 0.58 kg. y 19.4 ± 0.46 Kg para los corderos de 

las razas Lincoln y Suffolk respectivamente. El tipo de sexo solo influyó (N0.001), sobre el peso al nacimiento, 

los corderos machos mostraron los mayores pesos con 3.62 + 0.06 kg, comparado con 3.34 + 0,06 Kg en las 

hembras. El tipo de parto influyó (P<0.05). sobre el peso al nacimiento, el peso al destete y en la ganancia 

diaria de peso, el mayor peso al nacimiento lo tuvieron los corderos nacidos de parto simple, mientras qué en el 

peso al destete y en la ganancia diaria de peso los corderos de parto gemelar tuvieron los mayores valores: La 

sobrevivencia perinatal, postnatal y tonil difirió entre razas (P<0.01), mostrando los corderos de la raza Lincoln 

8.73%, 15.84% y 16,39% para las tres sobrevivencias respectivamente, de mayor sobrevivencia en comparación 

con los corderos Suffolk. el sexo y el tipo de parto no influyeron en la sobrevivencia del cordero (P)0.05). El 

peso al nacimiento lineal y cuadrático influyeron en todas las iobrevivencias del cordero (P<0.01), los 

Coeficientes parciales de regresión mostraron una tendencia curvitinea del efecto del peso al nacindento sobre 

la sobrevivencia del cordero, aumentando la sobrevivencia a medida que se mejoraba el peso al nacimiento. El 

tamaño y el peso de la camada al nacimiento difirieron entre razas P<0.001), la raza Suffolk tuvo el mayor 

tamaño y peso de cantada al nacimiento, la mayor sobrevive:tela de los corderos de la raza Lincoln y sus 

mayores ganancias diarias de peso fueron parcialmente la causa de que en el peso y en el tamaño de la cantada 

al destete no hubiera diferencias entre razas (P>0.05). 



I. INTRODUCCION 

1.1. Situación de la ovinocultura en México 

La ovinocultura en el pais, posee una serie de ventajas que la sitúan en una mejor posición con respecto a 

otras especies domésticas, tales como su gran adaptabilidad al medio ambiente, que hace posible que a esta 

especie se le pueda encontrar en casi todos los climas del país, aprovechando así muchas zonas geográficas y 

topográficas; una segunda ventaja en ella es su tamaño pequeño, que repercute en que no se requieran de 

grandes espacios para su encierro, cualidad que se ve mejorada al ser una especie dócil y de fácil manejo, por 

último su condición de rumiante, le brinda otra ventaja ya que esto le permite aprovechar alimentos de 

relativamente bajo valor económico (Arbiza, 1984 ) . 

La ovinocultura participa en los aspectos económico y alimentario de México, en el aspecto económico la 

producción ovina, contribuye con el 1% del valor del sector pecuario ( Mata. 1996). por su exportaciones de 

productos procedentes de la industria textil, artesanal y de la carne (Gutiérrez, I987). En el aspecto 

alimentario su aportación de carne, es importante para tratar de cubrir la gran demanda que la población 

requiere en productos de origen animal, aunque no se conoce cuanto se está produciendo en la zona del 

altiplano con precisión, la SARH señala que se produjeron 12404 toneladas de carne en 1990 (De Lucas 

1994), No obstante esta producción de carne ovina , la gran demanda que de ella se produce en el pais, hace 

que se requiera de la importación de animales para tratar de cubrir esta demanda (Salas, 1996). 

No obstante las ventajas que la especie ovina presenta para su explotación en el país y de la gran desnuda 

de sus productos, la ovinocultura dista de ser en la mayoria de las veces una explotación del todo rentable, 

como causa de esta respuesta se señalan diversos problemas tales como : La baja calidad genética y manejo 

reproductivo deficiente; alta incidencia de parásitos intensos y externos, deficiente manejo de áreas de pastoreo 

y escaso uso de complementos alimenticios; limitados resultados de vinculación con productores; bajo impacto 

de. la asistencia técnica; ausencia de organización; créditos muy limitados y nula infraestnictura para la 

industrialización ( Mata, 1996 ). 



En el aspecto genético se Izan introducido a México razas como la Suffolk, principalmente en la región del 

altiplano con la finalidad principal de emplearla en la producción de carne, las ganancias diarias de peso 

referidas en la literatura son consideradas generalmente altas. Una segunda raza que ingresó al pais es la 

Lincoln, que puede ser también de gran importancia por la utilización de su lana para la fabricación de 

alfombras y tapetes, sus corderos pueden también servir para la aportación de su carne (iNjoan y col 1)90). De 

esta raza se desconocen todavia el efecto de algunos de los factores que influyen en su eficiencia productiva en 

el pais. 

El comprender mejor a los factores que inciden en la eficiencia reproductiva de la oveja, en las razas Lincoln 

y Suffolk, además de la posibilidad de evaluarlas bajo las mismas condiciones de ambiente y de manejo, puede 

contribuir parcialmente a una mejor comprensión de estas razas y es parte del proceso que permita proponer 

mejoras en su manejo. 

La eficiencia reproductiva es un parámetro complejo, que esta compuesto principalmente por: la fertilidad, el 

tamaño de carnada al nacimiento y al destete, la sobrevivencia del cordero y el crecimiento del cordera (Nawas 

y Meyer, 1992; Fogany y col, 1985). 



II REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 CRECLU/E.V70 DE 1, CORDERO 

La velocidad de crecimiento y la eficiencia de las ganancias de peso, son dos de las principales 

características, ha considerar cuando se trata de incrementar la producción de carne (González y col, 1991), la 

mejora de estas características, no son solo importantes en la producción de carne, si no que también cuando 

se trata de los aspectos reproductivos; por ejemplo, una mayor velocidad de crecimiento, repercute en la 

presentación de la pubertad a una edad más temprana (11afez, 19116). Dentro de los estimadores del crecimiento 

del cordero , están considerados: el peso al nacer, la ganancia diaria de peso, y el peso al destete. 

La velocidad de crecimiento, depende principalmente de las cualidades maternas de la oveja (cuidados y 

producción de leche), y de las cualidades del cordero ( Martínez y col., 1989). La velocidad de crecimiento sufre 

variaciones dependiendo de la etapa de crecimiento en la que el cordero se encuentre (Spedding. 1970). Es así 

que durante la última etapa de gestación el feto realiza un crecimiento muy rápido, cercano a un 70 % de su 

peso al nacer (Goodwing, 1975; Morales; Cooper y Thomas citados por Rodriguez, 1991) 

nacimiento, el crecimiento de la crin es normalmente lineal durante un periodo de 10 semanas, para 

posteriormente decrecer este ritmo (Spedding, 1970). 

Los estudios existentes, señalan la influencia de algunos factores en el crecimiento de la crin, los cuales a 

grosso modo, dado su origen pueden dividirse en genéticos y ambientales ( Maninez y col. ; Cuarón y col., 

citados por Vertiz 1991). 



2.1.1 Factores genéticos 

2.1.1.1 Efecto racial 

Algunos estudios (Cuadro 1), sugieren diferencias raciales en la velocidad de crecimiento, señalando que en 

las razas destinadas casi exclusivamente a la producción de carne. el crecimiento generalniente es mayor en 

comparación con aquellas en que la producción de lana viene recibiendo la mayor atención (l3ranfnrd y Boylan, 

1931: Sarkar y col.. 1993: Ensminger, citado por Reyes, 199.51. La variación en la tasa de crecimiento, no solo 

se señala ocurre entre razas, si no que también ocurre entre animales de la misma raza. 

La heterosis que resulta en el cruzamiento entre dos razas, también contribuye a incrementar la velocidad de 

crecimiento (Branford y Boylan, 1981; Sarkar y col,, 1993), mientras que el efecto contrario la consanguinidad, 

tiende a deprimir lo (Holland y Odde, 1992). 

2.1.2 Factores ambientales 

2.1.2 1 Sexo. 

Existen diversas evidencias que señalan, diferencias en las caracteristicas de crecintienio entre el macho y la 

hembra, en donde se refiere que el macho, presenta valores más altos en el peso al nacer y en el peso al destete 

en relación a la hembra (Soto, 1983; Hernández, 1988; Sarkar y col. 1993). 

2.1,2.2 Tipo de parto. 

Los corderos de parto simple se ha señalado que crecen más rápido que los corderos nacidos de parto gemelar 

y. estos a su vez más rápido que los trillizos (Egan y col., 1917). Al parecer el mayor crecimiento de los corderos 

que nacen de parto sencillo se debe a su generalmente mayor peso al nacimiento y a la mayor disponibilidad de 

leche, en relación a los corderos que nacen de parto gemelar o trillizo (Hernández, 1988). 



Cuadro 1. Peso al nacimiento, peso al destete y ganancia diaria de peso en diferentes razas de ovejas. 

Raza 

No 
Obs 

Peso al 
nacimiento 

(KR) 

Peso al 
destete 90 

días. 

(Kg) 

Ganancia 
diaria de 

peso 

(g) 

Lanado 5.4 35.9 

Inuatirw 234 2.60 17.6 
Mintioata 216 2.98 15.6 
suitolk 268 3.90 21.0 
Ticslice 135 3.93 15.7 

Flubhcql(1) 1431 9.8 
Itanibouillet (R) 1960 12.9 
Dorut (10 1768 12.8 
F 1 b 212 11.7 
Ex)) 133 11.1 
inFirdzipu) 1247 11.5 

RoOsI) 4.4 22.2 

iineeln 181 3.69 15.84 134.2 

bainiaaiilta x Ituiliak 

enollo twamado 
oil Rambouillet 73 

4.58 

3.19 

25.19 

17.93 

ItimitioudIel % Suiroll.' 67 4.48 27.93 236 
4.50 29.88 126 

Junio 4700  3.7 21.30 

Criollaz  49 4.08 16.74 113 

Ilind' 20.33 207 

Rx Sx »Rambouillet x Stilfolk x Dorset 

Sistema 
de producción 	País 	Referencia 

Pastoreo en praderas 	 Wiener,(1978)chdop. 
Pijoan y col (1990) 

Pastorea 	E.U.A. 	bellaco y Boylan (1981 

Pastoreo 	E.U.A. 	Eogady y col (1984) 

Semiestabulado 	México Dem andez (1988) 

Semiestabulado 	México Pijoan y col. (1990) 

Seiniestabulado 	México 	Vertía (1991) 

Semiestabulado 	México Rodríguez (1991) 

Estabulado 	México 	Castilla y Pastent1993 I 

Pastoreo 	 0 m'In in g y coi, (1993) 

Semiestabulado 	 Flores (1995) 

Semiestabuladu 	México Reyes (1995) 

Peso al nacimiento peso al destete y ganancia diaria de peso de dos periodos 
'Dame hasta los 112 
3Deltele hasta los 98 días. 
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2.1.2.3 Nutrición. 

Durante las primeras 6 semanas de vida, la alimentación de cordero depende totalmente de la cantidad de 

leche que obtiene de la madre y se relaciona por un lado por el interés del cordero en la obtención de la leche 

y por otro lado de la producción de leche de la oveja, la cual esta relacionada con el número y peso de los 

corderos que la madre debe alimentar y por su condición corporal (Spedding 1970). 

2.1,2.4 Epoca de nacimiento 

Se ha observado que existen meses en los cuales el peso al nacimiento y al destete de los corderos son'inayores 

(Egan y col., 1977; Sarkar y col., 1993). Al parecer las condiciones ambientales presentes alrededor de la 

época de nacimiento, son parcialmente responsables de estos mayores pesos. La disponibilidad de alimento y la 

presencia de lluvias son dos de los factores del medio ambiente que más han sido señalados por su influencia 

sobre la tasa de crecimiento (Muñoz; Cuellar y Muñoz; citados por Veniz,1991). 

En relación a la disponibilidad de alimento Egan y col. (1977), en su estudio hacen referencia a que los 

corderos nacidos en octubre tuvieron una tasa de crecimiento 15 % menor que los nacidos en septiembre, la 

mayor cantidad de corderos producidos por oveja , sumado a la menor disponibilidad de leche para esta mayor 

cantidad de corderos, son las causas que los autores atribuyen a la diferencia en la tasa de crecimiento entre 

épocas. 

La época de lluvias se ha correlacionado por algunos autores en forma negativa con el peso al nacimiento y 

con la velocidad de crecimiento, adjudicándola a un probable efecto de estrés de la lluvia sobre los corderos, o a 

una mayor predisposición a mayores cargas parasitarias asi como a la presentación de otras enfermedades 

infecciosas (López y Ximello; Mendoza y col. citados por Veniz , 1991). 

2.1.2.5 Edad de la madre 

La edad de la madre es al parecer otro factor que influye en las características de crecimiento de la crin 

manera general las crías provenientes de madres adultas tienden a mostrar mejores pesos al nacimiento que las 

7 



crias provenientes de madres jóvenes. Por ejemplo Guaina y Valencia (1992), en su estudio, refieren una 

correlación positiva entre la edad de la madre y el peso al nacimiento de la cría y el peso del cordero a los 30 

días de edad, señalando que las madres de más de 2 años de edad tuvieron corderos con mayor peso al 

nacimiento y mayor peso a los 30 días, en comparación con las crías de madres menores a los 2 años de edad. 

La mayor habilidad materna de las madres adultas, y la mayor disponibilidad de leche de las ovejas de esta edad 

(De Lucas, 1980) puede ser la razón del mayor peso al destete de sus corderos. 

2.2 SOBRE, 71 .7W7.-1 

La sobrevivencia del cordero representa una de los principales puntos de interés económicos ha mejorar en la 

mayoría de los sistemas de producción ovinos (Gama y col.,199 I). La sobrevivencia del cordero, es considerada 

una caracteristica compleja, en donde intervienen la habilidad de la cría para sobrevivir y la habilidad de la 

madre para que aquella sobreviva. Se conoce la existencia de cienos factores asociados con la mayor o menor 

sobrevivencia de la cría, entre los más importantes se indican; la raza, el tamaño de cantada, la edad de la 

madre, el peso al nacimiento, el sexo, la estación de nacimiento, enfermedades infecciosas (Gallito y Valencia, 

1992; Burfening, 1993). Algunas evidencias señalan, que el menor porcentaje de sobrevivencia se da entre las 

primeras 48 horas de vida (Egan y col., 1977), 

2.2.1 Raza 

El cuadro 2 , hace referencia a las diferencias en la tasa de sobrevivencia y/o mortalidad en diferentes razas 

de ovejas. Por ejemplo diferencias raciales en el porcentaje de sobrevivencia son referidas en el estudio de 

Hohenboken y Clarke (1981), en donde los corderos de la raza Finnsheep, presentaron una menor sobre-

vivencia que los corderos de las otras razas del estudio (ChevioL Dorset, Roinney, Suffolk y Columbia) 'y en 

donde los corderos de la raza Suffolk, presentaron una tasa de sobrevivencia de 77 % en comparación con la 

obtenida por los corderos de la raza Columbia 83 %, el estudio de Burfening (1993), también confirma 

diferencias raciales en el porcentaje de sobrevivencia. 



Cuadro 2. Porcentajes de sobrevivencia y de mortalidad en corderos de diferentes rolas 

Mortalidad Mortalidad Mortalidad 	Sistema de 	Pais 	Referencia 
perinatal 	postotal 	de los O a 	producción 

los 90 dias 

Soblevisunia 
0o 90 ILLS de 

edad 

I. rondan (I,  ) I  1431 67.8 
Randsarilld (R)' 1960 79.8 

(I)) 1768 86.2 
212 83.5 

4 \Fi' 133 80.6 
it211/481/41) 1  1247 83.9 

Linudn (40 23 

Vanas iaza.s1  4.1 (6.0 20.0 
Vnriaararrrs r  8.9 17.4 26.3 

Co9moills (C ) 117 95 
l'olipay (I') 93 96 
Sidyull (ti) 93 95 
C 25 97 
l's 58 95 
P 35 97 
C 62 93 
S N. (.1 34 96 
S.I. 59 93 

Juni 4700 81.3 

Siorall. 506 39.2 
Ilampdrire 573 

443 35.6 
Dood 217 37í 
Tulle 966 33,4 
Coniniale 433 44.9 
Ctuise Wool 397 32.0 

Pastoreo 	E.U.A. Fogarty y col (1984) 

Pastoreo 	Perú lbufming y col. 
(1993) 

Estabulación 	E.U.A. Smitlt (1977) 

Poreurtare de edire%ivalcia de O a 42 dias de edad y ajumando, por edad de la badea y oitortadón 
Raras pugnas Sidra. Coirytiata (In Columbia, 51 Softolk, 1. I laiumbirc) tu parto :anual 
Ralo tutuma Fitusslient.Targree y Compela al palo alud 

Serniestabulado México Plum y col, (1990) 

F.U.A. Gama y col (1991) 

Pastoreo 	E.U.A. Tlawas y col (1992) 



La mejora de la sobrevivencia de la cría al parecer puede ser posible por medio de mejoramiento genético 

Gama y col. (1991), seleccionando aquellas hembras con mejor habilidad para criar, o seleccionando a los 

machos cuyas crías presentan tina mejor sobrevivencia Donnelyi Haughey, Knight y col. citados por Gama y 

col., 1991). 

El efecto de heterosis, producido por el cruzamiento entre diferentes razas, puede también contribuir a 

mejorar el porcentaje de sobrevivencia, al parecer el incremento en el peso al nacimiento de la cría, es la causa 

de la mejora en el porcentaje de la sobrevivencia (Burfening, 1993). Dentro de la heterosis se señala un efecto 

de tipo materno, aunque también se sabe de la existencia de un efecto del semental, corno lo señala Burfening 

( 1993) en los corderos de la raza Columbia. 

2.2.2 Periodo de nacimiento 

El periodo de nacimiento, es referido como uno de los factores que influyen en la sobrevivencia de los 

corderos (Burfening y Carpio, 1993; Crabb y col., 1993). Las condiciones del ambiente que prevalecen durante 

el periodo de nacimiento, influyen sobre la habilidad del cordero para sobrevivir. Entre los factores del 

ambiente que se señalan se encuentran, la temperatura asociada a la cubierta de lana al nacimiento de los 

corderos ( Slee,1978) En donde se refiere que razas como la Blackface tuvieron una menor atonalidad que los 

corderos de la raza Merino, probablemente debido ala mayor cubierta de protección de los primeros (Slee. 

1978). 

2.2.3 Edad de la madre 

La influencia de la edad de la madre sobre la sobrevivencia del cordero, ha sido señalada en el estudio de 

Gama eral. (1991), al parecer los corderos de madres adultas, tienen mayores posibilidades de sobrevivir que 

los corderos provenientes de madres jóvenes. La menor competencia por nutrientes entre la madre y el feto, la 

mayor habilidad materna y la mayor producción de leche, así como el menor porcentaje de distocia, son 

cualidades que se observan mayormente en las madres adultas (Azzarini y Polizoni, 1972, Harker, 1977). 



2.2.4 Peso al nacimiento, 

El peso  que el cordero presenta al momento de nacer, guarda una alta relación con su habilidad para 

sobrevivir (Lodge y lleaney, 1975; Smith, 1977; Gama y col,, 1991; Fogany y col,, 1992). En las evidencias 

existentes, los mejores porcentajes de sobrevivencia se muestran en los corderos con pesos al nacimiento 

intermedios de acuerdo a la raza, los pesos altos tienen una alta incidencia de distocia (Smith, 1977), mientras 

que los corderos con menores pesos, sus bajas reservas corporales los predispone a presentan una mayor 

susceptibilidad a morir de inanicidn•exposicirin (Gama y col., 1991; Fogany y col,, 1992). Aunque el peso al 

nacimiento varia dependiendo de la raza, de manera general Speedy y Doney citados por Hernández (1988), 

señalan que los corderos de menos de 2 Kg al nacimiento solo tienen un 10% de posibilidades de sobreVivencia 

y que el grado de supervivencia mejora a medida que se alcanzia un peso promedio al nacimiento entre 4 a 5 kg. 

2.2.5 Sexo 

El efecto del sexo, sobre el porcentaje de sobrevivencia, han sido referidos en los estudios de Smith (1971) 

y Gama y col. (1991). Las diferencias en sobrevivencia en cuanto al sexo, se deben al parecer, a tina mayor 

predisposición en los corderos machos por su generalmente mayor peso al nacimiento a presentar problemas de 

distocia (Ganta y cal 1991). Sin embargo cuando los pesos de hembras y machos se encuentran dependiendo de 

la raza en rangos intermedios, las diferencias en sobrevivencia entre los machos y las hembras son nulas, como 

es referido por Gualilo y Valencia (1992), en donde no hay diferencias entre el peso al nacimiento 

y machos y en la mortalidad de estos dos sexos, pero sí en otro de los ranchos de su estudio, en donde las 

hembras que generahnente tuvieron un menor peso al nacimiento que los machos, obtuvieron 

mortalidad. 

2,2,6 Tipo de parto. 

La influencia del tipo de parto sobre el porcentaje de sobrevivencin ha sido señalada en el trabajo de 

Langlands y col. (1984), en donde refieren un mayor porcentaje de sobrevivencia en corderos nacidos únicos, 



con respecto a los corderos de parto gemelar o trillizo los mejores pesos al nacimiento de los corderos que nacen 

únicos y la mejor atención por parte de la madre, al parecer son causa de esta diferencia, resultados similares 

también han sido referidos en el estudio de Nawaz y Meyer (1992). Sin embargo en algunos estudios se señala 

que cuando el peso al nacimiento es corregido como variable para calcular la sobrevivencia de la cria, las 

diferencias entre tipo de parto desaparecen (Singh y col., 1990: Singh y col., 1994). 

2.2.7 Enfermedades infecciosas 

Las menores tasas de sobrevivencia, asociadas a enfermedades infecciosas, afectan a la sobrevivencia 

perinatal solo en un mínimo porcentaje, entre los agentes infeeciosos que pueden modificar la sobrevivencia 

perinatal se señalan a Campilobacter Fetos (vibriosis), Chlaitsydia ovis (abollo enzootico ovino), Listeria 

monocitógenes (listeriosis), Erucella ovis. (brucelosis), Salmonella spp (salinonelosis), Pasteurella Imeitiolytica. 

(pasteurelosis), Toxoplastna gondil (toxoplasmosis) (Dermis y col. 1974); mientras que en la sobievivencia 

neonatal los principales agentes que se considera intervienen en su disminución son; Clostridiuns spp. (tétanos, 

enterotoxernia), Escherichin coli (colibacilosis), Corynebacterium 	pyogenes (complejo respiratorio), 

Fusobacteriun►  necrophorus (onfalitis), Streplococcus spp, (complejo respiratorio), (Dennis y col. 1974 y 

Guano y Valencia 1992). 

7.3 EFICIENCIA REPRODUCTIVA. 

La eficiencia reproductiva de la hembra se define como el número (o peso total) de corderos destetados por 

hembra expuesta (Fogarty y col,, 1985), El potencial promedio del Mallo de ramada varia dependiendo del 

genotipo de I a 3 corderos (Land y Robinson citados por Gallo y Davies, 1988). El incremento en el tamaño de 

cansada, puede reflejarse en un rápido mejoramiento en la efícienCia biológica y económica del rebaño 

(Robinson y cola citados por Gallo y Davies, 1998), Existen evidencias, de que algunos factores influyen en 

diverso grado en la tasa reproductiva, estos de acuerdo a su origen pueden clasificase, en genéticos o 

ambientales. 



2,3.1 Raza 

Se sabe que al comparar bajo las mismas condiciones climáticas o bien en su ambiente natural, se presentan 

variaciones en la fertilidad y en la prolificidad dependiendo de la raza (Nawaz y Meyer, 1992). Como se puede 

apreciar en el cuadro 3. existen razas del norte de Europa como la Finesa ó la Romanov que se han destacado 

por su fertilidad y prolificidad, en las cuales los partos de mellizos y trillizos son comunes (Ilulet 1981: Notter y 

Copenhaver, 1980, Shelton y Klindt 1975; Beall, 1978). Otras razas menos conocidas pero que también han 

destacado por sus altos porcentajes de fertilidad y prolificidad son la D'inan de Marruecos . La (Chicos de 

Grecia y la Flemish de Bélgica (Hulet, 1981; Lysandriles, 1981). 

El efecto de la heterosis, al parecer también influye en la mejora de las caracteristicas de productividad de la 

hembra. Oltenacu y floylan (1981), seaalan en su estudio que las hembras FI, obtuvieron un mayor número de 

corderos destetados que las hembras de raza pura. 

2.3.2 Lana en la cara y arrugas en el cuerpo. 

Existen ciertas caracteristicas que se han encontrado asociadas negativamente a la fertilidad y prolificidad. 

Corno la presencia de lana en la cara y arrugas en el cuerpo que afectan a la raza Merino y la raza Ronuney 

Marsh, estas caracteristicas son de heredabilidad alta (0.3 • 0.6) y tienen correlación negativa con la fertilidad 

(- 0.2 a • 0.3 en el caso de arrugas y de .0.1 a -0.3 para el lana en la cara). El efecto de lana en la cara, es no 

solo un problema exclusivo de la raza Merino, si no que también afecta a las razas que se han derivado de esta. 

o en donde la raza Merino ha intervenido para su formación caso de la raza (Ponzoni, 1980; Tomer, 1977) 



Cuadro 3. Prolificidad, peso de la camada al nacimiento, peso y tamaño de la cantada al destete en varias razas ovinas 

Raso 
No 
Oto Italificidad 

l'inadow (F). 1431 1.7.3 
Ilansbouilla (R)' 1960 0.95 
Dond (1))*  17611 0.83 
E A R' 212 1.74 
1' a 13' 133 1.62 
1/2F1P1111/41).  1247 1.61 

Fima$cym(F) 2,55 
Rainhouilld (0) 1.58 
(urset (1)) 1.54 

11 2.05 
a I) 2.17 

Fionsiurce 2.35 
Soffall 1.62 

•ratg,.(r) 29 1.215 
Ilarbadtta (11) 18 1.71 

21 1.84 

Whillace 1.82 
I lanmohire 1.16 
l'inntor 2.31 

I linda ' 070 

l'eso de la 
lunada al 	Tanunlo de l'eso de moda 
nacimiulta 	camada al 	al dote 	Sistema de 

(Kg) 	deuele 	(S11) 	produaáál 	l'ala 	Refts oda 

1.01 	 exima:so 	li.1.1 A. 	Visan y y cld (1911) 

0.59 
0.62 
1.06 
1.22 
1.16 

calumnian 	11.1) A. 	foga:1y ) col (1984) 

8.7 1.82 36.0 
7.9 1.14 44.8 
7.4 1,55 411.6 

l'amarro 	LILA 	'badil(' ) 	(1986) 

Paguen) 	KU A O alli val y oul (1987) 

Suaie4alilado 	Mexicu ilaanl y col. (1998) 

fardase 	 1.31 
Copmatli(C) 	87 	1.57 	 38.58 	Staluestabulad41 	1.7, U.A. N311117. y al (1197) 
Polipay(P) 	93 	1.65 	 40.54 
Sufro», (S) 	93 	1.611 	 43.42 
C x Cl 	 25 	1,44 	 37.80 
l' a P 	 58 	1.75 	 41.21 
I" it Ct 	 33 	134 	 39.87 
C a l' 	 62 	1.69 	 39.35 
5' N et 	 34 	1.61 	 41.66 
Sal' 	 39 	1.75 	 45.17 

' Paralaje de prolificidad enlodado al base a: No. de alas nacidas/ No. de hatilialt expuestas 



2.3.3 Estación del año. 

Algunas evidencias, señalan una influencia de la época del año sobre la eficiencia productiva de la hembra, 

primordialmente a través de su efecto sobre la tasa ovulatoria, señalando que esto es similar a como ocurre con 

la estación de crin, que adquiere la forma de una curva, refiriendo que al centro de la misma (estación de 

otoño), estaria la máxima tasa ovulatoria y la menor tasa en los extremos (verano e invierno), las diferencias en 

la tasa ovulatoria por efecto de la estación del año se reflejan en el tamaño de la camada al nacimiento 

(Azzarini y Ponzoni, 1972 ). 

2.3.4 Edad de la oveja . 

Existen ciertas evidencias que señalan de que la fertilidad, la proldicidad y el porcentaje de procreo mejoran 

al aumentar la edad en la oveja y luego presentan una declinación al entrar en la senectud (Sidra el y col., 1962; 

Dickerson y Mal% 1975; Turnen, 1977). 

El efecto curvilineo de la edad de la oveja sobre la fertilidad, prolificidad y el porcentaje procreo, también ha 

sido referido por Azzarini y col. (1972), quién señala que el porcentaje de corderos nacidos aumenta conforme 

aumenta la edad de la oveja, es decir que a partir de su segundo pano la fertilidad se incrementa, refiriendo 

también que la máxima capacidad reproductiva %e alcanza entre los 6 y 7 años de edad, después de lo cual 

empieza a disminuir, estos resultados concuerdan también con los hallazgos de Oltenacu y Boylart, (1981) 

Al parecer los mejores parámetros que muestran la ovejas adultas, se debe a su mejor tasa ovulatoria, tasa 

de fertilidad y habilidad ntaterna en comparación con las ovejas jóvenes (Azzarini y Ponzoni, 1972; Harker, 

1977) y a sus menores pérdidas embrionarias (Arnold y Dudzinski 1978), o a que en las ovejas adultas se 

reducen los problemas de distocia (Me Farlane, 1961). 

2.3.5 Alimentación. 

El efecto de la nutrición, guarda relación con el peso vivo del animal, e influye sobre la fertilidad y la 

prolificidad, al parecer un mayor peso de lo oveja durante el apareamiento, se refleja en un mayor número de 



2.3.6 Efecto de la temperatura 

El efecto de la temperatura principalmente alta, se señala que si se da alrededor del empadre (poco antes de 

este y en los primeros dios de gestación), actúa sobre la tasa de fertilidad, supervivencia embrionaria y 

desarrollo fetal (Su*, 1975; Hulet, 1981). El efecto drástico sucede cuando la temperatura corporal se eleva y 

esto puede resultar a partir de varias situaciones, época del año, aumento en el consumo de alimento, ejercicio , 

etc. ( Hule! 1981; Trejo, 1981). 

Scon (1975), señala que cuando la temperatura ambiental se mantiene a 38 °C durante tres meses, esta llega 

a inhibir la reproducción, mientras que a 32 °C.en forma constante, se reduce la fertilidad en 50%, ocurriendo 

mortalidad embrionaria 

ovejas preñadas y en un mayor número de partos (Treja 1981; Trajo, 1982: Rodriguez y Urrutia, 1991; 

Rodriguez, 1991). 

El efecto de la nutrición sobre la fertilidad y la prol &Wad, se Ita observado sucede en ovejas las cuales están 

por debajo de su peso critico y se les aumenta los niveles de alimentación poco antes del empadre, 

incrementando de esta forma el peso y la condición de estas ovejas, lo que se reflejaba en una mayor cantidad 

de óvulos liberados (Hernández, 1988). Las ovejas muy gordas o muy flacas tendrán una actividad ovárica 

prácticamente nula ó muy disminuida ( Anoisenet y col. citados por Hernández, 1988). 



Determinar la influencia de la raza, sobre las características de productividad de la hembra, 

III OBJETI VOS 

Objetivo general, Comparar algunos parámetros reproductivos entre la raza Lincoln y la raza Suffolk, bajo 

las mismas condiciones de manejo. 

Determinar la influencia de la raza, sexo, tamaño de camada sobre las caracteristicas de crecimiento del 

cordero. 

Determinar la influencia de la raza, sexo, tamaño de camada sobre las características de sobrevivencia del 

cordero. 



IV MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en Jilotepec Municipio del Estado de México con la siguiente localización 

longitud de 99" 34.1 ' y latitud de 19" 54.8' clima templado sublinmedo siendo el mas húmedo de los 

templados con lluvia de verano y porcentaje de lluvia invernal menor de 5 muy Es la variante más importante 

pues se le encuentra distribuido en casi todo el Estado. 

La precipitación media anual es mayor de 800 mm y la temperatura media anual oscila entre 12 " y 18 " C. 

La máxima incidencia de lluvias se presenta en Julio, con un valor que fluctúa croe 150 y 160 mm. La sequia 

se registra en los meses de febrero y diciembre, con un valor menor de 10 num 

El mes más cálido es Mayo, con una temperatura entre 24 y 25 "C; el mes más frío es enero, con una 

temperatura de I I a 12 "C. (INEGI 1987) 

4.1 Población animal 

En el trabajo se utilizaron 842 ovejas de las razas Suffolk y Lincoln, Divididas en 444 adultas y 24 

primalas de la raza Lincoln y Suffolk 398 ovejas adultas y 25 ovejas printalas de la raza Suffolk. 

El empadre se realizó en septiembre, durante un periodo de 60 días en corral, empleando un macho por cada 

23 hembras; durante el empadre se les suministró a las hembras una sobre alimentación (Flushing). Las 

hembras que no quedaron gestames en este periodo, se les dio 15 días de descanso y a continuación un segundo 

periodo de monta de 30 días con semental empadre tapón 

Al momento de la parición a las hembras se les trasladó a paraderos individuales, donde se les suministró 

calor a los corderos artificialmente por medio de una lámpara al nacer el cordero se le registró la fecha de' 

nacimiento, el tipo de parto, su identificación y peso al nacimiento. Como parte del manejo se les desinfectó el 

ombligo y a las dos semanas se les practicó el descole con pinzas eléctricas, 

Los lotes de hembras paridas se formaron de 23 a 25 hembras para su alojamiento en el corral, 
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Se consideraron sólo los registros que tuvieran información completa en: peso al nacimiento, peso al destete 

o fecha de muerte y tipo de parto. 

4.3 Crecimiento del cordero 

El análisis de crecimiento del cordero incluyó el peso individual al nacimiento, el peso al destete ajustado a 

los noventa dios con la fórmula: 

(Peso al destete-peso al nac.)/dias • 901-peso al nacimiento. 

La ganancia diaria de peso: (peso ajustado a los noventa dias-peso al nacimiento)/90. 

4.4 Sobrevivencia del cordero 

La sobrevivencia, sólo se consideraron corderos con información de su peso al nacimiento'y fecha de muerte. 

Se consideraron tres clases a: mortalidad perinatal (primeras 24 horas posteriores al parto, De Lucas, 1980). 

En el manejo alimenticio tanto las crías como las madres se les trasladó diariamente a una pradera con Ilye 

gran ( Lolium multilloniin) ,Orchard ( Dactylis glomerata) y Alta fescue 1 Lolinni perenne) y se les suplemento 

con grano. 

El destete se llevó a cabo entre las 12 a 15 semanas posteriores al mito, dependiendo de que alcanzaran un 

peso aproximado de 20 kg. El manejo sanitario se llevó a cabo con bacterinización tina vez al año contra 

pasteurelosis, lo mismo contra leptospirosis, las crias se vacunaron después del destete y de ser desparasitadas. 

La desparasitación se llevó a cabo cuatro veces al año con previo análisis de las heces fecales en el laboratorio 

contra endoparásitos y ectoparásitos La trasquila se practicó antes del parto. 

4.2 Datos analizados. 



Sobrevivencia post•natal (corderos sobrevivientes de las 24 It hasta los 90 días posteriores al parto). 

Sobrevivencia total ( se consideró desde el nacimiento hasta los 90 días de edad). • 

4.5 Productividad de la hembra 

El análisis de productividad de la hembra incluyó el nómeio de crías al nacimiento, el peso de la carnada al 

nacimiento, el número de crías al destete y el peso de camada a los noventa días (suma de los pesos individuales 

ajustados a 90 dias). 

4,6 Análisis estadístico, 

Para el análisis estadístico de crecimiento del cordero se consideraron como variables dependientes el peso al 

nacimiento, peso al destete y como efectos fijos la raza, sexo, tipo de parto. En el estudio de la sobrevivencia 

del cordero, las variables dependientes fueron sobrevivencia perinatal, sobrevivencia post•natal y sobrevivencia 

total y como efectos fijos raza, tipo de parto, sexo, se consideró al peso al nacimiento corno covaríable: en el 

estudio de productividad de la hembra se consideró como variables dependientes el número de crías al 

nacimiento, el peso de la camada al nacimiento, el número de crías al destete y el peso de la cantada al destete. 

El procedimiento estadístico utilizado fue el GLM del paquete estadístico SAS (1985), 



V RESULTADOS 

CRECLIPENTO DIU. CORDERO 

En el cuadro 4 se muestran los resultados del análisis de varianza para las caracteristicas de crecimiento del 

cordero 

El efecto raza influyó significativamente en el peso al nacimiento y en la ganancia diaria de peso (11/40.05). 

La raza Suffolk mostró el mayor peso al nacimiento en relación a la Lincoln (Cuadro 5), mientras que la mayor 

ganancia diaria de peso se observó en los corderos de la raza Lincoln. La influencia del sexo solo fue 

significativa (11/40.001), sobre el peso al nacer (N0.001), los corderos machos mostraron el mayor peso al naci-

miento. El tipa de parto influyó significativamente sobre las características de crecimiento del cordero (11/40.05. 

cuadro 4). El peso al nacer en los corderos de parto simple fue mayor, en relación a los corderos de parto 

gemela', mientras que el mayor peso al destete y ganancia diaria de peso, lo obtuvieron los corderos de parto 

gemela' (Cuadro 5). 

La interacción raza x tipo de parto tuvo influencia significativa sobre el peso al nacimiento (N0.001; cuadro 

6). Los corderos de parto simple, dentro de la misma raza mostraron el mayor peso al nacimiento en relación a 

los de parlo gemela; el cordero de pavo simple de la raza Suffolk tuvo el más alto peso al nacimiento, en 

relación a los otros corderos. 



Cuadro 4. Análisis de varianza (en valores de F) de la influencia de la raza, sexo, tipo de parto y la interacción de 
raza por tipo de parto sobre las características de crecimiento del cordero 

PESO 

gl 
Nacimiento 

8.1  
Destete 

gi 
Ganancia diaria 

de peso 

Raza 
Sexo 
Tipo de parto 
Raza x Tipo de parto 
C.M.E. 

1 
1 
1 
I 

(521) 

19.11 
12.89 
62,55 
15.07 
0.777 

Y*• 

*** 

Y** 

**Y 

I 
1 
1 
1 

(304) 

1.67 
0.98 
4.26 
0.22 

24.200 

1 
I 
1 
I 

(304) 

4.33 
0.13 
9.07 
0.04 

0.003 

" 	P<0.05 
44  P<0.01 
4" P<0.001 
C.M.E, Cuadrado medio del error. 
Cifras entre paréntesis igual a grados de libertad del error. 

Cuadro 5. Medias de mínimos cuadrados (i e.e.) de los efectos de la raza, sexo y tamaño de cansada, 
sobre el peso al nacimiento el peso al destete y la ganancia diaria de peso 

PESO 
(Kg) 

Ganancia diaria 
de peso (g) Nacimiento Destete.  

Raza *** 
Lincoln 3.27 *: 	-0.08 20.3 * 	ass 0.188 * 	0,006 
Suffolk 3.70 f 	0.06 19.4 ± 	0.46 0.171 ± 	0,005 

Sexo .4* 
Macho 3.62 f 	0.06 20.1 t 0.47 0.180 0.005 
Hembra 3,34 ± 	0.06 19.6 * 0.45 0,178 * 0.005 

Tipo de patio 4** *4 
Unico 3,87 0.04 19.1 * 0.31 0.167 t 0.003 
Doble 3.09 ± 	0.09 20.6 k 0.67 0.192 I 0,007 

* 	P<0.05 
** 	P<0.01 
"' P<0.001 
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Cuadro 6. Medias de mínimos cuadrados (.t e.e.) del efecto de la interacción de raza lior tamaño de 
camada, sobre el peso al nacimiento y al destete y la ganancia diaria de peso 

PESO (Kg) 

ET E 
GANANCIA DIARIA 

DE PESO 
(Kg) 

Raza x tipo de parto 

Lineo!!! 
Unico 3.47 0.06 b 194 t 0.43 	11.s O 175 1 0.005 	ii.s 
Doble 3.07 ± 	0.15 c 21.3 t 1.07 	o s 0.201 3. 0 012 II S 

Stiffolk 
Unico 4.28 3: 	0.06 a 18.8 0,46 as. 0.159 ‹.3 0.005 	it.s. 

Doble 3.12 ± 	0.09 c 20.0 3. 0.79 u s. 0,182 3•. 0.009 it,s 

(a,b,c) literales diferentes en la misma columna indican 
diferencia estadistica a nivel de N0.05. 
n.s. no significativo 

5.2 SOIME1311NCIA DELMRDEI«) 

En el cuadro 7 se muestran los resultados del análisis de varianza pata la sobrevivencia del cordero. El efecto 

raza influyó significativamente sobre la sobrevivencia det cordero perinatal, postnatal y total (t1/40.01; Cuadro 

7). La raza Limito mostró la mayor sobrevivencia de sus corderos en todas las etapas de sobrevivencia 

(Cuadro 8). 

El sexo y el tipo de parto no influyeron significativaniente (13>0.05), n la sobrevi vencía del cordero (Cuadro 

7 y cuadro 8). 

El peso al nacimiento lineal y el peso al nacimiento cuadrático fueron las variables en base al valor de sus 

con mayor influencia significativa sobre todas las sobrevivencias (11/40.01; cuadro 7). Los coeficientes parciales 



111  

Raza 	 1 10.03 ** 	I 12.2 *** 	1 	14.09 
Sexo 	 1 	0.58 ns 	I 2.63 ns. 	I 	1.69 
Tipo de parto 	 I 	0,00 ns 	1 0.24 ns. 	I 	0 16 
Peso al nacimiento (L) 	I 	64.46 *** 	I 15.6 •** 	I 	24.72 
Peso al nacimiento (C) 	1 	41.31 *** 	1 7.94 ** 	1 	12.28 
Cuadrado medio del 	(520) 	0.083 	(489) 0.21 	(520) 	0.208 

L lineal 
C cuadrático 
its no significativo 
*4  P<0.01 
*** P<0.001 

de regresión (cuadro 9), muestran una tendencia curvilínea del efecto del peso al nacimiento sobre la 

sobrevivencia del cordero. 

Las figuras I, 2 y 3, muestran esta tendencia, de tal forma que a medida que se incrementó el peso al 

nacimiento de 1.5 a 6.5 los porcentajes de sobrevivencia fueron aumentando. 

Cuadro 7. Análisis de varianza (en valores de F), de la influencia de la raza, sexo, tipo de parto, peso 
al nacimiento lineal y cuadrático, sobre la sobrevivencia del cordero en las razas Suffolk y Lincoln. 

Sobrevivencia 

Perinatal 	 Postnatal 	 Total 



•• P-10.01 
*** NO.001 

Cuadro 9. Coeficientes parciales de regresión de la sobrevivencia del cordero 

en las razas Suffolk y Lincoln 

leso al nacimiento lineal 	0.596 	0.07 *** 	0.523 1 0.13 *** 

Peso al nacintiento cuadrálico 	-0.062 1 0,01 •+• 	•0.047 1 0.01 ** 

** P<0.01 

••• P<0.001 

Cuadro 8. Medias de 'Mininos cuadrados (en porcentaje), de los efectos de la raza, sexo y el tipo de 
parto sobre la sobrevivencia del cordero perinatal, postnatal y total en las razas Suffolk y Lincoln 

SOBREVIVENC1A 

Perinatal Post natal Total 

Lincoln 92.96 1 2.30 71.97 1: 3.82 68,42 I 3.65 
Suffolk 84.23 1 1.79 56.13 i 2.99 52,03 ,r: 2.84 

Sexo 
Macho 87.63 1: 2.01 60.65 s 3.31 57.60 ± 	3,19 
Hembra 89.56 1.98 67,46 3.34 62,86 t 3.14 

•Tipo de parto 
Simple 88.49 1 1.47 62.73 1 2.39 59,18 t 2.33 

Gentelar 88.71 1 2.80 65.38 1 4.72 61.27 a 4.45 
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Figura 1 Efecto de la raza sobre el porcentaje de sobrevivencia perinatal. Ver el cuadro 9 
para los coeficientes parciales de regresión. 
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Figura 2. Efecto de la raza sobre el porcentaje de sobrevivenci a postnalal. Ver el cuadro 9 
para los coeficientes parciales de regresión. 
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Figura 3. Efecto de la raza sobre el porcentaje de sobrevivencia de los 0 a los 90 días de edad. 
Ver el cuadro 9 para los coeficientes parciales de regresión. 



Cuadro 10. Análisis de varianza (en valores de F) del efecto de la raza sobre el número de 
crías y el peso de la carnada al nacimiento y al destete en las razas Lincoln y Sulfolk 

NACIMIENTO 

NUMERO DE PESO DE LA NUMERO DE 
gI CHAS CAMADA CRIAS 

Raza 	 1 	14,1 ••• 
Cuadrado medio del error (458) 	0.117 

***P < 0.001 
Entre paréntesis grados de libertad del error 

5.3 PRODUCTMAID DE1.4 OVEJA 

El efecto de la raza tuvo diferencia significativa en el peso y el tamaño de camada al nacimiento (P<0.001: 

cuadro 10). A la parición las ovejas de la raza Suffolk tuvieron camadas un mayores 20 % mas de tamaño da y 

0.95 kg. de mayor peso que las ovejas de la raza Lincoln (Cuadro 1 I). 

En lo referente al tamaño y peso de la camada al destete, el efecto raza no mostró significancia (P>0.05: 

cuadro 10). Ambas razas destetaron un tamaño de camada muy similar 0.69 y 0.66 para las beinbrai Lincoln y 

Suffolk respectivamente (Cuadro 11). 



é 	*MI ith, 

\ 11141 or"""7,,, 411  ütly 
Cuadro l I. Medias de ininimos cuadrados del efecto de la raza sobre el peso y TIZtaito ja ca 

al nacimiento y al destete en las razas Lincoln y Suffolk 	 1"/UikCA 

AL NACIMIENTO 

 

AL DESTETE 

   

Tamaño de 	Peso de 	Tamal) de 	Peso de 
Raza 	camada 	cantada (Kg) 	camada (No.) 	camada (Kg) 

Lincoln 1.07 ± 	0.02 3.70 ± 	0.08 0.68 s 	0.52 13,5 ± 	0,79 

Suffolk 1,19 ± 	0.02 4.65 i 	0,08 0.65 ± 	0.58 12.5 ± 	0.74 

"s P < 0,001 



VI DISCUSIÓN 

6.1 CRECIMIENTO DEL CORDERO 

Los pesos al nacimiento de 3.27 y 3.70, mostrados por los corderos de las razas Lincoln y Suffolk del 

presente estudio, fueron inferiores a los referidos en los estudios de Sierra y Pérez (1987) en corderos 

encestados con Suffolk de 4.4 kg y por Vertiz (1991) en corderos Criollo x itambouillet y Criollo x Suffolk de 

4.5 kg y de corderos Lincoln por Pijoan y col. (1990) de 3.69. En lo que se refiere en el peso al destete y 

ganancia diaria de peso, los valores obtenidos son similares a lo referido por otros trabajos (Cuadro I ). Los 

menores pesos al nacimiento obtenidos, pudieron deberse parcialmente a la influencia de factores de índole 

ambiental, particularmente nutricional que pudieron afectar a la madre y a la cría durante la gestación como es 

señalado por (Fogany y col., 1992) y también pudieron intervenir aspectos de índole genético, como lo refieren 

Meza y Hernández (1982). 

La influencia de la raza sobre el peso al nacimiento, observada en este estudio, coincide con lo referido por 

otros autores (Branford y Boylan, 1981; Sarkar y col., 1993), en donde señalan diferencias entre razas en su 

peso al nacimiento. Destacando la raza Suffolk por producir corderos con mayor peso al nacimiento (Oltenacti 

y Boylan, 1981).  

Las diferencias en el peso al nacimiento, entre machos y hembras, coincide con lo referido por otros trabajos 

(Soto1983 ;De Lucas 1990; Guerrero y Muñoz citados por Rodriguez, 1991), en donde se señala tm mayor peso 

al nacimiento en los corderos machos y difiere por lo referido por Trejo citado por Rodriguez, (1991), quien no 

encontró diferencias en el peso al nacer en base al sexo en corderos de la raza Pelibuey. 

La mayor ganancia diaria de peso obtenida por los corderos de la raza Liudo, permitió que aunque su peso 

al nacimiento fue menor que el de los corderos Sutfolk, lograran obtener un peso al destete similar al de los•  

corderos Suffolk. 



El mayor peso al nacimiento mostrado en los corderos que nacieron de parto simple en relación a los de parto 

gemelar, concuerdan con lo referido por Spedding (1970) y Hernández (1988), Sin embargo el mayor peso al 

destete y ganancia diaria de peso que mostraron los corderos nacidos de parto gemelar en comparación a los 

nacidos de parto sencillo no es fácilmente explicable, en virtud de que difieren a lo señalado en otros estudios 

(Spedding, 1970; Meza y Hernández, 1982), se patria pensar que la condición corporal de las madres con 

parto gemelar fue mejor que las madres con parto único en las condiciones del estudio, de esta manera influir 

en el mayor peso al destete de sus crías, por su mayor disponibilidad de leche. 

La influencia de la interacción raza por tipo de parto sobre el peso al nacimiento, se puede explicar en base a 

lo mencionado en los efectos principales, esto es los corderos Suffolk generalmente muestran altos pesos al 

nacimiento (Oltenacu y Boylan, 1981), mientas que los corderos de parto simple tienden a mostrar mayor peso 

al nacimiento que los corderos mellizos (Hernández, 1988). 

6.2 SOUREII1 ENC/.4 

Los porcentajes de sobrevivencia obtenidos, fueron menores a los referidos en otros estudios (Cuadro 2) 

Las diferencias en los porcentajes de sobrevivencia, debidas a la influencia de la raza, mostradas en eme 

estudio concuerdan con lo referido por otros autores (Hohenboken y Ciado, 1981; Gama y col., 1991), en donde 

señalan diferencias raciales. La mayor sobrevivencia mostrada en los corderos de la raza Lincoln, muestra una 

mejor habilidad en los corderos de esta raza para sobrevivir que los Suffolk bajo las condiciones de clima y de 

manejo de la explotación. 

La no significativa influencia del sexo, sobre la sobrevivencia de la cría, no concuerda con lo referido por otros 

autores (Smith, 1977; Gama y col., 1991), en donde refieren una mayor mortalidad o menor sobrevivencia en 

los corderos machos, y lo atribuyen a problemas de distocia, en el presente estudio es probable que los no muy 

altos pesos al nacimiento en los corderos machos, haya contribuido a la similar sobrevivencia entre hembras y 

machos 



La no influencia significativa del tipo de parto sobre la sobrevivencia del cordero, no concuerda a lo referido 

por Langlands y col. (1984) y de Trejo y col. (1987), quienes refieren una mayor sobrevivencia a los corderos 

provenientes de parto simple. Es probable que la nula influencia del tipo de parto sobre la sobrevivencia del 

cordero, se deba a que los pesos al nacimiento obtenidos en los corderos provenientes de parto gernelar no 

fueron menores a los 3 kg, peso abajo del cual en la literatura se refieren menores porcentajes de sobrevivencia 

(Trajo y col., 1987). 

La influencia del peso al nacimiento en su forma lineal y cuadrática sobre la sobrevivencia de la cría. 

concuerda a lo referido Trejo y col, (1987), en donde refieren un aumento en la sobrevivencia de In crin a 

medida que se incrementa el peso al nacimiento. (Trejo y col., 1987). 

13 Productividad de la hembra 

Los valores de prolificidad obtenidos en la raza Lincoln y Suffolk, son inferiores a lo referido por estudios 

realizados en otras latitudes (Cuadro 3), sin embargo son más elevados a los valores reportados en México por 

Becerril y col, (1988). 	La influencia significativa de la raza sobre el tamaño y el peso de la camada al 

nacimiento, concuerda a lo referido por Notter y Copenitave ( 1980) y por Nawaz y Meyer (1992). 

La no influencia del efecto de la raza en el tantalio y el peso de la camada al destete, obedeció principalmente 

a dos cualidades que se mostraron en la raza Lincoln, la primera por la mayor sobrevivencia de sus corderos lo 

que le permitió igualar su lantano de cantada con las ovejas Suffolk, la segunda cualidad por el mayor 

crecimiento de sus corderos en relación a el crecimiento de los corderos Suffolk, situación que ayudó para qué 

ambas razas no tuvieran diferencias en el peso de la cantada al destete. 



10) El aspecto racial es un factor que debe de considerarse cuando se trata de mejorar la sobrevivencia del 

cordero. 

11) La productividad de la hembra varía dependiendo de la raza, 

12) Para la mejora de la productividad se deben de considerar dos cualidades en la oveja, por un lado ovejas que 

sean capaces de producir un buen tantean de camada al nacimiento caso especifico de la raza Suffolk y segunda 

ovejas que sean capaces de destetar el mayor número de enes como es el ejemplo de lo raza Lincoln. 

VII CONCLUSIONES 

I) La raza y el tipo de parto son factores que influyen en el crecimiento del cordero. 

2) El sexo influyeren el peso al nacimiento. 

3) La raza y el peso al nacimiento del cordero, son factores que afectan a la sobrevivencia del cordero desde el 

nacimiento hasta los 90 días. 

4) La edad del cordero en donde se ve más implicada su sobrevivencia es alrededor de las primeras 48 lirs de 

vida. 
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