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RESUMEN 

TACHEIX DESURMONT, NATHALIE. Determinaci6n de la duraci6n de 

gestaci6n en las razas ovinas Suffolk, Dorset, Tabasco y cr~

zes diversas para la programeci6n de sistemas de inducci6n de 

partos en el COPEA (bajo le direcci6n de : Luis Zarco Quintero, 

Antonio Ortiz Hernández y Teofilo Le6n Quispe Quispe). 

Tomando en cuenta que le rentabilidad de un rebaño depende 

principalmente de le producción de corderos, un !ndice elevado 

de mortalidad neonatal no es compatible con una explotaci6n 

ovina eficiente. Se han vuelto indispensables las pr~cticas 

zoot~cnicas encaminadas a disminuir le mortalidad neonatal, ce 

mo lo es le inducción de pertas. 

El objetivo del trabajo es determinar le dureci6n de la gest~ 

ci6n de las razas ovinas Suffolk, Uorset, Tabasco y cruzas d! 

versas, con el prop6sito de identificar el d!a de la gestación 

en el que se deba realizar la induccÍ6n' del parto para tener 

una mAxima probabilidad de éxito, y pera programar sistemas de 

inducci6n de partos en el Centro Ovino del Programa de Exte~ 

si6n Agropecuaria. 

Los datos del trabaja se obtuvieron de los registros repraduf 

tivos de 520 borregas del COPEA, inseminadas artificialmente 

durante el empadre de 1986, del ?0 de octuhre al 5 de dicie~ 

bre. Se procesaron los datos pAra obtener una estadística de11 

criptiva que permita deter~inar la duración de gestación caraE 

ter
1
!stica de las razas Suffolk, Darse t, Tabasco y cru7.as di ve.! 

sas. 

Mediante el análisis dP. varianza, no se registraron efectos 

significativos en la duraci6n de la gestación par parte del n~ 

mero de parto y pesl1· de la progenitora, de la prolificidad ni 
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del sexo y peso de la cr!a. Se observ6 que la raza es la v~ 

riable de mayor contribuci6n en la determinaci6n ne la dur~ 

ci6n de la ges~eci6n y que en especial, la raza Tabasco se~~ 

racteriza por tener una gestaci6n significativamente más pr2 

longada que la de las demás razas y cruzas estudiadas. 

Por 6ltimo, se concluy6 que en las razas Suffolk, Dorset y en 

las cruzas diversas, la inducci6n de parto puede realizarse 

con una máxime probabilidad de ~xito a partir del d!a 140 de 

la gestaci6n, y a partir del d!a 143 en la razA Tabasco. La 

inducci6n de partos implica contar con registros reproductivos 

correctamente realizados y con une organizada lotificaci6n de 

los vientres gestantes. 

/ 
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I. INTRODUCCION 

En el censo nacional de 1970, SP. di6 a conocer la cifra 

de 2d.5 crías producidas al año por cada 100 ovejas, situaci6n 

incompatible con una ovinocultura eficiente, ya qua debido a 

que algunas borregas tienen partos gemelares se considera que 

la producci6n de corderos debe ser de por lo menos una cr!a 

por vientre y por año, para que la explotaci6n sea redituable. 

(6,IB,46). 

La productividad de un rebaMo depende principalmente de 

la producci6n de corderos que posteriormente participer6n en 

el reemplazo de reproductores o bien ser~n vendidos, constit~ 

yendo asi_ le fuente m6s importante de ingresos econ6micos y le 

condici6n dr.terminante de la rentabilidad del centro de produ~ 

ci6n ovina. En las explotaciones ovinas intensivas, la ~poca 

de partos significa un largo período de intenso trabajo, ca~ 

toe adicionales y preocupaciones, debidos e la llegada de une 

nueve generaci~n de corderos, seres fragiles expuestos e num~ 

rosas adversidades. Por ello es que todo centro ovino debe m~ 

jorar el manejo relacionado con los complejos fen6menos del 

parto (4,6,7,16,16,24). 

El saneamiento y recuperaci6n de le producci6n ovina 

dependen en gran parte de la puesta en marcha de programas r~ 

productivos y dP. mejoramiento genético, en los cuales se han 

vuelto impresr.indibles las pr~cticas zoat~cnicas encaminadas a 

disminuir la mortalidad neonatal, como lo es la inducci6n de 

partos (2,6,a6,66). 

l En las explotaciones ovinas intensivas, le inducci6n de 

partos representa una opci6n de gran utilidad e importancia en 

el manejo ce la planeaci6n y organizaci6n ce los nacimientos, 

permitiendo facilitar y programar en d!as y horarios accesi 

bles las ntenciones médicas y zootécnicas ce los recién naci 

dos y en su caso, de las progenitoras. La incucci6n de partos 
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pretende asegurar un manejo adecuado para cada uno de los coE 

deros Y consecuentemente, reducir el indice de mortalidad ne~ 

natal, incrementar la producci6n de corderos, y a mediano pl~ 

zo mejorar la producci6n ovina l4,7,16,IB,24). 

La inducci6n de partos acorta y hace predP.cible la época 

de nacimientos, con lo quP. se tienen listos el equipo m~dico 

necesario y el personal capacitado, para llevar a efecto en ~l 

momento 6ptimn los cuidados médico-zootEcnicos de las cr!as y 

vientres. No se hace necesario emplear el personal capacitado 

para trabajar horarios nocturnos ni d1as festivos por tiempos 

prolongados, eviténdose incrementos en el costo total de pr2 

ducci6n de las explotaciones ovinas intensivas. Asimismo~ la 

captaci6n de datas es oportuna y los registros més precisos 

{7,B,IB). 

Pera asegurar una correcta madurez fetal y la suficiente 

praducci6n de leche materna, la inducci6n del parto debe reali 

zarse en los 6ltimos d!as de la gestaci6n. As!, para la obte~ 

ci6n de resultados satisfactorios, es necesario conocer la d~ 

raci6n de la gestaci6n característica de la raza o cruza que 

se vaya e utilizar, ye que la raza es el factor que més infl~ 

encia tiene sobre la duraci6n de la gestaci6n en el ganado ovi 

no {12,29,30,69). 

Para el estudiante y prtifesional de la Medicina Veterin~ 

ria y Zootecnia, el problema radica en desconocer la duraci6n 

de la gestaci6n en forma precisa y caracterfstica de cada ra?a 

ovina o de cruzas diversas, cont~ndnse unicamente con el valor 

promedio de la especie, el cual est§ sujeto al error acasinn~ 

da ~ar el amplia rango existente entre las razas o cruzas (18, 

52,73,77). ·. 

El prop6sitn del presente trabajo es determinar la dur~ 

ci6n de gestac~6n en las razas ovinas Suffalk, Dorset, Tahasco 

y cruzas diversas, as! como el d!a de la gestaci6n en que oebP 
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realizarse la inducción del parto para tener una m~xima proh~ 

bilidad de éxito y para poder programar si~temas de inducción 

de partos en el Centro Ovino del Programa de Extensi6n Agrop~ 

cuaria (COPEA). 
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II. REVISIDN DE LA LITERATURA 

11.1. Control hormonal de la gestación 

La inducción o el control del parto se realiza mediante 

le administraci6n dP. sustancias farmacol6gicas, principalme~ 

te de naturaleza hormonal, como son los glucocorticoines, hoE 

mane adrenocorticotr6pica, prostaglandinas, oxitocina y estr~ 

genos, cuyos efectos interfieren en el perfil end6crino caraE 

teristico de la gestaci6n, desencadenando el proceso de parto. 

Para entender mejor sus mecanismos de ecci6n, cabe recordar 

ciertos aspectos endocrinol6gicos propios de la gestación, y 

posteriormente, aquellos del parto normal (IB,25,33,38). 

En la actualidad, se sabe que el mantenimiento y des~ 

rrollo del feto dentro del Otero materno estAn asegurados por 

un medio hormonal específico en el cual la progesterona dese~ 

peña un papP.l primordial. A principios de la gestaci6n, le 

secreción de progesterona es exclusivñmente de origen ov~rico 

y procede de les células !Oteas del cuerpo amarilla. La s~ 

creci6n ovárica •de progesterona es continua e indispensable 

durante los dos primeros meses ya que en caso de realizarse 

la ovariectomie antes de los 55 primeros d!es de gestación, 

se producir§ el aborto del producto. La concentraci6n de 

progesterona en la sangre periférica es anal6ga a la registr~ 

da durante cualquier fase luteinica del ciclo estral Y del o~ 

den de 5 ng/ml. La monta seguida de fertilizaci6n suprime e~ 

tonces la regresi6n del cuerpo 16tea, permaneciendo éste in 

situ y funcional hasta el final de la gestaci6n {15,IB,25,27, 

37). 

La pr~gesterona ha sido reconocida desde hace mucho como 

una hormona que favorece la quietud uterina, condici6n indi~ 

pensable para el desarrollo fetal. Esa inactividad del miom.!:_ 

trio se debe a un bloqueo del proceso de repolarizaci6n ejeE 

cido directamente por parte de la progesterona. Asimismo, la 
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progesterona es responsable de la secreci6n de la leche uterina 

por parte de las glándulas endometriales, y de diversas modifi 

caciones estructurales en esas mismas, como son un aumento en 

su profundidad, ramificaci6n y tortuosidad, que contribuyen a 

incrementar su capacidad funcional (IB,25,?.7,37,38). 

Despu~s del segundo mes de gestaci6n le unidad feto-place~ 

taria de la oveja es capaz de sintetizar progesterona. Esta s~ 

creci6n placentaria es suficiente para mantener la gestaci6n, 

por lo que la ovariectom!a realizada a partir de esa fecha no 

comprometerá le preMez. La concentraci6n plasmática de proge~ 

terona sigue de cerca la evoluci6n del crecimien~o placentario 

hasta principios del Gltimo mes de gestaci6n. En este ~!timo 

período de preMez, la producci6n de· progesterona por parte de 

le placenta parece aumentar hasta alcanzer valores mAximos alg~ 

nas horas antes del parto. En los ~!timos 5 a 6 d!as de gest~ 

ci6n, se pueden resistrar concentraciones plasmAticas del orden 

de 6 a 8 ng/ml para una preñez simple y de 15 ng/ml para una dE 

ble (18,25,27,37). 

En cuanto a la secreci6n de estr6;enos, la situaci6n es 

més compleja. De modo general, los estr6genos son las hormonas 

del parto por lo que sus efectos (est!mulo de las contracciones 

uterinas, vasodilatadores, etc.) se manifiestan esencialmente 

poco antes y al mo~ento de la expulsi6n fetal (IB,25,?.7,~7). 

Durante la gestaci6n, el nivel plasmático de estr6genos l! 

bres se mantiene muy bajo. Sin·e~bargo, la excreci6n urinaria 

de estr6genos libres, que representa aproximadamente el 2íl~ de 

la eliminaci6n total de estos asteroides, revela e todo lo lar 

go ~e la preílez un incremento regular en la cantidad excretada 

de estrena y 17 alfa estrndiol. Esta situaci6n ararentemente 

contradictoria provendr!a de un auruento regular y continuo en 

la cantidad de estr~genos conjugados, los cuales son biologicamen 
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te inactivos y no son r~gistradas por los métodos comunes de 

medici6n de estr6genas libres. Esta interpretaci6n está re~ 

paldada por el hallazgo de estr6genos esencialmente sulfoca~ 

jugadas en la sangre fetal. Parece que los estr6genas sint~ 

tizadas por el 6tero san conservados baja la forma de sulf~ 

tos con el fin de evitar perturbaciones en el estado grávido 

de ese 6rgano y paulatinamente desulfatados para ser as! eli 

minados por v!a urinaria (IB,25,27,37,82). 

/ 
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II.2. Endocrinolog!a del fin de la gestaci6n y del parto 

los eventos end6crinos evolucionan lentamente en el 

transcurso de la gestaci6n. tanto del lado materno como del 

lado fetal. Durante los Oltimos IO d!as de la gestaci6n e~ 

piezan a darse cambios end~crinos bruscos. La ultima sem2 

na de la gestaci6n se caracteriza por una ca!da brusca de 

la concentraci6n plasmática de progesterona (IB,25,27,37,82). 

La concentraci6n materna de estrena y estradiol libres 

aumenta marcadamente en los 6ltimos 4 a 5 d!as previos al pa~ 

to. As!. un mes antes del parto. la concentraci6n plasm,tica 

de estrdgenos totales no alcanza los 5 pg/ml, pero se eleva 

paulatinamente para ser del orden de 20 a 40 pg/ml alrededor 

del é!a 5 previo al parto. El pico de estrógenris se obtiene 

unas 24 horas antes del parto y suele variar entre los 75 y 

410 pg/ml, seg6n el animal (19,63). Ese incremento de estr~ 

genos libres es en parte de origen uterino pero príncipalme~ 

te, placentario (18,63,81). Al final de la gestacidn, le pl~ 

centa participa ac~ivamente en le produccí6n de estr6genos. 

Por una parte, le placenta utiliza precursores esteroidales 

procedentes de las gl§ndulas suprarrenales del feto·, en parti 

cular la endrostenediona y la dehidroepiandrostenediona, para 

desulfatarlos, aromatizarlos y convertirlos en estr6genos (IB, 

B2). Y por otra parte, a través de diversos sistemas enzim! 
/ 

ticos, la placenta convierte la producci6n de proge~terona en 

producci6n de estr6genos, siendo de ese modo la responsable 

principal de la ca!da brusca de progesterona y del incremento 

de estr6genos libres (IB,,19,27,3?.,37,63,Bl,82). 

Estos cambios hormonales maternos y placentarios resul 

tan de la secreci6n fetal de corticoides y en especial, de 

cortisol, el cual reviste gran importancia en el proceso de 

parto. Los mecanismos ah! involucrados son m~s complejos y 

. pueden ser descritos y resumidos con los siguientes result~ 

dos de numerosos estudios (3,21,26,34). 
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En primer lugar, cabe mencionar oue el eje integrado por 

el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas adrenales del f~ 

to es indispensable para el proceso de iniciación del parto. 

la electrocauterizaci6n de la adenohip6fisis fetal y/o la 

adrenalectomia fetal, realizadas con fines experimentales pr2 

vacan gestación prolongada, confirmando la participación acti 

va del eje hipot~lamo-hipófisis-adrenal del feto en la deteE 

minación del momento de parto (IB,26,34,37,62). 

Asimismo, se ha demostrado el efecto teratogénico de la 

planta Veratrum californicum cuando es ingerida por la oveja 

gestante entre los dies B y 17 de su preñez, mientras los e~ 

tadios embrionarios correspondientes son de bl6stula y g~str~ 

la. Esta plante contiene un alcaloide llamado ciclopemine 

que en el embrión altera los procesos de diferenciación org! 

nica propios de esta fase de la gestación, y desencadene dif~ 

rentes grados de malformación que involucran los ojos, nariz, 

base craneana y gl6ndula pituitaria, principalmente. En e~ 

tos c~sos, se han registrado gestaciones prolongadas de 191 a 

206 días con fetos nacidos muertos, experimentalmente resue4 

tos por cesárea pero que en la pr6ctica serán reabsorbidos o 

expulsados en estado momificado. Estos resultados indican 

que el eje hipotélamo-hipófisis-adrenal del feto desempeíle un 

papel activo y primario en el proceso de iniciación del parto 

(37,56,84). 

Cebe recordar que los niveles plasmáticos de cortisol de 

la madre y del feto son casi independientes entre si ya que 

el paso de este asteroide e ~revés de le placenta es mínimo. 

Con fundamento en esa propiedad de la placenta, se concibe 

q4e el cortisol plasmático del feto procede de su propio org~ 

nismo y e~ especial, de sus glAndules adreneles (IB,B2J. Esa 

impermeabilidad placentaria es también vAlida pera la hormona 

edrenocorticotr6pica hipofiserie (ACTH) (IB,21,79,B0,82). 
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El incremento gradual de la concentraci6n plasm!tica dnl 

cortisol fetal coincide con el crecimiento y maduraci6n ce la 

gl~ndula adrP.nal d~l feto; la secreci6n de cortisol se inicia 

en los 6ltimos 10 a 20 días de le gestaci6n, pare llegar a su 

m~ximo nivel 2 o 3 días antes del parto, El nivel plasmñtico 

de cortisol fetal pasa de 10 a ISO ng/ml aproximadamente y r~ 

cobra paulatinamente su nivel normal después del nacimiento 

(18,25,37,79,82). 

El peso de las glándulas adrenales del feto se duplica 

en los 6ltimos 20 d!as de gestaci~n. Este crecimiento incl~ 

ye un proceso de meduraci6n bioldgica de modo que las adren~ 

les fetales se vuelven m~s sensibles al efecto.tr6pico de la 

ACTH, e incrementan marcadamente su producci6n y secreci6n de 

cortisol. Esa madureci6n adrénal he hecho pensar a algunos 

que el reloj biol6gico del parto se encuentra en las suprarr~ 

nales del feto m~s que en su hipot~lemo (IB,50,51,54,68). 

La maduraci6n biol6gica de la gl~ndula adrenal consiste 

en un desarrollo de su sensibilidad al est!mulo tr6pico de la 

~CTH procedente de la hip6fisis. Se he demostrado in vitre 

que le secreci6n de cortisol a partir de tejido adrenal fetal 

aumenta conforme aumenta la edad de los fetos de los cuales 

se obtenga el tejido, a pesar de que la ACTH se proporcione 

en la misma cantidad a todos los cultivos. Este incremento 
/ 

en la secreci6n del cortisol fue más consistente en biopsias 

procedentes de fetos con edad gestacional m§s avanzada y coin 

cidi6 altamente con los niveles end6genos, medidos a partir 

del plasma de los fetos de los cuales se hablen obtenido les 

muestras orgAnicas (IB,56,79,BO). 

Paralelamente, se registr6 un incremento en la relaci6n 

cortisol : corticosterona en el tejido adrenal de fetos mAs 

viejos,:implicando asta situeci6n une mayor actividad de la 

17 alfe hidroxilasa, la cual en le placenta tiene un papel ifil 

portante. Hasta el momento, hace falta informaci6n en cuanto 
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a ?ntogenia, especificidad y distribuci6n de los receptares 

hormonales de las adrenales fetales que amplie el conoci~iento 

acerca de la relaci6n existente entre la ACTH y la glAndula 

adrenal durante la vida fetal tIB,56,79,80). 

Se he visto que la administraci6n intrafetel de ACTH si~ 

t~tica provoca una mayor secreci6n de cortisol por parte de 12 

adrenal y un incremento en la secreci6n end6gena de ACTH. Se 

ha sugerido que no existe retroalimentaci6n negativa entre la 

ACTH y los glucocorticoides en esa época de la vida fetal, lo 

cual aunado a la elevada receptividad y sensibilidad de las 

adreneles hacia la ACTH contribuye a una sec~eci6n mAxime de 

cortisol (IB,50,51,54). 

En el feto de le oveja, se ha encontrado que ¿xiste una 

correlaci6n entre el promedio de las concentraciones plasmAti 

cas de prolactina y de cortisol durante los Oltimos 30 d1as de 

la gestaci6n. Estos hallazgos han sugerido que la prolactina 

pudiera promover el crecimiento adrenal y estimular la estero! 

dog~nesis que princip,lmente da origen a la formaci6n de corti 

sol (21). En esta 6ptica, la importancia de otras hormonas Pi 

tuitarias como por ejemplo, la somatotropine (GH} y la hormona 

estimulante de los melanocitos (MSH) no debe ser descartada 

(IB,21,25, 79). 

Recientemente se demostr6 que la a~ministraci6n intrafe 

tal de prostaglandine E en concentraciones fisiol6gicas
0 

prod_!:! 

ce un incremento rApido y significativo en la concentraci6n 

plasmAtica de cortisol en fetos con edad gestacional promedie 

de 129 d!as •. En ese momento de la gestaci6n la adrenal fetal 

no~malmente secreta poco o nada de cortisol y no es aún sens! 

ble al estimulo de la ACTH (31). Estos resultados increme~ 

tan la posibilidad de que las prostaglandinas E est~n invol~ 

eradas en el proceso de maduraci6n de les edrenales. Asimi~ 

mo,.se ha sugerido que la-~GE podr!a incrementar o compleme~ 

tar el efecto trópico de la ACTH en la adrenal ~el feto (31, 
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60,61,82). 

Los niveles crecientes de cortisol en los 6ltimos 7 a ID 

d!as de la gestaci6n son seguidos de un descenso en los niveles 

de la progesteruna durante los Oltimos 4 d!as de la gestaci6n y 

de un incremento en los estr6genos no conjugados durante las 6! 

timas 24 horas de gestaci6n. Existan evidencias de que el coE 

tisol sea el responsable de estos cambios hormonales, ya que a 

falta de este asteroide no ocurre ninguno de esos eventos end2 

crinas y la gestaci6n se prolonga más allé de su duraci6n noE 

mal (IB,25,27,37). 

Se ha .sugerido que el cortisol ectOa e nivel de la place~ 

ta, donde ocasione cambios en los sistemas enzim~ticos ah! pr~ 

sentes. As1, bajo el efecto del cortisol, ocurre en la place~ 

ta un incremento sisnificativo en la actividad de diversas enzi 

mas, como son princiralmente la 17 alfa hidroxilasa, la aromat~ 

sa, la C 17-20 liase, sulfatases y sulfotransferasas, las cu~ 

les se encargan de la transformaci6n de progesterona en estr6g~ 

nos, y en particular a sulfato de estrene. Estos procesos enzi 

máticos explican. la ce!da brusca de progesterona y el increme~ 

to repentino, marcado y simultAneo de los estr6genos hacia el 

termino de la gestaci6n (25,27,37,76,B2}. 

El desbalance progesterona-estrdgenos parece ser el estfm~ 

lo para la producci6n y liberaci6n de le prostaglandina r2 alfa 

por parte del 6tero, la cual contribuye a una caída drástica de 

le progesterone al lisar la segunda fuente de esa hormona, el 

cuerpo l6teo (I7,20,25,37,76,B2). 

¡ As! en el momento del parto, el ambiente hormonal apropi~ 

do se encuentra establecido. El nivel de relaxina se encuentra 

elevado desde hace algunos d!as por lo que la relajeci6n p~lv! 

ca es mAxima. Además, el nivel de progesterona he declinado y 

el de estr6genos se ha elevado, de modo que le contrectibilidad 

espontánea del miometrio es tambi~n máxima. Junto a esas infl~ 
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encias hormonales, las contracciones uterinas causan que el f~ 

ta ejerza presi6n sabre el cervix, la cual estimula por v!a 

nerviosa la liberaci6n de oxitacina desde el 16bula posterior 

de la hip6fisis. Por v!a sanguínea, la axitocina accede al 

6tero donde las altos niveles de estr6genas permitP.n que ese 

octapéptida origine las fuertes y rítmicas contracciones uteri 

nas que desp,mbocar~n en la expulsi6n del feto (?.5,27,35,37,67). 

A ~eser de ser numerosos los conocimientos y las teorías 

relativos al parto, no logran explicar de modo compl~to el alto 

grado ne coordinaci6n involucrado en ese fen6mena fisioldgico. 

En particular, sigue siendo un 1fnigma le rez6n por la· cual el 

hipotAlamo fetal empieza a liberar le hormona liberadora de la 

ACTH (CRF), condici6n desencadenante de tode la serie de eve~ 

tos que al final culminan con la expulsidn del feto. Asimismo, 

la maduraci6n· morfoldgica y funcional de las gl&ndulas adren~ 

les del fe~o, los cambios enzimAticos de la placenta y muchos 

otros mecanismos implicados en el parto permanecen par el mame~ 

to al margen de conocimientos científicos, específicos y det~ 

llados. 

Si bien la comprensi6n del parto sigue incompleta, los c~ 

nacimientos actuales al respecto de ese fen6meno han servido de 

fundamento tedrico pare la pr~ctica zoot~cnica encaminada a su 

control, tembi~n llamada inducci6n de parto. 

/ 
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II.3. Manejo normal dP. la época de partos 

En las explqtacianes ovinas intensivas, la época de pa~ 

tos significa le implementaci6n de manejos adicionales que i~ 

plican la preparaci6n del personal encargado, del rebaMo, de 

las instalaciones y del equipo m~dico. 

El personal encargado de la ~poca de nacimientos debe P.~ 

ter presente desde el primero al ~ltimo parto, sin la excee 

ci6n de d!as festivos y cubrir tanto horarios diurnos como 

nocturnos. Asimismo; el personal debe encontrarse capacitado 

para llevar a efecto adecuadamente los cuidados médicos y zo2 

técnicos de los corderos recién nacidos. En caso de dist2 

cías severas o de otras patolog!as, los encargados recurrirán 

al veterinario de guardia, propio del centro ovino (2,4,16,24, 

64). 

Al final de la gestaci6n el manejo cotidiano del rebaMo 

se har~ con suavidad a fin de evitar lesiones y stress en los 

animales, La alimentaci6n deberA estar balanceada, cuelitati 

va y cuantitativamente, tomando en cuenta la anorexia prepa~ 

to y como medida preventiva de distocias, de le toxemia de le 

preMez o hipocalcemia del parto, principalmente (26,37,59). 

La higiene del perta dependa en gran parte de la higiene 

de las instalaciones por lo que una limpieza cuidadosa y d~ 

·sinfecci6n de las Areas de maternidad poco entes de iniciarse 

la época de nacimientos son manejos indispensables. Para de§ 

truir los diversos agentes microbianos, debe quitarse la cama 

vieja, limpiar y desinfectar los corrales, y reponer una cama 

abundante, limpie y secaJ estas médidas constituyen la mejor 
1 

~anera de.prevenir las infecciones puerperales de les ovejas, 

las septicemiaA de los reci~n nacidos y les mastitis (IB,26, 

59). 

Las instalaciones ideales disponen de corrales·eepec!fi 
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cos, corral de las futuras madres, corrales de parto o materni 

dad, donde ocurren los partos y donde los recién nacidos perm~ 

nP.cerán con sus madres los primeros d!as de vida o hasta el 

destete, de acuerdo con el manejo especifico de cada explot~ 

ci6n ovina. Estos locales deben ser sencillos, de fácil li~ 

pieza, con buen drenaje, libres de humedad y fr!o y adecuados 

para la salida emergente de los animales sanos en caso de que 

alguna enfermedad aparezca (IB,28,74,75). 

Asimismo, es conveniente contar con pequeños corrales de~ 

tinados al albergue de las madres con dos o mAs cr!as, as! c2 

mo para hu!rfanos, corderos adoptados o madres nodrizas que h~ 

yen perdido su cr!a. Además son necesarios corrales con fu~ 

ci6n de enfermer!as, especialmente atiles para aquellas madres 

que hayan requerido- de cesárea o en caso de brotes epizo6ticos 

(18,28,74,75). 

En cuanto al equipo m~dico, se necesita ·ner e disposi 

ci6n los materiales básicos para la atenci6n de nacimientos 

normales, los cuales son principalmente el material para el l~ 

vado e higiene de les manos, como puede ser un cuaternario de 

amonio preparado al I~, material para la desinfecci6n umbili 

cal, crayones de diferentes colores para la identificaci6n de 

las cr!as y madres paridas, as! como una farmacia simple. E~ 

ta 6ltima incluye cuando menos una soluci6n desinfectante, gli 
/ -

cerina iodada para la limpieza umbilical, penicilinas, agujas, 

jeringas, gasas, term6metro, ·~stetoscopio y bolos de sulfonami 

das o antibi6ticos pare el tratamiento de infecciones puerper~ 

les (18,28,74,75). 

Desde el momento en que nace el cordero, el personal e~ 

cargado debe cerciorarse que est~ vivo y respirando. De lo 

contrario, se procede a la respiraci6n artificial, presionando 

y soltando r!tmicamente la caja torácica o bien manteniendo el 

animal cabeza abajo, de modo que se provoque un aflujo de se~ 
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gre el centro respiratorio bulbar (18,27). 

Los pasos médicos y zootécnicos consisten primeramente en 

identificar con una misma señal a la cría y a su madre por m~ 

dio de un cray6n, dejar que la progenitora identifique, acepte 

Y lama a su cría, cerciorarse que la cría tome calostro y ay~ 

darla en caso de debilidad. Se procede entonces a la desinfeE 

ci6n umbilical, para la cual numerosas soluciones antisépticas 

son Gtiles, como pueden ser el alcohol iodado al 1%, el col2 

di6n iodado al 2~, glicerina iodada, entre otras (18,28,74,75). 

La operaci6n siguiente es atender a los huérfanos, as! c2 

mo a los corderos de madres débiles o con deficiente produE 

ci6n de leche, los gemelos de madres primíparas, los corderos 

rechazados y las camadas triples. Mediante una redistribuci6n 

artificial de los recién nacidos, basada en los diferentes m! 

todos de adopci6n, y asegurAndose de que cada cordero amamante 

correctamente, se podr~ prevenir con eficiencia un alto Indice 

de mortalidad neonatal. Cabe recordar que en los rebaños gra~ 

des, se dispondrA siem~re de vientres que por haber perdido 

sus cr!as, servir~n de nodrizas pera los huérfanos o corderos 

rechazados (IB,28,74,75). 

Posteriormente, se revisarén los locales con frecuencia 

con el objetivo de comprobar que cada cr!a esté satisfaciendo 

correctamente su lactancia. Se identifitarAn y atenderAn los 

corderos enfermos, los cueles suelen estar echados con le cab~ 

za colgando. Un cordero hambriento se reconocerA por enea~ 

trarse flaco y desplazAndose inquieto alrededor de su madre, 

con la cabeza proyectada en la bósqueda de una ubre y balando 

com desesperaci6n. Estos corderos hambrientos se caracterizan 

por su elte susceptibilidad de contraer enfermedades y deberA 

encontrarse le causa del amamantamiento defectuoso, relacion! 

do generalmente con lesiones de la ubre, obstrucciones del p~ 

z6n~ {nsuficiente leche o rechazo de la progenitora. Puede 

corregirse con la administraci6n artificial de leche de vaca o 
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lo que es mejor, consiguiendo una madre nodriza para esa cr!a 

(IB,2B, 74, 75), 

En conclusi6n, la época de partos implica un periodo prQ 

longado de intenso trabajo, dirigido en primera instancia el 

manejo de los recién nacidos y posteriormente, a vigilar la 

pareja madre-cr!a dP. modo oue cada borrega atienda a su cord~ 

ro y que cada cr!a reciba su raci6n de leche, 

Tomando en cuenta que la época de partos puede durar v~ 

rios meses o inclusive gran parte del aNo en el caso de razas 

no estacionales o por falta de sincronizaci6n de los estros, 

las atenciones médicas y zootécnicas involucradas, as! como 

la presencia permanente de personas capacitadas, implican el~ 

vados costos adicionales. Esas dificultades pueden ser sol~ 

cionadas con la inducci6n de parto, la cual pretende agrupar 

los nacimientos durante períodos més cortas y con fechas pr~ 

decibles, permitiendo por una parte asegurar que el manejo de 

los corderos se realice adecuada y oportunamente, y por otra, 

reducir los gastos debid6s al empleo de personal capacitado 

pare trabajar iiempos prolongados, d!as festivos y horarios 

nocturnos (2 0 IB,?.B,33,66,B3), 
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11.4. lnducci6n del parto 

La inducci6n del.parto se refiere al control farmacol6gi 

co del mis~o, encaminado a acortar la duraci6n de la gestB 

ci6n. A nivel de hato o reba~o, la inducci6n de los partos 

se realiza con el fin de agrupar los nacimientos y facilitP.r 

el manejo de las atenciones médicas y zootécnicas dirigides a 

los recién nacidos. Desde una perspectiva médica, el control 

del parto presen~a utilidad para la interrupci6n de gestaciQ 

nes patol6gicas, prolongadas o de productos que se sabe ser~n 

muy grandes, especialmente en progenitoras que no han conclu! 

do aOn su desarrollo corporal. Asimismo, el cese de la pr~ 

Mez puede ser deseado cuando le hembra padezca en elgOn mamen 

to de le gestaci6n fracturas, toxemia de la preMez, enfermad~ 

des renales o cardiovesculares ll,12,18,33,38,43). 

Le inducci6n de parto sigue siendo un campo nuevo de i~ 

vestigaci6n; los resultados experimentales son prometedores y 

requieren ser analizados conjuntamente con el objetivo de que 

el control del parto deje de realizarse como una práctica exp~ 

rimental y pase a ser una técnica .re~peldada por fundamentos 

te6ricos, para satisfacer fines médicos o zootécnicos, 

Los primeros experimentos de inducci6n del parto se llev~ 

ron a cebo en medicina humana, con drogas que estimulan las 

contracciones de le musculatura lisa del Otero, como són el m~ 

leato de ergonovine, sulfato de sparteina, extractos de le Pi 

tuitaria posterior y principio purificado de oxitocina, En m~ 

dicina veterinaria, estas drogas fueron probadas individualme~ 

te y en combinaci6n con estr6genos y gluconato de calcio; ni~ 

g~no de estos tratamientos he revelado ser Otil para 'inducir 

el parto en las especies domésticas (1,33,38), 

En lo que se refiere a le medicina veterinaria, cabe men 

cionar que la meyor!a de los experimentos de inducci6n de pa~ 

to se han realizaao en el ganado bovino y ovino, Estos est~ 
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dios se han fundamentado en los halla7.gos relativos a la parti 

cipaci6n activa del feto en el proceso de iniciaci6n del parto, 

y en especial, el papel primordial del cortisol procedente de 

las glándulas adrenales fetales. Esta situación fue compleme~ 

tada ade~~s por la observación de que el uso cl!nico de los COL 

ticosteroides hacia el final de la gestaci6n provoca el parto. 

prematuro como un efecto secundario, en este caso indeseado (33, 

38,82). 

En la vaca y en la oveja, se ha logrado la inducci6n del 

parto mediante la edministraci6n intramuscular de glucocorticoi 

des sintéticos, análogos del cortisol, tales como la dexarnetas2 

na y la flumetasona, y tembi~n con le administración de prost2 

glandine.PGF2 alfa.(l,9,I0,!3,14,44,48,53). 

Le inducción del parto en la especie bovina mediante la ªE 
ministraci6n intramuscular de 20 a 30 mg de dexametasona ha si 

do m~s exitosa en el ganado dedicado a la producci6n de carne 

que en el ganado lechero. En este Oltirno, las retenciones pl2 

centarias y las subsecuentes metritis purulentas afectan cuando 

menos el 80~ de les vacas gestantes as! inducidas, situaci6n a! 

tamente desfavorable para le realizaci6n de ese manejo en tal 

ganada. Se ha logrado reducir la frecuencia de retención pl2 

centaria con la administreci6n combinada de un estr6geno, obt~ 

ni6ndase mejorías con el benzoato de estradiol y el dietilesti! 

bestrol, pero sin llegar a valores aceptables, comparando con 

las vacas no tratadas ll,9,10,39,44,49). 

Asimismo, los becerros nacidos de vacas tratadas se mue~ 

tran mAs débiles, somnolentos y poco aptos pare mamar. La ,co~ 

cent~eci6n de gamaglobulinas plasméticas en las vacas tratadas 

es menor y provoca que los becerros se encuentren hipogamaglob~ 

linémicos, situaci6n que se ve agravada por una baje capacidad 

de absorci6n de anticuerpos, debida a una insuficiente madurez 

orgAnice de la cr!e (l,9,10,44,49). 
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El parto puede ser inducida eficientemente y sin frecue~ 

cias tan elevadas de retenci6n placentaria cuando la vaca reci 

be por via intramuscular una dosis Onica de 25 a 30 mg de PGF2 

alfa, despu~s del d!a 265 de gestaci6n o 2Q d!as antes de la 

fecha esperada de parto. Para prevenir aún m~s la retenci6n 

placentaria, se suele complementar el tratamiento con un estr~ 

geno, el cual ha dado mejores resultados cuando es administr~ 

do antes de la prostaglandina; se ha visto que el efecto del 

estr6geno es m!nimo cuando es inyectado despu~s de la PGF2 al 

fa (44,45,49). 

Los dem6s perémetros como pueden ser la viabilidad del r~ 

ci~n nacido, la cantidad y calidad de le producci6n de leche, 

el reinicio.de la actividad ovérica, los cambios genitales moL 

fol6gicos y_end6crinos del puerperio y la fertilidad no se ven 

afectados por la inducci6n de parto con PGF2 alfa y son comp~ 

rables con los de les vacas no tratadas (44,45,49). 

Tomando en cuenta que en le vaca, el ovario es le princi 

pal fuente de progesterone, la lisis del cuerp~ lúteo con le 

administraci6n de PGF2 alfa desencadena una calda brusca de 

los niveles de progesterone y estimula e le placenta pare la 

producci6n de estr6genos, con la consecuente expulsi6n fetal 

en las 36 e 48 horas siguientes. La PGF2 alfa es més eficie~ 

te que la dexametasona para inducir el parto, aitueci6n que se 

debe probablemente a la importancia del cuerpo !Oteo para al 

mantenimiento de la preílez en la especie bovina (11,25,37,49, 

76,82). 

Antes del dle 215 de gestaci6n, no se logra le inducci6n 

di parto con prostaglandina PGF2 alfa ni con dexametasona; en 

caso de administrar grandes dosis de esas drogas, se provocaré 

el aborto (1,47). 

En el ganado ovino, no se ha reportado que la inducci6n 

de parto origine efectos indeseables. La frecuencia de rete~ 

/ 
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ci6n placentaria en los grupos de hembras tratadas es similar 

a la de las ovejas no tratadas y de hecho, los estudios coinci 

den en que la inducción de parto en la oveja no participa en 

la patogenia de la retenci6n placentaria, a diferencia de los 

resultados obtenidos con la especie bovina, Esta caracter!sti 

ca parece deberse principalmente a diferencias en el mecanismo 

de parto de esas dos especies (JJ,42,57,8?,85). 

Asimismo, cuando la inducci6n del parto es realizada de~ 

pu~s dei día 140 de gestaci6n no se ocasionan distocias ni 

efectos indeseables en la cantidad y calidad de la producci6n 

de leche materna. La capacidad de ebsorci6n de les gamaglob~ 

linas del calostro, le viabilidad, el vigor y el peso de los 

corderos e los 6 meses son comparables a los de corderos naci 

dos de parto ·na inducido (JJ,42,57,82 0 85). 

Por efecto de una gestación más corta, les borregas trat~ 

das presentan su primer estro posparto un poco antes que les 

hembras no tratadas, la tasa de fertilidad es similar y s6lo 

se ha observado que las hembras inducidas requieren un mayor 

n~mero de servicios para concebir en el empadre siguiente. A 

diferencia de los resultados obtenidas con la especie bovina, 

la inducci6n del parto en la oveja no perece originar efectos 

indeseables (I,9,ID,33,42,57,82). 

/ La inducci6n del parta en la oveja se ha logrado con la 

edministraci6n intramuscular de dexa~etasona, flumetesone a 

prostaglendina PGF2 alfa. El mecanismo de acci6n por el cual 

estos fármacos desencadenen el parto no estA completamente di 

lucidado (38,42,69,76,85). 

Se h~ postulado que los glucocorticoides sint~ticos edmi 

nistredoe en la ~adre reproducen el estímulo que normalmente 

estA originado por el cortisol fetal ; le exposici6n de la 

placenta e estos glucocarticoides la vuelve capaz de sinteti 

zar estr6genos a partir de esteroides de 21 carbonos, como 
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son la progesterona y la 17 alfa hidroxipragesterona. As!, 

los glucocorticoides sint~ticos provocan el de<.balance pr2 

gesterona-estr6genos caracter!sticn del fin de la preñez, el 

cual a su vez desencadena la serie de eventos end6crinos que 

concluyen en el parto. Paré ello, se requiere que la placen 

ta haya sido sensibilizada previamente por el cortisol proc~ 

dente de las glgndulas adrenales del feto, aunque sea en ca~ 

tidades mínimas. Esta condici6n explica en parte l~ raz6n 

por la cual no se logra inducir el parto antes del d!a 130 

de gestaci6n, ya que antas de esa fecha no se ha iniciado 

a6n la maduración morfológica y biológica de ~as gl~ndulas 

edreneles fetales y con ello, la secreci6n de cortisol. 

Otro efecto de los glucocorticoides parece ser un incremento 

en la c~ncentraci6n de PGF2 alfa en el interior de ~as car6n 

culas maternas; esta prostaglandina contribuye el descenso 

de la progesterona al lisar el cuerpo lOteo (J,IB,2I,50,5d). 

Tambi~n, se ha observado que los fetos deben encontraE 

se vivos para que la inducción del parto con glucocorticoi 

des concluya exitosam~nte. De lo contrario, los fetos perm~ 

necen in útero •• A raiz de estas observaciones, se ha sugeri 

do que adernés de le secreción de cortisol fetal, otros mee~ 

nismos procedentes del feto, aOn desconocidos, son indispen 

sables para el desenvolvimiento del parto, ya sea espont~neo 

o inducido (18,82). / 

Por otra p~rte, la inducci6n del parto mediante la admi 

nistraci6n intramuscular de PGF2 alfa no est~ claramente e~ 

tendida. En el caso de la oveja, en la cual la secreción l& 

tea de progesterona no es esencial al final de la gestaci6n, 

eU efecto luteol!tico de la PGF2 ~lfa no puede explicar por 

completo el porqu~ de le calda brusca de progesterona y del 

incremento de estr6genos. Se reporta que las propiedades 

oxit6cicas de la PGF2 alfa son parte de los efectos que 12 

gra.n la inducci6n del parto con este fármaco \ 22, 3l, l7, 38, /JO, 
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41,55,62). 

Con el prop6sito de que la inducci6n del parto se incorpg 

re al manejo de las explotaciones ovinas intensivas, los est~ 

dios actuales buscan determinar la dosis adecuada para cada uno 

de los f~rmacos Otiles pera ese fin, as! como el d!a de la ~e~ 

taci6n en el que deba realizarse la inducci6n para contar con 

una mAxime probabilidad de éxito. Se considera exitosa la i~ 

ducci6n del parto mientras no acarree alteracionP.s patol6gices 

en la actividad reproductiva de le progenitora ni en el desa~ 

rollo postnatal de la cr!a, y siempre y cuando acorte la gestE 

ci6n de modo significativo y logre,_ .. ª _nivel .de rebaño, inducir 

el parto dentro de las 72 ~ores posteriores e le eplicaci6n 

del producto para cuando menos un 70~ de les ovejas as! trat~ 

-~as (12,13,14,38,69,70), 

Los estudio~ realizados con la dexametasona reportan ~· 

le dosis m!nirae efectiva para inducir el parto es de 6 mg p~r 

animal y que la dosis recomendable puede ser de B o 12 mg, s_i 

endo esta altima le mAs empleada. Mientras la inducci6n del 

pe~to se realice del d!a 144 de gestaci6n en adelante no se 

han observado diferencias significativas entre los tratemie~ 

tos de 6, B y 12 mg de dexametasona. Antes de esa fecha, le 

dosis de dexametasona mAs indicada es la 12 mg por animal (12, 

14,IB,JB,BS). 

. El tiempo transcurrido entre la edministraci6n de la de 

xametasona y el parto no parece estar afectado por la raza de 

la madre ni por le raza, sexo y peso de la cr!a, Shevah obseL 

v6 un efecto ligero por parte del n6mero de cr!as, de tal man~ 

re que los partos simples o dobles ocurren aproximadamente 10 
l 

horas despu~s de la administraci6n de dexametasona, en campar~ 

ci6n con los partos m~ltiples de 3 o 4 cr!a~. Tomando en cuen 

te que el tipo de nacimiento, ya sea simple, doble o m6ltiple, 

no puede conocerse sino hasta que haya ocurrido el parto, su 

efecto no puede ser considerado en el cAlculo de la fecha· apr~ 
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xima¿a ¿el parto inducido (12,14,72), 

Por otra parte, los estudios realizados con le flumetas2 

na indican que le ¿osis m!nima efectiva es de 1 mg por animal 

y que la dosis recomendahle es de 2 a 2,5 mg, para lograr una 

inducci6n exitosa del parto (29,30,33,38,42,57,69). 

La inducci6n del parto de la oveja con flumetasona ha si 

do estudiada des¿e el d!a 125 de gestaci6n, En ese d!a de la 

preñez, 2.5 mg de flumetasona no son suficientes para inducir 

el parto y en caso de recurrir a dosis mayores, se desencad~ 

na el aborto o un parto prématuro que expulsa nacidos muertos 

o corderos tan inmaduros que suelen morir pocas horas despues 

del nacimiento (29,30,33,42,57,69). 

Asimismo, la administraci6n de 2,5 mg de flumetasona S,!;! 

cesivamente durante J d!as, e saber en los d!as 125, 126 y 

127, 126, 127 y I2H o bien 127, 128 y 129 ha demostrado ind_!;! 

cir el parto prematuro en las siguientes 67, 74 y 51 horas, 

respectivamente, obteniendose nacidos muertos o corderos que 

mueren poco despues del nacimiento. Estos resultados indican 

que la inducci6n del parto debe realizarse cuando menos de~ 

pu~s del d!a 130 de gestaci6n (29,3~). 

Lindahl y Terrill obtuvieron resultados satisfactorios 

el inducir el parto con dos dosis de flumetasona e raz6n de 

mg/50 Kg en el d!a 136 y 140, combinando adem~s el tratamie~ 

to con la administraci6n de 40 USP de oxitocina por animal, 

cada 24 horas a partir del d!a 141 de gestaci6n, De ese modo, 

la duración media de la geRtaci6n en las ovejas tratadas fue 

de ~41.I d!as, y significativa~ente menor a la de las ovejas 

del grupo control, siendo en ~ste de 146.9 días. La mortali 

dad acumulada a los 42 días de edad, aunque alta para ambos 

grupos, fue menor en el de los corderos de parto inducido 

(14.3"-l que en el de los corderos procedentes de parto espo~ 

táneo (46.2%) (57). 
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La inducci6n del parto en el día 138 de la gestaci6n es 

m~s satisfactoria con la aciministraci6n de 2.5 mg que con 

I.O mg de flumetasona. Así, con I.O mg de flumetasona, el 

intervalo entre le inducci6n y el parta es en promedio de 

II5 ± 33 horas, y se reduce significativamente a 56 ± 12 horas 

con la administraci6n de 2.5 mg de flumetasona. Cuando se 

administran los 2.5 rng de flurnetesona en al d!a 140 de la 

gestaci6n, el intervalo es a6n més corto y del orden de 

<15± 14 horas (29,30). 

La inducci6n del parto se ha logrado también mediante 

la adrninistraci6n intramuscular de PGF2 alfa. Sin embargo, 

en este caso los resultados no son satisfactorios; la PGF2 

alfa no sincroniza mAs del 33% de los partos en las 7iguie!! 

tes 72 horas postratamiento, a pesar de administrarse en f~ 

chas tardías, como lo es en el día 144 de gestaci6n. La d2 

sis de PGF2 alfa comunmente empleada es de 15 mg por animal 

(38,42). 

Los estudios reali~ados hasta el momento indican que los 

glucocorticoides tales como la dexametasona y la flumetasona 

son los fArmacos adecuados para llevar a efecto una índucci6n 

y siQcronizaci6n de los partos dentro de une explotaci6n ovi 

na intensiva. 

Asimismo, los resulta dos ponen en ev'idencia la importa_!! 

cia de una dosis adecuada y coinciden en que la dexametasona 

y le flumetesona deben ser administradas a raz6n de 12 y 2.5 

mg por animal, respectivamente. 

El segundo aspecto de importancia es el d1a de la gest~ 

ci6n en el·que la inducci6n del parto debe realizarse para 

contar con un porcentaje mAximo de partos en las 72 horas po~ 

teriores al tratamiento. Al respecto, cabe mencionar que no 

s6lo un d!a sino cuando me~os unos 1 d1as deben ser apropi~ 

dos, para que el tratamiento de inducci6n de parto pueda t~ 
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ner aplicar.iones pr~cticas y logre a nivel de reba~o, una verd~ 

dera sincronización de los partos (12,IB,29,30,69). 

La propiedad dP. le dexemetasone para inducir el parto ha 

sido probada desde el dla 110 de gestación. Del dle 110 e 125 

de gestación, se ha visto que en aproxi~adarnente el 50~ rle los 

animales, la dexametasona causa el aborto, mientras que el otro 

50% tiene parto prematuro en fechas muy irregulares, cuyas cr!as 

nacen muertas o mueren poco despu~s del nacimiento (12,14,85). 

La inducción del perta de la oveja con dexametasona entre 

los d!as 125 y 140 de le gestación ha sido poco estudiada por lo 

que le informeción al respecto sigue incompleta. No cabe duda 

que estos estudios eportar6n resultados importantes pere el con~ 

cimiento teórico y prActico de esta t~cnice. 

Le inducci6n del perta con dexametasona en el d!a 141 da le 

gestación acorta significativamente la duración de le preMez, 

del orden de 1.5 e 2.5 d!as. Asimismo, el efecto de sincroniz.!! 

ción de los nacimientos es significativo, obteni~ndose segan los 

estudios, de 77.7 e 90~ de los partos en les 72 horas siguientes 

a la inyección del corticosteroide (12,14,18,38). 

La inducción del parto en el d!a 144 de la gestación es a6n 

mAs efectiva, obteni~ndose el 90~ de los partos en las 48 horas 

siguientes a la administración de la dexametasone. Estos resul 

tados confirman que la inducción del parto es cada vez mAs efecti 

va mientras se realice en d!as mAs próximos a la fecha esperada 

del parto normal. Estos resultados sirven para definir el rango 

de d!as prepertos en los cuales la inducción del parto pueda h~ 

cerse en le prActica con una m6xima probabilidad de ~xito.(12,14, 
l 

JB) • 

Por otra parte, Bese observó que la hora de le inducción con 

dexametesone influye en la hora de parto, de modo que las induE 

cienes realizadas a las 20:00 horas den lugar e partos diurnos 

(6:00 - 18:00) en un 75~ de los casos, mientras que les indu~ 
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cienes hechas e las 8:00 horas originan partos que ocurren ta~ 

to de noche como de d!a (14). 

En general, el tratamiento de inducción de parto en la 

oveja no da resultados antes del d!a 130 de gestación, Puede 

ocurrir el aborto si se realiza antes de esta fecha, .Y en caso 

de que la cr!a sobreviva, ser! sólo por algunas horas o d!as, 

debido a eu insuficiente mad.urez orgánica y fisiológica dura~ 

te la etapa fetal. A partir del d!a 130 de gestación los PªE 
tos son inducidos exitosamente. Sin embargo, es recomendable 

que la inducción se realice después del d!a 140 con el prop6si 

to de asegurar une mayor vitalidad ·de los corderos recien naci 

dos. De modo general, se han observado mejores resultados e~ 

tre mAs cercana estd la inducciOn e la fecha esperada de parto 

(12,13,14,33,36). 

En conclusi6n, los estudios actuales indican que le i~ 

ducci6n del parto puede hacerse con éxito del dia 140 de geste 

ci6n en adelante, Es evidente la falta de estudios en cuanto 

a la inducci6n del parto entre los d!as 130 y 140 de la gest~ 

ci6n, dias que tal vez podr!an ser incluidos dentro del rango 

de d!as favorables. Por su parte, Bese recomienda que se cal 

cule la duración de la preñez propia del reba~o, de modo que 

el d!a 140 de gestación, de referencia general para la especie 

ovina, sea ajustado a la duraciOn d~ gestación caracter!stica 

de la raza ·o cruza que se ve;a e utilizar (12). 

Tomando en cuenta le importancia que tiene el conocer la 

duraci6n esperada de gestación de las borregas para las que se 

planee realizar inducción del parto, a continuaci6n se revis~ 

rAn¡los principales factores que afectan le duracidn de la ge~ 

teci6n en ~a especie ovina. 
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11.5. Duraci6n de la gestaci6n en le especie ovina 

Pera fines prActicos de cAlculo, la duraci6n media de la 

gestaci6n en la especie ovina se estima en 5 meses o 150 d!es. 

Sin embargo, numerosos estudios reportan una dureci6n media de 

143, 147, 148 o 149 d!as de gestaci6n, De modo general, los 

resultados coinciden en el hecho de que la duraci6n de la ge~ 

taci6n en la oveja suele oscilar entre los 138 y 160 d!as. El 

amplio rango de valores que puede tomar la dureci6n de la pr~ 

"ez en esta especie se explica por el gren n6mero de variables 

que parti_cipan en la determinación de ese parAmetro ( 1B,28, 37, 

59,65). 

Les variables que tienen efecto en le longitud de la ge~ 

taci6n de la oveja se clasifican en variables controlables y 

no controlables, dependiendo que. su valor pueda o no. ser con2 

cido antes de que ocurra el parto, respectivamente. Las vari~ 

bles controlables presentan utilidad prActica ya que pueden 

ser consideradas dentro del cAlculo destinado a determinar la 

feche aproximada de parto, mientras que las no controlables s~ 

lo aportan referencias te6rices que no pueden trascender en el 

manejo de le explotaci6n ovina. 

Las principales variabies controlables son la raza, nOm~ 

ro de partos previos, edad, peso y efectos individuales de la 

·prigenitora, raza y efectos individuales del progenitor, y la 

raza o combinaci6n°racial de la cr!a. Les variables no contr2 

lebles mAs importantes son la prolificidad y el sexo y peso de 

la cr!e (28,59,65,71,73,74,77). 

11 J . 1 • R a·z a 

La raza es la variable que mayor influencia tiene en la 

determinaci6n de la duraci6n de gestaci6n en el ganado ovino. 

Le clasificaci6n de las razas ovinas de acuerdo con el tipo de 
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lana que producen, ya sea fina, media, larga o cruza sirve ta~ 

bi~n de base para la clesificaci6n de los diferentes rangos de 

duraci6n de gestaci6n {IB,65,73,77). 

As!, se ha observado que las razas ovinas de lana media y 

aquellas destinadas e la producci6n de carne se caracterizan 

por tener el per!odo de gestaci6n mAs corto, con una duraci6n 

promedia de 144 d!as y un rango de 140 a 146 d!as. Esta su2 

clase incluye a las razas Southdown 0 Hampshire, Shropshire, 

Dorset Horn 0 Dorset Down y Suffolk, principalmente. En un e~ 

tudio realizado con esas mismas razas, Smith encontr6 duracig 

nea de gesteci6n extremas de 138 y !49 d!as y se registr6 el 

95~ de las gestaciones con una duraci6n de 140 a 148 d!es (73). 

Asimismo, otros eutmres reportan un curso promedio de 144 d!as 

de gestaci6n pare las razas ovinas de lena medie {IB,28,59,77). 

Por au parte, le raza Tabasco encaminada a le producci6n de ca~ 

ne es una excepci6n ya que su periodo de gesteci6n es uno de 

loa mAs prolongadas, con valores extremos de 147 y ISB d!as 

( 83). 

Por otra parte, le gestaci6n de les rezas de lana fina cg 

mo le Merino y Rambouillet es mAs larga que le de les rezas de 

lena media, y ver!a entre los 148 y 152 d!as. Les razas de l~ 

na larga como le Romney Mersh y Lincoln 0 y les razas Corriedale, 

Columbia y Terghee de lena cruza muestran una duraci6n de gest~ 

ci6n intermedia, con oscilaciones entre los 146 y 149 d!es tIB, 

28,71,73,77). As! por ejemplo. los resultados obtenidos por 

terrill y Hazel indican que de 2499 gestaciones estudiadas de 

ovejas Rembouillet 0 Corriedale, Columbia y larghee, la duraci6n 

media de le gestaci6n fue de 151.4, 149.6, 148.4 y 149.4 d!as, 

res~ectivamente. Las diferencias e~tre razas fueron signific~. • 

tives a excepci6n de las encontradas entre les razas Corriedale 

y Targhee ( 77 l. 

Cebe mencionar que dependi!l_ndo de le localizaci6n·· geogri!ifi 
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ca y con ello, de las condiciones de crianza, pueden.observarse 

variaciones en los valores extremos de la duraci6n de gestaci6n 

pare una misma raza. As!, para ovejas Merino de Australia, 

Smith encontr6 que la duraci6n de gestaci6n suele variar entre 

147,5 y 153.7 d!as, y tomando de referencia a los valores de 

143 y 156 d!as registrados por Quilan y col. para ovejas Merino 

ubicadas en Africa del Sur, confirm6 la presencia de variacio~ 

es en la duraci6n de gestaci6n de una misma raza entre une loe~ 

lizaci6n geográfica y otra (73). Paralelamente y dentro de un 

mismo país, los resultados obtenidos de diversos centros ovinos 

pueden ser distintos. Ae! de acuerdo con Smith, ovejas Re~ 

bouillet de Estados Unidos de Am~rica mantienen un curso de ge~ 

taci6n del orden de 143 e 149 d!as, mientras que Terrill y H~ 

zel encuentran une variación de 143 a 154 d!es para ovejas Re~ 

bouillet de ese mismo pe!s l73,77). 

Estas situaciones no son contradictorias con la Bfiever~ 

ciOn de que la raza es el fa~tor de mayor contribución en le d~ 

terminación de la duración de gestación de la oveja, sino que 

parlicipan en su d~mostraci6n e invitan a que cede explotación 

ovina de tipo intensivo calcule la dureci6n media y las veri~ 

cienes extremas de la duraci6n de gestaci6n de au reba~o, con 

el prop6sito de contar con los parAmetros propios de ~ste. Tg 

mando en cuenta que las características raciales estAn determi 

nadas gen~ticamente, las referpncies procedentes de otros ce~ 

tres ovinos al respecto de esos parámetros no pueden servir p~ 

ra fines prácticos que requieran de precisi6n y confiabilidad 

alta, como lo ea en este caso le inducci6n del parto. El medir 

loe valores propios del reba~o proporcione parAmetros confi~ 

bles por ser el reflejo del material gen~tico presente en loe 
1 

animales. Asimismo, estos cAlculos deben hacerse con frecue~ 

cie y de acuerdo con la dinAmica de reemplazo y renovaci6n que 

tenga el centro ye que la salida de animales y la entrada de 

nueves cabezas serAn determinantes y originarAn nuevos valores 

en el registro de esos parámetros (12,IB,25,?.7,37). 
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Sabiendo que la duraci6n de la gestaci6n en la especie 

ovina estA relacionada estrechamente con los factores heredit~ 

ríos propios de cada raza, debe recordarse que ambos progenit2 

res aportan su material genético y que por lo tanto, ambos pa~ 

ticipan en la determinaci6n dP. ese parAmetro. Al realizarse 

apareamientos entre padres de una misma raza, la duración de 

la gestaci6n del producto tiene un valor correspondiente al i~ 

tervelo de duraci6n caract.er!stico de esa misma raza. Por 

otra parte, cuando los progenitores son de razas distintas, 

con duraciones de gestación también distintas, le dureci6n de 

la gestación de le cr!e tiende a mantener un curso intermedio. 

Esta interpretación estA respaldada por el hecho de que el pr~ 

medio de las duraciones de gestación de las cr!es resultantes 

de cruzamientos de hembras Rambouillet con machos Hampshire es 

cercano al de les cr!as obtenidas de hembras Hampshire con m! 

chas Rambouillet, y confirma que el material gen~tico transmi 

tido por ambos progenitores, desde el momento de la fertiliz~ 

ci6n, influye en la longitud de le gestación de la cr!a (IB, 

25,37,65,73,77). 

En conclusión, el referirse a la raza como factor de m~ 

yor influencie en la determinación de la dureci6n de la gest~ 

ción del producto ovino, debe entenderse ya sea como particl 

pación racial de ambos padres o bien como resultante racial en 

la cr!e. 

II.5.2. Efectos individuales de los progenitores 

AdemAs de la influencia racial, el amplio rengo de gest~ 

ción de le especie ovina se explica por la participación de 

otr~s variables, aunque ~stas tengan ~enor poder de penetrA 

ci6n. Entre esas variables, destaca primeramente el efecto de 

bido a caracter!sticas fisiológicas propias de le madre, que 

pueden o no eer de naturaleza hereditaria. Se ha visto que 

eeee ~eculiaridades individüales de cada oveja se mantienen 
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cuando menos durante dos periodos sucesivos de preñe?. (77). 

A pesar de que esa variable sea controlable, su consideración 

se hace muy laboriosa en rebaños cuyo nómero de vientres se 

eleva a varios cientos. Sin embargo, debe tenerse presente 

que mientras las diferencias entre razas son aproximadamente 

de unos B a 9 días, las diferencies entre ovejas dentro de 

una misma raza llegan a ser de IS días (28,65,77). 

Por otra parte, el efecto individual procedente del s~ 

mental no está claramente identificado. Terrill y Hazel ob 

servaron que las duraciones de gestación de ovejas epareadas 

por un mismo semental eran m~s similares entre sí que las d~ 

raciones de gestación de ovejas cruzadas con machos distintos 

(77). Parece lógico que esta semejanza se debe a factores h~ 

reditarios, propios de cada progenitor y transmitidos a.·sus 

diferentes prouenies (7J,7d,77). 

II.5.3. N6mero de parto, edad y peso de la progenitora 

Se consideran estas variables conjuntamente por estar e~ 

trechamente vinculadas entre sí. Al respecto de estas tres 

variables controlables, existen controversias. Algunos est~ 

dios reportan que s! llegan a influir en la determinación de 

le duración de gestación de la especie ovina (59,65,77) mie~ 

tras que otros niegan el efecto o no lo mencionan (IB,~7,73, 

7d). Cuando se han registrado efectos por parte de esas v~ 

riables, siempre han resultado ser de muy baja penetración. · 

En estos casos, se indica que la duración de gestación es lig~ 

ramente mAs corta en ovejas de 2 e d e~os de edad que en ov~ 

jes mAs grandes. Se describen incrementos de D.27 dias por c~ 

de aMo de edad (77), lo cual es relativamente poco significatf 

vo. Paralelamente, se menciona una disminución de la duración 

de gestación con la edad de la borrega hasta el quinto parto 

para posteriormente aumentar (2B). 
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II.5.4. Prolificidad 

La prolificidad o el tipo de gestaci6n, sea simple, doble 

o triple, ha revelado contribuir en le determinaci6n de la d~ 

reci6n de gestaci6n de la oveja. Los periodos de gestaci6n de 

corderos simples son significativamente más largos que los de 

gestaci6n m6ltiple, En un estudio, se obtuvieran duraciones 

medias de 147.3, 146.7 y 145.6 días para partas simples, da 

bles y triples, respectivamente (74). Estas diferencias san 

significativas pero considerando al total de las variables, 

ese factor no representa más del 1% (52,59,65,73,74,77). 

11.5.5. Sexo y pesa de les crías 

De le misma manera que le prolificidad, el sexo y el pesa 

de les críes son variables no controlables que s6lo se conocen 

una vez ocurrido el parto. Pera estas dos Oltimas, existen 

tamhi~n resultados contradictorios. Los estudios que confir 

man le existencia de un efecto por parte del sexo de le cr!a 

mencionan oue la gesteci6n de un producto de sexo masculino es 

significativamente mAs larga que le de una cr!a de sexo femen! 

no (65,74). Por otra parte, los estudios de Kelley (52) y de 

Terrill y Hazel (77) concluyen en le falta de efectos del sexo 

y del peso de la cria sobre la duraci6n de la gestaci6n. 

11.5.6. Otros factores 

Entre los factores ambientales que repercuten en la dur~ 

ci6n de la g~staci6n de le oveja, participa tambi~n el nivel 

de nutrici6n, aunque en mucho menor grado, En el experimento 

de Alexander y cols {4), se deterior6 el aporte nutricional en 

forma brusca durante el 6ltimo tercio de pre~ez, provocando 

es! un estado repentino de subnutrici6n en las ovejas gesta!! 

tes. Con ello se registraron importantes p~rdidas de peso, de 

5 e 15 Kgs, y una reducci6n de hasta J.6 d!es en la duraci6n 

de le gestaci6n de dichos vientres, Asimismo, los pesos al 
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nacer fueron bajos y las cr!as se encontraron d~biles. Por su 

parte, Lloyd y Southey (58) no observaron cambios en la dur~ 

cidn de la ge~tacidn cuando bajo condiciones naturales de pe~ 

toreo los animales fueron llevados paulatinamente a un bajo 

plano nutricional. El hecho de que se vea acortada la gestE 

ci6n a razón de unos d!as y por efecto de una subnutrición r~ 

pentina, no acarrea por s! mismo repercusiones indeseables, p~ 

ro refleja un inadecuado manejo dentro del centro ovino, lo 

cual no es compatible con la realización ordenada de un progrE 

ma de inducci6n de partos (28,58), 

En conclusión, se puede decir que las razas de los prog~ 

nitores son las dos variables de mayor importancia e influe~ 

cia en la determinación de la duración de gestación del ganado 

ovino. Las demÁs variables ejercen efectos muy poco significE 

tivos an ese parAmetro por lo que su repercusi6n a nivel prA~ 

tico es m!nima. As!, al verse restringida le consideraci6n de 

las variables a los factores raciales, las cantidades de datos 

e procesar son mucho menores, situación que favorece la viabi 

lidad de los ~royectos de inducción de partos. 

/ 
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11 I. MATERIAL Y HETOUOS 

111.I. Localizaci6n 

El trabajo se realiz6 en el Centro Ovino del Programa de 

Extensi6n Agropecuaria (COPEA) de la facultad de Medicina Vet~ 

~inaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de Mj 

·~xico •. El COPEA se encuentra ubicado en Topilejo, Oelegaci6n 

Tlalpan, D.F •• a 19ºlatitud norte y 99ºlatitud oeste, a una al 

tura de 2760 m sobre el nivel del mar. El clima predominante 

es semifr!o, subhOmedo, con una temperatura anual media de 10° 

centígrados y una precipitaci6n pluvial medie anual de 970 mm 

(38).; 

El an~lisis de los datos se realiz6 en el Departamento de 

Reproducci6n de la facultad de Medicina Veterinaria y ZooteE 

nia de la Universidad Nacional Aut6noma de México. 

III.2. Material 

En el COPEA se utilizaron los registros reproductivos de • 

520 borregas, las cuales pertenecían a las razas Suffolk, Do~ 

set, Tabasco y cruzas diversas. Cabe mencionar que durante el 

empadre de 1966, realizado del 20 de octubre al 5 de diciembre, 

se registraron las feches y horas de inseminaci6n artificial de 

estas "borregas y posteriormente, las fechas y horas de parto de 

aquellos animales que quedaron gestantes durante dicho empadre. 

En el Departamento de Reproduccidn, se utiliz6 une micr~ 

computadora y el paquete estad!stico SPSS/PC . 

. l 
111.3. Metodolog!a 

A partir de los registros reproductivos del COPEA, se r~ 

copilaron y organizaron para las 520 borregas, los siguientes 

datos : 
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identificaci6n y raza o tipo de cruza de la progenitora, 

- identificaci6n y raza o tipo de cruza del progenitor, 

- identificaci6n y raza o combinaci6n racial de la cría, 

feche y hora de servicio efectivo, 

- fecha y hora de parto, 

- n6mero de parto de la progenitora, 

- peso de le progenitora antes del servicio, 

- namero de crías paridas en cada parto (prolificidad), 

- sexo de las cr!as y 

- peso de las crías. 

Estos datos se procesaron en una microcomputadora pare o~ 

tener una estadística descriptiva (media~ desviaci6n estandard, 

mínimo y mAximo) que permite determinar la duraci6n de gest~ 

ci6n característica de las razas Suffolk, Dorset, Tabasco y cr~ 

zas diversas. Asimismo, se determinaron intervalos de confia~ 

za (95%) para le duraci6n de gestaci6n de cada raza y cruza (5, 

23). 

Posteriormente, los datos se analizaron mediante el an~li 

sis de varianza para medir los efectos de la raza o tipo de cr~ 

za de la progenitora, de la raza o tipo de cruza del progenitor, 

de la raza o combineci6n racial de le cría, del n6meto de parto 

y peso entes del servicio de la progenitora, as! como del n6m~ 

ro, sexo y peso de las crías paridas, sobre la duraci6n de gest~ 

ci6n. /En los casos para los cuales hub6 diferencias significati 

ves, se llev6 a cabo una comparaci6n m6ltiple de medies, utili 

zendo ld prueba de Tukey (5,23). 

Se reeliz6 entonces un estudio recapituletivo de le indu~ 

cf6n de partos en el ganado ovino y bovino, para analizar comp~ 

retivemente los datos obtenidos de le investigación y los resu! 

tedos reportados por le literatura, con el objetivo de determi 

ner el d!e de la gestaci6n en que se deba realizar le inducci6n 

del parto pera tener una máxima probabilidad de éxito y as!, P2 

der programar sistemas de inducción de partos para el COPEA. 
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IV. RESULTADOS 

IV.I. Composición de la muestre de acuerdo con la reza, peri 

dad. peso y prolificidad 

Le organización de los datos, recopilados e partir de los 

registro~ reproductivos, di6 e conocer que de las 520 borregas 

inseminadas artificialmente durante el empadre de 1986, qued~ 

ron gestantes 377, lo cual indica une tasa de fertilidad de 

72.5%. 

Estas 377 borregas se clasificaron de acuerdo con sus c~ 

racter!sticas raciales en suffolk, Dorset, Tarset, Tabasco y 

cruzas diversas. La cruza Tarset no se incluyó dentro da las 

cruzas diversas por ser una cruza m6s definida y encaminada e 

le formaci6n de la raza Tarset, De estas 377 borregas, 74 son 

de raza Suffolk, 83 Dorset, 70 Tarset, 17 Tabasco y 133 cruzas. 

El semen empleado para la insemineción artificial de estos 

vientres fue obtenido de los progenitores propios del COPEA. 

Estos, de acuerdo con su raza, fueron clasificados en ,Suffolk, 

Dorset, Tabasco, finnish y Hampshire. Un total de 15 sement~ 

les participaron en el empadre de los 377 vientres, a razón de 

4 progenitores de raza Suffolk, 4 Dorset, 2 Tabasco, 4 Finnish 

y I Hampshire. 

De las inseminaciones se obtuvieron 20 de las ?.2 posibles 

razas y cruzas de las cr!as, tomando en cuenta las rezas mate~ 

nas y paternas presentes. No hub6 apareamiento entre progenit2 

res de raza Hampshire y Tarset o Tabasco. Los diferentes cruz~ 

mientas y su respectiva frecuencia se muestran en el cuadro l. 

En 11~ apareamientos los dos progenitores fueron de la mi~ 

ma raza, a saber 70, 31 y 13 de raza Suffolk, Dorset y Tabasco, 

respectivamente. Los 263 apareamientos restantes, o sea el 70%, 

se hicieron entre progenitores de diferentes razas, dando nrigen 
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a variadas combinaciones raciales de corderos, Al respecto, el 

cuadro 2 seMala les 20 diferentes combinaciones raciales de les 

cr!as y su frecuencia. 

E~ el cuadro 3 se presenta le distrihución de les gestaci2 

nes de acuerdo con la paridad de las hembras; solamente se e~ 

contró el dato referente el nGmero de partos en 199 registros. 

Se encontraron hembras de entre I y 12 partos, sin embargo el 

90~ de les gestaciones evaluadas fueron en animales con 7 o m~ 

nos partos. Por su parte, el peso promedio de las hembras uti 

lizedas fue de 45 Kgs, con valores extremos de 84 y 23 Kgs, y 

un rengo de 61 Kgs. 

En lo que se refiere e le prolificided, en los 377 pertas 

se obtuvieron 98 partos dobles y 279 simples, y con ello, un t2 

tal de 475 cr!as. La tase de prolificided pare estas hembras 

9ue parieron fue de 1263. Los vientres más prol!ficos fueron 

aquellos de cruza Tarset, y siguiendo en orden de mayor e menor, 

las cruzas diversas y las razas Tabasco, Suffolk y Dorset. Se 

observ6 que las ceracter!sticas propias de cada raza participan 

en la determinación del tipo de gestación, de modo que fueron 

significativas las diferencias entre los grupos raciales, en lo 

que respecta e la prolificidad. En el cuadro 4 se reporten las 

frecuencias de partos simples y dobles para ceda uno de los gr~ 

pos raciales de les progenitoras. El o6mero de partos de le 

hembra as! como''Ía raza del semental utilizado para cubrirla no 

tuvieron efectos significativos sobre le prolificidad, 

En cuanto al sexo de las cr!as, se obtuvieron 49.2% de ca~ 

deros machos y 50,8~ de corderos hembras. No se observaron 

efpctos por parte de la raza materna en le proporci6n de críes 

de cada sexo, Por su parte, el peso promedio de las cr!as al 

nacer fue de 4.0 Kgs, el valor m!nimo de 2,4 Kgs y el máximo de 

6,4 Kgs. El rengo fue de 4,0 Kgs. 
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lV.2. Duración de la gestación y fa¿tores que la afectan 

Se obtuvó para la población entera de los vientres una d~ 

ración media de gestación de 146.7 d!as y una desviación esta~ 

derd de 2.7 dias. LB duración m!nima de gestación fue de 135 

d!as y la méxima de 164 d!as, obteni~ndose un rango de 29 d!as 

de gestación, 

En el cuadro 5 se presentan la media, desviación esta~ 

dard, valor m!nimo, valor méximo e intervalo de confianza con 

el 95~ de probabilidad de le duración de la gestación de acue~ 

do con la reze de le progenitora. 

El an6lisis de varianza de le duración de la gestación de 

acuerdo con la reza de la progenitora, indicó diferencias sig 

nificativas entre las duraciones de gestación, debidas al efeE 

to ejercido por parte de le reza materna, Le metodolog!a de 

Tukey, empleada para realizar una comparación m6ltiple de m~ 

días, permitió identificar les razas significativamente dif~ 

rentes entre si y por ende, les que no lo son, Las duraciones 

de gestación de las razas Suffolk, Dorset y de las cruzas di 

versas no muestran diferencias significativas entre si, pero 

si con las de los vientres Tarset y Tabasco, Por su parte, 

entre la cruza Tarset y la raza Tabasco no existen diferencias 

significativas en lo que se refiere a la duración de gestación, 

En el cuadro 6 se presentan la media, desviación esta~ 

derd, velar mínimo, velar m~ximo e intervalo de confianza con 

el 95~ de probabilidad pera la duración de la gestación de 

acuerdo con le raza del semental utilizado, 

El anélisis de varianza de acuerdo con la raza del prog~ 

nitor indicó que esta Gltima ejerce un efecto significativo en 

le duración de le gestación. Tomando en cuenta les 5 razas de 

sementales presentes, se observó que la duración de gestación 

_para le raza Tabasco era significativamente més larga que la 

/ 
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obeerveda para las razas Suffolk, Dorset, Finnish y Hampshire. 

Entre estas 4 6ltimas no se registraron diferencias signific~ 

tivas en lo que se refiere a la duración de gestación, 

Debido a que se encontraron efectos significativos tanto 

por parte de le raza de la hembra como por la del semental e~ 

pleado pera preRarle sobre le duración de le gestación, se co~ 

sideró que ee obtendr!a une evaluación mAs precisa al analizar 

la duración de la gestación de acuerdo con la raza de la cr!a, 

ya que Asta es el resultado de la raza de la madre y del p~ 

dre, Solamente se consideraron aquellas combinaciones reci~ 

les de les cr!as para les cuales se contaba con 10 o mAe obse~ 

vaciones, de modo que 1.0 combinaciones raciales fueran elimin.!! 

das. En el cuadra 7 se reportan la media, desviecidn esta~ 

derd, valor m!nima, valor mAximo e intervalo de confianza con 

el 95~ de probabilidad de la duración de gestación pera cada 

una de las combinaciones raciales evaluadas as! como su respe~ 

tiva frecuencia. 

El análisis de varianza y la metodolog!a de Tukey detect.!! 

ron diferencias significativas en la duración de la gestación 

debidas el genotipo de la cr!a, Las gestaciones resultantes 

de apareamientos en los que cuando menas uno de los das prog~ 

nitores sea Tarset o Tabasco son significativamente més largas 

que todas aquellas gestaciones en lee que el producto no tenga 
/ 

proporción gen~tica alguna de raza Tabasco, a excepción de le 

cruza dada por el empadre entre hembras del grupo de las cr~ 

zas diversas y machos de raza Hampshire. 

Posteriormente y a ra!z de estos resultados, se clasific.!! 

ror les diferentes razas y cruzas de las cr!as de acuerdo con 

su proporción genética de raza Tabasco. De ese modo, se obt~ 

vieron les S cetegor!as siguientes : 

- º·ºº este categoría incluye a todos aquellos animales pr2 

cedentes de padres que no tienen carecter!etices genot!picas 
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de raza Tabesco, 

- 0.25 ; son aquellas cr!as cuyas madres son de cruza Tarset 

y cuyos padres no tienen caracter!sticas genot!picas de raza 

Tabasco, 

- o. so son e~uellas cr!as obtenidas de apareamientos en que 

uno de los dos progenitores es de raza Tabasco y el otro no 

tiene caracter!sticas genot!picas de raza Tabasco, 

- 0.75 : son les crías cuyas madres son de cruza Tarset y los 

padres de raza Tabasco y 

- 1.00 : son las cr!as. obtenidas de progenitores, ambos de r_s 

za Tabasco. 

En el cuadro 8, se muestran la medie, desviaci6n estan 

dard, valor mJ:nimo, vaior máximo e intervalo de confianza de 

le duraci6n de la gestaci6n, dependiendo de le proporci6n g~ 

nética de reza Tabasco que tiene la cr!a. El an~lisis de v~ 

rianza indic6 diferencias significativas en la duraci6n de 

gesteci6n, relacionadas con la proporci6n genética de Tabasco 

que tenga le cr!a. Se realíz6 entonces un análisis de regr~ 

siOn con el prop6sito de averiguar sí existía una relaci6n li 

neal entre la duraci6n de la gestaci6n y le proporci6n genéti 

ca de Tabasco de la cr!a. Mediante la regresi6n, se confirm6 

la relaci6n lineal y se obtuv6 la siguiente ecuaci6n 

Y=l46.I+3.2 X, donde X es le praporci6n genHica de Tabasco 

que tenga la cria, y donde Y es la duraci6n de la gestaci6n 

expresada en d!as. El coeficiente de regresi6n (3.2) es est~ 

dísticamente significativo ( P <O .05). 

Les duraciones de gestaci6n especificas de acuerdo con 

la proporción gen~tica de Tabasco que tenga la cr!a, se obti~ 

nen resolviendo la ecuaci6n. De inmediato, la ecuaci6n indi 

ca que con una proporcí6n nula de Tabasco, la duraci6n de la 

gesteci6n de la cr!e tiene una medie de 146.I d!es y que, con 

una proporción mAxima de Tabasco, o sea cuando X:I, la dur~ 

ci6n medie de, gestación se alarga 3.2 d!as. 
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Por otra parte, no se observaron efectos significativos en 

la duraci6n de la gestaci6n por parte del nómero de parto de la 

progenitora, del peso de la progenitora antes del servicio, de 

le prolificidad, ni del sexo y peso de la cr!a, El efecto indi 

vidual ejercido por la madre no pud6 ser evaluado ye que s6lo 

se estudi6 un empadre. Asimismo, no se evalu6 el efecto indivi 

dual procedente del progenitor debido el d~sigual reparto de 

los apareamientos en cuanto al nómero y los patrones raciales, 

Aprovechando los datos del estudio, se observ6 que el 

43,4% de los partos ocurrieron entre las 6:00 y 13:00 horas. 

Asimismo cabe mencionar ~ue le época de partos se e~~endi6 del 

16 de marzo al 28 de abril de 1987, con una duraci6n total de 

43 d!as, 

/ 



- 44· -

V. DI SEUSION 

En cuanto a la duraci6n de le gestación, se obtuvó para la 

población entera de los vientres, une duración media de 146.7 

d!es y une desviación estandard de 2.7 días, valores que coinci 

den con las cifras generales de la especie ovina. La duración 

m!nima de 135 d!es y la m&~ima de 164 días dan lugar a un rango 

de 29 d!es, el cual es 1 d!as mayor que aquel comunmente enea~ 

tracio en el ganado ovino (18,28,37,59,65). 

Entre los 5 grupos raciales de lee ovejas, podr!a consid~ 

rarse·un primer subgrupo dado por las razas Suffolk, Dorset y 

por les cruzas diversas, les cuales ee caracterizan por prod~ 

cir lena medie y par tener el periodo de gestación mAa corto. 

El otro subgrupo estar!a constituido por los animales de cruza 

Terset y de reza Tabasco, destinados a la producción de cerne 

principalmente, y cuya duración de gestación es especialmente 

larga. 

Les razas Suffolk, Dorset y las cruzas diversas tuvieron 

un intervalo de confianza de 143.3 e 146.2, de 145.5 e 146.9 y 

de 146.I e 147.0 d!es, respectivamente. Estos intervalos i2 

cluysn valores cercanos e le medie de 144 d!es reportada pera 

les rezas que producen lana media, y de ~odo general, estAn t2 

dos incluidos dentro del rango de 140 a 148 d!as propio de la 

/duraci6n de gestación en ese tipo de razas (lB,28,59,77). 

Pore los vientres Tarset y Tabasco, le duración de gests 

ci6n fue significativamente mAs prolongada, con intervalos de 

confianza de 147.4 a 146.4 d!as y de 148.3 e 150.5 d!es, re~ 

pectivamente. En el caso de le raza Tabasco, la media y de~ 

vi~ci6n es.tandard de 149. 4 ± 2. 1 d!as confirmen los valores r_!! 

portados por Valencia para esta raza, los cueles fueron de 

149.4±2.3 días de gestacidn (83), 

Paralelamente, se observo que no sólo les cerecter . .!-sti 
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cas raciales de la progenitora participan en la determinaci6n 

de la duraci6n de gestación. Participan también y de modo 

significativo, las caracter!sticas raciales del progenitor y 

de la cr!a. As! como .,las progenitoras con características r.s 

ciales de Tabasco tienen una duración de gestaci6n signific~ 

tivamente mAs larga, en comparaci6n con las de lana media, 

as! también, cuando el progenitor es de raza Tabasco o cuando 

la cr!a incluya alguna proporción genética de la raza Tabasco, 

la duraci6n de geataci6n es mAs larga. Se observ6 una rel~ 

ci6n lineal de modo que a mayor porcentaje de raza Tabasco en 

la cr!a, ser6 -pr·oporcionalmente mAs larga su gestaci6n. E.!! 

tos resultados son 16gicos ai se recuerda que el mecanismo 

del parto es iniciado por el feto lIB,25,37), por lo que es 

la composici6n genética del feto le que realmente controle el 

momento del parto, de tal manera que tanto la raza de le m~ 

dre como del padre participen en este control a través del 

aporta del 50~ del material genético del feto. 

As!, al considerar el factor racial en la determinaci6n 

de le dureci6n de gestaci6n,, conviene pera fines de precisi6n, 

tomar en cuenta la raza de la cr!e y no unicamente le raza de 

le progenitora, ya que la raza del progenitor participa tanto 

como la de la madre. 

No se registraron afectos significativos por parte del 

nOmero de parto y peso de la progenitora, ni del nOmero, sexo 

y peso de las cr!as, en la determinaci6n de la duraci6n de 

gestaci6n. 

Estos resultados confirman que la reza de la cr!a es la 

v~riable de mayor contribuci6n en la determinaci6n de la dur~ 

ci6n de gestaci6n en el ganado ovino. Asimismo coinciden con 

la literatura en el hecho de que las dem6s variables aqu! co~ 

eideradas, no ejercen afectos significativos en le dureci6n 

de geetac~6n de le oveja o de modo ten m!nimo que no logren 
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tenP.r repercusiones a nivel práctico (52,59,65,73,74,77). 

Retomando los 2 subgrupos mencionados, el subgrupo de las 

razas destinadas a la producci6n de lana media tiene una dur~ 

ci6n promedia de 146 d1es de gestación, mientras que para las 

hembras Tarset y Tabasco la duración media de gestación es de 

149 días. Esta diferencia es significativa y debe tenerse pr~ 

sente al querer determinar el d!a de gestación en el cual la 

inducción del parto tiene una méxima probabilidad de ~xito y 

po~ ende, el intervalo de d!as favorables para lograr una in 

ducción de partos a nivel de rebaMo. 

Partiendo de que en las razas ovinas de corta duraci6n ce 
gestación se he realizado le inducción del parto con ~xito e 

.partir del d!e 140 de le gestación, ese mismo parémetro puede 

eer tomado en cuente para la inducción del parto en las razas 

Suffolk, Dorset y les cruzas diversas dél COPEA. La inducción 

del parto podría entonces realizarse del d!a 140 en adelante, 

con lo que la duración de la gestación se acortaría entre 1 y 

7 d1as en promedio y se evitarían los riesgos asociados a une 

inducción demasiado prematura (12,IB,29,30,69). 

En el caso de las ovejas Tarset y Tabasco, debe recorda~ 

se que su gestación es significativamente prolongada, y si 

guiendo el mismo criterio, la inducci6n del parto deberla h! 

cerse del d!e 143 de gestación en adelante. Son necesarios 

estudios de la inducción del parto a fin de fundamentar la 

técnica para estas dos razas ovinas. Paralelamente, cabe vol 

ver e mencionar que hacen falta mAs estudios sobre le indu~ 

ción del parto entre los d1as 130 y 140 de gestación, ye que 

tal vez se est~n desperdiciando varios d!as favorables para 
l 

le inducción del parto en esta especie doméstica. 

Para programar sistemas de inducción de partos, es indi~ 

pensable primeramente contar con registros reproductivos c2 

rrectamente realizados. Los registros reproductivos de.cada 
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vientre, con le notificeci6n de le raza del semental empleado, 

servirAn para identificar la raza de la críe, le cual a su vez 

permitirA estimar la duraci6n media de la gestaci6n y sus posi 

bles variaciones. De la consulta de los registros, se obte~ 

dr6n tambi~n las fechas de servicio efectivo de cada oveja, 

les cuales serAn convertidas a una escala numérica, y permiti 

rAn es! el cálculo de le fecha aproximada de cada parto. 

Es conveniente que los registros reproductivos sean revi 

sedas poco después de haberse concluido el empadre, de tal fo~ 

me que los diferentes nameros de identificaci6n puedan ser 

agrupados de acuerdo con el die en que se espera el parto, pe~ 

mitiendo es! que dentro de los corrales, los animales sean 

identificados a tiempo. 

Entonces sigue organizar los lotes, lo cual sugiere le n~ 

cesided de corrales que impidan el paso incontrolado de ov~ 

jes, de un lado e otro. La lotificaci6n y el manejo de los 

animales deben adaptarse lo mAs posible a las instalaciones y 

sistema de producci6n ya presentes • . 
En el caso de contar con un nOmero suficiente de corraies, 

se lotificar6n los animales de acuerdo con su periodo favor~ 

ble de inducci6n. El tratamiento se harfi dentro del corral, 

donde ocurrir6n los partos y donde los corderos permanecer6n 

con su madre hasta el destete. A fálta de corrales, los vie~ 

tres seleccionados por encontrarse en los d!as favorables para 

le inducci6n, son pesados a través de la manga de manejo donde 

reciben el tratamiento intramuscular de le inducción y ente~ 

ces, llevados e otro corral donde ocurrirAn los partos y donde 

lo~ corderos permanecerAn hasta el destete, 

Tomando en cuenta que los d!es favorables empiezan del 

die 140 en adelante y que le mecía de gestación es de 146 días 

para los vientres Suf!'_olk, Dorset y las cruzas diversas, la 

selecci6n entre esas progenitoras gestantes deber6 hacerse cua~ 
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do menos cada 6 d!as, pare ir induciendo aquellos animales que 

se encuentren en los d!as favorables. El procedimiento es el 

mismo para las ovejas Tarset y Tabasco, a excepci6n del per!2 

do favorable que en estas dos razas empieza a partir del día 

I43 de gestaci6n (12,IB,29,30,69). 

Actualmente en le especie ovina, las diferentes etapas 

de la reproducción pueden ser controladas : ~poca reproduct! 

va, sincronizeci6n de los estros, insemineci6n artificial, 

prolificidad y sincronizacidn de los partos. La sincroniz~ 

ci~n de los estros implica una sincronizaci6n de los partos, 

por lo que contribuye junto con la inducción de los partos, 

a acortar el periodo de partos y a facilitar su manejo. De 

ese modo, la sincronizaci6n de los estros y la inducci6n de 

los partos son prActicas reproductivas que se complementan 

entre s!, en le b6squeda de une producci6n ovina mAs eficie~ 

te (IB,25,33,82). 

Con la inducci6n de los partos, la atención m~dica y 

zootécnica requerida por los recién nacidos podr~ ser plane~ 

da por corrales, es decir de acuerdo con le fecha de induE 

ción del parto. Se presterA particular atención e las he~ 

bres inducidas, mientras que el resto del reba"o no ame~itarA 

ser revisado tan precisamente. Une vigilancia ) la disponib! 

lided de atención médica y zoot~cnica durante las 24 horas 

del d!a ayu~arán a lris fines de le inducci6n de los partos, 

una mejor atención neonatal para una menor mortalidad neon~ 

tal. 
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CUADRO I 

FRECUENCIA DE COMBINACIONES RACIALES DE ACUERDO 
CON .LAS RAZAS MATERNAS Y PATERNAS 

RAZA PATERNA 
RAZA 

MATERNA 
SUF DOR TAB FIN HAM TOTAL 

1 

L/1 

'° 
SUF 70 I o I 2 74 

' DOR g 31 29 I I 4 83 

TAR I I 14 24 21 o 70 

TAB I I 13 2 o 17 
""' 

CRU 36 ·3 4 39 51 133 

TOTAL 126 50 70 74 57 377 
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CUADRO 2 

DIFERENTES COMBINACIONES RACIALES DE LAS CRIAS 
Y SU RESPECTIVA FRECUENCIA 

COMBINA CION RACIAL FRECUENCIA 

SUF SUF .. 70 
DOR DOR 31 
TAB TAB 13 
SUF DóR 9 
SUF HAM 2 
SUF FIN ,. 
DOR TAB 30 
DOR FIN 11 
DOR HAM 4 
TAR SUF 11 
TAR DOR 14 
TAR TAB 24 
TAR FIN 21 

· TAB SUF I 

TAB FIN 2 
CRU SUF 36 
CRU DOR 3 
CRU TAB 4 
CRU FIN 39 
CRU HAM 51 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE LAS GESTACIONES DE ACUERDO 
CON El NUMERO DE PARTO 

PARTOINo. FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
RELATIVA RELATIVA 

% ACUMULADA% 

I 24 12.06 12.06 

2 34 17.09 29.15 

·3 33 16.58 45.73 

4 30 15.08 60.81' 

5 20 10.05 70.86 . 
6 22 ti .05 81.91 

7 15 7.54 89.45 

8 10 5:02 94.47 

9 3 1.51 95.98 

10 3 1.51 97.49 

11 3 1.51 99.00 

12 2 1.00 100.00 



RAZA MATERNA 

SUF 

DOR 

TAR 

TAB 

CTW 

TOTAL 

CUADRO 4 

FRECYENCIA DE PARTOS SIMPLES Y DOBLES DE ACYERDO 
CON LA RAZA MATERNA 

SIMPLES DOBLES 

56 f 8 

76 7 

43 27 

f 2 5 

92 4f 

279 98 

TOTAL 

74 · O\ 
l\J 

83 

70 

f 7 

f33 

377 



RAZA 

SUFª 

DORª 

TARb 

TABb 

CRUª 

TOTAL 

"-

CUADRO 5 . 

DURACION DE lA GESTACION DE ACUERDO CON lA RAZA MATERNA 

n X±d.e. 

74 145.8 ± 1.9 

83 146.2 :t 2.9 

70 147.9 ± 2.1 

17 149 .4 ± 2.1 

133 146.6 ± 2.7 

377 146.7 ± 2.7 

MINIMO MAXIMO 

142 153 

142 164 

143 154 

145 155 

135 160 

135 164 

INTERVALO DE 
CONFIANZA 95 % 

145.3 a 146. 2 

145.5 a 146. 9 

147.4 a 148. 4 

148. 3 a 15 O. 5 

146.I a 147.0 

146.4 a 147. O 

LA l>URACJON OE LA CESTACION ES SICNIFICATIVAMENTE O/FERENTE EN RAZAS SEfiALAOAS CON OIFERENTE LITERAL (P<0.05) 

1 

C'\ 
w 



CUADRO 6 

DlJRACION DE LA GESTACION DE AClJERDO CON LA RAZA PATERNA 

RAZA n x ± d.e. MIN/MO MAX/MO INTERVALO DE 
CONFIANZA 95 % 

SUF 126 146.I 3.1 135 164 145.6 146.6 
O\ ,.. 

DOR 50 146.2 2.0 142 151 145.6 146.7 

TAB 70 148.2 2.2 144 154 147.7 148.8 

FIN 74 146.6 I .9 142 151 146. I 147.0 

HAM 57 146.8 3.0 135 160 146.0 147.6 

TOTAL 377. 146.7 2.7 135 164 146.4 147.0 

LA DURACION DE LA CESTACION FUE S/CN/F/CATIVAMENTE MAYOR CUANDO El SEMENTAL UTILIZADO FUE DE LA RAZA TABASCO EN COMPARACION 
CON LAS OTRAS RAZAS (P< 0.05) 



CUADRO 7 -· 
DURACION DE GESTACION DE ACUERDO CON LA COMBINACION RACIAL DE LA CR.IA 

COMBINACION RACIAL n x± d. e. MINIMO MAXIMO INTERVALO DE 
CONFIANZA 95 % 

FIN - DOR ª I I I 44.9 :t 1.8 142 148 143. 7 a 146. I 
DOR- DOR ª 3 f I 45.4 :t I .8 142 151 144.8 a 146.I 
SUF- CRU ª 36 I 45.6 :t 3.2 135 153 144.5 a 146.7 
SUF- SUF ª 70. f 45.8 :t 2.0 142 153 145.3 a 146.2 

O\ 
U1 

FIN - CR.U ª 39 f 46.5 :t 1.8 143 f 50 145.9 a 147-.0 
HAM-CRU ab 51 I 47.0 :t 3.0 I 35 160 146.2 a 147.9 
DOR-TAR b 14 I 47. I :t I .8 144 151 146.f a 148.2 
TAB - DOR b 29 f 47.3 :t 2.3 f44 f 54 146.4 a 148.2 
FIN - TAR b 21 f 47.5 :t 1.7 143 151 146. 7 a 148.3 · .. 
SUF -TAR b I f 147.9 :t2.6 145 154 146.f a 149.7 
TAB - TAR b 24 148.6 ±2.I 144 153 147. 7 a 149.5 
TAB- TAB b 13 I 49.2:t1.8 145 152 I 4E .1 a 150 .3 
TOTAL 350 146.6 ±2.5 135 160 143.7 a I 50.3 

LAS RAZAS O COMBINACIONES RACIALES OUE NO COMPARTEN LITERAL SON SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES ENTRE SI (P<0.05) 



CUADRO 8 

DURACION DE LA CESTACION DE. ACUERDO CON LA PROPORCION 
CENETICA DE RAZA TABASCO DE lA CRIA 

PROPORCION 
GEN ET/CA 

DE RAZA TABASCO 

O.O 

0.25 

050 

0.75 

1.00 

TOTAL 

n "'- x ± d.e. MINIMO 

238 146.0 ± 2.4 135 

46º 147.5±2.0 145 

29 147.3 ± 2.3 143 

24 148.6 :t 2.1 144. 

13 149.2 ± 1.8 144 

350 146.6 ± 2.5 135 

LOS VALORES QUE NO COMPARTEN LITERAL SON Slf;NJFICAT/VAMENTE DIFERENTES (P<0.05) 

MAX/MO 

160 

152 

154 

154 

153 

160 

INTERVALO DE 
CONFIANZA 95 % 

145. 7 a 146.4 ª 

148.I al50.3b 

146. 9 a I 48. I b 

146 .4 a 148.2 b 

14.7. 7 a I 49.5 b 

146. 4 a 146.9 

O\ 
O\ 
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