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RESUMEN. 

El presente trabajo se realizo en Tapaxco Municipio del Oro. 
Estado de México con la siguiente localizac6n geogrAfica 19 
grados 50 minutos de lat1~ud Norte y 100 grados 05 minutos de 
longitud Oeste y una altitud de 2754 metros sobre el nivel del 
mar. Se utilizaron 100 ovejt1s criollas las cuales se dividieron 
en dos grupos corderas y adultas. tomando en cuenta el número de 
dientes. con 37 y 63 anim~les respectivamente. Los animales 
fueron pesados quincenalment~ con dos basculas de resorte con una 
capacidad de 50kg y lOOkg dependiendo de su peso vivo. al mismo 
tiempo se tomó la condición corporal en una escala de 1 a 5 
(Speedy.1980). Las fechas de parto se registraron con una 
aproxirnaciOn de 15 d1as. Los parAmetros metereol6gicos fueron 
recabados de la estación metereológica de Temascalcingo. Estado 
de M~xico localizada a 10 kilómetros del !rea de estudio. El 
fotoperiodo se consideró como la duración de las horas luz 
expresado en totales diarios de insolación en el tope de la 
atmósfera estimada para el paralelo 19 grados de la RepOblica 
Mexicana. proporcionado por el Instuto de Geof1sica de la UNAM . 
Los datos se analizaron estad1sticamente por coeficientes de 
correlación lineal y anal1sis de varianza comparando medias con 
la prueba de rango moltiple de Duncan. 

Las ovejas no gestantes al inicio del experimento ten1an un 
peso promedio mayor que las ovejas gestantes. El comportamiento 
de las ovejas durante el primero y segundo tercio de gestacion 
fue similar al de las no gestantes, en ambos grupos durante el 
segundo tercio de gestaclon se observa un aumento del peso 
promedio como reflejo d~ la pres~ntación de lluvia durante la 
pr1mera etapa de gestacion.En el ultimo tercio de gestación se 
observa una disminución del peso vivo en ambos grupos debido a 
que durante el segundo y é3te Oltimo periodo la precipitación 
disminuyó y la disponibilidad de forraje también disminuyó como 
consecuencia de lo anterior. ~urante los 30 d!as po5parto se 
observa una dr!stica ca1da del peso promedio en las ovejas 
gestantes. debido al parto y a la lactaciOn temprana sin 
embargo en !ste periodo el grupo de las ovejas no gestantes dejo 
de perder peso debido a l~ presencia de precipitación pluvial lo 
cual se observa claramente en los ganancias de peso diarias 
promedio para ambos grupos . Al término de la lactancia temprana 
y hasta los 143 días ambos grupos presentaron diferencias 
significativas C?<0.05} en los pesos promedio y ganancia diaria 
de peso. La condic16n corporal en ambos grupos de cvejas fue un 
reflejo cloro de las condiciones climatológicas que afectaron la 
disponibilidad de forraje y los animales de ambos grupos 
perd1eron hasta 2 unidades de condición corporal entre los meses 
de mayor precipjtaclón pluvial y los meses con boja o nula 
presencia de lluvia. La presentación de partos ocurrió 
prlncipalmente en los meses de noviembre y diciembre con 16.6% y 
58.3% respectivamente. sigu1endo los meses de febrero y marzo con 
8.3% cada uno y por oltimo los meses de enero y junio con 4.1%. 
Existe una correlac16n significativa en ambos grupos entre el 
peso y la cond1ci6n f1sica CP<0.001). 



Para el estudio de el peso y la ganancia diaria. los 
anim.sles se dividieron en tres grupos segQn su etapa fisiológica 
en periodo preparto. lactación y destete, considerando un destete 
natural de 100 d1as. El peso vivo fue afectado por la edad y 
eFtado fi~io16gico reproductivo del animal (P<0.001). pero no por 
los factores meteor6logicos estudiados. La ganancia diaria se 
vi6 afectada por los factores meteor61ogicos y por la etapa 
fisiológica reproductiva (P<0.001). estando las peores ganancias 
durante la lactancia y las mejores durante el destete, 
coincidiendo con un aumento en la precipitaciOn pluvial 
(P<0.001). 

La ganancia diaria ~s m!s din!.mica que la condición f isica, 
ya que se requieren periodos prolongados de ganancia o pérdida de 
peso para que se puedan reflejar sobre la condición f!sica. 
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INTRODUCCION. 

Es conocida la adaptabilidad y nobleza de los ovinos que 

muchas veces sobreviven en condiciones realmente precarias. No 

es raro enco~trar rebanes que se alimentan de pasto seco y 

suplementados con rastrojo y eal. Existen par!metros que 

indican que del total nacional de vientres. eolo se alcanza a 

destetar un cuarenta por ciento de las crías anualmente. El 

promedio de la canal ovina es de escasos catorce kilogramos y la 

producción promedio de lana por cabeza es de un kilogramo al a~o 

(Urrutia. 1966). 

La eficiencia reproductiva de un rebano puede medirse como 

el nCmero de corderos destetados entre el número de ovejas 

expuestas al semental (porcentaje de procreo} (De 1'.lba. 1964). 

Las variaciones en los par6metros reproductivos se ven 

afectados por las condiciones metereol6gjcas y la nutrici6n. por 

lo que b1Jo condiciones normales de clima es necesario mantener 

una nutric16n adecuada para lograr una alta eficiencia 

reproductiva. ésto solamente se logra si se conocen los 

requerimentos nutritivos del animal (Perez y Trejo. 1987). 

La mayor parte de la producción ovina en el mundo. y en 

México. se desarrolla bajo condiciones pastoriles, donde el 

animal rec1be poca o ninguna suplementaci6n. El agostadero 

cons~ituye el pr1ncipal recurso con que cuentan las explotaciones 

extensivas de ovinos. el cual suele ser muy sensible a los 

cambios del medio ambiente. escencialmente a la precipitacion 

pluvial. la luz }' la temperatura. Es por esto que tanto Ja 

3 



producci6n de materia seca como la calidad nutritiva de los 

forraje~. sufre fluctuaciones a través del ano (Urrutia. 1988). 

En las condiciones actuales de producción del centro del pa5s. 

los ovinocultores de la tnayor1a de las explotaciones mantienen a 

los machos dentro del rebano todo el ano y el empadre ocurre en 

fon:na natural generalmente en los meses de junio y julio. aunque 

existen apareomientos a lo largo del ar.o {De Lucas.1984). De esta 

fonna las pariciones suelen concentrarse en los meses de 

noviembre y diciembre. cuando la calidad de la pa~tura es baja y 

su disponibilidad comienza a disminuir. Los resultados en la 

producción dependen de las caracter1sticas clim&ticas del ano 

pero en términos generales se aprecia una inadecuada condiciOn de 

las hembras al parto, partos dist6cicos. debilidad al parto. 

bajos pesos de los corderos al nacer. que trae como consecuencia 

una conducta aberrante de la oveja, abandono de las crtas. la 

muerte por inanic10n del cordero y escaso desarrollo de la ubre. 

Bajo estas condiciones y en un regimen de pasturas nativas de 

temporal es prácticamente imposible manejar a los animales en 

pastoreo y en la medida de que estos no sean suplementados 

adecuadamente. las consecuencias ser!n la pérdida de gran parte 

de las crias (Coop y Clark. 1969; Dennis. 1974 y Velasco. 1985). 

I.- FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO EN AGOSTADEROS Y PRADERAS. 

La disponibilidad de alimento para los rebanes en pastoreo 

depende fundamentalmente de la naturaleza y condición de las 

comunidades vegetales que a su vez son afectadas por factores 

cl1mat1cos. biologicos y topograficos {Mcgarity. 19741. 
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La densidad de plant~s por unidad de superf lcie detenojna en 

gran medida el consumo por animal, aunque tdmbien se ve afectado 

por la alturo de la plenta que influye d su vez el tamano y el 

nOmero de bocados. ~rnold y Dudzinsky (1974). citados por Pérez y 

Trejo (1987}, informan que al reducjrse la altura del forraje 

dísminuye la cantidad de alimento ingerido en cada bocado. por lo 

que el animal comp~nsa ésta situación aumentando el nOmero de 

bocados por minutos y el tiempo de pastoreo. lo que representa un 

aumento en el gasto de energta. 

La producción de forraje por hect!rea puede influir 

directamente sobre el peso vivo. los cambios de peso y los 

parámetros reproductivos del reboño. Rottroy .e.t. A.L .• Cl9Bll. 

consid.eron que le. cantidad de pastura. ingerida no es tan 

importante como la cdlJdad de la misma. Cuando el forraje 

consumido es solamente materia verde se puede esperar una 

digestJbil1dad hasta del ochenta por ciento. pennitiendo ingerir 

de dos a tres veces los requerimientos de mdntenimiento. Esta 

digestibilidad puede baJ~r hasta un cuarenta por ciento cuando 

las proporciones de material seco en la pradera son elevadas. 

esto ocurre cu.ando las ovejas son for::adas a consumir pajas de 

corte en el potrero con cargas animales elevadas o cuando las 

s~cas o heladas lo imponen debido a la baja pdlatabilidad del 

torroje. (Rottroy S.S.~·· 1982ob: Robard. 1978 y Smith. 1985). 

Ld aceptabilidad del fornlje depende princ1paln1ente de las 

especiea vegetales presentes en el agostadero o la prade~a y del 

grado de desarrollo de la planta. que determina la proporcien 

tdllo:hojes y lA hace m~s o menos acept~do por el anjmal en base 
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a su sabor. tércino que se conoce como palatabilidad tPérez y 

Trejo. 1987). Sin embargo. el tiempo de pastoreo en las 

condiciones del pa1s depende cas del maneJo que del apetito del 

animal debido a que pennanece poco tiempo en los potreros. ya se 

menciono que el animal puede cocpensar la lngesta aumentando el 

na.mero de bocados pero con ~ayor gasto de energ1a. ~demas Minola 

y Goyenechea (1975). reportan que OZi.bas actividades ~ienen un 

l1mite que se localiza alrededor de las ocho horas de pastoreo y 

un m.!.x1eo de cién bocados por minuto. Se ha estlrn.!\do que 

aproximada::lente el cincuenta por cien~o del forraje producido por 

una pradera. no es cons~ido por el animal. por lo que el cAlculo 

de la carga animal es importante para la ut!lizaci6n Optima del 

alimento. evitando danos al suelo y a la comunidad vegetal 

(P!re:i:. l984l. 

II.- INFLUDICD. DEL PESO VIVO Y U CONDICIOll CORPORAL SOBRE U 

R.EPRODUCCIO!I. 

lAs condiciones e.mbientales tan var1adas dentro de las 

cuales se encuentran los vvincs. la est~cicnal1C~d reproductiva 

que la ~yor parte de las razas presentan. la relaci6n entre el 

suministro de nutrientes y los requericentos para un óptimo 

comportdm1ento reproductivo. pocas veces son los ideales, aunque 

cuando la nutrición es la adecuada s~ puede esperar que el 

cccportl!.mient.o reproduct1vo se3 el .:.;.t.i~. Sin e~rgo. es 

tunda!:lental conocer los re~~er;=en~o~ nutricionales para 

optit:dzar el CCJ::lPOTtal>liento reproductivo en arr..bientes que 

!luctoan desde el punto de vista nutricicn~l CGunn. 19591. 
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La edad a lo pubertad puede afectar marcadamente la 

eficiencia reproductiva. aunque el tdlOano del animal es m.ss 

icportante que la ~dad para determinar el C">Omento de la pubertad 

en los borrego~. El nivel de ali~entaci6n, por su efecto sobre 

la velocidad de creci~iento. tiene gran influencia sobre la edad 

a la pubertad. En los ovinos la pubertad se alcanza cuando el 

anil:)Ol tiene entre el cuarenta y el setenta por ciento del peso 

~dulto. En general restriccicnes alimentarias de energia. 

prote1na y otros nutrientes retrasan la manifestación de la 

pubertad. En las oveJas existe una estrecha relación entre el 

peso corporal y el peso de los ovarios, ovejas que han recibido 

un alto plano nutricional ant~s de la pubertad, poseen tractos 

reproductivos oa.s grand~s en relacion al ta.mano del cuerpo y 

tienen QdS ovulaciones ~nltiples que ovejas mal alimentadas 

<Orcasberro. 19g,31. 

El nivel nutrlcional que recibe un animal desde antes de su 

nacimiento y durante su existencia influye sobre toda su vida 

productiva (Hareslgn. !984). ta nutrición a largo plazo incluye 

el aporte de nutrientes desde la vide ecbrionaria. la vida !eta.l. 

la aliQentaclÓn del recién nacido a través de la leche materna y 

la etapa de creciolento pcsnatal hasta que el ani~l alcanza la 

~durez sexual y corporal. Las deficiencias nutricionales en este 

periodo repercuten en ~os sexos retardando el jnicio de la 

pubertad y el tiez:lpo esperado para alcanz~r la madurez sexual. 

Ws privacion-es nutr:icionales tienen efectos residuales sobre la 

!ertiJidaC del ~eba~o. los efectos de la desnutrícien prolongada 

e Jndepend:iente~ente del estado nutrícional en el corto o mediano 
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plazo in!luyen l?de:n,;,s de la tasa ovula:.oria. el nÜ=-!ro de hecbras 

gestantes. el p~!!!O al nac1c.ientc y la producción de leche. lo que 

'"Uede ocasionar una b.aJa sc!)rev1ver.c1e Ce tes ccr:!ercs lHaresign. 

1984). 

~ nutric16n e~ el ~ediano plazo ;odr!a detin1rse coco el 

consu:¡.o de energ!a en ~n cicle anual. ~5te co~su.:t.o de energ1a 

puede expresar~e cor:;o la gan~ncia o pardida Ce la condiciOn 

corporal o del ?eso vivo del an1~1. En una oveja de cria este 

per1od.o de nutrici6n ~crre~;~n~e al ~ie:~o e~ ;ue l~s reservas 

corporales utilizadas prev1a~ente en el Oltit:!O tercio de 

gestacion y la lac:.ac16n son recu;>eradas para el siguiente ciclo 

reproductivo (Robinscn. 1993; Treacher. 1983). 

nutrición corto plazo durante la actividad 

reproduct1v~. se refiere al aporte de nutrientes en un per10C.o 

previo y corto durante el ~pare~~1en~~- L~ ~~tr1c16n en ésta 

et.epa e~ la responsa~le df'l lr,cre:nento en el nQQero 

ovulaclone~ en deter.:nna.:10 ciclo estrai. 

!ertilizac16n y l• supen·:i. venc i a et:.br1onar:i.a. 

de 

la 

lo 

anteriormente citado se puede reconocer que las eta?as cr1tic~s 

para el ca~o de 1.e.s ~veJas ::.ncluyen la al1~ntación antes y 

Hare~iqn. 19641. 

L4 cond1cion ccrpc-nd o eetado de carne2 y el peso v1vo van 

~ detel""Winar ~n~ ~e;~ra o una ~a;a e~ 13 reproduccion de las 

ovejas de cru1 y a su vez van a estar influenc1ad~s por una 

nutrición prev!a. duran~e y posempadre (Soto. 1987). Se ha 
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utilizado como parametro la condicion corporal mas que el peso 

vivo, por la independencia que tiene con el ta.mano !tsico del 

animal CEraden. 19711. 

Rattray ~Al. .• C1980), mencionan que ae pueden considerar 

dos tipos de peso, el est5tico o peso con que llega una borrega 

al empadre y el dinc1mico que es el cambio de peso que puede 

ocurrir poco tiempo antes y durante el empadre. El porcentaje de 

ovulacion esta co1relacionado positivamente con las ganancias 

de peso antes y durante el empadre. las ovejas que llegan al 

empadre con menor peso pueden responder mejor a una alimentación 

superior antes y durante el empadre (pr!ctica conocida como 

flushing). que las ovejas que llegan al apareamiento con mayores 

pesos: sin embargo en estas últimas. el porcentaje de ovulación 

siempre es mayor que en las ovejas ligeras. Este efecto de la 

alimentaciOn sobre Ja tasa ovulatoria y el nacimiento de los 

corderos os independiente de la prolificidad o de la raza de que 

se esté hablando (Rattroy ~ l!..!. .• 1980). 

Longlans tl ll·. 11984) citado por Soto Cl987l. mencionan 

que uno de los efectos de la mala nutricion durante loe primeros 

meses de vida en las ovejas. repercuten desfavorablemente en la 

tasa ovulatoria durante los tres cuatro añoe de edad 

productiva. Las ovejas jóvenes con pesos bajos presentan una baja 

tasa ovulatoria y las ovejas jovenes con pesos altos presentan 

una alta tasa ovulatoria y al compararlas con ovejas adultas del 

mismo peso las jóvenes presenta~·on siempre una mejor tasa 

ovulatoria !Rattray. 1981. citado por Trejo. 1986). 

El aumento de la tasa ovulatoria dependiente del 
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flush1ng puede ~:rituir=e a un incremento de la proteina que 

logra pasar el ru.men CKn1;ht. 1980). Sin embargo. Smi!h {1985). 

considera que la energ1a de lgual forma que la prote1na tiene 

influencia sobre e1 aumente. en el número de ovocitos liberados. 

Aunque estudios re.;i;llzad...:·s pc-r Gunn. (1989). y Mor ley _tl AJ. 

C1978}. reportan c;ue no:!!! sabe cual es la relac16n entre la 

prote!na inge:-r1da y la prcte1na e.bso1·b1da por el a.n1ma.!. la cual 

interviene en la relación prote!n~-fecundaci6n. Sin embargo, 

reportan que el dar un be.jo nivel de prote1na se considerar1a 

como un factor limitante en ésta relación. aunque al aumentar la 

cantidad de prote1na por arriba del nivel de mantenimiento no se 

observaron cambios algunos en dicha relac16n. Al igual que la 

energ1a y la prote1na. los minerales en conjunto también 

intervienen sobre el comportamiento reproductivo. aunque todav1a 

no se han establecido sus relaciones y efectos !Gunn. 1989). 

El per1odo de alimentacion especidl necesario para obtener 

un incremento en la tasa ovulator1a no se ha podido estlablecer. 

dado que las respuestas no parecen ser predecibles con ovejas en 

pastoreo. aunque de dos a tres semanas antes del empadre parecen 

ser suficientes para obtener estos incrementos <Kelly y 

Johnstone. 1982: Gunn.1989). Estos autores también reportaron que 

por cada kilogramo ganado durante el emp~dre. se pued~ esperar un 

aumento del 0.03 por ciento en la tasa ovulatoria. aunque 

~ncionan que existe una correlación positiva entre el porcentaje 

de ovulaciones multilples y las perdidas embrionarias. esto 

podria deberse presumiblemente a una mayor competencia de los 

embriones por el espaclo uterino. 
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El valor del peso vivo comv predictor de la respuesta 

ovulatoria es muy limitado. ya que existen otros factores 

iO"JOlucrados en el !enomeno de la ovula.cien. cerno el genotipo. 

la edad. la raza. la estacion del ar.o y el tratamiento 

nutricional que se esté efectuando. ?or lo que el peso v1vo s1n 

la condici6n corporal es de pace valor para determinar s1 

influye o no en la tasa ovulatoria (Smith _il tl.. 1979). Sin 

embargo. estudio realizados por Donney ~Al·· {1982) reportan 

que en una población hetereogénea. el peso vivo fué el par!metro 

m!s importante que influy6 ~n la tasa ovulator1a. 

Cumming ~ ~ .• (1975). mencionan que la sobrevivencia 

embrionaria no se ve afectada por el peso vivo y la condición 

corporal. pero que los niveles de nutricion extre~os. altos o 

bajos. si pueden afectar la gestacion temprana. Estos autores 

consideran que la etapa de la estación de cria en la que se 

lleva a cabo el empadre afecta la tasa ovulatoria. la 

sobrevivencja ernbrionarja y la cantidad de partos múltiples. 

Coop y Clark {1969). también encontraron que durante la gestación 

temprana se pueden soportar restricciones nutricionales moderadas 

y que las perdidas posteriores al primer mes de gestaciOn son 

bajas. 

La gestación podria dividirse en tres periodos en los cuales 

existir1a una influencia de la nutricion a distinto nivel. El 

primero, qu~ abarca el primer mes de gestac16n. en el cual una 

mala nutricion determinar1a en grar. medido la pérdida de 

embriones~ recomendandose que para evitar estas perdidas se 

mantenga la condición cc~poral de la oveJa. ~l segundo per1odo~ 
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el cual se considera del segundo al tercer mes de gestación. en 

donde existe un crecimiento de la placenta y poco desarrollo 

fetal. aqui se recomienda evitar pérdidas por arriba del cinco 

por ciento del peso corporal. El dltimo periodo que inicia 

eproximadamente a partir del d1a noventa de gestación hasta el 

parto. aqu1 el feto obtiene ganancias hasta del ochenta y cinco 

por ciento de su peso al nacer. en ~ste periodo deberia 

aumentarse el consumo de nutrientes. (Edey. 1976• Meat and 

Livestock Comnission. 1981: Robinson ~ ~ .. 1977). 

Rattray y Trigg C1979l. encontraron que el peso vivo y la 

condición corporal en el último tercio de gestac16n tienen 

influenc1~ sobre el peso al nacer. aunque en las ovejas con buena 

nutrición durante los dos primeros tercios de gestación, la 

lmportancia de la alimentacion en el Oltirno tercio decrece 

notoria.mente. Estos autores confin:ian lo anterior con trabajos 

posteriores donde encuentran ganancias de peso en las ovejas 

durante el último terc10 de la gestación al igual que en otro.e 

estudios. Sin embargo, no pudieron confirmar algOn efecto sobre 

el peso al nacimiento del coYdero ni tampoco sobre loe partos 

dobles. en comparación con otros tra~ajos de los mis:mos autores 

(Rattray .:..t.~ 1982ab). Otros trabajos han demostrado que la.e 

grandes diferencias en la alimentación en la mitad de la 

gestación no tienen efecto y de lo importante del buen ~nejo 

alimenticio durante el Oltimo tercio de gestación Coop y 

Clark.1959: Robinson.1983) aunque en el ensayo anterior se 

confi~ lo contrario. Davis (1981 l, citado por R.attray et al .• 

(1982bl. considera que el peso al naci~iento tiene :m4s relacion 

con el crecimiento de la placenta en la mitad de la gestación 
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que con la alimentación en el Qltlmo tercio de gestacion. 

Rattray ~ ~ .• (1982a). mencionan que con la alimentaciOn 

se podria incrementar el peso vivo en plena lactación y que 

adem6s se aumentarla el peso del cordero y del vellón. Cuando la 

disponibilidad de alimento o de la pastura ofrecida estA por 

arriba de los ocho kilogramos de materia verde por oveja podr1a 

ocurrir lo anterior. La.s respuestas en el peso de los corderos 

bo.jo estas condiciones. son ma~ grandes que las obtenldas por 

diferentes niveles alimenticios en la mitad 1e 

(Rattray tl &. . 1981) o en el Gl t:iClO terc10 

CRattray tl tl.. 1961; Rattray il ll.l_ .• 1982aJ. 

la gestación 

de la misma 

Estos autores 

consideran que estos conocimientos podr1an terer importantes 

implicaciones en el manejo alimenticio del rebeno de cr1a. 

Lindsay ~§l. .• (1975). mencionan que el nGmero de oveJas 

paridas y corderos nacidos. tuvo una correlación negativa con la 

temperatura media m!xirna durante el empadre. Este autor observó 

también que el n~ro de corderos nacidos se incrementa con la 

edad del animal y el peso vivo. teniendo una correlacion positiva 

porque disminuye el porcentaje de p~rdidas embrionarias. y que 

estos resultados son totalmente independientes de la tasa 

ovulatoria. PiJoan (1986). menciona que el incremento de la 

temperatura 

durante los 

puede afectar la cantidad de ov~~itos 

primeros tres a cinco d¡as de 

fertilizados 

real lZada la 

fecundaci6n. siendo menor la influencia pasado este per1odo. 
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OBJETIVOS. 

LOS OBJETIVOS DEL PRESE!<'TE TRlllJ.JO SON, 

ESTIMJ.R LOS CJ.MBIOS DE PESO Y LA CONDICION CORPORAL EN OVEJAS 

CRIOLLAS EN PASTOREO Y SU CORRELAC!ON CON LA PRECIPITACION 

PLUVIAL. LA TEMPER1'TURA MEDIA Y EL FOTOPERIOOO. 



MATERIALES Y METODOS. 

El presente trabajo se realizo en Tapaxco Municipio de El 

Oro. Estado de México con la siguiente localización ~eogr!fiea 

19g SO' de latitud Norte. 1002 OS' longitud Oeste y una altitud de 

2754 rasnm CGdrCi~. 19731. Se utilizAron cién ovejas criollas 

l~s cuAles se dividieron en dos grupos corderas y adultas. 

tomando en cuenta el nCU:ero de dientes. en el grupo de 

gest~ntes. se consideraron unic.amente 13 ovejas que parlaron en 

diciembre y 12 ovejas que no quedaron gestantes en el ano de 

estudio. 

!'.\NEJO DEL REllAl'lO. 

Id el trabajo todos los aniIMi les fueron 

ident1ficados con 3retes pl~sticos y con tatu~je en las orejas. 

se pesaron cada 15 dl•s con b~sculas de resorte. una con una 

capacidad de 50)(g y una gradu~cion mimina de 500g y otra con 

capacidad de !OO!<g }' una graduación mim.ina de lOOOg dependiendo 

de su peso VlVO. Despues de pesar al animal se Je tomó la 

condieion ccrpor~l con uno esc~la de a S (Speedy. 1960). 

~ los corderos nacidos se les regi3tr6 la fecha de 

nacimiento con una aproxlinaci6n promedio de 15 dias {fecha en que 

se realizó el pesaje}. t4!1\biEn se anotó el peso. tipo de parto 

Cónico o moltiple}. el sexo y ~e identific6 con un tatuaje en la 

oreja. 

!'.ANEJO SANITARIO. 

El manejo sanitario se reali26 de acuerdo a las condiciones 

que se present~ron en el rebano previo an~lisis de heces fecales 

en el labo~ator10. Trat6ndose a los animales para controlar la 
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mon1eziosis. nem!todos gastroentéricos y ectopar!sitos. 

DISENO EXPERIMENTAL. 

oedir fueron: 

11 El p~so v1vo. 

2) La condíc1ón cor?ural que fue estimada en valores de 1 a 5 

segnn la presencia d~ masa muscular sobre las apófisis 

transversas y la presencia de grasa sobre las apofisis espinosas 

de las vértebras lumbares CSpeedy. 1980). 

3) La precipitacion pluvial promedio}' la temperatura medía 

fueron recabadas de la estacion meteorolOgica de Tema.scalcingo 

Estado de México. Ubicada aproximadamente a 10 km del !rea de 

estudio. 

4) El totoperiodo se consideró como la duración de las horas luz 

expresada CO!:'JO totales diarios de insolacion en el tope de la 

atmósfera estimada para el paralelo 19 grados de la RepQblica 

Mexicana proporc1onado por el Instituto de Geo!isica de la UNAM 

<MuhlHi y Ch,;vez. 1980). 

Todos los datos fueron recabados durante un ano y se 

agruparon los animales en tres epocas considerando el estado 

fislol6gico del grupo gestante de la siguiente manera 

Epoca 1. ?reparto de Junio a la pr1rnera quincena de diciembre. 

Epoca 2. Lactancia de la segunda quincena de diciembre a marzo. 

Epoca 3. Destete de abrí 1 a junio. C-=>nsiderando un destete 

natural de aprox. 100 d1as. ?ara le. compara.cien entre hembras 

gestantes y no gestantes se utilizaron hembras adultas que 

perieron en diciembre {14) y adultas que no parieron ni se 
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aparearon en el ano (12) 

Los datos se evaluaron estad1sticamente mediante correlacion 

i;neal simple y analisis de varianza toman¿o cada oveja como 

bloque utilizando el siguiente modelo : 

y B + A + p + X + PF + FP T E 
l lklmnop J k l rn o ijklrnnop 

DONDE : 
Y • Variable de respuesta estudiada 
JA.• Media poblacional constante 
B • Efecto de cada borrega analizado como bloque 
A - Efecto de la edad (j-1-2) 
? - Efecto de la gest~ción (k·l-21 
X - Efecto de la época (1-1 ... 3) 
P?• Efecto de la prec. pluvial (m•l ... 131 
T - Efecto de la temperatura media Cn•l ... 151 
FP- Efecto del fotoperiodo (o•l ... 14) 

Se analizaron todas las interacciones posibles entre dos 
caracteristicas. 
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RESULTADOS Y DISC\JSION. 

En el cuadro 1 aparecen los cuadrados medios para cada uno 

de loe efectos signific~tivos que influyeron sobre el peso. le 

ganancia de ¡:eso y cor.d1cii;m f~sica en las ove.ias del ;>resente 

estu~io y en el cual se observa que para el peso: 

La edad. la prtAt-::: y l• étapa fi:31·=·lcg1ca fueron lo:::. 

tact.:•)1 r:e qur l·:> m..:.d1 f J l.'ar..:·n 1P-.l1 0L1ll t.:-n1endo •l modelo un 
2 

coeficiente de detenninac10n de R "'-91. 

En el cuadro 2 se presentan los pesos promedio para corderas 

y ovejas adultas gestantes y no gestantes siendo las adultas más 

pesadas que las no gestantes en a.l:lbos grupos CP<0.05). 

En el cuadro 3 se presentan los pesos promedio para animales 

gestantes y no gestantes en los diferentes periodos fis1ol6gicos 

en que se agruparon y se o~serva que durante todo el estudio las 

hembras gestantes fueron m!s pesadas que las vacias aan después 

del parto como se aprecia en la gr!f 1ca tP<0.05) le que 

coinc1dio con que animales con mejor peso y condición f1sica 

tienen mejor comportamiento reproductivo (Soto. 1987). 

Para la gananc1a d1aria de pese se nota en el cu~dro que 

los factores que la afecta.ron significativamente fueron: La etapa 

fisiológica. la precipitación pluvial. la temperaturd y el 

fotoperiodo (P<0.001). teniendo el ~odelo un coef1c1ente de 
2 

determinaci6n de R -35. 

En el cuadro 3 se observa que practica.mente no hubo ganancia 

en ninguno de los dos grupos durante el per1odo de preparto. el 

cual se inicio con altas precipitaciones durante Junio y agosto. 

Durante el periodo de lactancia las hembras con cordero. 

perdieron en promedio 50 g diarios. mientras que las ovejas sin 
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crta gana1-on 20 g diarios en promedio CP<0.05), debido 

probablemente al gasto energético de la lactaciOn temprana 

CRat tn1y. 1981> . 

Para el per1odo conslderado de destete ambos grupos tuvieron 

gandncias similares de 30 g diarlos promedio. abarcando este 

perlodo buenas preC"1p1tac1ones de moyo a Junio. 

Para la condición ffsica se aprecia en el cuadro 1 que los 

factores que la afectan en forma ~ignificativa fueron la edad, la 

gestac10n y la etapa !1siol6gica CP<D.001}. ten1endo el modelo un 
2 

coef1c1ente de determ1naci6n de R •34. 

En el cuadro se distingue que las hembras adultas 

gestantes tuvieron la mejor condición f1sica fP<0.05). seguidas 

de las adultas no gestantes, mientras que las corderas tuvieron 

la condición mAs pobre y no hubo diferencias CP>0.05) entre las 

gestantes y no gestantes. esto puede deberse a que las hembras 

jovenes necesitan menos energ1a por kllogramo de peso aumentado. 

En el cuadro 3 se aprecia que durante la etapa preparto la 

condicl6n f1slca fue mejor en ovejas gestantes (P<0.05), pero se 

revlrtio en la etapa de lactancia coincidiendo con la perdida de 

peso de las ovejas con corderos CP<0.05) donde las ovejas 

gestantes perdieron 5.9 kg en promedio y aprox. 1.6 unidades de 

condici5n f1sice coincidiendo con las pariclones y lactancia 

temprana en la época de menor precipitación y por consiguiente 

con menor dlsponib1lidad de forraje, estando estos resultados en 

concordancia con lo publicado por Braden (1971). qulen se"ala que 

el c~'Ilbio de una unidad en la condición f1sica coincide con una 

ganancia o p!rdida de 5 kg de peso y durante el periodo de 
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destete. no existleron diferencias entre grupos <P>0.05J 

manteniendose en condiciones aceptables. 

En el cuadro 4 que corresponde a los coeficientes de 

correlaci6n para las etapas fisiológicas elegidas se puede 

observar que existe una correlación signif 1cativa CP<0.05) en 

todas las etapas entre el peso y la condición f1sica. esto esta 

acorde con lo mencionado oor Braden (1971). Speedy (1980). que la 

condición ftsica por si sola puede utilizarse como un buen 

indicador del estado nutricional del animal. 

Taml>lén se observa que el peso se correlacionó 

significativamente con la edad. slendo m!s pesadas las adultas 

que los corderas pOberes. El peso se correlaciono 

significativamente con la gestacion antes del parto. lo que puede 

estar asociado al crecimiento fetal en este perlodo. El peso 

también se correlacionó significativamente con la condición 

física en Jos tres perlados fisiológicos. 

La ganancia de peso y la condición física se correlacionaron 

significativamente con la precipitaciOn pluvial, pero estas 

correlaciones tienen bajos coeficientes de determinaciOn. 

Lo presentaciOn de partos ocurrio 

meses de noviembre y diciembre con 

princip~lmente 

16.6 % y 

en 

58.3 
'º" 

respectivamente. siguiendo los meses de febrero y marzo con 8.3 % 

cada uno y por último los meses de enero y junio con 4.1 -· esto 

coincide con lo reportado para ovejas criollas por De Lucas 

(1984). Grafica 3. 

La frecuencia de apareamientos fue para el mes de junio 16.6 

%. julio 58.3 %. agosto 4.1 %. septiembre y octubre 8.3 %, 

novJe~~re y dicieu~re O% y enero 4.1 % coincidiendo con lo 
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reportado por De Lucas (1984). Grafica 4. 
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CUADRO l.ANALISIS DE VARIANZA PARA EL.PESO. GANANCIA DE PESO Y 
CONDICION FISICA EN OVEJAS CRIOLLAS EN PASTOREO EN 
PRADERAS NATIVAS. 

GL C U A O R A O O S M E D I O S FUENTES DE 

VARIACION PESO GAN. PESO CONO. FISICA 

ANIMAL CBLOQUEl 36 1059.49 ••• NS 50.1 ••• 
-------------------

EDAD 1305 ••• NS 35.11 ... 

GEST. Y NO GEST. 193.63 ••• NS 6. 27 ••• 

ETAPA DEL A!IO 2 636.46 ••• 0.0762 ••• 66.20 ••• 

PRECIP. PLUVIAL 12 NS 0.1967 ••• NS 

TEMPERATURA 14 NS 0.1763 ••• NS 

FOTOPERIOOO 13 NS 0.1894 *** NS 

ERROR 472 5.45 o. 0110 0.5906 ---------------------------------------
2 

R 

CP<0.001) 
NS No significativo 

0.91 0.35 0.34 

CUADRO 2.COMPARACION ENTRE PESO Y CONDICION FISICA EN CORDERAS Y 
OVEJAS ADULTAS PASTOREANDO EN PRADERAS NATIVAS. 

GESTAIITES CORDERAS 

ADULTAS 

NO GESTANTES CORDERAS 

ADULTAS 

PESO" 

19.1022.11 c 
n • 42 

31.87_!6.45 A 
n • 176 

17.35z3.26 o 
n • 265 

29. 59::4. 91 B 
n • 252 

CONO. FISICA 

l.72z0.85 c 
n • 32 

2.52_!1.07 A 
n • 136 

l.87zO. 77 c 
n • 200 

2.24_!0.93 B 
n • 187 

Letras diferentes en las columnas representan 
significativas tP<O.OSl. 

diferencias 
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3. COMP1.RACION 

PREPARTO 

LACT.a.NCl A 

DESTETE 

l'I SI CA ENTRE 
PASTORE"1fll0 DI 
REPRODUCTIV1'S. 

p 31. 04•5. 94 
n• 120 
A 

GP O. 00±.0. 00 
n• 120 
A 

CF 3.08±.0.65 
n• 60 
A 

p 25.08•4.19 
n• 93-
D 

GP -O. 05.!;l. 01 
n• 93 
E 

CF l. 45.±0. 61 
n• 93 
D 

? 27.35.;;5.35 
n• 66 
.5 

GP O .03.;;0 .11 
n· 66 
A 

CF 2 .35.;;o. 71 
n· 66 
B 

DE PESO. GAN.IJ'CIA DE PESO Y CONDICION 
OVEJAS GESTANTES Y NO GESTANTES 
PRADERAS NATIV~S DURANTE TRES EPOCAS 

NO GESTAIIT'"..S 

22.68.!;S.46 
n• 168 
E 

0.00.;;0.00 
n• 168 
)\ 

2.48.!;0.90 
n• 84 
B 

22.23•7.81 
n· 147 
E 

0.02.!;0.00 
n• 147 
)\ 

1.70.±0.64 
n• 147 
e 

26.08;t8.57 
n• 105 
e 

0.03±.0.08 
n• 105 
A 

2 .46±.0. 92 
n• 105 
B 

Letrds dlferentes en cada caracter!stjc~ r~presentan dlferencias 
sognitlcativas (P<0.05). 
P: ?eso. 
G?: Ganancia de peso. 
CF: Condjc1ón física. 
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CUADRO 4. COEFICIENTE DE CORRELACION SIGNIFICATIVAS PARA OVEJAS 
CRIOLLAS MANTENIDAS EN PASTOREO CON PRADERAS NATIVAS. 

Cara..cteristicas 

correloc1onadas 

p~-eparto 

2 
r R 

Lactcrncia 
2 

R 

Destete 
2 

r R 

P:E -0.87••• 0.75 -0.75••• 

-0.48••• 0.23 -0.20•• 

P:GP o. 57 •• • o. 32 0.55 ... 

P:PP 

P:T 

P:FP 

GP:E o.is•• 

GP:PA 

GP:CF 0.20•• 0.04 0.12• 

GP:PP 0.45··· 

GP:T 0.35 ... 0.12 0.36··· 

GP:FP 0.37••• 0.13 0.12• 

CF:E -0.31··· 0.09 -0.21••• 

CF:P1' -0.34··· 0.11· 0.16··· 

CF:PP 

CF:T 0.35••• 0.12 

CF:FP 0.27 ... 0.07 

1 Estimada en 100 d!as. 
? : Peso. 
E : Edad. 
T : Temper~tura. 
GP: Ganancia de peso. 
CF; Condiclon fisica. 
?~: Efecto del parto. 
PP: PrecJpitacion pluvial. 
FP: Fotoperiodo. 
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o. 56 -o. 75•*' 

0.04 

0.30 0.67•'*• 

0.03 

0.03 

0.01 

0.20 -0.14* 

0.12 -0.14* 

0.01 

0.04 -0.41**' 

0.02 

0.05 

0.09 

0.02 

1 :.-0.05 
P<0.01 
P< O. 001 

0.56 

0.44 

0.01 

0.01 

0.16 



GRAFICA 1. PESOS PROMEDIO DE OVEJAS 
GESTANTES Y NO GESTANTES. 

PRECIPITACION EN mm. PESO EN Kg. 
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GRAFICA 2. CONDICION CORPORAL DE OVEJAS 
GESTANTES Y NO GESTANTES 

CONDICION CORPORAL. PRECIPl"llt.CION EN "'"'· 
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GRAFICA 3. DISTRIBUCION DE PARTOS 
DE OVEJAS ADULTAS 
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GRAFICA 4. FRECUENCIA DE APAREAMIENTOS 
PRECIPITACION PLUVIAL Y FOTOPERIODO. 

PRECIPITACION EN mm. Al'lt.REAMIENTOS ( .. ). 
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CONCLUSIONES. 

ESTA 
SAUR 

Tlsrs 
DE LA 

HO V'"!Ir 
BIBi.JÜTi~A 

Bajo las condiciones del presente estudio el peso vivo de 

lds ovejas en pastoreo fub af~ctado por la edad y estado 

fisiológico reproductivo del Animal. pero no por los factores 

meteorol6gicos estudiados. 

El pes~ promedio de los ovejas fue de 26.15±6.57 para el 

empadre y ge•tacion. de 23.33~6.78 para la lactancia y 26.57~7.5 

para el destete. 

La condición física fue un estimAdor del peso vivo de las 

hembras con uno. correlación de r .. O. 58 

La ganancia diario de peso se vi6 afectada por los factores 

meteorológicos estudiados y por etapa fisiolOgica 

reproductiva. teniendo las peores ganancias durante la ldctancia 

y las meJores durante el destete coincidiendo con un aumento en 

la precipitación pluvial. 

La gandncia diaria es m~s.din&nica que la condición flsica. 

ya que se ret¡uieren periodos prolongados de ganancia o pérdida dd

peso para que puedan reflejarse sobre la condición ftsica. 

El peso y la condición f1sica fueron mAa eficientes para 

determinar cambios a lo largo del ano que la ganancia diaria. 
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ANEXO l. PESOS PROMEDIO POR FECHA DE OVEJAS CRIOLLAS MMITENIDAS 
EN PASTOREO CON PRADERJ\S NATIVAS (MEDIA .tDEJ. 

QUINCENA PG 

JUL 29.0 .t3.70 

AGO 30.1 .t3. 25 

SEP 31.8 ±.3.39 

SEP 32.5 .t3.60 

OCT 33.9 .t3.95 

OCT 33.8 z4.27 

NOV 34. o .!:;4.40 

NOV 32.2 z4.17 

DIC 31. 6 :!:4.10 

33.0 

33.6 

34 .1 

34.7 

35.8 

35.4 

34.5 

33. 2 

31. 7 

PNG 

.!:;6.06 

.!:;6.66 

z6.5o 

z6.55 

z6.44 

z6.s0 

.!:;6.46 

.;:5.94 

.t6.66 -------------------
DIC 27 .1 ;!:3.43 30.3 ±.7 .20 

25.6 z2.95 29.6 ;t6. 01 • 

ENE 26.5 z2.81 30.1 z5.38 • 

24.6 ;!:2.17 28.5 ,!.6. 66 • 

FEB 27 .6 .!:;2.99 31. 9 .±.6 .18 • 

MAR 27.3 z3.83 31.9 .:t,5.75 • 
--------------------------------------

MAR 29.3 ~3.31 

ABR 30.2 z3.9o 

ABR 30.7 .;:3.04 

33.3 

33.9 

35.0 

z5.01 • 

z5.46 

.t6.20 ------------------------------------------ -----
MAY 29.5 ±3.10 34.6 ;t6.24 

MAY 30.7 ,:t3.96 34.2 .!:;6.02 

JUN 30.9 ,t3. 70 35.2 _.t5.44 

PG: peso promedio de ovejas gestantes. 
PNG: peso promedio de ovejas no gestantes. 
• D1ferencias significativas (P<0.05) entre grupos. 



1>.NEXO 2. 

:.UINCENA 

OCT 

NOV 

NOV 

DIC 

DIC 

FEB 

MAR 

MAR 

ABR 

ABR 

MAY 

MAY 

JUN 

CONDICION CORPORAL PROMEDIO POR FECHA DE OVEJAS 
CRIOLLAS MANTENIDAS EN PASTOREO CON PRADERAS NATIVAS 
CMEDU. ;tDEJ . 

CG 

2.93 

3.25 

3.16 

2.58 

1.83 

1.37 

l. 26 

1.08 

1.54 

1.45 

2.20 

2.45 

2.64 

2.56 

2.54 

2.43 

n•24 

;t0.54 

_t0.66 

;t0.62 

;t0.70 

±O .62 

;t0.56 

±0.44 

.:!:,0.39 

;t0.57 

;t0.76 

;tO. 73 

;tC.93 

_t0.91 

;t0.62 

_!O. 87 

.!;0.76 

CNG 

3.04 ;t0.93 

2.97 ;t0.84 

2.62 ;t0.85 

2.37 ;t0.94 

1.81 ;tl.02 

l. 79 .!l. 07 

1.52 .:!:l. 05 

l. 20 _!0.76 

l. 70 .!l. 09 

l. 81 .!;l.24 

2.22 .:tl.44 

2.25 .!;l .38 

2.37 .!l 43 

2.69 ;tl.16 

2.71 .:t,1. 29 

2. 71 .!l. 29 

n•23 

CG: condicl6n corporal de ovejas gestantes. 
CNG: condición corporal de ovejas no gestantes. 
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ANEXO 3. GANANCIA DE PESO PROMEDIO 
DIARIA EN OVEJAS GESTANTES 

Y NO GESTANTES. 
PllECIPl'llf.CION EN ••· 
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