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"''':· ,:·~:::::·¡~¡j¡r¡~¡\~~~l[J)~:k~. ¡!i~:;:,·;,::. _ 
con.t!nuaco~ la~ ..• h.en~:~,,{~:}s:~ ~,s~.~.'.Kr:ó.·~,1i~~.ijdim!énto ·tanto· 
reproduct ! vo ·.com,o PI~duct!vo de;;10Lan!ma les 'C:r1_ci1105·-y- sus 

.d ! st 1 n't~s-en_c~::!:h~.1:~?!Ji:~octd~·y~ ~~~ ;.:•.!"';~'. · • ·>.>' .. 

• t~ 1~~~·~:;~~¿~:~~~11~~l~~~!;~tEtf ¡j~ !•:~~·ª}~i~~~~:~;:r·:t~i ~~~ i,· 
-porc.entaje·de partos gemelares, porcentaje de partos ,sene!

.• ·{ío:s:~¡iorce.~taje de hembras que parieron dos veces y hem:---' 

bras qu~ p~~leron una vez, todas las evaluaciones s~!l: anüa~. 
les.' En cuanto a los parametros productivos se anali'~aron: 
Peso promedio al nacimiento, prcmedlo de ganacla diaria ha! 

ta )os ~20 d!as y ademas se obtuvo el porcentaje_de mortal! • .. 
d~d durante el año de estudio. 

De las 250 hembras empadradas, 224 parlerori'.en el ano. 

y de éstas 121 parieron s6lo una vez slgnifl~alldo el 54.02$ 

y 103 obtuvieron dos partos en el ano corrÚpo_~dlenclo al 
,,. -· - ---='-=--~-;---------

45.9BS, por lo tanto los resultados o·btenldos de los param~ 

tras reproductivos divididos en dos partos en el año fueron 

los siguientes: Porcentaje de parici6n en el primer parto 

B9.6S y 41.2% en segundo parto, prollficldad relativa de 

10B.9S en primer parto y 131.1$ en el segundo parto, proll

f!cidad absoluta de 97.6$ en primer parto y 54.0S en segun-
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da parta •. en p~rtossenc1110591:a.~~;p~1m~rpartóy . 

en segundo parto :e:~n::r::~t~fb\e~i}u~/~ef~·9;;.1~;,f/.1~é~ 

'"": ::::: ::;'ú. ,,.;,;;;:, ',i%i¡i,,ii;~"p¡J,\ ~:.~ 
promedl() aí nic1m1~~~Ó dé 4.~~ ~~~:·/c~~,~~'r~,~~tff&'. J~ !l~ri.an~" 
cla dl;~1a\d~p·~·s·Ó .de '2.01.~95~gr~.T§~{: .~~.:~~.1 .,;·;; '"[~~·/ 

. } ·E; ~;Iá~tajr d~ marta1idad·tota1·Í·~~·t~e 7\~~'.I. acu---

ir•:/~~~J~ Ülmayo~r:a de muertes dtirari_te las <los primeras sem! 

nas de ,vI<la :· 

·''.,.';se #esentar.on ~artes en los doce meses del ano encon

trilldris~-Í~a mayor ~anti dad en los meses de Octubre, Noviem

bre, Enero y Mayo, en Diciembre hubo una dlsmlnuclOn abrup

ta' obteniéndose sOlo dos partos. 
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Algúnos .. de ii~~ prótíte'iñ~\·,ci~< nÍa§aí;i.;!mportarícia á 1cis .. · 

: ~: 1. :: 1: :: :ef ti·/~ 1,;•Hi~l;~¡~~t:~:}~f i!.tr{~;i:·!~j¡~~º:.~e~:~; :~:: . 
· cuen~1ª qü·~ ·d'ú\~'/.dfjf~~·~n;J~~i1~~;!,~~.;~~~~?E¡I€ll:,i§.~ri~n·::~e (prp_ 

ducto.s, P.é~.u~r1D,~}qúl:1>~r/1o'~nle'~c)~ ~}ya:·a Tii·;'rí~r d~i····~·recl:-

.. m1~e~~°: .. ~T'ít'~f~r~~:1·o~E(Aftíti~~'.I9i~.>~~n1i\.~,s'· . · .. 
..•. · o~ót'~!':tW~I1~·

0

~"r~·~t2'2t~K~~~f¡f~?~ti~»~ót?~~r~~ s 'en' Mé X l'co. 

liail ~1Ú\ a ~sp~c i é más ~arg i ~~da /~':ir~v'é'~ de los anos y en 

1,a a·c:·a¡¡¡ ldacl juntÓ con i ~~>~ag~~n'~~;~e· ha cons lderado como 

una producclOn de apoyo, estando ieJos de tomarse en cuenta 

como una producción básica a nivel nacional (Pérez,1981). 

La especie ovina ocupa el Oltimo lugar por su nQmero 

en importancia económica dentro de los animales domésticos 

explotados en México (Arblza, 1984). Esto ha sido el resul

tado de una Ineficiente producción, que da como consecuen-

cia que en la actualidad la oferta nacional de sus produc-

tos no satisfaga la demanda Interna, recurriendo sistemáti

camente a las Importaciones (Pérez, 1981 ). 

La potencialidad y riqueza de 11éxlco para la expansión, 

de la ovinócultura es enorme, debido a los recursos ecológ!. 

cosen distintas 4reas, ya que se considera QUE cerca del_ 

70% del territorio nacional es apto para Ja crla ovina (Ar

biza, 1984). Pero han existido algunos factores de tipo so-
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posible (De Lucas y col.,1984). 

Suffolk, Co--

rebano comprende todos los 

modificar la reproducción 

eficiencia reproductiva_ 

Dicha eficiencia se debe de manifestar en la obten--

clón de un mayor namero de corderos en la vida productiva 

de las borregas, por lo tanto se debe de buscar adelantar 

como sea posible la edad al primer parto, acortar el Inter

valo entre partos, aumentar el namero de corderos por parto, 

junto con mayor ganancia de peso por animal y. reducir la 

mortalidad (Fernandez,1981 ). 

Considerando el hecho de que hay un gran nOmero de an! 

-males criollos en nuestro pafs, su rusticidad, capacidad P! 

ra procrear todo el ano, adaptación a climas y terrenos va

riados, hacen necesario el estudio mas a fondo de este tipo 

de ganado para conocer sus aspectos reproductivos, con el 

fin de disenar modelos propios para incrementar el Indice 

reproductivo y por lo tanto la producción para poder satis

facer las demandas Internas de productos ovinos (Fernandez, 
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anestro 

En efecto; sabemos que 

ficamente por arriba de los 

ferios como Estados Unidos, 

tina entre otros, donde en otofto son --

mas· cortos que las noches •. las borregas ciclan regul~rmente,_ 

comparado con el descanso ovárico qüe es muy marcado en el 

verano cuando los d[as son más largos (Ley y col.,1986). 8! 

jo estas condiciones ambientales queda claro que el factor_ 

determinante de la estacionalidad reproductiva es la varia

ción del fotoperlodo (De Lucas y col.,1984). 

Se ha visto que.existen marcadas variaciones en el in!. 

clo y el final de la estación reproductiva, dependiendo de 

la raza y de la latitud en que se encuentran los animales 

(Beaty y W!ll!ams,1971 citados por Pijoan,1983). 

En uná zona rural del Distrito Federal encontraron que 

pe'e al comportamiento reproductivo de la mayor[a de las 

hembras Dorset mostró una tendencia estacional, pero algu-

nas ovejas manifestaron actividad continua, lo que no permi

tirla hablar de un anestro estacional absoluto en esta raza 

bajo las condiciones de Hhlco (Valencia y col., 1978). 

En cuanto al macho de la especie ovina, éste se consl~ 

dera sexualmente activo durante todo el ano con variaciones 
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estacionales en la calidad e~pern1átf¿a '.iv~,l~~C:Í:~ 
1978), lo cual aparentementé s~d~~~.a )~/'~,~rnblria~iÓ~;ct~ 
elevadas temperaturas.y alta llG~~da'd i'~l~ÚVa;.(1)~']0,'~'9!!qh 
as! como las difererÍÍ:ias .¡ú.ii:.'rii:i~~~les que ;af~~ta~'.,la 
Ción espermatogénica y enciÓcrina d~l te~thul~ (l.ey; y 
1986). ' . •. ; .' ' ( > ! . . .. · > ·.··. . . < 

_En el cas{de la_~c~ividad reproductiva de la oveja_ 

crJolla,la;·~u~i¿~e,jtanlfiesta durante todo el ano, 

di"Ía 'd-eb·,~~- a )a- Q~a~' influencia del Merino Espaftol, raza 

que tiene li misma partlcularidad.(Valencia y col.,1978). 

Adem6s en los paises cercanos al Ecuador la estacionalidad 

reproductiva no es tan marcada, debido a que no hay gran-

des variaciones en la cantidad de horas luz durante el ano 

~Valencia,1978), por lo que en estas condiciones posible-

mente tenga mayor importancia otros factores como son la 

época de lluvias y disponibilidad del alimento (Escamilla, 

1981). 

La nutrición es uno de los factores ambientales que 

mayor Importancia tiene sobre la eficiencia reproductiva. 

Sin embargo, no todos los par6metros reproductivos son In

fluenciados en la misma medida. De esta forma, los par4me

tros m4s afectados ser4n el Indice de ovulación que va a 

repercutir sobre el porcentaje ae prolificldad, mientras 

que en otros, como el Inicio y duración de la estación re

productiva, su efecto es menos claro (Pijoan,1986). 
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cuatro ~emanas>~~t~i del ~~pÚr~ se f:on~~e 6omo "flus~lng¡; 
. ( Escamil I~;;19~1);9;í'.~ Júaí lñcÍ~cé'iin 'aum~ñto• en;~ 1 peso •de 

1 as· he~b;a~·· ci~'{¡'.;·;,'i·j:d~ i ni:rementar····1os>ín'di c~s·• ~·~···ovula~ 
-. '~, ;i.-:;,_·:.: -¡: ;:;•,, ~·- - _. ~-'·: . 

ciOn o paricio'ri;'fr1 é~ito i:i·f'racaso de :eúá\medtda va a es-

·tar suiE!~6·;~1)~f~ct~·%e .. v~rios t~ct~~es::.i~;t¡e•;':X~I;;qu~ ·se 

en¿ue~iran'?. . •'}.:' :'::.'. ' ' J; ····•• •. 'f .. ;\ .-._, _ ·---,~ --. -.:·, __ :·. ,__., ... _ <:~:-~_:/~):_~t~> :\:-~-- -:~¡:-;:.' ;;;L ... :~-~ 
_: .. ~--;-_--_=:,~-~-?.<t~~~~;-.;~~- '"-2:;~/.-:.~2.'.,;~ '.;:_~--~~:::7;?>;~-.~-,: ~f~',_- ~~~~t:~ ~~-_;' "' ... ~". . ... '~ 

...•. ob~¿~f t1f f,~{~r:.f lJ';~ef r~r!~~;~~·m~gº,rc!~~~t~-~~~~!;~~~·~t¡::":~ :·~·· · .. 
; ~;_\ . . _:_--!· ,: ,".. ·-~ ,-.\-

: -~ ·~¡ L.accó,ridÍc.iOn~ corporal !Óicial de la hembra. Se ob-

~erva mejor·respuesta·én ovejas relativamente flacas. 

c) El indice de prolificidad de la raza o linea ra--

cial. Aquellas razas con alta prollficidad parecen respon-

der con mayor facilidad que aquellas razas que producen por 

lo general una sola cr!a. 

d) Edad de la madre. Las hembras jóvenes no responden 

con facilidad al flushlng, en comparaciOn con hembras adul

tas. (Pljoan, 1986). 

Durante la gestaciOn las necesidades nutritivas se in

crementan, aunque el aumento sOlo es Importante en el Oltl-, 

mo tercio de la gestación, donde ocurren las dos terceras 

partes del crecimiento fetal (Escamilla,1981). 

El tamano de la cr!a al nacimiento, esta determinado 

por varios factores durante la prenez. Los mas Importantes_ 
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cldad del cord~ro para sobrevivir tanto en 1.os a~b\entes 
frlos como en los cálidos (Alexander,1974 citado por pe Lu

cas,1981) y se ve afectado positivamente por et· peso y-ed~d 

de la madre, sOlo hasta que las ovejas alcanzan:la:edad.de 

cinco anos, despul!s de lo cual los corderos emplézan ·a·d1~: 

mlnulr sus pesos al nacimiento (Speedlng,1970 c'itado-poi' M['~-c _, 

noz,1986). 

Los corderos crecen normalmente en forma lineal duran-

te las diez primeras semanas y el ritmo decrece debido a 

que a medida de que el cordero se hace mayor, tiende al ac~ 

mulo de grasa cuy9 valor calórico alto lo hace requerir mas 

alimento por unidad de peso ganado (Broad,1981 citado por_ 

sOto, 1983 l. 

Existen factores que Influyen sobre el crecimiento y 

se dividen en lntr!nsecos como raza, sexo, tipo de parto .Y 

peso al nacimiento; tambll!n hay factores extrlnsecos como 

son la nutrlc!On y las enfermedades (Speedlng,1970 citado_ 

por Hunoz,1986). 
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El sigudnté trabaj~ t~~o como objetivos, evaluar algu-

nos pa ram~tr~s •reprod~ct 1 vo~y product 1 vos en u.na explotac Ión 

comercial···~e ~vl~os· •. con permanencia de ma!!hos dentro del re

taño d.ura.n'te"todo el año, dichos parámetros son: 

á) Reproductivos: 

- Porcentaje de partos por mes. 

- NOmero de corderos nacidos por mes. 

- NOmero de hEmbras y machos nacidos por mes. 

- Porcentaje de: Parlclones. 

Proliflcidad relativa. 

Prollficldad absoluta. 

- Porcentaje de partos sencillos y gemelares. 

- NOmero de hembras que parieron dos veces en el año. 

b) Productivos: 

- Peso al nacimiento. 

- Promedio de ganancia diaria de peso, de .los cero a 

los 120 d!as. 

- Mortalidad al nacimiento, del segundo al qulnceavo 

d!a y del d!a dieciseis al ciento veinte. 

- Mortalidad total. 
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El presente trabajo se realizo en una explotaclOn co

mercial ( Rancho "La Trinl" ) ubicado en el perfmetro urba

no de VlsitaciOn, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de M! 

xlco { 19°44' de latitud Norte y 99°10 1 de longitud Oeste ) 

zona de clima templadp seco con lluvias en verano-otono y_ 

una precipltaclOn pluvial de 700 mm, correspondiente al CW 

de la claslflcaclOn de K6epen. 

Animales. 

La explotación contO con un total de 550 animales, de 

los cuales 250 fueron hembras entre uno y cinco anos, 280 _ 

fueron machos y hembras menores de un ano, asr como veinte 

sementales entre uno y cuatro anos. Dichos animales son cr.!!. 

za de las siguientes razas: Suffolk, Rambouillet, Dorset, 

Criollas y Encastes; en el rebano estaban seis carneros Ra!!!_ 

boulllet mayores de dos anos, tres de raza Suffolk y uno _ 

Dorset; los diez restantes eran de las mismas razas pero m~ 

nares de dos anos. 
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Esta conslst!O en pastoreo de las 7:00 

Hrs, en cortes de alfalfa complementado por las tardes con 

ensilado de ma!z a granel, praderas de corte y alfalfa ver

de en ocasiones, también se suplemen.tO con sales minerales 

a libre a~ceso y agua limpia siempre disponible. 

·-·Reproduce iOn. 

- ' . '.· \,-

Los· machos:estúvlér~n;s i e.mpre con las hembras, éstas 

al parir fuer'ciñ~'coiB·c~diis~en ·un corral de lactancia mQltt--
- __,_._: _' __ :_ ;_ c:'i~-2:..-'::--- . 

ple hasta los .quince dlas disponiendo de allmentactOn a 11-

bre acceso¡ s;les llliii~rales y agua. 

Sanidad. 

Cada mes se muestreo al rebano para realizar pruebas_ 

coproparasitoscópicas y se proced!O a la desparasitaciOn en 

ca.so necesario con Albendazol, Febendazol y Febantel alter

nándose. Se hizo un programa para el control de la Estrosls 

ovina, aplicándose TriclorfOn por v!a intranasal con una 

frecuencia determinada por el porc~ntaje de presentac!On 

del cuadro cl!nlco en el rebano. Se trasquiló dos veces en 

el ano y después se efect~aron banas de Inmersión con Tri-

clorfOn al o.1si y Sulfato de Cobre al ti, combinándose am-
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bos productos ( Dós bai'\ósc~on espacio de 15 d!as ) para el 

tratamiento y control d.e las principales ectoparasttosis.Se 

hicieron tratamientos cllnicos de acuerdo a cada caso y por 

Oltimo cabe sei'\alar que no se hlzo ningOn tipo de vacuna--

c!On. 

Instalaciones. 

Se utilizaron dos corrales, uno general y otro de lac

tancia mOltiple; el ~rimero con una amplitud 100 m. de lar

go por 15 m. de ancho, piso de tierra y un bebedero de ce-

mento dispuesto a lo ancho del corral con 10 m. de largo, 

60 cm. de alto y 50 cm. de ancho. El corral de lactancia 

consta de 15 m. de largo por 10 m. de ancho y esta provisto 

de piso de cemento, comedero a lo largo de la pared para 

las madres y bebederos adaptados con botes de lamina corta

dos a la mitad y llantas pendientes de alambres utilizadas 

como saladeros. 

Equipo de Trabajo. 

Se uso una bascula de 50 kg, una cuerda de metro y me

dio, npumeros de alambre para marcar, pintura de acelte,pi!!. 

zas de Burdizzo para.el descole, hojas de registro, azul de 

metileno, placas metalicas y trozos de cable eléctrico. 
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El trabajo·s~re~li~6'de la siguiente forma: en el mes 

de mayo .de"\gss·se metieron los machos al rebaño para que 

se efec"t~úa~ l~s montas, ésto se llev6 a cabo sin ningOn 

co.n.~rol .en relacl6n de cuál macho mont6 a qué hembra, ni 

·t~m~oco el nOme~o de montas por he~bra ni de saltos por ma

_.cho, .solamente se dejaron llbres y se esper6 hasta la época 

- .d_e· __ pariciones, cinco meses después, o sea .en Octubre. un·a 

vez-~arida la primera borrega se efectu6 la desinfección 

·del ombligo del cordero y se aseguro que la madre aceptara 

-fa"irla~o crlas, as! mismo que ésta los amamantara. Poste-

rlormente se procedió a marcar con los nOmeros metálicos y 

la pintura de aceite a los animales sobre la grupa, tanto a 

l~madre como al cordero y se tom6 su registro (Fecha de n~ 

cimiento, sexo, peso, nOmero de arete de la madre y señas 

particulares en caso que las hubiese), todo esto fué para 

llevar el mayor control posible y evitar confusiones poste

:rlores. 

Las hembras paridas fueron trasladadas a un corral de 

lactancia mOltlple el mismo dla del parto donde pasaron los 

quince d!as siguientes, con alimentación en el corral y una 

suplementacl6n extra de concentrado; durante este tiempo se 

remarcaron los nameros, se tatuaron a los corderos en la 

oreja izquierda con el nOmero de parto que le correspondl6, 

se les coloc6 una placa metálica en el cuello, se descol6 a 

las hembras y después de los quince d!as se les integr6 al 
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rebano para que salieran a pastorear con éste. 

Tdos los datos se anotaron en hojas de registro ya el! 

boradas, para un mejor control de éstos, se apuntaron pesos 

al nacimiento y a los 120 dfas de edad, con estos valores 

se obtuvo la ganancia diaria de peso de la siguiente forma: 

al peso de los 120 d!as se le restó el del nacimiento y se 

dividid entre el nOmero de d!as que durd dicho Intervalo. 

Durante el tiempo que duraron los partos, as! como e} 

crecimiento de todos' los corderos.se obtuvieron los slgule~ 

tes datos meteorolOglcos: temperatura media mensual y preci 

pitacidn pluvial total mensual, los cuáles fueron reporta-

dos por la estaclOn meteorológica de Santo Tomas, Hunlctplo 

de Teoloyucan, Estado de México ( S.A.R.H.,Dctubre de 1985 

a Enero de 1987 ). 

Una vez Integrados todos los datos se realizaron cua-

dros y gráficas, para la evaluación estad!stlca de la gana~ 

cla diaria de peso por mes, sexo y tipo de parto se utilizó 

la técnica de análisis de varianza y en los casos en que 

hubo deferencias estadísticas significativas se empleó la 

prueba de Tukey. Además se usó la técnica de regresión 11-

neal para obtener las correlaciones entre observaciones me

teorológicas y promedio de ganancia diaria de peso. 

Los par&metros reproductivos evaluados y las fórmulas 

para obtenerlos fueron como sigue: 
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Porcentaje de Parldones= __ N_o_._d_e_P_a_r_to_s __ x 100 
,Hembras empadradas 

Porcentaje de Pro! ifrctdad corderos nacidos 

R~latl va= Hembras paridas 
X 100 

Porcentaje de Prollflcldad Corderos nacidos 
Absoluta• -="-..;;..;;.~"--"-==:..::....- X 100 

Hembras empadradas 
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RESULTADOS ============ 

En la gráfica nOmero 1; se observa que se presentaron 

partos durante todo el ano, correspondiendo al mes de No-

~lembre el mayor porcentaje con un total de 54 partos, que 

significa el 16.51S, siendo el mes de Diciembre el de meno~ 

nOm~ro de partos sólo con 2, representando el 0.61S. 

En el resto del ano se presentaron datos variables de~ 

de 47 partos como en-'el mes de Octubre hasta sólo 13 partos -

en el mes de Junio. 

En la gráfica nOmero 2, se observa la cantidad de-~~" 

chos y hembras nacidos por mes, con un total de 379 corde-

ros de los cuáles fueron 187 machos representando un 49.34S 

i 192 hembras qpe representan el 50.66S. 

En el cuadro nOmero 1, se muestran los parámetros re-

productivos obtenidos en el ano (Mayo 1985-Septlembre 1986), 

considerando que el nOmero total de hembras expuestas a los 

machos fué 250, de las cuáles parieron 224, de éstas 121 P! 

rieron una vez significando el 54,02% y 103 tuvieron 2 par

tos en el ano correspondiendo el 45.98%,por lo tanto los r! 

sultados obtenidos de los parámetros reproductivos divldi-

dos en 2 partos en el ano fueron los siguientes: 

Porcentaje de pariclón en el primer parto 89.6S_en el 

segundo parto 41.2% y total de 130.8%; porcentaje de proli-
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prollflcldad 

segundo parto y 

151.6$ en total; porcentaje de partos sencillos 91.1$ en el 

primer parto, 68.9$ en el segundo parto y 84.1$ en total;_ 

porcentaje de partos dobles de 8.9$ en primer parto, 31~1$·· 

en segundo parto y 15.9$ en total. 

En el caso de ovejas que parieron dos veces ~urarit• el 

ano de observación, éstas tuvieron un Intervalo entre par

tos promedio de 212!32 dfas. 

En la gráfica namero 3, se aprecia que en los meses de 

Julio y Agosto se presentaron los mayores porcentajes de 

partos gemelares con 17.31S;por el contrario en el mes de 

Diciembre no hubo partos mOltlples. 

Los corderos de este trabajo tuvieron un peso promedio 

al nacimiento de 4.24!0.98 Kg, en la gráfica nOmero 4 se o~ 

servan los distintos valores obtenidos para este parámetro 

durante el ano, notándose al mes de Diciembre con el mayor 

pro~edlo, no considerándose como representativo por tratar

se de 2 corderos, tomando en cuenta a Enero como el mes de 

mayor peso promedio al nacimiento con 4.40 Kg y Junio el de 

menor promedio con 3.87 Kg. 

Otro parámetro reproductivo evaluado fué el promedio 

de ganancia diaria de peso ( ~ G.D.P.) de los 0-120 dfas, -

obteniéndose 235.14±69.67 g. para los machos Onlcos, 



173.24!37.11 g. en el caso de los machos gemelares, mientras 

las hembras Onicas promediaron 203.78±46.27 g., las hembras 

gemelares 156.57!49.99 g. y en total 201.95±60.73 g. 

En el cuadro namero 2 se muestran lo~ promedios de ga

nancia diaria de peso en gramos hasta los 120 dfas de edad, 

de acuerdo al mes de nacimiento, tipo de parto y sexo, no

tándose en forma general a los meses de Noviembre y Enero 

con las más altas ganancias, por el contrario en Agosto y 

Septiembre se reglstr?ron las más bajas siendo estadfstlca

mente diferentes ( P<0.01 ) ; se encontraron algunas varia-

clones en los siguientes casos tales como los machos Qnlcos 

de Noviembre sOlo con diferencias estadfstlcas significati

vas con los meses de Marzo y Agosto ( P<O .01 ) • 

En lo referente a Jos machos gemelares el promedio más 

alto correspondió también a los de Noviembre pero no se to

mO·en cuenta porque no fué representativo ( n=2 ), por lo_ 

que se considero a Mayo con el mejor promedio sin dlferen-

clas estad[stlcas significativas con Jos otros meses. 

Al observar los datos de las hembras Qnlcas se aprecia 

que las mayores ganancias se presentaron en Enero, siendo 

estadlstlcamente diferente al resto del ano ( P<0.01),menos 

a las de Noviembre. 

Con respecto a las hembras gemelares el mayor promedio 

se obtuvo en el mes de Enero, pero tampoco se le tomo en 

cuenta por no ser representativo n=2 ), por lo que corre1 
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po~dlO a Mayo ser considerado con el mejor promed lo mostra!!: 

do diferencias estadlstlcas significativas sOlo con el mes_ 

de Septiembre ( P<O .01). 

Cabe mencionar que en la mayorra de los meses los cor

deros machos crecieron mas rapldo que las hembras y los Oni 

cosmejcir que los gemelares encontrandose diferencias esta

dlstic.as significativas en algunos meses ( P<0.01 ).lo cual 

no ¡~cecflo con los nacidos en Noviembre, Enero, Marzo y Ju-

• .-_.nlo';a-Agosfo; Inclusive en el mes de Enero las hembras tu-

vieron ganancias de peso superiores a las de los machos,asl 

como en Agosto los corderos gemelares de ambos ~exos gana-" 

ron mas peso que los machos de parto sencillo. 

Las correlaciones entre observaciones meteorolOglcas y 

el promedio de ganancia diaria de peso se muestra en el 

cuadro nOmero 3 apreclandose que nlngOn dato fué significa

tivo a ( P>0.05 ), pero en el caso de la lluvia total se e!!. 

contrO un coeficiente de correlaclOn negativo con respecto_ 

a la velocidad de crecimiento de los corderos Onlcos. 

Sobre la mortalidad en el rebano estudiado, el cuadro_ 

nOntl!ro 4 muestra que hubo 28 muertos de 379 corderos lo que 

correspondlO al 7.38%. Para la mortalidad al nacimiento se 

tomaron en cuenta a los corderos cuya muerte ocurrlO desde ; 

el momento del parto hasta cumplido el primer dla de vida, 

obteniéndose el 1.32% porque murieron 5 corderos en dicho 

periodo; también se observo que el mayor porcentaje de mor-
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tal1~ad se diO entre el segundo y quinceavo dla 

un total de 13 bajas que represento el 3.43S. 
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CUADRO No. 1 • 

PARAHETROS REPRODUCTIVOS. 

PARAHETROS PRIMER PARTO SEGUNDO PARTO GENERAL 

REPRODUCTIVOS. 

N 

PORCENTAJE 

DE PARICION 224 * 89.6 

PROLIFICIDAD 

RELATIVA 244** 108.9 

PROLIEICIDAD 

ABSOLUTA 244** 97 .6 

PORCENTAJE CE 

PARTOS SENCILLOS 204* 91.1 

. 
PORCENTAJE DE 
PARTOS DOBLES 20* 8.9 

*= NOmero de partos 

N 

103 * 

135** 

135** 

71* 

32* 

- 23 -

N 

41.2 327 * 

131 .1 379** 

54.0 379** 

68.9 275* 

31.1 52* 

**= NOmero de corderos 
nacidos. 

130.8 

115.9 

151.6 

84.1 

15.9 

> >> 

.. 

.. 

i 



Gr&flca No. "3". 

Porcentaje d~ Partos Gemelares por Mes. 
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Gr4fica No. "4". 

Proinedio de Peso al Nacimiento. 
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. _, stQOn HS dt n1clahnto de los corderos, Upo de puto J sexo • 

"ES TIPO DE NA HOS HE>PRAS 
PARTO 

" " . b 
UMICOS 7 2so .2 !tos .8 16 20•.2!57.9 

OCTUBRE 
b 

GEMELARES 1 117 6 l65.5!60.6 . . 
NOVIEMBRE 

UIUCOS 21 290,9!56.9 IS 226.9!3•.7 

GEMELARES 2 221.5!'31 .8 l 233.0!28.9 

DICIEMBRE 
UHICOS 1 217 

GEMELARES 

UÑICOS 
. . 

ENERO 
16 210,4!'53.8 IS 252.7!51.5 

GEMELARES 2 25C.O!IS,6 

b 

FESAUO UHllOS 2 231.0:!'52.3 6 191.8t23.1 

GEMELARES 1 198 1 ISJ 
b b 

MARZO 
UIUCOS e 201.9!'55.6 " 199.9!18.1 

GEMELARES 2 207.51'10.6 1 118 

ABRIL UICICOS • 220.0!'36.7 6 1 el.o!zJ. e 

GEMELARES 3 211.0!'32.2 6 ue.0!20.1 . b 
UHICOS " MATO 

219. 7!36.6 " 201.H37.I 
b b 

GEMELARES 6 197 .O!J7.S 5 187.0!27.3 

JUIJO 
UNICOS • 207 ,7!SE.t 2 1'8.0!8.5 

GEMELARES 3 161. 7!31.0 

UHICOS • 190,1tn.6 10 IS6.ljl2.5 
JULIO b b 

GEMELARES e 118.4!JD.• 10 131 ,7!18.2 

UNICOS 7 U7 •• li2.1 
b 

e !91,5!24.S 
AGOSTO 

b b 
GEPULARES IO 161.3!22.2 e 150.7!32.0 

SEPTIEMBRE 
UHJCOS ·I 137 • 5 164 .0!23.0 

GEMELARES 5 
e 

09.9!'21.9 

utru diferentes en los renglones J en In cotumnu 1!!. 

dlc1n que si hubo dlfetencll est1dhtlc1 sl9nltlc1th1 1 

( P(0.01 ). 

• P1r1 la Prueba dt Rango MaltlPlt, se conllderaron OnJ.. 

CIHntt los tr•tl•lentos con ñt.s • 
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CUADRO No. 3. 

Correlaciones entre observaciones meteorológicas_ y 

el promedio de ganancia diaria de peso ( n=12 ). 

CARACTERlST!CAS TIPO DE PARTO 

CORRELACIONADAS 
UNICOS GEMELARES 

Lluvia Total-XG.D.P r= -0.52 r= 0.41 

r° Media M.-XG.D.P. r= -0.44 r= -0.14 

NlngOn dato fué significativo a ( P>0.05 ). 

X G.D.P.= Promedio de Ganancia Diaria de Peso. 

Tº Media M.= Temperatura Media Mensual. 
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. CUADRO No. 4. 

MORTALIDAD EN CORDEROS POR EDAD Y 

TOTAL. 

PERIODO N ,; 

,. 

NACIMIENTO 5 1.32 

2 - 15 DIAS. 13 3.43 

16 - 120 DIAS 10 2.63 

TOTAL 28 7.38 
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, :·,.y,· ·-- ."''··:.·'. ·.c"-~Z·.~ :, ·:.·.~ ". 

·.·~. g·i ~:~ ~·iI·.gli ~:·· · 
Durante·'~lestti~fo .:~~~;z~t:,e: ·e~~Lpresente trabajo, se 

enco~tró q~~~fallJ1 r~bari~ h~bo>p~rtos durante todos Jos me

ses del ~nci,L'~oiric'1d1~ndo asr en que Ja actividad reproduc

tiva de {(~\,·~ja c~lciu~ se manifiesta durante todo el ano 

(lJ~ Lu'c~s/ d:1,1~83; Valencia y col, 1978), asr también hu-

bo·cciintldenclaen~ue bajo las condiciones especificas de 

· .. l~z·Ó~a ci~C~alle de México no hubo anestro estacional abs~ 
l~to en o~eias crlorias encastadas (Valencia y col, 1980), 

sino quéJa)'actlvlílad reproductiva puede verse Influenciada 
; : .. -~·----"'-· 

por otros'factores como ... soñ··1a época de lluvias y la <llspo-
-- -=::.-· - ---=- -07, . ó-.-.. --,-_~ --- =;. - . 

nlblÍÚad de allmen~O. foe Lucás y col, 1984). 

La mayor cantidad de partos se dló en Jos meses de Oc

tubre a Enero y en Hayo; coincidiendo con De Lucas y col 

(\984), as! como Valencia y col (1978), que mencionan que_ 

Ja mayor cantidad de partos se d4 hacia f lnales de ano y de 

Abril a Junio, mostrándose una marcada reducción en Diciem

bre presentandose sólo dos partos, éste posiblemente se de

bió a que Jos machos fueron Introducidos al rebano sin lle

var a cabo nlngOn control de montas, por Jo que el descenso 

de partos puede explicarse por un agotamiento de Jos semen

tales, tales variaciones también pudieron deberse a la fe-

cha de Introducción de Jos sementales y raza. 

De las 250 borregas empadradas 103 parieron dos veces 
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en el ano ( 45.9% 

dlas de Intervalo ~ntre·: p~rtos e~ ovejas que 

ser empadradas siendo similar a lo reportado por Carter ~

( 1968 citado por Mosnso 1981 ) que obtuvo un Intervalo 

promedio de 220 dlas, ésto se ha logrado con el empleo de 

razas con estación reproductiva prolongada como la Criolla, 

Tabasco, Dorset, Ramboulllet, Merino y otras razas exóticas, 

complementado con practicas de manejo que se adapten y per~ 

- mi tan un programa de partos acelerados, ademas Hunter y Van 

Aarde (1975 cltados-'por Velarde 1980 ) mencionan que el ce

lo post-parto en ovejas lactantes es de baja Intensidad y 

probablemente muy corto por eso la presencia y actividad

del macho en este tiempo puede ser muy Importante. 

Otra forma de lograr disminuir el Intervalo entre par

ios es con el uso de terapia hormonal, pero presentando al

g_unas llmltantes para su uso como es el manejo y su alto 

costo Alonso, 1981 ). 

Es necesario senalar que los partos comenzaron desde 

~rlnclplos de Octubre, lo que significa que hubo montas fé~ 

ti les desde la primera semana del mes de Mayo por lo que no 

se coincide con los datos citados por Marquez ( 1984 ), 

quien encontró la menor actividad de celos durante el mes 

de Mayo para la oveja criolla, ésto se piensa pudo deberse 

a que en la explotación donde se realizó este trabajo la 

allmentac!On fué constante todo el año y de buena calidad a 

diferencia del estudio antes citado, donde los meses de ma-
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'e ·_,"_' .Y.::.·,.,.:-:~\:~ -,.,.· .. \::'.~ :·,·.;:·:. 

yor; activl~~~ Jep~~d~~ú~: son_ l~_s:~orresííondlentes 'a 
-- época ;{11.uvl~s;'} mej~-~ di s~oslcl_6ÍÍ ~e~I1~il1i~~ .\( 'tieslu-> 

:,~~.-.' --·-:·>.; o:;;';'\.·:··:· 
',:;,.:·-.: "-:s:·,· -·:.,::_;, .. }·_t_;-
:~:: - -· ' 

El _·:P·~()~~cÍfo de>peso al náclmlen~~~pa~~ú~'~ c~%er~s 
·del p;~,s~rite estudio fué de 4 .24±0:98 íiii':; ~ieii~h\~~rio_I" a 

•·Í~~ep~rt~do por Mc1rquez ( 1984-),'.ií_~~~~i ~-;:~~p'eríor a 

4.6 Kg, pero a la vez M mejor.q~!!'~rde·~~~~f( 1986 ) o~ 
teniendo un peso promedio de '3.20 Kg, ~~muy p~~lble que el 

- tipo· de alimentación, edad de las-madre's, raza.y_dlferéri-_-_

clas en el manejo sanitario hayan lnf luido en ~stos result! 

dos. 

Los corderos de este trabajo tuvieron un promedio de 

ganancia diaria de peso hasta los 120 dlas de edad de 

201.95±60.73 g, siendo similar a lo reportado por Salas __ 

( 1981 ), el cuál fué de 200 g. y superior a lo registrado 

por Guerrero ( 1982 ), Muñoz ( 1986 ) y Soto ( 1983 ) , que 

tu.vieron ganancias de 174, 112 y 131 g. respectivamente. Se 

piensa que las diferencias encontradas probablemente se de

bieron a_ los efectos de un mejor manejo nutricional y sani

tario efectuado en este rebaño. 

Al analizar estadlsticamente los promedios de ganancia, 

diaria de peso se demostró que la velocidad de crecimiento 

de les corderos se vi6 afectada por el sexo y tipo de parto 

( Speeding, 1970 citado por Muñoz, 1986 ), aprecUndose que 

en la mayorla de los meses los machos fueron superiores a 
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las hembras y los corderos Onicos mejores que los gemelares, 

con algunas excepciones como en el mes de Enero donde las 

hembras tuvieron mejor promedio que los machos y en los me

ses de Marzo y Agosto en que los machos gemelares ganaron _ 

mas peso que los Onlcos, ésto probablemente se debió a dlf! 

renclas Individuales entre las madres como es la edad, con

dición ·corporal y mayor habilidad materna principalmente. 

La correlación entre observaciones meteorológicas y -

promedio de ganancia ~!arla de peso demostró que hubo cier

to efecto negativo de la precipitación pluvial sobre el cr! 

cimiento de los corderos Onlcos de ambos sexos, ésto proba

blemente se debió a que el acOmulo de humedad propiciado ~ 

por el aumento de lluvias e Instalaciones deficientes favo

reció el Incremento de la carga parasitaria y de la Incide~ 

¿¡a de otras enfermedades Infecciosas que afectaron su cre

cimiento, resultando este grupo de animales ligeramente 

afectado. 

El porcentaje de mortalidad de los corderos obtenido 

en el transcurso del trabajo fué solamente de 7.3Bi, consi

derándose muy bajo con relación a lo estimado por De Lucas 

(1981), el cu41 plantea la posibilidad de que la mortalidad 

alcance o rebase el soi en los animales criollos. Por otro_ 

lado Pljoan y col. (1986) han observado que en casi todas 

las granjas de municipios del Estado de México, los Indices 

de mortalidad son superiores al 30i. La baja mortalidad que 

- 32 -



- s-e logr-6 en el presente trabajo se debl6 principalmente al_ 

manejo nutrlclonal y sanitario realizado en esta explota--

cl6n, lo cual no es coman en la mayoría de los rebanes de 

la zona, por lo que la eficiencia productiva y reproductiva 

es muy pobre. 

Las causas de muerte se debieron principalmente a la _ 

enfermedad de mOsculo blanco y neumonras en su mayorfa, ta~ 

blén presentándose algunos casos por lnantcl6n determinado_ 

principalmente por la edad de la madre coincidiendo con lo 

mencionado por Pljoan (1986). 
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Después de analizar los resultados obtenidos durante _ 

el empadre contlnuo de Mayo de 1985 a Mayo de 1986 se con-~ 

cluyO lo siguiente: 

a.) La capacidad reproductiva de la oveja criolla con:.. 

diferentes cruzas se manlfestO durante todos los meses del' 

ano confirmando lo citado por la b!bllografta. 
:::.:~_;--

b) De las 224 h·embras paridas, 103 repitieron parto 

siendo el 45.9i de las hembras paridas lo cual Indica que 

algunas borregas presentaron estro fértil durante ·1a· lacta~ 

cla por lo que la presencia del macho es muy Importante du

rante este perlodo para detectar este celo y gestar a la _ 

hembra •. 

c) El crecimiento de los corderos del presente trabajo 

se vlO afectado por la lnteracclOn de algunos factores como 

mes de nacimiento, sexo y tipo de parto. 

d) Con relaclOn a los lndlces de mortalidad es necesa

rio recalcar la Importancia que tiene el manejo tanto nutr.!_ 

clona! como sanitario para reducir éstos, ya que en este 

trabajo el porcentaje fué muy bajo. 

e) El empadre continuo puede ser una buena alternativa 

para mejorar los par~metros reproductivos y productivos en 
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rebanos criollos encastados siempre y cuando se tenga una_ 

rotación constante de sementales, buen manejo sanltarlo,asf 

como disponibilidad de alimento de buena caiidad durante t~ 

do el ano. 
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El uso del empadre contfnuo como medida de manejo para 

aprovechar la capacidad demostrada de la oveja criolla para 

reproducirse durante todo el ano, puede favorecer el Incre

mento de los prametros tanto reproductivos como productivos, 

para lo cual se sugiere considerar los siguientes puntos 

que no fueron previstos para este trabajo. 

al Tratar de llevar a cabo un control de montas mas e1 

trlcto efectuando rotación de machos durante todo el ano. 

bl Elaborar tarjetas de registro para tener un mejor_ 

control de partos con el fin de poder detectar a las borre

gas con problemas reproductivos. 

el Mejorar las Instalaciones para mantener a Jos anlm!_ 

les protegidos de los factores del medio ambiente que afec

ten negativamente su rendimiento tanto productivo como re-

productivo. 
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