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INTRODUCCION 

El rápido crecimiento de la población en nuestro país,-ey,ige 

una producción de alimentos cada vez mayor para satisfacer las 

demandas internas. Para lograr esto será necesario optimizar la -

explotación de las especies animales. 

Por espacio de dos siglos y medio, la ovinocultura en México 

se desarrolló en plena libertad, favorecida por las condiciones -

del clima y las amplias praderas de pastoreo~ La base de la ganad! 

ría ovina actual, está formada por el tipo c~iollo, aunque en los 

Gltimos años han sufrido algunos cambios con la introducción de -

varias razas exóticas especializadas (HélJ'Tlpsñire, Suffolk, Rainboui~ 
. f 

llet y Corrieda1e, principalmente), que los transformaron en ejem-

plares mas productivos, sin perder sus características primitivas, 

(lturbide, 1979), si~ embargo, la producción ovina durante el dec! 

nio pasado mostró un descenso en su población (6 436 200 cabezas -

en 1972 a 6 297 300 cabezas en 1977) y actualmente se mantiene un

decremento de 5.61% (6 269 700 en 1983) el cual no va de acuerdo -

con el aumento de nuestras necesidades (Ugalde, 1978; Fernández -

Baca, 1981; SA!Ui, 1983), siendo 1Jl\ly similar este decremento produ.:_ 

tivo, en ·las especies caprina y equina, no así en las df1más (b~vi-

na, porcina y aves), aunque les esta afectando fuertemente los as-

pectas socioeconómicos y políticos del país, aunándose a ~stos la

crisis nac;i.onal actual (Arb;i.za, 1978), 
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En las condiciones actuales, la producción de carne 

y lana, constituyen los rubros más importantes de la em

presa de producción ovina. Quizás la poca importancia 

que se les ha prestado se deba a que generalmente son 

explotados en forma trashumante en la que tienen un bajo 

desarrollo por lo que su contribución a la producción de 

alimentos es poco notoria (Castrellón, 1981). 

M~xico tiene un potencial natural para la o~inccul

tura, con aproximadamente 14 millones de hectáreas favo

rables para este fin, pero su mal uso y desconocimiento 

de t~cnicas de manejo, han hecho que el pa!s no sea au-~ 

tosuficiente en su producción ovina ( Iturbide, 197.9.) ~ 

La situadi6n nacional de la éspeaie ovifia es"hasta~ 

cierto punto desconocida, pues las estadisticas que ha-

blan sobre la misma, presentan amplias diferencias y son 

generalmente extracciones individuales. Por otra parte, 

solo existen algurios trabajos de investigación que ~ro-

porcionan dátos de algúnos parámetros de importancia e-

conómica que se deben conocer en toda explotación, tales 

como: peso al nacimiento, al d~stete, ganancia de peso, 

fertilidad, etc., sin descuidar los aspectos de manejo, 

reproducción, alimentación .y medidas sanitarias, que per 

mitan obtener mayores. ingresos a los ovlnocultbres (Cer

vantes, 1983). 
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En ovinos, cuanto mayor sea la tasa ?e reproducción 

tanto mayor será el número de animales que se puedan des

tinar a la venta, lo que implica una mayor producción de 

carne, lana y otros productos. ·~demis, la disponibilidad 

de un mayor número de animales de reemplazo hace posible 

aumentar la presión de selección, lo que conduce a una -

mayor ~anancia gen~tica y el consiguiente incremento de 

la potencialidad productiva de los ovinos (Fernández-Ba

ca, 1981). 

Al efectuar la' reproducción de los renanos, el ovi

nocultor deberá establecer el tipo de apareamiento que -

seguirá. Existen divers~s sistemas de cruzamiento,· uno -

de ellos es aquel en que hembras y machos pertenecen a -

razas diferentes (sistema utilizado en el presente traba 

jo) clasificándose en: cruzamiento económico (para la -

producción de ovinos de mejor rendimient~ - cruzamiento 

comercial-) y cruzamiento zootéc~ico (para crear razas 6 

lineas ritievas). Los cruzamientos entre dos razas distin

tas se realizan con fines de aumentar la producción, da2 

do lugar a una productividad al.ta, aumen·tando el vigor -

en la~ primeras generaciones, conoci~ndose como heterosis 

o vigor h1brido, asi como la adaptación a un medio espe

cifico (Stibsecretaria de Ganaderia, 1963). 



ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA tN LA OVEJA 

El conocimiento de la fisiología reproductiva de la 

oveja es indispensable para comprender el efecto de dife

rentes factores sobre la reproducción y poner en prácti

ca programas de manejo reproductivo compatibles con las 

características fisiológicas de }ª especie y capaces de 

satisfacer las crecientes demandas de producción (Urrutia 

et~·· 1984; Valencia~~., 1978). 

La oveja se considera poli~strica estacional, porque 

la presentación de la actividad reproductiva se lleva a -

cabo s~lamente, con algunas excepciones de razas. durante 

los días mas cortos (otoño y parte de invierno) - a menor 

horas luz, mayor actividad reproductiva- (Bustamante, 

1981; Treja, 1981), 

El periodo del año en que se presentan los ciclos 

astrales ha ido modificándose por la selección natural, a 

fin de asegurar el nacimiento de las crías en una ~poca -

del año que les proporcionará óptimas posibilidad de so-

breviv;tr ( Hammond, 1958). 

Normalmente lo& ovinos entran en celo hacia fines -

del verano ó principios del otoño, aunque hay diferencias 

segfin las regiones y las razas (De Alba, 1964; Ensminger, 

1973) y por lo general la tempor~da de servicios se limi

ta a cuatro meses aproximadamente. 
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De esta forma, las ovejas de origen muy septentrio-

nal tienden a presentar periodos de actividad reproduct! 

va muy marcados, por ejemplo, las ovejas Soay d~ las is

las Hébridas (latitudes 59 a 67°N), poseen estaciones r~ 

productivas que se restringen a no m~•de dos meses (no-

viembre y diciembre). Ovinos de zonas ecu~toriales tie--

.nen u~a estacionalidad menos restringida, además, se ha 

d~mostrado que esta estacionalidad es casi independiente 

de la influencia de la luz sobre el ritmo sexual estacio 

nal en regiones tro.picales y obedece solamente a facto--

res nutricionales. 

Las razas tropicales y subtropicales son virtualmente 

no estacionales y pueden tener cr1as independientemente -

de la época del ano en que nazcan, con cierto margen. Pe-

ro aun as1, existe tendencia a una mayor ac~ividad repro~= 

ductiva en los meses que comprenden el otofio e inicio del 

invierno, lo que corresp~nder1a probablemente en razas de 

ovejas domésticas a la influencia de sus ancestros. (He---

mmond, 1958; De Alba, 1964; Yeates, 1967; Hern&ndez, 1984) 

La estacionalidad ·reproductiva est4. relacionada con 

las variaciones fotoperiódicas en combinaci6n con otros -

posibles factores, tal~s como la temperatura ambiente, --
1 

pues los ciclos comienzan con la llegada del tiempo mas -

fresco del otofio, aunque existen razas como la Criolla m~ 

xicana, Dorset Horn, Merino, Rambouillet y TGnez, que tie 
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tienen ciclos durante todo el afio y parecen poco afecta-

das por las temperaturas altas (Ewer, 1982). Otro factor 

importante es la nutrición, ya que una debida alimenta--

ci6n es necesaria para el buen desarrollo reproductivo -

(Ensminger, 1970; De La Rosa, 1980; De Lucas et .!!l:.·•1983) 

ejerciendo además una influencia marcada sobre el indice 

de fertilidad y prolificidad en la mayor parte de las es-

pecies animales (Hafez, 1952), y otros como la humedad, -. 

raza, edad, peso, presencia del macho, etc., (Spellman y 

Collins, 1956; De AÍba, 1964; Ensminger, 1973; Bailliere, 

1979; Velarde, 1980; Bustamante, 1981, De Lucas, 1983; -

Pijo~n; 1983) y al parecer, la estacionalidad es ajusta-

da por la glándula pineal, a través de la liberación de -

melatonina, la cual aumenta con la obscuridad y disminuye 

con la luz; por lo tanto, los niveles elevados en otofio e 

invierno podrían constitúir el estimulo para el inicio de 

la actividad reproductiva - acción hipotálamo-hipófisis-

gonadal - (Bailliere, 1975; Scaramuzzi y Baird, 1979; Bus-

tama~te, 1981; Trejo, 1981; Seamark, 1983; De Lucas !!_ ~·· 

1984). 

ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA DEL CARNERO 

Con respecto al macho, la activi~ad reproductiv~ es 

similar a la de la hembra, ya que en primavera y verano -

es la épo~ ~e disminución natural de la fertilida~, aun

que se considera activo durante todo el afio (Yeates, 1967; 
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Favila, 1978), 

La temperatura también afecta al aparato reproduc

tor del macho, las temperaturas altas son la causa de una 

menor calidad del semen, la actividad espermática y la -

concentración disminuyen, y aumenta el po~centaje de es

permatozoides anormales (Yeates, 19€7; Ensminger, 1973~. 

Pareceria entonces que la máxima fertilidad se pue

de esperar mediante el apareamiento a mitad del otoño en· 

climas templados, y en las épocas mas favorables de nu~w~ 

trici6n en climas y regiones ecuatoriales (De Alba, 196~). 

Con el presente trabajo se muestra el comportamiento 

de tres cruzas ovinas_sobre algunos parámetros producti-

vos y reproductivos, en la zona norte del Estado de Méxi

co, llevando en sus conceptos la experiencia propia, y 

pretende contribuir a la difusión de los conocimientos 

básicos de la ovinocultura, tratando de orientar al pro

ductor para que, con mayor información, tenga un panorama 

mas amplio sobre esta actividad rural que tanta falta ha

ce al pais. 



8 

O B J E T I V O S 

1. Evaluar el efecto de dos épocas de empadre durante 1984-85 en una 

explotación comercial de ovinos en el municipio de Melchor Ocampo, 

Edo. de México, determinando algunos parámetros productivos y re-

productivos en tres cruzas ovinas, como son: 

- Peso al nacimiento 

- Peso al destete Ca 90 días; 

- Ganancia diaria de peso ( desdP, el nacimiento hasta el deste-

te). 

- Mortalidad al destete ( a 90 días) 

- Mortalidad hembras en un ciclo reproductivo 

- Fertilidad = Nºde ovejas paridas 

N"de ovejas expuestas 
X 100 

al carnero 

- Prolif icidad Nºde corderos nacidos 
="---'----'--'--~'""""",,;;_--- X 100 

Relativa Nºde ovejas paridas 

- Prolificidad _N°de corderos nacidos 

Absoluta Nºde ovejas expuestas 
al carnero 

- Porcentaje de partos gemelares 

- Porcentaje. de ab0t>tos 

X 100 



2. Comparar la eficiencia productiva y reproductiva 

que hay entre tres cruzas ovinas (Criolla con Co

rriedale, Rambouillet y Suffolk). 

9 

3. Evaluación de las épocas de primavera y verano, -

para considerarlas en la bt1squeda de. la mejor ~po

ca de empadre para la zona norte del Estado de -

Milixico. 
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MATERIAL Y METODOS 

LOCALIZACION 

El presente trabajo se llevó a cabo en un rancho 

particular comercial (La ~al~a) ubicado en el perímetro 

u~bano de Visitación, municipio de Melchor Ocampo¡ Edo. 

de M~x. (19.44° de latitud y 99.10º de longitud). El -

clima que prevalece en esta zona se considera templado 

seco con lluvias en verano-otono, con una precipitación 

plu~ial de 700 mm, correspondiente al CW de la clasifi

cación de Koepen. La temperatura media anual es de 15.8° 

C, ~on máxima de 30.SºC y mínima de -5.5°C. 

MANEJO 

La alimentación consistió en tres horas aproximada

mente de pastoreo matutino en los cortes .de alfalfa, y 

otro poco en los cultivos de avena y maíz, complementada 

con diferentes forrajes y verduras dada la disponibilidad 

de la producción agrlcol~ del rancho, tales como, alfalfa 

verde y achicalada, rastrojo y silo de maíz, avena, zana

horia y col. Además a todos los animales se les propor--

cionó agua y sales minerales ad libitum en los corrales. 
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Los sementales compartieron la alimentación con las 

hembras durante el empadre, y en los intervalos de inac

tividad se mantuvieron en confinamiento total con dieta 

a base de silo de maíz básicamente. 

DISERO EXPERIMENTAL 

Se utilizaron 158 animales en total, 153. hembras -

criollas con un encaste variable de ra~as Hampshire, 

Rambouillet y Suffolk, siendo seleccionadas del hato 

general de acuerdo a los siguientes puntos: 

- Peso mínimo 35 kg 

- Estado saludable aparente 

- Evitar la consaguinidad en la lotificación 

en base a los registros (evitar' cruces en

tre padres-hijas) 

- Dar uniformidad en cada lote, esto es, que 

exista proporción entre adultas-primerizas, 

pesadas-ligeras. 

Los:otros 5 animiles, fueron los sementales con que 

cuenta la expiotación (un carnero Corriedale, 2 Ramboui~ 

llet y 2 Suffolk). 

En el primer empadre (del 10 de marzo al 10 de mayo) 

se utilizaron 60 ovejas divididas en tres lotes: 

a) Primer lote. Compuesto por 12 hembras y un 

carnero Corriedale. 

b) Segundo lote. Compuesto por 24 hembras y dos 
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c) Tercer lote. 

carneros Rambouillet. 

Compuesto por 24 hembras y dos 

carneros Suffolk. 

En el segundo empadre (del 9 de junio al 10 de a-

12 

gosto) se utilizaron 93 ovejas divididas en tres lotes: 

a) Primer lote. 

b) Segundo lote. 

c) Tercer lote. 

Compuesto por 25 hembras y un 

carnero Corriedale. 

Compuesto por 36 hembras y dos 

carneros Rambouillet. 

Compuesto por 32 hembras y dos 

carneros Suffolk. 

Se utilizaron petos marcadores para registrar a -

las hembras que 'J?N!sent::aban calor y eran montadas. Es

ta r·evisión se realizó diariamente al igual que la lim

pieza y reposición del marcador. 

Para llevar un control eficaz sobre los lotes se -

marcaron a las hembras sobre el dorso con tres colores 

diferentes, uno para cada lote (amar~i10, azul y verde). 

Durante los ciclos de empadre se llevaron a cabo -

desparasitaciones de acuerdo a resultados de laboratorio 

cuidando de no dar medicamentos a hembras que se les no

taba que estaban gestant~s¡ 

Los partos producto del primer empadre se presenta

ron en agosto-septiembre y los del segundo empadre en -

noviembre-diciembre, hastá principios de enero. 
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Al parto eran separados, hembra y cría del rebafio -

en pequefias corraletas, en donde eran registrados. El --

registro consistía en: identificación y pesaje para ambos; 

con respecto al cordero, se desinfectaba el cordón umbili-

cal, se sexaba, se tatuaba y se le ponía un collar con --

placa, la que llevaba anotado el. número cºorrespondiente --

al parto. Se vigiló la ingestión de calostro en sus prime-

ras horas de vida. 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

La evaluación ~stadís~ica se realizó mediante el. an~-

lisis de varianza (ANDEVA), diferencia mínima significati

va (DMS), y para los porcentajes la prueba de i1 cuadrada~ 
· (X2 ) y Desviación Standard (Hurley y M~nd~z, 1980; M~ndez, 

1980~. l;Iurley ~ al,, 1981). 

\ 



R E S U L T A D O S 

El comportamiento productivo y reproductivo del re

bano ovino estudiado, abarcando las épocas de empadre -

primavera y verano, en la zona norte del estado de Méxi

co, se expresa a continuación. 

De'las 153 borregas empadradas en las dos épocas, 

parieron 71 (46.4%), en los que solamente hubo dos par

tos gemelares para un total de 73 corderos de los cua

les se destetaron 63. 

De la primera epoca de empadre,resultó el 38.33% 

de hembras paridas (23 paridas de 60), y de la segun

da época hubo el 50.53% de hembras paridas (47 de 93). 

La figura 1 muestra el número de borregas montadas 

durante el primer empadre, notámdose una cantidad cons

tante de montas durante todo ese periodo, con un aumen

to considerable en las semanas 2, 4 y 5 (mitad del em-

padre) pero no tanto as! la cruza Corried~le. 

El número de borregas montadas durante el segundo 

empadre (FIG.2), muestra una cantidad irregular de mon

tas, con un aumento en las semanas 2, 3, 4 y 5, 

La presentación de los partos resultado del primer 

empadre (primavera), confluyeron en la mitad de la épo

ca de partos y los del segundo empadre tuvieron una dis

tribución amplia en toda la época de partoi (FIG.3 y 4), 

En el cuadro 1, el peso al nacimiento muestra tres 

14 
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aspectos importantes: la no diferencia estadistica entre 

las dos épocas de empadre, la similitud de peso entre ma-· 

chos y hembras comparándolos en las dos érocas de empadre 

y por dltimo, el peso levemente superior de la cruza Co--

rriedale en las dos épocas sobre las otras cruzas ovinas, 

sin que esto sea significativo estadisticame~te (P)0.05). 

La ganancia diaria de peso tuvo una diferencia esta-

dística significativa por época de empadre (P o.os), en -

donde la. de primavera tuvo 229.7 ! 51.5 g. y la de verano 

tuvo 181.8 ! 59.3 g. En cuanto a las cruzas ovinas, la -

Corriedale denot6 superioridad sobre las otras (252.5 ! 
28 g); siguiendole la Rambouillet (229.4 ! 30.3 g ) y por 

a1timo la Suffolk (222.3 ~ 65.9 g.) con diferencia esta--

dística significativa (P<0.05) para la primera época de 

empadre,.manteniendose el mismo orden para la segunda épo-

ca, aunque con pesos menores y con una ligera ventaja de -

15 

ganancia de peso de las hembras sobre los.machos (Cuadro 2) 

sin que hubiera diferencia es~adística P>0.05 

Las figuras 5, 6 y 7 muestran la ganancia diaria de -
<. 

peso total de las crías obtenidas en los dos empadres 

(prima~era y verano) observándose una curva de crecimiento 

lineal con tendencia ascendente entre las· tres cruzas ovi-

nas, con ligera ventaja en la ganancia de peso de las hem

bras sobre los machos y de la cruza Corriedale sobre las 

otras (no diferencia estadística P>0.05).' 



En el cuadro 3 se observa que el peso al destete fue 

superior en el empadre de primavera con 25.19 ! 4.5 kg. y 
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la de verano con 20.52 ! 5.9 kg aunque no hubo D.S. (P)0.05). 

Entre machos y hembras se mantuvo una semejanza de -

pesos en ambas épocas de empadre y entre las crµzas. En ~ 

relación a la época de empadre, la cruza Corriedale fue -

ligeramente superior a las otras cruzas ovinas durante -

los dos periodos (primavera-verano) y se notó una liger.a 

ventaja de peso al destete de las corderas sobre los cor

deros, aunque no hubo diferencia estadistica (P>0.05), 

La curva de ganancia de peso desde el nacimiento has

ta el destete, a intervalos de 30, 60 y 90 d1as de las 

crias del primer y segundo empadre, comparándose entre las 

tres cruzas ovinas, se observa en las figuras 6 y 7. 

La mortalidad al destete fue significativamente supe

rior (D. S. x2). en el empadre de verano ( 14. 89_%), que en el 

de primavera (8%) correspondiendo esta mortalidad unicamen

te al lote de la cruza·Rambouillet (Cuadro 4). 

El cuadro 5 muestra un % superior de mortalidad en las 

hembras utilizadas en el trabajo durante el periodo de pri

mavera (10%) sobre el periodo de verano (3.22%). 

En cuanto a partos gemelares, no hubo diferencia esta

distica ( P>O. O!i) entre ambas é'pocas de empadre, pues estos 

solo se presentaron en la época de primavera (B.69%), co--

rrespondiendo un parto gemelar al lote Rambouillet y otro ~ 
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al lote Suffolk (Cuadro 6). 

En los cuadro 7 y 8 se observa que la fertilidad fue 

superior en el periodo de verano (50.5%) que en el de pri-

mavera (38.33%). En la prolificidad relativa, la época de 

. empadre de primavera fue mayor (108.69%) que en la época -

de verano (100%) debido a que los partos gemelares solo se 

presentaron en ésta época de empadre. 

La prolificidad absoluta se comportó·en forma similar 

~ la fertilidad, siendo mayor en la época de verano que en 

la de primavera, En cuanto a las cruzas ovinas, la Corrie-

dale mostró cierta supe~ioridad sobre las otr~s, sin dife~· 

rencia estadística entre ellas en la misma ffepoca. 

El cuadro 9 muestra en resumen los mismos parámetros 

reproductivos, en donde se observa que las borregas adul-

tas tuvieron mejores resultados sobre las primerizas du--

rante las dos épocas de e~padre. 

Con lo que respecta a los abortos 
abortadas 

--....---- ·x 1 oo > paridas 

fue mayor en el periodo de primavera (11.5%) que en el de 

verano (8.33%). Estos casos se presentaron el mismo lote 

en ambas épocas de empadre (Rambouillet). Además las borre

gas adultas tuvieron un 14.28% de abortos contra 0,0% ~e --

las primerizas en el periodo de primavera, y en e~ de vera

no ~as adultas tuvieron 6,66% y las primerizas 5%. 
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Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro l 
. ' 

Comparación de los pesos promedio al nacimiento obtenidos 

en las dos ~pocas de.empadre ( kg 

EPOCAS 

TOTAL MACHOS HEMBRAS 

PRIMAVERA 4.51!0.81 4.05:!:0.63 4.93!0.78 

VERANO 4.52!1.07 4.86!1.14 4.41!0.90 

POR CRUZAS 

PRIMAVERA 

Corriedale 4.75!0.86 4.25!0.35 s.2s!i.06 

Rambouillet 4.29!0.81 4 .16!1. 08 4.33!0.76 

Suffolk 4.60:!:0.82 3.90±0.22 s.10!0.10 

VERANO 

· .. Corriedale 4.60!1.10 4.61!1.19 4.58±1.05 

Rambouillet 4. 35!1. 24 s.12!1.23 4.30!1.25 

Suffolk 4.60!0.95 + . 4.96_1.10 4.33!0.78 

No hay D. s .. (P)0.05) ACG y AGH 1985. 



Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 2 

Comparación de la ganancia diaria para las tres 

cruzas ovinas, durante septiembre-octubre-niviem-

bre y diciembre-enero-febrero, resultado de las 

dos ~pocas de empadre ( g ) 

EPOCAS ----
PRIMAVERA & 

VERANO 

POR CRUZAS 

PRIMAVERA 

TOTAL MACHOS 

229.7±51.5 231.5±55,1 

181.8!59,3 179,9±57,0 

Corriedale 252.5!28.0 a 230.3!18,3 

Rambouillet 229.4!30.3 b 226.5!42.4 

HEMBRAS 

220.0±50.5 

184.1:!:5G,1 

275.4!1.4 

233,3~5.l 

Suffolk 222.3!65.9 b 236.2!7B.l~ 212.4!60,3. 

VERANO. 

Corriedale 19B.4!52.0 c 191.3!S7.9 

Rambouillet 183~3!52.6 c 1B5.3t5a.4 

Suffolk 165.4±67.7 d 160.7!BB.3 

·Letras diferentes indican D. S. 

209.4!45.2 

179.3~50.2 

169 .1~:S2. o 

& = El empadre de primavera difiere significativamente don 
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el de ·verano (P(.0,05) ACG y AGH 1985, 



Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 3 

Comparación de los pesos al destete obtenidos en las 

dos épocas de empadre, con destete a 90 dias de edad 

kg ) 

EPOCAS 

PRIMAVERA 

VERANO 

f_Q!· CRUZAS 

PRIMAVERA 

TOTAL 

25.19:!:4.5 

20.52!5.9 

Corriedale 27.47~3.2 

Rambouillet24,88:!:2.3 

Suffolk 24.61!5.7 

VERANO 

Corriedale 22.45!4.9 

Rambouillet21.36:!:5.4 

Suffolk 19.49!6.4 

MACHOS 

24. 89!4. 7 

21.05:!;6 .6 

24.95!2.0 

24.54!3.l 

25.15:!:6.9 

21. 83!5. 7 

2i.00!6.o 

19.42+8.7 

HEMBRAS 

25.46~4.5 

20.93!4.6 

30.0!l.l 

25 .• 33!1.0 

24.22!5.3 

23.39!3.8 

20.47:!;5.o· 

19.55:!:4.8 

20 

No hay D. S. (P)0.05) ACG y AGH 1985. 



Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas 

Cuadro 4 

Mortalidad al destete entre las tres cruzas ovinas en 

primavera y verano % ) 

E P O C A S 

PR'IMAVERA VERANO 

TOTAL e.o a 14.89 b 

POR CRUZAS 

Corriedale o.o o.o 

Ramboui1let 22,22 a 43.75 b 

Suff olk o.o o.o 

Letras diferentes indican diferencia estad1stica Cx 2 > 

21 

ACG y AGH 1985. 



Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 5 

Mortalidad de hembras en un ciclo reproductivo ( % ) 

E P O C A S 

PRIMAVERA VERANO 

TOTALES 10.0 3.22 

22 

ACG y AGH 1985. 
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Efecto de.dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre a~gunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 6 

Comparación de los partos gemelares obtenidos en las 

dos época.s de empadre ( % ) 

E P O C A S 
! 

PRIMAVERA VERANO 

TOTALES ' 8 .69 o ~ o 

POR CRUZAS 

Corriedale o.o o.o 

Rambouillet 12.5 o.o 

Suf f olk 9.09 o.o 

No hay D. s. ACG y AGH 1985. 



Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 7 

Comparación de los parámetros reproductivos obteni

dos en las dos épocas de empadre ( % ) 

E P O· C A s 

PRIMAVERA VERANO 

FERTILIDAD 38.33 50.53 

PROLIFICIDAD 

RELATIVA 108.69 100.00 

PROLIFICIDAD 

ABSOLUTA 41. 66 50.53 

ACGyAGH· 
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1985 



Efecto de dos ~pocas de empadre (primaver-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 8 

Comparación de los parámetros reproductivos por cru

zas ovinas obtenidos en las dos ~pocas' de empadre 

FERTILIDAD 

Corriedale 

Rambouillet 

Suffolk 

PROLIFICIDAD 

RELATIVA 

CorriedalÉ! 

Rambouillet 

Suffolk 

PROLIFICIDAD 

ABSOLUTA 

Corriedale 

Rambouillet 

Suf folk 

( % ) 

EPOCA S 

PRIMAVERA 

33,33 a 

33.33 a 

45, 83 a 

100.00 a 

112.50. a 

109. 90 · a 

33.33 a 

37.50 a 

50,00 a 

VERANO 

60,00 

44.44 

50.00 

b 

a 

a 

100.00 a 

too .oo· a 

ioo.oo· a 

60.0 
44,44 

. 50.00 

b 

a 

a 

Letras diferentes en los renglones indican diferencia 
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estadistica ( x2 ). ACG y AGH 1985. 



Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

Cuadro 9 

Comparación de los parámetros reproductivos en las 

dos épocas de empadrd, diferenciando adultas de primeri-

zas ( % ) 

E P O C A s 

PRIMAVERA VERANO 

A P. A p 

FERT¡LIDAD 46.15 a 23.eo b 51.85 a 48,71 a 

PF,OLIFIC!DAD 

RELATIVA 111.11 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 

PROLIFICIDAD 

ABSOLUTA 51.28 a 23,80 b 51.85 a 48.71 a 

A = Adultas P = Primerizas 

Letras diferentes en lo~ renglones indican diferencia 

estad1stica cx2). 
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Efecto de dos ~pocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 1 

Registro de montas durante el empadre_ de primavera con 

hembras criollas usando tres sementales de razas diferentes 

SUFFOLK 1 1 RAMBOUILLET b===l CORRIEDALE 1 

¡¡ 

M A R Z O A B R·I L MAYO 

Semanas de empadre 
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Efecto de dos ~pocas de empadre (primavera-verano), 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas 

FIGURA 2 

Registro de montas durante el empadre de verano con hembras 

criollas usando sementales de tres razas diferentes 

1 1 
SUFFOLK ._____._ ________ __,_ _ _._r_R_A_M_B_o_u_I_LL_E_; []:~~.~~::~ 
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Semanas de empadre. 
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Efecto de dos ~pocas de empadre (primavera-verano 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 3 

Epoca de partos, resultado de la primera ~paca de empadre 

(primavera) 

H CORRIEDALE 1 1 RAMBOUILLET --~21_;~;.?.~-~-~-~--.-.. J 
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~ 
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Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 4 

30 

Epoca de partos, resultado de la segunda época de empa

dre (verano) 

'Ej . CORRIEDALE l 1 RAMBOUILLET SUFFOLK 

semanas 



kg 

Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 5 

Gan~ncia de peso total, de las crías obtenidas de los 

dos empadres (primavera-verano) ---·-··-----· 
PRIMAVERA VERANO 
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Efecto de dos épocas de empadre (primavera-v~ran~) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 6 

32 

Ganancia de peso total de corderos y corderas, obtenidos del 

primer empadre (primavera) 
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Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos par6metros productiYos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 7 

:33 

Ganancia de peso total de corderos y corderas, obtenidos del 

segundo empadre (verano). 
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Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 8 

Ganancia de peso total de las crías del primer empadre 

comparándose entre las tres cruzas 
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kg 

Efecto de dos épocas de empadre (primavera-verano) 

sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

con tres cruzas ovinas. 

FIGURA 9 

Ganancia de peso total de las crías del segundo empadre 

eomparándose entre las tres cruzas 
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D I S C U S I O N 

Los parámetros productivos y reproductivos obtenidos 

durante el desarrollo del presente trabajo, se discuten a 

continuaci6n : 

En el primer empadre (primavera), se 'observ6 que las 

montas fueron constantes durante toda la época y que hubo 

hembras que presentaron repetici6n de calor, ya que aunque 

hay ovulaci6n, la presentaci6n del estro no es muy aparente 

(calores silenciosos), dando,¡or resultado una tasa de con

cepci6n baja al inicio de la 6poca (De Alba, 1964; Yeates, 

1967; Van Niekerk, 1979; Fraser, 1980; Trejo, 1981; Hernán-
' f 

dez, 1984). El porcentaje total de hembras montadas fue del 

90% en el primer empadre (fig. 1), con una fertilidad menor 

36 

del 40%, debido esto probablemente a la época de anestro, en 

la que hay pocas ovulaciones, pocos espermatozoides viables y 

altas temperaturas, dando esto hembras que repitieron 'calor. 

Y se not6 una franca correspondencia entre las semanas de 

mayor indice de montas con las de mayor indice de partos. 

En el segundo empadre (verano), las montas fueron irre-

gulares y en menor cantidad (67.74% total de hembras montadas) 

sin embargo la tasa de concepci6n fue más alta, seguramente 

por lá proximidad de la época natural de cruzamiento (otoño) 

y .también se observ6 que las semanas de mayo·r indice de montas 

correspondieron a las de mayor número de pariciones. 
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Existe una similitud en los resultados totales de peso al 

nacimiento entie las dos &pocas de empadre. Por sexo, las hem-

bras fueron ligeramente más pesadas en la primer época y los 

machos lo fueron en la segunda (no hay diferencia estadística). 

Por cruzas, la Corriedale mostr6 el peso mayor al nacimiento, 

superando a la Suffolk, considerada como una raza especializada 

para carne, sin existir diferencia estadística (Briggs, 1971; 

Villaseñor, 1981; Márquez, 1984), debido probablemente a que . 
el lote Corriedale tuvo lapsos de nutrición.mejores que los del 

lote Suffolk (salían primero y com~an más). 
' 

Los resultados obtenidos en este trabajo, fueron pareci-

dos a los observados en el mismo rebaño, pero en distinta é-

poca (Márquez, 1984; Tapia, 1985) y diferentes a trabajos de-

sarrollados con el mismo tipo de animales, pero con distinto 

sistema de explotaci6n (trashumante en la zona del Ajusco), 

mostrando las ventajas de un manejo s~mi-iritensivo, como el 

que se llev6 a cabo en este trabajo (Iturbide; 1979). 

El efecto de la época de nacimiento estuvo de manifiesto 

en la ganancia diaria de peso, dada la superioridad de las crías 

de primavera, debido a una mejor disposici6n.de alimento para 

los animales y po~ lo tanto un mejor peso al destete (Cua

dro 2 y 3), aunque se encontraron por debajo de los promedios 

dados por Villaseñor, (1981) y superiores en ganancia diaria 

a los promedios dados por Iturbide (1979), García (1981) y 

Villaseñor, (1981). En cuanto al sexo, las hembras fueron un 

poco superiores a los machos, no estadísticamente, esto di-
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fiere de. los resultados en trabajos realizados anteriormente 

(Márquez, 1984; Tapia, 1985), desconociéndo porque fue así. 

Los partos gemelares (Cuadro 6) sólo se presentaron en 

las o~ejas adultas (2) empad. radas en ~rimavera, aunque no 

fue significativo (P)0.05), lo que deja ver la importancia de 

la edad (adultas o multíparas sobre las primerizas), siendo 

más hábiles reproductivamente cuando tienen de 4 a 6 afios 

(Yeates, 1967; De Alba, 1964; Her~ández, 1984), Por otro la~ 

.do es sabido que las hembras jóvenes poseen una duración más 

corta en su ciclo estral. La época de cría influye también, 

ya que cuando el fotoperíodo es largo, hay disminución de o

vulaciones múltiples, la manifestación del estro es menos no

toria y la cantidad y calidad espermática disminuyen. Asi mis

mo, una alimentación deficiente, contribuye a la baja presenta

cion de partos dobles (Yeates, 1967; De Alba, 1964; Ensminger, 

1973; Cole y Cupps, 1977; Bustamente, 1981; Hernández, 1984). 

La.primavera y verano son un periodo de di~inución natu

ral de la fertilidad y prolificidad, existiendo varios fun

damentos que explican este fenómeno observado en el presente 

trabajo y en el de Romero .il_ al., 1984, dentro de los cuales 

podemos citar a la raza, debido a que existen algunas razas 

como la Criolla mexicana, Rambouillet y Merino que presentan 

una estación reproductiva más amplia, considerándose cont~nuas 

en su ciclo estral durante todo el año, con cierta disminución 

en los meses de enero a mayo y. razas co~o la Corriedale y Su-
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ffolk que presentan una estaci6n reproductiva más limitada 

(Favila, 1978; Valencia illl•• 1980; De Lucas et g., 1983; 

Romero il al.'· 1983; De Lucas il tl•, 1984) se puede decir 

entonces que esta baja fertilidad y prolificidad absoluta 

(menos de 53%) posiblemente estuvo influenciada por la esta

cionalidad de los sementales Corriedale y Suffolk, que aunque 

dieron una libido buena (alto porcentaje de montas) probable

mente hubo poca cantidad de espermatozoid~s normales y con po

ca motilidad (no se hizo exámen de semen por falta de organi

zaci6n de este aspecto~; en cuanto a las hembras, un bajo in

dice de ovulaciones múltiples, debido a que se realizaron los 

empadres durante·el fotoperíodo largo (anestro natural). Ade

más de que en las dos épocas se registraron temperaturas de 

más de 30 ge, lo que pudo provocar alteraciones en la fecunda

ci6n y en el desarrollo normal de las gestaciones (Hammond, 

1958; De Alba, 1964; Yeates, 1967; Ensminger, 1973; Favila, 

1978; Edey, 1979; Trejo, 1981), 

La prolificidad relativa ( Cuadro 7 y 8 ) fue baja en las 

dos épocas de empadre (menos de 12.5%), al igual que en los 

dos trabajos realizados anteriorme~te en ésta explotaci6n, 

ya que las hembras criollas encastadas con razas puras, son 

de baja prolificidad, es decir, dan un~ cría por parici6n (Her

nández, 1984; Márquez, 1984; Marti.nez, 1984; Tapia, 1985). 

Por otro lado, Hammond (1958), obtuvo porcentajes de 144% 

de prolificidad relativa en cruzas de raza pura Suffcilk (duran-



te la estaci6n de cria natural), pudiendose notar entonces 

una superioridad de la raza pura sobre las cruzas de crio

llas con razas puras. 
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El porcentaje de abortos en la época de primavera fue 

mayor que en la de verano, y sólo se presentaron en el lote 

Rambouillet además de que fue d?ndé hubo ·1a mayor mortalidad 

al destete, lo que sugirió que pudieron haber sido causados 

por alguna enfermedad infecciosa; tomando en cuenta éstos an

tecedentes y el exámen clínico realizado a los sementales al 

término de los empadres, se pudo conducir a un diagnóstico 

presuntivo de epididimitis por Brucella ~ (Kulshrefhtha y 

Kalra, 1978; Roberts, 1979), sin descartar que otra etiología 

pudiera estar involucrada. 

La mortalidad de hembras en el ciclo reproductivo (Cuadro 

5), fue mucho mayor en el primer empadre con respecto al se

gundo (10 y 3.22% respectivamente), causado esto por enfermeda

des infecciosas que afectaban al rebafioi dentro de las cuales 

las causantes de muerte fueron : tétanos, linfadenitis ca

seosa (tipo visceral), neumonías y endocarditis bacterianas 

principalmente. 
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e o N e L u s I o N E s 

Los resultados de dos épocas de empadre (primavera-ve-

rano) sobre algunos parámetros productivos y reproductivos 

usando borregas criollas con tres sementales de razas dife-

rentes (Corriedale, Rambouillet y Suffolk), se concluyen de 

la siguiente manera 

Reproductivamente fue mejor la época de empadre de vera-

no y productivamente .la de prima\rera. 

El peso al nacimiento fue igual en ambas épocas. 

Las cordera siempre superaron en peso al nacimiento, ga~ 

nancia diaria y peso .al destete a los machos, manifestándose 

más en la cruza Corriedale, 

La fertilidad fue mayor en el empadre de verano aunque am-

bos promedios se consideran bajos ( :51%) • 
. ' 

La prolificidad relativa fue t~mbién baja, siendo ligera-

mente más alta en la época de primavera • 
. :·· 

La prolif icidad absoluta tuvo prome~ios bajos en todo 

el experimento, siendo muy similar a la fertilidad. 

Los partos gemelares s6lo se presentaron en primavera, con 

Las hembras adultas mostraron mejor eficiencia reproduc

tiva que las primerizas. 

La mort¿lidad al destete s6lo se present6 en las crias 

del .empadre de verano. 
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La mortalidad de hembras en un ciclo reproductivo se 

manifest6 adecuada, ya que estuvo dentro de los promedios 

normales (10%). 

La cruza Corriedale tuvo un comportamiento productivo 

y reproductivo ligeramente superior a las cruzas Rambouillet 

y Suffolk. 

Reproductivamente la cruza Rambouillet fue levemente la 

más baja (no significativo estadisticamente P>0.05). 

Productivamente, la cruza Suffolk fue la menos hábil • 
• 

La mejor época de empadre, en el presente trabajo, fue 

la de verano, sin embargo, tomando en cuenta que se present6 

actividad reproductiva durante j~te periodo, considerado de 

anestro natural, se piensa que es ventajoso para llevar a ca-

bo un mejor manejo reproductivo en esta especie, pudiéndose 

implantar épocas de empadre octomestrales, bajo un estudio 

más a fondo durante esta época (verano), evaluando también 

las cruzas con criollo, aumentando asi, hasta un 40% la efi

ciencia productiva de las borregas, tomando en cuenta algu-

nas de las siguientes recomendaciones 

Implantar el manejo más conveniente a cada tipo de explotación 

(trashumante, extensiva, semi-intensiva e intensiva) en base 

a: 

Una selección de animales más aptos productiva y reproductiva

mente (eliminar los muy viejos, descartar animales con afeccio-

nea reproductivas y/o infecciosas, desechar a los caquéxicos, 
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eliminar animales que no han concebido en dos o más épocas 

de cría, si es posible provocar prec~cidad reproductivas en 

hembras j6venes, en relación a su época de nacimiento y hacer 

exámenes andrológicos a los sementales, entre otros). 

Dar un suplemento alimenticio en : 

pre-empadre = 2 a 4 semanas antes del empadre (flushing) 

empadre =·básicamente las tres primeras semanas del empadre 

(duración de cada empadre, de 1 a 3 meses); en el último ter

cio de la gestación = mejorando el peso al nacimiento (mayor 

desarrollo fetal); y al inicio de la lactancia, para que la 

borrega tenga suficiente leche y así el cordero se desarrolle 

mejor, 

Analizando lo siguiente, bajo estudios que valoren la ef ectivi

dad de tal manejo, se puede recomendar, de acuerdo.a las po

sibilidades de cada explotación el dar al cordero suplemento 

seco durante su lactancia, con el fin de adelantar el paso de 

lactante a rumiante, así como también un destete más precoz y 

favorecer la más pronta presentación de calores en la borrega 

(bajando costos para la madre y su cria). 
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