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BESUHEN 

La potencialidad y riqueza de H&xico para la expansi6n de la o't'ino

cultura ea enorme, ya que se considera que cerca d•l ?r:JI, del terri

torio nacional, ee apto para la cr!a oTina. 

Coneiderando •l hecho de que la aayor poblaci6n oyina de nueetro P.!. 

fa son ani•ales del tipo "CRIOLLOSº, de amplia. ru.ticidad, con C&'P!. 

cidad para procrear todo el afio y adaptaci6n a cliqa y terreaoa T.!. 
ri-ad.oa, kacea nceeario el eetu•io ú.a a tondo de eate tipo de 1••.!. 

tlo para conooer eus aspecto• r•llrodvctiToa y -productiToa cen el fia 

de diaeñar aodelos propios para increHntar el Índice reproductiTO 

7 por lo taato la producción, Para satisfacer la de-nd11 de produc

to• OTinoa, ain tener que ado1>tar aodel.08 extranjero• da aeptentr!,. 

onales donde e1 obstáculo inf'ranc¡ueable ee el Bne5tro ri"iol6.:ico -

e•tacional.. 

Actual•ente elS muy pobre la inf'ormaci6n que 1'alore la producci6a -

oTina en ¡;¡::eneral, .,- mucho aeaoe las caracter!aticaa de 1011 reba8011 

lláa rei:ireeeatativos de estos ani-lea. En condiciones ecal61dca• y 

de eiateaae tradicionales de cr!a de lne diferentea zonaa del pa!a. 

Con el proposito de observn.r e1 comportamiento de algunoo "Paráati--

troa rei:iroductivos y productivoe de loa rebaños de tipo 11CRIOLL0" -

en un eisteaa tradicional de cr!a, 'I aumentar la escasa inf'or•aci6n 

que de estos animal.es 'I sus sistemas de cría se tiene. Dursnte el -

periodo de julio de 1988 a junio de 1989 (un ano). En el municipio 

de A:iacuba, HKo. Se registráron aediD.nte viaitaa per!odicaa alp;uno• 

indicadoreo del estado de la producci6n en este sir.tema. 

Con la informaci6n generada en dier. rebañoe oTinoe, coapueston con 

un número de animales que va de entre 15 a 200 reet>ecti?amente -por 

rebaño, dando un total de 465 animalea: 36l+ hembra• '1 101 machos de 

diferentes edades y nin ningún tipo de as.nejo, por ej: la alimenta

ción se basa en pantorco todo el día y euplementación con raatrojoa 

principa1mente dC" m8.!z; 1011 aacboa (sementales) peraanecen todo el 

tie•po con el rebaño; en el aspecto sanitario no hay prograaa al~ú

no eal•o de vez en cuando oe deaparaaitan '1 e•to ba•ado en el au••!!, 

to de aniules enferl\os. 
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De .)64 hembras de diferentes edade" parieron 263 (?2.2%), de estae 

56 (21.J.') parieron dos Yaces en el afio de obaervaci6n, y el resto 

20? ( ?8.'l'J') sol.o una vez, dando un to_tal de 319 partos repartidos -

en todo el. afio de obaervaci6n, dandose el mayor número en loe meses 

do noviembre, diciembre y enero, de los cuales 16 (4.7%) son partos 

gemelares, y 303 (95.3%) son partos sencillos, dando un total de --

335 corderos: 196 (58.50%) 11achoa y 139 (41.4%) h••brae. 

De lo anterior ee desprende que la fertilidad f'ue; 87.6~, prolif'i

cidatl relatiwa 105.01% y la prolificidnd abaoluta 92.0.)%. 

Ea cuanto al peso promedio de las hembra• poatparto fuct de: 33.7!4.!. 

5 K¡¡. 

El peso promedio al nacimiento y a loa JO días de vida de los cord!. 

roa ea de 3.5!.850 Kg, y 7.72!1.6 Kg, reeoectiTamente. 

La mortalidad del nacimiento a los 10 d.las de vida de loe corderos 

tue de 9.25%, da.ndoee el mayor número de bajas: I) en loa corderos 

nacidoa en DOTie•bre, diciembre y enero, II) en la primera y cuarta 

semana de Yida del cordero, III) en las hembras y IV) en lo• corde

ro11 que proYienen de parto• gemelares. 



N T R e D u e e I o N 

Lao 'primerao ovidenciao do la domesticaci6n de los oYinoe ee piensa 

tuvo lucar hace 11,000 añoD en el. modio oriente c47 >' y rlesde al e~ 
mionzo do la historia los ovinoo han ~rovinto al hombre de carne 1 -

luna y leche ~rincipalmente ()O)• Exinton pocnn ;¡rene; en Pl rnu'1do -

donde loa ovinos no han hecho contrU:uci6n oicnificativa en la etco

nom!a de esas re~iones, pero existen otr!la donde la economía depen

de casi exclusivamente de los Productot:i ovinos <4
?) • 

La introducci6n del ovino doméstico a nuestro país se llev6 a cabo 

durante la conquista, en el aip;lo XVI. Las razas orovenientee de E.!!, 

paña eran: churra, lacha y manchega• as! como algo de merino eepa-

fiol, pero eran de mala calidad (J9,l ,23) • 

La ganader!a y el sector anropccunrio en 11;eneral tienen un papel -

primordial en el proceso do desarrollo de México, a tra.Yés de la -

producci6n de alimonto5 1 generación de empleos y ahorro, producci6n 

de 014teritts nrim:1a nnrn el sector induatria1 y obtenci6n de divisas 

para t"inanciar el desarrollo del propio sector y de otros sectores 

de la economía como es el industrial ( 21 ) • 

El. hombre puede sobrevivir en un medio insalubre 7 aún hostil sin -

educaci6n, sin vivienda ni amigos; pero no sin alimentos <1 B> • 

El hambre y la desnutrici6n son malf:>s endémi coe t>n grandes vrunos -

sociales <2 9> • Para 1986 el fondo de l•is naciones unid,.s para la. i!!, 

fancin (UNICE.F) informo que México figuraba entre loe países de 11 Rl 

to riun(~0 11 de desnutrición y mortalidad inrantil <26> • Lo anterior: 

monte doocrito aunado a las necesidades económicas del país y 11. la 

C.'.ld-i vez más urgentes fuentes alimenticias y en forma esnec!tica de 

prote.Ínas de origen animal. Hacen de la explotaci6n y mejoramiento 

de la Producci6n de más carne ovina una necesidad para contribuir -

en esta tarea, tanto a nivel nacional como mundial ( JB)' y ya que -

ni la dimensión ni la tasa de crecimiento de h1 poblaci6n de un p.9-

ía son actualmente CRiUsas de hambre <2 9> • LA carne ovina dP.berÍll de 
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eer uno de lo,, medios más baratos de proteína animal para coneumo -

humano <2 > 1 aunque actualmente la disponibilidad percápita en kilo

gramos se ha visto disminuido., por lo que el platillo típi~o la ba,!: 

bacoa ae ha di.eparado en eu precio conaider,ndoee una co•ida de lu

jo. Esto se debe en gra.n parto a la talta de abasto nacional, lo -

lºª ae au.atituJ'e por importaciones 7 a lo elaborado del platillo --

16) • Recursos existen de manera inTariable ein eabargo, ee lee sub 

utiliza o mal emplea <2 9> • -

Ya que el 40)1 de la superficie terreetre no ea ni puede eer cultiY~ 

ble 1 de esta forma 15Ólo puede ser utilizada por •l hombre para e•r 

explotada por l.os rumiantee 1 no otras especies doméaticae por la -

naturaleza de l.os paotoe, clima, relieTe, y tipos de au.elo¡ aolo -

loa OTinos pueden utilizar esto.e. pobre a recureoa ( 41> • Sin eabargo 9 

en u.n pa!o como M~xico con grandee extencionee pastorales aproxima

daaente 40J' de territorio arido y aemiarido; con au:r baja producti

Yidad agr!cola y ganadera con un 11habitat" totalmente faborable pa

ra la cr!a oTina esta insatietecha la demanda de -producto• OYinoa -

(S). H&xico podria aer por sua condiciones territorialee, au clima 

7 ou.e tradiciones, una potencia en pequeftoe ruaiantee ( 3> • 

X. especie oTina ocupa el Último lugar por asa número de importancia 

econ6mica dentro de todoe loe anima.lea dom&eticoa exi>lotadoa en Mé

xico. En la actu.nlidad contribuJ'e con el 1.2% del 't'alor total de la 

producci6n agropecuaria. de los cuales el o.8% es de la. carne, o. 3% 
d• la lana 7 0.1% de subproductos principalmente pieles (5) • 

En cuanto a el empleo, las actividades pecuarias en M'xico no son -

grandes generadoraa de ocupación, ya que unicamente •l 1.5,; de la -

población económicamente activa se dedica en forma directa a ellae; 

pero lo importante en e! es la gran cantidad de empleos conexos que 

g11tnera 9 debido a la uti1i:aci6n de ineumoe industrial••• tabricaci-

6n do a.limen toe balanceados, rastroo, etc; que elevan a 12.5~ el -

porcentaje de l.a poblaei6n económicamente actiTa ••'Pl.eada en roru 

directa e indirecta <2o) • A pesar de esta aparente !alta de i•por-

tancia. do las actividades pecuariae:, 1 a la contribuci6n de loa ov.!. 

noa a DiYel nacional, estudiando la fuente ocupacional que genera -
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se debe cambiar eato concepto. :to. qua ne estima que existen más de -

cincuentamil productores en el Pa!s. de loo cualco el 34•(. viven to-

tal o parcialmente de e eta especie, ya quo sus entradas por esta ex

plotación son superiores en .un 5CY.' de por ejemplo atrae actividadee 

como la agricultura u otras especies que trabajan. 

:;¡ 38% de las entradas por cría ovina tueron de 25 a 5~ y en el 28~ 

de la cr!a es de subsistencia total (datos de varias encueetas en _,. 

los estados de México e Hidalgo). Como fuente de empleo deberán adi

cionarse los pastorea contratados, mano de obra eventual para etect.!:!. 

ar loe distintos traba.ice como tr':lsquila, desparaeitacionee 1 cuida-

dos al pnrto, etc. Finalmente loa ovinos contribuyen en formJt impor

tante en la ocupación artesanal e industrial ya sea en la traneform!_ 

ción do la J.ana en J.a ~ran industria o en el pequeño trabajo artesa

nal. de gran importancia en varias regiones del paí.a. Se ha calculado 

que más de 120 000 artesanos se dedican a el hilado de artículos to

tal o parcial.Diente hechos de lana (5) • 

Del total. del. rebaño nacional actual casi el 80%, se encuentra die-

tribuido a partes i~ualea entre e,iidatarios y 'Oequef\oe propietarios 

la cual es ¡;:ente d0 escaso5 recursos, manejados con un nivel de tec

nología sumamente pobre y sufriendo todo i:::énero de de ficieinciae, ca.

be mencionar que el 92.2~ lo forma ganado criollo <21 > • F-or esto muy 

pocas explotaciones se consideran realmente productiva.e, debido a -

quo el número de animales en su poder ea muy bajo; dichoo 11.nimnlcn -

son pastoreados en Praderas e,iida1ea o de la comunidad formándose un 

solo rebaño, provocando problemas como sobrepastoreo y diseminación 

de enfermedades <21 ) • E:n todo esto está inmersa la también importan

te mano do obra fnmilLJ.r o ensera, aunado a el siatema de cría de -

trnspatio, que intcr-rrt reciclando, todoa los recursos loc&lee, incl,!!_ 

idos l.os desperdicios del consumo. Desrt:raciadamante los productores 

rurales se ven inducidos a adoptar los modelos urbanos dP. consumo, -

sobre todo a través de los medios masivos de comunicación perdiéndo

se as! una estructur:i económica familiar de las miia ricas C
4q) • Así 

el mito impide ver que el verdadero problema se encuentra en el con

trol y modo de emµleo de los recursos socis1les y que la modernizaci

ón puede y debe 101trarsc con loa campesinos y no contr.-.i ellos ( 2 9) • 
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Según pnrece, hasta ahorn hemos equivocado el. camino desde el ounto 

de vista de Oolis,L, esto ae debe en parte a que México (como casi 

todos los países del tercer mundo) ha pretendido imitar el proceso 

de desarrollo, ocurrido en Europa Occidental., Estados Unidos y Ja-

p6n durante el siglo ·xix. Debemos hacer un gran esfuerzo para deeP,.2 

jarnos del colonialiemo cultural y encontrar patronee de desarrollo 

quo soan nuestros <42>' '1 acordes a la realidad de l.a ovin"cultura 

nac;ionnl. 

La lano. y la carne ovina en H&xico en más del 9~ procede de anima

les "corrientes" ~enericamcnte llamndos 11criolloe0 grupo muy deeun! 

forme, polimorfo y policr6wico, del cual existen variedades en todo 

el. pa:!s <5 , 7 >' sometidos a variadas condicionee ambientalee y de m!. 

nejo. Esta situaci6n e.in trmbargo. ha determinado a travée del tiem

po la formación que probablemente no llegan a constituir una raza -

de!inida 1 pero ei un tipo particular, ya que entre ellos se encuen

tran cierto!'\ caract~res fenotípicos y funcionales conat11ntea que -

aon el resultado de la adaptación lograda a lne condicionee en que 

han sido explotadoe durante siglos, siendo eeta, junto con la rueti 

cidad, .oue principales virtudes, a diferencia de las razae convenci 

onalee de ovinoa, que no las expresan con tal magnitud ( )Z) • 

Actualmente no existen parámetros que valoren lo. producción ovintt -

en general y mucho menos el criollo, ea esta una de lae causas por 

las que se ha visto frenada la producción de carne y de lon~ de loe 

ovinos, de aqui la necesidad de presentar parámetros obtenidos en -

México que puedan superar esta deficiencia y se puedo estimular la 

producción de lana, carne y leche (J) .. Es urgente ampliar la docu-

mentaci6n eobre las experiencias en nuestro 6iatema de producci6n 
(29). 

Por lo que respecta al criollo es importante valorar algunas de sus 

caracter!sticas en as-pectes sanitarios, reproductivos, -productivos 

y nutricionales principalmente ya que existen entre ellas nlp;unae -

de gran valor. 



- 7 -

En el aoricctr• ounitario cor ejemplo: generalmente 11 loe animales -

criollos se loo considAra resistentes a los paraaitoa contr.!letando 

notablemente con los ovinos de razas purae que las padecen eevera-

mente1 muchas veces llei:z-ando al extremo de eer mortal. Esto obedece 

a un proce•o de selecci6n natural donde los animales máe aptoe para 

reail!tir laa parasitosis han eo'breYivido y proliferado dando como -

resultado la aparición de ~randee poblaciones oyinae reei•tentl'!e a 

eetaa entor•edadeo ( 1º' 11 ). Se eata una de laa •irtude• d .. l O't"iao -

tipCI 11criol1o'11 ganado a. lo lar110 del tiespo 7 que hoy de•t1•rtlicia-

11oe por falta de inve~tigación sobre eeta raza. 

í:n el aapecto rei>roductiyo la actiYidad anual de la OYeja criolla -

hace evidente el. gran potencial productivo de e.eta raza poco eetu-

diada, puee esto permitiría aur.eatar la. frecuencia de pariciones -

'46)' reduciendo a la Yez. el intervalo entre partos, una de lae Po

sibilidades para alcanzar la eficiencia re-!)roductiYa. Si bién en e!l. 

ta e•pl'lcie no ea factible alcanzar la meta de obtener doo partos on 

un afio, bajo buenas condiciones de manejo se logra tener tres '¡)ar-

toe en dos años, esto con modelos propios, sin ceñirse a sistemas 

de producci6n da países más sP.otentrionales, donde el obstáculo in

franqueable es el aoestro fisiol6gico estocionü C41 l · 

Habria que considerar i"!ualmente, el pelü~ro que reoreeenta el cru

zamiento con razas de estacionalidad más marc:1d;¡ como son las de º!. 
ra negra con fines de ' 1mC'jor3miento genético" ouéR podría altnr:lr -

el. patrón reproductivo oropio de la criolla <4 G} • El porcentrtji r:lc 

1.24 productos por i;i:osta.ción, ..:oloca a la ovcjn criolla en el !n•~i.

ce de prolific·idad semejante a el de oYejno rambouillot, lo cunl -

es aceptable si se toma en cuenta que su nutrici6n no e11 1'1 Ópti11a 

y que no se encuentra sometida a oro.ctramas de mejoramiento ~enético 
(41). 

En la región del Ajuaco, México se ha observado que existe la co•-

tumbre generalizada, entre loe criadores de re'lliz.ar el empadre en 

ovejas entre mayo y julio (primavera-verano). Eventualmente ocurren 

montas durante el otoño, resultando de esta manera dos éoocaa de D!, 
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riciones por año aunquo no occesario.mnete do 111s mismac ove-j.1Je. Esto 

indica que las ovejas en eota zona tinen la capacidad de rcproc;ucir

se durante todo el año, aunque oc cnrcsca de informnci6n accrc-~J r!r- -

los porcentajes de natalidad y oupcrvivencia de cordoroa cun ••pa--

dres de primavera 'Y otoño <45> • Esto probablemente se deba a que en 

México laa variaciones estacionales en la cantidad de luz diaria no 

son tan pronunciadas debido a su latitud geográfica C
4G>' una caro.c

ter!atica aáa que no debe•oe deepsrdiciar con el fio ! de •Umentar la 

preducci6n. Pero existe aauy poca intorma.ción acerca rle la e•taciona

lidad reproductiva de lae ovejas mantenidas l'ID explotaciones extene,!. 

vas y qua representan casi la totali:i:id de la. poblaci6n <41 > • i)Or lo 

que eetoa datoa de'9en toma.rae con resert"a. 

Para obtener una alta eficiencia reproductiva en una explotaci6n ov.!_ 

aa ea necesario conocer la.e Yariaciones de la &ctividad reproductiva 

de la• ovejas dentro de una determinada área geop;ráfica a fin de que 

los empadrea se realicen en la época más conveniente tanto desde el 

puato de vista. de la mayor actividad reproductiva, como de las cond!, 

cionea a•bientales para la supervivencia y desarrollo de las cría.a -
(45). 

Una de las épocas más difíciles para el productor de borrep;os se dá 

cuando empieza la parici6n, ya que una parte de las que debieron ser 

sus p;:ano.ncias Be quedaron P.n los corderos que mueren <14>, ya que -

una de las princinales causas de la baja eficiPmcia reproductiva en 

loa ovinoe, aon las pérdidas de las crías en lns momentos cercanos -

al Parto lae cualeo se pueden presentar en tres facAs que aon: "Ore-

parto, parto y postpnrto; la mortalidad eu estas etano.a ae le conoce 

como mortalidad perinatal. México no escapa al problema de Pérdidas 

de corderos en loa primeros días de vida. Quizá no sea aventurado d~ 

cir que aparte del bajo porcentaje de paricionee que existen ~n los 

rebaños (60 a ?~) la mortalidad perinatal oscila entre 15 a 1CY'~ 7 -

en J.as condiciones de MéK:ico hasta un 50"" o máA < 1 ~• 15) • 

Se posee una información muy· P.SCRsa de la magnitud del oroblema de -

mortalidad perinntal en corderos en México ( 14 • ;5)' por lo cual ea -

difícil tratar de cuantificar el Índice de pérdidas de cordP.ros P.D -

loa primeros días de nacidot; ('3S, 3Gl, mucho menos lna razones por --



- 9 -

las cuales se dan, ya que exiote una amplia garr.a de factoreo causa-

les y predisponeotea que van a influir sobre el n'lcimiento de los -

corderos vivos y la supervivencia de los miamos C34 >. 

Contrariamente a lo que se podria Pensar de que 1oa corderos mueren 

por enfermedad se oabe que las princin11lee causae de mu•rte oe deben 

a tal.ta de prevenci6n por parte del productor. Ea im'Dort.:lnte hacer -

notar que p;ran parte del problema se origina desde que la borrega º.!. 
ta gestando (cargada), sobre todo cuando se acerca la recha del par

to, debido • qu• el o loa corderos están creciendo mu1 rápido y la -

borrep,:a necesita una alimentación con loe nutrientea a11cesarioe Para 

poder •ivir ella 1 además para que ere.sean sus corderos <14>. 

La mayoría de los ovinos (9~) de M~xico son alimentadoa bajo condi

cioa.ea de paatoreo con !orrajea na.tiToe, introducido.!! y residuos de 

cocecbas ( 25) • 

Loa pará.•etroa productivos son tuertemonte afectados por el tipo de 

alimentación (9)' esto impide la manifestaci6n del ootencial repro-

ductivo 7 de crecimiento de los animales y ocacionan, en las ¡pocaa 

más cr!ticaa, mortalidad de corderos e inclusive de animalee adulto.e 
(25). 

Por ejemplo en la producción de corderos para abaato en el aiet~ma -

extensivo de J-téxico se consid~ra desde el punto de vista genético -

que los ovinos criollos son animales rústicos y 11 µoco productivoa11
• 

Una POtJible explicaci6n d..- esa baja prnducci6n eis el pobre estado D.!:!, 

tricional en que BA flncuentran debido a que su alimentaci6n AS n be

se de forrajes naturalPa y que GU disponibilidad varill p:rnndcmento -

según el clima predominante C10) • Como consecuencia, el eet.iible>cimi

P.nto de una estrategia de alimentación anual para el rebaño de cría 

debe considerar loo siguientes aspectoa: 

a) La producción de forrajeo presenta una amplia irariaci6n en cuanto 

a cantidad y calidad en los diferentes oeríodoa del ciclo .oJ.nual. 

J::atas variaciom~s c:;tncionalee afectan principalmentP el conoumo del 

animal en pastoreo y la digestibilidad del alimento consumido. 
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b) loe requerimientos del. rebafto, y sobre todo de las hembras en pa~ 

toreo no eon conatantes a lo largo de1 afl.o, si no que presentan au--

11ento• muy importanteo en el dl.timo tercio de geatacic5n y en la lac
tancia ( 6) • 

Esta. intormaci6n preliminar sugiere continuar las investigaciones P.!. 

ra determinar ~trones de consumo y la composición botánica 7 qu:!mi

ca de lo consumido, aa! como el comportamiento de grupos mayorea de 
ovinos (ZB) • 

El .. jora11iento gentttico J"' aua baaea en OYinoa es un te•a muy aaplio 

que coiiaidera. vario.e aspectos de la ezplotaci6n ovina, escribir ao-

bre cada uno de loe aspectos seria mu7 ambicioso, por lo que solo ee 

importante hacer notar los puntos más relevo.otea para el aietema. de 

explotacic5n ovina y sua poaiblea o.plicacionea en el pa!e: aa! como -

i.a principalea bases de mejoramiento gentCtico involucrado en élla. 

Talea pu.atoa incluyen la importancia de las condiciones ambientales 

Cnutrici6n, clima, sanidad, edad, etc.) sobre la eficiencia product!. 

va di.terenciaa entre ra:ae .,. au aprovechamiento adecuado en progra-

mas de selección o sistemas de cruzamientos, esti•ación de méri toa -

genl'ticoa (pará•etros genéticos) para a1gunoa caracteres de interés 

econ611ico que 11 eu vez permitan la idttntificaci6n de individuos aUP!,. 

rioree 1 longevidad de loa individuos, resistencia a enfermedéldes y -

la evaluación por!odica. del sistema d11t explotación ovina con el fin 

de considerar loa ca.mbios de la situación económica entre otras. 

Todos eetoa aopectoa de la explotaci6n señalan la comple.1idad de tr!. 

t•rlos todoe a la vt:tz. Sin emba~go, también da la oportunidad de en

tatizar un conjunto de eotoo aepcctoe de interés para el incremento 

del nivel de producci6n. Pero, la identif'icaci6n de eote conjunto r!. 

lacionado directa o indirectamente con el oist111tma de explotaci6n 

tá en f'unci6n del objetivo central del sistoma da1 mismo. 

Una de.tinici6n clara de los objetivos de mejoramiento genético ee i.!!. 

diepeneable si loa programae de mejoramiento pecuario van a tener un 

impacto máximo sobre la eficiencia de producci6n animal. Ea todavía 

más necesario para el genetiata animal que tenga una definicilin cla

ra de 1.os cambios genéticos en el comportamiento animal que serán --
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relevantes ante 101~ aumentos continuo,- ..i,.l costo dP prortur.ciñn. Tl\-

les definiciones de objetivos o cambios gt!néticos ll1•ven condf;O tA..!!!. 

bién la necesidad de definir los procedimientos del mejoramiento, en 

la explotación ovina los objetivos de mejoramiento gen~tico deben -

tratar ae elevar la eficiencia biológica de los individuos como en -

la cantidad y calidad de la lena producida, crecimiento de corderoe 

y/o fertilidad. Se deben establecer las principales bases geni.'t.ic11e 

que consideran estos productos biol6gicoe por eeP11rado o en con.iunto 

seg6a. el caso C43> • 

Para poder obtener un control absoluto sobre el rebai\o, ea nocooario 

establecer un núcleo de informaci6n eon cinco áreas del conocimiento 

que aon: Genética, Nutrici6n, Reproducción, Sanidad Animal y M:ine-jo 

Zootecnico y que Para ello, es indispensable implantar programns de 

control en el proceso productivo (Z1 ) • 

.Sin olvidarnos de importantes puntos como la comercializaci6n por Ir!!, 

dio de la culÍ.l oc puedan cnnnlizar directamente loe productos ovinos 

En esto punto hay cucha.o aberraciones qu~ ocacionan severos problc-

mas por ejemplo: la alta tasa de extracción del rebaiio nacional ( ')°" 
del total nacional es sacrificado anualmente), y f!l elevado número -

de hembras nacionales en edad productiva que van al rastro provocan

do que, el número de- cabezas ovinas disminuya p1!1.ulatinamente '1 rons

tantemente año con año poniendo en peligro h. supP.rvivencia del reb!!. 

ño nacional <2 J) • 

De todo lo anterior ne desprende que la cría ovina, debe de ocupar -

una mayor prioridnd on los intereses del i;ector público, universida

des, centros de ••na1>fJanza media, así como de las '3sociacion,.s tt~ pro 

ductores y de -:r~dito (lt). Poniendo de manifiesto que la plan1>a.r.i6n

efectiva no significa oimpl~mentP. Pstablecer cuotas, metas y t'lreath 

Consiste en rPalidad ~n 11t orp;aniuición de una estructura rlf' comuni

cnci6a inteligente y flexible Pntre loa cuerpos gubernamentalP.s y la 

comunidad. Y que nu1~otro compromiso con el ob.1etivo de liquidar el -

hambre en Pl mundo 'l fPclnrá tndos loa aepl!ctoe dft nuestra vida (?.9) • 



OBJETIVOS 

1. Medir algunos parámetros productivos 1 reproductivos 

de loa rebaftos bajo un siatttma de empadre continuo. 

2. Determinar las épocas de mayor mortalidad en los rebaft.os. 



MATERIALES t METODO 

Localizaci6n 'r Clima. 

Este trabajo se realiz6 en 10 rebailoa ovinos que ejecutan empadre -

continuo y pastoreo constante. Localizados en el perímetro urbano -

del. poblado de Ajacuba, Estado de Hidalgo, en el municipio del mismo 

nombre. 

A este municipio se le ubica dentro de lae coordenadas geográfica111 -

20°15 1 de latitud norte ,. 98°05 1 de longitud oriente, la proximidad 

que tiene con la capital del Estado ea de 54 kilómetros, su altitud 

eobH el niYel del mar es de 2,060 metros. Colinda al norte con loe 

municipioo de San SalYador y Fro.ncieco I. Madero; al sur con el Eat.!. 

do de México y el municipio de Atotonilco de Tula; al este con el m.!:!. 

nicipio de San Agust:!n Tlaxiaca. y al oeste con loa municipios de At.!. 

talac¡uia, Tetepango '1 T1axcoapan. Tiene clima templado con una temp!. 

ratura media anual da 11ºc y una precipitación pluvial anua1 de 700 

aai1imetroe, siendo con esto un tipo de clima ccw,> (B, 19>. 

La f1ora está conformada por material espinoso, nopales y cactuo. 

En cuanto a los paatizales esta dominado por praderas mixtas natura
l.es (8, 17) • 

Manejo General de loa Rebaños. 

Los 10 rebaiios de ovinos se componen con un número de animales que -

va de 15 a 200 respectivamente por rebaño, dando un total de 465 an,!. 

malea¡ 36lf. bembrae 1 101 machos, de diferenteo edadea. Todos ellos -
11CRIOLLOS 11 algunos con encaste de razas de cara ne,z:ra. 

La. alimentación consiste baaicamente en pastoreo diario durante todo 

el. d!a, la alimentación complementaria y practicas de manejo var!an 

de un rebaft.o a otro en los 10 diferentes rebaños ein nin,z:ún plan de

pendiendo de las necesidades y/o disponibilidad de recursos, consis

tiendo en administrar rastrojos de maíz principalmente• al tal fa ver

de, 1 en algún rebaño y no siempre salea minerales en piedra. (para -

bovinos) a libre acceso. Ap:ua potable de la red municipal siempre 
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disponible "I' en el campo de los aguajee del ej!do. 

En cuanto a reproducci6n los machoa permanecen con la.a hembras '1 re.!. 

to del rebailo todo el tiempo, .,. no ha,. ningún manejo y/o programa r!. 

productivo, alimenticio o sanitario en el rebaño ejemplo: en ••P•--

dree, paricionea, etc. 

En el aspecto sanitario en todoa loe rebadoa no h11.1 programa •n este 

punto, aalTo de vez en cuando se deeparaaitan y esto basado en el -

aumento de animales enrermoe como principal factor (rafozanide y l!, 

vamisol antiparasitarios de elecci6n). Aunque hay 11uchoe problemas -

entre otros estrosis oYina que es muJ" ma.nitieeto, no e• trata. 

En cada rebaño '1 dentro de un miemo rebaf\o la tranquila ae hace en -

diferentes fechas y nunca se realiza en la totalidad del rebaño. 

Loa reba8.oo en este lugar como en casi todo el pa{a no cuentan con -

instalaciones con la excepci6n de un corral y en la ma.:roria de loa -

casoa construidos con materiales rGsticos dft la zona, ejemplo: arbu.!. 

toe eapinoaoe, madera de pirú, etc. Un bebedero que casi siempre ea 

impro"Yiaado, "! en contados caaoa una peque8a área techada. 

Hat•rialeo para. la Identificaci6n de lo• Ovinos. 

- tatuador "3 tinta para tatuar 

- corcholatae (aplanad.se y f"numeradas) 

- númeroo de golpe para enumerar las corcholataa 

- hilo n1l6n 

- ndmeroa de alambr6n ( J)) 

- pintura de esmalte 

- cuadernoa de control (uno por rebaflo) 

Equipo de Trabajo. 

- báscula romana de resorte ( 50 kg) 

- cuerda de dos mP.troe aproximadaaente (henequén ) 
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.C:n cada uno de loa rebaños se rPalizÓ como primera Ptapa el ceneo de 

au población, los animales se idP.ntificaron, y a los cualea eP. lee -

tomaba loe siguientes datos: 

- número progresivo 

- edad del animal (edad dentaria) ( ~?) 
- aexo 

Como segunda etapa se anotáron los datos siguientes mP.diant• vieitaa 

per!odicae a loa rcbañne. 

1 • ¡~úmero de nacimientos y/o partos que se presentaron en cada uno -

de loe meaee del año, para ello ue identiticc ,.¡ parto con un nú

mero progresivo en cada rebaño, pintado en el costado de la madre 

7 su cordero. 

2. Peso del. cordP.ro al nacimiento y al.os '30 iiía.s r1e .,.ida. 

3. Peso de la borrega poetparto. 

4. Número do partos por borrega en el año de obaP.rvación. 

5. Partos dobles y SPncilloa. 

6. Mortalidad de corderos y edad a la que ª" da el.'Stn. 

Una vez integrados torloa lns datos, se obtuvieron porcentajes, prom.!?. 

dios y desviación eotanrtar; los parámetros de fertilidad, prolifici

dad relativa y prolificidad absoluta (para los CU'llP.s """' emplearon -

las formulas que n. continuaci6n se describen). HP.otliz11ndosP. tambif!n 

cuadros y gráficas. 
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- Porcentaje de Paricionca 

(fertilidad) 

Correspondo al número de hembras paridas del total del rebaño 

expuesto al. macho. 

- Porcentaje de Prolificidad 

.Relativa 

~a el total de animales nacidos o prortucidcs por las hembras 

que parieron .. 

- Porcentaje de Prolificidad 

Absoluta 

Corderos Nacidos 
Hembras Empadradas X 100 

Ee el total de animales nacidos o producidos por las hembras 

empadradas o expuestas al macho. 

Re.ferencias: (22,2?). 



RESULTADOS Y DISCUSION 

En la gratica número 1, se observa que en presentaron P!lrtoe durante 

todo el año, correspondiendo al meo de noYiembre el mayor número con 

un total de 61 partos que representan (19.12%) • siendo el mes de ju

lio el de •enor número con t'in solo 4 partea que dan como riu1ultado 

( 1.25»). 

~l reato del ado se presentaron datoa varisbles pero es iaportante -

observar quo laa paricioneo oe concentran máa an loa ••aes de noTie.!. 

bre, diciembre y enero; teniendo una baja import".lnte en el mea de os. 

tubre. Esta diatribuci6n coinRide con los reaul tadoe reportados por 

Muñoz (1986) que nos indica que el inicio de la actiTidad sexual se 

da hacia los meses de ;iunio, julio y agosto. T.o::imbion ett eoaojantc a 

lo reportado por Lopez y Xi mello ( 1988) con la rHferoncia de una a•! 

da casi total en el mes de diciembre con tan solo doa P•rton para el 

trabajo de estos autores. Difiere ua poco de lo reportado por De Lu

cas ( 1984) en el cual la mayor actiYida.d sexual se da en mayo, junio 

y julio, inclusive en mayo ee tiene un deecenao de la a.ctiYidad aex..!!. 

al. Esto se puede deber a lo qu-' menciona este 9.Utor bas11.do en la -

referencia de 6 autores; & la ~poca de lluvias y a la disponibilidad 

de alimentos 1 ya que esto Último aj~rce sobrft ,.¡ animal un flushing 

natural sobreviniendo l.a ovulación y/o estro, coineidiendo lo obser

vado en que la mayor actividad sexual ae ria en parte del verano oto

ño e invierno para decaer "" la primera mitud d.- la prim"lYera aunque 

existen ovejas quo muestr11.n actividad torio P.1 afto. 

En el cuadro nG.mero 1. Se muestran los parámetros reproductivos obt!_ 

nidos en el año de obeervaci6n (julio 1988 .'J junio 1989). 

De l§!t hembras de diferentes Pdadee parieT"on 263 (72.2%), rte eeta.e: 

56 (21. 3-.L), parieron dos VPcPa en P.l ailo de obaervaci6n y fil reato -

207 (78.?;6) solo una VPZ, danrto un tot,.1 df! 319 partoe repartidoe: -

,.n todo el per!orlo dP. obs,,.rvación de loe cuales 16 (4.n) eon partos 

gP.melarea y 303 (95.J:;t.} son partos s"ncilloe, dando un total i:le 335 

corderos. 
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De lo anterior se rf'sum" que: la r .. rtilidad fUflt dfl R7.6~. prolific!. 

dad re la ti Ta 105.01% y la proli !icidad absoluta 92·º'-'• 

Couaiderando que ae tomó ,.n cu11nta el total de hewbrae ft1l 1011 diez. -

nbaft.oa obser•ad.oa '1 quA adfll11áa no tientta nin«Úll tipo d• .. nwjo tal 

vez loa reeultados pudieran ser aa1ores. 

El peso promedio de loa cordf'OT'O• al nacimiento ea d1t 3.5!.850 kg. -

Si obaenamos lo. gráfica. número 2 y el cu.adro número 2, podeaoa ... pr.!_ 

ciar qu(: el •• con aa1orP.a peaos pro•ed.io se da •a julio, y •l •• -

meaoree pe•oe promP.dio en no•ie•brt!. 

Con lo qu• reapecta al peao promedio a los lO d:!.ae de •ida d11tl cord!. 

ro es dca ?.72!1.6 kg. 

Si obaena•ca la gráfica núm,.ro 2, se pufl!de 11preci11r qu• la• doa li

nea• .. ntienen la aiama tra,.ectoria, lo cual tal Yf'IE pudiera indicar 

que las ganancias de peao eetan relacionadaa a el peso inicial dt11. -

cordero. 

El peso promedio de las hembrau postparto fue dr.: 33.,7t4.5 k.g, ei º.'!?. 
serva•os el cuadro número 2, ee pucd_ apreciar que loa •e.sea con loe 

promedios máe altos y más ba:ios respectivamente rueron julio ( 39!4.-

24 kg) y abril (29.25!4.41 kg) .. Loa demás meses los promedios se ma,!_ 

tuvieron en una linea arriba de 32 kg. 

En la gráfico. número 4, oe presentan la cantidad de partee quo se -

dierón durante el d!a, o t!urante la noche, encontr:tndose la mnyoria 

de partos durante el d!a (r;o.1.\i), contra (49.,<J.') durante la noche. -

Cabe aclarar que los datos de esta parte del tr•bajo ee obtuTi•rÓn -

de la inforaación de los encargados de loa rebaño•, lo cuál ba,1a au 

coafiabÍlidad. 

i:n la gráfica número 5, ee obeerTa la cantidad de ancho• y heabrae 

aacidoe por mea: de un totm.l de 335 cordero.e; 196 (58.5°") •on ma--

cboa 1 1'39 (1t1.49ii) hP.mbra•, siendo esto• dato• icu.alee & loe. repor

tadoe por MañOG. ( 1986), de loe cu.lea ee desprende que e1 nÚ•ero de 

ma.cho• ( 173) fu.e mayor a el de H•bra• ( 166) • 
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Mortalidad Peri11at:il. 

La aortalid.ad de cordcroa Ttl a representar por lo general, una de -

la• principales pérdidae econ6micae en las explotacionell!ll OYinaa ( JS) • 

7 por lo ta11.to ee lUl factor mu::r importante por la die11inuci6n que 

caua en la rentabilidad de una empreea oYina Cz4 > .. 

Exiate diacrepancia entre dif'erentea autoreo oobre 1a edad máxima de 

la cr!a que puede ser conaideradn como dentro do la mortalidad pcri

natal, de eata tor .. Haf'e:r. (19?4) la concibe haeta laa pri::ieraa 24 a 

48 b.ra de nacido del cordero, He Farl..ane (1961) haata loa ? d!aa, -

J'oaa.aa ( 19??) haat.. loa dies días y Dennia ( 19?4) ha eta loa pri••-

roa 28 d!aa de •ciad. 

Cozwiclerando lo anterior, el Índice de mortalidad en corderoa repor

tatlo flact6.a •• loa distintoe países entre el 10 y el 3~ ( 34 > • 

Sotu·• la •ortalidad en loa rebaiioa eetudiadoa en el preaente trabajo 

toaando \ID interYalo del nacimiento a loa 30 d!aa d• ectad del corde

ro fue de: 9.2%. Este dato ftatá abajo de lo r.-portado por Pijoan -

(1986) de ditereatea autorea 10-3~, y por lo reportado por Sanchez 

( 1988) 3~, a peaar de que este autor solo registro la •ortalidad 

del aaci•ieato a laa dos primera.e DCll.Qnao de Yida del cordero. 

El elato tan bajo obtenido en ol proar.nto trabajo, pudiera deberse 

tal Ye& a lo obaeM'ado por Gonzalee (1981) citado por Murguta (1988) 

ea donde •e Yio que los borregos criolloa y lae cruzan, tuTier6n •e
nor aortalidad al contrario de la.e razss puraa. 

El ..,1or nWu~ro de bajae ae da: 

I) duraD.t• loa aeaea de JlOTieebre, dicil"!mbnt '1 enero. 

II) ea la pri?Mra '1 en la cuarta seaana. de Tida del. cordero. 

III) ea la• lleabran. 

IV) ea loa corderos que proTienen de partoa geaalare•· 

En el. priaer iaciao hay que aclarar que coincide coa loa .. .,,.. de ~ 

,.or aG.ero ti.e ne.ci•ientoa ea eet"' trabajo. Siendo eiailar ,i¡ lo repo.!. 

- per: l't.j_,, (198~), dft Padil.l& (1979) y Orc•s1oerra (1976). 
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En cuanto al segundo incieo, la maynria de rP.porteo coincirlen en me,!l_ 

cionar que el mayor porcantaJe de mortalidari se d.'l en la primera ae

mana de vida del cordero como en el presente trabajo. Una obaervaci

cSn de este trabajo esta en que en la cuarta semana de vida del r.ord!_ 

ro se ubica en segundo lugar de mortalidad. 

La.e b.embrae tienen el más alto porcP.ntaje de mortalidad, como ee ob

serva en el cuadro número 2. Lo cuál difiere de lo reportado por: De 

Lucae (1981) en que se detecta una mayor fragilidad de loe 11a.cho.s -

con respecto a las hP.mbrae. Aunque eatft autor aclara que puede haber 

variaciones importantes entre razas con respecto a la mortalidad del 

cordero en los difP.rentes sexos. 

Watson (1972) citado por De Lucas (1981), eeñ:-1la que la mortalidad -

de loa mel.lizoD es corca del doblP. que en loa únicos con un rango -

que va desde 1/2 vocea mayor haota 2/3 veces. Si observamos el cua-

dro núciero ~. ooa dnrcmos cuenta que esto ea similar a lo descrito -

por Wateon y refuerza la aseveraci6n de De Lucae, el cuál nos dice -

que la mayoría de loe trabajos coinciden en que al incrementarse el 

nG.mero de corderos en el parto se aumenta el porcf!ntaje de mortali-

dad. 
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CUADRO No. 1 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

OBSERV.DOS DE JULIO DE 1988 A JUNIO DE 1989 

PARAllETHOS 
PRI~.ER PARTO SEGUNDO PARTO GENP.RAL REPRODUCTIVOS 

N % N % N % 

PORCLNTME 
D~ PARICION 263• 72.24 56• 15.38 319" 87.63 
(FERTILIDAD) 

PROLU'ICIDAD 2?4•• 85.88 61 •• 19.12 335•• 105.01 RELATIVA 

PROLIFICIDAD 
274 .. 75.27 61 .. 16.75 335•. 92.0; ABSOLUTA 

PORCENTAJE Di: 
252• 79.26 51• 16.04 30;• 95.10 PARTOS i:iEHCILLO.::i 

PORCENTAJE DE 
11• 1.23 5• 1.47 16• 4.7 PARTOS DOBLES 

N= Número • Número de partos •• Número de cordero& m1cidos 
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CUADRO No. 2 

PROMEDIO DE PESOS POR llES EN: 

- CORDEROS AL NACIMIENTO I A LOS 30 DIAS DE EDAD 

- BORREGAS POSTPARTO 

PESO AL PESO A LOS PESO POST-
NACIMIENTO 30 DIAS DE PARTO DE LAf 

HES N DE CORDEROS N EDAD DE COR- N BORREGAS 
LN kg DEROS EN kg EN kg 

JULIO 4 4.6!1.41 4 10.95!1.79 4 39:!:4.24 

AGOSTO 22 J. 7:!:1.25 21 8.51:!:1. 34 22 35!5. 35 

J>EPTIEKBBE 15 1.9:!:.765 15 8.?6:!:.947 15 33.5:!:1.08 

OCTUBRE 8 1.1:!:.760 7 7.77:!:1.24 7 36:!:4.?6 

NOVIEMBRE 6) 2.91:!:.680 57 6.57:!:1. 39 61 14:!:4.85 

DICIEMBRE 52 2.93:!:.520 49 6.44:!:1.03 50 12.•t:!:4.21 

ENERO 61 1.1:!:.846 57 6.98:!:2.19 60 32.63:!:4.4 

FEBRERO 24 J.1.!1.11 22 7.28:!:2.04 22 32.2!:i;.67 

MARZO 23 J.3:!:.472 21 6.54:!:1 .58 24 32.7:!:4.36 

AliRIL 12 2.y4:!:.492 12 6.58:!:1.n8 1? 29.25!4.41 

HAYO 26 4.0!.8?1 24 8.45!2.04 25 32.24:!:3.16 

JUNIO 15 3.81:!:1.05 15 7.98!2.27 15 31 .. 53:!:4.70 

TOTAL 325 3S!:.850 )04 7. 72!1.6 319 33.7:!:4.5 

N= UUME:RO DE ANIHALF;S 
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TIPO DE 

PARTO 

SENCILLO 

GEllELAH 

TOTALES 

CUADRO No, 3 

HORTALinAD DE CORDEROS DEL NACIMIENTO A LOS 10 DIAS 

NUMERO DE CORDEROS MORTALIDAD % TOTAL POR % EN CUANTO 

NACIDOS MUERTOS SEXO No % TIPO DE AL 100% DE 
PARTO SU POBLACIOtl 

HEMBRAS 15 62.5 

303 24 ?7.42 ?.92 

MACHOS 9 37.5 

HEMBRAS 4 57.1 

32 7 22.58 21.87 

HACHOS 3 42.8 

335 31 31 9.25 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

HO DEBE 
BIBLIOTECA 

ce CLUSIOllES 

La dietribuci6n de partoe durante el afto, tnTo una tende-ncia de un 

11ayor número de partns hacia loe mf!'seo !'le fin.!.les dfll otono e inTitt!, 

no. cuando las condiciones son cr!ticaa dP.ade el punto de •iata nu

tricional .. Pero indeprndientementc rle eeto, hubo partoe en todoe -

loe ceeAa, lo cuál reatir11.a lo obeer•ado por otros autorP.• de la C!, 

pacida.d de la borrega criolla para procrear en cualquier 'poca del 

año. 

Aunque con un porcentaji'!' bajo ee regietrarón hembraa con doa parto• 

en el aiio de obe,..rYación. 

En cuanto a loa pa-rámetros reproductiT08 podemos indicar que aon -

aceptables de acuerdo al sistema de producci6n. 

Por lo que re~pecta a loa parámetros producti•oa (peeo po•tparto rle 

1a borrega y peso al nacimiento y a lne 30 d!ae de •ida d,.l cordero) 

pueden ser ac,.ptablf'!s, ein olvidar que dfl!penden cae! f'D •U totalid•• 

del aanejo nutricional de 1oe rebaf\OB, el cuál ..,eta f!D funci6n de -

1a disponibilidad de agua de llu•ia. 

El porcentaje de mortalidad dnl nacimiento a los 30 d{ae de •ida -

del cordero, fue m&e bajo que lo reportatJo f'D la biblio,r:rart:i; ñe -

estudios reali2.ados en rebat\os d,. anima.h~s similar"e y en r"1.zi:le pu

ras, y/o en otras C'OndicionPfi rl,. sietPma" dfl! cría. 

Lae caractPr!eticas que posPa ,.¡ borrego criollo (bh1n dirigirlasl, 

como f'!jemploa: lae hembras que paren dos v,.ces D.1 año, tql Vf"7. noa 

pudieran indicar, que alguno.a borregas preee-ntan ,.atro f'ert!l rtura.!!, 

te la lactancia, por lo que la prPsencia d,.l macho Pe muy import'ln

te durante este período, para dP.tectar este celo y geetar 11 la hem

bra. Por tal el empadre continuo podria s,.r una alternativa rP.lPVA!!, 

te, para elevar los parámetros reproductivos y productivos de estos 

rebaños. Mediante modificaciones bien suatentnd•rn en el manejo en -

general del siatema de cría. 
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J:;n particular, la producci6n ovina en el municipio de Ajacuba, Hgo. 

Necesita de la implementaci6n de alternativas sanitarias y sobre t~ 

do de mejoras sustanciales en la nutrición aspecto éste que limita 

una producci6n ericiente. 



RECOMENDACIONES 

Manipulaci6n Nutricional 

Dentro del mi amo esquema actuál de empadre, ouplnmontn.r con alimen

tos de buena calidad en las epocas críticao del afto, on la medida. -

de lo posible el mayor tiempo, a los ania1ales un: 6ltimo tercio de 

geetn.ción, lactancia y desarrollo del corderaje. 

Supervivencia en la Parición 

Para disminuir las pérdidas de corderoo en el futuro, es runda.men-

tal. que el productor identifique cuál. causa o causas de mortalidad 

ea o son importantee en su rebaño. 

Manipulación Reproductiva ( m{nima) 

Efectuar rotación períodica de machos (sementales), puede ser in te.!:_ 

cambiandoloe con otros ganaderos de la zona. 

Alteración del Medio Ambiente Físico 

MejoraD.do las instalaciones para mantener a loe animales prototgidoa 

de J.os f'actorce del medio ambiente que 3fecten su rendimiento tanto 

reproductivo como productivo, por ejemplo: 

implomcntnr alguna area techada. y una barrera. rompevientoe. 

Tratar de que el terreno ocupado como corral sea de rapido drenado 

y que en general las condicionee de higiP.ne B""lln lae mejor'"ª• 
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