
CRECIMIENTO, RESPUESTAS FISIOLOGICAS y COMPORTAMIENTO 

REPRODUCTIVO DEL BORREGO TABASCO O PELlBUEY CON y SIN 


SOMBRA EN CLIMA TROPICAL 


RESUMEN 
Se estudió el crecimiento de corde
ros, las respuestas fisiológicas y 
reproductivas de las borregas con 30 
días posparto cuando se manejaron 
con (CS; n= 30) y sin sombra (SS; 
n= 31) durante los meses de septiem
bre (1978) a enero (1979). Diariamen
te, a las (8:00 a.m.) se registró la 
temperatura máxima, mínima y la 
humedad relativa. La temperatura del 
termómetro de bola negra (TBN) se 
registró entre las 13:00-14:00 p.m. 
Cada 14 días se tomó el peso corporal 
(Pe), la temperatura rectal (TR) y la 
frecuencia respiratoria (FR) en las 
borregas y el PC en los corderos de 
ambos grupos. Se realizó un sub
muestreo cada 28 días de 5 borregas 
por grupo de las que se tomó la TR y 
la FR cada 2 horas durante 24 horas. 
Los parámetros reproductivos que se 
evaluaron en las borregas fueron, el 
primer estro posparto, la duración del 
estro, la fertilidad del primer servicio, 
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peso de la placenta y el número de 
cotiledones. Los promedios ge tempe
ratura máxima, mínima y TBN dismi
nuyeron de septiembre a enero. El 
crecimiento de los corderos fue me
nor en el grupo SS. Los promedios de 
lR y FR registrados cada 14 días 
fueron mayores (P< 0.01) en las 
borregas SS. Se observó en el sub
muestreo, que estas diferencias eran 
mayores durante las horas del día de 
mayor radiación solar (10:00 a 16:00 
hS). Los intervalos parto·primer estro 
y parto-concepción fueron 7 y 13 días 
más largos en las borregas SS. Se 
observó un menor (P,<0.05) peso de la 
placenta y número de cotiledones en 
las borregas SS (439 vs 585g y 56 vs 
60 respectivamente). 
INTRODUCCION 
Son ampliamente conocidas las con
secuencias de la temperatura ambien
tal sobre el ganado cuando éste se 
encuentra fuera de su zona de termo
neutralidad. La resupesta de los ani
males homeotérmicos a la tensión 
térmica se manifiesta en diferentes 
formas, siendo el sistemaendócrino 
el factor principal que· permite al 
animal ajustarse al medio. Se activan 
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mecanismos fisiológicos que limitan 
la producción de calor por un lado y 
por otro los que incrementan la 
disipación de calor (Johnson y Vanjo
nak, 1976), de ahí que decline el 
consumo de alimento, la producción 
láctea, la tasa de crecimiento, la 
conversión alimenticia y la fertilidad, 
a la vez que aumente. el enfriamiento 
evaporativo mediante el incremento de 
las respiraciones por minuto, consu.., 
mo de agua y pérdida de peso 
metabólico (Yousef Hahan y Johnson, 
1968) . 

En climas cálidos y secos el 
incremento del enfriamiento evaporati
vo por medios artificiales ha permiti
do mejorar el comportamiento repro
ductivo del ganado lechero (Stott y 
Wiersma, 1974). Sin embargo, en los 
climas cálidos con una elevada hume
dad relativa, este sistema es menos 
efectivo por el grado de saturación de 
agua en la atmós~era. En este medio 
el sistema más práctico y eficaz para 
proveer al ivio al ganado es el uso de 
sombreaderos que van a limitar la 
cantidad e intensidad de radiaciones 
solares directas o indirectas que lle
gan al animal (Thatcher y Román Pon
ce, 1980). 

El borrego Tabasco o Pelibuey 
pertenece al grupo de los denomina
dos borregos tropicales. Se ha adap
tado al medio cálido y ha tenido una 
creciente popularidad en México en 
los últimos años. En general, poco se 
conocer de su comportamiento pro
ductivo bajo condiciones de tensión 
térmica. Por otro lado, su tamaño y 
docilidad hacen de esa raza un buen 
animal experimental para estudiar los 
efectos térmicos en rumiantes nativos 
de los trópicos. 

Los objetivos del presente estudio 
fueron los de evaluar el crecimiento 
de los 'corderos y las ganancias de 
peso, respuestas fisiológicas y el 
comportamiento reproductivo de bo

rregas lactantes cuando se manejaron 
con o sin sombreaderos en el trópico. 

MATERIAL Y METODOS 
El estudio se llevó a cabo en el 
Centro Experimental Pecuario "La Pos 
ta" de Paso del Toro, Ver. Tuvo una 
duración de 5 meses. Empezó en 
septiembre de 1978 a enero de 1979. 
El clima de la región es el denomina
do por García (1964) caliente subhú
medo Aw, . Con lluvias en verano, 
temperatura promedio anual de 26°e, 
humedad relativa de 77.5% y precipi
tación anual de 1208.5 mm. 

Se utilizaron 61 borregas lactantes 
de la raza Tabasco o Pelibuey las 
cuales se distribuyeron junto con sus 
crías al azar después de 30 días 
pos-parto en los tratamientos con 
sombra (eS; n= 30) y sin sombra 
(SS;n= 31). Antes de la fase experi
mental la única diferencia en el 
manejo consistió en que el grupo es 
terlJa acceso a un sombreadero. La 
alimentación consistió en ensilaje de 
sorgo a libertad y un concentrado de 
14% de proteína \ cruda el cual se 
suministró a razón de 600 g diarios 
por borrega. 

Las borregas en el tratamiento es 
se alojaron en un área experimental 
de 60 m 2" de sombra. El sombreadero 
era de piso de cemento con techo de 
lámina de asbesto, a una altura del 
piso en el centro de 3.80 m y en su 
parte más baja de 2.60 m. Los 
comederos, bebederos y saladeros se 
encontraban dentro del sombreadero. 
Los animales tuvieron además, libre 
acceso a un área de asoleadero de 
115 m2con piso de tierra. Las borre
gas con el tratamiento SS se alojaron 
en un área sin sombra natural o 
artificial de 200 m2 . Los comederos, 
bebederos y saladeros fueron simila
res a los del área con sombra. 

Cerca de las áreas experi mentales 
estaba una estación meteorológica, 
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en donde se llevó registro diario (8:00 
am) de temperatura mínima, tempera
tura máxima y humedad relativa. 
Dentro de las áreas experimentales se 
colocó un termómetro de bola negra a 
una altura del piso similar a la de las 
borregas. La temperatura del termó
metro de bola negra (TBN) se tomó 
durante las horas del día de mayor 
radiación solar 12:00 a 14::00 pm. 

Cada 14 días se registró en cada 
borrega el peso corporal (PC), la 
temperatura rectal (TR) y el número 
de respiraciones por minuto(FR). Ca
da 28 días se hizo un submuestreo al 
azar de 5 borregas por tratamiento. A 
estas borregas se les tomó la TR y la 
FR cada dos horas por un período de 
24 horas, empezando a las 6:00 amo 
Simultáneamente en estos períodos 
de 24 horas se registró también cada 
2 horas la temperatura del TBN en las 
áreas experimentales. El manejo de 
las crías fue similar en los dos 
tratamientos, se alojaron junto a la 
madre en el mismo corral hasta el 
destete, el cual ocurrió a los 100 días 
de edad. Los parámetros reproducti
vos que se midieron en las borregas, 
fueron la prp,sentación del primer 
estro pos-parto/la duración del ~stro y 
el período parto-concepción. Para la 
detección del estro se hicieron obser
vaciones cada 4 horas, día y noche, 
con el auzilio de un borrego con pene 
desviado .. Todas las borregas fueron 
cubiertas por monta directa 20 horas 
después del inicio del estro con 
borregos de ferti I idad probada. Cuan
do las borregas parieron se tomó el 
peso de la placenta, se contó el 
número de cotiledones y se r§gistró el 
peso de las crías. Los resultados 
obtenidos se analizaron por el método 
de cuadrados mínimos. con base en 
el programa SAS en su rutina GLM 
(Barr el al., 1979). 

RESULTADOS y DISCUSION 
Los resultados obtenidos de las medi
das climatológicas durante los 5 me
ses en que se llevó a cabo el 
experimento se presentan en el Cua
dro 1. En septiembre la temperatura 
máxima fue de 33.8°C, la cual fue 
disminuyendo durante jos meses si
guientes hasta llegar en enero a 
28.4°C. En la misma forma la tempe
raturamínima disminuyó de 23.1°C a 

15.2°C. Se observó también que con
forme se acercaba el invierno la 
humedad relativa disminuyó de 77 a 
73%. Estas medidas se encuentran 
dentro de los límites expresados para 
esta región (García 1964). La TBN fue 
mayor (P<0.01) en el área SS que en 
el área CS. La diferencia promedio de 
la TBN entre las áreas experimentales 
fue de 12.8°C para el mes de septiem
bre, 8.7°C en octubre, 6.4°C en 
noviembre, 7.6°C en diciembre y 
6.8°C en enero. Es importante men
cionar que la TBN integra el efvecto 
de la radiación neta, temperatura del 
aire y velocidad del viento (Bond y 
Kelly, 1955). La diferencia importante 
entre áreas CS y SS es una reducción 
en la radiación neta (Román Ponce, 
1978) . 

En el Cuadro 2 se observa cómo el 
exceso de radiaciones solares en el 
grupo SS tuvo un efecto detrimental 
sobre el crecimiento de los corderos 
machos lactantes. La ganancia diaria 
pr9medio de los corderos fue menor 
(P < 0.01) en el grupo SS que en el 
grupo CS. Al comparar el peso corpo
ral de los animales del mismo sexo 
entre tratamientos, los machos del 
grupo CS fueron significativamente 
más pesados a la edad de 50,60, 80 y 
90 días (Cuadro 2). En las hembras se 
observó la misma tendencia aunque 
no se detectaron diferencias significa
tivas entre tratamientos. El efecto (P< 
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CUADRO 1 

RESPUESTAS CLI~~TOLOGICAS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

N E S
R E S P U E S T A 

SEP OCT NOV DIC ENE 

TEaPERATURA, ·C 

Máxima 33.8 

t·l:Lnima 23.1 

H(]~IEDAD RELATIVA % 77 

TENPERATURA BOLA NEGRA,'C 

SOL 43.0 

SOl>lBRA 31.8 

DIFERENCIA 12.8 

0.05). de la tensión térmica en el 
grupo SS se observó desde los 50días 
de edad de los machos, es decir 20 
días después de haberse iniciado los 
tratamientos. Los mamíferos jóvenes 
en los que la función integradora del 
encéfalo no se ha desarrollado toda
vía. muestran una gran tolerancia a 
cambios de temperatura orgánica 
(Adolph, 1951). 

32.1 31.9 30.0 28.4 

21. 6 20.4 19.0 15.2 

77 77 76 73 

39.9 36.9 36.7 32.4 

31. 2 30.5 29.1 25.6 

8.7 6.4 7.6 6.8 

En las borregas adultas cuando las 
respuestas fisiológicas se registraron 
cada 14 días. se observó que las 
borregas CS tuvieron menos (P~O.05) 
FR (56.5 YS 136.6) y menos (P< 0.01) 
TR (39.1 YS 39.4 oq que las borregas 
SS (Cuadro 3). La función primaria de 
la sombra es reducir la carga de calor 
de los animales de reducción de la 
radiación solar (Ittner y Kelly, 1951). 

CUliDRO 2 

CRECI~IIENTO DE BORREGOS TABASCO CON (CS) y SIN SONBRA (SS) HASTA LOS 100 DlAS DE 

EDAD. 

EDAD, DIAS HEHBRAS ~jACHOS 

CS SS CS SS 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

+ 5 
-

+ . 

+ 5 
-

+ 5 

+ 5 

+ 5 

+ 5 

7.0 + 

8.3 +-
8.8 + . 

9.6 + 
. 

10.6 ~ 

10.1 + 

11.4 + 

0.7 

0.8 

0.9 

0.7 

0.9 

0.8 

0.7 

6.7 + -
7.6 + -
8. o + 

8.5 + 

9.7 + 

9.7 j. 

10.8 + 

0.7 

0.6 

0.9 

0.6 

0.7 

0.9 

0.7 

8.7 t 0.6 

9.0 + 0.5 

11.3 + 0.7* 

10.6 + 0.6* 

11.7 ¡ 0.5 

13.3 + 0.6** 

13 .6 + 0.5** 

7.3 + 0.6 

7.9 + 0.6-
9.3 t 0.6 

8.6 + 0.7 

10.4 + 0.6 

10.4 + 0.6 

11.2 + 0.5 

100 + 5 11.7 t 1.1 12.3 + 1.1 12.8 + 1.3 11. 4 + 1.3 

(p<O.05), (P < 0.01) 

101 



CUADRO 3 

PRmEDIOS MINIMO CUADRATICOS DE LAS RESPUESTAS FISIOLOGICAS 

EVALUADAS CADA 14 DI;S 

V A R 1 A B L E T R A T A M 1 E N T O 

COi,: SOMBRA SIN SOMBRA 

,,~~-----""""--------

RESPIRACIONES POR MINUTO 56.5 + 2.5 136.6 + 2. 

TEMPERATUPA RECTAL, C 39.1 + 0.1 39.4 + O 

PESO CORPORAL, KG. 42.8 + 1. 39.7 + 1.16 

F*"".... -----------
IP <.01). 

Las borregas SS trataron de eliminar 
el exceso de calor (O.3°C más en el 
grupo SS) incrementando el número 
de respiraciones casi dos veces más 
que en el grupo CS. Las borregas que 
estuvieron bajo el sol constantemente 
pesaron 7.2% menos que las del 
grupo es. Esto se debió probable
mente a lo mencionado por Johnson 
et al., (1966) de que bajo condiciones 
de stress término existen mecanismos 
fisiológicos que limitan la producción 
de calor por un lado y por el otro 
incrementan la disipación del mismo. 
De ahí que decline el consumo de 
alimento, la conversión alimenticia, la 
proporción catabólica del alimento 
ingerido y el funcionamiento del trac
to digestivo. 

La TR Y la FR fueron mayores 
durante las horas de mayor radiación 
en cada uno de los períodos de 24 
horas en donde estas constantes 
fisiológicas se observaron cada dos 
horas. Como se aprecia en la Gráfica 
1 a medida que el invierno se acerca
ba las diferencias en las respuestas 
de los animales es y SS se hicieron 
menores. Esto se debió a que las 
condiciones ambientales durante los 
meses de diciembre y enero fueron 
menos estresantes. En estudios pre
vios se ha encontrado que en las 
horas de mayor radiación solar es 
cuando la FR y TR alcanzan los 
valores máximos e inclusive se han 
observado cambios en la conducta de 
los individuos para reducir la carga 

CUADRO 4 

COMPOR~AMIEN~O REPRODUCTIVO DE LA BORREGA TABASCO O ?ELIBUEY CON (CS) 

y SIN SO~IBRA (SS). 

C O N C E P T o T R A T A M I E N T O 

CS ss 

PERIODO PARTO PRnlER ESTRO, OlAS 60 67 

PERIODO PARTO CONCEPCION, OlAS 64 77 

DURACION DEL ESTRO, 25.3 26.7 

FERTILIDAD, 69 70 

PESO DE CORDEROS PARIDOS, KG 4.7 4.3 

PESO DE LA PLACENTA, g. 585 439 

NUMERO OE COTILEDONES 60 56 

(P<O.Ol). 
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seo tif"fibrc (SS) 

extra de calor corporal (Román Ponce, 
1978; Harris et al., 1960). la TR es 
uno de los factores que fluctúan 
dentro de rangos muy estrechos. Al 
haber un aumento ligero de tempera
turas, se activan mecanismos fisioló
gicos para incrementar la pérdida de 
calor tales como cambios en el 
sistema vascular consistentes en au
mento en el trabajo cardiaco, volumen 
de la sangre y vasodilatación periféri
ca (Horvath y Jowell, 1964), Y una 
compleja relación neuroendócrina que 
regula la temperatura corporal (Che
wers, Conforti y Siegel, 1976). 

En el Cuadro 4 se presenta el 
comportamiento reproductivo de las 
borregas CS y SS. Los intervalos 
parto-primer estro y parto-concepción, 
fueron 7 y 13 días m~ largos 
respectivamente en el grupo SS que 
en el tratamiento CS no encontrándo
se diferencias significativas. La dura
ción del estro fue mayor en las 
borregas SS. Esta observación es 
contraria a lo que varios autores han 
observado en bovinos (Hall et al., 
1959; Wolf y Monty, 1974). Castillo, 

Valencia y Berruecos (1972) observa
ron que la duración del estro en la 
raza Tabasco o Pelibuey fluctúa de 24 
a 48 horas. 

El peso de la placenta y el número 
de cotiledones fueron ligeramente me
nores en las borregas SS. Varios 
autores informan que el peso de la 
placenta disminuye al aplicar tensión 
térmica a borregas en gestación (Ale
xander y Williams, 1971; Cartwright y 
Thwaites 1976). Veates (1953) observó 
que el número de, cotiledones y el 
peso de la placen'ta eran menores en 
ovejas expuestas 6 horas diarias a 
alta temperatura. Es probable que en 
el presente experimento las diferen
cias en el peso de la placenta y el 
número de cotiledones no fueron 
mayores debido a que las borregas 
parieron en el invierno cuando las 
condiciones ambientales fueron me
nos estresantes. El peso de los 
corderos paridos fue mayor (p.< 0.05) 
en las borregas es que en las 
borregas SS (4.7 VI 4.3 kg). En 
Cambridge, Inglaterra ovejas Suffolk 
servidas en verano parieron corderos 
sumamente pequeños y con peso muy 
bajo al nacer Veates 1956. Omelas y 
Román (1982) encontraron que el 
peso al nacer de becerros Holstein y 
Suizo Pardo fue más bajo en los 
meses más calurosos del año y que la 
temperatura máxima ambiental duran
te el último tercio de gestación era la 
que más influía sobre el peso de los 
becerros. La respiración con alcalosis 
influye especialmente en el flujo de la 
sangre uterina umbilical durante la 
gestación (Oakes et al., 1976). Según 

'Barrón (197q este flujo de sangre al 
útero es un recurso potencial de 
nutrientes, oxígeno yagua para el 
embrión en desarrollo. En un estudio 
efectuado en borregas ovariectomlza
das se encontró que el flujo de la 
sangre uterina disminuyó después de 
una inyección de estradiol en borre
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gas expuestas a 32°C en comparación 
con borregas mantenidas a 21 oC 
(Román Ponce, et al., 1978). Es posi
ble que la reducción de flujo de 
sangre al útero sea un medio por el 
cual la tensión térmica ejerza sus 
efectos negativos sobre la fertilidad o 
sobre el desarrolo y peso al nacer de 
los animales. 

El uso de sombreaderos en borre
gas Tabasco o Pelibuey proporcionó 
un mejor confort tanto a las borregas 
como a sus crías. Esto se reflejó en 
un mayor peso corporal de los corde
ros al desdete, una menor frecuencia 
respiratoria, temperatura rectal y un 
mayor peso corporal de las borregas 
mantenidas en sombra. 

SUMMARY 
Lamb growth, physiologic and repro
ductive responses of 30 days post 
partum ewes exposed to shade (eS; 
n= 30) and no shade (SS;n= 31) from 
September (1978) to January (1979) 
were studied. At 8:00 hours the 
maximum and minimum temperature 
as well as the relative humidity were 
recorder. TBN was recorder between 
13:00-14:00 hours. 

Every 14 days the body weight 
(Pe) , rectal temperature (TR) and 
respiratory frecuency (FR) were mea
sured. Every 28 days a subssample 
from 5 ewes of each group took 
place. The TR and Fr were measured 
every 2 hours during 24 hours. The 
reproductive traits evaluated in tQe 
ewes were: First estrous postpartúm, 
duration of estrous, the period partum 
conception, weight of the placenta 
and the number of cotiledons. The 
average of maximum, minimum tem
perature and TBN went down from 
September to January. Lamb growth 
was lower for the SS groups. The 
average of TR and FR wich were taken 
every 14 days were higher (P<.0.01) in 
the SS ewes. During the subsampling 
it was noted that this differences were 

greater during those hours of the day 
when there was more solar radiation 
(10:00-16:00 hours). The periods bet
ween partum-first estrous and partum
conception were 7 and 13 days longer 
in the SS ewes. The weight of the 
placenta and the number of cotile
dons in the SS ewes, were lower than 
the es group (439 vs 585g; 56 vs 60 
respectively) . 
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