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RESUMEN 

Se realizo un amllisis retrospectivo con objeto de determinar 81 electo de los lactores alec!an el tamano de camada en 
ovejas Blackbelly. Se analiza ron 481 reglstros de partos durante un periodo de 4 anos. utilizo un modelo es!adistico lineal 
con electos fijos, con la variable depefldiente !amano de camada, delinida como el numero de corderos nacidos por parto, y 
como variables independientes numero de parto, epoca del ano, tipo de nacimiento de la madre (TNM) y ano de parto. Se 
delectaron diferencias (p<.01) para numero de parto, TNM y la interaccion epoea del ana x TNM (p<.05). Se encontro que las 
borregas primalas presentaron un tamano de camada de 1.4 ± 0.08, valor menor al de las j6venes (1.67 ± 0.06), adultas (1.75 
± 0.07) Yviejas (1.80", 0.29). Para TMN, las borregas provenientes de partos simples, tuvieron TC menores (1.45 ± 0.08) 
que las de parto doble (1.70 ± 0.08) y triple (1.79 ± 0.11). Se encontro una relacion lineal entre peso al servicio y tamano de 
camada (Y=0.9245+0.0245). Se concluye que existen lactores que modilican la prolificidad en ovejas Blackbelly, cuyo 
conocimiento permitira adecuar el manejo de los rebanos para incrementar su produccion. 
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INTRODUCCION 

Las areas tropicales representan la cuarta 
parte del territorio nacional y el desarrollo 
de la ovinocultura ha sido lento en elias; 
este campo ofrece un potencial enorme y 
diverso para implementar sistemas de 
produccion de carne ovina. 
EI tamano de camada a prolificidad es un 
componente importante de la productividad 
en los rebanos y contribuye mucho mas a 
la produccion de kilos de corderos 
destetados par oveja, que a su tasa de 
crecimiento individual. 
EI tamano de camada depende 
fundamental mente de la hem bra y es 
afectado par la tasa ovulatoria, numero de 
ovulos fertilizados y la sobrevivencia 
embrionaria (1). Los factores que la 
afectan son: genaticos, como la raza y la 
variacion individual; y/o ambientales, como 
el nivel de nutricion antes y despuas del 
empadre, la edad, el numero de parto y 
tratamientos hormonales 
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La edad y el numero de parto influyen en 
los aspectos reproductivos y productivos 
y son dos variables que par 10 general 
estan muy relacionadas. EI numero de 
corderos par parto, en tarminos generales, 
aumenta can la edad hasta estabilizarse 
en la edad adulta y luego declina en forma 
inversa can la edad de la oveja (2). 
Cardenas y col. (3) midieron el efecto del 
numero de parto sabre la prolificidad, 
encontrando diferencias significativas en la 
raza Pelibuey, mientras que en la raza 
Blackbelly no se detectaron diferencias 
entre primalas de 1 a 2 anos y adultas de 
2 a 5 anos. 
Tambian se tiene evidencia de qu~ los 
efectos estacionales influyen sabre el 
tamano de la camada, las borregas que 
concibieron en la epoca de sequfa, ten ian 
camadas mas pequenas que aqua lias que 
10 hicieron en la apoca de Iluvias (4). 
Rodriguez (5), hace una recopilacion de 
varios trabajos can borregos Pelibuey y 
Blackbelly Ilevados a cabo en Mococha, 
Yucatan, mencionando como la apoca de 
mayor prolificidad, cuando los empadres 
se realizaban de abril a noviembre. 
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Para investigar los facto res que afectan el 
peso al servicio y la reproduccion en las 
borregas adultas de la raza Dorper de un 
rebaiio comercial, se analiza ron los 
registros de produccion de 813 madres con 
720 registros de paricion y encontraron una 
relacion lineal entre el peso al servicio 
sobre el tamafio de camada, 10 cual se 
reflejo en el numero de corderos 
destetados por oveja servida (6). 
La raza de Barbados Blackbelly ha recibido 
gran atencion en afios recientes, como una 
de las pocas razas ovinas de pelo en el 
tropico y en Mexico que presenta alta 
prolificidad (7), sin embargo, a la fecha, 
dicho potencial prolffico no ha sido 
evaluado y explotado debidamente. 
Por 10 anterior el objetivo del presente 
anal isis fue determinar el efecto de los 
facto res que afectan el tamafio de camada 
en borregas Blackbelly en condiciones de 
tropico. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizola informacion del rebaiio ubicado 
en el Campo Experimental Mococha, del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFAp· 
SARH), localizado en el estado de Yucatan 
a los 21 °5' latitud norte y los 89 °30' de 
longitud oeste, a una altitud de 8 msnm. 
EI clima es de tipo subtropical subhumedo 
(AWo) y BS1 (L') con lIuvias en verano, una 
precipitacion anual media de 750 a 900 mm 
y temperatura media anual de 27 C (8). 
EI manejo del rebafio fue bajo pastoreo 
restringido en praderas implantadas de 
zacate Estrella de Africa (Cynodon 
plectostachyus) y en ecosistemas 
transformados para la produccion 
henequenera, durante la epoca de sequfa 
(febrero a mayo); dicho pastoreo se realizo 
por 6 a 7 horas diarias y el resto del tiempo 
en confinamiento en corrales, donde se 

suministro agua, sales minerales y 
concentrados a base de granos y/o 
subproductos agroindustriales durante 
estados fisiologicos criticos (gestacion y 
lactancia). En la epoca de lIuvias (junio a 
septiembre) y de nortes (caracterizada por 
precipitaciones menores que en la epoca 
lIuviosa, ocasionadas cuando se presentan 
tormentas 0 huracanes, durante los meses 
de octubre a enero), solo se alimento al 
rebafio con el pastoreo y sales minerales. 
Desde que los corderos ten ian entre 1 a 
1.5 meses de edad se les suministro 
alimento solido. Los demas animales 
recibieron suplementacion a base de 
melaza, pollinaza y subproductos de la 
region. En 10 que se refiere al aspecto 
reproductivo, en el campo experimental se 
realizan empadres cortos de 35 dras en 
diferentes meses del ano. bajo un sistema 
de monta controlada con sementales 
probados, previa detecci6n del celo 
mediante receladores. 
EI rebano se so mete a calendarios de 
vacunaci6n y desparasitaci6n establecidos 
estrategicamente para la zona que 
consisten en la aplicacion de vacuna anual 
contra derriengue, bacterina doble 
(pasterella yedema maligno) cada seis 
meses y desparasitaci6n de nematodos 
gastrointestinales, en las epocas de lIuvia 
y nortes (junio a diciembre). 
Se recab6 informacion de 481 partos de 
las ovejas Blackbelly, ocurridos durante 4 
anos, que contenfa los siguientes datos: 
identificaci6n de la oveja, fecha, peso y tipo 
de parto, numero de parto. fecha y peso 
de servicio, identificaci6n y peso de [os 
corderos nacidos. 
La variable de tamano de camada 0 

prolificidad fue definida como el numero de 
corderos nacidos por cada parto. 
La prolificidad tiene una distribuci6n de 
Poisson. por 10 que los datos se 
transformaron a raiz cuadrada y para su 
anal isis estadistico se utiliz6 el metodo de 
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cuadrados mfnimos. Por medio de la 
prueba de Scheffe, se compararon las 
medias de las variables para conocer las 
diferencias estadisticas. 
EI modelo estadistico utilizado fue un 
modelo lineal con efectos fijos, como sigue: 

Yjjklm =	I!+NPj+Ej+ TNMk+API+NPEjj 
+NPTNMik+ETNMjk+Eijklm 

donde: 

Yijklm = Es una observacion de la variable 
dependiente tamano de camada asociada 
con el m-esimo registro de tamano de 
camada, del I-esimo ana de paricion, del 
k-esimo tipo de nacimiento de la madre, 
de la j-esima epoca del ana y del i-esimo 
numero de parto. 
11 Es la media general. 
Asimismo se realizaron analisis de 
regresion y correlacion, considerando la 
variable peso al servicio sobre el tamano 
de camada. 

RESULTADOS 

EI anal isis de varianza del cuadro 
muestra la informacion de los efectos 
principales sobre el tamano de camada. 
Aunque el modelo fue significativo (p < 
0.01), todos los efectos explicaron solo el 
16 % de la varianza del tamano de cam ada 
y tuvieron un coeficiente de variacion del 
38.9 %. Como se observa, los efectos de 
numero de parto, tipo de nacimiento de la 
madre (TNM) y la interaccion epoca del ana 
por TNM influyeron significativamente en 
el tamano de la camada, cuya media para 
dicho modelo fue de 1.63 
En el cuadro 2 se observa el efecto del 
numero de parto sobre el tamano de 
camada, donde, las primalas (1 ano) 
tuvieron un tamano de camada de 1.40 ± 
0.08 siendo menor (p < 0.01) que el de las 

borregas jovenes (2 a 4 anos) con 1.67 ± 
0.06, de las adultas (5 a 7 afios) con 1.75 
± 0.07 Yborregas viejas (8 a 10 anos) con 
1.80 ± 0.29. Estos ultimos tres grupos 
fueron similares (p > 0.05). 
En el cuadro 3 se observa la relacion del 
tipo de nacimiento de donde provienen las 
madres, y el tamafio de camada, exis~iendo 
diferencias (p < 0.01) entre las nacidas de 
parto simple (1.45 ± 0.08) con las de parto 
doble (1.70 0.08) Ylas de parto triple (1.79 
± 0. 1 1). Las ovejas del tipo de nacimiento 
simple y cuadruple, fueron similares (p > 
0.05). 
En la grafica 1, se muestra la interaccion 
de epoca del ano por TNM sobre el tamano 
de camada. Se puede apreciar un 
comportamiento muy similar entre la epoca 
de seca y lIuvias, empezando por un 
incremento en el grupo de TNM simple 
hasta triple, para decaer al tipo de parto 
cuadruple. En la epoca de nortes hay 
decremento en el tipo de parto triple para 
tener un repunte en el tipo de parto 
cuadruple. 
En la grafica 2 se observa la curva de 
regresion, con relacion a peso al servicio, 
siendo significativa (p<0.01) y de tipo lineal, 
con una ecuacion de regresion de 
Y=0.9245+0.0245, es deci~, que a mayor 
peso al servicio, mayor tamano de la 
camada. 

DISCUSION 

EI analisis de la informacion demostro que 
en ovejas Blackbelly, la prolificidad es 
menor en las primalas, que en ovejas de 
dos 0 mas partos. Un efecto similar se ha 
encontrado tanto en la raza Pelibuey (9) 
como en la raza Blackbelly (2), con la que 
se mencionan indices de prolificidad de 
1.56 al primer parto y 1.95 al 4Q parto, 10 
que coincide con los resultados mostrados 
en este y otros trabajos (10). Sin embargo, 
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CUADRO 1 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EL TAMANO DE CAMADA EN 


BORREGAS BLACKBELLY. 


FUENTES DE VARIACION G.L. CUADRADOS 
MEDIOS 

TOTAL 480 
NUMERO DE PARTO 3 
EPOCA 2 
TIPO DE NACIMIENTO DE LA MADRE (TNM) 3 
NUMERO DE PARTO POR EPOCA 5 
NUMERO DE PARTO POR TNM 6 
EPOCA POR TNM 6 
ERROR 451 

R2=16.0 C.V. = 38.9% 

1.745" 
0.068 
2.569*' 
0.432 
0.503 
0.964' 
0.402 

de Investigaciones I 
18. Valencia 	M. Fisiol, 

aclualizacion. PI 
Tropicales. Fae. Mec 
Aulonoma de Mexie 

19. 	Trejo G A. Perez R ... 
Algunos parametro 
ovinos Pelibuey en u 
Mexico. Memoria 
P roduecion Ovina. . 

20. Quirke J F. Stabenl 

• (p < 0.05) 
•• (p < 0.Q1) 

Sa absorbi6 al afacto del ano da parici6n (3 g.I.). 


CUADRO 2 
Er:ECTO DEL NUMERO DE PARTO SOBRE EL TAMANO DE CAMADA 

EN BORREGAS BLACKBELLY 

NUMERO DE PARTO OBSERVACIONES TAMANO DE CAMADA 
MEDIA :t E.E.M. 

(PRIMALA) 112 1.401 ± 0.08 a 

2·4 (JOVEN) 259 1.672 ± 0.06 b 

5·7 (A DULTA} 105 '1.752 ± 0.07 b 

8·10 (VIEJA) 5 1.800 ± 0.29 b 

a, b I Distintrlliteral indica diferancia significativa (p < 0.01). 

CUADR03 
EFECTO DEL TIPO DE NACIMIENTO DE LA MADRE SOBRE EL TAMANO 


DE CAMADA EN BORREGAS BLACKBELL Y 


-rIPO DE NACIMIENTO OBSERVACIONES TAMANO DE CAMADA 
DE LA MADRE MEDIA ± E.E.M. 

SIMPLE 166 1 .457 ± 0.08 a 

DOBLE 256 1.705 ± 0.08 b 

TRIPLE 49 1 .795 ± 0.11 b 

CUADRUPLE 11 1.636 ± 0.20 ab 

a.b I Distinta literal indica difarencia significativa (p < 0.01) 
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GRAFICA 1 

PROLIFICIDAD DE BORREGAS BLACKBELLY DE ACUEROO A LA 

EPOCA DEL ANO Y TIPO DE NACIMIENTO DE LA MADRE 
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GRAFICA 2 

EFECTO DEL PESO AL SERVICIO SOBRE EL TAMANO 

DE CAMADA EN BORREGAS BLACKBELLY 
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no se ha encontrado una explicacion a este 
fenomeno, ya que podrfan estar 
involucradas fallas en la ovulacion, en la 
fertilizacion y perdidas embrionarias. 
Es posible que el aumento de la tasa 
ovulatoria que se registra con la edad, sea 
el resultado de un mayor numero de 
folfculos en crecimiento (11),0 tambien que 
el eje hipotalamo-hip6fisis de las primalas 
presenta una mayor sensjbilidad a la 
inhibina (12). 
Se cree que el descenso en la prolificidad 
que ocurre con la edad, puede deberse a 
que el utero de animales viejos no 
reacciona con la prontitud necesaria para 
aportar nutrientes al producto durante la 
gestacion, asf como los estfmulos 
necesarios durante la parici6n, teniendo 
como resultado altas tasas d!3 muerte 
embrionaria y perdidas perinatales (13). La 
informaci6n que se analizo en este trabajo 
no demostr6 que la prolificidad disminuyera 
en ovejas viejas, sin embargo unicamente 
se conto con 5 observaciones en esta 
categorfa de edad. 
AI medir la eficiencia reproductiva de 
borregas de diferentes edades de la raza 
Rambouillet (14), se encontro que las 
borregas mas jovenes presentaron menor 
eficiencia reproductiva (50 %) con respecto 
a las borregas adultas (80 %), tendencia 
que coincide con los resultados de este 
trabajo. 
Aunque aparentemente la prolificidad en 
los ovinos es poco heredable, con un 
promedio de repetibilidad y de 
heredabilidad de 7 a 13 % (15), 10 que nos 
indica que esta caracterlstica pod ria ser 
poco mejorada en base a selecci6n, es 
interesante observar que en este trabajo. 
las borregas que provenfan de madres de 
parto doble y triple, tuvieron 
significativamente un mayor tamafio de 
camada, que aquellas que provenfan de 
parto simple. EI indice de heredabilidad 
encontrado con la informaci6n de este 

trabajo fue de 0.210.15, valor mayor que 
el mencionado en otros estudios; sin 
embargo la cifra debe tomarse con cautela 
tomando en consideraci6n el valor tan alto 
de la desviaciOn. 
En Cuba se han encontrado valores de 
prolificidad en la raza Pelibuey de 147 a 
169 % a traves del ano, obteniendo los 
mayo res indices en los meses de junio y 
julio y los menores de octubre a noviembre 
(16). En Mexico, existen tambien trabajos 
donde se ha observado una disminucion 
en la actividad reproductiva (17,18,19), 
repercutiendo en la prolificidad, con valores 
de 107 a 142 %, obteniendo los mayores 
indices de septiembre a diciembre y los 
menores de enero a abril, considerada 
como la epoca de secas. 
A excepci6n de las borregas provenientes 
de partocuadruple (en donde se obtuvieron 
solo 10 observaciones), el mayor in dice de 
prolificidad se present6 cuando las 
borregas parieron en la epoca de secas, 
de febrero a mayo, y si tomamos en 
consideracion que el tamafio de camada 
se define en los eventos que suceden 
durante la epoca de monta (ovulaci6n, 
fecundacion, implantacion, etc.), la 
informaci6n de este trabajo nos indicarfa 
que para elevar los Indices de prolificidad 
en borregas Blackbelly, la mejor epoca de 
monta serfa alrededor de septiembre a 
diciembre, as decir al finalizar la epoca de 
lIuvias. Esto coincide con la informacion 
de un trabajo (5) donde se evaluaron 
parametros de productividad provenierrtes 
de diversos trabajos realizados con ovinos 
de pelo en zonas de tropico y se concluye 
que para sistemas de monta con un 
empadre al ano, el mejor mes para 
empadrar es el de septiembre. 
Los datos obtenidos en este trabaJo 
demostraron que el tamafio de camada 
guarda una relacion lineal con el peso de 
la borrega al servicio. Esto concuerda con 
el trabajo de Cloete y col. (6). realizado con 
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borregas de la raza Dorper; postulandose 
que se guarda una asociacion positiva 
entre peso corporal y tasa ovulatoria dentro 
de raza (20,21,22). Este hallazgo, permite 
contar con una herramienta practica mas. 
para incrementar la prolificidad en los 
rebanos de ovejas Blackbelly. Sin 
embargo, es importante mencionar que el 
problema de utilizar el peso al servicio 
como indicador de prollficidad, estriba en 
que se castiga a ovejas de baja talla y 
buena condicion fisica, y se favorece a las 
ovejas grandes de condicion delgada. 
De acuerdo a esta informacion, se puede 
concluir que el numero de parto afecto 
significativamente el tamano de camada, 
siendo las borregas de primer parto, las 
menos prolfficas. EI tipo de parto de origen 
de las mad res influy6 significativamente en 
el tamafio de camada, ya que las borregas 
que provienen de parto simple tuvieron 
menor prolificidad. La mejor epoca para 
realizar el empadre es la de septiembre a 
diciembre. 

FACTORS AFFECTING PROLIFICACY 

IN BLACKBELLY EWES 


SUMMARY 

Four hundred and eigllty one lambing records of Blackbelly 
ewes duling four years, were used to evaluate factors affecting 
prolificacy (number of lambs born per ewe lambing), under 
tropical conditions. The variables considered were lambing 
number (LN), season (S), type of birth 01 ewe (TB) and year 
of lambing. Significant effects (p< 0.01) of LN, TB and S x TB 
interaction were analyzed. Ewe lambs were less prOlific 
(1.4 ± 0.08) than young (1.67 ± 0.06), mature (1.75 ± 0.07) 
or older ewes (1.80 ± 0.29). Ewes born as singles, were less 
prolific (1.45 ± 0.08) than those bom as pairs ( 1.70 ± 0.08) 
or triplets (1.79 ± 0.11). These data indicate that lambing 
number and type of birth of ewe are those lactors with the 
greatest effect on litter size of Blackbelly ewes. 

KEY WORDS: Hairsheep, Blackbelly, Prolificacy, Tropics, 
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