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RESUMEN. 

Se evaluaron los ractores que intervienen en la mortalidad de 
corderos en la región de Parres Tlalpan D, F., considerando edad 
de la madre, peso al nacimiento de1 cordero, tipo de parto 
(sencillo o doble>, sexo del cordero, mes de nacimiento, edad de 
la muerte, tipo de rebaho, condiciones y caracteristicas del 
pastoreo y el pastor. 

Se diagnosticaron las causas de muerte a la necropsia y se 
dividieron estas Inrecciasas y no inFecciosas. 

Se utilizaron 10 rebaNos con 697 hembras, bajo modelo de 
pastoreo con encierro nocturno, la parición +ué de 513 (73.67.) 
con una proliTicidad de 526 C102.5X) corderos. 

Los meses de mayor pariciOn rueron noviembre y diciembre con 
109 (20.7X> y 176 (23.:59/.) respectivamente. Hurieron 74 corderos 
(14.1%) la mayoria 38 (21.6%) en el de diciembre <P<0.05). 

Del total de corderos nacidos 43 <SBZ> murieron en los 
primeros tres dias de edad (p(0.05). 

Las causas no inTecciosas determinaron 42 muertes <56.6%), la 
inanicibn-exposiciOn ~ue la mas importante con 19 muertes 
C25.67X), y las inTecciosas 20 C26.9%>, la onTalitis determinb 10 
muertes (13.51%), 

Los animales con tipos de cruzas··Haepshire-Corridale y 
criollo-Corriedale Tueron los que tuvieron menor peso y la 
mortalidad mas alta con 18.4% y 23.9Z respectivamente CP<0.05). 

De los diez rebatios el 1 y el B Tueron los de 
Tertilidad <P<0.05), y en la mortalidad tambi~n hubo 
signi~icativa <P<0.05) al ser los •~s altos C27.3'9k) 
respectivamente. 

mas baja 
diTerencia. 
y (23.97.l 

Se observó diTerencia signiTicativa en la parición siendo más 
alta en los reba~os con menos de 100 hembras (79%) que en los de 
m~s de 100 hembras C68.9Z) <P<0-05>. También se encontró 
diTerencia signiTicativa en las causas de muerte siendo mAs 
importantes las causas no inTecciosas <Sb.7%) que las inTecciosas 
(27%) <P<0.05). 

La presencia o no de techo en las instalaciones se 
correlaciono con diTerencias signi~icativas en la mortalidad 
siendo mayor en los reba~os con techo (15.tr/.) que en los otros 
(8.8%) <P<0.0.5). También hubo mayor mortalidad en los rebaNos 
con densidad de ffienos de un metro cuadrado por animal con 15.7% 
contra 8. 71. en los reba'hos con m~s de un metro cuadrado por 
animal <P<O. 05). 

_,_ 



La i=ertil idad i=ue mayor en los r-ebaf'fos donde se llevo a cabo 
suplementacibn C79.SY.) que en donde no 5e llevo a cabo (65.BY.) 
<P<O.OS>. 

En los rebaf'fos se demos.trO di-Ferencia signi-ficativa entre el 
nümero de corderos muertos con pastores jovenes <19Y.) y pastores 
adultos (11.3Y.) <P<0.05'l.).No hubo dii=erencias en cuanto al ei=ecto 
de las horas de pastoreo. 
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INTRODUC:CION 

La ovinocultura en Mexico esta en crisis y entre los diversos 

factores que la pueden determinar deben considerarse manejo 

errAtico de programas de mejoramiento~ la insuficiente e inadecu

ada explotación de los recursos naturales, humanos y materiales 

disponibles; ademas de la falta de ayuda técnica y econOmica que 

orienten al modesto avinocultor para mejorar incrementar la 

produccibn y la comercializaciOn de los productos obtenidos. De 

hecho M~xico tiene una tasa de decremento anual en su produccibn 

ovina de 1.076% (5) en 1991 se importaron 1,000,000 de cabezas 

para cubrir la demanda del mercado < 51 >. 

La cantidad de ovinos ha oscilado alrededor de 5 000 000 ca

bezas, y estas ccntribuyen con el 1.2% del valor total de la pro

duccibn agropecuaria de los bltilftOs 30 a1"3s correspondiendo o.ax 

a carne, 0.3% para lana, 0.1% para subpraductf?S principalmente 

pieles (5). 

El ihcremento de la e~iciencia reproductiva de los rebaNos 

ovinos es un aspecto Tundame~tal ~n los planes de produccibn de 

cualquier explotacibn y esta e-ficiencia debera traducirse en el 

mayor nómero de corderos que son llevados hasta el destete (15,54) 

La ef=iciencia reproductiva puede verse a-Fectada en diferentes 

etapas como: el empadre,la gestaciOn, el parto y la lactancia, y 

estan inTluenciadas en mayor o menor proporciOn por Tactores de 

tipo, racial, climBtico, nutricional, genetico, y sanitario entre 

otros < 15 >. 

Una baja en la ericiencia reproductiva se traduce en dos tipos 

de perdidas < Ponzoni 1972 citado por ClirFord >; una real que 
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está dada por la ~alla de ~as ~vejas para quedar gestantes, con 

la consecuente pérdida económica debida al gasto en cuanto a 

alimentación y cuidados de las misma~, o bien a la muerte de los 

corderos desde el nacimiento hasta el destete (ésta es la más im

portante). La otra es de tipo potencial y est.a relacionada al ti

po de explotacibn <generalmente intensiva) y se traduce en nulas 

pariciones móltiples, asi como a la baja calidad racial debido a 

que no existe sui=iciente cantidad ,Y calidad de animales para se

leccionar, por la p~rdida de crias (11>. En M0xico se estima que 

el 85% de las explotaciones ovinas y caprinas, estan en sistemas 

con poca o ninguna tecnii=icacibn, por lo tanto es muy imperante 

que se estudien las limitantes de este tipo de sistemas <36). 

Existen diferentes reportes de otros paises en donde se in

dica que la mortalidad perinatal y neonatal, ~luctüa entre un 10 

a un 307. lo cual varia notablemente de pais e~ pais y dentro de 

estos; de explotacibn en explotaci_bn dependiendo notablemente del 

tipo de manejo que se lleve a cabo en los reba'hos (45,46). 

En "exico debido a la escasa informacibn es diT1cil tratar de 

CudntiTicar el indice de perdidas de corderos <43>; sin embargo 

en una investiºgación realizada en el Estado de ~xico sobre las 

principales causas de muerte en corderos de diTerentes ºgranjas, 

se observb que el indice de mortalidad solo en esta zona es 

superior al 30X C45,46). 

Las enTermedades del animal rec!en nacido y la mortalidad 

neonatal son una causa importante de pérdida econOmi~a en la pro

duccibn ganadera y debera hacerse todo el es~uerzci qÜe sea 

practico y econbmico para reducir al minimo las causas de 
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mortalidad; al final de cuentas este sera el factor decisivo que 

deter•ine el exito de cualquier explotacibn ovina <15,55,57> .. 

FACTOli:E:S ASOCIADOS A LA ~IDRTi;LIDAD DE CORDEROS. 

Muchos Tactores influyen en la supervivencia del cordero 

durante el periodo neonatal :CLIMA. ALOJAHIENTO, EPOCA DE PARTO, 

PESO a!,. NACER, TIPO QS PARTO lsenci llo f! dobl•>I, 

CORDERO, ~ Q!;; LA MADRE, CONDICION CORPORAL ~ 

ENFER11EDAOES EN CORDEROS y PREDADORES entre otras C321. 

La mortalidad de corderos ocurre mayoritaria.ente en los pri

meros tres dias de vida posnatal <11,15,21.,56> y aproximadamente 

el BOX de la mortalidad neonatal ocurre durante los primeros 

siete dlas de vida (3~, 56>. 

EFECTOS DEI. CLif'IA. 

El efecto del clima sobre la mortalidad est~ lntimamente li

gado a otra gran variedad de factores que pÜeden actuar conjunta

mente o tan solo como elementos predisponentes (15), 

t.- Efectos de la temperatura. 

Se han hecho obs7rvaciones que demuestran la poca capacidad 

de termorregulaciOn del cordero a bajas y altas temperaturas 

ambientales C 10, 54>. 

Hipertermia, es el aumento de la temperatura corporal.debido 

al exceso de producciOn o absorcibn de calor.. A altas temperatu

ras ambientales el cordero puede sufrir postracibn y muerte con 

pbrdida de energ!a por jadeo y deshidratacibn, en especial si los 

corderas tienen que realizar ejercicio ~lsico duradero y no hay 

sombra. El punto de calor critico en ovinos con una cubierta 

ligera de lana en un clima tropical es a los 35 e <10). 
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Hipotermia, es la baja de temperatura corporal, producida por 

Trlo, viento y lluvia. La permanencia prolongada en el exterior 

con aire muy Trio, determinará perdida de calor, en especial si 

no hay compensación por calor metabOlico. La depresión de la pro

ducción de calor puede ser causada por hipoxia intraparto 

<distocia>, inmadurez del producto <partos prematuros> e ina

nicibn del mismo (10). 

En cuanto a temperatura baja se definen dos periodos de alto 

riesgo de hipotermia neonatal, del nacimiento a las 5 hrs y de 

las 12 a las 36 hrs de vida <21>. En el primer periodo la princi

pal causa de hipotermia es una excesiva perdida de calor. En cor

deros mas grandes, <principalmente los nacidos de partos distOci

cos) la hipotermia en gran parte resulta de una depresibn en la 

produccibn de calor dada por una lesibn cerebral que genera 

letargo en el individuo lo cual produce depresibn de las reservas 

energ~ticas (grasa) (13,21,54). 

Se ha observado que la hipotermia experimental en corderos 

produce pocos transtornos patolbgicos <10>, y que existe una 

relacibn entre la raza y el grado de hipotermia que se produce. 

La eficiencia de la respuesta termogénica es considerable

mente menor en los neonatos prematuros que en los nacidos a 

término (54>. 

La baja temperatura, la humedad y la inanición; interactuan 

para producir una de las principales causas de muerte, que es el 

sindrome de inanición-exposición~ Por otra parte en corderos de 

mayor edad, el Trio es un Tactor que predispone a la paralisis 

del aparato mucociliar, generandose una predisposición a 



inFecciones de vi~s a~reas (11, 54). 

En cuanto a la oveja, uno de los e-Fectos producidos por la 

exposiciOn al Trio es un aumento de la tasa metabblica y 

la utilizaciOn de reservas grasas (betaoxidacibn> generando la 

aparicibn subsecuente de acidosis por au•.ento de cuerpos 

cetónicos. Esto se ha demostrado en ovejas que mantuvieron su 

temperatura corporal normal en un ambiente extremadamente Trio 

<10,54). 

INANICION EXPOSICION~ 

El sindrome de inanición-exposición es considerado como la 

principal causa de mortalidad en c~rderos en los primeros 5 dias 

de vida, la ralla puede ser atribuible a la madre, al cordero y 

al hombre, o a una interacción entre estos <15). Es responsable 

casi del SO'l. de las pérdidas de corderos en una explotación (11). 

La mortalidad es causada por la baja temperatura ambiental y 

la privacibn de nutrientes, que conduce a hipoglucemia. Esto se 

debe a la Taita de la ingestión de carbohidratos disponibles en 

el calostro importante para conservar la e~rgta y para mantener 

una temperatura corporal adecuada (10,11). 

Poi~ esto es importante que el neonato mame dentro de· las 

primeras horas del n.~ci~iento para as'l adquirir una -Fuente de 

energia ·y a su vez una buena inmunidad <10>~ 

El cuadro de inanición-exposición se ve principalmente en 

animales que nacen con bajos pesos~ o en corderos cuyas madres no 

tienen un comportamiento materno adec~ado y los dejan abandonados 
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( 11, 1.5, 21). Este cuadro se presenta en animales ~e 5 haSta ,3·6 

hrs de nacidos, dependiendo de las reservas grasas y la·ateOciOn 

del pastor <21). 

Pl:'"'~ENTAJE DE l•!OPTALIDAD F'<Jfi· il>!Ai"ECTOl·l-EXPOSIC!QN 
OBSEF-:VADDS r'Dfi· D l FEREl~TES AUTO RE 3. 

AUTOR PAIS Al\10 

DENNIS (17) AUSTRALIA 1974 
CLIFFORD <11> E.U.A 1976 
McCUTCHEON 137) N. ZELANDA 1981 
HERNANDEZ y col. (26) MEXICO 1985 
MARTINEZ y col. 136) MEXICO 1985 
STOTT y col. 154) INGLATERRA 1985 
EALES (21> INGLATERRA 1986 
ROOK 149) INGLATERRA 1987 
MURGUIA (39) MEXICO 1988 

EXPDSICIDN. 

" 
33.6 
20.2 
40.0 
27.4 
48.7 
25.0 
33.0 
29.6 
38.3 

Cuando el cordero nace incrementa el nivel de producción de 

calor corporal para compensar la perdida de este al medio 

ambiente. Si el m~ximo nivel metabOlico de produccibn de calor se 

ve excedido por condiciones ambientales adversas, se observa una 

baja en la temperatura corporal del animal (hipotermia>. Los cor-

deros muertos en estas condiciones presentan a la necropsia 

hidratación normal de tejido subcut~neo, dilatación o ~lacidéz 

de intestino delgado, el cual contiene una sustancia mucosa, 

poco o ningun signo de catabolismo de las reservas grasas y 

evidencia de que el cordero solo logró caminar una pequeNa 

distancia (45,56). 

INANICION 

La privación completa de alimento produce depresión rápida 

de los depósitos de glucógeno y un cambio del metabolismo hacia 
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la utilización de grasa y prote!na. El uso tan rApido de la grasa 

provoca la aparición de cetocis y acidosis. A pesar de que 

aparece como un desequilibrio de electrolitos no hay deshidrata~ 

cibn apreciable, sin embargo hay perdida significativa de la 

turgencia de la piel debido a la desaparicibn de la grasa subcu

t~nea. A medida que aparece caquexia en el cordero disminuye la 

fuer~a y la actividad muscular, la pérdida del peso corporal tal 

vez alcance el 50-60%. El indice metabólico disminuye y se acom

pa~a de reducción de la rrecuencia cardiaca, del volumen sistó

lico; la amplitud del pulso y la presión arterial. La circulación 

es normal segün indica el color de las mucosas y el llenado capi

lar. En las etapas rinales cuando existe ~gotamiento masivo de 

los depbsitos de grasa, aparece la movilizaciOn de nitrOgeno uri

nario total, mientras que disminuyen los cuerpos cetbnicos san

gu~neos y urinarios de sus valores previamente altos, en las 

etapas terminales se observa gran debilidad esquelética y de la 

musculatura cardiaca, produr.iendose la muerte por insuTiciencia 

circulatoria. Durante el periodo de utilización de las grasas 

existe disminucibn notable de la capacidad de los tejidos para 

utilizar glucosa <10,52>. 

A la necropsia se observa utilización total de reservas gra

sas Cpericardica y perirenal) las cuales se muestran como un te

jido gelatinoso de color rosa amarillento (degeneración mucoide). 

El tracto gastrointestinal se presenta vaclo o con restos de 

tierra o pasto en estomago, deshidratacibn total, hlgado mas 

pequeho y duro, con apariencia amarill~ en algunas zonas (cambio 

graso) <37,43)ª 



EDAD DE LA OVEJA 

Es un factor importante a considerar, ya que la edad de las 

ovejas afecta su comportamiento con respecto a la crla <11,13,17, 

45,46>. Las ovejas jovenes (primalas) tienen una alta incidencia 

de partos simples • gran cantidad de distocias y una alta morta

lidad debido a un deficiente comportamiento materno que por lo 

regular genera el abandono de la cria Cll.46). 

En ovejas jovenes se reporta hasta un 21% de mortalidad en 

corderos y muchos autores basan esta situaciOn en el desconocimi

ento de la borrega para tratar a la crla posiblemente con parti

cipaciOn de factores geneticos Cll). 

i:DNDICION CORPORAL ~ LA MADRE 

La nutricibn de la oveja puede ser muy importante en determi

nar: la supervivencia fetal, partos prematuros, peso al nacimien

to, vitalidad del cordero y el tiempo de la gestacibn C11). 

La desnutriciOn y el estr~s en el C.tltimo trimestre puede cau

sar perdida fetal, toxemia de la prel"\ef:. y acortamiento de la 

gestaciOn (se ha reportado hasta un 25Z de las perdidas> <31). 

Y por el contrario cuando hay exceso de alimento al ~inal 

de la gestación Cproteinas y carbohidratas> se asocia con 

distocias ( 17, 22, 31, 46). 

PROBLEMAS DE UBRE 

Es otro Tactor muy importante a considerar en la superviven

cia de corderos. Al estar a-fectada la ubre poi~ causas ini=ecciosas 

y no in~ecciosas <traumAticas, atrófia>. hay un inadecuado 
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Funcionamiento de la glAndula y el cordero carece de fuente de 

alimentacibn. (10) 

Las causas de una baja producciOn de leche en ubres aparente

mente sanas pueden ser atribuidas a: deficiente aporte protéico 

durante la gestacibn, escaso desarrollo de la gl~ndula mamaria 

durante la pubertad, presencia de pezones 

del canal del pez~n, tetas invertidas (29,57). 

ciegos, ausencia 

Cuando la glándula mamaria está afectada por algün problema 

infeccioso (mastitis>, puede provocar problemas en la viabilidad 

del cordero, ya que afecta el tejido destruyendolo y a su vez 

disminuyendo la producción de leche <29.57). 

Los organismos que estan implicadas m~s comunmente son: 

Pasteurella haemolitica. Staphylococcus 21!1!.L Corynebacterium 

pyogenes. Y en las inTecciones mixtas se ha observado 

comunmente: Pasteurella haemolítica ~ Sthapylococcus ~ (~). 

La mortalidad de corderos debido a este factor puede alcanzar 

de 20 a 80/. 141. 

En México Tlatoa C1983> ha reportado un 14.28% de oveja 

afectadas por mastitis C5S,57>. 

PESO AL NACIMIENTO 

Existe una alta correlación entre el. bajo peso al nacimiento 

y una alta mortalidad perinatal. El porcentaje ~mortalidad pue

de rebasar el 30% cuando los animales nacen con un peso menor de 

2 kg lo cual también dependera de la raza Cl0,2?>-

En el Ultimo tercio de la gestación se lleva a cabo el creci

miento del ~eta por lo que en estas etapas es importante la nu-
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tricibn de la madre , ya que adem~s aqul obtiene el cordero su 

m~xima reserva grasa para adaptarse al ambiente extrauterino <22) 

I8!:!B!'!Q QS bfr CAMADA 

El efecto del tamaho de la camada es muy marcado en el indice 

de sobrevivencia de los cordero durante los primeros siete dias 

de nacidos C 40> • Al i nc:rementarse el nC1mero de corderos en el 

parto~ se eleva el porcentaje de mortalidad, ya que los corderos 

tienden a nacer con menor peso y por lo tanto con reservas 

energ~ticas bajas, ademas las madres a veces tienen predilec:ciOn 

por solo uno de el las~ y la he.mbra produce casi la misma 

cantidad de calostro y leche independientemente del tamaNo de la 

camada Cll>. 

SEXO DEL ~ 

Los machos parecen tener un indice mayor de mortalidad; hay 

mayor ~ragilidad de los mismos con respecto a la hembras en los 

primeros dlas de vida C11>. Se han reportado variaciones en la 

mortalidad con respecto al sexo del cordero , segón Panisup y 

Kalra <citado por De Lucas 1981) reportan un promedio de 

mortalidad hasta los seis meses de 19.8% para los machos y 15.9X 

para las hembras <15). Esto no ha sido estudiado con mayor 

detalle para saber la causa. 

DEFECTOS CONGENITOS 

Las anomalías de estructura y/o runci6n presentes en el 

nacimiento son de~eetos congénitos patentes. Pueden ser heredita

rios o adquiridos. Son considerados poco rrecuentes y son difici

les de evaluar, ya que son causadas por +actores geneticos y 
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ambientales, y varia de acuerdo con la raza, ~rea geogr~Tica, a'ho 

sexo y edad de los padres,. adem~s de la consanguinidad existente 

(15, 16, 18). Dentro de las causas adquiridas que predispone'n 

a la presencia de deTectos congénitos est~n: insuTiciencia nutri-

cional (Cobre y Vit. D>, inTecciones virales <"Border disease" 

o "ErtFermedad de la Trontera, Lengua azul entre otras>, tOxicos 

quimicos <Parbendazol, Suli=onamidas>, plantas tbxicas ( Veratrum 

cal iTornicum. Astragalus> ( 10, 15, 16,. 18> ~ 

Los deTectos encontrados en ovinos son: Braquignatia (acor

tamiento del maxilar inTerior>, prognatismo (alargamiento del 

maxilar inTerior>, palatosquisis (paladar hendido>, torttcolis 

(cuello torcido que va acompa~ado menudo de asimetr'la 

craneal>, atresia anal <ausencia de la abertura normal del ano), 

entropión (inversión de uno o los dos parpados>, hermaTroditismo 

(presencia de estructuras caracteristicas de ambos sexos en el 

mismo individuo), criptorquidismo < Talta del descenso de uno o 

los dos testiculos>, arthrogriTosis <def=ormidad de aieaabrus>, 

<10,15,16,18,35,53). La tasa de ~recuencia de estos proble.as 

para las ovejas es del 1 a 2X (10~16~18). 

INFLUENCIA DEL TIEl'!PO 11!;; LA GESTACION 

La duración de la gestación es un ~actor importante que con

diciona la supervivencia del recien nacido ya que la mortalidad 

se incrementa o di~minuye a toedida que aumenta o disminuye el pe

riodo normal de prehez <15). Se ha reportado que corderos que no 

completaron por lo menos el 95% del periodo normal de gestación, 

tienen poca probabilidad de vivir ya que nacen con bajo peso cor-
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poral y por consecuencia debilidad. El tiempo de gestación es 

a-fectado signiTicativamente por la nutricibn como ya se menciono 

131!. 

Existen problemas in~ecciosos que también influyen en el 

acortamiento de la gestacibn, como son: Brucella §I!R, Toxoplasma 

gondi, Leptosoira ~ entre otras; por lo que es importante 

tomar en cuenta estas etiologlas. 

En el caso de que la gestacibn se prolongue se generaran 

partos de tipo distbcico debido al aumento de tamaho y peso del 

cordero < 15, 31). 

DISTOCIA 

La distocia es deTinida por Roberts (1979>, como una prolon

gacibn de la primera y en especial de la segunda etapa del parto, 

que proviene de la dificultad o imposibilidad para la hembra de 

realizar ~sta sin ayuda artificial. Puede ser el resultado de la 

diferencia entre el tama~o del Teto y la pelvis materna CinTluen

ciado por la edad y raza), por otra parte la diTicultad puede ser 

debida a inercia uterina ( dependiendo de la edad y la nutricibn 

de la madre), malas posiciones, Tallas del cervix, tipo de parto 

(sencillo o doble), peso del cordero (inTluenciado por lá nutri

cibn de la madre en el C.tltimo tercio de gestacibn y el tipo de 

empadre llevado a cabo>, sexo del cordero (el macho es general

mP.nte más pesado) ( 13, 15). 

La distocia tiende a incrementarse en partos con cordero de 

peso elevado ( arriba de los 5 kg dependiendo de la raza ), y en 

partos múltiples debido a malas posiciones principalmente <13, 15, 

17 .• 22) ª Las hembras jovenes de primer parto tienen mas problemas 
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y pueden llegar a presr.ntar hasta el doble de partas distbcicos 

que las ovejas de m~s partos < problemas en el tamatto de la 

pelvis). En el caso de ovejas viejas el problema se puede deber· 

m4s al peso del cordero o a la inercia uterina, que se puede 

presentar por falta de estimulo hormonal o deficiencias nutricio-

riales. Independientemente de que la hecnbra sea asistida por el 

pastor, pueden existir problemas traum~ticos en el cordero, tanto 

en las extremidades como en la caja tor~cica. Las lesiones cere

brales que se producen en los partos distbcicos son ~iT\ciles de 

valorar clinicamente, se observan hemorragias intracraneales, 

edema cerebral, lesión en hipotalamo. Gran proporciOn de los 

corderos naonatos (70Z), que mueren ante~ de los primeros siete 

dias de vida, tienen hemorragias aisladas o mUltiples, y con 

mayor Trecuencia en los de alto peso (10,15,22>. 

En un parto prolongado se puede observar edema en cabeza y 

lengua, sin embargo el principal problema es el efecto de la 

hipoxia debido a que se produce una interrupción en la circula

ciOn placentaria. La hipoxia puede bastar para que el cordero 

nazca muerto y en caso de sobrevivir es por unas horas porque la 

lesibn cerebral es irreversible~ La crla puede morir si el parto 

se prolonga.Cuando la lesiOn cerebral no es t~n severa como para 

matarlo, r~pidamente existen e~ectos secundarios como son: 

imposibilidad de mamar oportunamente el calostro, sensibilidad a 

la hipotermia secundaria, as\ como el estres calbrico y la 

deshidrataciOn en condiciones adversas de temperatura (10,20>; 

las cuales ponen Tina su vida (10). 
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PORCENTAJE DE MORTALIDAD POR DISTOCIA. CITADO POR VARIOS AUTORES 

AUTOR PAIS ANO 7. 
----------~--~-------~-----~-----

SAUNDERS (52) INGLATERRA 1973 2.8 
DENNIS <17> INGLATERRA 1974 20.5 
JOHNSTON (34) INGLATERRA 1975 35.0 
CLIFFORD <11> E.U.A 1976 6.5 
DALTON C13) N. ZELANDA 1980 4.0 
Mc:CUTCHEON (37> N. ZELANDA 1981 30.0 
TLATOA (55) MEXICO 1983 3.1 
HINCH <30) N. ZELANDA 1986 26.1 
ROCK (49> INGLATERRA 1987 21.5 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

En general no es alta la proporción de corderos que muer.en 

por inTeccibn dentro del primer mes de vida. Los agentes involu-

erados son varios entre los cuales estc}n: Fusobacterium 

necrophorus. Clostridium sept1cum. Clostridium chauvoei. 

Clgstridium per~ringens. Staphylococcus aureus. Corynebacterium 

pyogenes. Escherichia Pasteurella haemolitica. 

Streptococcus §2.,s_ Erisipelothrix. insidiosa. Salmonglla ~ 

Las vias de inTeccibn m~s comunes son la umbilical, la 

enterica y la respiratoria (10,11,15,46>. 

Las evidencias indican con hechos que las en~ermedades in.fe.e-

ciosas son de menos importancia en la mortalidad perinatal de 

corderos (dentro del mes ~~ edad> y varla de acuerdo a las 

sistemas de explotación <11,15>. 

Se ha reportado que el 18.5 ~ de los corderos examinados a 

la necropsia, mueren por situaciones in~ecciosas aunque en este 

tipo de inTormación no mencionan a que edad se presentan las 

mismas (11). 
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D• las l•miones causadas par agentes inTeccicsos, las mas 

co.uneente encontradas son: problemas de ombligo (adquiridas en 

las primeras horas de nacido>, enteritis y neumonías C10,11). 

Irtreccibn ~ ombligo 

Ocurre poco después del nacimiento, por la contaminación de 

la herida umbilical causando onfalitis, onTaloflevitis, onfaloar

teritis, o in~eccibn del uraco con extensibn posible a la vejiga. 

Puede ocurrir bacteriemia y localizacibn de la inTeccibn en 

higado, pulmones, articulaciones, meninges, ojo, endocardio. El 

hacinamiento y la falta de higiene favorecen el proceso C10, 27), 

Problemas ent~ricos 

Estadisticas francesas, britAnicas e incluso trabajos preli

minares mexicanos, seNalan a las diarreas como una de las princi

pales causas de muerte de origen infeccioso y alcanzan hasta un 

29%. de las p~rdidas. La mayor parte de estas ocurre en el primer 

mes de vida y al momento del destete <46), 

Los organismos m~s comunmente encontrados en enteritis de 

corderos neonatos son: 

a) Bacterias.- Escherichia coli. Salmonella ~ Clostridium 

perfringens. Campylobacter. 

De estas la mAs importante es la enteritis provocada por 

Escherichia ~ y otros coliTormes enteropatógenos (colibasilo

sis>. La mayor parte de este tipo de gérmenes necesitan 

adherirse, colonizar la mucosa intestinal y producir toxinas. 

Los mecanismos patogénicos de los coliformes son di~erentes a los 

inducidos por virus. Los primeros produc~n hipersecresión 

mediada por la produccibn de toxinas y los segundos determinan 
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diarreas por de~ectos de absorsiOn (33, 56). En los dos 

casos el animal pesenta decaimiento, pérdida de peso, 

inapetencia, y diarrea, que en el caso de la colibacilosis ~sta 

sera de color amarillo pastoso y en la en~ermedad viral es verde 

amarillenta acuosa (56). 

Los virus se pueden encontrar en cuadros mixtos asociados con 

Escherichia coli <29). 

Hallazgos a la necropsia: lesiones limitadas al intestino 

delgada, yeyuno e ileon principalmente. En el caso de calibasilo

sis el intestino se encuentra distentido con gas y un contenido 

liquido amarillento con co~gulos de leche, eventualmente hay 

congestibn y raramente ~ocas hemorr~gicos. En los cuadros 

virales, el intestino aparece limitado con poco gas y contenido 

liquido, zonas de congestión en placas y áreas externas (33, 56). 

Problemas neum6nicos 

Las neumonías como causa de mortalidad en corderos, son 

importantes sobre todo despues del mes de edad y son causa del 

retraso de crecimiento y la pobre e~iciencia en la conversiOn de 

alimento en ovinos a~ectados con neumonlas crbnicas. En M~xico la 

in-Formacibn concerniente a la prevalencia o incidencia de 

neumonlas es escasa (25, 56, 58). 

Los datos sobre prevalencia de neumonlas varia de acuerdo con 

el pals, procedencia, tipo de explotacibn ovina, edad de los 

animales y ~poca del aho. Parece ser que las tasas promedio de 

prevalencia de neumonla en corderos ~luctOa de 10 a 40X tanto en 

el extranjero como en México, pero generalmente. se desconocen los 

datos sobre las edades de estos animales e 44,56,58). 
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Las neuMOn,,as especi-Ficas frecuentes en muchos rebal1os son 

atribuibles primordialmente a una reduccibn de la resistencia 

i0M1nolbgica y a deTiciencias en el manejo de la explotacibn 

(hacinamiento y humedad>. Las causas de _neumonla son variadas y 

son influidas por climas adversos que predisponen a probleaas 

in-Fecciosos C27>. 

Dentro de las principales bacterias que provocan neumonias 

en ovinos se sehalan: Pasteurella hae.M>llt~ Pasteurella 

multoCida. ~ Mycoplasaa ~ (25). 

Hallazgos a la necropsia: ~reas craneoventrales con consoli

dación, 10- 60 X de la superi=icie pulmona_r, congestión, aspecto 

brillante, exudado seroso o sero-Fibrinoso en tOrax y pericardio, 

posteriormente el pul~bn se torna de un color rojo a grisaceo de 

consistencia firme y el exudado empieza a producir adherencias 

y consecuentemente habra resolucib~ y cr~nicidad, si nq llega a 

ocurrir la consolidacibn e~ pul•bn se rec~era y adquiere otra 

vez Su colar rosa, su flexibilidad y capac~dad de aereacibn. Si 

la infeccibn persiste habrll adherencias, bronquiectacia o 

abscesos multif!ocales (59). 

PREDADORES 

Se ha visto que existen predadores que ~rman la producción 

de corderos, ya que atacan a los aniD!lles pequetios y/o enTermos. 

Entre estos animales se tiene al coyote, aves de rapi~a, y el 

propio perro dom~stico (11,15>. Au~e algunos estudios realiza

dos por Pérez y Fierro <1982>, determinan que la alimentación 

del coyote no es de ania:sales vivos, sino de carroNa <animales que 

llegan a morir en el campo> <44>. 
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Para conocer la contribución real de este Tactor sobre la 

mortalidad de corderos hay que determinar si el predador -fue la 

causa primaria de muerte o si actub en i=orma secundaria. Se 

considera predacibn primaria cuando la carcasa muestra traumas 

antemortem en forma extensa y severa sin presentar otro tipo de 

lesiones .. Predacibn secundaria ocurre cuando los corderos 

atacados son débiles y poco viables o tienen lesiones de otro 

tipo de enfermedad (46). 

El problema de la predaci6n por perros en el ganado recibe 

poca atención, pero algunos trabajos de investigaciOn revelan que 

este es muy serio ya que es causa de grandes pérdidas económicas 

a largo plazo y es m~s frecuente en animales que se mantienen 

mucho tiempo en corral. Se ha reportado que las pérdidas van 

desde 1.3 a 3 7. del total de la produccibn <9>. 

Por todo lo anterior es importante analizar las causas de 

mortalidad de los corderos en los diferentes modelos de 

explotacibn que se presentan en todo el pals. 

Este trabajo pretende contribuir en este aspecto. estudiando 

los factores que participan en éste fenómeno en la región de 

Parres Tlalpan D.F. 
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OBJETIVOS 

Determinar las principales causas de muerte en corderos de la 
comunidad de Parres Tlalpan D.F., mediante el diagnbstico 
mor~olbgico obtenido de la necropsia de los corderos. 

Determinar los factores predisponentes en la mortalidad de 
corderos, tomando en cuenta: edad de la madre, sexo del 
cordero, tipo de parto, peso del cordero al nacimiento, raza y 
aspectos de la explotación, incluidas las horas de pastoreo, 
las caracterlsticas del pastor y el tipo de construcciones. 

CuantiTicar el porcentaje de mortalidad en la zona, dividiendo 
éstas por su origen en infecciosas y no infecciosas. 
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MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se eTectuO en la comunidad de Parres, la cual se 

encuentra ubicada en el Km. 38.9 de la Carretera Federal México

Cuernavaca, cerca de San Miguel Topilejo, al sur de la delegacibn 

Tlalpan, en el Distrito Federal. Esta a una altitud de 3000 msnm, 

en el paralelo 99 lO'de longitud oeste y con el paralelo 19 8' de 

latitud norte. 

Una precipitaciOn promedio anual de 1 185.4 mm • El clima 

es templado, semifrio, subhumedo, la temperatura varia de 25 C 

rrtaxima, 11.4 C media y 2.7 C mlnima, en promedio 15.4 e anual. 

Las lluvias ocurren principalmente en verano. 

La vegetaciOn esta constituida por bosques naturales y 

caducifoleos, formada por especies como el encino, pino, oyamel, 

acote, ayacahuite. Las gramlneas silvestres existente~ son: 

pelillo, grama, zacate nativo, carretilla y zacatbn. 

El sistema de explotacibn ovino que se lleva a cabo en la 

zona es de pastoreo extensivo trashumante C2,3,4,6). 

Se trabajó con diez rebaNos~ los cuales tenfan entre 25 y 150 

animales, conTormando un total de 697 hembras, cuya edad Tluctuó 

de un atio a cuatro atios o mhs. La cantidad de hembras por rebatio 

y su respectiva edad se presentan en el cuadro t. 



CuADRO i:- Cantidad dlt he9bras y edad par r•bat'lc. 

REBANO 
EDAD DE 
LA 11ADRE 2 3 4 5 ,b 7 B 9 10 

1 Al'IO 10 22 22 22 11 22 33 Sb s 38 
2 Al'IOS 18 7 8 12 lb 2b 43 8 38 
3 Al'IOS 11 10 2 7 7 15 34 18 4 49 
4 Al'IDS ó 13 11 1 29 25 7 12 6 19 

MAS. 

TOTAL 52 so 32 42 47 78 100 1,29 23 144 

De los diez reba'hos, dos se localizaban en la parte alta del 

lugar, los dem~s estaban en el centro del pueblo. En -forma 

general todos los rebahos son llevados a pastorear durante el 

dfa, las horas de pastoreo varian de 6 a 10 horas. Solo dos 

rebahos son cuidados por el propio dueho, los demás por pastores 

asalariados .. 

Por la noche los rebahos son encerrados er. corrales de 

caracterlsticas similares, hechos de madera, tabique, malla 

de alambre y piedra, algunos con techo. 

La densidad de animale~ en los corrales· va de 0.5 a 2.0 

metros cuadrados por animal. Solo un rebaNo tenfa corral de 

pariciones <rebaho No. 4>. 

La suplementación se llevaba a cabo en .5 r.ebaf'Cos, en base a 

grano de avena o alimento concentrado y 5e da a las hembras desde 

el parto hasta el quinto dia posparto. Las hembras paridas son 

dejadas en el corral de uno a cinco dtas sin salir a pastorear. 

Los encastes que se llevaron a cabo Tueron principalmente con 

machos SuTTolk, Hampshire y criollo, generalmente con un 

semental en cada reba~o; el empadre Tue continuo. 
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En tres rebahos las hembras eran de raza Cnrriedale dadas en 

aparceria, las demAs eran criollas. 

Calendario Sanitario: 

DesparasitaciOn dos veces por aNo en octubre-noviembre antes 

de los partos y en abril-mayo antes de las lluvias y se realiza 

principalmente contra parbsitos pulmonares y gastroent9ricos. 

Vacunación, solo se realizo en dos rebahos con bacterina 

mixta bovina, contra Pasterelosis. 

Trasquila, dos veces por aNo, marzo-abril, antes de la época 

de lluvias y septiembre- octubre, antes de las pariciones. 

Las caracterlsticas particulares de cada rebatio son 

presentadas en el cuadro 2ª 

METODOLOGIA 

Las hembras fueron identiTicadas con aretes de diferentes 

colores de acuerdo a la edad de cada una: azul ( aNo>, rojo (2 

alios>, naranja C3 atios>, verde C4 ahos o mbs). Los corderos 

nacidos Tueron identificados con el color y numero de la madre, y 

se les abriO un registro de Techa de nacimiento y pesaje cada 

s~~~. 

Los corderos muertos Tueron pesados y se les realizo la 

necropsia para determinar la causa de muerte y se anotaron las 

observaciones en un protocolo que incluía: la reseNa de 

explotacibn, identiTicacibn de la madre y del cordero, su peso y 

los datos obtenidos en la anamnesis. inspección y necropsia. Las 

visitas se realizaron diariamente, por la matiana o por la tarde. 

El metódo estad1stico utilizado ~ue ji cuadrada y desviacibn 

estandar en los pesos (41)ª 
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CUADRO Z. CARACTERISTICAS DE CADA REBAÑO. 

I z 3 4 5 6 7 8 9 10 

LOCALIZliCIO!t IPAJITE 
PAJITE PAJITE Pru!TE PAJITE l'fllltE PAJITE PAJITE PARTE PARTE 

IJAJA IJAJA BAJA BAJA JIAJA ALTA ALTA BAJA llAJA llAfA 

HO. DE HOORAS 5Z 58 32 4Z 47 78 109 129 23 144 

!!PO DE OOSTE SlJ!TI)LK SIJFFOLK lW!l'- HAllP- &JFFOLK JW!P- SUITOLX CRIOLLO &JFFOLX lWIP-
CON MOJOS SlllRE SlllRE SlllRE SlllRE 

DOOl!l!ll) nb/AHIJiolL 8.5 8.5 1.7 8.5 8.5 8.5 z.0 8.5 1.5 8.5 

u:oo SI HO SI SI SI NO SI SI NO SI 

COHllAL DE PARICIOH HO NO HO SI HO HO llO llO NO HO 

SUPID!lll!ACIOH NO NO SI SI NO SI SI HO HO SI 

HRS. DE PASTOREO 9 e e 18 e 9 9 & e 8 

TIPO DE PASIOR JOOEH AOOJ.!O JOV!lt 00.!0 JO'Jllj ADULTO AOOL !O J OIJDl JO'J!lj AOOLIO 

Sill.llCIOtl ASAIJt- m ASAIJt- !l'JOO ASAIJt- ASAIJt- ASALA- ASAIJt- ASAIJt- ASAIJt-
ECOKIJ!flCA RhlDO RIAOO R!ADO RIADO RIADO .RIADO RIADO RIAOO 

NOTA: EN LOS REBAHOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 V g SE ENCASTARON 
CON HEMBRAS CRIOLLAS V EN LOS REBAílOS 7, 8 V 10 
FUERON HEMBRAS DE RAZA CORRIEDALE DADAS EN APAR-
CERIA. 



RESULTADOS 

De las 697 hembras parieron 513 (73.67.) y nacieron 526 

corderosC102.5'l.>, el peso promedio al nacimiento fue de 4.34+/-

1.07 kg murieron un total de 74 corderos (14.11.>. La 

distribucibn par edad de la madre y el n~mero de corderos 

muertos se presenta en el cuadro No. 3. 

EDAD DE LA MADRE. 

Las hembras de 1 año fueron menos Tértiles que las otras. 

La mortalidad fue similar entre las edades de 1 a 3años y solo 

hubo diferencia significativa entre 1 y 4 años <Cuadro No.3) 

CUADRO NO. 3.- Paricibn, Prolificidad y Mortalidad de Corderos 
en Relacibn a la Edad de la Madre. 

EDAD NO. HEMB. 
MADRE 

1 241 
2 176 
3 157 
4 123 

TOTAL 697 

PARICION 

142(58.97.la 
142 (80. 77.l b 
126180.27.lb 
103183.77.lb 

513 173.67.l 

CORDEROS 
NACIDOS 

144<101. 47.l a 
145(102.17.la 
1301103. 27.l a 
1071103. 97.l a 

526 1102.57.l 

PROM.DE 
PESO(kgl 

4.0 
4.5 
4.4 
4 .. 3 

4.3 

CORDEROS 
MUERTOS. 

28(37.B'l.>a 
22(29.77.la 
17122.97.lab 
71 9.47.)b 

74 (1007.l 
---------------------------------------------------------------~ 
Literales diferentes muestran di~erencia signi~icativa <P<0.05). 

EPOCA DE PARTO. 

La mayoria de los nacimientos se dieron en el mes de 

diciembre <P<0.05) con 176 <33.46%> y el mes de menos nacimientos 

~ué octubre 14 (2.66%>. Los meses de mayor mortalidad .fueron 

diciembre y enero <P<0.05) con 38(21.59%) y 14 (19.447.l 

respectivamente. El Onico mes que demostrO di.ferencias 

signiricativas entre causas in.fecciosas y no in.fecciosas .fue 

diciembre <P<0.05'Y.) <Cuadro No.. 4>. 
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CUADRO NO. 4.- Parici~n y mortalidad por mes, tomando en cuenta 
las causas de enTermedad (lnTecciosa y no infecciosa). 

MES CORD NAC. CORO. HUERT. CAUSA NO INF. CAUSA INF. DESC. 

OCT 14 ( 2.77.l o o o o 
NOV 109 (20.77.l 7<9.457.l 4( S.47.lc: o 3 
DIC 17ó ( ':3.57.l 38<Sl.35'l.la 27(3ó.S7.la 9(12.27.l 2 
ENERO 72 (13. 77.l 14<18.917.l b 7( 9.S7.lb S<ó.87.l 2 
FEB 74 04.17.l 4( S.4'l.l 2( 2.77.lc: o 2 
MARZO SS <10.S7.l 9 ( 12. 167.) 1 ( 1.37.l 5(ó.87.l 3 
ABRIL 2ó ( 4.97.l 2< 2.77.l 1 ( 1.37.) 1 ( 1. 37.l o 

TOTAL S2ó 74 42 20 12 

Literales diTerentes muestran diTerencia signiTicativa <P<0.05> 

TIPO DE ENCASTE. 

La diTerenciaciOn de animales en este caso se hizo solo por 

el aspecto Tenotlpico de los animales. Se caracterizaron los 

animales con respecto a su encaste en grupos raciales que se 

presentan en el cuadro No. 5. La Tertilidad demostrC diTerencia 

signiTicativa entre el grupo criollo-Corriedale contra los demas, 

la mortalidad Tu~ signiTicativamente mas alta en criollo-

Corriedale y Hampshire-Corriedale <cuadro No. 5). El rango de 

peso al nacimiento Tue de lkg a 7kg. 

CUADRO NO. 5.- Caracter\sticas raciales con respecto al n~mero de 
hembras paridas, corderos nacidos, promedio de peso al nacimiento 
y mortalidad. 

TIPO RACIAL 

SUFF-CRIOLLO 
HAHP-CRIOLLO 
SUFF-CORRIE. 
HAHP-.CORRIE. 
CRIDLLO-CORRI. 

HEMBRAS 
PARIDAS 

172 127<73.87.lb 
1S2 129184.97.la 
100 77<77.07.lab 
144 109(7S.77.lb 
129 71 <SS7.l e: 

CORDEROS 
N.ACIDOS. 

131<101. ó'l.l a 
13b<10S.47.la 
79(102.ó'l.la 

109<100. 07.l a 
71<lÓO.07.l a 

PESO AL 
N.AC •. <i<gl 

4.4 
4.5 
4.S 
4.3 
3.b 

CORDEROS 
MUERTOS 

19<14.S7.lab 
14(10.3Xla 
4( S.07.l-

20<18.4'7.)b 
17 (23. 9'7.l b 

Literales diTerentes dentro del grupo son signiTicativas P<0.05. 
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TIPO DE PARTO Y SEXO DE LOS CORDE~OS. 

Se registraron solo 13 partos gemelares <26 animales> (2.56%). 

Del total de corderos nacidos 264 (50.17.) Tueron hembras y 

258 C49.07.> machos, no se observo un eTecto del sexo sobre la 

mortalidad, muriendo 35 machos e igual nómero de hembras, los 4 

corderos que ~altan ~ueron abortos y no se pudo especiTicar el 

sexo. 

EDAD A LA 11UERTE Y PESO DE LOS CORDEROS. 

A la distribucibn de la muerte por la edad de los corderos se 

encentro diTerencia signiTicativa en los primeros 3 dias de edad 

42<58.1%> CP<0.05> Cuadro No. 7. El promedio de peso a la 

muerte en la primera semana Tu~ de 3.9 kg, y la mayor mortalidad 

(15.3%> se.diO en animales que pesaron menos de 3 Kg 

diferencia signiTicativa <P<0.05) <Cuadro No. b> 

habiendo 

CUADRO No. 6 Corderos muertos y su peso durante la primera 
semana de vida. 

PESO (Kgl 
1.0-3.0 
3.S-4.5 
5.0-7.0 

CORDEROS NACIDOS 
78 

264 
176 

CORDEROS MUERTOS 
12 < 15.3 ~la 
27 < 10.9 'l.lab 
1Ó ( 5.7 7.)b 

Literales diTerentes muestran diTerencia_ signiTicativa <P<0.05) 

CAUSA DE MUERTE. 

Hubo diTerencia si~niTicativa entre causas inTecciosas y no 

inTecciosas, predomina~do las no inTecciosas dentro de los 

primeros 3 dias 35(47.3%) siendo las principales la inanición-

exposiciOn con un promedio de peso de 3.5 kg y la distocia con 

un promedio de 4.7 kg • Mientras que de 8-14 dias Tueron mAs 

importantes las causas inTecciosas 11(14.9%) siendo la m~s 

importante la onTaloTlebitis <Cuadro No.7> ~ 



CUADRO No.7 Causas de muerte y su di&tribuciOn por edmd. 

~ INFECCIOSO NO. CORDERDll DIA§ 
0-3 4-7 B-14 15-21 22-30 

INANICION-EXP. 19(25.77.)a 15 4 o o o 
DISTOCIA 16(21. 67.la lb o o o o 
PREDADORES 5(6.7 7.) 2 o 1 1 1 
TRAUMATISMOS 2(3.0 7.) 2 o o o o 
TOTAL 42(57.07.lB 35 4 1 1 1 

INFECCIOSAS 
ONFALOFLEBITI S 10(13.57.) o 2 7 o 1 
DIARREA b<B.1 7.) o o 3 2 .1 
NEUMONIA 212.7 %) l 1 o o o 
ENTEROTOXEMIA 1 (1.3 7.) o o o 1 o 
LESION HEPATICA 1 <1.3 7.) o o 1 o o 
TOTAL 20126.97.lC l 3 11 3 2 

DESCONOCIDOS 12( lb.27.) 7 3 o 

Literales diTerentes muestran diTerencia signiTicativa <P<0.05) 

DISTOCIA. 

Una de las causas de muerte na inf=ecciosas importante Tue 

la distocia, en el cuadro No. 8 se muestran algunos Tactores 

relacionados a ésta. El peso promedio de los corderos muertos 

por distocia Tue de 4.7 Kg. De estos el 62.5X Tueron de madres de 

un a'ho de edad, 31.27. fueron de madres de 2 ahos y 6.2 Y. de 

madres de 3 ahos.El porcentaje de corderos muertos en relacibn a 

la condicibn de la madre Tue de , 37.SX en madres de condicibn 

regular, 37.51. en madres de condicibn buena y 25.0X de madres de 

condicibn mala. El 68.77. fueren encastes con machos Hampshire, 

que tienden a procrear corderos de cabeza grande. 
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CUADRO No. B CORDEROS MUERTOS POR DISTOCIA. 

CORDERO PESO DEL EDAD DE CONDICION DE TIPO DE 
CORDERO LA MADRE LA MADRE ENCASTE 

1 4.0 1 ANO REGULAR SUFFOLK-CRIOLLO 
2 6.0 3 REGULAR SUFFOLK-CRIOLLO 
3 5.0 1 BUENA HAMPSHIRE-CRIOLLO 
4 5.5 1 BUENA HAMPSHIRE-CRIOLLO 
5 6.0 1 BUENA HAMPSHIRE-CRIOLLO 
6 5.0 2 BUENA HAMPSHIRE-CRIOLLO 
7 4.5 1 BUENA SUFFOLK-CORRIEDALE 
B 4.0 2 MALA CRIOLLO-CORRIEDALE 
9 5.5 2 MALA CRIOLLO-CORRIEDALE 

10 3.0 1 MALA HAMPSHIRE-CORRIEDALE 
11 4.5 1 REGULAR HAMPSHIRE-CORRIEDALE 
12 4.5 1 REGULAR HAMPSHIRE-CORRIEDALE 
13 4.0 1 REGULAR HAMPSHIRE-CORRIEDALE 
14 6.0 1 BUENA HAMPSHIRE-CORRIEDALE 
15 3.5 2 MALA HAMPSHIRE-CORRIEDALE 
16 4.0 2 REGULAR· HAMPSHIRE-CORRIEDALE 

ANALISIS DE LOS REBANOS. 

Se observó diTerencia signiTicativa en las paríciones, los 

rebal'fos (63.SY.> y B <55i:>, Tueron los menos .fértiles. En 

cuanto la mortalid~d estos mismos tuvieron la mas alta con 

(27.31.> y 8 (23.97.) respectivamente, existiendo d.i-ferencia 

signi~icativa contra los otros rebahos, cuadro No. 9. 

CUADRO No. 9 

RED. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 

HEMBRAS 

52 
50 
32 
42 
47 
78 

100 
129 
23 

144 

TOT. 697 

Resultados de los diez rebahos 

PARICION 
i. 

33 (63.5lbc 
37 (74.0)b 
24 (75.0lb 
32 (76.2lb 
36 (76.6lb 
73 (93.6la 
77 (77.0lb 
71 (55. Ole 
21 (91.3la 

109 <75.7lb 

513 (73.6) 

PROLIFICIDAD 

34 (103.0la 
38 <102. 7la 
26 <10B.6la 
33 (103.lla 
38 <105.5la 
77 (105.5la 
79 <102.6la 
71 <100.0la 
21 ( 100. Ola 

109 <100.0la 

526 (102.5) 

MORTALIDAD 
i. 

9 <27.3)a 
5 (13.5lab 
5 (19.2lab 
4 <12.l>ab 
3 ( 7.9)b 
5 < 6.5lb 
4 ( 5.0)b 

17 <23.9)a 
2 < 9.5>ab 

20 <1a.4>ab 

74 (14.1) 

PROM. PESO 
AL NACIM. 

4.6 +1- o.a 
4.1 +/- 1.2 
4.4 +1- o.a 
4 .. 4 +/- 1 .. 3 
4.3 +/- 0.9 
4. 7 +/- l. 1 
4.5 +/- 1.0 
3.6 +/- 0.9 
4.5 +/- 0.6 
4.2 +/- o.a 

4.3 +/- 1.0 

Literales diTerentes muestran diTerencia signiTicativa CP<0.05). 

-30-



Para el estudio de los -factores atribuibles a los rebaños y 

sus instalaciones se tomaron en cuenta los siguientes -factores: 

nOmero de animales, presencia o no de techo, densidad, y si se 

llevaba a cabo suplementaciOn. 

CANTIDAD DE ANIMALES POR REBAÑO. 

En cuanto al no.mero de animales se -formaron _dos grupos, los 

de menos de 100 animales y los de m~s de 100 animales. En este 

caso se observó di~erencia signi-ficativa en las pariciones siendo 

mayor la -fertilidad en los rebaños de menos de 100 animales 

(79.0Y.) que los de mAs de 100 animales(68.9'l.). No hubo di-ferencia 

signi-ficativa en la proli-ficidad ni en la mortalidad, pero en la 

causa de muerte si la hubo siendo mAs importantes las causas no 

in-fecciosas principalmente en los rebaños con m~s de 100 hembras 

CP<0.05>, cuadro No. 10. 

CUADRO No. 10 Caracterlsticas de los rebaños en cuanto al nOmero 
de animales 

TOTAL PARICION CORDEROS CORDEROS CAUSA CAUSA NO 
HEMB. NACIDOS. MUERTOS. INFEC. INFEC. 

< 100 324 256 267 33 14 16 
<79.o:oa <104.:)'Y.)a <12. 97.) a (18.97.la <21.67.la 

> 100 373 257 259 41 6 26 
(68.97.lb (100.77.Ja (15. 97.l a 8.l'l.lb (35. l'l.la 

TOTAL 697 513 526 74 20 A 42 B 

Literales di-fer-entes muestran di-ferencia signi-ficativa <P<0.05>. 

PRESENCIA O NO DE TECHO 

Hubo di-ferencia signi-ficativa en la mortalidad donde los 

rebaños con techo tuvieron m~s alta (15.9'l.) CP<0.05l. No se 
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observb diTerencia estadistica en la causa de muerte aC.ln cuando 

las causas no inTecciosas ~ueron m~s importantes, (cuadro No.111. 

CUADRO No. 11 Caracteristicas de los rebahos con techo y sin 
techo. 

TOTAL PARICION CORDEROS CORDEROS CAUSA CAUSA NO 
HE11B. NACIDOS. MUERTOS. INFEC. INFEC. 

C/TECHO 546 382 390 62 14 37 
<69.97.la C102. O'l.l a C15. 97.l a <1B.9'l.la (50.07.la 

S/TECHO 151 131 136 12 6 5 
<B6.7'l.lb ( 103. B~.la 8.B'l.lb 8. l'l.la 6.77.la 

TOTAL 697 513 526 74 20 A 42 A 

Literales diTerentes muestran diferencia significativa <P<0.05). 

DENSIDAD DE LOS CORRALES 

En cuanto a la densidad se Tormaron dos grupos uno de los 

reba~os con menos de 1 m2 por animal y otro de mhs de m2 

por animal en este caso solo se observb diTerencia estadistica en 

la mortalidad siendo ~sta m~s alta en los reba'hos con u11a 

densidad de menos de m2 por animal (15.7%> que en el otro 

grupo <8.7%) <P<O.OS>. No se observo diferencia en cuanto a la 

causa de muerte <cuadro No. 12). 

CUADRO No. 12· Carac:terfsticas de los corrales de acuerdo a la 
densidad. 

TOTAL PARICION CORDEROS CORDEROS CAUSA CAUSA NO 
HEMB. NACIDOS. MUERTOS. INFEC. INFEC. 

<1 m2 542 391 400 63 17 35 
(72. l'l.la (102. 3'l.la <15. 7'l.la <23.07.la (47.3'l.la 

)1 m2 155 122 126 11 3 7 
<7B.7'l.la < 103~ 27.la B.7'l.lb 4.07.la 9.47.la 

TOTAL 697 513 526 74 20 A 42 A 

Literales diTErentes muestran diferencia signiTic:ativa <P<0.05l. 
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SUPLEMENTACION. 

En cuanto a la supleaaentaciOn solo se observo dii=erencia 

significativa en la pariciOn siendo mAs baja en los animales 

donde no se suplementaba <65.87.) contra los otros (79.5X> 

<P<O.OSI <Cuadro No. 131. 

CUADRO No. 13 Caracterlsticas de los rehartos con y sin 
suplementación • 

TOTAL PARICION CORDEROS CORDEROS CAUSA CAUSA NO 
HEMB. NACIDOS. MUERTOS. INFEC. INFEC. 

C/SUPL. 396 315 324 38 6 22 
<79.57.la <102.SXla <11.711:1a B.lll:la <29.711:1a 

S/SUPL. 301 198 202 36 14 20 
(65.87.lb <102.0ll:la !17.87.la (18.911:1 b <2?.07.la 

TOTAL 697 513 526 74 20 A 42 A 

Literales diferentes muestran diTerencia significativa CP<0.05). 

Con respecto a los pesos tomados cada·semana. hasta el mes de 

edad de los corderos se saco un promedio por rebatio para 

relacionarlo indirectamente con la condici.f:m de la madre dando 

los siguientes resultados cuadro No. 14. 

CUADRO No. 14 Peso de los corderos al nacimiento y al mes de 
edad relacionado con la suplementacibn a la madre en cada rebatio. 

REBAf'IO PESO AL PESO AL MES SUPLEl1ENTACIDN 
NACil'IIENTO(kgl DE EDAD<kgl A LA l'IADRE. 

1 4.6 +/- 0.87 11.6 +/- 0.9 NO 
2, 4.1 +/- 1.24 8.9 +/- l. 1 NO 
3 4.4 +/- 0.84 12.0 +/- 0.7 SI 
4 4.3 +/- 1.28 12.3 +1- o.a SI 
5 4.2 +/- 0.90 11.0 +/- 0.7 NO 
6 4.7 +/- 1.14 9.8 +/- 1.2 SI 
7 4.4 +/- 1.04 10.0 +/- 0.9 SI 
8 3,6 +/- o.93 7.9 +/- o.a NO 
9 4.5 +/- 0.63 11.5 +/- 0.7 NO 

10 4.2 +/- o.so 10.2 +/- 1.1 SI 
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EFECTO PASTOR. 

Otro +actor predisponente que se tomo en cuenta Tue el 

efecto pastor, donde se encontraron di-ferenc:ias signi-ficativas en 

la mortalidad de corderos, siendo mayor cuando el pastor Tue un 

ni~o <P<0.05> Ccuadro No. 15). 

CUADRO No. 15 Caracterlsticas del eTecto pastor. 

PASTOR Nll'IO 

PASTOR ADUL. 

NUMERO 
HEMBRAS 

2B3 

414 

PARICIDN PROLIFIC. CORDEROS 
MUERTOS. 

185(65.4/.la 190(102. 71.l 36(18.9/.) a 

328<79.2/.la 336!102.41.l 38(11.37.lb 

PROM. 
Hrs. 

8.2 

Literales diTerentes muestran diTerenc:ia signi-ficativa CP<O.OS>. 
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DISCUSION. 

Los valores de -fertilidad y proliTicidad -fueron lo& esperado& 

para las caracterlsticas de los reba~os y el modelo de crla 

utilizado en la regibn <3,6,36,42>. Se observb una menor paricibn 

en el grupo de hembras de un aho, lo cual concuerda con otros 

autores (11,13,14,17,21,26,36,44,54,55) y adem~s .fue el grupo 

m~s numeroso de la poblacibn, generando un e.fecto negativo sobre 

la productividad de los reba~os. Contra lo esperado, no se 

notaron di-ferencias signi-ficativas en la mortali.dad de corderos 

de este grupo de hembras, aunque -fue el m~s alto <Cuadro No. 3). 

La mayor parte de los partos 176 (33?-> ocurrib en el mes de 

diciembre y este Tu~ el mes que presento la mayor mortalidad 

38(51X.>. Una modi-ficacibn en la epoca de partos podria ayudar a 

disminuirla ya que ~sta Tue atribuida principalmente al slndrome 

inaniciOn-exposiciOn, y es posible que las variaciones de 

temperatura tan bruscas que suceden de la noche al dia en esta 

~poca, sean Tactores determinantes, adem~s se debe tomar en 

cuenta que entre mhs partos se dan, menor cuidado por parte del 

pastor existe ya que no se d~ abasto para el cuidado de los 

corderos, inTluyendo ésto en el mal calostrado cuando las hembras 

tienden a rechazarlos y por lo tanto no obtienen la energla 

necesaria. 

Con respecto a la distocia, se observó que el peso al 

nacimiento y la condicibn de la madre no Tueron Tactores 

determinantes en este tipo de problema. En este caso ~e presentó 

principalmente en hembras de 1 a~o C62.5%> y la mayorla de ellos 

se dib en encastes con machos de raza Hampshire (68.7%) , el cual 
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tiende a procrear corderos con cabeza grande, provocando 

problemas al parto (11,13,15,17,22,45). 

Las di-Ferencias observadas en términos raciales (tipo de 

encaste>, pueden ser de importancia, pero se deben completar los 

estudios y anAlisis que descarten los e-Fectos de productor y 

condiciOn de cria en cada caso. 

No se pudo discriminar mortalidad en partos gemelares debido 

a que en esta regiOn es comL1n sacri-Ficar al animal de menor peso 

por ser menos viable, dandole pre-Ferencia al mas -Fuerte para que 

aproveche la leche materna y crezca mas rapido asegurando su 

supervivencia. 

Se debe de considerar el peso critico de nacimiento para cada 

tipo racial ya que a mayor peso al nacimiento, mas reservas 

energeticas en depOsitos grasos y por lo tanto los corderos son 

mas viables. En este caso el peso critico de los diferentes 

grupos raciales se calculó de 3.0 kg para abajo. 

En el estudio por rebaNo el menos -Fértil -Fue el nómero 8 

C55'l.) y esto se atribuyó principalmente a que los animales a 

veces no salían a pastorear y algunos autores mencionan que un 

d&ficit alimenticio antes del empadre presenta una baja 

concepción <12,26,31.46>, ademas una parte importante de este 

rebaNo C43.4X) eran primalas las cuales a lo mejor no se habian 

desarrollado totalmente y estos dos puntos aunados pudieron dar 

este resulta do. El otro rebat1o que presento baja -Fer ti 1 i dad -Fue 

el numero 1 C63.5'l.>, pero esta -Fue relativa ya que la mayoria de 

las hembras eran primalas las cuales at:m no estaban gestantes o 

parieron despues de terminado el trabajo. 
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La prolificidad fue similar en todos los rebanes y como ya se 

menciono anteriormente, a los productores de esta zona no les 

interesan las hembras cuateras ya que cuando sucede asi desechan 

al cordero mas debil. 

En cuanto la mortalidad los rebanas que mAs problema 

tuvieron fueron el 1<27.3%>, 8(23.9~> y 10 (18.47.>. En el caso 

del reba~O 1 la principal causa de muerte fue de tipo infeccioso 

(onfalitis>, provocando la presencia de abscesos en diferentes 

Organos, el factor predisponente en este caso Tue la constante 

humedad que se registro dentro del corral, ya que el desague de 

la casa corre por el centro del mismo, lo cual favoreciO la 

proliferacibn de bacterias saprOfitas infectando asl a los 

corderos al momento del nacimiento (10.11,27>. Otro factor que 

predispuso e~te cuadra fue el hacinamiento y la presencia de 

animales adultos con abscesos, los cuales eran debridados fuera 

del corral pero al lavar el piso el agua corria por el desague 

que llegaba al corral. En este caso no se llevo a cabo ninguna 

medida sanitaria al momento del parto lo cual nos sugiere que la 

infecciOn entro v!a umbilical al momento de nacer ClO>~ 

En el rebaNo B la principal causa de muerte Tué el slndrome 

de inanición-exposición y se vió asociado a otros Tactores como: 

- Hacinamiento en el corral de encierro nocturno, lo cual no diO 

la libertad necesaria a las ovejas para limpiar a los corderos y 

además muchas veces tienden a abandonarlos. 

Alto porcentaje de hembras primalas que varios autores 

mencionan que tienen un bajo instinto materno <11,15,21,45,56>. 
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Mala alimentación de la madre ya que muchas veces no salian a 

pastoreo y eran alimentadas con pacas de avena que na alcanzaban 

para todos, esto provoco la presencia de corderos con bajo peso 

al nacimiento <2-2.5 kg> que debido a su debilidad no responden 

al llamado de la madre o no se levantan a mamar <17,31,56). 

- Los nacimientos se dieron principalmente en el mes de diciembre 

que es la ~poca de heladas. viento y Trio intenso, y como el 

cordero no es limpiado por la madre el tipo de clima favorece la 

congelación del cordero muriendo muchas veces por exposición (10, 

13, 21, 52, 56). 

Todo esto aunado a la poca asistencia por parte del dueNo y 

del pastor provocaron la presencia de este 'slndrome. 

En este caso las hembras eran de raza Corriedale, que a los 

productores no les gusta, ya que con el tiempo han observado que 

este tipo de hembra presenta bajo instinto materno. 

En el caso del rebaNo nómero 10 la principal causa de 

muerte Tue la distocia y los factores que pudieron asociarse a 

~sta -fueron: 

- Las hembras eran de raza Corriedale y se encastaron con machos 

de raza Hampshire el cual como ya se menciono provocb problemas 

al parto en las hembras por el tipo de cabeza, y esto tambien se 

viO ~avorecido por el gran porcentaje de las hembras jovenes 

C52.7l0, que varios autores mencionan que tienen mayor 

·probabilidad de presentar partos distOcicos <11,13,15,17,20,22>. 

En el estudio con respecto a las caracterlsticas de las 

instalaciones se obser~vo que en los rebaf'1os con menos de 100 

hembras hubo una mejor ~ertilidad y esto se pudo deber 

·principalmente a que los reba~os de este lugar sean chicos o 

-38-



ESTA 
SAUA 

TESIS 
DE LA 

HO IEIE 
BIBLIOTECA 

grandes solo llegan a tener un semental para todas la hembras, 

los cuales muchas veces no llegan a cubrir a todas. 

En este caso también hubo mayor mortalidad en rebahos con 

mayor ndmero de hembras y la causa de muerte mAs importante Tue 

de tipo no inTeccioso, esto se atribuyo al bajo instinto materno 

de las hembras primalas que junto con el hacinamiento de los 

corrales provocaron el abandono de corderos presentandose asi el 

s1ndrome de inaniciOn-exposicibn (13,15,26,32). 

En el caso de corrales con techo o sin techo hubo m~yor 

mortalidad en los que tenian techo, y esto mencionan muchos 

autores favorece la humedad y la presencia de amoniaco lo cual 

puede ser factor predisponente a problemas infecciosos 

principalmente la neumonia (26,58>. 

En cuanto a la densidad hubo mayor mortalidad en los rebahos 

que tenian menos de un metro cuadrado por animal, lo cual como 

ya se dijo puede provocar abandono de corderos ya que la hembra 

no tiene el suTiciente espacio para atender al cordero, 

-Favoreciendo el incremento de situaciones infecciosas por el 

aumento del microbismo ambiental, y -Facilitarse la transmisibn de 

enfermedades o in~ecciones como la onfalitis en corderos 

<10, 11, 19,5bl. 

En cuanto a la suplementaciOn se di6 en cinco rebahos los 

cuales presentaron el nómero mAs bajo de corderos muertos.. Esta 

puede ser importante, ya que las hembras suplementadas durante la 

lactancia pueden producir mejor leche y en mayor cantidad• y esto 

redituarA al productor teniendo corderos de mejor peso en menor 

tiempo. La suplementaciOn también puede ser importante para que 
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cuando la hembra este lactando tenga un mejor calostro y asl 

ayudar al cordero a tener una mejor inmunidad hacia las 

enfermedades infecciosas Cl0,15,19,31,45>. 

Otro factor analizado fu~ el efecto pastor, se observb que 

este fue determinante en la produccibn de corderos. Cuando es un 

individuo adulto se ha observado que pone mejor atencibn en el 

cuidado general del reba~o, mientras que un nitio no esta 

capacitado y le falta experiencia para dar atencibn adecuada en 

cuanto a las horas de pastoreo, tiende a perder animales, no 

atiende a las hembras en la parición entre otras y esto merma la 

produccibn. 

Se trató de analizar el efecto de pastor cuando este es dueNo 

o cuando es asalariado. Debido a que el nOmero de dueNos eran solo 

dos, no se realizb sin embargo serla importante rescatar este 

punto, ya que se ha observado que individuos que perciben 

salarios bajos, ponen menos atención a los animales. 

Es importante seguir generando información con respecto a la 

mortalidad de los corderos, relacionado ~on los diferentes 

modelos de explotación y tomando en cuenta diferentes edades de 

los mismos hasta el destete (natural o artificial), ya que entre 

mas grande muera el cordero, se genera una mayor perdida para el 

productor. 



CONCLUSIOl'ES. 

Hubo principalmente tres tipos de problemas en esta zona: 

Sindrome de inaniciOn-exposiciOn, digtocia y onTaloTlebitis y se 

vieron Tavorecidos por varios Tactores como Tueron, clima, edad 

de la hembra, ~poca de parto, peso del cordero, nutricibn de la 

madre, tipo de empadre, Talta de sanidad en los corrales y mucho 

de esto ocasionado por mal manejo de los dueNos y/o pastores de 

los rebat1os. 

Con respecto a las muertes por inaniciOn-exposiciOn, es 

importante revalorar las ~pocas de empadre, para evitar que las 

crías nazcan en meses donde la temperatura y las ventiscas 

Tavorecen la congelacibn y la utilizacibn de las reservas grasas 

del cordero. Por otra parte se seleccionarla la ~poca donde los 

-Forrajes estan en su maxima produc~iOn para que exista 

disponibilidad de alimento tanto para la madre que esta en 

lactacibn como para la crla. 

De no ser posible el empadre en estas ~pocas debido a que el 

productor no cosecha su~icientes corderos, entonces se sugiere 

suplementar a las hembras antes del empadre, en el Ultimo tercio 

de gestaciOn y en la etapa de lactacibn. 

Debido a que la edad jugb un papel importante en la 

~ertilidad y en la mortalidad de los corderos, se debe evitar 

el empadre de hembras muy jovenes que no han alcanzado el bOY. de 

su peso corporal, adem~s que las primalas no deben ser encastadas 

con machos muy pesados o· grandes, inclusive debido a que se 

observo mayor cantidad de distocias en hembras primerizas 
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encastadas con Hampshire de preferencia se evitara este tipo de 

empadre, para evitar la distocia y el mal comportamiento materno. 

Es ademAs importante estar revizando a estas hembras al 

mOl',ento del parto para dar le ayuda en caso necesario, también 

debe de asegurarse que el cordero mame suficiente calostro para 

evitar los problemas de ~ipotérmia y tener un buen nivel de 

anti cuerpos que le den protección contra las infecciones 

presentes en el medio ambiente. 

La densidad dentro del corral es vital para evitar: abandono, 

pisoteo e infecciones de los corderos por lo tanto si no ea 

tienen parideras, se tiene que dar un mayor espacio a las hembras 

y evitar el hacinamiento (aproximadamente 2.5 m por animal). De 

ser pasible se recomienda separar a las borregas recién paridas 

con su crla y mant.etrerlas juntas por lo menos 3 dlas .. 

El due~o o pastor del reba~o deber~ estar motivado para que 

tenga inter~s en atender a los animales ayudandolos al momento 

del parto <distocia y desinfección de ombligo>, suministrandole 

alimentación complementaria cuando es requerida y buscando los 

mejores lugares para pastorear y retarlos cuando sea necesario. 

Todos estas puntos redundaran en el beneficio econOmico para 

el productor al perder menos corderos y al l le,gar m~s a la venta. 
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