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l<ESUMEN 

El presentP. trabaJo ee real1=0 en San Andrea Jaltenco. Edo. 

de Mex. : con un rebano ovino de caracterJat1caa raciales 

indefinidas encastado con carneros de raza Suf folk: durante los 

anos de 1989 y 1990. Conatantto de loa evaluac1onea hechas 

sobre los pardmetros reproductivos de Fert1l1dad, Prolific1daa 

absoluta., Prol1r1c1dad relativa, y Viabilidad. Asi como de 

evaluaciones hechas sobre los porcentaJee de partos mult1ples con 

re apee to partos senc1llo9 ademas de pesos promedio al 

nacimiento tanto para eete rubro como entre hembras v machos. y 

peso promedio en qeneral durante loa dos anos de eotud10. 

Ue acuerdo a la eva1uac1on se onconLrO que este tipo cto 

animales presenta act1v1dad reproductiva durante la mayor parte 

del ano variando la 1ntensiaad con que esta se manifiesta en las 

diferentes epocas del mismo. 

As1m1amo ze registro que la tertil1dad en los dos anos tue' 

muy similar y~ que tuvo ·valores 87.9 y 86.8%. y una prolificidad 

que se considera baJa ya que en ambos anos tue de 1.2: en 

contraste con la viab1 l idad a los 1~ di as que en ambos at\ofl 

correspondio al 95.0% la cual se considera buena. Ademas de ello 

se registro que este tipo de animales tienen un porcentaje bajo 

de partos m~ltiples que en promedio fue del ó.0%. 

Todos loo da.tos anteriormente citados fueron evaluados 

est11C1.ist1camente no encontrando d1te1·enc1a a1an1ricat1va entre 

los dos anos de estudio ya que P >o.os. 



En cuanto a loo ocoos promedio. ae encontro que loo machos 

oai como loo corctoros provenientco de partoc unicoa son mas 

pesados. lo cual representa un ventaJa ya que existe una 

corrolacion positiva entre el pcoo al nacimiento v la mortalidad 

onteo del destete. es decir. que d mayor peoo al nacimiento menor 

mortalidad antes del dentete. 

J:::l llJ timo parclmetro reproductivo anal izado. rue el intervalo 

interpartos que reqiatro un promedio ontre lO y 11 meses.lo cual 

demuestra que este tipo de animales solo presenta un parto anual 

que ea baJo ya que a.ctuaJmente se debe buscar que les borregas 

tengan tres partos en dos attos. 

Otros indices evaluadoo rueron el Indice productivo del 

rebaho e lnd1ce product1vo del rebano meJorado donde se 

obtuvieron Vd.loreo de 1J.ú v 3.5 para el primero y 'l.U y "l.ó para 

el sequndo, que de ilcuerdo con la literatura de referencia son 

rcsulr.artou buenos pa1·a estoo animales. 



INTRODUCCION 

Los ovinos y loe caprinos han constituido una de las 

especies domést1cas mas importantes para el humano: como fuente 

de alimento -carne y leche- • para su vestimenta -pelo, lana. 

p1elea- aei como para el control de malas hierbas y como 

productores de abono org6nico de alta calidad y aun como animales 

de ornato lArbiza. 1986). 

Mexico es un pais que no obstante poee.er un territorio 

mds apropiado pc:ira la qanaderJa que para la agricultura. la 

producc1ón pecuaria nunca ha podido superar o siquiera iaualar 

los logros de osta Ultima <De Lucas. l987). 

Algunos de los problemas a los que se enfrenta actualmente 

México. es el rdp1do crec1m1ento poblac1onal y lo mal11utr1c16n. 

lo que ha traido como consecuencia que d1a a dia se exija y 

busque una mayor producción de productos pecuar1os para 

satisfacer las demandas internas que vayan a la par del 

crecimiento p6blac1onal lArbiza. 1984). Para lograr eeto ser~ 

necesario optimizar la explotación de las eapec1es animales 

<Gonzdlez ~ tl·. 19tl5J. 

En la actualidad la oferta nacionsl de productos ovinos no 

satisface !a demanda interna siendo el resultado de una 

inef 1c1ente producc1on que da como consecuenc1a úl tener que 

recurrir s1stemat1camcnte a 1as importaciones lPerez. 1981). Por 

otra pdrte, la po~lac1on ovina viene d1sm1nuyendo apart1r de 1960 

en un o.053% anual. Algunos factores que deternunan lo anterior 
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son: la falta de apl1cacion de tecn1cas apÍ"opladaa -· de 

explotación. la deficiente y heteroaenea estructura producilva. 

la baja calidad de los recursos naturales. loo obstdculos a los 

procesos de industrializacion y comerc1alizacion. la insutic1ent~ 

investigac1on agrooccuaria y a los sistemas cte tenencia de la 

tierra IPérez. 1981 l: por· lo tanto l.Js condiciones del pais 

reclaman de una meJor al1mentacion. y es obl1qacion del sector 

pecuario, el proporcionar la tecnolog1a y programar. de proctucciOn 

adecuados para reducir este deticit <Velózquez tl ~J.. .• 1981J. 

Dentro de la producción pecuaria los ovino~ en México han 

sido la especie mas marginada a través de los anos y en la 

actualidad. Junto con los caprinos se ha considerado como una 

produccion ae apoyo. esta.nao leJOS de tomarDe en cuenta como una 

producc1on básica a nivel nacional (Pérez. !991: Ar.biza. 

19841. Esto debido a que la mayor parte deJ panado se encuentra 

a1:1rupade> en peauef'\os 2·ebai1os de menos de 100 cabezas. que 

pertenecen a los sectores mar111nados del campesinado mex1cano: 

los cuoles ca1·ecen de recursos económicos y. en consecuencia. de 

posibilidades do incorporar tecnolo~1as modernas 1Pijoan. 1986), 

Adem~o. es indudable que aran parte del atraso de la 

producc1on ovina en México ea por falta de una pol1t1ca de 

investigación que vaya de acuerdo a los requer1m1entos reales del 

productor. Hoy en dta. los tra.baJOS de investigación real izados 

en ganader1a son muv numerosos. pero de eacacra aplicabilidad, 

s1tuacion que ae traduce a Ultima instancia en una ineficiencia 

economica y biologica de los rebattos nacionales lCuellar, 19891. 
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México tiene un potencial natural par~ la ov1nocultura, con 

aproximadamente 14 mjtJones de hcctareas tavorables para eote 

t1n lPérez, 19811: Incluso en muchae a.reas aridas y semiar1das 

esta especie Junto con loa capr1nos ofrecen los mejores 

reni:hm1entoa agropecuarios. part1cul\Jrmente en las zonas de cl1ma 

cdljdo y suelos dr1doo que const1tuven una gran porc16n del 

terr1torio nacional. ex1stiendo un potencial torrrndable para Ja 

e:-:pansión de los ov1nos tArhlza ~ !lJ .. 1980). 

Algunos investigadores han mencionado una 2nsuf1ciente 

producc16n ovina con pérdida de divisas y un incremento de 

importaciones tanto de ca.rne como de lana: asJ que en 1970' se 

tenia una relación ovino/habitante de B/l y en 1979 llegó a una 

relac1ón de 1 ovino por cada 11 hab1tantec o sea una disminu~16n 

del 35~ de la relación ovino/consumidor. Aún incluyendo la 

importacion de carne realizada en 1980 que fue de 74.662 

animales la disponibilidad per caoita en kilogramos se viO 

disminuida de ú.415 kg en 1972 a u.344 en 1~8ú (Gal1na ~~ 

Q.! .• 1981). 

En forma semejante en el caso de la lana. solo los estados 

como: Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosi poseen pocoe rebanes 

aptos para la producción de lana <Galina. 1980), lo cual no cubre 

los requerimientos de la industria textil nacional; por tal 

motivo. se importan anualmente corca de las 2 m1l toneladas, 

proveniente de paises como: Australia, Nueva Zelandia y Argentina 

<Arbiza. 19761. A pecar de la poca producción de este subproducto 

ovino. es caJ1ficado como de baJa caljdad por sus f1bras cortas y 

no aptas para el peinado por su debilidad. falta de desarrollo, 
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as1 como de presencla de fibra.a pigmentadao CArb1::e.. 1984: 

Cornude1lla. 19811. 

La explotaclOn ovlna tlene dos finco comerciales: la 

producción de carne y lo do lana. Es de hacer notar que todo el 

territorio nacional es apto para esta explotación, ya que en el 

trop1co se desarrollan las ra=as que no producen lana. pero si 

son de buena cant1dad y calidad de carne y en lao zonas frias. 

extremosas y templadas. estan las razas especializadas en lana y 

de doble propósito. Los estados de mayor población borreguera 

son. en orden de 1mportanc1a: Mex1co, Hidalgo, Puebla, Zacateca~. 

San Luis Potosi. uaxaca. Dura.ngo v Coahui la. En el los ae 

concentra el /5% de1 inventario nacional CRodr1gucz fil .~J_ .. 

1991 l. Sin embargo. la produccion ovina ha sido marginada a una 

actividad de subsistencia, ya que se cuenta con un potencial 

natural de 14 m1 l lones de hectareas. generalmente 

sobrepa~toreadao (Perez. 19781. 

Pocas explotacjones de comuneros y ejidatarios se 

conu1deran como tales. ya que el numero de anima.lea que poseen en 

muy escaso y por lo tanto. con baja productiv1dad. Los animales 

d('I varios 1nd1v1duos son pastored.dos en tcrrenon ..:.•JHlale!3 o de la 

comunidad, provocando araves problemas. como insalubridad, 

pastoreo det1c1ente. aitos niveles de consangulnidnd. etc •. Del 

ganado que poseen comuneros y eJidatar1os solo el 1.2% es de 

ca.racterist1 cas rae i a 1 es definidas: embargo. ellos 

connt1tuyen el 63.8% del total del ganado ovino de Mex1co tV 

Censo Agr1cola Ganadero y Ej1dal. 197~1. 
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La compoe1c1ón del hato-nacional es del 96.2% de ganado 

cr1·01lo y .3.8~ de ganado de caracter1st1cas rac1alee definidas. 

aiendo . las pr1nc1paies razas Ramboui l let, Su:tfolk. Hampahire. 

Tabasco. Corriedale y Dorset (D.ü.E.A .• 1976: Moreno, 1976). 

Las utilidades de una explotación ovina dependen del ntimero 

de kilogramos de lana y carne que se puedan vender anualmente por 

cada borrego. la carn~ que se pueda vender anualmente esta dada 

por el numero de corderos que puedan lleaar a término <rastro) y 

por el peso de la lana al momento de realizar la venta. El numero 

de corderos que se logra vender esta estrechamente ligado a la 

cantidad de animales nacidos y a la mortalidad. lo que a pesar de 

estar tuertemente influenciado por la alimcntacion, depende. en 

gran medida de un ma.neJo reproductivo adecuado CRodrJguez ~ u.1_ .. 

1~91J. Aa1m1smo. Ja mayor cantidad de corderos nac1doa produciran 

mas lana que la propia madre. oor lo que siempre es deseable que 

en ésta eapec1e exiotan partos mUltiples 1Tre10. 1988). 

El incremento de la er1cienc1a reproductiva en los rebanos 

ovinos es fundamental en los planes de producción de cualquier 

explota.ción. Como· consecuencia de coto hay necesidad de 

introducir cambios en el maneJo reproductivo a t1n de obtener el 

mayor nUmero de corderos posibles durante la vida productiva de 

la oveja. y que sean llevados hasta el destete (porcenta.Je de 

procrcu1 lFern~ndez. 19811. E~te incremento en el número de 

corderos perm1 te entre otras cosas mayores posibi l idadea de 

selecc1on. do reposición de p1e!l de cria y de venta de an1males. 

La eticienc1a reproductiva puede verse atectada f~n diferentes 

etapas del proceso productivo como son: empadre. gestaciOn, parto 



y lactancia. Estas etapas catan influenciadas en mayor o menor 

proporc1oneo por factores de tipo rocía!. cl1mat1co. nut.r1c1ona1, 

genético o son1tar10. ontre otroo, A su vez. eatos factoreo 

inrluyen en torma d.t•.1eroa sobre lan dlft."rant.es etdpas cte vida del 

anime.! (!Je Lucas. 1984J. 

Ea d1tic1l eat~blecer un cr1ter10 qencra11zado sobre el 

hecho de que la ov1nocultura sea rentable en México. pero cabe 

hacer notar que la ralta do lnteres y de programas adecua.don d la 

espec1e. aun5do a la talta de tecnicoa capacitados en ovinos para 

desarrollar d1choo proyectos han redundado en el rracaso de 

muchas explotaciones que han generado un desinterés para que 

nuevos productorea tomen a ésta especie como una 

rentable 1sa1ao. 19~8). 

empresa 

Enta act1v1aao econom1co se realJ~d en toda la Hep0bl1ca 

Mex1cana. caracterizo.ndose por un crecimiento lento y baJos 

indlct!~• de r.orodU'--'ClOn v pronuct1v1dad que zon reoultado Ue la 

torma de explotac1on de esta eopec1e en loa 01stemas de 

producción extensivos, intensivoa y semintens1vos (Salas. 19881. 

Ante est~ oituaciOn es urgente mantener la planta productiva 

que asegure la oferta de esta especie. ya que de no ser asj, 

dependeremos como deade los aftas sesentas y hasta la fecha de las 

2mportac1onez que en la actualidad en el caso de la carne son del 

30% ael consQ~O anual total y en el CilSO de la lana arriba del 

90%. lo cuol demuestra lo dramat1co de la s1tuaciOn a nivel 

nacional !Salas, lY~&J. 
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La poblacion ovina nacional segun los-indicadores· se viene 

reduciendo. debido a que la taoa de extracción para el· abasto es 

mayor que la producción de crias. lo que indica que la escasa 

población ov1na del paic tiene una baJa efjc1encia reproductiva 

C1'reJo. 1986), 

De acuerao a Jo menc1onado por e.atoa autores. cabria la 

posibilidad de hacer mención de la ov1nocuJtura nacional. como 

una empreoa agropecuaria no rentable. 

EFICIENCIA PRODUCTIVA DEL f<EBAAO 

En ovinos. cuanto mayor sea la tasa de reproducción mayor 

sera el numero de an1moles que se pueda destinar a Ja venta. Jo 

que 1mplica una mayor producción de C'arne. lana y otros 

productos (Fernandez. 1961). 

Una baja ct1c1enc1a reproctuct1va se traduce en dos tipos cte 

perdidas: una real que esta dada por la no qestac1on con Jos 

consecuentes gastos de al1mentac1ón. cuidados. etc. u bien por fa 

perdida de los corderos·desde el momento del nacimiento hasta el 

destete. caso en que los gasto~ se incrementan todavia m4s. El 

otro tipo de perdida es la potenc1al. que se traduce en las no 

par1cionea mUlt1ples. asi como en la baja cal1dad qua pued~ 

originarse en la reposición. resultado de la pérdida de cr1as; 

esto es debido al mal maneJo reproductivo e b1en a la ut1lizac1ón 

de razas poco prolificas lAzzarin1 y Ponzon1. 1972). 

Una de las. principales causas de la baJa ef1c1encia 

reproductiva en los ovinos. son las pérdidas de las criae en los 
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momentos cercanos al parto. los cuales se oueden presentar 

en: preparto. parto y posparto: a la mortal1dad en estas etapa.o 

se le conoce como mortnl1dad per1nataJ (Do Lucao. 1981J. 

Son muy variable~ los cr1ter1os de productjvidad. Esta 

var1acjOn depende del tipo de efic1enc1a que se estime. ya sea la 

b1ológica, ecolog1ca o econom1ca de los d1stintoo rebanos. Otras 

veces importa analizar solamente ciertos aspectos pai:·ciales de 

Ja produccion. pomo por eJemplo: Tasa de extracc1ón, eot1mac1ones 

de orden genético. ef1cionc1a nutritjva o del consumo, ganancias 

de peso, etc. S1n duda el indicador m6s importante ea aquel que 

estima la productividad del rebano como un todo (Arb1za. y 

Doblar. J990J. 

La oveJa se considera como un anjmal poliéatr1co estacional. 

con Ja particularidad de mostrar ciclos estralcs durante el otono 

e 1nvH·rno época del ono en que los di a o son mas cortos y 

preoentar un3 temporada de aneatro r1siológico durante la 

primavera y verano Joubert (1962) citado por De Alba (1964). Sin 

emba/go. la estacionalidad reproductiva varia segun lo 

Jocalizac1on qeogratica. particularmente la latitud en que se 

encuentren las borregao: en latitud alta. la estacionalidad esta 

relacionada con la durac1vn oel dia. mientras en las bajos 

lat¡tudes 18 relac1ón es menos nronunc1ada. A nivel dol ecuador, 

donde no hay r,uctuac1ones ae las horoo luz. el efecto que eJcrce 

el totoperiodo sobre J~ actividad sexual es practicamente nulo. 

por lo QU<' cualqu1er variacion en este sentiao es tara 

condicionada a otros tactores como: temperatura. precip2tac1on 

pluvial o dlspon1b1lldad de pasturas. De igual forma, el origen 
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de la raza deterinina la amplitud de la esta.ciOn de actividad 

repl-oduct.iva.. Asi , las razas de origen med1 terrAnco como la 

Merino. tienden a preeentar actividad reproductiva durante mayor 

tiempo. , Ló.e razas de or1gen tropical como la Pelibuey, muestr1:1n 

actividad sexual durante caa1 todo el ano tRodriguez ~ !tl .. 

1991). 

Considerando el hecho que hay un gran na.mero de animales 

de caracte1~1at1ciJ.a raciales indefinidas en México: su rusticidad. 

capacidad para procrear todo el ano por no ser pol1éatricas 

estacionales sine continuas (Oviedo ~-~ ªJ_. ~ 1986). adaptación a 

clima y terrenos variados, hacen neceaario el estudio mae a tondo 

de este tipo de ganado para conocer sus aspectos reproduct1_voe 

con el t1n de d1senar modelos prop1~z para incrementar el indice 

reproductivo y por lo tanto la producción 1 f"ernande;:. 19tH 1. 

En base a 10 anteriormente citado el obJetivo del preaente 

trabaJo es la evaluacion productiva y reproductiva de un rchul'\o 

ovino de caracterist1cas raciales lndetinidas encastado con 

carneros de la raza Sutfolk. 

Autores como Marquez {1984), Munoz (1986). Gonz&les ~ gj_. 

(1965), Tapia (1965J. LOpez ~.!!J.. !1969J. Tlatoa 11962), De 

Lucas ll984>. Oviedo tl 9--1· (1968) y Navarro (1992): han 

reportado ciertos datos reterentca a este tipo de animales. 

encontrando que: 

a) Generalmente las nembrcis primeri;:as menores a b meDes no 

paren. 
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.Ol Una mayor activ1daO: reproduct1va en lo~·mesea de ·Jul10 y 

aqoato t verano> . 

el Uno corre1ac1on pos1t1va e~·t,re _.l,a éP~ca ·de. ~lUVld y la 

mayor actividad reproductiva de .. las .ove;aa. 

dl Una tert1l1dad que ee manifiesta con valoreo que van 

desde un 68.0% hasta 9Z.5%, qoneralmente mayor en los·meses 

de verano. 

el Mayor prolif1c1d~d en los menes de primavera. 

fl La presenc1a del carnero acelera la entrada en calor de 

las hembras. 

gl Una distribución de pHrtoe en los doce meses del ano, 

man1festandose en una mayor proporcion hac1a loa meses de 

octubre a enero. 

hl Hembras que paren dos vecen al ano nasta un 45% 

l t lntervato interpartos de entre 10 y 12 mesl!a como 

prom4":din. 

JI La mayor1a :Je las hcnibra.s pueden preaentt\r ostro tertll 

durante la lactancia entre loD 30 y 60 dias. 

kl ~orderos con mayor peso promedio al nacimiento en 

aquella~ ove1as empadradaD en verano comparado con laa 

empadradas en otra época del ano. 

lJ Lordero~ milo pesadoa al nacím1cnto en las cruzas con raza 

Suttolk que en las cruzas con otras razas. 

m1 Cordcro5 machos mas pesados que lao hcmbrao. 

n) Una correlac1on pos1t1va entre el meo de nacimiento y el 

peso de los corderos. cstadist1camente s1gnit1cat1vc con 

mayores pesos en diciembre que en noviembre y enero. 



o) Menor mortalidad de la descenaencia de los carneros de 

razd Suttolk: basada en las mayor habilidad materna de las 

ovejas adultas <l.Jyrmundoson. l'F/3) y por Ja correlación 

positiva existente entre el alto peso al nacimiento y 

supervivencia del cordero (Azzarir11 y Ponzoni. 19721. 

Para estimar la productividad de un rebano ee debe contar. 

entre otroa. con los siquientes parametros: 

l.- Fertilidad (%) 

2.- Prol1ticictad relativa (%J 

3.- Prol i ficidei:d absoluta (%) 

4.- Viabi U.dad (%) 

5.- Intervalo interpartos 

6.- lndice productivo del rebano 

7.- Et'iciencia de c:ria 

a.- Indice reproductivo oveJa 

9.- Indice productivo del rebano meJorado. 

lArb1za, 1984; ritzhugh y Bradtord, 1Y83J, 

La tert1l1dad considera algunos factores en su ecuac1on como 

son: n.Umero da ovejas serv1das sob1·e el de oveJa::: expuestas. as1 

como numero de oveJaa geGtanteo sobre las oveJaa servidas y 

numero de oveJas paridas sobre las ovejas geetantea: utilizando 

exclusiv~mente en la fórmula nUmero de oveJas paridas sobre las 

ovejas empadradas expresado en porcentaJe. Y esta afectada por 

dos factores mayores que determinan el potencial reproductivo: la 

tasa ovulator1a y la mortalidad embrionaria l'freJo. 1988). 
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La proJ1tJciddd. que en ocasiones se denomina fecundldad, se 

eva1ua cons1aorancto lutJ 01gu1entea componentes: ovoc1tos 

producidos sobre ovejas paridas, ovocitos rert1l1zados sobre 

ovocitos producidos. embriones implantados sobre ovocitos 

fer ti 1 izados y corderos nacidos oobre embr1oneo implantados. ~ 

expresandose en forma sencilla como: nümero de corderos nacidos 

sobre las ovejas paridas. esto para obtener Ja prol1t1c1dad 

relativa expreoado en porcentaJe y para lu pro1i11c1dad absoluta, 

numero de corderos nacidos sonre el numero total de oveJas 

expuestas al empadre. también expresado en porcentaJe <TreJo, 

1988). 

La viabilidad considera por una parte el maneJo sanitario 

que se le esta dando a la!l crias rPc1cn nacidas. aunactu a la 

capacidad materna de la oveJa y los aspectoo alimenticios del 

rebano. los cuales repercutirdn zobre el porcentaJe de mortalidad 

que se tenga a los 15 días lArbiza. 1986). 

El intervalo interpartos evallla la frecuencia con la que la"s 

hembras de un rebano.astan pariendo, siendo determinante la 

estacionalidad de la raza y la aurac10n de la estación de cria. 

factor que no intluenc1a en la misma manera a la oveJa criolla 

por presentar actividad reproductiva durante todo el ano lOviedo 

ll!Ü·· 1988). 

El indice de productividad del reharto citado por Arbiza 

y Dobler (19901. considera en su formula aspectos mencionados 

anteriormente como lo aon: tamano de camada, el cual esta dado 

por la prolificidad absoluta: corderos sobrevivientes. que lo 
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determina la viab1l1dad y el intE>rvalo 1nterpartos. que ne ve 

influenciado por la eatac1ona11dad de las oveJuo: el un1co valor 

que se torna d1st1nto ~s el peso promedio al nacer, que esta 

intluenc1ado b6s1camente por dos aspectos: el sexo del animal. 

ten1endo pesos mayores loa machos CDawes Q.t. ll·· 1965 e lturbide, 

1979), epoca de apareamiento. resultando corderos de mayor peso 

los provenientes de ovejas empadradas en primavera <Oviedo, ~.1. 

il.. 1988J, este Ultimo debido o la dispon1bi lidad de alimento 

del rebano. 

La eficiencia de cr1a considera nUmero de partos y nl'.lmero de 

dias de Ja primera a la Ultima par1ciOn, y esta determinada 

bas1camente por el maneJo reproductivo del rebano. ya que se 

puede contar con una epoca especifica de empadre o como en muchos 

otros casos. empadres continuos: lo cual hara variar el intervalo 

de Q::tas de la primera a la Ultima par1cion y asimismo. el 

intervalo 1nterpartos de todas las hembras lArbiza y Doblar. 

1990). 
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OBJETIVOS 

Calcular los pardmetros reproduct1voo indices de 

producc1on para determinar la ef 1cienc1a product1va de un rebano 

ovino comercial proauctor de carne en Jaltenco. México. 

Comparar estadisticamentt' loo: parumetros reproductivos 

indices de oroaucc1ón que se obtengan durante loa af1os de 1989 y 

199u, para estabiecer las d1terenc1as productivas entre los dos 

Ot10!::. 
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ESTA 
SALIR 

Ml\TERIAL Y METODOS 

Para la.. e 1 aborac ióil de eete traba JO 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

uti l1zaron loa 

registros obtenidos de un rebano de caracter1st1cas raciales 

_indef1nid~s. -:mpadrado con carneros de la raza Suifolk en el 

periodo comprendido entre enero de 1989 y d1c1embre de 1990. 

LOCAL!ZAClON, 

El presente trabajo se realizo en un rebano 

ovino comercial tRancho Guadalupe). ubicado geogr6f1camente entre 

los meridianos 99Q 05' y 99Q 06' 17' 'de longitud oeste: y entre 

los paralelos 19~ 45'y 19Q 45' 57' ', en el rnun1c1pio de San 

Andrés Jaltenco. México. 

El clima prevaleciente en es"ta :;::ona oo e lWoJ tWl 

clasificado por Koppen y que corresponde a un clima templado 

oubhUmedo con 1 luvias en verano (Garcia, 1973>: con una 

temperatura anual media entre los 14Q y 16Q C. Y una 

prec1p1toc1on pluvial media de bOO a "IDO mm. con un porcenta.Je 

menor del 5% de lluvias en invierno. 

Preaenta ademas una frecuencia de granizad~s entre O y 2 

dias anuales. y de heladas entre 60 y 80 diae anuales. 

Su sis temo. de topo formas es claei ficado como llanuras; 

comprendido entre las provincias f isiogrAticas como lomer1o de 

co 11 nas redondeadas. 

Su suelo predominante es el reglosol euterico. el secundario 

ea el toezem calcarico y su tase salina y/o sOd1ca es el cambisol 

cd.lc1co. 



De acuerdo a las condic1ones del suelo. ~u vegetac1ón se 

desarrolla en agricultura de r1eqo (torra.Jos y 

cultivados>. Sus pos1b1J1dades de uso pecuario son de 

alta para espec1os de pastoreo CGarcia, 1973). 

ANIMALES' 

pastos 

aptitud 

Se ut1lizaron Jos datos de 162 borregas de 

caracterist1cas raciales indefin1dae con intluenc1a de la 

raza ~urrolk cencastadas), con una edad que fluctuó entre 1-5 

anos. 

Todos los an1males se mantuv1eron alojados en un corral 

general de confinamiento de 70 m de largo por 20 m de ancho. El 

rancho tamb1en contaba con un corral de maneJo de 10 m por 10 m 

as1 como un corral de matern1dad de 10 m de largo por 8 m de 

ancho y un corral de separac1on donde oe c~locaron a las hembraa 

después de una semana de paridas. Todos loa corrales contaron con 

comederos y bebederos de !Amina. Tambien existió una bodeqa d~ 

alimentos y un almacén de medicamentos. 

Al rebano se le practicaron desparasitaciones periódicas 

contra Qestrus oVlf! al in1c10 de la primavera y de acuerdo al 

comporta.nnento de Je 

tomando como criterio 

enfermedad se repitiO el tratamiento. 

el que cuando menos el 20% del rebano 

estuviera afectado para una nueva desparas1taciOn; el principio 

activo que generalmente ae ut1l1zo fue el closantel. 

Ademas de ello se realizaron mue~treos coprológicos 

semanales y Ja exploración de sistema tegumentar10 para llevar un 

andl1s de la din~mica de endo y ectopardsitos: en esta forma 



tambien se estableció el momento adecuado para realizar los 

tratamientos pertinentes en base a los problemas de mayor 

1nc1dencia. Para las desparas1tac1ones gastro1ntestinales se 

emplearon farmacoa como el fembendazol. levam1sol. closancel. y 

auJ.ras. Par.J loa 

piretroides, como 

ivennectina. 

problemas en p1e1; prod~ctos a base de 

la flwnetr1na y otros f6.nnacos como la 

La alimentac1on que se propociono a todo el rebano conato 

de e a 10 horas de pastoreo diario en terrenos de repelo de 

alfalfa y ademas de ello cuando los an1males regresaban a su 

corral de encierro se les suplementaron sales minerales a libre 

acceso y de 2 a 3 veces por semana con salvado de trigo. 

En lo referente a la reproducción como parte del manejo del 

ganado. los machos se mantuvieron con la totalidad del reba~o 

para tener un empadre continuo. Las borregas al parto tuer9n 

separadas del rebano pasandolas a un corral de maternidad donde 

permanecieron una semana disponiendo de alimentación. sales 

minerales y agua a libre acceso. 

Como parte del maneJo en este raba.no los corderos o los 2 O 

3 dias de nacidos fueron tatuados en la oreJa derecha con 

números progresivos tomando como base la Ultima época de 

pariciOn, en el mismo d1a se les descoló mediante el uso de 

pinzas de Burdizzo: estos an1males permQnecieron entre 90 - 100 

diüs con la madre antes de ser destetados. c1empo al cual los 

animales tueron transportados a corrales de engorda para ·su 

posterior venta al mercado. 
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Lae hembras selecc1onadas fueron pasadas , al rebano 

reproductor y oe lea colocaron arE!teo .. de ;p,lO._S_~1cO numerlid<":1o para 

su poster1or ldcnt1ticación en hojao-c;ie régistro-· 1·nd1~ldual Y. por 

rebai'\o. 

TOMA DE DATOS, 

Los datos que se cons1aeraTOn ruaron; 

1.- FPchas de empadre: Calculado en base a ia·:techa de 

parto. 

2.- fechao de paric16n 

3.- Numero de parto 

4.- T1po de parto 

5.- Pe~o del cordero al nac1miento 

6.- ~exo del cordero 

7.- Edad de la hemb1·ns: Est.1mada por la muda dental. 

8. ·· 1-'eso de la hembras 

9.- Peso de los machos 

l O. - Numero de nem.bras l exµuest.ao J • 

ANALISIS DE DATOS, 

La productividad del reha~o se evaluó utilizando las 

fórmulas propuestas por Arb1za (1984) y Fitzhugh y Bradford 

(1983). 

1) FERT!Lll)AD, Hembras pandas x l üO 
Hembras expuestas 

;¿) PROLll·~lCIDAD kELATIVA: Número ~ f'Orc\~.L9Ji [l~dos X 100 
úveJdS paridas 

3J PRuLIFICllJAD ABSULUTA: ~umero Q..!! &Qr.deros pacidos. 
OveJas empadradas 
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4) VIABILIDAD: ~rder..2§ nacido!':?. 
Corderos vivos a los 15 d\as 

- PorcentaJc de partos gemelares y Un1cos. 

- Peso promedio de corderos provenientes de partos gemelares 

y á.nicos. 

- Peso promed10 al nac1m1anto de corderos en cada ano. 

- Peso promedio al nac1m1ento de hembras y machos. 

Dist1·1buc1on por mes del peso promed10 al nacimiento 

durante los dos a~os. 

5) INTERVALO INTERPARTOS: Intervalo de dian entre dos pariciones 

6J INDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL REBAAO: 
I.i!!n.ano Qji ~amada ~ Cordero~ ;!9brev1v1ontes ~ Peso Al ~ 

Intervalo lnterpa.rtos 

7) EFICIENCIA DE CRIA: 
"ª-º-~ l..D!:!m~rn rut parto!J =.J.J. 

NUmero de dias de la pr1mera a la Ultima paricion 

8) INDICE REPRODUCTIVO OVEJA: 

Eficiencia de cria x tamano de camada x corderos sobrevivientes 

9) INDICE DE PRODUCTlVIDAD DEL REHAAO MEJORADO' 

lndice del rebano oveJa x peso promedio al nacer 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Este se realizo mediante pruebas de 

"t" de Student. utilizando el paquete estadistico SAS. 



RESULTADOS 

La 
:· ,-- '.º ... ,,-''--.- ,._ 

base a las tormulas convenc1onales util1ZadáO pa~a analizar los 

para.metros productivos de loa ovinos· tarito en Me:<ico como en 

otros paieeo. 

En el ano de 1989 se preoentaron un total de 179 partos. que 

se distribuyeron a lo largo de todos los meses. En el mes de 

enero se registro el mayor numero de partos con un total de 56 

representando el 31.3% del total. en comparacion con los meses de 

julio y agosto que solamente tuvieron 2 partos y representaron el 

l.1% del total. La figura 1 muestra la d1atr1oucion por mee que 

se observó durante el ano de 1989. 

Por otro lado. en el aho de 1990 se registraron un total de 

150 partos que se d1str1buyeron en 10 mese~ del ano ya que en 

agosto y septiembre no se registraron partos, y fue diciembre el 

mes que mayor numero de parlc1ones reg1str~ con 62 represen~an~o 

el 41.3% del total en comparación con jun10 y julio en donde s~lo 

se reg1ató parto y representaron el 0.7% del total. La figura 2 

muestra la distribución de partos para 1Y90. 

Comparando ambog af\os. a pesar de que hubo va1·iación en el 

mes que presentó mayor número de partos. se aprecia que la épocas 

que registraron mayor numero de par1c1ones fueron ctono-1nvierno; 

representando en 1969 el 83.8% del total de par1c1ones y en 1990 

el 78.0% del total de ese atto. Para 19~9 la mayor1a de los partos 

se registraron del mes de octubre al mes de enero. y en el ano de 

1990 se observó que tue entre noviembre y mayo, 
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La figura 3 muestra algunos valores obtenidos durante los 

dos ahos que contempló el presente trabaJo y que se ut111zaron 

para calcular dlgunos parametros reproduct1vos: 

FERT!Ll!JA!J' 

En el ano de 1989 ex1st1eron un total de 162 heml:lras que se 

encontraron expuestas al macho. de las cuales parieron 160. 

resultando una fort1lido.d del 87.9%. En lo correpondiente al ano 

de 1990 exist1eron un total de 160 hembras expuestas al carnero, 

de las cuales par1eron 139, y se obtuvo una fert1l1dad del 86.8%, 

y quo comparada con la del aho anter1or solo. vario 1.1%; no 

ex1stiendo d1ferencia eDtad1st1camente significativa entre ambos 

M\OS ( P .> Ü. 05) • 

Dol total de las hembra.o paridas en el ano de 1989. 19 ele 

ellds tuvieron dos partos en el ano· 01gn1ficando el 11.9% do las 

oveJas. y las 13tl restantes parieron una sola vaz correspondiendo 

al BEl.l~ de las oveJas. Para el ano de 1990. solamente fueron 11 

las hembras que lograron parir dos veces en ol ano significando 

un 'l.9% de las hembras y las 128 restant.ea (92.1%) parieron una 

sola vez on el ano. De acuerdo a los daten obtenjdos para ambos 

anos la var1ac1on porcentual do dos partos al ano por hembra es 

dol 4.0% a tavor de 1989 no siendo significativa esta diferencia 

lP > 0.05). 

Pf<OLlFlCllJAlJ, 

En cuant..;i a las evaluaciones real1zad~s para.·los parametros 

de prol1tic1dad, el aho de 1989 regist.ró una proliti'cidad 

25 



Figura 3 

VALORES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION 
DE ALGUNOS PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

1 Periodos Productivos 
/CONCEPTO 1989 1 1990 

1 -¡ 
;Hembras empadradas 182 160 

1 

¡Hembras paridas 160 

1 

139 

ICrlas nc:icidas 188 162 
1 

1 
' 
:crlas_viv~solos 15d!as 179 154 



relativa del 1.2 y en el afto· de-·1990 f.ue. del 1~2 y .oo 

realizo el anal1a1c estadistico. enc~tj·~ra;~o·.:~~~ Jl2 difer~nc1a no 

es significativa por haber ob'ten1d·~ ~~:~a·1'<:rf:._-:d·e·~:.> o·.05, 

·,. ' 'o<\: 

Dentro del m1emo rubro. pero·- en -1,0.· ~.e·(~-~~_iiif'.I,::~· la 'evaJuac1on 

realizada para la prolificidad a:b.ao1'li~~)-~t~h'»·~~r·.·~.no de 1999 se 

obtuvo un valor del 1.0 

encontrando que la no es 

estadisticamente significat1vá. (P > ci_',05)-. 

VIABILIDAD' 

El Ult1mo parametro reproductivo qUe se analizb fue la 

viabilidad de los corderos a los quince dias de nacidos: que para 

el at1o de 1989 registró un 95.2%. y en 1990 correspond16 al 

95.0%. no siendo siqnitacativa la diferencia entre los dos anos 

IP > O .o:;¡. 

Las tlgura 4 muestra la comparación de parametros 

reproduct1vos para los dos anos de estudio. 

As1mismo se evaluaron los partoo gemelares, con un 4.5% para 

1989 y un 8.0% para 1990. siendo mayor este Ult1mo en un 3.5%: en 

lo correspond1ente a partos Un1cos para el aNo de 1969 fue de un 

95.5% y para el atto de 1990 de 9~.0%. en este caso siendo mayor 

en un 3.5% para el atio de 1969. 

Tamb1en se tomaron los pesos pr·omed10 de corderos 

proven1entos de partos aemelarc~. con un ocoo de 3.8 J<q para 

1969 y de 3.3 kg para 1990, de la m1smo manera se calculo para 

los corderos de partos Un1cos. con un peso promedio de 4.0 kg 
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figu ni 4 

RESULTADOS OBTENIDOS DE UN REBAfilO OVINO 
COMERCIAL EN SAN ANDRES JAL TENCO EN 1989 Y 1990 

PARAMETRO REPRODUCTIVO Af"ío 1989 Año 1990 

Fertilidad 87.90% 86.80% 

IProlificidad relativa 1.2 1.2 

1 Peo fi fi ,; dod ob•ol" to 

Viabilidad 95.20% 95.00% 
1 



.;.,.{,' 
para 1909 y 3.7.kQ 'para 1~90 .. ~habiendo encontrado que en 1989 la 

di ferenc1a .~ i~·~: de :~º-º~:.'·g- Y>en·. f99~. de 400 g o favor 

provenientes ,·de .. -pdrtOa Unicoa comparados con loa 

9eme J arase~~~ 

de 

de 

corderos 

partos 

La fiqur~ 5 muestra loa resultados obtenidos de ambos 

anos en lo referente a corderos un1coa y gemelares. as1 como las 

consideraciones de porcentajes, pesos al nacimiento y las 

comparaciones nechas entre ambos. 

Se consideró ademas el peso promedio al nacimiento para 

ambos anos; correspondiendo respectivamente a 3.9 kg para 1989 y 

3.6 kg para 1990, notandose un decremento en el peso de los 

corderos para el atto de 1990 en 300 g. 

Por sexo también se hizo la evaluaciOn del peso promedio al 

nacimiento, encontrando que las hembras en ambos ahos tuvieron 

pesos inferiores al do los machos con valores de 3.B kq pnra las 

primeras y 4.2 kg para machos en el aho ue 1989, con un.a 

diferencia de 400 g favorable a los machos; y para 1990 3.4 kg 

en hembras y 3.B kg en los machos. con diferencia de 400 g a 

favor do los machos. 

La figura 6 v 7 muestran los resultados para los doe anos. 

en cuanto a los pesos promedio, por sexo y las comparaciones 

entre ambos, realizados para 19BY y 1990. 

Otro an6lisis rcal1zado. fue registrar la d1stribucibn de 

pesos promedio a.l nacimiento de acuerdo con el mes de parto 

durante los dos anos: de lo cual se registro que en el ano de 

.:..:7 



figura 5 

RESULTADOS OBTENIDOS EN UN REBANO OVINO 
COMERCIAL EN SAN ANDRES JAL TENCO EN 1989 Y 1990 

PARAMETRO REPRODUCTIVO Af'!o 1989 Afio 1990 

Partos gemelrires 4.50~ 8~ 

Partos únicos 95.50~ 92% 

Peso prom. corderos gemelos 3.8kg 3.3kg 

(eso prom. corderos únicos 4.0 kg 3.7kg 

Peso prom. el nricirniento 3.9kg 3.6kg 

Peso prom. hembrris 3.8kg 3.4kg 

Peso prom: mechos 4.2kg 3.8kg 



~
 

"' co 
.. 

"' 
.e 
E

 
-8 

., 
>::' 

.e
 

>-
o 

E
 

IC
 

~ 
¡g 

"' 
j 

O
i 

o ~ 
e 

~
 

!!! 
"' 

Q
_

 

"' 
g 

.. 
e 

<: 
J! 

., 
'¡;; 

.. 
.., 

<: 
.; 

., i 
.. ~ 

"' 
g 

<
 

:r 
.. 

e 
e 

~ 
.. 

'¡
 

~
 

o 
=

 o 
C> 

e 
~ 

)
(
 

¡;: 
1i 

., 
.... 

'¡
 

Q
_

 
"' 

E
 

ü 
C> 
.. 

.. 
.. 

"' E 
~ 

.. " o 
... 

e 
-8 

i 
e 
... 

o 
u 

g 
IC

 
~
 

., 
e 

.e
 

~ 
.. 

., 
"' 

.. 
... !!! 

e 
C

• 
C> 

~
 

~
 

.., 
"' 

a
. 

"C
I 

,.., 
"' 

o 

<
"0

--d
 



.. 
o 

., 
O'> 

... 
O'> 

. 
.Q

 

e 
~
 

,: 
., .:::. 

o 
"' 

~ 
>-

IC
 

,,; 

!!! 
., 

... 
a; 

~ 
g 

e 
Q

. 

e 
"' 

., 
8 

.!:: 
e: 

e 
.l!! 

" 
;; 

.s 
..., 

e: 
.g¡ 

., e 
... 'C

 

=
 

·¡; 
e:: 

.... 
<

 
o 

., 
e 

~
 

"' 
e 

L 
)
(
 

... 
"' 

~
 

"" 
::r 

;; 
"" 

o 
"' 

en .. 
e 

~
 

¡:;: 
:¡; 

"' 
~
 

., 
¡¡; 

e 
-.; 

.. 
.. 

... ... 
.. e 

~ 
"' u .. 

... 
e: 

.g 
i 

u 
e: 

,g 
¡¡ 

~
 

¡¡¡ 
i 

.. ... 
!;. 

... 
.. 

., 
.. 

o 
... 

e: 
et 

e 
::r 

8 
.. .... 

"' 
..,. 

"' 
o 

(6
ll) O

H
d

 



1909 el· mes de mayor peso prcmedio tue enero con 4.4 kg y el de 

menor peso tue mayo con 3.2 kg. resultando una diferencia de l . .":: 

kg entre amnos meses. En el atto de 199u el me~ de mayor peso 

promedio al nacim1cñto-tue julio con 4.0 kg y los de menor peso 

tueron junio y octubre con 3.0 kg. notandose una diferencia de 

1.0 kq entre estos meses. Las figuras 8 y 9 muestran la 

distribuciOn de pesoo en los doce meooa de los doo anos. 

INTERVALO INTERPARTOS: 

Otro valor calculado tue el intervalo interpartos del cual 

ae obtuvieron dos resultados: un interva10 general del rebatto que 

fue de 327 dias, reduciéndose para las hembran que parieron aos 

veces al atto a 299 dias. 

INDICE f<Ef'ROIJUCTIVO DEL REBA"u E INDICE PRODU~TIVU DEL 

REBANO MEJUHADO 

Las figura 10 mucntran algunos parametros productivos que 

se registraron durante el presente trabaJo. entre Jos que cabe 

hacer destacar el Indice Productivo del Reba~o con un valor de 

4.0 para el aho de 191:39. deoend1endo a 3.5 para el ano de 1990; 

otro paró.metro calculado rue el lnd1ce Productivo del Rebaho 

Mejorado. que para el ano de 1989 registró un 7.0 y en lo que 

corresponde a 1990 un valor de 7.6. Denotando asi que 1989 mostrb 

un valor mas elevado que 1990 en cuanto al Indice Productivo del 

Rebano y 1990 tuvo un meJor valor en el Indice Productivo del 

Rebaf\o Mejorado. 
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Figura 8 

Distribución de pesos promedio ol nacimiento en un rebollo 

ovino comercial en S8n Andrés Jattenco en 1989 
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Figura 9 

Distribución de pBSOS promedio al nacimiento en un rebaño 

ovino comercial en San Andrés Jaltenco 
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figuru 10 

RESULTADOS OBTENIDOS DE UN REBANO OVINO 
COMERCIAL EN SAN ANDRES JALTENCO EN 1989 V 1990 

fPÁRAMETRO PRODUCTIVO Afio 1989 Afio 1990 

Indice productivo del rebaño 4 3.5 

Eficienciii de crla 1.9 
! 

2.2 

l1ndice reproductivo oveja 1.8 2.1 

Indice productivo del rebai'lo 7 7.6 
mejorado ---¡_-,_ 

1 .· 



EFICI~NCI~ DE CRIA: 

En cuanto a este indice se observo.que pa:r;~. el' ai'io-dO 1989_ 

se registró un valor d.e 1.9 y 2.2 para 1~9o.-· 

INDICE REPRODUCTIVO OVEJA: 

Los val ores reg1 strados durante 16s '~i~. ~H-b~..;;d~ ::~-~·~údt6;~ para 
- -

este :indice fueron del.By 2.l en 1909:':·Y~-~~-90~~~~·p_~~.t;~_y:arn_~-~-~.-~~; .. _ 
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DISCUSION 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo, 

referente a los para.metros reproductivos en un rebarto ovino 

comercial ae observo que en 1989 se req1otraron partos a lo largo 

de todo el ano. concordando asi con lo mencionado por De Lucas ~~ 

!!.}_. (1963) y Valenc1a ~t ~.l· 119761 quienes manif1e:Jtan que la 

actividad reproductiva de la oveja criolla en México se presenta 

durante todo el ano. pero con diferente intensidad. 

Por ou parte Valencia. ~ ~l· (1978) ademas mencionan que 

bajo las condiciones cl1matológicaa del valle de México se 

presenta una menor tendencia al anestro estacional en ovinos 

cr1ol los. 

En 19YO se registraron partos a lo largo de 10 menes. 

co1ncid1endo con lo mene lo nado por los autores cita.dos 

anteriormente. Adema.e pudieron haber existido otras causas que 

arect.a1·an la .Jct1v1daá reproauct1va. como son ia epoca de 

lluvias. disponibilidad de alimento y anestro llactacional) tDe 

Lucas tl ti. . 19ff/ J • de ahi que en agosto y septiembre no se 

hayan registrado partos. debido po~iblemente ~ que la oveJa pudo 

estar en una tase de inactividad ova.rica durante primavera y 

verano. lo cual ya ha sido referido por Joubert tl962} citado por 

De Alba ll964J. Por otra parte. aunque la oveja criolla muestre 

actividad sexual durante todo el ano no indica que su capacidad 

reproductiva. sea igual en toda!J las epocas lValencH1 tl ~.J .. 

1980). coi nc1dicndo asi e!Jte descenso de la actividad 

reproductiva probdbtemente en los meses de menor disponib1l1dad 
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do alimento. 

La mayor cantidad de partoa se presento entre loe meses de 

octubre y enero en el ano de 198~. y de los meses de noviembre a 

mayo en el ano de 1990. esto corrcoponde con lo mencionado por 

De Lucaa .ll A,.l. l1987J y Valencia ,!tt Al· (1978) dbnde establecen 

un periodo de mayor cant1dad de paric1ones en otono-invierno. 

Por otra parte. ia ferti 1 idad obtenida en los anos de 1969 y 

1990 fue de 87.9% y 86.8% respectivamente. esto concuerda con 

otras investigaciones realizadas en el pa1s. donde autores como: 

Eepejel (1982). Gutiérrez ll982). Tlatoa (1982). Tapia (1985). 

Ponton ~ !Ü· ll986J reportan ferLilidadea entre un 80.0* y 

89.4%. A pesar de ello, las cifras obtenidas aqu1 fueron 'mas 

elevadas que las reportadas para la raza Sutfolk por Sidwell y 

Miller tl971J en los E. U .. con un 80.0% y Gonzalez 119781 citado 

por Arist1 <1983) con un 77.0%. para un rebarto Corriedale en el 

Estado de Mex1co. 

En cuanto a la prolific1dad relativa y absoluta. en el 

presente trabajo se encontró que tue de 1.2 y 1.0 corderos 

nacidos por oveja respectivamente para el ano de 1989. En 1990 

resulto en l.¿ la prol1ricidad relativa y l.O la prol1ficidad 

absoluta: estos datos son similares a los encontrados en el pais 

por autores como Guerrero (1989). EspeJel (1982). Ponton ~ ~-

(1986) Jos cuales reportan citras de 1.2. 1.1 y l. 2 

respectivamente. Sin embargo, resultan menores a los encontrados 

por Gutiérrez 11982). Tlatoa (19821. Rodomska il A!_. (H~BO) Y 

Oickerson (1975) con valores. de 1.3. 1.3, 1.5. y 1.6 córderos 
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nac1dos por ovaja _respectjvamente. 

En lo referente los p~rametros de tert1lidad y 

proJificidad. el factor que los influye de manera determinante es 

la nutricion. ya que repercute d1rectomente sobre la tasa 

ovulatoria y aa1mismo con el porcentaje de hembras que puedan 

quedar carqadao y par1r mas de un cordero (De Lucas, 19841: 

Encamil la. 1981J. Esto es debido ba8icomente a la prd.ct1ca 

conocida como ··r1uohing" que perm1te incrementar el indice 

ovulator10 y que se manifiesta meJor en ovc>Jaa de 4o y 5o parto 

comparadas con Ja!l de: 2o y 3o !Tn:>Jo. 1V811. De la misma manera 

el carnero también influye los pard.metroo antes mencionados. ya 

que presenta una disminucion natural de l~ en 

primavera )' verano. aunque se le cons1dera act:ivo durante todo el 

ar1o. Adema.o de ello. laa alt.11::J temperatura:. provocan una menor 

ca.l1dad seminal. actividad eopcrmat1ca, d1sminución de lo 

concentración y aumento del porcentaJe de espermatozoides 

anorrnal90 1Ycates. 19671. utro i.;ictor mcnc1ona.a.o en i:uanto .Jt 

carnero. es que su introducción con las ove1as en su etapa 

transitoria de la oaljda del anestro funcional tlactacional) y el 

comienzo de la estacion de crja. provoco una ent1mulación para las 

ovulac1ones mllltiples. por lo cual es necesario tomar en cuenta 

estas cons1derac1ones para 1ncrementar dichos parametros (Trajo. 

1982). 

De las 102 hembras empadradas 1expueotasJ en 1989 y las 160 

de 1990 parieron dos veces en el aho el 11.9% y 7.9% 

respect1vamente. Bstas oveJao obtuvieron un inlervalo interpartos 

299 d1as. difiriendo con lo mencionado por López il tl· (1969) 
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quJenea obtuv1eron c1fraa 212 +1- 32 diaa para ovlnos criollos 

en el Va,l le de Mexico, asimismo con lo reportado por Carter 

t196BJ c1tado por Alonso ll981) que obtuvo un promedJo de 220 

d1as en razas de estacion reproductiva prolongada. como: Criolla. 

Tabasco. Dorset. Mer1no y Rambouillet. De acuerdo con estos 

autores la dlferenc1a va de 55 a 77 dios. El lntervalo 

lnterpartos general que tue de 327 dios colncide con los 

resultados obtenidos por lNavarro. 1992J quien menciona 

para un rcbatto ovino de caractcr1st1cas rac1ales indefin1das 

con empadre continuo, en el a1t1plano mexicano: 309,6 d1as para 

1905 y 360.7 dias en 1986, ademas 1nd1ca que las oveja3 que paren 

en noviembre y dic1embre generalmente son las que presentan 

intervalos interpartos que van de los 332.5 +/- 28.9 d1as a 348 

+1- 26.7 dios. Autores como Huntcr y VanAardo ll965) c1tados por 

Vela.rde l1980) arirman que en las ovejas lactantes el celo 

posparto ea de baJa Jntens1dad: lo cual requiere de un manejo 

adecuado para ap1·ovcchar calores. med1ant.e la 

Jntroaucc1on del macho con esaa hembras. ademas de ello se 

mencionan otros factores importantea que ejercen influencia sobre 

el Jntervalo lnterpartos como son: intervalo entre el momento del 

parto y la próxima concepción. estac1onal1dad de la.hembra. época 

del ano en que se presente el parto. cond1c1ón y peso del animal, 

y anestro post.parto lactac1onal IContreras ll ~.J. .• 1909). es por 

esto que cualqu1er variacion en el aporte nutric1onal afectara 

t~dos Jos f-act.ores anteriormente citados y hara variar con el lo 

el 1ntervalo int.erpa.rt.cs ae las oveJas. 
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La viabilidad .registrada. en <"l preaente traba.Jo fue de 95.2% 

pard 19tJ9 y 95.ú!-t: para 19~0. lo cual resulta oim1tar con Jo 

reportado en el pais por autoreo como 1-'onton ~,J;.. u. 11986). 

Gutierrez (1982>. /\r1nti 119831 que obtuvieron valorea de 93.5%. 

97. 2%. y 9'l. 9%. renu! tanda l 1qeramente mtt;•orcs que loo c1 tador: 

en E.U. por S1dwell y Miller (19711 quienes mencionan hasta un 

91% para la raza Surrolk. Eotos valores se deben basicamente a 

dos factores: uno ea la habilidad materna do lao hembras 

provenientes de cruzo.a con la raza Sutfolk y la correlación 

pos1t1va existente entre el peso al nacimiento y la supervivencia 

de los corderos tAlexander 1964 citado por De Lucas 1904): y que 

a su vez se ve afectado por eJ peso y edad de la madre solo hasta 

que tao oveJas alcanzan la eaaa (ic !:> anos (Speed1nq, 1970 citado 

por Munoz, 1906J. 

En cuanto al ooi-centetJe de pa1-1L:ionea unicas y acmclaros. en 

el presente tra.baJo se recristró para 1989. 95.5~ y 4.5% y para 

lY~O. 9~.0~ y a.u~ re~pect1vamunte coincidiendo asi con autores 

que realizaron estudioc en el pais. como: Guerrero (1989) quien 

reporta 91.6% de paric1ones un1cas y 8.4% de partos gemelares y 

Aristi t1983> que cita 98.9% de partos Unicos y 1.1% de partos 

gemelares. Sin embargo d1f1erc con lo citado por autores como 

Espeje) {1982) quien reporta 78.0% pariciones un1cas y 22.0% de 

partos gemelares. Huerta íl970J que reporta 75.0% partos tlnicos y 

25.0% de partos gemela:·es. Goot 11~5ll citado por De Alba (1964) 

quien menciona 37.2% de par1c1ones mültiples y S~las (1981) quien 

atirma obtener dos partos sencillos por uno gemelar. Este 

apartado ademas de verse intluenciado por todos los factoreo 
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antes menCionados· para la· tert.ilidad y prollficidad, juega en el 
,, 

un lª~e.1 muy importante· Ja genetica del rebano y que es 

marcO:d.anlB~"t.ec~aYoi efi'1~~:~n1males de ot~o raza como la Po11pay. 

Block ·ber'ly·.~ ~··súttoi'k que tienen prolific1dades de hasta el ·i.6 

<De --,¡u~~~.-. :1.984~ .. ~ oi~ke~oso-n. 1975J .- y -po~ e1~0 - re-~~-i-t.dn. muchO 

mBnoTeo -las :c:-Jirol)ti_cidades de los ovinos:.--de _caracter1stícae

racialos lndef 1nidas, ya quo cuentan con un genotipo muy 

heterogcnoo. 

Los pesos promed10 de corderos gemelares y corderos de parto 

Unico fue de 3.8 kg para 1989 y 3.3 kg para 199u. Para los 

corderos de partos Un1coo se obtuvo un.promedio de 4.0 kq para 

1989 y 3.7 kg para 1990. Autores como Gut1érrez (1982} tarnb10n 

reportiln pesos mayoreo de corderos un1co~ quo el do coracro~ 

gemelos de raza Suffolk con valores de 4.5 kg y 3.4 kg 

respect1vament~. Por otro lado rtuttle ll97ll lnd1ca que lo~ 

corderos Unicos son mas pesados que los gemelos y estos a su vez 

que los tr1l l1zos, 10 cual recpalaa Jos re!:!ult.aa0:J del presente 

trabajo. Pero cabe h~cer la aclaración que es mayor ld cantidad 

de kilogramos de peso vivo los de un destete gemelar que el de un 

destete Unico por lo cual 01empre es preferible que las borregas 

tengan partos multiples lTrejo. 1908). 

Para el peso promedio al nac1miento los resultados de este 

trabajo tueron de 3.9 kg para 1989 y 3.6 kg para 1990. esto es, 

muy parec1do a los resultados c1t.ad.os en el pais por Munoz. 

(1986}, Ponton !Lt;. tl· (1986}, Lopez il g_!. 11989} que reporton 

pesos de 4.2 Hg. 3.9 kg y 3.2 kg; pero resulta 

considerablemente menor a lo reportado por Dickerson {1975J, 
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Tlatoa 119021 y 

y 5.6 kg para 

EspcJel tl~U.i!1 quienes mencionan peoos entre 4.4 

corderos de raza :juttoJk Eote rubro cstd 

1nfluenc1ado por_ diferentes factores durante la prenez. los maa 

impoortantes son el oexo. raza y partoo mUlt1ples: existiendo una 

correlación positiva entre el tumano de loa padres y el peso dJ 

nacer de Jos corderos entre y dentro de todas las ra~as Donald y 

Rusell Cl97ú) citado por Black (1989). aunado a eoto Dickinson tl 

~J. ll962l citado.8 por Dlack tl989) indican quu el genotipo del 

cordero tiene un efecto mavor sobre el peso al nacer. eoto en 

ovinos de raza Border Leicester y Welsh Mountain. Otro tactor 

influyente ce el peso de la oveJa al empádre ast como la edad de 

la misma. lo cual se man1t1esta hasta la edad do cinco anoc a 

partir de la cunl loz corderos emp1e~an a d1am1nuir cuu pesen al 

nacimiento (Speedin~. l~'/OJ. P01· !c.• tanto. entre meJor OP.a °"l 

maneJo reproductivo y los cuidados nutricionales del hato 

reproductor sera mas tactible el obtener corderos mas pesados. lo 

cual a su vez pern11t1rd tener un mayor porcentaJc de deotete. ya 

que ex1ate una correlación negatlva entre eJ peso aJ nacimiento y 

la mortalidad peri natal. es decir. que a menor peao al 

nac11niento. mayor posibilldad do muerte antes del destete lDe 

Lucas, 1984}. 

En lo referente al peso al nacimiento en runc1on del oexo 

del cordero. se observo que en el ano ae 1989 las hembras 

registraron pesan de 3.EI kg y 100 machan de 4.2 kg y para 1~90 

tue de 3.4 kg para la~ hem01·as y 3.8 kg para los machos. Autores 

en México. como: Tlatoo. ll982J reporta 4.7 +1- l.l kg para ·loa 

machos y 4.3 kg para las hembras de r.:iza Suffolk, Tapia · (1985) 
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reporta 4.4 +/- o.e kg para machos y 4.4 +/- 0.8 kg para las 

hembra.e de caracteristicaa raci-alcs, indetinidas.·.A pesar de haber 
. . 

diferencias entre los estudios r'ealizado~_en Me:oco la mayOria de 

los autores concuerda y asimismo el presente traba.Jo con 10 

reportado por Dawes tl .al. ll965J. Ruttlc t197l) e Iturbide 

ll979) en cuanto a que el sexo del cordero tiene una estr.echa_ 

relación en el peso al nacimiento indicando que los machea aon 

mas pesados que las hembras. 

Los resultados para el indice productivo del rebano en el 

ano de 1989 fue de 4.0 y en 1990 de 3.5. Arbiza y Dobler (1990J 

citan que lon valores de este parametro oscilan entre 6. 

dependiendo el manejo reproductivo del rebano; ademas mencionan 

que en alaun1.."s rebanas Sutrolk de México. con empadres anuales se 

ha obtenido ha~ta «L9 y ba.Jo un maneJo tradicional de 2.5. 

F1tzhugh y Bradtord (1983) c1tados por Arbiza y Doblar tl990) han 

obtenido valores en Brasil de 2.5: ellos m1smos trabajando con 

razas mas pro11t1cas reportan valores tan altos como 5.7. Loa 

resultados del presente trabajo eat~n a la mitad. y quiza 

1 igeramente deba Jo del lntervalo de referencia; esto 

probablemente se debe a que las ovejas cr1ollas o nativas no son 

tan prolíficas como lae razas Suffolk y Black Bclly (Fitzhugh y 

Bradford. 19b3J. Ademas de que debe haber una alimentacion 

adecuada que intluenc:l.a ampliamem:e los indices reprottuctivos. 

Pijoan tl986l cita que la nutr1c1ón atecta pr1nc1palmente los 

indices de ovulación que repercuten sobre e1 porcentaJe de 

prolit1c1dad. y por su parte Goodwin (l975J menc1ona que el 

tamano de la cr1a se ve atectado por diferentes factores durante 
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la prenez: los mas 1rnportanteo son el sexo. raza. tiPo de parto. 

nutrición y temperatura. 

Todos lo~ tactorc~ onter11.1rmentf' mcnc1onados. repercut~n 

sobre los valores d tomar para obtener e1 1ndíce anterior. tales 

como: tamano de camada. pclrcentaje de prolíficidad,- viabilidad.

etc. Todos catoo aopectos al ncr meJoradoo mediante un. maneJO 

especifíco en cada rebafto tia.Jo sus propias cond1c1onca · pennítira 

elevar los valores de su~ parómetros productivos. 

El otro indice importante considerar. es el Indice 

Productivo del Rebano Mejorado. (Arb1za y Dobler. 1990) citan 

valorea de 9 - 14 en rebaóos con las meJores condiciones: los 

resultados de este traba.Jo fueron de 7.0 para 1989 y 7.6 para 

1990. loo resultr1do~ de este 1nct1cc se ven Inf luenc1ados 

pr1ncipalemente por la prolltic1dad abccluta y corderos 

nobrev1v1entes a los 15 dios de nac1doo. Nuevamente. aplicando 

meJores condicioneG a~ manejo alimenticio. sanitario y 

reproductivo los ind1ces pueden aumentar. En cuanto al indice de 

Eficiencia de Cria se registraron valores de 1.9 y 2.2 para 1989 

y 1990 respectivamente. Asim1smo para el Indice Reproductivo 

Oveja lo~ valores reg1str~do~ fueron de 1.8 para 1989 y 2.1 en 

1990. 

Los indices anteriormente citados no cuenta con antecedentes en 

al país. con los cuales puedan aer comparados. 
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CONCLUSIONES 

l. Ue acuerdo a las cond1c1oneo del presente trabaJO trebano 

ovino de caracterist1cas raciales 1ndet1n1das encastado con la 

raza Suffolk baJo un sistema de empadre continuo). se observo que 

los partos se presentaron en el primer ano de estudio t1989} a lo 

largo de todos loo meses y en el segundo ano t1990J solamente en 

10 meses. no presentando partos agoGto y septiembre. 

2. En base a Jo anterior. la épocao donde se presentaron 

el mayor numero de par1cionea correapondiO a otono e 1nv1erno: 

aunque también se presentaron partoa de abril a Junio como tue 

observado en al ano de lYYO. 

3. Las fert1lidadeo registradas en ambos anos rueron de 

87-9% en 1989 y 86.8% en 19~ú resultando ser valores buenos para 

estos parámetroa, en este tipo de animales ~specif1camente. 

4. En lo referente a. la pro11f1c1dad se req1stró que loo 

dos arto presentaron valores de 1.0. lo cual es oaJo para ésta 

parómetro ya que indica que las borregas solo eotan dando un 

cordero por parto, y que puede deberse a la inf luenc1a que eJerce 

la aljmentac1on sobre la tasa ovulatorja, a.si como ld genet1ca de 

la raza que es muy heterógenea en los ovinos del presente 

trabajo adem6s de que en empadres continuos las ovejas se 

gestan generalmente al primer estro, que ya ha sido demostrado 

tiene baJa tasa ovulator1a. 
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5. La viabilidad a los 15 d:iaa resulto para ambos anos en 

un 95%. que es un valor similar a lo reportado en inveotigaciones 

hechas en el pais. Este valor repercut1rd sobre el nl'.Jmero de 

corderos destetados y loe kilogramoG de carne que produzca una 

borrega al ano. Ecto puede ser debido a la habilidad materna de 

las oveja~. Aai como el mayor peso al nacimiento de corderos 

determinara menor mortalidad antes del destete. 

6. Se obtuvo mayor peso promedio al nacimiento tanto para 

los corderos machos come para loa corderos provenientes de partos 

unicos. 

7. Se observó que loa corderos nacidos en enero y julio 

tuvieron el mayor peso promedo. lo cual puede debérse 

principalmente a la epoca de mayor di!lpon1bil1dad de forraje, as1 

como a la auplementac16n de alimento que tue dada al rebano. 

B. ReSpecto al intervalo interpartoa se registró que vario 

entre 299 y 327 días tlU y 11 mc9eol. lo cuai 1nd1ca aneotroo 

lactacionales por mas de 150 dias y la probable causa de tener 

sólo un pnrto por borrega ol afto de entre un 69.4 y 92.3% del 

rebano reproductor. ya que al estar lactando. las oveJaD pierden 

peso por ser ltt etapa de mas desgaste fis1co del animal y de no 

haber una alimentación adecuada las borre~as tardaran m4s tiempo 

en reiniciar la actjvidad reproductiva. 

9. En lo rerercnte al Ind1co product.ivo del rebano se 

registraron valores de 4.0 y 3.5 aug1r1endo esto que debe 

mejorarse el maneJo reproductivo para incrementar los indices 

de producción. 
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lO. 

meJorado 

Los resultados pard el Indice product1vo del rebafto 

tueron de 7.0 y 7.6 que se encontraron por debajo de 

los valores de rebanes con las mejores cond1c1ones. los cuales 

oscilan entre 9 - 14. 

11. Se encontró que el indice Ef1c1encia de Cr1a tuvo 

valores de 1.9 y 2.2: asi como el Indice Reproductivo OveJa se 

encontró entre 1.8 y 2.1. siendo valores medios para estos 

parametroa. 

Los resultados de estos Ultimes indices son los primeros que 

se registraron en el pais bajo un s1tema de producc10n con 

empadre continuo en ovinos de caractertsticas raciales 

indef in1das encastados con carneros de raza Suffolk . 
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