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C A P Í T U L O 1 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

La especie ovina , y en par t icular los ovinos de pelo Saint -Croix 

(Santa Cruz) , r e p r e s e n t a n un g rupo de rumian te s domés t i cos 

p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e para países subdesa r ro l l ados , deb ido en 

pa r te a su capac idad para conver t i r fo r r a j e s toscos en a l imentos para 

c o n s u m o h u m a n o , con una ef ic iencia biológica mayor a los rumian tes 

mayores . 

E n lo que se r e f i e r e a ov inos , México se caracter iza por una gran 

t r ad ic ión lanera y de ca rne , a pesar de que la p r o d u c c i ó n nacional de 

carne ovina (30,600 Ton . ) ha sido insu f i c i en te du ran te var ios años para 

sa t i s facer la cada vez c rec ien te demanda nac iona l (SAGAR, 1998). Por 

esta r azón , las i m p o r t a c i o n e s de animales en pié, canales congeladas y 

cor tes (21,646 Ton . ) , han sido necesar ias , con la consecuen te fuga de 

divisas ( C O N A S A G , 1997). 

Exis te un déf ic i t nac iona l muy grande , por lo que es necesar io 

cons iderar los d i f e r en t e s f ac to re s que p u e d e n incidi r en la p r o d u c c i ó n 

de carne, así como sobre la p r o d u c c i ó n extensiva de esta especie , tales 

c o m o los a spec tos r e p r o d u c t i v o s del r ebaño , la fer t i l idad y 

p ro l i f i c idad , así c o m o la ampl i tud de los ciclos. La p r o d u c c i ó n de 

ov inos es una excelente opc ión para los p r o d u c t o r e s debido a su alta 

r en tab i l idad y ef ic iencia b iológica . Siendo los f ac to re s m e n c i o n a d o s 

f u n d a m e n t a l e s para el i n c r e m e n t o del número de corderos nac idos en 



el año . P r o b a b l e m e n t e los ov inos de pelo que se encuen t r an en el país 

p u e d a n ser los animales de mayor p r o l i f i c i d a d , además de que 

p r e s e n t a n ciclos du ran te t o d o el año . E n el p a í s exis ten exper ienc ias 

exi tosas por pa r t e de p r o d u c t o r e s que o b t i e n e n t res pa r t o s en dos 

años , lo cual pe rmi te i nc remen ta r el n ú m e r o de co rde ros o b t e n i d o s 

anua lmen te y r epe rcu t i r en la ef ic iencia p r o d u c t i v a del r e b a ñ o . P o r lo 

que la u t i l izac ión de razas de ov inos de p e l o espec ia l izados en la 

p r o d u c c i ó n de carne es una excelente a l t e rna t iva para n u e s t r a reg ión 

(Bermúdez , 1997). 

E n las d i f e ren tes reg iones del país , p r e d o m i n a n los s is temas de 

p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s con r ebaños r e d u c i d o s , a lgunos de t ipo 

t r a s h u m a n t e o de ganadería de t r a spa t io . Hay p r o d u c t o r e s que 

m a n t i e n e n r ebaños p e q u e ñ o s de ov inos para f ies tas fami l ia res y en 

n ú m e r o más r educ ido se encuen t r an r e b a ñ o s g randes ded icados a la 

cría comerc ia l y algunos de ellos se e n c u e n t r a n ac tua lmen te u t i l i zando 

semen de o t ras razas o l íneas para el c r u z a m i e n t o con ov inos de pe lo y 

a u m e n t a r la capacidad de p r o d u c c i ó n de ca rne de és tos ú l t imos y de 

los s i s temas de p roducc ión . E n m u c h o s o en la mayor ía de és tos 

s i s temas , la p r o d u c c i ó n ov ina opera en f o r m a secundar ia a o t ras 

ac t iv idades del p r o d u c t o r . 

Las carac ter í s t icas p r e d o m i n a n t e s de los s is temas de p r o d u c c i ó n 

de ov inos de pe lo y lana en el país , inc luyen ba jo s pesos y gananc ias 

diar ias , ba ja p r o d u c c i ó n de lana, ba ja e f ic ienc ia p roduc t i va t e rmina l , 

ausencia o casi nula asis tencia técnica. N o c u e n t a n con p r o g r a m a s de 

apoyo que con t r ibuyan a la conse rvac ión del med io a m b i e n t e y 

tampoco inc luyen cr i ter ios de sos t en ib i l i dad . N o c u e n t a n con 

p r o g r a m a s de evaluación genét ica o de la p r o d u c c i ó n y p o r lo mi smo 

t a m p o c o cuen tan con p rogramas de m a n e j o de n ingún t i po y carecen 

de p r o g r a m a s de mercadeo y comerc ia l i zac ión . Lo an te r io r co loca en 

gran desven ta j a a un sector de la cadena de p r o d u c c i ó n de a l imen tos 



de or igen pecuar io , que es crí t ica para la soc ioeconomía de un país 

c o m o México, con una gran d ivers idad de cl imas, r e c u r s o s na tu ra le s , 

de gentes y cul turas y p lan tean la gran neces idad de crear p r o g r a m a s 

de m e j o r a m i e n t o gené t ico y de p roduc t iv idad . 

La Secretar ía de Agr icu l tu ra , Ganader í a y D e s a r r o l l o Rural 

(SAGAR) cons idera que una de las acc iones u rgen tes a rea l izar en 

México , es el e s t ab lec imien to del P rograma N a c i o n a l de Recursos 

G e n é t i c o s Pecuar ios . P rec i samen te en el r eg l amen to i n t e r n o de la 

SAGAR se señala que la D i r ecc ión Gene ra l de Ganader í a t i ene c o m o 

a t r i buc ión , es tablecer l i ncamien tos , t an to para la e l abo rac ión , 

i n s t r u m e n t a c i ó n , seguimien to y evaluación del m e j o r a m i e n t o gené t i co 

y r e p r o d u c t i v o de las especies pecuar ias , como para el o t o r g a m i e n t o de 

reg i s t ros genealógicos y de valor gené t ico de pié de cría (Las t ra -Mar ín , 

1998). 

La selección ar t i f ic ia l es el med io po r el cual se ha h e c h o el 

m e j o r a m i e n t o de animales , se lección s ignif ica r e p r o d u c i r con los 

me jo res ind iv iduos . La fo rma más s imple de se lecc ionar an imales es 

escoger ind iv iduos basándose en sus p rop ios va lores f e n o t í p i c o s y el 

e f ec to bás ico de la selección cons is te en cambiar el a r reglo de las 

f r ecuenc ia s génicas, por t an to , la r espues ta a la se lecc ión que puede 

obse rva r se está res t r ing ida p r inc ipa lmen te a cambios de la media de la 

pob l ac ión . Esta respues ta es la d i fe renc ia en t re el va lor f e n o t í p i c o 

med io ent re la p rogen ie de los p r o g e n i t o r e s se lecc ionados y el to ta l 

de la generac ión pa te rna l antes de la selección. 

Ex i s ten var ios m é t o d o s para es t imar la he redab i l i dad , t odos 

ellos se basan en el grado de pa rec ido en t re ind iv iduos e m p a r e n t a d o s . 

La medic ión del grado de pa rec ido ent re pa r ien tes se basa en la 

pa r t i c ión de la var ianza f eno t íp i ca , en c o m p o n e n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 

la ag rupac ión de ind iv iduos en famil ias . 



El ob je t ivo de este t r aba jo f u e es t imar los e f e c t o s a m b i e n t a l e s y 

co r re lac ión in t rac lase para de t e rmina r el e f e c t o en ca rac te r í s t i cas de 

c r ec imien to a t ravés de un análisis de famil ias de med ios h e r m a n o s , en 

el que la medic ión del grado de pa rec ido en t r e pa r i en t e s se basa en la 

p a r t i c i ó n de la var ianza fenot íp ica (Falconer , 1990). Para es te f in se 

eva lua ron , el e f ec to del sexo, número de p a r t o de la bo r r ega , t a m a ñ o 

de la carnada y la es tación del año en que n a c i e r o n los c o r d e r o s , 

además se es t imó la heredabi l idad para el p e s o al n a c i m i e n t o , 

a u m e n t o s de peso diario p redes t e t e y peso al de s t e t e d e n t r o de p a d r e s 

y d e n t r o de madres . 

1.1 Objet ivo general 

Determinar parámetros genéticos y feno t íp icos de la pob lac ión de 

ovinos Santa-Cruz del Campo Exper imenta l de la Facul tad de Agronomía 

de la UANL, a part ir del análisis de los datos de p roducc ión de cinco 

años y contar con los elementos necesarios para llevar a cabo u n 

p rograma de mejoramiento genético. 

1.2.1. Objetivos e s p e c í f i c o s 

• E s t i m a r los efectos ambien ta les sobre el p e s o al n a c i m i e n t o 

(PN) , peso al destete (PD) y aumen to diar io de peso (ADP) en 

ov inos Santa-Cru2. 

• D e t e r m i n a r correlación in t rac lase en famil ias de med ios 

h e r m a n o s para el peso al nac imien to (PN), p e s o al de s t e t e (PD) 

en ov inos Santa-Cruz. 

• Es t imar heredabi l idad y repe t ib i l idad para las ca rac te r í s t i cas 

peso al nac imiento y peso al des te te en ov inos San ta -Cruz . 



C A P Í T U L O 2 

R E V I S I Ó N B I B L I O G R Á F I C A 

2.1 O r i g e n y d o m e s t i c a c i ó n de los o v i n o s 

Los bo r r egos domés t i cos p e r t e n e c e n a la famil ia Bovidae , 

subfami l i a Capr inae y a la Tr ibu Caprinia del géne ro Ovis , espec ie 

Ar ies . Y po r lo mismo se encuen t r an e s t r echamen te r e l ac ionados con 

el g é n e r o Capra. El género Ovis incluye ovejas y sus pa r i en t e s 

salva jes. E l género Capra , especie h i rcus , incluye las cabras y sus 

pa r i en t e s sa lvajes . Los bo r r egos se d i s t inguen de las cabras po r t ene r 

g lándulas en ambas patas , de lan te ras y t raseras , po r la ausencia de una 

ve rdadera barba , y po r la ausencia del f u e r t e o lor en los machos 

cabr íos . Hay también marcadas d i fe renc ias en los c r áneos y los 

c u e r n o s gene ra lmen te en d i recc iones opues t a s en espira l , el cue rno 

de recho del b o r r e g o a la de recha c o m o un sacacorchos , y las cabras a 

la i zqu ie rda . E l n o m b r e Lat ín Ovis se or igina del Sánscr i to Avi , que 

s ignif ica man tene r o guardar (Rice et al., 1962). 

Los bo r r egos domés t i cos t i enen una gran va r i edad de pa r i en t e s 

sa lvajes y se d ividen en cua t ro grandes grupos : 1) el cue rnos largos 

(Ovis canadens is ) de N o r t e Amér ica y Kamcha tka , 2) el argali (Q. poli) 

de Asia Cent ra l , 3) el ur ia l (O. vignei) de Asia y el m o u f l o n 

(O .mus imon) de Asia Menor y E u r o p a , y 4) el bha ra l (O. nahura) del 

P e q u e ñ o T ibe t y the Barbary (O. t rage laphus) de Af r i ca del N o r t e . 



Los b o r r e g o s p r o b a b l e m e n t e se o r ig ina ron en E u r o p a y en las 

f r ías r eg iones de Asia en el P l e i s t oceno o más t a rde en la era P l iocena . 

Res tos de ove jas o cabras h a n s ido encon t r ados en el lago de Suiza 

v iv i endo en el t i empo del Neo l í t i co . E l bo r rego debe h a b e r s e de r ivado 

del an t í lope , an imal e m p a r e n t a d o con las gacelas, p o r q u e exis te c ier ta 

s imil i tud en los molares . Parece c ier to que las razas m o d e r n a s 

de sc i enden de dos an tecesores tan r e m o t o s como el m o u f l o n de 

E u r o p a (O., m o s i m o n ) y el urial As iá t ico (O., vignei) . 

E l b o r r e g o fue o r ig ina lmente un animal pe ludo con una capa 

in t e r io r de lana. La gente que hab i t aba en climas f r íos usó las p ie les 

c o m o abr igo y f u e r o n los p r imeros en comenza r la se lecc ión de 

b o r r e g o s pa ra p r o d u c c i ó n de lana. E n todos los animales d o m é s t i c o s , 

hay una amplia var iac ión en t re bo r r egos . Algunos como el A f r i c a n o de 

Pa tas Largas "Afr ican Long-Legged" y el b o r r e g o P e l u d o Abis in ío , 

p r o d u c e n pe lo en lugar de lana; a lgunos t i enen cuernos en espi ra l de 

dos pies de long i tud o más, o t ros no t i enen cuernos . La cola del 

b o r r e g o domes t i co es larga y delgada; y en a lgunas o t ras razas es 

d e p o s i t o de grasa, mid i endo cerca de un pié de ancho ; mien t r a s que 

a lgunas o t ras t i enen s implemen te un vest igio de cola. E l ú l t imo t ipo a 

m e n u d o lleva mezcla de grasa en los cuar tos t r a se ros , la grasa 

a lmacenada en todos los casos servirá en la es tac ión en que al an imal 

le fa l ta a l imento . La hunia , un b o r r e g o alto de p ie rnas largas, es u s a d o 

en la India c o m o un animal de pelea (Rice et al.). 

2.2 D i s t r i b u c i ó n de los o v i n o s de p e l o 

Del to t a l de la pob lac ión mundia l de ov inos que es de 1,136 

mi l lones , el 60% se localiza en países en desar ro l lo o subdesa r ro l l ados 

(679 mil lones) y el res to en países desar ro l lados (457 mi l lones , 

M c D o w e l , 1991). Lo an te r io r es más evidente en países loca l izados en 

las 2onas t rop ica les y ár idas y semiár idas del m u n d o , r eg iones d o n d e 



los ov inos de pelo adqu ie ren impor t anc i a mayor que los ov inos de 

lana , po r su me jo r capac idad de adap tac ión , res i s tenc ia al ca lor y a 

pa rás i to s , ausencia o baja es tac iona l idad r e p r o d u c t i v a , y p a r t i c i p a n en 

b u e n a p r o p o r c i ó n en la m i c r o e c o n o m í a del p e q u e ñ o p r o d u c t o r y en 

pa r t e en la economía de la región. A u n q u e cabe m e n c i o n a r que la 

p o b l a c i ó n de ov inos de pe lo en el m u n d o apenas llega al 10% del t o t a l 

(She l ton , 1991) y en re lación con la pob lac ión mund ia l ovina (1,136 

mi l lones) es so lamente una p r o p o r c i ó n pequeña . 

Los ov inos de pe lo se encu en t r an p r i n c i p a l m e n t e d i s t r ibu idos en 

las zonas t ropica les de México, en la cos ta del G o l f o , de Tamau l ipas 

has ta Yuca tán , y del Pac í f ico , de Sonora a Chiapas . Ex i s t en t ambién 

r e b a ñ o s de ovinos de pelo en a lgunos e s t ados del cen t ro de país . Las 

zonas t rop ica les de México cubren el 29% del t e r r i t o r io nac iona l , de 

ésta super f i c i e , el 57% c o r r e s p o n d e a t róp i co seco y el 43% a t r ó p i c o 

h ú m e d o . El r e s t o de la super f ic ie nac iona l c o m p r e n d e 48% de zonas 

ár idas y semiár idas y el 23% c o r r e s p o n d e a zonas t empladas (Jaramil lo, 

1994; c i tado po r Gonzá lez , 1998). Por la va r i edad de reg iones 

c l imát icas y ecológicas , d o n d e ac tua lmente se exp lo tan es tos ov inos , es 

de imaginarse , que las cond ic iones de mane jo , t ambién son muy 

var iadas y po r ende , los s is temas de p r o d u c c i ó n . 

2.2.1. R e s e ñ a h i s t ó r i c a y d i s t r i b u c i ó n de los 

o v i n o s en M é x i c o 

A u n q u e la i n t r o d u c c i ó n de ov inos de lana en México se le 

a t r ibuye a F ranc i sco de M o n t e j o en 1525, e n t r a n d o con ov inos por la 

Pen ínsu la de Yuca tán (De Lucas y Arbiza , 1996), no f u e sino has ta 

f ina les del siglo X I X en que ocur r ió r ea lmen te el auge de la 

ov inocu l tu ra du ran te la época de las grandes hac iendas , en la que 

p r e d o m i n ó la cría de bo r r egos Mer ino en g randes ex t ens iones de 

a g o s t a d e r o semiár ido de San Luis Po tos í , Zaca tecas , D u r a n g o y 



Coahu i l a , s i endo en tonces n u e s t r o país e x p o r t a d o ! de lanas f inas de 

buena cal idad. P o s t e r i o r m e n t e l legaron de los E U A los b o r r e g o s 

Rambou i l l e t , los que q u e d a r o n d i s t r ibu idos en la región c e n t r o - n o r t e 

de l país y que po r m u c h o s años f u e r o n un pi lar de la p r o d u c c i ó n 

lanera de México . Su p r inc ipa l u so en los ú l t imos años ha sido para 

f ines de c ruzamien tos genera lmen te con ovinos cr iol los y de o t ras 

razas pa ra p r o d u c c i ó n de ca rne . O t r a s razas p r o d u c t o r a s de lana de 

d i f e r e n t e ca l idad, así como de doble p r o p ó s i t o (lana y carne) h a n ido 

a p a r e c i e n d o en México d u r a n t e épocas d is t in tas del siglo XX. 

E n c u a n t o a los bo r r egos de p e l o , del Pel ibuey ó T a b a s c o se 

c o n o c e n dos teor ías con re lac ión a c o m o y cuando llegó a México. Se 

cree que las p r imeras ovejas Pel ibuey que l legaron a México, l l egaron a 

Yuca t án , p r o c e d e n t e s de la isla de Cuba y de ahí se d i s t r ibuye ron a 

t o d o el país . La segunda (Casti l lo et al . , 1989) dice que v in i e ron de 

Áf r i ca d u r a n t e los viajes que se hacían con esclavos, d i s t r i buyéndo los 

así p o r las Ant i l las . Sin embargo p r e d o m i n a la c reencia de que t an to 

los o v i n o s de pelo como los de lana exis tentes en Amér ica se 

o r i g ina ron de Af r i ca y l legaron vía el c o n t r a b a n d o de esclavos y la 

l legada de españoles y por tugueses , a var ios lugares del c o n t i n e n t e 

amer i cano . E n v i r tud a sus carac ter í s t icas p r i n c i p a l m e n t e 

r e p r o d u c t i v a s , la raza Pel ibuey se encuen t r a d is t r ibu ida n o so l amen te 

en las reg iones t ropica les húmedas y secas de México, s ino en var ios 

e s t ados del a l t ip lano. 

La mayor ía de la i n f o r m a c i ó n d i spon ib le en México para la raza 

Pe l ibuey ha s ido generada en el t r óp i co h ú m e d o (Flores et al., 1997). 

E l b o r r e g o T a b a s c o o Pe l ibuey está a m p l i a m e n t e d i f u n d i d o 

p r i n c i p a l m e n t e en el sures te de México, sin emba rgo se ignora con 

ce r t eza su p rocedenc i a . Se cree que p r o v i e n e del C o n t i n e n t e A f r i c a n o , 

ya que d u r a n t e los viajes de los c o n q u i s t a d o r e s al N u e v o C o n t i n e n t e , 

es p o s i b l e que hayan t r a ído a lgunos e jempla res de es tos ov inos . Es t a 



h ipó te s i s cobra fuerza ya que exis ten c ie r tos t ipos o razas de ov inos 

a f r i c a n o s con gran semejanza al b o r r e g o Tabasco , c o m o el "Black 

Belly" y el "West Af r i can D w a r f " (Casti l lo et al., 1989). De l "Black 

Belly" o Panza Negra se sabe que f u e t r a ído d i r ec t amen te de la isla de 

B a r b a d o s al p r inc ip io de los años 70's , i m p o r t a d o po r la e n t o n c e s 

Secre tar ía de Agr icu l tu ra y Ganader í a . Por lo que c o n c i e r n e a la Raza 

"Saint Croix" (Santa Cruz b lanco de las Islas Ví rgenes) , al pa rece r se 

i n t r o d u j o a México en 1967 po r un p r o d u c t o r de Mon te r r ey , N .L . 

(Lara P a s t o r , 1994, c i tado po r To r r e s H e r n á n d e z , 1998), y desde 

en tonces se han es tado v e n d i e n d o machos a p r o d u c t o r e s de o t ros 

lugares del país para cruzar p r i n c i p a l m e n t e con Pel ibuey. 

A pesar de no saberse con cer teza el or igen y de n o t ene r un 

p a t r ó n racia l que permi ta la c las i f icac ión de los d i f e r en t e s ov inos de 

pe lo , es tos pa r t i c ipan en la soc ioeconomía de los p u e b l o s s i tuados en 

las reg iones d o n d e se exp lo tan ; ya que los ov inos de pe lo han 

d e m o s t r a d o su po tenc ia l de p r o d u c c i ó n y adap tac ión a d i f e r e n t e s 

r eg iones c l imát icas , d i f e r en t e s s is temas de mane jo , en México y var ios 

países del c o n t i n e n t e ; inc luyendo al igual que las ovejas de pe lo , las 

ovejas de lana, que t ambién han pe rm anec ido t r ad i c iona lmen te l igadas 

a pueb los , reg iones , y países en desar ro l lo . 

Las d i f e r en t e s razas y t ipos gené t icos de ov inos p r e sen t e s en 

México p r o v i e n e n de una amplia var iedad de ambien tes en los que se 

han desa r ro l l ado y adap tado a t ravés de se lección na tu ra l y a r t i f ic ia l , 

por lo que var ían g r a n d e m e n t e en sus carac ter í s t icas t an to f ís icas 

c o m o p roduc t iva s . Por lo an te r io r se debe dar un segu imien to a estas 

p o b l a c i o n e s en lo que se r e f i e re a los cu idados y m a n e j o s que 

r equ ie ren en el con tex to de r ecu r sos gené t icos d i spon ib les . 



2 .2 .2 . P r o d u c c i ó n de corderos 

D i f e r e n t e s f ac to res p u e d e n incidi r en la p r o d u c c i ó n de ca rne , 

tales c o m o los aspec tos r e p r o d u c t i v o s del r e b a ñ o , la f e r t i l idad y 

p r o l i f i c i d a d , así como la ampl i tud de los ciclos, s i endo f a c t o r e s 

f u n d a m e n t a l e s para el i n c r e m e n t o de co rde ros nac idos en el año . 

P r o b a b l e m e n t e los ov inos de pe lo que se encuen t r an en el país p u e d a n 

ser los animales de mayor p ro l i f i c idad (1-6), además de que p r e s e n t a n 

ciclos d u r a n t e t o d o el año , es to pe rmi t e o b t e n e r 3 pa r tos cada dos 

años , d o n d e es necesar io resa la tar la impor t anc i a que t i ene el m a n e j o 

de los animales para lograr una mayor p ro l i f i c idad (Bermúdez , 1997; 

Sánchez , 1998), y po r ú l t imo es necesar io cons iderar la e s t ruc tu r a del 

r e b a ñ o , pa r t i cu l a rmen te en el n ú m e r o de hembras r e p r o d u c t i v a m e n t e 

ac t ivas . 

La rea l izac ión de los empadres en los meses de ene ro , mayo y 

s e p t i e m b r e , los des te tes en los meses de abri l , agos to y d i c i embre , 

p e r m i t e t ene r los pa r tos en f e b r e r o , jun io y oc tub re , que son los meses 

en que existe me jo r p rec io para los co rde ros , los cuales se v e n d e n para 

el abas to con un peso de 25-35 Kg, d e p e n d i e n d o de la d e m a n d a del 

m e r c a d o local . Algunas veces se v e n d e n los co rde ros en sus t i t uc ión de 

cabr i tos , cuando existe escasez de los mismos para los t íp icos p la t i l los 

reg ionales . 

Las carac ter í s t icas de c rec imien to , peso al n a c i m i e n t o , peso al 

des te te y ganancias de peso diar io p redes t e t e son c o m p o n e n t e s 

i m p o r t a n t e s en los p rogramas de m e j o r a m i e n t o gené t i co en la 

p r o d u c c i ó n de carne ovina en una adecuada se lección d e n t r o del h a t o 

pa ra a l tos p e s o s al des te te . Carri l lo et al., (1987) y J u r a d o et al., (1994) 

en su es tud io iden t i f i can y cuan t i f i can los f ac to res ambien ta l e s que 

i n f l u e n c i a n el peso de los co rde ros , as imismo p e r m i t e n c o n t a r c o n 

p a r á m e t r o s genét icos y f eno t í p i cos d e n t r o del ha to , lo cual es una 



c o n d i c i ó n necesar ia en la apl icación y evaluación de d i f e r e n t e s 

es t ra teg ias de selección. 

2 .2 .3 Raza Saint Croix (Santa Cruz) 

Es ta raza es or iginaria de las Islas Vírgenes (E.U.A.) , de la Isla 

de Saint Croix , de ahí su n o m b r e . Son de pe la je b l anco só l ido , sin 

n inguna mancha de o t ro color . Las hembras y m a c h o s son de 

c o n f o r m a c i ó n similar a las o t ras razas de pelo , más de lgadas y 

angu losas que las Pel ibuey y en p r o d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n son muy 

s imilares t ambién a las demás razas de pe lo . Las ove jas son más 

p ro l í f i c a s (60-70%) que las ovejas Pel ibuey y menos que las Blackbel ly . 

La d i s t r i buc ión de la raza es m e n o r que las dos a n t e r i o r e s , 

e n c o n t r á n d o s e r ebaños g randes en el es tado de N u e v o L e ó n . L legaron 

a México , p r o c e d e n t e s de las Islas Vírgenes , vía E s t a d o s U n i d o s 

(Gonzá l ez , 1998) 



2.3 Heredab i l idad 

Es pr inc ipalmente el efecto adit ivo de los genes el que puede ser 

ut i l izado por la selección. El cociente de la varianza genética aditiva con 

relación a la variación total fenot ípica es por tan to de in terés especial. 

Es t e cociente de varianza (VA /VP ) recibe cor r ien temente el n o m b r e de 

heredabi l idad y se la designa por h2. 

El mot ivo de utilizar el s ímbolo h2 es que representa el cuadrado 

del coef ic iente de t ránsi to ("path-coeff ic ient") (h) entre herencia y 

f eno t ipo . E n muchos casos, la dependencia en t re dos variables es de t ipo 

direccional . La semejanza ent re un padre y su descendencia se debe, 

ev iden temente , a la circunstancia de que la descendencia ha recibido al 

azar una mues t ra de la mitad de los genes del padre . Por otra par te , la 

descendencia no ha sido capaz de inf luenciar genét icamente al padre 

(Haresign, 1989). 

La heredabi l idad (h2) de una característ ica es una de sus 

p rop iedades más impor tan tes y expresa la p roporc ión de la var ianza to ta l 

que es atr ibuíble a los efectos medios de los genes. Pero la func ión más 

impor t an t e de la heredabi l idad en el estudio de los caracteres métr icos es 

su papel predic t ivo, que expresa la confiabi l idad del valor feno t íp ico 

como indicación del valor reproduc t ivo (Falconer, 1990). 

Únicamente pueden medirse los valores fenot íp icos de los 

individuos , por lo que el éxito en la selección de progeni tores para 

mejorar las característ icas de la poblac ión puede predecirse ún icamente a 

par t i r del grado de cor respondencia entre los valores feno t íp icos y 

reproduc t ivos (Falconer, 1990). 

t 2 = V A / V P 



Es impor tan te señalar que la heredabil idad no es una p rop iedad del 

carácter únicamente , sino que también lo es de la poblac ión ba jo es tudio 

debido a que las f recuencias génicas y las condic iones ambientales son 

d i ferentes entre poblaciones . 

La correlación fenot ípica (rP), está dada por la combinac ión de 

causas genéticas y ambientales. 

rp = rG + rE 

Por lo tan to si ambas característ icas t iene ba ja h2 , en tonces , la 

corre lación fenot ípica (rP) está dada pr incipalmente por la corre lación 

ambiental (rE) y viceversa. 

Las correlaciones genéticas (rG), expresan el grado en el cual dos 

mediciones ref le jan lo que es genét icamente el mismo carácter . 

rG £Ax.y 

Y su principal aplicación consis te en estimar la respuesta a la 

selección entre características correlacionadas, incluidas en un índice de 

selección (Falconer, 1990). 

Únicamente la variación determinada genét icamente es la que se 

puede util izar para conseguir una mejora pe rmanen te en las 

característ icas de producc ión den t ro de una población. Si toda la 

var iación es atribuíble al medio ambiente , la selección de individuos 

fenot íp icamente superiores no será mot ivo de al teración alguna en la 

generación siguiente. Al confeccionar los programas de reproducc ión 

resulta po r tal mot ivo necesario conocer la impor tancia relativa de la 

variación de los caracteres heredables y ambientales (Haresign, 1989). 



Con ayuda de la heredabi l idad y de la variación fenot íp ica tota l , es 

fácil ob tener una idea acerca de la dis t r ibución de los valores de los 

animales como reproduc tores para un carácter de te rminado en una 

poblac ión . 

El coef ic iente de heredabi l idad es una expresión para la regres ión 

del valor como reproduc tor sobre el valor fenot íp ico , o sea, h2 = b A / P . 

Se deberá indicar otro aspecto impor tan te del uso de la 

heredabi l idad, la posibil idad de predecir el e fec to que puede determinar 

la selección en la generación siguiente. Si la media de aquéllos individuos 

seleccionados para la cría se desvía de la media de la poblac ión en el 

valor S, en tonces se puede esperar que la media de la descendencia se 

desvíe de la media original en un valor = h2S. 

Por este mot ivo resulta comple tamente normal que el 

concep to de heredabi l idad haya venido a ser una de las bases más 

impor tan tes de la genética cuanti tat iva y de la cría animal. Al calibrar el 

valor relat ivo de los diferentes mé todos de cría se debe tener s iempre en 

consideración la magnitud de la heredabi l idad (Falconer, 1990). 

2.4 Repet ib i l idad 

Muchos caracteres pueden ser medidos varias veces en el mismo 

individuo, por e jemplo el número de corderos por carnada en carnadas 

sucesivas de la misma borrega, los pesos al nacimiento , los aumentos 

diarios de peso y los pesos al destete . 

Cuando puede hacerse más de una medición del carácter en cada 

indiv iduo, la varianza fenot íp ica puede par t i rse en var ianza den t ro de 

individuos y varianza entre individuos. La par t ic ión conduce a un 



cociente de las componentes de la variación llamado repet ibi l idad, el cual 

t iene tres usos principales: most rar cuánto se puede ganar po r la 

repet ic ión de las mediciones, establecer los límites super iores de los 

cocientes V G / V P o V A /V P , y predecir el compor tamien to f u t u r o a part ir 

de regis t ros pasados. También puede decir algo sobre la naturaleza de la 

var ianza ambiental . La part ición de la varianza cor respond ien te a la 

repet ibi l idad no es par te de la teoría genética, po rque es la var ianza 

ambienta l y no es la genética la que está siendo par t ida . Sin embargo , 

t iene algunas implicaciones práct icas para el análisis genét ico y los 

programas de mejoramien to (Haresign, 1989). 

Hay dos formas con las cuales la repet ic ión de un carácter puede 

p ropo rc iona r mediciones múltiples: po r repet ic ión t empora l y espacial. 

El r end imien to de leche y el t amaño de carnada son e jemplos de 

caracteres repet idos en el t iempo. El rendimiento puede medi rse en 

lactancias sucesivas, y el tamaño de carnada en preñeces sucesivas. D e 

esta fo rma se pueden obtener varias mediciones de cada ind iv iduo La 

varianza del rendimiento por lactancia o el número de crías p o r carnada, 

puede en tonces analizarse en una componen te den t ro de indiv iduos , 

mid iendo las diferencias en t re los compor tamien tos del mismo individuo 

y en una componen te en t re individuos, midiendo las di ferencias 

pe rmanen tes entre los mismos. La componen te d e n t r o de es tos es 

to ta lmente ambiental en origen, causada por diferencias temporales de 

los ambientes entre los compor tamien tos sucesivos. La componen te en t re 

indiv iduos es parcia lmente ambiental y genética, la par te ambienta l es 

causada por circunstancias que afectan a los individuos 

pe rmanen temen te . Por tanto , por medio de este análisis la var ianza 

debido al ambiente temporal se separa del res to y puede ser medida 

(Haresign, 1989). 

El cociente de la componen te entre individuos sobre la var ianza 

fenot íp ica total es la correlación intraclase. Esta es la corre lación entre 



mediciones repet idas del mismo individuo y co r re sponde a la 

repet ibi l idad del carácter. 

Se puede calcular la correlación exis tente en t re los resul tados 

repet idos , ya sea mediante un análisis de correlación normal o bien como 

una corre lación intraclases por medio de un análisis de la var ianza. Es 

re la t ivamente natural que el resul tado de un mismo individuo se repi ta 

as imismo ob ten ido hasta cierto pun to y depende en par te de su geno t ipo , 

que s iempre es el mismo, aún cuando pueden cambiar con la edad el 

e fec to y la actividad de algunos genes y en par te también sobre 

de terminadas inf luencias del medio ambiente , que son dist intas para los 

d i ferentes individuos , lo que da lugar a una permanente diferencia en t re 

ellos (Falconer, 1990). 

La predicción del compor tamien to fu tu ro es un p rob lema que 

ocurre en muchos contextos . N o t iene connotac ión genét ica pe ro 

descansa en la part ición de la varianza en sus componen tes debidas a 

efectos permanentes y temporales , es decir, la par t ic ión lograda por la 

repet ibi l idad. Los compor tamien tos , tan to en el pasado como en el 

fu tu ro , deben ser pensados en términos de las desviaciones de las medias 

poblacionales , pasada y fu tura . Un buen compor tamien to pasado es 

parc ia lmente debido al ambiente tempora l sobre el individuo y tales 

e fec tos no son llevados a través del compor tamien to subsecuente , de 

manera que el compor tamien to fu tu ro t iende a regresar hacia la media 

poblacional . N o se puede hacer una predicción sin conoc imien to de las 

característ icas de la población con respecto a los dos compor t amien tos , 

por e jemplo el tamaño de la carnada en el pr imero y segundo pa r to . La 

repet ibi l idad, que es la correlación entre los dos compor t amien tos nos 

dice qué tan precisamente podemos predecir la segunda a par t i r del 

conocimiento de la pr imera. La predicción en sí misma está hecha del 

coef ic iente de regresión del segundo compor tamien to sobre el p r imero . 

Si x y j son los compor tamien tos p r imero y segundo, respec t ivamente , x 

y y son las medias poblacionales , y b es el coef ic iente de regres ión d e j 



sobre x, en tonces la p r ed i cc ión está dada por (y - y) = b ( x - x). La 

relación ent re los coef ic ien tes de regres ión y corre lación es b = r o ? / o , 

en donde a y y a x son las desv iac iones es tándar (Haresign, 1989). 

2.5 Caracter ís t icas d e c r e c i m i e n t o 

La selección por ve loc idad de crecimiento puede realizarse 

basándose en el c o m p o r t a m i e n t o individual desde que es posible medirla 

en un individuo desde una e d a d temprana . Sin embargo la heredabi l idad 

de característ icas de c rec imien to t emprano en razas D o w n genera lmente 

han sido es t imadas como casi nulas. Bowman (1968) cons ideró que la 

heredabi l idad del c rec imiento era menor en las razas D o w n que en las 

razas Mer ino y de agos tade ro de América, y sugirió que podía deberse a 

una d isminución en la va r ianza genética aditiva como consecuencia de 

selección o a diferencias en el ambiente . El análisis de un gran número 

de datos recopi lados en r e b a ñ o s de pedigree dio lugar a una es t imación 

de 0.16+ 0.02 para la heredabi l idad del peso de los corderos a jus tados a 

una edad de ocho semanas. Se considera que gran par te de la var iación en 

el c rec imiento del co rde ro en edades tempranas se puede atr ibuir a 

var iaciones en el suminis t ro de leche de la madre más que a diferencias 

en el potencia l genét ico de l cordero Es te a rgumento se avala por la 

evidencia indirecta de i n f o r m e s en los cuales las es t imaciones de 

heredabi l idad f u e r o n más al tas cuando se calcularon en poblac iones de 

corderos nacidos como ún icos que cuando se calcularon para poblac iones 

de mellizos (Owen, 1971). 

E n el Reino Unido , el "MLC Pedigree Flock Recording Scheme" 

utiliza el descubr imiento de que la heredabi l idad del peso a jus tado por la 

edad aumenta con el t i empo , al dis tanciarse de la inf luencia materna 

inicial. El peso de la cría a las ocho semanas se utiliza como una medida 

del cumpl imiento ma te rno y se aconseja a los p roduc to re s tomar sus 

decisiones de selección en t r e corderos sobre la base de los pesos a las 21 



semanas o a la ganancia diaria p romed io entre las ocho y las 21 semanas 

de edad (Bowman, 1968). 

2.5.1 P e s o al n a c i m i e n t o 

El peso al nacer de los co rderos p roporc iona una guía para su 

pos te r io r desarrol lo. Genera lmente el peso de un cordero es en su 

nac imiento un porcenta je de la rapidez de su crecimiento pos te r io r . Sin 

embargo, los pesos al nacimiento de los corderos están regulados po r 

diversos fac tores ambientales, en t re los que se encuentran: el t amaño de 

la carnada, po r lo que los corderos p rovenien tes de pa r to sencil lo t ienen 

un peso al nacer mayor que los nacidos de par to múltiple. Además de 

fac tores genét icos se considera la in teracción entre factores genét icos y 

ambienta les . Fernández et al. (1992) r epor tan e fec to s ignif icat ivo del 

peso al nac imiento en el peso al des te te y el aumento diario p redes te t e en 

corderos raza Manchega. 

Carrillo et al. (1987) es t imaron los efectos ambientales sobre el 

peso al nac imiento y el peso al deste te en ovinos pelibuey en Mocochá , 

Yucatán, encon t rando que los e fec tos del tamaño de la carnada, número 

de pa r to de la madre, época de nacimiento , sexo de la cría y la 

in te racc ión tamaño de carnada x estación, fue ron es tad ís t icamente 

s ignif icat ivos sobre el peso al nacer y fue ron más pesados los corderos 

machos , nacidos en época seca de par to simple y producidos del qu in to 

al oc tavo par to . 

Corre lación negativa entre e fec tos maternales y di rectos para peso 

al nacer y peso al destete en ovinos Af r ino ha sido repor tada po r 

Bur fen ing y Kress (1993), María et al. (1993), Van Wyk et al. (1993), y 

Tosh y Kemp (1994). El p rogreso de la selección en una caracter ís t ica 

inf luenciada maternalmente . Puede algunas veces ser predicha 

incor rec tamente de solamente est imación de heredabil idad directa . E s t o 



podría ser el resul tado de una correlación negativa ent re inf luencias 

directas y maternales lo cual puede resultar en una heredabi l idad total . 

2.5.2 P e s o al des te te 

El crecimiento de los corderos durante las pr imeras semanas de 

vida depende de la leche producida por la borrega, pues to que ésta es la 

única f u e n t e de nutr ientes . Si la producc ión de leche de la madre es 

inadecuada en tonces el crecimiento, desarrollo y salud de la progenie 

pueden ser impedidos. 

Hay varios factores que pueden inf luenciar la p roducc ión de leche, 

incluyendo el medio ambiente , nutr ic ión, par to de la borrega y t amaño de 

carnada, pues a mayor masa fetal se presenta mayor p roducc ión de 

prolact ina . Elevada temperatura ambiental se ha demos t rado que supr ime 

la p roducc ión láctea en ovinos (Ocfemia et al.,1993; y Abdala et al., 

1993). O t r o s estudios han mos t rado que borregas cr iando gemelos 

produc i rán más leche que hembras con una sola cría (Cardell ino y 

Benson , 1994; Gonza lo et al., 1994; y Snowder y Gl imp, 1991). 

Cardel ino y Benson (1994), repor ta ron que borregas de 2 años de 

edad cr iando gemelos, p rodu je ron más leche que borregas de 1 año de 

edad, también amamantando dos corderos . 

Para el peso al destete Carrillo et al. (1987) r epor tan e fec to 

s ignif icat ivo del sexo del cordero , t amaño de la carnada, número de 

par to de la madre , la in teracción estación, sexo x año y año x época de 

nacimiento . Lograron mejores pesos los corderos machos , de par to 

simple y del quinto al sépt imo par to de la madre. 

Godf rey et al. (1997) r epor tan que el peso al des te te es una 

característ ica que se encuentra directamente inf luenciada po r la 



producc ión de leche de la madre . La p roducc ión de leche se incrementa 

de la 4a hasta la 7* lactancia . 

Eikje (1971) i n f o r m a que 30 a 40% de la variación to ta l en el peso 

al des te te se debe a f a c t o r e s ambientales y que en corderos más jóvenes 

la p roporc ión puede aumenta r , lo que reduce la precisión en estudios 

genét icos . E l ajuste de los datos disminuirá la fracción ambienta l de la 

var ianza , con lo que se obt ienen es t imadores genéticos más precisos 

(Turner y Young, 1969; Eikje , 1974; Hohenboken y Kennick , 1976; y 

Falconer , 1990). 

No t t e r y H o u g h (1997) repor tan una h2 de 0.01 para el peso al 

deste te a 60 días, y para peso al destete a 120 días una h2 de 0.10. Es te 

resul tado sugiere que , para el peso al destete a 60 días, la h2 fue 

cont ro lada p r imar i amen te por e fec tos maternales. La est imación de 

pa rámet ros genét icos para peso corpora l most ró que el inc remento 

esperado en impor t anc i a de e fec tos aditivos se incrementa con la 

madurez corpora l . La impor tanc ia de efectos maternales declina 

co r r e spond i en t emen te con el inc remento en la madurez pero con un 

r emanen te s ignif ica t ivo duran te 12 meses de edad. 

Buvavendran et al. (1992) repor tan en ovinos D o r p e r una 

heredabi l idad de 0.19 y una repet ibi l idad de 0.27 pata el peso al destete . 

As imismo e n c o n t r a r o n que el cor respondien te valor de la heredabi l idad 

fue mayor para geme los (0.196) que para corderos nacidos de pa r to 

sencillo (0.112). La repet ib i l idad también fue mayor para los gemelos 

(0.336). En este t r a b a j o se atribuye a efectos ambientales el 37% de la 

var iación para la caracter ís t ica peso al destete . 

El deste te p r e c o z , seguido por la cría artificial y la selección por 

peso a los 90 días de edad, ha sido examinado como un m é t o d o para 

mejorar la respues ta a la selección por tasa de crecimiento temprana en 



carneros Su f fo lk (Owen et al., 1978). Los corderos machos seleccionados 

t an to por alto como ba jo peso por edad, se evaluaron pos t e r io rmen te 

median te una p r u e b a de p rogen ie , s iendo criada la descendencia en fo rma 

art i f icial o en cond ic iones comerciales de campo. Las est imaciones de 

esta doble regres ión de la p rogenie sobre sus padres machos para el peso 

a los 90 días f u e r o n de 0.20 ±0.10 y 0.30 ±0.06, respect ivamente . 

2 .5 .3 A u m e n t o diacio de p e s o 

La capac idad de una hembra de al imentar corderos , es 

e c o n ó m i c a m e n t e muy impor t an t e , pues to que los ovinos Saint-Croix se 

util izan p r inc ipa lmen te para la p roducc ión de carne, al igual que otras 

razas de ov inos de pelo. E l crecimiento vigoroso has ta antes del des te te , 

que es una carac ter í s t ica impor t an t e comerc ia lmente , es d i rec tamente 

inf luenciada p o r la p r o d u c c i ó n de leche de la borrega . 

Esta carac ter í s t ica (ADP), se encuentra a l tamente asociada con el 

peso al des t e t e , y a fec tada por las mismas inf luencias ambientales y 

genéticas (María, 1992). 

G o d f r e y et al. (1997), es tudiaron el crecimiento de los co rderos y 

la p roducc ión de leche en ovinos de pelo, menc ionando que si la 

p roducc ión d e leche de la borrega es inadecuada, en tonces el 

c rec imiento , desar ro l lo y salud de la progenie puede ser impedida. 

Exis ten además var ios fac tores que pueden también inf luenciar la 

p roducc ión de leche inc luyendo entre éstos, el medio ambiente , la 

nu t r ic ión , el n ú m e r o de p a r t o de la borrega y el t amaño de la carnada. 



CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y M É T O D O S 

3.1 L o c a l i z a c i ó n 

El t r aba jo se desarrolló en el Campo Exper imenta l de la Facultad 

de A g r o n o m í a de la UANL en el municipio de Marín, Nuevo León, 

loca l izado a 25° 52' 30" latitud nor te y 100° 03' 40" de longi tud al oeste 

de G r e e w i c h , con una elevación de 393 met ros sobre el nivel del mar. 

E l clima regional es de t ipo semiárido, según la clasif icación de 

K ó p e n modi f i cada por García (1981), cor responde al denominado 

semiseco muy cálido con lluvias escasas, cuya fórmula climática es 

BS,(h ' )hw, que se caracteriza por presentar una tempera tura media anual 

de 21° C obse rvando variaciones de temperatura de 18° C en los meses 

de d i c i embre y enero y con una precipi tación promedio que fluctúa entre 

los 500 y 600 mm, la mayor incidencia de esta lluvia es en el mes de 

s ep t i embre , con un rango que va de 110 a 120 mm. 

C o n s i d e r a n d o las observaciones del Campo Exper imenta l de la 

F A U A N L , la precipi tación total anual oscila entre 350 y 600 mm con una 

media de 491 mm, donde la mayor precipi tación ocurre en sept iembre 

con un p r o m e d i o de 96.8 y la menor incidencia se observa en los meses 

de e n e r o y nov iembre con 16.9 y 15, respect ivamente. La tempera tura 



media anual es mayor de 22.2°C y las tempera turas extremas más altas se 

observan durante el pe r íodo que cor responde a los meses de abril a 

agosto con un valor de 39 a 40°C en p romedio , y la mínima extrema se 

registra en enero y d ic iembre con una media de -1°C. 

Los suelos de esta región son de t ipo Chernozem, calcáreos, son 

de origen aluvial, p r o f u n d o s ( > d e 50 cm.); la textura va de f r anco 

arenoso a f ranco arci l loso y t ienen es t ructura granular y subangular 

( I N E G I , 1986). 

La vegetación d o m i n a n t e del agostadero es mator ra l mediano 

espinoso con espinas laterales y matorra l alto espinoso, f o r m a d o por 

arbust ivas de 1-3 me t ro s de al tura, cuyos representantes pr incipales son: 

chapar ro pr ie to (Acacia rigidula), chaparro amargoso (Castela texana), 

mezqui te (Prosopis g landulosa) , guayacán (Porlieria angust i fol ia) , 

huizache (Acacia farnesiana) , cenizo (Leucophil ium texanum), g ran jeno 

(Celtia pallida), anacahui ta (Cordia boissierii), nopal (Opunt ia spp). 

Las gramíneas dominan t e s comprenden las siguientes especies: 

bu f f e l (Cenchrus ciliaris), r izado (Panicum halli), paj i ta t empranera 

(Setaria macrostachya) , t r iden te esbel to (Tridens mut icus) , t r idente 

texano (Tridens texanus) , navaj i ta roja (Bouteloua unif lora) , b a r b ó n 

bicolor (Papophorum mucronu la tum) y tres barbas (Aristida barbata) ; 

donde el coef ic iente de agos tadero para la región es de 18-20 

H a / U A / A ñ o ( C O T E C O C A , 1978). 

3.2 Desarro l lo de la i n v e s t i g a c i ó n 

E n este t rabajo se anal izaron 542 registros de corderos Saint-Croix 

blanco, nacidos durante 1992 a 1996, de 129 borregas y 4 sementales , 

per tenecientes al ha to de ovinos del Campo Exper imenta l de la 

FAUANL, localizado en Marín, Nuevo León. 



3 .2 .1 Manejo de l rebaño 

El rebaño se pas to reó por 8 horas diarias, los animales rec ibieron 

s u p l e m e n t a c i ó n con sales minerales durante todo el año. Las borregas 

d u r a n t e la lactancia, en todas las estaciones del año, recibieron a l imento 

ba l anceado . Se realizó desparasi tación sistemática en el ganado 

( N e g u v o n , Bayer), cada cuatro meses, para el cont ro l de parás i tos 

i n t e rnos y ex ternos , y se aplicaron además vitaminas A, D y E (Vigantol, 

Bayer) . 

3.3 A n á l i s i s de datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante análisis de 

var ianza , para el cual se utilizó el mé todo de análisis f ra te rna l de familias 

de m e d i o s he rmanos como se muestra en el Cuadro 1 (Becker, 1984; 

Fa l cone r , 1990). 

Cuadro 1 
Forma del análisis de familias de medios hermanos 

Fuente de variación GL SC CM CME 

Entre familias p -1 scp CMp a ^ W p 

Progenie dentro de familias n.-p SCw CMW CT2w 

p = número de sementales 

n¡ = número de crías por familia 

k = n. en cuadrados medios esperados 

n. — número total de crías 

Se es tudiaron dos característ icas de nacimiento: peso al nacer (PN) 

y t a m a ñ o de carnada (TC) y dos de crecimiento: peso al des te te (PD) y 

a u m e n t o diario de peso (ADP). 



Para lo cual se cons ide ra ron las siguientes variables: 

Madre (m). 

Padre (p). 

Es tac ión de nac imien to de los corderos , 1 ó 2. Las cuatro estaciones del 

año fue ron d iv id idas en dos grupos: 1 =pr imavera-verano y 2 = o t o ñ o -

invierno. 

N ú m e r o de p a r t o de la borrega: 1 y 2. El número de par to de la borrega 

para su es tudio se agrupó en dos tipos: 1 = 1 al 3 y 2 = 4 al 7. 

T a m a ñ o de la carnada, se dividió en dos tipos: l = p a r t o s sencillos y 

2 = par tos múl t ip les . 

3.3.1 P e s o al n a c i m i e n t o . 

Se rea l izó por medio de un análisis de varianza, en donde se 

compara ron los e fec tos de madres y padres. La estación de nacimiento , 

número de p a r t o de la borrega y el t amaño de la carnada, fue ron 

consideradas c o m o covariables. 

3.3 .2 P e s o al des te te . 

En el anális is de varianza para esta característica se compara ron 

los efectos del padre y de la madre y se incluyeron como covariables 

den t ro del m o d e l o estadíst ico, la estación de nacimiento de los corderos , 

el número de p a r t o de la borrega, el tamaño de la carnada y el peso al 

nac imiento . 

3.3.3 A u m e n t o diario de p e s o . 

En el anális is de varianza para la característ ica aumento diario de 

peso también se es tudió el efecto de madres y padres y se cons idera ron 



como covariables a la estación, el n ú m e r o de par to , el t amaño de la 

carnada y el peso al nacimiento. 

3.3.4 T a m a ñ o de carnada 

Para el estudio de esta caracterís t ica de nacimiento por t ratarse de 

una variable discreta, se analizó median te una prueba de j i -cuadrada, en 

donde se p r o b ó la hipótesis de independenc ia entre el padre y el t amaño 

de la carnada. 

3 . 4 . E s t i m a c i ó n de parámetros 

Se es t imaron heredabil idad (h2) y repet ib i l idad (t) para el peso al 

nacimiento (PN), peso al destete (PD) y a u m e n t o diario de peso (ADP). 

3.4.1 E s t i m a c i ó n de heredab i l idad (h 2) 

El cálculo de la h2 , se realizó de acuerdo con el m é t o d o III de 

Hende r son (García-Cantú, 1981). 

0 ) 

Donde : 

h2 heredabil idad 

componen te de var ianza de sementales 

componen te de var ianza den t ro de sementales (error). 

2 

CT e 



3.4.2 E s t i m a c i ó n de la r e p e t i b i l i d a d (r). 

El valor del coef ic iente de repe t ib i l idad se calculó usando el 

m é t o d o III de Henderson (García-Cantú , 1981). La corre lación intraclase 

fue est imada con la siguiente ecuación. 

D o n d e : 

r 
2 _ 

2 _ 

4 ( 7 r = 

(2) 

repetibi l idad 

componen te de var ianza de madres 

componen te de var ianza den t ro de madres (error). 

3.4.3 E s t i m a c i ó n del error es tándar de la corre lac ión 

intraclase (t ±). 

La varianza de la correlación in t rac lase se calculó de acuerdo a lo 

p ropues to por Zwiger, (citado por Becker , 1984). Por este m é t o d o los 

grupos con una observación podr ían inc lu i rse en los cálculos. 

f ± =4 2 ( n . - 1 ) ( 1 - t)z[1 + (k - 1 )t]: 

k 2 ( n. - s )( s - 1 ) 3) 

D o n d e : 

n. 

s 

t 

k 

número total de obse rvac iones 

número de familias 

correlación intraclase 

tamaño de familia 



D o n d e k es obtenida por la s iguiente fórmula (Becker, 1984). 

K = 
S - 1 

n. _ 5 > * 
n. 

Donde : 

s 

n.. 

n :. 

número de familias 

número de observaciones 

número de observac iones p o r familia 

3.4.4 El error estándar de la h e r e d a b i l i d a d 

El Er ro r Es tándar de la heredabi l idad puede ser calculado como 

cuatro veces el error de la correlación int raclase . 

o h 2 _ 4 (a) 

(5) 



CAPÍTULO 4 

R E S U L T A D O S Y D I S C U S I O N 

4.1 Anál is i s de datos 

De acuerdo con lo descri to en el capítulo anter ior se llegó a los 

siguientes resul tados para las características de nac imiento y de 

crec imiento bajo estudio. 

4.1.1. Peso al nacimiento 

En el estudio de los datos para esta característ ica, se realizó un 

análisis de varianza en familias de medios hermanos (Falconer, 1990), se 

de te rminó el efecto de 129 madres y 4 padres , se incluyeron como 

covariables, la estación de nacimiento de las crías, el número de par to y 

el t amaño de carnada (Cuadro 2). El resultado del análisis mos t ró para los 

efectos principales, efecto significativo de la madre (P<.01) , este e fec to 

pudiera ser de utilidad al realizarse la selección de las hembras y ser 

ut i l izado para mejorar los pesos al nacimiento, sin que esto pudiera 

causar p roblemas al momen to del par to , lo cual podría ser de uti l idad en 

mejora de la supervivencia de las crías, pues en corderos nacidos 

demasiado pequeños , ésto reduce la tasa de supervivencia. El e fec to del 

padre no fue significativo en este modelo. La media general para peso al 

nac imiento encontrada fue de 2.99 ± 0.24 kg. Las covariables estación y 



número de par to , no f u e r o n es tadís t icamente significativas. Solamente la 

covariable tamaño de la carnada tuvo efec to sobre el peso al nacer 

(P<.01) , lo cual se debe a que los corderos provenientes de pa r to sencillo 

t ienen un peso al nacer mayor que los nacidos de par to múlt iple (Flores 

et al., 1997). 

Cuadro 2 

A n á l i s i s de v a r i a n z a pata p e s o al n a c i m i e n t o en 

f a m i l i a s de m e d i o s h e r m a n o s 

Fuente 

de variación 
G.L. S.C. C.M. F 

Significancia 

de F 

E f e c t o s p r inc ipa l e s 1 3 1 5 8 . 2 2 8 . 4 4 4 1 . 8 6 2 . 0 0 0 

M a d r e 1 2 8 5 5 . 2 6 0 . 4 3 2 1 . 8 0 8 . 0 0 0 

P a d r e 3 1 . 6 7 9 . 5 6 0 2 . 3 4 4 . 0 7 3 

Covar iab les 3 1 9 . 7 1 6 6 . 5 7 2 2 7 . 5 3 0 . 0 0 0 

E s t a c i ó n 1 . 0 4 8 . 0 4 8 . 1 9 9 . 6 5 6 

N ú m e r o d e p a r t o 1 . 5 2 8 . 5 2 8 2 . 2 1 2 . 1 3 8 

T a m a ñ o d e c a r n a d a 1 1 9 . 4 4 0 1 9 . 4 4 0 8 1 . 4 3 3 . 0 0 0 

E x p l i c a d o 1 3 4 7 7 . 9 4 4 . 5 8 2 2 . 4 3 7 . 0 0 0 

R e s i d u a l 4 0 7 9 7 . 1 6 0 . 2 3 9 

T o t a l 5 4 1 1 7 5 . 1 0 4 . 3 2 4 



4.1.1.1 Comparación de m e d i a s para p e s o al n a c i m i e n t o 

Se realizó la comparación de medias de los pesos al nac imiento de 

los cuatro sementales estudiados (Cuadro 3), donde se observa que no 

existe diferencia estadística entre los sementales 2, 3 y 4. Solamente se 

encon t ró que el semental 1 fue d i fe ren te es tadís t icamente (P<.05) a los 

demás. Se encont ró que los corderos hijos del semental 4 fue ron los que 

p resen ta ron mejores pesos al nacer (3.07 Kg), con una diferencia de 

0.210 Kg sobre los corderos provenientes del sementa l 1, que 

p resen ta ron los pesos menores (2.86 Kg). Estas diferencias entre el peso 

al nac imiento pudieran ser de terminantes para tener par tos exi tosos, al 

servir de base para hacer una buena elección de los progeni tores . 

Cuadro 3 

P r o m e d i o s de p e s o al n a c i m i e n t o en fami l ia s de 

m e d i o s h e r m a n o s 

Sementa l x .05 

4 118 3.07 A 

3 43 3.05 A 

2 201 2.98 A 

1 180 2.86 B 

A, B, le t ras d i f e ren tes indican d i fe renc ia s ignif icat iva P < . 0 5 



4.1.2 Tamaño de carnada 

Para estudiar el e f ec to del padre en el tamaño de la carnada se 

realizó una prueba de j i -cuadrada (Cuadro 4), La cual demost ró que esta 

característica se encuentra inf luenciada genéticamente por el semental. 

Como puede verse en el Cuadro 4, de los cuatro padres estudiados, el 

progeni tor número uno p re sen tó el porcen ta je más alto de par tos 

múltiples con 77%, seguido por el número cuatro 70.3%. En el número 

tres se observó el 67.5%, y por úl t imo el número dos que presentó el 

porcenta je menor de pa r tos múltiples que fué 59.7%. La presentación de 

par tos múltiples, especialmente dobles, es de gan valor en una raza cuya 

finalidad es la p roducc ión de carne. Los valores encontrados para cada 

semental son de utilidad al llevar a cabo la selección de los progeni tores . 

Cuadro 4 

Prueba de Ji-cuadrada para semental por tamaño de carnada 

Tamaño de Carnada 

Padre N° 1 2 

1 44 147 

2 81 120 

3 14 29 

4 39 92 

Total 178 388 

31.4% 68.6% 

Total 

191 

33.7% 

201 

35.5% 

43 

7.6% 

131 

23.1% 

566 

Estadístico de prueba = 13.767, Pc.01. 



4.1.3 P e s o al des te te 

El análisis de varianza para la característ ica peso al des te te 

(Cuadro 5) mos t ró que la madre ( P c . O l ) y el padre (P<.03) tuvieron 

e fec to a l tamente signif icat ivo sob re el peso de los corderos , con una 

media general para PD de 10.87 ± 0.129 Kg. Se encon t ró que las 

covariables: estación de nacimiento , número de par to de la hembra y 

tamaño de la carnada tuvieron un e f ec to al tamente s ignif icat ivo (P<.01) . 

G o d f r e y et al. (1997), menc iona que el peso al deste te es una 

caracterís t ica que se encuentra d i rec tamente inf luenciada por la 

p roducc ión de leche de la madre , y que la p roducc ión de leche de la 

borrega se incrementa a part ir de la 4a hasta la 7a lactancia (Carrillo et 

al., 1987), lo cual está de acuerdo con lo encon t rado para el e fec to del 

número de par to de la borrega sobre el peso al destete . 

C u a d r o 5 

A n á l i s i s de var ianza para p e s o al d e s t e t e 

en fami l ia s de m e d i o s h e r m a n o s 

Fuente 

de variación 
G.L. s.c. C.M. F 

Significancia 

de F 

E f e c t o s p r inc ipa l e s 1 3 1 1 6 3 1 . 0 2 7 1 2 . 4 5 1 1 . 9 5 6 . 0 0 0 

M a d r e 1 2 8 1 5 5 6 . 9 0 1 1 2 . 1 6 3 1 . 9 1 1 . 0 0 0 

P a d r e 3 5 3 . 9 9 7 1 7 . 9 9 9 2 . 8 2 8 . 0 3 6 

Covar iab les 4 7 2 8 . 0 8 1 8 2 . 0 2 7 2 8 . 5 9 7 . 0 0 0 

E s t a c i ó n 1 1 5 0 . 0 8 7 1 5 0 . 0 8 7 2 3 . 5 7 9 . 0 0 0 

N ú m e r o d e p a r t o 1 1 5 8 . 6 0 1 1 5 8 . 6 0 1 2 4 . 9 1 7 . 0 0 0 

T a m a ñ o d e c a r n a d a 1 2 1 8 . 4 7 4 2 1 8 . 4 7 4 3 4 . 3 2 3 . 0 0 0 

P e s o a l n a c i m i e n t o 1 1 7 . 6 2 1 1 7 . 6 2 1 2 . 7 6 8 . 0 9 7 

E x p l i c a d o 1 3 5 2 3 5 9 . 1 3 5 1 7 . 4 7 5 2 . 7 4 5 . 0 0 0 

R e s i d u a l 4 0 6 2 5 8 4 . 2 5 5 6 . 3 6 5 

T o t a l 5 4 1 4 9 4 3 . 3 9 0 9 . 1 3 8 



4.1.3.1 Comparac ión de m e d i a s para p e s o al des te te 

Se encon t ró que para el s emen ta l número dos la media fue de 

11.74 Kg (Cuadro 6) con el v a l o r más alto de las cua t ro familias 

es tudiadas (P<.05). En segundo luga r el semental número uno con 11.26 

Kg. Para la familia del semental n ú m e r o tres la media fue de 10.86 Kg. Y 

por úl t imo el número cuatro un va lo r de 9.63 Kg. Únicamente este g rupo 

p resen tó diferencia estadística. 

C u a d r o 6 

P r o m e d i o s de p e s o s al d e s t e t e de f a m i l i a s de 

m e d i o s h e r m a n o s 

Sementa l a, X .05 

2 201 11.74 A 

1 180 11.26 A 

3 43 10.86 A 

4 118 9.63 B 

A, B, le t ras d i f e ren tes i n d i c a n d i f e renc ia s igni f ica t iva P < . 0 5 

4.1.4 A u m e n t o diario de p e s o 

El resul tado del análisis de var ianza realizado en el es tudio de la 

caracterís t ica aumento diario de p e s o (Cuadro 7), mos t ró que para los 

e fec tos principales, el efecto de la m a d r e fue al tamente signif icat ivo en el 

mode lo (P<.01), con una media genera l de A D P predes te te de 0.158 ± 

0.23 Kg. La covariable número de p a r t o no mos t ró efecto , así como peso 

al nac imiento , lo que muestra que los ADP ' s no son más altos o mejores 

si t enemos mayor peso al nac imien to . Flores et al. (1997) encon t ra ron 

que el A D P en ovinos pelibuey f u e a f ec t ado por el número de crías por 

par to , lo cual es concordante con los resul tados ob ten idos en este 



estudio. En este t rabajo se encon t ró que las covariables tamaño de la 

carnada y estación de nacimiento f u e r o n a l tamente significativas (P<.01) . 

E s t o puede ser debido a la mayor can t idad de leche materna disponible 

para un co rde ro nacido de par to senci l lo , que para otro nacido de pa r to 

múlt iple . Se observó que los mejores aumen tos de peso (165.3 g) se 

p resen ta ron en verano y pr imavera, en co rde ros machos p roven ien tes de 

par to simple con madres de cuar to a sép t imo par to , lo cual podr ía ser 

debido al desarrol lo de la ubre, en hembras de más de 3 par tos . Además, 

p robab lemente , la abundancia de fo r r a j e verde en el agostadero, pudo 

causar el inc remento de la p roducc ión de leche en las borregas (Godfrey 

et al., 1997), si se considera que todas las borregas duran te la lactancia, 

en todas las estaciones del año, rec ib ie ron sup lementac ión con a l imento 

ba lanceado. Wildeus et al. (1991) e n c o n t r a r o n en ovinos Saint-Croix que 

el c rec imiento predes te te de los co rde ros fue a fec tado po r el t amaño de 

la carnada y el sexo de la cría, acorde a los resul tados de este es tudio. 

Cuadro 7 

A n á l i s i s de var ianza para a u m e n t o diario de p e s o 

en fami l ia s de m e d i o s h e r m a n o s 

Fuente 

de variación 
G.L. s.c. C.M. / 

Significancia 

de F 

E f e c t o s p r i n c i p a l e s 131 4 9 9 2 3 5 . 5 5 4 3 8 1 0 . 9 5 8 1 . 5 5 3 . 001 

M a d r e 1 2 8 4 8 7 1 1 6 . 7 1 3 3 8 0 5 . 5 9 9 1 . 5 5 1 . 0 0 1 

P a d r e 3 5 9 0 6 . 9 5 9 1 9 6 8 . 9 8 6 . 8 0 2 . 4 9 3 

C o v a r i a b l e s 4 1 1 5 4 2 4 . 5 2 1 2 8 8 5 6 . 1 3 0 1 1 . 7 6 0 . 0 0 0 

N ú m e r o d e p a r t o 1 7 4 6 3 . 2 5 4 7 4 6 3 . 2 5 4 3 . 0 4 2 . 0 8 2 

E s t a c i ó n 1 6 1 8 4 3 . 7 1 7 6 1 8 4 3 . 7 1 7 2 5 . 2 0 4 . 0 0 0 

T i p o d e p a r t o 1 6 3 1 4 1 . 2 5 4 6 3 1 4 1 . 2 5 4 2 5 . 7 3 3 . 0 0 0 

P e s o al n a c i m i e n t o 1 5 2 . 5 0 2 5 2 . 5 0 2 . 0 2 1 . 8 8 4 

E x p l i c a d o 1 3 5 6 1 4 6 6 0 . 0 7 4 4 5 5 3 . 0 3 8 1 . 8 5 6 . 0 0 0 

R e s i d u a l 4 0 6 9 9 6 2 2 3 . 2 6 2 2 4 5 3 . 7 5 2 

T o t a l 5 4 1 1 6 1 0 8 8 3 . 3 3 6 2 9 7 7 . 6 0 3 



4.2. E s t i m a c i ó n de parámetros 

4.2.1 E s t i m a c i ó n de h e r e d a b i l i d a d (h2) 

El cálculo de la h2 se rea l izó dé acuerdo con el mé todo de análisis 

f ra te rna l de medios he rmanos descr i to po r Falconer (1990), u t i l izando 

c o m p o n e n t e s de varianza pa ra sementales , y hembras den t ro de 

sementa les (García-Cantú, 1981). Las es t imaciones fue ron usadas para 

calcular la h2 para PN y PD (Cuadro 8). 

C u a d r o 8 

M e d i a s , var ianzas g e n é t i c a s y h2 de s e m e n t a l e s Sa int -Cro ix , 

para p e s o al n a c e r y p e s o al d e s t e t e . 

Carac te r í s t i ca X 
- 2 P 

h 2 t ± 

P N 2.99 .00256 .0435 .00918 

P D 10.87 .0931 .057 .0179 

t± : e r ro r e s tándar de la c o r r e l a c i ó n in t rac lase 

P N : peso al nac imien to 

P D : peso al des te te 

JC: expresada en Kg 

4.2.2 E s t i m a c i ó n de la repe t ib i l idad 

La repetibi l idad fue usada para ob tener el límite super ior de la 

heredabi l idad. Esta fue calculada de acuerdo a lo descri to por Falconer 

(1990). Ut i l izando componen te s de varianza entre hembras den t ro de 

sementales (García-Cantú, 1981). 



En el Cuadro 9 se obse rvan los valores co r respond ien tes a la 

repet ibi l idad de las caracter ís t icas b a j o es tudio P N (r=0.16) y P D 

(r=0.18) . Es tos valores se cons ide ran de ba jo a medio , y pueden ser 

usados para predecir el c o m p o r t a m i e n t o de las hembras con relación a las 

característ icas mencionadas 

C u a d r o 9 

M e d i a s , var ianzas g e n é t i c a s y r e p e t i b i l i d a d en b o r r e g a s 

Sa int -Cro ix , para p e s o al n a c e r y p e s o al d e s t e t e . 

Carac te r í s t i ca X a 2
m r t± 

PN 2.99 .0461 .16 .1445 

PD 10.87 1.38 .18 .1397 

t± : e r ror e s tándar de la c o r r e l a c i ó n in t rac lase 

P N : peso al nac imien to 

P D : peso al des te te 

"x": expresada en Kg 

4.2.3 E s t i m a c i ó n del error estándar de la corre lac ión 

i n t r a c l a s e 

La varianza de la corre lac ión intraclase fue calculada po r el 

m é t o d o de Zwiger, (citado por Becker, 1984) para diseños 

desbalanceados (Cuadros 8 y 9). 

4.3. E s t i m a c i ó n de c o e f i c i e n t e s de corre lac ión f e n o t í p i c a 

Se obtuvieron los coef ic ien tes de correlación fenot íp ica 

cor respond ien tes a las caracter ís t icas (Cuadro 10) P N x A D P (0.0758), 

P N x P D (0.1286) y A D P x P D (0.6853). Los valores encon t rados mues t ran 



que los p e s o s al deste te están a l tamente corre lacionados con los 

aumen tos d ia r ios de peso (P<.001) de modo que una selección por peso 

al des te te n o s puede indicar una repet ibi l idad de la madre para esta 

caracter ís t ica; as imismo la selección por el peso al destete reduciría el 

mane jo en los corderos y el estrés que ocasiona el manejo durante los 

pesajes . 

Cuadro 10 

Correlaciones fenotípicas para peso al nacimiento, 

aumento diario de peso y peso al destete 

PN ADP PD 

PN 1 
.0758 

P<.071 

.1286 

P<.002 

ADP 
.0758 

P<.071 
1 

.6853 

P<000 

PD 
.1286 

P<.002 
.6853 1 



/ C A P Í T U L O 5 

C O N C L U S I O N E S 

El estudio de las ca rac te r í s t i cas P N , A D P predes te te y P D , permi te 

ident i f icar y cuant if icar los f a c t o r e s ambien ta les que inf luenc ian el peso 

de los corderos . Asimismo p e r m i t e con ta r con parámet ros genét icos y 

fenot íp icos para realizar una a d e c u a d a selección al e laborar progamas de 

me jo ramien to genét ico. 

El peso al nacimiento , los aumen tos de peso diario y el peso al 

des te te , además de estar i n f l u e n c i a d o s po r el ambiente , están regulados 

genét icamente , por lo que es p o s i b l e p redec i r el compor t amien to de los 

fu tu ros progeni tores y de n u e s t r o r ebaño , p royec tado en el t iempo, 

asimismo. La inclusión de e s t a s carac ter í s t icas en un índice de selección 

podría ser una herramienta i m p o r t a n t e para mejora r la p roduct iv idad en 

ovinos Saint-Croix. 

Los pesos al destete e s t án a l t amente corre lac ionados con los 

aumentos diarios de peso d e m o d o que una selección por el peso al 

des te te indicaría una repe t ib i l idad de la madre para esta caracterís t ica. La 

selección basándose en el p e s o al des te te evitará manejos innecesar ios de 

los corderos reduciendo el e s t r é s que es to or igina. 



P o d e m o s seleccionar hembras de acuerdo con los pesos de las crías 

al nacer y al des te te según nos indican el alto valor de las repet ibi l idades 

ob ten idas 

Se p u e d e n seleccionar bor regos sobre la base de los valores de 

repe t ib i l idad po r P N y PD ya que la l i teratura repor ta que el PD está 

a l tamente co r re l ac ionado con los pesos subsecuentes . 
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A P É N D I C E A 

D A T O S D E P R O D U C C I Ó N O V I N O S S A I N T - C R O I X 

1992-1996 



MADRE PADRE ESTACION AÑO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD DIASDEST 

1 1 4 93 3 2 1 3.2 6.2 34 

1 1 4 93 3 2 2 3 e 34 

1 2 92 1 1 1 3 i i 111 

1 1 1 93 2 2 2 3.15 10 65 

1 1 1 93 2 2 2 3.55 15 65 

2 3 95 4 1 2 3 10.4 47 

2 1 1 93 2 2 1 2.5 12 62 

2 1 1 93 2 2 1 2.9 11 62 

2 2 1 94 1 2 2 3 6.55 43 

2 2 1 94 1 2 2 3.2 7.2 43 

2 3 94 3 2 1 2.7 9.2 53 

2 1 1 96 2 2 1 2.8 15 34 

2 1 1 96 2 2 2 2.4 12 34 

2 2 2 92 1 1 1 3.2 16 108 

3 1 1 93 2 1 2 3.7 11.9 59 

3 1 2 95 5 1 2 2.9 13 65 

3 1 92 1 1 * 1 2.5 17 50 

3 1 92 1 1 2 19 10.4 45 

3 2 1 93 2 1 1 4.25 21 67 

3 1 93 3 2 2 2.8 11.2 59 

3 1 93 3 2 2 1.7 8 59 

4 2 1 92 1 2 2 3 12.6 57 

4 2 1 92 1 2 2 2.6 11.3 57 

4 1 4 93 3 2 1 3.8 11.7 36 

4 1 93 3 2 1 3.6 9.2 36 

S 2 1 94 3 2 1 3.1 12.4 47 

5 1 94 3 2 1 2.5 10.38 47 

5 2 1 92 1 1 2 3.3 15 57 

5 2 1 93 2 2 2 2.75 10 63 

5 2 1 93 2 2 2 2.4 13 63 

6 3 95 3 2 2.6 10.8 55 

6 94 2 2 3.2 13.6 56 

6 3 3 94 2 2 2 3 10.7 56 

6 1 3 96 4 2.1 8.2 39 

7 3 95 2 1 1 3.2 11 47 

7 1 1 93 2 2 1 2 11 69 

7 1 1 93 2 2 2 2.5 10 69 

6 1 1 92 1 1 2 2.7 14.8 61 

8 1 1 92 1 2 2 2.7 11.8 56 

8 1 1 92 1 2 1 2.6 12.5 56 

9 1 1 92 1 2 1 4 14 4 2 

9 1 1 92 1 2 1 4 12 42 

10 1 1 92 1 1 2 3 14.5 58 

10 2 1 93 2 1 1 3.2 15 56 

11 1 1 93 1 2 1 2.3 16 64 

11 1 1 93 1 2 2 2.2 14 64 

12 2 1 92 1 1 2 3 10 57 

12 1 1 93 2 2 2 2.75 9 . 4 64 

12 1 1 93 2 2 1 2.9 10.2 64 

13 2 1 94 3 1 2 3 .5 14.05 52 

13 4 3 95 5 2 1 2.5 9.5 56 

13 4 3 95 5 2 1 2.9 11.8 56 

13 1 94 4 2 2 2.9 13 91 

13 2 2 92 1 1 2 3 21.6 116 

13 2 1 93 2 2 2 3.1 14 6 5 

13 2 1 93 2 2 1 3 13 6 5 

14 2 2 92 1 1 2 2.9 20 116 

14 2 1 93 1 1 1 2.9 14 5 7 

I S 2 4 93 3 2 1 3.2 20.8 5 9 



MADRE PADRE ESTACION AÑO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD NASDEST 

15 2 4 93 3 2 2 3 19 59 

16 1 1 92 1 1 2 3.1 16 61 

16 1 1 93 2 1 2 3.5 15 62 

17 1 1 92 1 2 2 3 10.5 51 

17 1 1 92 1 2 2 3.6 11.2 51 

17 1 93 2 2 2 2.5 7.3 63 

17 2 1 93 2 2 1 2.3 6.2 63 

18 2 1 94 2 1 2 3.5 13 50 

18 1 93 2 2 2.8 12 54 

18 2 1 93 2 2 2 2.8 13 54 

18 3 94 1 1 1 4 11.2 34 

18 2 96 2 2 2.9 9.5 42 

18 96 4 2 1 2.8 9.2 42 

18 1 1 92 1 2 1 3 13.6 59 

18 1 1 92 1 2 1 2.5 12.2 59 

18 96 5 1 2 3.8 9.2 26 

19 1 1 92 1 2 2 2.9 11.8 54 

19 1 1 92 1 2 2 2.9 14.2 54 

20 2 2 93 2 2 2 2.9 7.9 45 

20 2 93 2 2 2 2.8 7 45 

21 1 2 92 1 2 2 2.9 7 60 

21 1 2 92 1 2 1 3 6 60 

21 1 1 93 2 2 2 3 14 66 

21 1 1 93 2 2 2 2.6 15 66 

22 2 93 3 2 2 3.7 8 35 

22 2 93 2 3.6 7.5 35 

22 2 1 92 1 2 2 3 12.6 61 

22 2 1 92 1 2 3.1 13.3 61 

22 2 1 93 2 2 4.1 17 68 

23 2 1 92 1 3 1 3.4 10.3 60 

23 92 2 1 1.8 12 42 

23 1 92 2 2 2 17 42 

23 1 1 92 1 2 1 3.2 11.4 44 

23 1 1 92 1 2 1 3.2 12.6 48 

24 2 2 92 1 1 2 3.2 7 60 

24 1 1 93 2 1 2 2.8 17 66 

25 1 2 96 5 2 1 3.7 10.6 34 

25 1 2 96 5 2 1 3.4 11.2 34 

25 4 4 96 6 3 2 2.4 7.4 28 

25 4 4 96 6 3 1 3.2 12.9 28 

25 4 4 96 6 3 2 2.1 7.8 28 

26 4 3 95 2 2 1 2.8 8.2 37 

26 4 3 95 2 2 2.6 6.1 37 

27 1 92 1 1 2 2.9 14 55 

27 2 1 93 2 2 2.4 11 71 

27 2 1 93 2 2 1 2.1 11 71 

28 1 1 92 1 1 1 3.1 11.5 53 

29 2 1 94 1 2 1 3 11.4 46 

29 1 94 1 2 1 3.8 13.5 46 

29 4 3 95 1 2 1 3.6 9 51 

29 3 95 1 2 1 3.8 10.5 51 

29 1 1 92 1 2 2 2.4 12.6 60 

29 1 1 92 1 2 1 2 11.3 60 

29 1 93 2 2 1 2.9 12 59 

29 2 1 93 2 2 2 3.1 9.1 59 

30 1 2 95 4 2 1 3.3 7.41 27 

30 3 3 94 3 1 1 3.8 15.2 56 

30 2 1 92 1 2 2 3 11.5 58 

30 2 1 92 1 2 2 3 14 58 



MADRE PADRE ESTACION AÑO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD DIASDEST 

30 2 1 93 2 2 2 2 11 67 

30 2 1 93 2 2 1 2.35 10 67 

31 2 93 3 1 1 3.2 9.3 34 

31 1 1 92 1 2 1 2.3 14 60 

31 1 1 92 1 2 2 2.2 10.6 60 

31 1 1 93 2 2 2 2.25 11 69 

31 1 1 93 2 2 1 15 14 69 

32 3 94 1 2 1 3.1 11.8 61 

32 3 3 94 1 2 1 2.4 10.9 61 

33 95 4 2 2 3 9.7 51 

33 4 95 4 2 1 3.5 9 51 

33 2 3 94 3 2 1 1.65 10.5 67 

33 2 3 94 3 2 1 2.15 13.7 67 

33 1 1 92 1 2 2 2.5 13 59 

33 2 1 93 2 3 2 2.1 11 66 

33 1 93 2 3 1 Z6 9 66 

34 1 1 92 1 2 2 3 12.6 41 

34 1 1 92 1 2 2 3.9 11 41 

35 2 1 92 1 2 2 3.8 6.8 51 

35 1 92 1 2 1 3.9 10.8 51 

35 2 1 93 2 1 2 2.8 6.5 63 

36 1 95 5 1 1 3.2 8.5 26 

36 1 1 93 2 1 1 3.8 16 59 

36 3 3 94 4 1 3.7 14.6 56 

36 2 1 92 1 2 2 2.6 11.2 62 

36 1 92 1 2 1 3 14.7 62 

36 1 93 3 2 1 3.4 11.2 56 

36 1 4 93 3 2 1 3 14.9 56 

37 4 95 5 2 2.7 7.3 51 

37 3 95 5 2 2 2.9 14.5 49 

37 1 96 6 2 3.2 14.7 34 

37 96 6 2 3.5 16 34 

37 1 96 7 2 2 3.1 12.2 35 

37 1 96 7 2 2 2.8 9.5 35 

38 2 1 93 1 2 1 3 13 59 

38 2 1 93 1 2 1 3.2 12.2 59 

38 2 1 92 1 2 2 2.3 13 57 

38 2 1 92 1 2 1 2.9 13 57 

39 3 3 94 3 2 2 2.7 10.6 52 

39 3 3 94 2 2.9 9.6 52 

39 1 1 92 1 2 2 3.1 14 52 

39 1 1 92 1 2 2 2.9 13 52 

40 2 1 93 1 2 1.7 15 57 

40 2 1 92 1 3 1 2.8 12.8 52 

40 2 1 92 1 3 2 1.7 11.5 52 

40 2 1 92 1 3 1 1.5 9.4 52 

41 2 92 1 2 2 3.2 10 60 

41 2 2 92 1 2 2 3.3 10 60 

42 2 1 92 1 1 2 2.4 11.5 49 

42 2 1 93 2 1 2 3.5 13 62 

43 4 2 95 4 2 2 3.2 B 66 

43 1 4 93 2 2 1 3 6.5 34 

43 1 4 93 2 2 2 3 6.3 34 

43 3 3 94 3 2 2 3.3 11.6 50 

43 3 3 94 3 2 1 2.4 9.1 50 

43 2 1 92 1 2 1 1.3 10.4 54 

44 3 3 94 4 2 1 2.48 10.9 63 

44 3 3 94 4 2 1 2.21 8.1 63 

44 2 1 92 1 1 1 3.3 12 47 



MADRE PADRE ESTACIÓN AAO NPARTO TCAMADA SEXO PESON P E S O D DIASDEST 

4 4 1 1 93 2 2 1 2.3 12.2 62 

4 4 1 1 93 2 2 2 2.1 8.4 62 

4 4 1 4 93 3 2 1 3.2 8 37 

4 4 1 4 93 3 2 2 3 8.6 37 

4 5 2 95 5 2 1 2.8 4.17 27 

45 3 3 94 4 2 1 3.02 15.6 6 4 

45 3 3 94 4 2 2 2.53 13.6 64 

4 5 2 1 92 1 1 2 2.5 15 83 

45 1 1 93 2 3 1 1.75 10 62 

45 1 1 93 2 3 2 2.25 10 6 2 

45 1 1 93 2 2 1.35 7 62 

45 1 93 3 2 2 2.6 8.5 45 

45 1 4 93 3 2 2.6 8.4 4 5 

46 2 1 93 1 1 1 3.15 16 66 

4 6 94 2 1 2 3.65 16.8 56 

46 1 1 92 1 1 2 2.6 11.2 56 

46 1 4 96 5 1 1 3 9.5 32 

47 2 1 94 T 1 2 3.2 12.18 53 

47 1 1 96 6 2 1 2.3 10.2 59 

47 1 1 96 6 2 1 2.5 10.8 59 

47 1 1 9 2 1 1 1 3.4 13.6 45 

47 2 1 93 2 2 1 2.8 16 64 

47 2 1 93 2 2 1 3.2 15 6 4 

47 1 93 3 2 1 2.6 10 56 

47 2 93 3 2 2 2.9 12 56 

47 4 4 96 7 1 1 5 10.6 22 

48 4 1 96 1 2 1 2.5 11.6 49 

48 4 1 96 1 2 2 2.4 12 49 

49 4 95 2 2 2 3.7 11 76 

50 3 94 1 2.59 11.6 66 

50 4 96 2 2.7 9.5 59 

50 96 3 2 3.5 14.4 48 

51 4 2 95 2 1 3.1 5.97 26 

51 1 3 9 4 1 1 1 2.74 10.3 63 

52 4 2 95 1 1 1 3.1 9 5 4 

52 1 2 96 2 1 1 3.9 9.5 33 

52 4 96 3 1 1 2.8 9.9 28 

53 2 1 92 1 1 2 3.5 10.6 51 

53 1 1 93 2 1 2 3.6 15 62 

54 2 1 93 1 1 1 2.8 10 63 

54 2 1 93 1 1 1 3.65 14 56 

55 2 2 92 1 1 1 2.9 22.3 105 

55 1 1 93 2 1 1 2.9 14 59 

56 2 1 93 1 3 2 2.4 8.5 64 

56 2 1 93 1 1 2.6 13.7 6 4 

57 2 1 94 3 1 1 3.9 15 59 

57 1 1 93 2 2 1 2.5 13 60 

57 1 1 93 2 2 2 2.1 10 60 

57 1 4 94 4 1 1 3 10.4 40 

57 4 1 96 5 2 2 1.9 8.9 54 

57 4 1 96 5 2 2 1.8 8.7 54 

57 2 2 92 1 1 1 2.1 14 105 

59 2 92 1 1 3.5 15 116 

59 2 1 93 2 1 1 3.45 19 68 

59 1 1 92 1 1 2 2.5 11 52 

59 2 1 93 2 1 2 3.5 15 59 

60 1 2 94 2 1 1 3 11.2 45 

60 1 2 94 2 2 1 3.3 8 45 

60 1 1 96 3 2 1 3.2 9.9 55 



MADRE PADRE ESTACION AÑO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD DIASDEST 

60 1 1 96 3 2 1 3 10.1 55 

60 2 1 92 1 2 1 2.9 14 59 

60 2 1 92 1 2 2 11.4 59 

61 2 1 92 1 2 1 16 12.3 51 

61 2 1 92 1 2 3.9 11.8 51 

61 2 1 93 2 2 1 1.8 14 67 

61 2 1 93 2 2 1 2 11 67 

62 2 93 3 2 1 3.3 5 34 

62 2 93 3 2 1 2.9 5.6 34 

62 1 1 92 1 2 2 3.1 13.3 49 

62 1 1 92 1 2 2 2.75 13 49 

62 1 1 93 2 2 2 2.7 11 68 

62 1 1 93 2 2 2 2.4 12 68 

63 1 1 96 6 1 2 3.1 18 34 

63 1 1 96 6 2 2 3.1 14 34 

63 1 1 96 6 2 1 2.1 12 34 

63 2 1 92 1 2 1 2.9 14 53 

63 2 1 92 1 2 1 2.7 14.1 53 

63 2 1 93 2 2 2 3.1 9.7 60 

63 2 1 93 2 2 1 3.2 10.6 60 

63 1 93 3 2 2 2.7 7 49 

63 1 93 3 2 2 2.3 7.3 49 

64 3 95 5 2 2 2.5 7.7 41 

64 95 5 2 2 2.1 5.6 41 

64 1 4 94 4 3 1 1.7 4.8 38 

64 1 94 4 3 1 2 4.7 38 

64 1 92 1 3 2 2.4 13 30 

64 2 1 92 1 3 2 1.85 13 30 

64 1 1 93 2 3 1 2.5 10 68 

64 1 1 93 2 3 1.6 11 68 

64 1 93 2 3 1.8 11 68 

64 93 3 3 1.7 7 44 

64 1 93 3 3 1.7 18 44 

64 1 4 93 3 3 2 2 8 44 

65 2 3 94 4 1 2 2.67 15.6 61 

65 1 1 96 6 2 1 2.2 10.9 47 

65 1 1 96 6 2 2 2.3 10.8 47 

65 1 92 1 2 1 3 16 58 

65 2 1 92 1 2 1 3 13 58 

65 1 1 93 2 1 2.7 7.2 60 

65 1 1 93 2 2 1 3.15 10.4 60 

66 1 1 95 5 2 1.3 10 72 

66 1 1 95 2 1 33 6.46 33 

66 2 1 92 1 3 2.7 15 86 

66 1 92 1 3 1 2.1 11 86 

66 2 1 92 1 3 1 2.8 10 86 

66 1 1 93 2 2 1 2.95 9.6 62 

66 1 1 93 2 2 2 3 10.6 62 

66 1 93 3 1 1 3.4 14 59 

67 1 1 92 1 1 3.4 11 40 

67 1 1 93 2 1 2.6 11.6 65 

67 1 1 93 2 2 1 2.8 8.6 65 

67 1 1 92 1 2 1 2.7 14.2 60 

67 1 1 92 1 2 1 2.7 14.2 60 

68 2 1 93 2 1 2 3.9 15 56 

68 2 1 92 1 2 1 3.5 14 48 

69 1 1 92 1 2 1 2.7 15 61 

69 1 1 92 1 2 1 2.9 16 61 

69 2 1 93 2 2 2 2.4 11 67 



MADRE PADRE ESTACION AÑO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD DIASDEST 

69 2 1 93 2 2 2 2.8 23 67 

70 2 1 94 3 3 1 2 14 50 

70 2 1 94 3 3 1 2.2 7.9 50 

70 2 1 94 3 3 2 2.5 7 50 

70 2 93 2 2 2 2.5 15 102 

70 1 1 92 1 2 2 3.1 10 49 

70 1 1 92 1 2 2 3.2 9.2 49 

71 1 1 92 1 2 2 2.6 12 62 

71 1 1 92 1 2 2 24 12.2 62 

72 1 1 92 1 2 1 3.3 14 45 

72 1 1 92 1 2 1 3.4 13.5 45 

72 2 1 93 2 2 2 3 8.5 63 

72 2 1 93 2 2 1 3.6 112 63 

73 1 1 93 1 1 2 3.5 10 55 

73 1 93 3 1 2 3.6 7.9 37 

74 2 1 94 2 2 2 3.1 5.09 48 

74 2 1 94 2 2 1 3.4 7.9 48 

74 2 1 93 1 1 1 3 10 57 

75 2 1 94 1 2 2 2.3 10.1 54 

75 2 1 94 1 2 1 2.4 13.2 54 

76 1 2 94 3 2 1 2.7 7.8 45 

76 1 2 94 3 2 2 2.7 7.6 45 

76 3 4 94 4 1 2.1 7.4 42 

76 3 94 4 2 2 2.3 11 42 

77 4 2 95 4 2 2 3 5.09 27 

77 2 1 93 1 1 1 2.6 15 66 

77 2 4 93 2 1 2 3.7 11.1 51 

77 4 3 96 5 1 1 2.4 6.8 42 

78 2 1 93 1 1 2 3.2 14 41 

78 2 1 93 1 1 2 2.5 14 41 

78 4 2 95 4 2 2 2.6 5.6 21 

78 1 2 96 5 2 2.8 7.8 34 

78 1 2 96 5 2 ro
 

co
 

8.9 34 

78 4 96 6 2 3.7 9.1 28 

79 1 1 95 3 2 2 3.3 11 75 

79 2 2 93 1 1 1 3.5 16.1 60 

79 1 1 96 4 2 2 2.7 13 32 

79 1 1 96 4 2 2 2.9 14 32 

79 4 4 96 5 1 1 4 15.8 28 

80 4 95 4 1 1 2.7 7.9 40 

80 4 3 95 4 1 2 3 7.7 40 

80 2 1 94 2 1 1 4 9.1 49 

80 1 4 94 3 1 2 4.5 17 49 

80 4 3 96 5 2 1 2.1 8.9 46 

80 4 96 5 2 2 2.2 10.2 46 

80 1 1 93 1 1 1 3.4 12 61 

81 4 95 4 1 1 3.1 10.9 37 

81 2 1 94 2 2 2 3.1 9.8 56 

81 2 1 94 2 2 3 10 36 

81 2 3 93 1 1 1 4 13 52 

81 1 4 94 3 1 1 3.6 13.8 45 

82 3 3 95 3 1 2 3.5 10.5 46 

82 2 4 93 1 1 1 4 10 40 

83 2 1 94 2 1 2 3.9 9.28 48 

83 2 1 93 1 1 2 2.5 14 69 

84 1 1 95 4 2 3.7 9 74 

84 1 1 95 4 3 2 3.1 10 74 

84 2 1 93 1 1 1 2.8 12.8 56 

84 2 4 93 2 2 2 3 9.2 34 



MADRE PADRE ESTACION AÑO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD DIASDEST 

84 2 4 93 2 2 2 3.2 6.1 34 

84 1 1 96 5 2 1 27 11.8 53 

84 1 1 96 5 2 2 2.3 10.2 53 

84 4 96 6 1 2 3 9 32 

85 4 3 95 4 2 1 2.8 8.5 40 

85 4 95 4 2 1 3 7.6 40 

85 2 1 94 2 2 2 3.3 8.95 47 

85 2 1 94 2 2 2 3.8 9.98 47 

85 2 93 1 1 2 3 11.9 53 

85 1 94 3 1 2 2.6 15 91 

85 1 1 96 5 1 2 2.6 10.1 58 

85 4 4 96 6 2 1 18 10.1 49 

85 4 4 96 6 2 1 3.2 11.6 49 

86 2 3 93 1 2 2.5 6.2 49 

86 2 3 93 1 2 2 2.5 8.4 49 

86 2 1 93 1 1 1 2.9 12 56 

86 2 93 1 1 1 4 8.6 34 

87 3 3 95 4 1 2 3 8.6 47 

87 2 1 94 2 2 2.5 10.25 51 

87 2 1 94 2 2 1 3.1 11.28 51 

87 2 93 1 1 1 3 14.8 53 

87 4 96 5 2 2 37 12.8 47 

87 4 4 96 5 2 2 3.4 12 47 

88 2 1 94 1 2 2 3.2 9.7 53 

88 2 1 94 1 2 1 3.2 9.3 53 

88 5 1 96 3 2 1 2.2 13 53 

88 5 1 96 3 2 2 2.1 14 53 

89 2 1 94 1 1 2 1.8 9.5 56 

89 3 3 94 1 1 2 2.95 12.5 65 

89 1 96 2 2 1 2.8 11.5 50 

89 1 96 2 2 2 2.9 11 50 

89 4 96 3 2 1 4 11.7 52 

89 4 4 96 3 2 4.4 13.6 52 

90 2 94 2 3.5 7.65 34 

90 3 4 94 2 2 3 11.5 30 

90 4 4 96 4 1 2 4 8 40 

91 4 2 95 2 2 1 3.5 7.09 27 

91 4 2 95 2 2 1 3.4 6.59 27 

91 3 3 94 1 2 1 2.9 12.7 61 

92 4 3 95 2 1 2 3.3 9.3 41 

92 2 1 94 1 2 2 2.3 10 58 

92 2 1 94 1 2 2 2.3 8 58 

92 4 1 96 3 2 1 2.5 12.3 39 

92 4 1 96 3 2 1 2.5 10.5 39 

92 4 4 96 4 2 1 3 12.8 53 

92 4 4 96 4 2 1 4.7 14.7 53 

93 4 95 2 2 1 2.6 4.32 27 

93 4 2 96 3 2 1 2.8 7.8 43 

93 4 2 96 3 2 1 2.7 8.9 43 

94 4 1 95 2 2 1 2.5 7.05 31 

94 2 1 94 1 1 2 3.5 10.4 44 

94 1 2 96 3 2 1 2.7 9 34 

94 2 96 3 2 2 2.8 9.1 34 

94 4 4 96 4 1 2 3.2 16.3 51 

94 4 4 96 4 2 2 3.5 7.8 28 

94 4 4 96 4 2 1 3.3 9.1 28 

95 4 3 95 3 1 2 3.2 10.4 37 

95 2 1 94 1 2 1 2.9 5.93 39 

95 2 1 94 1 2 1 2.6 I 6.13 39 



MADRE PADRE ESTACIÓN ANO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PE SOD D1ASDEST 

95 1 4 94 2 1 1 3.5 14.2 56 

95 1 2 96 4 2 1 3.8 10.4 29 

95 2 96 4 2 2 3.9 10.5 29 

95 4 4 96 5 2 1 3.8 10.1 42 

95 4 4 96 5 2 1 3.7 10.1 42 

96 4 2 95 2 1 1 3.4 6.22 25 

96 2 1 94 1 1 1 4 11 57 

96 4 1 96 3 1 2 2.9 15 32 

96 4 4 96 4 2 2 2.9 10.1 34 

96 4 4 96 4 2 2 3.1 9 34 

97 4 3 95 3 1 1 3.4 9.3 41 

97 2 1 94 1 1 1 3 12 53 

97 3 4 94 2 2 2.4 9.4 43 

97 3 4 94 2 2 3.4 9.3 43 

97 4 2 96 4 2 2 3.1 9.8 32 

97 4 2 96 4 2 2 3.5 10.2 32 

97 4 4 96 5 2 1 3.1 9.8 26 

97 4 4 96 5 2 1 3.2 5.5 26 

98 4 3 95 1 3 1 2.1 4.3 51 

98 2 1 94 1 1 1 3.5 8.08 43 

98 4 3 95 3 2 1 2.6 8.6 51 

98 4 3 95 3 2 1 3.3 9.2 51 

98 4 94 2 2 1 2.4 10.4 55 

98 1 4 94 2 2 1 2.3 13.9 55 

98 2 1 96 4 2 1 2.1 12.3 48 

98 2 1 96 4 2 2.3 14.2 48 

98 4 4 96 5 2 1 3 8.3 34 

98 4 4 96 5 2 2 3.3 8.5 34 

99 4 95 2 2 2 2.6 5.3 47 

99 4 3 95 2 2 1 2.6 5.9 47 

99 3 94 1 2 3.17 7.7 50 

100 4 2 95 2 2 3.7 6.18 25 

100 2 94 2.7 14 54 

100 4 4 96 3 2 3.7 14.3 51 

100 4 4 96 3 2 2.9 11.5 51 

101 2 1 94 2 2 2.9 11.1 56 

101 2 1 94 1 2 1 2.8 10.2 56 

102 4 3 95 3 1 2 4 10.9 49 

102 2 1 94 1 1 1 3.4 8.03 34 

102 3 4 94 2 1 2 3.9 13 92 

103 4 3 95 1 2 1 2.3 17.2 56 

103 4 4 96 2 2 1 2.4 9 36 

103 4 4 96 2 2 1 2.5 9.6 36 

104 3 1 95 2 2 2 3.4 10.5 75 

104 3 1 95 2 2 2 3.2 4 75 

104 3 3 94 1 2 2 4.7 16.8 56 

104 1 3 94 1 1 1 3.4 12.2 56 

104 4 4 96 4 1 2 3.6 11 34 

105 4 3 95 1 1 2 2.9 8.7 41 

105 4 4 96 2 1 1 4.3 11.2 28 

106 4 1 96 1 2 1 2.8 11 47 

106 4 1 96 1 2 1 2.7 12 47 

106 4 4 96 2 2 1 3.2 9 44 

106 4 4 96 2 2 1 3.4 9.4 44 

107 4 1 95 1 1 3.2 11 76 

107 4 3 96 2 2 2 2.5 9.5 45 

107 4 3 96 2 2 1 2.4 9.4 45 

108 2 1 94 2 2 1 3 7.63 39 

108 2 1 94 2 2 2 2.5 7.35 39 



MADRE PADRE ESTACION ANO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PE SOD DIASDEST 

108 3 4 94 3 2 1 3 7.2 37 

108 3 4 94 3 2 1 2.9 7.6 37 
109 2 1 94 2 2 1 3.1 10 49 
109 2 1 94 2 2 1 2.9 11.4 49 

109 2 1 93 1 1 2 3.5 12.5 67 
110 2 3 93 1 1 1 2.9 12.4 51 

110 4 1 96 3 2 2 2.9 10.2 55 

110 4 1 96 3 2 3.1 9.8 55 
110 1 1 93 1 1 2 3.2 10 57 

110 2 4 93 2 2 1 2.7 5.2 40 

110 2 4 93 2 2 1 3 6 40 

111 1 95 4 2 1 3.2 3.77 26 

111 1 2 95 4 2 1 3.7 7.82 26 

111 1 1 96 5 1 2 2.8 10.2 32 

111 2 1 93 1 2 1 3.45 11 63 

111 2 1 93 1 2 3 12 63 

111 1 4 93 2 2 1 2.7 9.1 46 

111 1 4 93 2 2 2 2.5 8.5 46 

111 4 4 96 6 2 2 2.4 10 54 

111 4 4 96 6 2 1 2.9 12.5 54 

112 2 93 1 1 1 3 14 56 

112 2 4 93 2 1 1 3.9 10 37 

113 2 1 94 2 2 1 3.7 10.25 56 

114 1 1 96 1 2 1 2.5 12 41 

114 1 1 96 1 2 2 2.9 12 41 

115 2 1 94 1 1 1 4.2 17.6 52 

115 2 3 93 3 1 2 3.9 13.4 55 

115 3 4 94 2 2 1 2.7 6.8 38 

115 3 4 94 2 2 2 2.9 11.8 38 

116 2 94 3.5 19.1 56 

116 4 3 95 3 3.1 11.2 44 

116 4 94 2 2 2 2.8 18.4 91 

116 4 4 96 5 1 3.1 13 42 

117 2 3 93 1 1 2 3 8.9 52 

117 4 3 95 3 2 4 9.5 51 

117 3 4 94 2 1 2 3.2 14.2 43 

118 2 1 94 2 1 2 2.5 10.15 50 

118 2 2 93 1 1 2 3.6 13.3 60 

119 2 1 94 2 2 2 3.2 10 49 

119 2 1 94 2 2 2 3.2 11.23 49 

119 3 4 94 3 2 1 3.3 8.5 53 

119 3 4 94 3 2 1 3.7 9.5 53 

119 2 3 93 1 1 2 3 10.2 49 

120 3 2 95 4 2 1 2.7 5.52 22 

120 1 1 96 5 1 2 2.4 11.1 59 

120 2 1 93 1 1 2 2.7 15 63 

120 2 4 93 2 1 1 3.8 10 36 

121 2 1 94 2 1 1 4.2 16.55 52 

121 4 3 95 4 2 3.2 8.6 44 

121 4 3 95 4 2 2 2.5 8.2 44 

121 2 2 93 1 1 2 3 14.2 60 

121 4 2 96 5 1 2 2.75 10.1 33 

121 4 4 96 6 2 2 2.9 7.7 35 

121 4 4 96 6 2 1 3.3 8.4 35 

122 4 3 95 4 1 2 2.9 10 38 

122 2 94 2 1 2 3.5 11.28 47 

122 2 2 93 1 1 2 3.5 12.5 60 

122 1 4 94 3 2 1 3.4 13.3 58 

122 1 4 94 3 2 2 3.2 16.3 92 



MADRE PADRE ESTACION ANO NPARTO TCAMADA SEXO PESON PESOD DIASDEST 

122 4 2 96 5 2 2 11 10.9 45 

122 4 2 96 5 2 1 2.4 10.1 45 

122 4 4 96 6 1 2 3.2 9.6 35 

123 2 1 94 2 1 3.8 11.15 48 

123 2 3 93 1 1 2 2.9 7.5 49 

123 3 4 94 2 1 1 3.5 8.9 33 

123 2 3 93 1 1 2.8 7 44 

124 3 4 94 1 1 2.6 10.2 55 

125 4 95 3 2 1 3.2 8.2 45 

125 4 3 95 3 2 1 2.9 8.8 45 

125 1 2 94 1 1 1 3 12 45 

125 1 2 94 1 2 1 3 8.5 45 

125 1 4 94 2 1 1 3.2 9.2 33 

125 1 2 96 4 1 2 2.7 8.9 43 

125 4 4 96 5 1 2 4 12.8 42 

126 2 1 94 1 1 1 3 13.83 60 

126 4 95 1 1 2 3.7 11.3 51 

126 1 2 96 2 1 2 3.6 10.3 31 

126 4 4 96 3 2 1 3 7.9 31 

126 4 4 96 3 2 3 8 31 

127 4 3 95 3 1 3.8 12 45 

127 2 1 94 1 1 4.7 10.05 37 

127 3 4 94 2 1 2 3.1 14.1 92 

127 1 1 96 4 2 2.4 11 50 

127 1 1 96 4 2 1 2.6 11.2 50 

127 4 4 96 5 1 2 4.7 9.5 35 

128 4 3 95 3 1 1 4.1 13.1 46 

128 2 1 94 1 1 3 14.05 53 

128 1 1 96 4 2 1 2.1 11.2 49 

128 1 1 96 4 2 2 2.8 11.5 49 

128 4 4 96 5 2 1 2.7 10.8 45 

128 4 4 96 5 2 3 10.1 44 

129 4 3 95 2 1 2 2.8 8.4 40 

129 1 3 94 1 1 2 2.59 11.2 66 

130 1 2 96 2 2 2 3.2 9.8 32 

130 1 2 96 2 2 2 3.1 11 34 

130 4 4 96 3 1 2 3.8 I 9.6 41 
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