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R E SUME N. 

Para determinar la influencia de la precipitacion pluvial y 

la temperatura sobre el peso vivo. la condiciOn fisica y la 

ganancia diaria en ovinos criollos. Cuarenta ovejas entre 

corderas, primalas Caneras) y adultas fueron pesadas 

quincenalmente de junio de 1989 a julio de 1990. Con la misma 

periodicidad, Be eBtlmO lo condiciOn f1Bico. lo temperatura y lo 

precipitaciOn pluvial las cuales fueron medidas en la estaciOn 

meteorolOqica de la misma localidad. La temperatura tuvo 

correlación m4s alta que la precipitación pluvial sobre el peso 

vivo y la condición ffaica, esto sugiere que bajo esas 

condiciones de altitud la temperatura puede ser m!s importante 

que la 

consumo 

precipitación para determinar el valor 

de alimento. La precipitación 

nutritivo y el 

se correlacionó 

negativamente con el peso por lo que se puede inferir que la zona 

de confort se alteró por las lluvias asociadas a las bajae 

temperaturas. lo que tambi6n esta asociado a un menor valor 

alimenticio de loe pastos debido a las heladas. La ganancia de 

peso. por el contrario si presento una correlaciOn positiva y 

significativa con la precipitaciOn. lo que indica que la 

condicion f1sica se modifica lentamente mientras que el peso 

corporal y la ganancia o perdida del mismo son mas dinamicae. 

dependiendo de la disponibilidad irunediata del forraje y su 

calidad. 



INTRODUCCION 

Muchas ~an ~ido las causas que desde .la colonia se han 

opuesto al desarrollo de la especie ovina. como fueron el 

monopolio. espanol que vio c:on ma~o~ o)os la extenaien de la 

industrfa texti 1. también fue la revoluciOn inglesa la que 

impidio ae consolidara en América por ser imposible competir 

con su econom1a1 y tecnolog1a de la misma. Solo durante la 

dictadura de Porfirio D1az. se permitió la instalaciOn de algunos 

obrajes y f!bricas textiles en Puebla y Veracruz a consecuencia 

de fuertes barreras arancelarias (Arbiza. 1984). Continuó la 

decadencia en el per.1odo independiente ya que el ganado bovino 

fue el preferido por el sistema latifundista. Desde siempre la 

barbacoa. mixiote y borrego al pastor. fueron platillos favoritos 

y en los primeros tiempos de la colonia la habilidad de los 

indígenas para trabajar l~ lana fue magnifica CArbiza. 1984). 

En la actualidad la producciOn ovina en México tiene una 

gran demanda. respondiendo a una creciente necesidad de productos 

de origen animal. En un paie como Mexico de grandes .extensiones 

pastorales con m6s de la mitad Pel territorio 4rido y semi4rido. 

con muy baja productividad tanto agrícola como ganadera. con un 

habitat favorable para la crta ovina CArbiza. 1978). su 
población ovina es insuficiente en la oferta de loe product<Se 

como carne o lana. ya que se importan causando gran fuga de 

divisas (Arbiza. 1984). Los productos de origen ovino en México 

son proporcionados en más del noventa porciento por animales 

"criollos". Se estima que en MEixico hay un promedio de cinco 

millones de ovinos . los cuales estan en manos de la población 

rural (~rbiza, 1984). El Estado de .. México es el de mayor 



importancia con el quince porciento de los ovinos que existen en 

el pais. Además ea un estado dinámico con planea concreto5 

funcionando poro el desarrollo de lo ovinocultura. Otros estados 

ascendentes son: Oaxaca. San Luis Potosi y con fuerte y continuo 

ascenso: Coahuila y Chihuahua. Loa ovinos del pa!s ea tan 

preferentemente situados en zonas de precipitaciOn de 400 a 800am 

anuales. con tipos de cl1ma (W)2. templados y subhümedos tArbiza. 

1984). 

Las regiones montanosas en México ocupan aproximadamente el 

25% del territorio nacional. y cerca del 22% de los ovinos 

mexicanos se explotan en esas regiones. Los procesos productivos 

en esos lugares en general se consideran ineficientes dadas los 

caracter1sticas climaticas y de manejo que prevalecen (Orcasberro 

et Al, .• 1984. citado por Cuéllar ~Al·, 1988). 

A partir de 1982 se inicia el estudio sistem&tico de la 

producciOn en la zona forestal de R1o Fr1o Estado de México. La 

producci6n ovina en 6ste lugar es de tipo tradicional no 

comercial y el objetivo principal de la producción es el "ahorro" 

y consumo familiar . La producciOn ovina de la zona forestal de 

R1o Fr1o es representativa de la regiOn de bosques del centro del 

pa1s y esta zona podr1a ser utilizada como 6rea experimental 

para generar tecnolog1a aplicable al resto de la regi6n de 

bosques del centro de México (Orcasberro .e.!. Al. .. 1984. citado por 

Cuel lar tl tl·. 1988). 

El nivel nutritivo es uno de los factores que m6s influye en 

el ritmo del ciclo reproductivo de las ovejas {Bindon .!.i ~ .. 

1978). La nutrición ejerce sin lugar a duda, una marcada 

3 



influencia sobre e~ !~dice_ de,fertilidad y prolificidad en la 

mayor parte, dé la_s-·esPéc-ieá-·arlilriaí8a, y los ovinos no son la 
-·- - ... ·-

excepción. El' e_f~cto ·Que .--~~br~ ~1 :Ú1dice de concepción y parición 

tiene en las .:óvej~s. 'la pr6ctica de la sobrealimentación 

'1tltish_Í_Óg" "se·rogfa -_¿( inC_reñ.entar la disponibilidad de energ1a y 

---·consecuentemente- el ·porcentaje de ovulaciOn y ferti 1 idad CHafez, 

1952). 

El "flushing" se aplica en base a praderas con forraje de 

alta calidad nutritiva, Otra alternativa es complementar con 

alimentos concentrados hasta cubrir los requerimientos diarios 

nutricionales de las ovejas en gestaciOn CTreJo. 1982). Sin 

embargo, la influencia de la nutriciOn sobre la estación 

reproductiva en la hembra es m~nos clara CHafez. 1952). 

Por un lado exiten reportes de que al administrar dietas por 

abajo de los niveles requeridos para el mantenimiento de la 

oveja. sobreviene un retrazo o una supreai6n del estro y un 

aumento en el 1ndice de ovulaciones silenciosas CGunn y Doney, 

1975 citados por PiJoan. 1984). Ovejas con buena condición ftsica 

alimentadas con dietas por abajo de los niveles de mantenimiento 

no muestran una supresi6n o retardo en la apaici6n del primer 

estro CAllen y Laming. 1961 citados por Pijoan. 1984). Dando 

buena alimentaciOn a.corderas desde su destete hasta au primer 

servicio. estas llegar6n a Ja estación de cr!a con pesos 

aceptables segun los rangos de su raza, pudiendo competir con 

otras hembras de mas edad eo cuanto a prolificidad y otros 

parametros reproductivos CPiper ~ !.!_ .• 1979), Un aspecto muy 

importante relacionado con la nutric,i6n de los ovinos de R!o Frfo 

es la enorme distancia que tienen que recorrer diariamente para 
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proveerse ·de alimento CCuél lar. 1989). 

La @poca de nacimiento y la disponibilidad de alimento son 

fundamentales. En 

éPocas definidas. 

acompanada de una 

terminos generales en el país existen dos 

una de seca y otra de lluvia. esta Qltima 

alta disponibilidad de alimento para los 

animales. Es factible pensar entonces en épocas de nacimiento 

coincidentes con esta estación. simpre y cuando pueda ser 

suplementada la gestación y sobre todo el Qltimo tercio de la 

misma, momento en que tiene su mayor crecimiento el feto y la 

oveja se prepara para la lactancia {Morales y de Lucas. 1983. 

citados por de Lucas 1984). Generalmente el estado nutricional de 

los animales se estima mediante las variaciones de 

condición corporal o comportamiento productivo 

citado por BermOdez. 1984). 

peso 

(Gunn. 

vivo. 

1983. 

Los cambios de peso vivo pueden ser afectados por factores 

sin relaciOn con la nutriciOn como el llenado del aparato 

digestivo o tamano del esqueleto. o durante la gestacfon el 

crecimiento del feto puede.conducir la inlerpretaciOn de laa 

variaciones de peso de la hembra. La condiciOn corporal es un 

criterio de evaluación subjetivo. basado en lo palpaciOn de la 

cobertura de tejidos del area del lomo. que presenta cambios. 

demasiado lentos en respuesta a modificaciones en la dieta 

(Gunn. 1983. citado por Bermúdez~ 1984). La desventaja de estas 

medidos es que muestran poca sensibilidad a cambios demasiado 

lentos en el estado nutricional del animal y en el momento que 

nos permitan detector deficiencias puede ser tarde para efectuar 

cambios en el manejo_ aJimenticio ya se ha incurrido en perdidas 
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productivae irrevereiblee CBermadez. 1994). 

La ventaja de utilizar el peso vivo en un animal es que 

proporciona una idea aproximada del estado fisiol6gico y 

reproductivo en que se encuentra el mismo (McDonald. 1981). 

La principal desventaja de utilizar este par6metro en los 

animales. es que se considera una va.riabre independiente, ya que 

influye en la fertilidad y prolificidad. entre otros factores. 

que en conjunciOn con el peso vivo y el estado nutricional del 

animal. determinan su comportamiento. asi como los aspectos 

gen6ticos. ambientales. sociales. infecciosos y estructurales del 

rebafto (Pijoan. 1989). 

Los cambios de peso en los ovinos en pastoreo se dan en 

relación a la disposición de forraje a lo largo del ano aet como 

la. edad y el estado reproductivo de los animales. El crecimiento 

del pasto y su valor nutritivo. est4 determinado principalmente 

por la lluvia. pero en regiones montanoaas puede verse afectada 

por la temperatura al presentarse heladas en diversas ~pocas del 

ano. Todos estos factores se reunen para determinar la eficiencia 

reproductiva de los rebanos. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo son evaluar como la 

precipitacion pluvial y la temperatura influyen el peso vivo. la 

condición física y la ganancia diaria de peso en ovejas criollas 

de la regi6n montanosa de Rio Frio Estado de México. 
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MATERIALES Y METODOS. 

El presente trabajo se realiz6 en el poblado de R1o.Fr1o de 

Juarez. municipio de Ixtapaluca. Estado de México, con la 

siguiente ubicaciOn geogr6f ica : 19 grados 29 minutos de iatitud 

norte y 98 grados 40 minutos de longitud poniente y una altitud 

de 3000 metros sobre el nivel medio del mar (Garc1a. 1981), en 

una zona montanosa con bosques de pino. El clima es templado 

subhOmedo con 1169mm de precipitación pluvial concentrada en 

verano. La temperaturmedia anual es de 13 grados cent1grados con 

una m!xima de 31 grados centr1grados entre junio y julio. y una 

m1nirna de menos ocho grados cent1grados. entre diciembre y enero, 

con 110 d1as de heladas en promedio al ano <Cuellar, 1988). 

Para realizar este trabajo se utilizó un rebano de cuarenta 

ovejas criollas de diferentes edades. todas ellas encastadas de 

la raza Suffolk. Para conocer su edad aproximada se utiliz6 la 

clasificaciOn descrita por Holts y Denney, (1980). 

CLASIFICACION NUMERO DE DIENTES EDAD 
PERMANENTES 

Corderas o menos de un allo 

Primalas 2 a 2 anoa 

Jóvenes 4 2 a 3 anos 

1\dul tas m6.s de 6 dientes m6s de 4 anos 

Para medir el peso vivo de las ovejas que conformaron el 

rabano con el cual se llevo a cabo este trab~jo se realizaron 

pesajes cada quince dlas a partir del mes de junio de 1989 hasta 

julio de 1990. Se utiliz6 una báscula de resorte con una 

capacidad de 50Kg y con una divisi6n mínima de 0.5Kg. 
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El rebaRo se -divjdio en tres grupos para su estUdio de la 

siguiente forma: en el grupo 1 corderas. grupo 2 ovejas primalas 

y en el grupo 3 ovejas adultas que incluye a las categorias de 

jovenes y adultas segun la clasificaciOn antes presentada. 

En la evaluaciOn de la condiciOn corporal se utilizó la 

escala propuesta por Speedy (1980). y Russel (1979). citados por 

Hern4ndez 11984) y Trejo (1982). 

ESCALA 

0-1 .............. Extremadamente emaciado y a punto de morir. No 
es posible detectar ningan tejido muscular o graso entre la piel 
y el hueso. 

2-3 ................ Los procesos espinosos se sienten prominentes 
y agudos asj como los transversos. bajo los cuales pasan 
f~cilmente los dedos y éstos se pueden tocar entre sr. 
Apariencia de pequenas 6reas musculares pero sin cubierta de 
grasa. 

4-5 ................ Los procesos espinosos aan se palpan 
prominentes pero lisos y procesos individuales pueden ser 
detectados sólo con finas corrugaciones. Los procesos transversos 
son lisos y redondeados y ea posible pasar los dedos bajo sus 
terminaciones con un poco de presiOn. La apariencia de las 4reas 
musculares. con moderada profundidad pero con poca cubierta de 
grasa . 

6-7 ................ Los procesos espinosos son detectables sólo 
como pequenas elevaciones. lisas y redondeadas y los huesos 
individualmente pueden sor palpados s6lo con presiOn. Loa 
procesos transversos son lisos y cubiertos y se necesita presiOn 
firme para pasar los dedos sobre sus terminaciones. Las 6reas 
musculares est6n llenas y tienen una capa moderada de grasa. 

8-9 ................ Loa procesos espinosos pueden ser detectados 
con fuerte presi6n en la linea entre la grasa y el 6rea muscular. 
La terminación de los procesos tranversos no se detecta. El 6rea 
muscular se observa llena y con espesa cubierta de grasa. 

9-10 ............... Los procesos espinosos no pueden ser palpados 
aon con fuerte presión y hay una depresiOn entre las capas de 
grasa en el lugar donde 105 procesos espinosos pueden ser 
palpados normalmente. Los transversos no se detectan. Las 6reas 
musculares muy llenas. con gran. cubierta de grasa grandes 
depositas de grasa en anca y cola. 
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Los valores de temperatura media y precipita~i6n_. pluvial 

fueron medidos durante el per1odo de estudio en la estaci6n 

meteorolOgica de la misma localidad. Los datos se an~lizaro~ 

estadísticamente mediante an6lisis de regresión y· correlación 

lineal simple y multiple y tablas de contingencia utilizand6 jÍ 

cuadrada (Oatle 1983: Steel y Torrie, 1960). 
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RESULTADOS Y DISCUStON. 

En el cuadro uno, se presentan los coeficientee de 

correlacion para cada una de las medidas corporales y las medidaa 

meteorológicas y se puede apreciar que la temperatura tuvo 

correlaciones significativas mas altas que la precipitación 

pluvial sobre el peso y la condición f tsica de las ovejas, lo que 

sugiere que bajo esas condiciones de altitud, la temperatura 

ambiente puede ser mas importante que la precipitaciOn para 

determinar el valor nutritivo y el consumo de alimento. cabe 

mencionar que la precipitación pluvial se corre 1 ac i onO 

negativamente con el peso (cuadro 1). es decir a mayor 

precipitación menor peso, que es contrario a lo encontrado en 

otras regiones del pats (Gonz6lez !!!.. ~ .• 1991) y del planeta 

{Moxwel l. 19831. por lo que puede inferirse que la zona de 

confort para las ovejas se altero por las lluvias asociadas a 

bajas temperaturas (Bianca, 1976). lo que puede asociaree también 

al menor valor alimenticio de los pastos debido a las heladas que 

son frecuentes en la región. La ganancia de 

contrario si presentó una correlación positiva y 

con la precipitación pluvial, lo que indica 

peso, por el 

significativa 

que cuando se 

utilizan b6sculas como las del presente trabajo con capacidad 

minima de 0.5Kg. debido a esta diferencia de 500g el peso 

corporal presenta menos cambios estadísticamente significativos 

que la ganacia o pérdida diaria de peso. 

El coeficiente de correlación entre el peso y el valor 

estimado de la condición f1sica fue significativo. pero fue 

inferior al encontrado para razas puras como la Rarnbouillet 

<Treja. 19821 y la Lincoln (Becerril ~ ru_ .• 19BBl. sin embargo 
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antes de inferir sobre la raza ea importante considerar que en 

este trabajo se incluyeron hembras de edades muy variadas que 

pudieron·tener el mismo valor de condición fteica pero diferente 

peso. En la gr6.f ica uno se observan los cambios de peso para las 

ca~egor1as de corderas. primalas y adultas y se aprecia que lae 

primalas tuvieron un mejor peso, conforme va progresando la 

gest.ociOn tanto corderas, primalas y adultas se aproximan a un 

mismo peso debido al crecimiento fetal que junto con membranas y 

l1quidos representan aproximadamente el 20% del peso corporal de 

la borrega y como consecuencia posterior al parto, existe un 

descenso en el peso de la oveja. Adem6s se puede apreciar en la 

gr6fica uno que existen diferencias en el peso entre corderas, 

primalas y adultas <P<0.05). Las primalas y adultas son 

aproximadamente de lo misma talla o tamano pero con peso 

diferente y en las corderas se pudo apreciar que aunque su peso 

fue menor (gr6fica 1), su condición física fue la mayor (gr6fica 

5). lo cual no se presentó en las categorías. 

principalmente en las primalas que teniendo el mejor peso fueron 

las de peor condiciOn f1sica. 

En la gr6f ica 3 aparecen los cambios de peso en corderas y 

se observa que las paridas tuvieron mayor peso al apareamiento 

CP<0.05) lo que coincide con lo mencionado por Dy.nnundson (1973). 

después se observó una ca!da dr6stica de peso. coincidiendo con 

la parici6n. pero adn as! las corderas paridas fueron m6s pesadas 

que las no paridas. lo que permite suponer que en las corderas 

que parieron su pes6 aumentó conforme avanzó la gestación 

independientemente del aumento debido al feto y sus anexos lo que 
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contradice la creencia po.pul~r.~e que la5 corderas que gestan en 

edad temprana no se deearro~lan en forma normal. En primalas y 

adultas casi toda5 ge~taron-por lo cual la muestra de vacías fue 

tan pequeHa que-~º ~.udie~_pn hacerse comparaciones. 

En la gr6fiCa 2~se:presentan Jos cambios de la temperatura y 

de la precipi tacion p·luVial y se puede observar comparativamente 

con las gr6ficas 1, 3 y 5 que la temperatura comenzó a descender 

significativamente aproximadamente tres meses antes de la 

parición y su ascenso se inició nuevamente durante el per1odo de 

lactancia de las borregas. por lo tanto la temporada de heladas 

se presentó durante la época de mayor demanda de energfa en los 

animales ya que se encontraban pariendo y en su etapa de 

lactacion temprana. Se observa también en esta grafica 2 que la 

mayor precipitaci6n pluvial coincidiO con las temperaturas mas 

bajas. 

En la gr6fica 4 se presentan los valores para la ganancia 

diarja en cada una de las categorf os de edad y se observa que en 

tenninos generales las corderas ganaron m~s peso que las primalaa 

y adultas pudiendo atribuirse esto a que por su edad tienen una 

mejor conversión alimenticia. 

13 



CUADRO l. 

COEFICIENTES DE CORRELACION SIGNIFICATIVOS ENTRE MEDIDAS CORPORALES Y 
CONDICIONES METEOROLOGICAS EN OVINOS CRIOLLOS DE RIO FRIO, ESTADO DE 

MEXICO. 

CARACTERISTICAS PESO EDAD PRECIPITACION TEMPERATURA 

PESO r• 0.47 *** r• -0.06 * r• -0.18 * 

CONDICION FISICA r• 0.34 *** r• -0.20 *** r• -0.lB • 

GANANCIA DIARIA r• -0.07 * r• 0.17 *** r• 0.13 *** 

TEMPERATURA r• 0.07 • 

n• 709: SIGNIF'ICANCIA. *CP.~0.05): __ --~=*-*.*-CP<O.OÓOÍ-J -·------ -
--------~-----~----;..:.::~-_;;,;~----------------~--~------------
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GRAFICA 1. 
CAMBIOS DE PESO EN OVINOS CRIOLLOS 

DE LA ZONA FORESTAL DE RIO FRIO. 
PESO (kg), 

so.--~-'-"~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
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GRAFICA 2. 
PROMEDIOS DE PRECIPITACION PLUVIAL Y 

TEMPER.&:rURA EN RIO FRIO. 
PRECIPITACION (mm) TEMPERATURA (gradoo) 
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GRAFICA 3. 
CAMBIOS DE PESO EN CORDERAS CRIOLLAS 

EN LA ZONA FORESTAL DE RIO FRIO. 
PEBO (kg) 

eo.-~-cc..~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

5 10 15 20 25 
QUINCENAS 

- PARIDAS -1- NO PARIDAS 

GRAFICA 4. 
GANANCIA DE PESO EN OVEJAS CRIOLLAS 

DE LA ZONA FORESTAL DE RIO FRIO 
SOO GANANCIA DIARIA (g) 
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CONCLUSIONES. 

- En las condiciones de Rio Frio.· Estado 
temperatura tuvo una correlaciOn-mayOr que en la 
pluvial con el peso corporal y la .. cond_.~ci_~n. ~-1s~ca. 

de - Mexico la 
precipitaciOn 

- La precipitacion pluvial se -_éol-Te.rá'c-f0ño negativamente con 
el peso corporal. Lo cual ea inverso~-· a: __ la mayor1a de 10 
publicado. 

- Las corderas tuvieron mejor cond_ició~ física que las 
primalas y las adultas. 

- Las corderas gestantes tuvieron mayor peso. que las no 
gestantes aOn despues de paridas. por. lo tanto la- prenez no 
afecto su desarrollo. 

- Las corderas tuvieron en termines ge~erales mayor gana~cia 
diaria que las primalas y las adultas. 
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