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RESUMEN 

El presente estudio se eTectu6 en una explotacibn ovina 

comercial ubicada en el perlmetro urbano del poblado de 

Visitacibn, Municipio de Melchor Ocampo, ~atado de México (19° 5' 

de latitud norte y 99°10• longitud oeste>. 

Dentro de los objetivos que se plantearon Tueron los de 

evaluar el intervalo entre partos, el incremento da peso entre 

uno y otro parto, registrar el peso al nacimiento de las crlas 

del primer parto y el segundo, determinar las correlaciones entre 

el peso de las madres y las crlas en el momento del parto. 

Los resultados que se obtuvieron en el intervalo entre 

primero y segundo parto Tué de 314.43 ~ 126.43 dlas, en el 

incremento de peso de las hembras entre el primero y segundo 

parto Tué de 5.20 kg, el peso al nacimiento de los corderos Tué 

de 4.71 ~ 1.17 kg al primer parto, mientras que en el segundo 

parto Tué de 4.70 ~ 1.14 kg, con una correlaciOn entre el peso de 

la madre y el peso de la cr1a al primer parto de 0.36 y para el 

segundo parto Tué de 0.041. 

Se puede observar que los resultados obtenidos en el 

presente estudio estAn dentro de los rangos normales y que su 

disminuciOn O aumento puede ser aTectado por distintos Tactores. 



lNTRODUCCION 

La historia de la crla de los borregos en nuestro pa1s data 

de la conquista española. Se dice que Francisco Montaje trajo los 

primeros ovinos a YucatAn y después de consumada la toma de 

TenochtitlAn en 1521, HernAn Cortés mando traer a la Nueva España 

los borregos Merino español, Churra, Lacha y Manchega (Casas, 

1989) 1 cuyas caracterlsticas se mencionan a continuaciOn: 

El Mer1no español: tiene la cabeza voluminosa, el cuerpo 

ancho y robusto, pataS relativamente largas, cuernos solo 

machos y en Terma de espiral, la piel Terma sobre la superficie 

del cuerpo repliegues mAs o menos numerosos, principalmente en la 

regiOn del cuello formando una corbata, la lana cubre no solo el 

tronco sino también casi toda la cabeza hasta el hocico y las 

patas hasta las pezuñas <Sales, 1944>. 

La raza Churra: tiene caracteres distintivos como cabeza 

desprovista de lana, los machos tienen cuernos, mientras que las 

hembras no; las orejas tienen regular tamaño, mas bien grandes, 

cuello largo y Tino, con linea dorsal horizontal y grupa cal~a, 

eKtremidadAs desprovistas de lana <Sales, 1944>. 

El borrego de raza Lacha: es preTerentemente lechera, y su 

produccibn es de carne y lana, su cabeza es corta, desprov1sta de 

lana, perTil Trontonasal-recto y ligeramente convexo, labios 

Tinos, espaldas planas poco musculadas, patas desprovistas de 
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la~ <Salas, 1944). 

El borrego de la raza Manchega: tiene una variedad de talla 

corta y lana blanca y otra de lana parduzca, tienen un desarrnl lo 

muy lento <Sales, 1944>. 

Los espaRoles no permitieron la extensibn, desarrollo y 

consolidacibn de la industria teKtil durante la colonia <Arbiza, 

1984>. Desde entonces son muchas las causas que se han opuesto al 

desarrollo de los ovinos, el ganado bovino Tué el preTerido, 

sobre todo para el sistema latiTundista que eKistla en aquel 

entonces <Arbiza, 1984>. 

Por otro lado, Tavorablemente para la cr1a ovina, la carne 

ele borrego se encontraba incluida en algunos platillos 

tradicionales (barbacoa, birria, mixiote, borrego al pastor> que 

fueron y son platos muy preciados dentro de la poblacibn <Arbiza, 

1984; Li cona, 1987>. 

En el siglo pasado la produccibn ovina tenia una relevancia 

eKtrema, por distintas causas de orden tecnolbgico, social, 

econi!>mlco y sobre todo polltico, al alentarse en forma 

indiscriminada la produccibn de carne de bovinos, la especie 

ovina Tué en decadencia (Soto, 1983; Abraham, 1984; M~rquez, 

1q04; Gutiérrez ~ 2J., 1987>. Solo muy fuertes barreras 

arancelarias permitieron la instalacibn de algunas fAbricas 

teKtiles en Puebla y Veracruz, durante la dictadura del 
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presidente Por-Firio Olaz <Arbiza, 1984). 

Esto se Tué agudizando porque la poblaciOn ovina disminuyó 

debido a una serie de -Factores implicados como: el uso 

indiscriminado de los recursos naturales, inseguridad de la 

tenencia de la tierra, -Falta de tecnologla en las explotaciones 

ovinas, desaprovechamiento de los recursos Terrajeros, -Falta de 

estlmulos al prodLictor, mó.ltiples requisitos para lograr 

crédito bancario, monopolio en la comercializaciOn de la carne, 

Talta de técnicos especialistas en ovinos, -Falta de un nómero 

adecuado de médicos. veterinarios, competencia con otras 

actividades agropecuarias, ovinos de muy baja productividad y la 

consanguinidad entre otros m~s <Pérez, 1979; Muñoz, 1986; 

Gutiérrez et~' 1987>. El gobierno de la repó.blica a través de 

la Secretaria de Recursos HidrAulicos (S.A.R.H.) como los 

gobiernos de algunos estados, han implementado intensos planes de 

desarrollo ganadero, -Favoreciendo la ovinocultura con la 

creaciOn del Instituto Nacional de Ovinos y Lana, adem~s de 

programas de crla y diseminac10n de animales mejorados en centros 

regionales y de Tomento ovino <Soto, 1983; Casas, 1989>. 

Hasta 1984 la poblaciOn ovina seguia descendiendo, por lo 

cual el gobierno -Federal puso en marcha un programa de 

repoblaciOn de esta especie, con base en la explotación en 

aparce~la de la raza Corriedale; por otra parte, la productividad 

es de~iciente siendo el manejo reproductivo uno de los factores 

que ~~s inciden sobre la baja producciOn de corderos <Martlnez g.t 
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tl, 1984). M:t.s recientemente, pro-Fesionales y productores se h'an 

integrado para -FormaY asociaciones, cuyo esfuerzo es loable, de 

igual manera profesores un1vers1tar1os, pasantes y médicos 

veterinarios zootecnistas Junto con los productores han trabajado 

por años asesorando a estos ültimos y realizando esTuerzos 

importantes a -favor de la ovinocultura <Casas, 1989). Sin 

embargo, los resultados, aunque signi-Ficativoe aun son modestos 

en relaciOn a las necesidades y e>epectativas <Casas, 1989>. 

Ahora bien, México es un pals con una potencialidad y 

riqueza con grandes extensiones pastorales y que se considera que 

cerca del 70% del territorio nacional es apto para la crla ovina, 

por otra parte hay muy baja productividad tanto agrlcola como 

ganadera, con una poblaciOn totalmente insatisfecha de la oferta 

de los productos ovinos; esto nos da un panorama muy general de 

la crisis ovina, lo cual ha obligado a una importaciOn de carne, 

lana y pie de cr1a ovino para satis-facer la demanda del mercado 

interno, provocando de esta manera -fuga de divisas <Zamora, 1983; 

Abraham, 1984; Arbiza, 1984; LOpez et s.!, 1988>. 

Para dar soluciOn a las crecientes necesidades de alimentos 

de la poblaciOn, se exige que cada vez sea mayor la producciOn de 

alimentos asi como desarrollar y optimizar los sistemas de 

explotacibn para cubrir la demanda interna <CerdAn gs. ª1_, 1985). 

En materia de tecnologla, existe el conocimiento de los 

-factores que inciden en la produccibn y que no son lo 
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su-ficientemente apl !cadas para lograr un incremento en ·ta 

productividad, como son la genética, seleccibn, reproducciOn y el 

uso de las razas adecuadas para cada clima y cada regiOn <Casas, 

1989). 

La población ovina en MéKico es aproKimadamente de 5,044,145 

cabezas <Moreno, 1976; Pérez, 1979; Arbiza, 1984 Gutiérrez iu_ al, 

1987) de los cuales Torman el 95% el ganado criollo, estos son 

producto lejano de los provenientes de la colonia. Seg~n Torrent 

<1982>, considera que criollo es la reproducciOn de razas 

diTerentes y que dan como resultado el ganado mestizo o criollo. 

Pues bien, este grupo de ovinos criollos es desun i Terma, 

polimorTo y palicrOmico, lo que no permite hablar de una llnea 

pura que na es otra cosa mAs que el conjunto de individuos 

hamocigotos con respecto a un caracter hereditario <Torret, 

1982>; esta Talta de linea pura se debe a la negligencia en el 

control de los cruza.mientes <Abraham, 1984; Arbiza, 1984; De 

Lucas, 1984; HeYn~ndez, 1988). 

Las ventajas de estas cruzas di~ como Yesultado un ganado 

adaptado a las cond1ciones ambientales locales, con capacidad de 

procrear todo el año, pudiendo ser eKplotados en terrenos Aridos 

y semi~ridos CAbraham, 1984; Arbiza, 1984; Licona, 1987>. Por 

esto eo necesario el estudio mAs a Tondo de este tipo de ganado 

para conocer sus aspectos reproductivos y productivos, con el Tin 

de diseñar modelos propios para incrementar el indice 

•. 
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reproductivo, y p~r lo tanto, la producciOn para poder sattsTacer 

demandas internas de los productos ovinos <Muñoz, 1986; L6pez ~ 

ll• 1988). 

El otro 5% restante est~ constituido por razas puras como: 

Rambouillett distribuido principalmente en el centro y norte 

del pals, con lana Tina y corta, llegAndole a cubrir los ojos, 

dejando descubierta la cara, la boca con pigmentacibn blanca, 

cuerpo proTundo, con plenitud y lineas del cuerpo razonablemente 

derechas. La disposicibn de los cuernos, amplios y espiralados de 

los carneros, no debei:1 estar. instalados tan Juntos como para 

aparecer luego como dañados; se preTiere un poco de separacibn. 

Igualmente debe prevalecer un amplio espacio entre el espiral del 

cuerno y la mejilla (Julius et tl, 1971; Arbiza, 19841, 

~l Di~undido ampliamente en el Estado de Mex1co, 

Hidalgo, TlaMcala, Puebla, Querétaro, principalmente es un 

productor de ca~ne, de miembros cortos y cabeza de tamaño medio 

sin cuernos ambos BBMos, cubierto de lana dejando libre la 

porci6n anterior e inTerior de la cara, la cabeza es de tamaño 

mediano a ancho, estA libre de lana y es de color negro azabache, 

los miembros son negros hasta las rodillas y corvejones, las 

orejas son largas y cuelgan hacia abajo y de color negro <Julius 

et tl, 1971; Abraham, 1984; Arbiza, 1984>. 

Hamoshira1 Se encuentra b~sicamente en Tlaxcala, Hidalgo, 

Puebla, Querétaro, Jalisco y Estado de MéKico, fundamentalmente 
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productor de carne de miembros cortos y cabeza de tamaño medio, 

sin cuernos ambos sexos, los carneros adultos en Optimas 

condiciones pesan alrededor de 120 kg, las orejas son amplias Y 

largas y se e~tienden m~s bien directamente desde la cabeza . cia 

aTuera, el color del pelo es castaño bien oscuro o casi negro en 

las orejas, cara y miembros (Julius gS-ª..!. 1971; Moreno, 1976; 

Lbpez et -ª..l.r 1988>. 

Q.Q.~1 tiene la piel blanca y cara cubierta de lana, es un 

animal bajo y ancho can cuernos enroscados hacia adelante, es un 

caracter tlpico de esta raza, es un animal Tornido con grupa bien 

desarrollada, en la Trente y en las mejillas aparece algo de 

lana; las cañas, en cambio, estAn casi libres de ella, es un 

animal productor de lana, carne y leche <Julius et ~. 1971; 

Abraham, 1984). 

Corrtadale1 diTundido principalmente en el Estado de México, 

Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Son animales en general de alta 

calidad, el color debe ser blanco, siendo motivo de objeción la 

presencia de manchas marrones en cualquier parte del cuerpo, la 

cara debe estar despejada. La presencia de un tupé o copete es 

ttpico de la raza (Julius §.t. ª1_, 1971; LOpez et i!.lr 1988>. 

~ Q Pelibuey1 presentan una alzada que varia de 60 a 

75 cm; el cuerpo estA cubierto de pelo, presentAndose varios 

tipos de color entre caTé, caTé tabaco y blanco, su peso varia 

entre 35-50 kg; diTundido principalmente en Tabasco, Veracruz, 
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Nuevo Lebn, Tamaulipas, YucatAn y Campeche <F.I.R.A., 1995>. 

DISTRIBUCION DEL GANADO OVINO, 

El ganado ovino se encuentra distribuido en cuatro zonas a 

saber: 

~ tampl1da1 que es el ~rea central del pals, comprende 

los estados de Ag~ascallentes, Distrito Federal, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoac~n, Estado de MéKico, More los, 

Querétaro, San Luis Potosi y Tlaxcala. Estos estados constituyen 

solamente el 12X del ~rea nacional y tienen el 42% del total del 

ganado ovino <I.N.O.L., 1962; Alonso, 1979; Ramos, 1990>. El 

clima de esta zona es benigno de 18º C promedio, con 

precipitaciones de 500 a 1000 mm anuales CI.N.O.L., 1962; Arbiza, 

1964). 

Zs;tn§. ~ ~ aemtArida1 parte norte del pals, que consta de 

los estados de Baja CallTornia Sur y Norte, Coahuila, Chihuahua, 

Ourango, Nuevo LeOn, Tamaulipas y Zacatecas. Cuentan con el 39% 

de los ovinos y domina el tipo deTinido de Rambouillet o sus 

cruzas <I.N.O.L., 1962; Arbiza, 1984>. 

,ZQnA. tropic•l <hOmeda asca>: parte sur de nuestro pals; los 

estados que involucran esta zona son Chiapas, OaKaca, Puebla, 

Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Tabasco, casi con el 25% del 

territorio nacional. Debido a su calor intenso, alta humedad el 

desar~ollo del ganado ovino ha sido lento e incluso desconocido 
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en grandes Areas <I.N.O.L., 1962; Arbiza, 1984). 

Ig_o_¡a. mont1ñgsa1 del 20-22% del territorio nacional es una 

zona abrupta y cubierta de bosques, quizAs las cabras aprovechan 

mejor estos recursos que los ovinos, los cuales son malos 

ramoneadores y trepadores de montañas CArbiza, 1984). 

SISTEMAS BASICOS OE CRIA OVINA EN MEXICO, 

a..t.D...tdlm.A extanatyg1 este sistema esta basado en los zacates 

naturales ya sea en potreros cerrados o con pastores. Se localiza 

principalmente al norte del pals, a veces con buenas inversiones 

como cercas. mallas, aguajes. 

Los problemas mAs comunes en este sistema son campos mu'¡ 

sobrepastoreados y con un tapiz degradado, erosiOn alta y muchas 

veces cercados en malas condiciones, aguajes permanentes pare 

escasos y de mala calidad con un 

insuTicientes, depredadores en alto 

no.mero 

ni:tmero 

de potre¡-os 

principalmente 

coyotes, la alimentaciOn es errAtica y no se practica la 

suplementaciOn <Arbiza, 1984>. 

~ eemi-intenaiyo1 los animales se encuentran total o 

parcialmente estabulados. Se localiza prtn~ipalmente al centro y 

sur del pals, aqui dominan mAa las razas cuyo propbsito es la 

produccibn de carne. Domina el pastoreo diurno con reTugio 

nocturno. El pastoreo se hace en cerros y caminos aledaños y la 
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al imentaciOn se complementa frecuentemente con forrajes 

producidos en estas ~reas; las construcciones son r~sticas y en 

general no existe ningón manejo de orden reproductivo, nutritivo 

ni sanitario; tampoco se practica ningun programa de mejoram. "nto 

genético <Arbiza, 1984). 

ASPECTOS REPROOUCTlVOS, 

Un aspecto importante en la producciOn ovina es el manejo 

reproductivo que se lleva a cabo en una explotaciOn teniendo en 

cuenta los diferentes factores que pueden influir en cada una de 

sus etapas de empadre, geataciOn, lactaciOn y destete (Licona, 

1987>. El establecimiento de estrategias a seguir en el empadre 

requieren como dato fundamental cuando se inicia y cuando termina 

la estaciOn de crla asi como que variaciones existen a través de 

ella en términos de fertilidad y prolificidad; esto no quiere 

decir que se deba restar importancia a la alimentaciOn, sanidad y 

mercado como elementos a ser considerados <De Lucas, 1984; 

Cerd~n ru;, ª1.,, 1985; HernAndez, 1988>. 

La investigaciOn en el pals se ha dividido en el estudio de 

animales de origenes septentrionales que generalmente son de 

mayor importancia econOmica, que los considerados de clima 

tropical como el Pelibuey y los llamados criollos <De Lucas, 

1984>. Como se menciono anteriormente estos animales Torman el 

95% de la poblaciOn total de ovinos de ahi la importancia de su 
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comportamiento no solo reproductivo sino pt-oductivo; encuestas 

realizadas por Arbiza Cl984) y Arbiza y de Lucas C1980) muestran 

claramente que existe un desconocimiento pr~cticamente total no 

solo de la eficiencia reproductiva, sino del comportamiento del 

empadre, parto y destete. 

La hembra de la especie ovina presenta variaciones en la 

actividad reproductiva a lo largo del año, desde las ovejas 

salvajes que presentan una condición monoéstricas, pasando por la 

mayorla de las razas domésticas que se consideran poliéstricas 

estacionales en paises con marcados cambios climAticos <Valencia 

et ª-1• 1978; MArquez, 1984; Tapia, 1985>. El hecho de que algunas 

ovejas muestren actividad sexual durante todo el año no significa 

necesariamente que estén rindiendo el mAx1mo de su capacidad 

reproductiva aunque se mantenga igual en todas las épocas 

<Valencia et al., 1978; Treja, 1982>. 

FISIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LA OVEJA, 

Pubertad: momento en que la reproducciOn se torna posible, 

caracterizada por la ovulaciOn de la hembra, manifestando 

secuencias de comportamiento sexual CHafez, 1986; Hares1gn, 

1989). 

Sin duda, en el mundo, hay grandes variaciones entre y 

dentro de razas con respecto a la edad y el peso corporal a la 

pubertad. Dado que los valores medies citados en la literatura 
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para ceterminada raza o cruza, en cierta localidad pueden estar 

parcialmente determinados por las condiciones ambientales, se 

debe tener cuidado en eTectuar comparaciones directas y absolutas 

entre razas. Seg6n los valores medios citados, la pubertad se 

presenta a la edad de 6 a 9 meses, dependiendo las razas <HaTez, 

1986; Haresign, 1989). 

También se menciona que existe una gran variac10n en el peso 

corpoYal en el cual se mani-fiesta el pr"imer estro, pr1rn;ipalment.e 

entre los 21.2 ~ 2 kg a los 30 kg ( Cruz~ gJ__, 1982; Haresign~ 

1989>. El peso corporal promedio al que se alcanza la pubertad 

expresado como porcentaje del peso adulto no es constante. Sin 

embargo, parecer1a que en muchos casos el prtmer estro las 

corderas se alcanza con pesos que varian entre el 40-70% del ceso 

corporal del animal adulto <Haresign, 1989; GOmez, 1991). 

Las ventajas provenientes del cruzamiento de las hembras de 

6 a 9 meses de edad son: los costos de mantenimiento se van 

reduciendo al comenzar a producir corderas a una edad m~s 

temprana, el intervalo de generaciOn se ve reducido lo que 

resulta un incremento genético mayor, la producción total de la 

hembra se ve incrementada <Alonso, 1979>. 

La madurez sexual est~ relacionada con la edad y el peso 

corporal y est~ inTluenciada por Tactores del medio ambiente y 

nutr1ciOn <HaTez, 1986). Los eTectos nutricionales y estacionales 

en Terma combinada o independiente determinan la presentaciOn del 
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primer estro <pubertad) <Leyva g..!:. ª-1_, 1983). 

ENDDCRINDLOGIA OE LA PUBERTAD. 

El hipotAlamo responde a los estimules del medio ambiente 

<Totoperlodo, temperatura, alimentacibn, etc.> y a través de las 

hormonas de 1 ibera.cibn regula la secreción hipoTisiaria de 

gonadotropinas. Estas a su vez, causan la actividad ovArica y 

secreciOn de asteroides que ejercen su efecto regulador sobre el 

eje hipotAlamo-hipoTisi~rio <FernAndez, 1981; Hafez, 1986>. 

La secuencia de eventos dentro del ciclo corresponde a 

cambios a nivel del ovario, como consecuencia de otros a nivel 

hipoTisiario e hipotalAmico. BAsicamente el cuerpo l~teo <CL> 

regula la duración del ciclo estral <FernAndez, 1981). Esto 

quiere decir que esta duración estA lntimamente relacionada con 

la duración de la Tase l~tea CHaTez, 1986> 

Algunos cambios que se presentan en el ciclo son: 

a> El CL regresa bruscamente el dla 15 por accibn lltica de la 

prostaglandina F2oe., producida por el endometrio. 

b) Aumenta la secreciOn de eatr6genos <y andrOgenos> por 

Tollculos en desarrollo. 

cJ Lo anterior produce descarga de FSH y LH unas 12 horas 

después. 

d) El animal presenta manifestaciones de estro que duran unas 30 
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horas. 

e> Ocurre ovulaciOn unas 24 horas después de la descarga de LH. 

f> Se forma CL y se inicia secreción de progesterona que alcanza 

su mAximo nivel alrededor del dla 6-7 y se mantiene hast+ el 

dla 15. 

La progesterona impide descargas bruscas de LH y ovul,aciOn 

dentro de la Tase lutelca pese a que sigue habiendo crecimiento 

~olicular clcl1co (Fern~ndez, 1981>. 

En resumen, los principales eventos que ocurren a nivel de 

los ovarios durante un ciclo eatral son: crecimiento Tolicular, 

estro y ovulación, TormaciOn del cuerpo l~teo y secreciOn de 

progesterona y Tinalmente lisis del CL. 

Cracimtentg lN, fgltculoa1 

Hay crecimiento continuo de Tollculos durante todo el ciclo. 

La mayoria de ellos termina en atresia a excepciOn de aquel que 

llega a la ovulaciOn. Si el Tollculo que ha ovulado es destruido 

por electrocoagulaciOn de tal suerte que se impide la TormaciOn 

de CL, el animal ovula nuevamente unos 4 o 5 dlas después de la 

primera ovulación. Este crecimiento Tolicular dentro del ciclo va 

acompañado de aumento en los niveles de estrOgenos e 17 ¡9 -

estradiol>. El Tollculo que va a ovular aumenta r~pidamente de 

tamaño inmediatamente después de que empieza el estro. 

Generalmente madura un solo Tollculo <FernAndez, 1981; HaTez, 

1986). 
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Durante la época de anestro, continua el crecimiento de 

Tollculos, lo que falta es el estlmulo ovulator10 y·entonces los 

.follculos terminan en atresia <FernAndez, 1981). 

E1t.!.Q ~ Oyulac10n1 

Las manifestaciones de estro en la oveja no son muy claras 

en lo que a conducta se refiere. La ovulación es espontAnea y 

ocurre unas 24-27 horas después de iniciado el estro. La LH es la 

hormona responsable de la ovulaciOn. El intervalo entre la 

descarga de LH y la ovulaci6n varla de 22 a 26 horas, la 

presencia del macho puede acelerar la descarga de LH y por lo 

tanto, la ovulaciOn <FernAndez, 1981; Hafez, 1986>. 

La descarga de LH obedece al aumento del nivel de estradiol; 

hay descarga de FSH, al mismo tiempo también durante el estro hay 

una elevada secreciOn de prolactina, su significado se desconoce 

<Hafez, 1986). 

~~· 
Se Terma a e><pensas de las células de la granulosa y teca 

interna del Tollculo. La duraciOn del ciclo astral estA 

determinada por el largo de vida secretora del CL <FernAndez, 

1981; Ha-fez, 1986>. 

Godin et .2...!.. (1967) y Me Craken <1972> citados por FernAndez 

(1981) indican que el O.tero controla en forma loc:al, la actividad 

sec:retora y duraci6n del CL. La prostaglandina F2 O(, secretada por 
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el enoometl"'iO y cuyos nlveles aumentan al final del ciclo astral, 

coinc101endo con la etapa de regresibn del CL serla la substancia 

luteclltica. La regl"'esibn del cuerpo lóteo no la causa una 

disminucibn de las hormonas luteotrbpicas hipoTisiarias lLH y 

prolact.inal sino la accibn de un factor luteollt1co de la 

prostaglandina F2cc lHafez, 19Bó>. Esta es transpor-tada por las 

venas uterinas de donde pasa a la arteria ~tero-ov~rica por medio 

de un mecanismo de contracorriente, llegando por esta vla al CL 

<Fern:t.ndez, 1981; Ha-fez, 1986>. 

Por otro lado, las,prostaglandinas eKbgenas tienen un efecto 

luteolltico poderoso en el ovino; se pueden usar por lo tanto 

para la sincronizacibn de los estros. Su efecto se manifiesta 

cuando el CL tiene por lo menos 5 dlas de vida. Al producirse la 

regresibn del CL y disminuir la secrecibn de progesterona, hay un 

r~pido aumento de los niveles de estrbgenos reinici~ndose asl 

nuevo ciclo astral <FernAndez, 1981 >. 

CARACTERISTICAS DEL CICLO EBTRAL. 

Las razas m~s comunes de ovejas presentan una duraclbn del 

ciclo 'estral de 14 a 17 dlas con un promedio de 17 d\as, las 

primeras ovulaciones y las ültimas de la estacibn pueden no ir 

acompañadas del estro lValencia et §..1 1 1978; Fern~ndez, 1981>. Se 

ha ocservado oue las corderas tienen ciclos m~s cortos que las 

ovejas adultas <Galina §..t el, 1988>. 



El estro <cuadro 1) dura de 24 a 36 horas, la ovulacibn 

ocurre unas 24 a 27 horas posteriores al inicio del estro 

<FernAndez, 1981; Galina g1:., 21, 1988>, sin embargo, se mencLona 

que laa borregas normalmente ovulan cerca del fin del estro hasta 

11 horas antes del fin del estro O 7 horas después de terminado 

pero por lo general, ocurre antes del fin del estro y estA m~s 

estrechamente relacionado con su fin que con su inicio y es mAs 

frecuente que ocurra en el ovario derecho <Hafez. 1986). En la 

mayorla de las explotaciones pecuarias, el anestro post-parto del 

ganado representa un ~ario problema reproductivo, por afecta• 

directamente la duraciOn del intervalo entre generaciones tL~vv? 

!U. i!J., 1983>. 

El anestro post-parto <cuadro l> que es perlooo Lnferti. 

dura mAs cuando la hembra estA amamantando tanestt·o ce 

lactancia), las hembras que no amamantan por lo general regresa·-, 

al estro después de un mes, mientras que las aue lo est~n 

haciendo presentan el primer estro post-parto varias semanas 

después tHafez, 1986>. El destete del cordero a tenido un e~ecto 

positivo en la reduccibn del intervalo post-parto (Leyva ~ -ª.l, 

1983>. 
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CUADRO 11 CICLO ESTRAL DE LA OVEJA. 

DURACION DCL CICLO ESTRAL EN LA OVEJA MOSTRANDO ALGUNAS 
ALTERNATIVAS DEL MISMO. 

PROESTRO 

/""""' 
ANESTRO 
Razas estacionales 
duracibn variable 

\ 
GESTACION 

DIESTR 
(11-12 

Cl45 dlas incluido 
metaestroJ 

ESTRO 
(1-2 dlas> 

4'-------- METAESTRO 
<2 dlasi 

Tomado de: Me Oonald <1986> Reproducci6n y Endocrtnologla 
veterinaria. 
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INTERVALO ENTRE PARTOS. 

Hoy en dla por la creciente necesidad de una mayor 

produccibn por unidad de tiempo las explotaciones ovinas ti· ~den 

a intensificarse ó hacer m~s eTiciente su producciOn, como 

consecuencia de esto hay que adelantar tanto como sea posible la 

edad al primer parto, acortar el intervalo entre partos, yá sea 

de manera temporal (adelantar o retardar los empadres> O 

deTinittvamente cambiar la época de empadres, implantar tres 

partos en dos años, aumentar el n~mero de corderos por parto, 

junto con mayor ganancia de peso por animal y disminuir la 

mortalidad <FernAndez, 1981>. 

Para lograr este objetivo se requiere controlar los Tactores 

que inciden en la duraciOn del intervalo entre parto y concepciOn 

dentr-o de los cuales destaca la estaciOn del año y la 

estacionalidad de la hembra, baja condiciOn y peso vivo de la 

oveja <asociado a la mala al imentaciOn> y un prolongado anestro 

post-parto, ya sea reduciendo la duraciOn de la lactancia o 

disminuyendo el estrés nutricional <FernAndez, 1981 ¡ Contr-eras, 

1989>. La oveja mestiza presenta una estaciOn se~ual mAs amplia a 

lo largo del año, por lo que representa un enorme potencial 

reproductivo pues podrla aumentar la frecuencia de pariciones en 

relaciOn a algunas razas puras <Valencia et ª-1_, 1980; De Lucas et 

ª1_, 1983>, lo cual representa una gran venta.Ja, sin embargo, se 

menciona que su actividad reproductiva disminuye marcadamente de 
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diciembre a abril o de Tebrero a mayo CLey f!.t ª1_, 1986>, de esta 

manera es necesario conocer las variaciones de la actividad 

reproductiva de las ovejas a fin de que el empadre se realice en 

una época mAs conveniente <Valencia et ª1.r 1978>, para elegir 

esta es necesario tomar en cuenta Tactores como son la Tisiologla 

reproductiva y las condiciones ambientales de la zona en 

producciOn <TreJo, 1981J. 

Se han realizado varios intentos eKperimentales para reducir 

la duracibn del intervalo entre partos y obtener 3 pariciones 

cada 2 años por oveja. El esquema ha sido conocido por 

"pariciones aceleradas", sin embargo, esta prActica ha tenido 

resultados regulares debido a Tactores de duración de lactancia, 

n~mero de corderos lactando, época de parici6n, fotoperlodo, 

nivel alimenticio y edad <Salombn citado por Leyva ~ ª1_, 1983). 

PESO AL NACIMIENTO, 

La importancia del peso al nacer y la ganancia de peso 

predestete estriba en que animales con valores baJos para el 

promedio de la eMplotaciOn son mAs débiles y por lo tanto la 

mortalidad en estas crtas tiende a elevarse, lo que redunda en u~ 

detrimento en el ingreso econ~mico del productor CMuñoz, g!;, !!.!., 

1986>. 

Estas caracterlsticas son un reTleJo de la capacidad 

p~oductiva de las madres. Sin embargo, la habilidad materna no 
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solo est~ determinada por 

her-edabi 1 i dad del peso al 

.factor-es 

nacer- y 

genéticos ya 

de la ganancia 

que la 

de peso 

pr-edestete, se 1nTorma como baja. De lo cual se deduce que los 

Tactores no genéticos los aTectan. La literatur-a menciona que 

dentr-o de los Tactores no genéticos que inTluyen sobre el peso al 

nacer y las ganancias diarias predastete, se encuentran la época 

de nacimiento, edad de la madre, año de parto, tipo de parto, 

n~mero de parto, regiOn ecolOgica, etc. <Coop, 1982l. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL V ACT!VIOAD CICLICA 

Los signos del compor-tamiento durante el estro, usualme~te 

son déoi les en 1 as corderas y 1 a ¡ ntensi dad del estro es menos 

ev1cen~e que en borregas y oveJas adultas. Como consecuenci~. ias 

corcaras en estro tienden a maniTestar poca u ninguna intenc16~ 

de aproximarse al carnero pero aceptan el servicio cuando estos 

nacen corteJos se>euales. Los carner·os pueden vaYtar en su 

eficiencia sexual, para detectaY cordeyas en celo y en su 

1ns1stencia y habilidad para servirlas en el coryal y en 

conc1c1ones de pastoreo. Aqul la relacibn de caYneros a cordeYas 

puede se~ importante. MAs aOn, considerando que los carneros 

t.1encen mostray prefeYencia por las hembras adultas, es 

~ecomendaole encarneYaY corderas sepa~adamente de las ovejas m~s 

viejas, L.tti 11 zando solo carneros activos <Haresign, 1989J. 
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FOTOPERIODO 

Es com~n encontrar al Totoperlodo como el -factor que en 

Terma mAs importante r"egula la 1·eproducciOn en las es~ -1es 

estacionales. Sin embargo. el mecanismo por el cual lo hace, ha 

sido durante largo tiempo un enigma <Leyva ~ 2.11 1986). La 

variaciOn del Totoperlodo o cantidad de horas luz que tiene un 

dla, es el -factor mAs importante que aTecta la estac1onalioad 

reproductiva <De Lucas et ª1_, 1984; Ortega gJ;; 2..l, 1985). Esta 

TenOmeno propuesto originalmente por Marshall en 1936, citado por 

Ortega fil 21.. <1985J, inf'luye al par-ecer sobre la glAndula pineal 

ya Que esta secreta melatonina, durante la oscuridad se ve 

uumentada y dlsm1nuye con la luz, estas variaciones son 

percibidas por la retina y son llevadas al nervio 6ptico 

(Williams, 1984; Licona, 1987; Galina fil tl, 1988!. 

Aunque aó.n no se ha demostrado cual el el "6rgano blanco" 

para la melaton1na, parece ser que los cambios en la 

concentracibn de esta hormona, produ~1dos por la var1aciOn en la 

duraciOn de horas-oscuridad, actuan como una señal bioqulmica er. 

el eJe neuroendQcrino, liber~ndose después las gonadotrop1nas qus 

inducen el inicio de la estación sexual <De Lucas et-ª..!., 1984). 

Por lo tanto, la actividad reproductiva se da con el 

acortamiento de los dlas para suspenderse cuando estos se 

alargan, por lo que los niveles m~s elevados de mela.tonina son en 
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otoño e invierno, constituyendo el inicio de la actividad 

reproductiva ce la oveja CTrejo, 1981; De Lucas .@.!;. ª1. 1 1984) para 

decaer prActicamente al Tin de la primavera y principio de 

verano. Esto permite que los nacimientos ocurran en la primave.r~~-·., 

cuando las condiciones ambientales y 

-favot·ables, facilitando con ello la supervivencia de 

(Gal 1 r,a tl -ª.]_, 1988). 

Es importante mencionar que pueden estar i nvolucrado-s Ott-·os· 

-factores como son la época de lluvia y la disponibilidad de 

alimento, esto Oltimo ejerce un flushing natural CTreJo, 1981; De 

Lucas, 1984; Muñoz, 1986>. La prActica del flushing meJora la 

tasa ovulatoria a.sl como la -fertil1z'aciOn y sobrev 1venc1 a 

embrionaria, maniTestAndose en el aumento en el n~mero de 

corderos al nacimiento (Lara .@!:.s..!_, 1991). Esta operación no 

parece ser benéT'ica cuando se da en plena época de cruzamientos 

n1 tampoco cuando los animales tienen buena cond1ctOn corporal. 

Sin embargo, resulta adecuado cuando se da a principios y sobre 

todo al T'inal de la época de cruzamientos estimulando los niveles 

de ovulaciOn CArbiza, 1984). 

El Tluahing se aplica en base a praderas con TorraJes de 

alta calidad, otra alternativa es complementar con alimentos 

concentrados, hasta cubrir los requer i mentas diarios 

nutricionales de las ovejas en gestaciOn <Ortega .fil:. -ª1_, 1985>. 

Las deTiciencias de energla y protelna asi como de elementos 
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como Ca, P, Mg, Na y vitaminas A,D,E, son la principal causa de 

que eK tsta una i n-ferti 1 i dad, pr·esencia de anestro, est.ros cor· tos 

y silenciosos <PiJoan, 1984). Por lo tant.o la nutriciOn es de 

vital importancia en el empadr·e asi como en la temporada de 

partos existiendo una mayor cantidad de ovejas preñadas Y mayor 

nCAmero de partos <TreJo, 19811. 

Sin embargo, es digno de mencionar que el suministro de 

dietas con un contenido de energla muy elevado, antes del empadre 

puede estar asociado con una mayor incidencia de in.fertilidad de 

corderas, posiblemente debido a un eKceso de gordura <Hares1gn, 

1989>, esto quiere decir que oveJas muy bajas o excedidas de 

peso, segón el estandar de cada raza presenta niveles de 

prolific1dad menores en comparación con hembras que llegan con 

pesos aceptables para su raza. Por esto, lo ideal es tener ovejas 

que han alcanzado un peso adecuado antes de llegar a la estac10n 

de cria, llegando al empadre sin ganar peso pero buenas 

condiciones corporales <peso estAtico> <Treja gS_ -ª..!_, 19821. 

El peso al nacimiento tiene importancia por la capacidad del 

cordero para sobrevivir tanto en climas ~rlos como cAlidos y se 

ve a~ectado positivamente por el peso y edad de la madre <Muñoz, 

1986; LOpez, 1988; Ramos, 1990), solo hasta que las oveJdS 

alcanzan la edad de cinco años, los corderos empiezan a disminuir 

su peso al nacer <Ramos, 19901. El peso a.l nacimiento estA 

relacionado con el vigor y la sobrevivencia, los cuales pueden 

ser tomados como criterios de selecciOn e inicio de un progt~ama 
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oe meJoramiento IHunter, 1965, citado por.Ramos, 1990>. D~do· que 

el pesa al nacimiento tiene una elevada cot-relac'tOn Con. e1 ·peso 

al destete, es deseable seleccionarla como "priine,..a 

caracterlstica <Ramos, 1990). 

El peso de la madre también aTecta el peso al nacer de los 

coi-de,...os, altn cuando no existe el peso ideal, ya que varla 

principalmente de acuerdo a la raza IAtkins, 1980; Abraham, 

1984>, también se menciona que las madres JOvenes no responden 

con facilidad al Tlushing en comparaciOn con madres adultas 

CPiJoan, 19B6l. 

TEMPERATURA 

Parece haber una total desin~ormaciOn en la literatura 

ci~ntlTica sobre el eTecto directo de la temperatura en el 

desarrollo sexual de las corderas. Empero, se sabe que la 

consecuencia de los cambios de temperatura sobre la pubertad en 

otros mamlTeros est~ estrechamente relacionada al e~ecto de la 

temperatura que aumenta el crecimiento corporal y la 

sobrevivencia embrionaria en Terma grave durante los primeros 

dlas. lo mismo· sucede con temperaturas extremadamente baJas 

CHaresign, 1989). La humedad relativa se considera de poco valor 

'Iª que estA asociada con la temperatura <PiJoan, 1984; Licona, 

1967 •• 
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EFECTO DEL CARNERO 

El comienzo de la actividad reproductiva en ovejas pueae 

estar· af'ectado por la introducciOn del carnero. Sin embargo, en 

corderas, la in-for·maciOn es muy limitada en lo que se re.fte,.-e -:ti 

llamado "eTecto del cat"net"'o" sobre la mani-FestactOn de la 

pubet"tad <Haresign, 1989). El ef'ecto estimulante sobr"e las ove;as 

al introducir los c:arne,...os en el rebaño consiste en acelerar la 

presentaciOn de los estros, adelantando de esta manera las 

primeras ovulaciones sin manif'estaciones externas de estro. Se ha 

demostrado que la mayorla de las ovejas muestran estro entre los 

22 a 24 dlas después de introducir a los machos. Este eTecto 

parece actuar TisiolOgicamente por vla nerviosa o quizAs a nivel 

hipotAlamo, sin embargo, este TenOmeno solo se maniTtesta al 

principio de la temporada de crta, cuando las ovejas estAn 

saliendo de anestro y no se maniTiesta en la mitad 6 hacia el 

.final de Ja época de actividad ov:ir1ca CTrejo, 1981¡ Tt"BJO, 

19821. 
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OBJETIVOS 

El siguiente estudio tuvo como objetivos, evaluar algunnc 

reproductivos y productivos en una explotaciOn 

comercial de ovinos, con la presencia continua de los machos. Los 

parAmetros a evaluar son: 

Determinar el intervalo entre el p1~1mero y segundo parto 

de las ovejas bajo un sistema de empadre continuo. 

Estudiar el incremento del peso de las ovejas entre el 

primero y segundo parto bajo este sistema. 

Analizar la ccrrelactbn entre el peso de la madre con el 

de sus crlas al nacimiento. 

Comparar los pesos al nacimiento de las crlas del primero 

y segundo parto. 
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MATERIAL Y ~ 

MATERIALES• 

- bAscula romana de 150 kg de capacídad. 

- bo1·regas hembras y su.s crlas. 

- corrales de manejo y maternidad. 

- dinamOmetro de 10 kg de capacidad. 

- muesqueador. 

- tatuador. 

LOCALIZACION1 

El presente trabajo se realizo en una e~plotacibn comercial 

de ovinos <Rancho La Trini), ubicada en el perlmetro urbano de 

Visltacton, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de Mé~ico (19º 

s•ss" latitud norte y 99º11"4" longitud oeste>. 

CLIMA1 

El clima prevaleciente en la zona es templado seco con 

lluvias en verano-otoño, con una precipitaciOn pluvial anual de 

46.4 mm correspondiente al CW de la clasi~icaciOn de Küpen 

CGarcla, 1981J, con 2240 msnm, la temperatura media anual es de 

14.6~ e, con una mAxima de 22.6ºC y una mlnima de -4° C <SARH, 

1986). 

29 



CARACTERISTICAS DEL REBARO Y ALIMENTACION. 

El rancho comprende una superTicie aproximada de 100 

hectAreas contando con agua de riego todo el año, la mayor parte 

de la superTicie se emplea para la siembra de alTalTa, en algunos 

meses del año una parte es dedicada al cultivo del matz. 

especialmente en los meses de temporal para después en los meses 

de septiembre a noviembre ser ensilados, gran parte de estos 

productos se almacenan para su uso posterior en los meses 

crlticos del año. 

La explotaciOn cuenta con 800 animales de los cuales 8 son 

sementales de una edad aproximada de cuatro años, en tanto las 

hembras Tluctuan en una edad promedio de uno a cuatro años, por 

~ltimo los corderos machos y hembras, que son menores de un año. 

Dichos animales son cruzas de las siguientes razas; Dorset. 

y Rambouillet. Los animales viven en un sistema 

semiestabulado• ya que su alimentación consta de dos horarios de 

pastoreo, el primero se lleva a cabo de las 7:00 am a 12:00 pm en 

cortes de alTalTa y el segundo de 14:00 pm a 16:00 pm, en La 

tarde se da un complemento alimenticio consistente en ensilado de 

malz, cortes da pastos nativos, praderas y alTalTa verde, adem~s 

de sales minerales y agua disponible a libre acceso. 

METODO: 

Se seleccionaron 120 corderas primalas con un peso 
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~proKimado de 35 kg, el sistema de empadre es continuo todo el 

año, las hembras conviven todo el tiempo con los machos, una vez 

qua las ovejas han parido son confinados a un corral de lactancia 

m~ltiple con su cordero donde se les proporciona alfalfa ve~de, 

pastos nativos, concentrados, sales minerales y agua ad libitum, 

aqul permanecen las ovejas con sus crlas durante 15 a 30 dlas 

hasta que el cordero pueda ingerir una dieta a base de Terraje 

para posteriormente incorporarse al rebaño. 

Cabe mencionar que una vez que las hembras parian se pesaba 

a su cr\a, se marcaba lo mismo que a la madre, estR mismo 

procedimiento se realizó en el segundo parto y con cada una de 

las borregas paridas; con los datos obtenidos se calculó el 

intervalo entre partos y el incremento de peso en kg entre el 

primero 

promedio 

segundo parto bajo este sistema, para obtener el 

y su correspondiente desviacibn estandar y las 

correlaciones entre el peso de la madre y el peso de la crla. Asl 

mismo, se compararon los pesos de las crlas en cada parto 

mediante la técnica de comparaciOn de medias utilizando el 

procedimiento de t student CWayne, 1983>. 
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RESULTADOS V DISCUSION 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo 

se determino en primer lugar que el intervalo entre el primer 

parto y el segundo ~ué de 314.43 = 126.43 <cuadro 2>, que es 

menor al de Mancilla et 2.1 <1991>, quienes reportan un intervalo 

de 330 dlas en ovinos de la raza Rambouillet de diTerentes edades 

pero a6n menor al de Treja et~ <1990) quienes mencionan dos 

intervalos, el pr'imero de 236 a 262 dlaa y el segundo de 317 

dtas, aqul los autores .no consideran el no.mero de partos de cada 

oveja y hay un destete controlado y ademAs los ovinos son 

eKclusivamente de la raza Pelibuey. Ramirez et .2J.. <1991> reportan 

un intervalo mayor a los mencionados anteriormente de 365 ~ 49.l 

dlas en un rebaño de la raza Columbia. Monroy ~ Al <1990l 

encontraron un intervalo entre partos de 352.5 a 375.6 dlas en 

ovinos criollos con inTluencia de la raza Su~Tolk que es mayor. 

No obstante en este trabajo se encentro una desv1aciOn 

estandar no muy amplia en relacibn a los autores anteriormente 

mencionados, lo que implica quizA que los e~ectos de raza pueden 

estar participando y esta sea una de las causas que impliquen lo 

anterior, ya que los animales del presente estudio Tueron 

hlbridos. 

Lbpez et~ (1988> encontraron un intervalo de 212 z 32 dlas 

en la misma eKplotacibn en una época diTerente 1 sin embargo, en 
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su trabajo el ~'remedio que reportan es de todo.el rebaño; sin 

embargo. GOmez <1991>, trabajando con animales criollos resultado 

de cruzas con Suffolk, Dorset, y Rambouillet en la misma 

e~plotaciOn, pero en una época diferente obtu~o un intervalo en 

el primero y segundo parto de 250.82 z 71.02 dlas. Estos autores 

tienen diferencias mlnimas en el intervalo de partos, pero tienen 

cierta similitud en sus resultados obtenidos; la diferencia que 

BMiste en el intervalo de partos con el presente estudio pudo 

estar influenciada por diferentes causas entre las que se podrlan 

mencionar la edad, la época del año, el peso, adem~s de que el 

promedio que reportan es de todo el rebaño sin considerar el 

nómero de partos de cada borrega. 

Hafez <1986>, reporta que el intervalo entre partos es de 

180 dlas y se puede ampliar hasta 240 dlas y una posible causa de 

esta diferencia tan amplia (74 dlas> es que el presente trabajo 

se realizó bajo condiciones diferentes de edad, raza, nutriciOn, 

temperatura y fotoperlodo. 

Hern~ndez <1990>, encentro que las hembras con un menor 

intervalo entre partos Tueron las de dos años, esto es lo 

contrario a lo que reporta HernAndez <1988> quien dice que el 

porcentaje de corderos nacidos aumenta conforme aumenta la edad 

de las ovejas, es decír, que a partir del segundo parto se 

incrementa la Tertílidad, de aqul se tiene que su capacidad 

reproductiva mAxima se alcanza a los 6 6 7 años de edad, mientras 

que LizArraga (1985> menciona que las borregas adultas tuvieron 



mejores resultados de -fertilidad sobre las primerizas, durante 

dos épocas de empadre acortando asl el intervalo entre partos. 

Podemos observar que tanto HernAndez <1988> como LizArraga (1985) 

encontraron resultados similares concordando en que la edad estA 

relacionada con la amplitud del intervalo entre partos; mencionan 

ademAs que entre m~s edad tengan las ovejas mayor serA el n~mero 

de partos y por lo.tanto el intervalo de partos se reduce, sin 

embargo, quiza la edad sea una pasible causa que este 

participando en la amplitud del intervalo, de los resultados de 

esta investigaciOn. 

CerdAn ru:_-ª.!.. (1985), mencionan que el estro de corderas en 

un programa de cruzas podr la acortar e 1 intervalo entre 

generaciones. Gold y Whiteman (1973> citados poi"' Zamor·a (1988) 

encontraron que las ovejas que eran destetadas precozmente a los 

30 dlas, reiniciaban mAs pronto su actividad seMual que las 

ovejas que eran destetadas a los 70 dlas. Otros trabaJos como los 

de Feote <1967>; Restall <1971>; Whitman <1972> y Se-fidbakht 

<1977) citados por Zamora <1983>, coinciden en lo anteriormente 

mencionado al señalar que a las ovejas a las que se les retira el 

cordero en etapas tempranas de la lactancia regresan a la 

actividad sexual post-parto mAs r~pidamente. 

Otros factores que inTluyen sobre el periodo de anestro en 

orden de importancia son la duraciOn de la lact~ncia y la 

ganancia de peso de las cr1as en los primeros 30 d1as de post-
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parto <Zamora, 1983). El estro post-parto en ovejas lactantes es 

da baja intensidad y probablemente muy corto por eso la presencia 

y actividad del macho en este tiempo resulta ser muy importante 

CLbpez et ª1., 1988>. 

Lo anteriormente señalado por Zamora Cl983>; Cruz g.t. ª1. 

Cl982> y LOpez ª-.t.~ <1988> explica razonablemente una posible 

causa de la amplitud del intervalo entre partos en el presente 

estudio, ya que en la explotación no hubo un destete controlado, 

lo cual provoca que corderos demasiado grandes aun sigan 

lactando, por lo que hace suponer que se produzca un anestro mAs 

amplio y por lo tanto, el intervalo mAs grande, como lo señalan 

los autores anteriormente mencionados. 

Valencia et ~ (1980), observaron que en México, por su 

ubicaciOn las variaciones estacionales en la cantidad de luz 

diaria no son tan pronunciadas debido a la latitud geogr~~ica, 

por lo que presentan una actividad reproductiva tan amplia a lo 

largo del año que representa un enorme potencial reproductivo, 

pues permitirta aumentar la ~recuencia de pariciones con modelos 

propios, sin ceñirse a sistemas de producción de pal ses 

septentrionales, donde el obst~culo in~ranqueable es el anestro 

~isiolOgico estacional. 

De Lucas (1984>, señala que la actividad reproductiva puede 

ser inTluenciada por algunos otros Tactores como son: época de 

lluvi~ti y la disponibilidad de alimento. 
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CUADRO 21 INTERVALO ENTRE PRIMERO V SEGUNDO PARTO REPORTADO 
EN LA LITERATURA. <Tabla comparativa entre 
divoraoa autores>. 

Ramlrez gj;., tl <1991> 

Monr-oy <1990) 

1 nterva lo entre 
partos < dlas >. 

3b5.0 z 49.1 

352.5 z 375.b 

Raza 

Columbia 

Suffolk 
<Criollo FI l 

Manc:illa ( 1991> 330 Ramboui l let 

Fuentes y PantoJa * 314.0 z 12b.43 ** Mestizo 

Gbmez (1991> 252.S z 72 Mestizo 

Treja <1990) 23b a 2b2 Pelibuey 

LOpez !!..t. -ª..!. <19S8l 212.0 z 32 Mestizo 

Ha-fez <198b) ISO.O z 240 General 

* In-fluencia de razas SuTTolk, Dorset, Rambouillet. ** Resultado encontrado en el presente trabajo. 

* 
* 

* 

En relac:iOn al incremento de peso de las madres entre el 

primara y segundo parto, en esta investigaciOn se obtuvo un 

resultado de 5.20 kg (10.77%> mientras que Metha ~ ª1. <1979) 

señalan que la diTerencia entre razas es altamente signiTicattva; 

en un reporte temprano, los autores observaron que lo Optimo en 

peso en cuanto a las razas Soviet Merino Tue de 7.3%, Nali 9.Bh, 

cruza de Nali-Soviet 11~ de incremento de peso corporal. Si 

realizamos una comparaciOn en relaciOn al porcentaje encontrado 

por estos investigadoras, se puede observar que es similar aunque 

cabe mencionar que las razas son diTerentes y las condiciones 
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bajo las cuales se trabajo en la presente investigaciOn. Por otro 

lado, TaneJa <1979) indica que el promedio del peso de ovejas 

Soviet es de valor menor que aquellas hembras importadas a su 

pals, probablemente porque el plano de la nutriciOn y 

adaptübilidad a su clima, las ovejas criollas logran conseguir 

alrededor de 17.8Y. de superioridad en peso sobre aquellas madres 

nativas. 

Esto podrla involucrar la gran in~luencia de la nutriciOn 

en las diTerentes etapas de su vida reproductiva, ya que tienen 

mayor in-fluencia sobre el desarrolla de su comportamiento 

reproductivo COrtega, 1985). Cuando las ovejas tienen pesos bajos 

o criticas en relación a los rangos de sus razas y se acerca la 

época de empadre es necesario aplicar prActicas de mejoramiento 

en la calidad y cantidad de alimento como lo es el Tlushing; 

comenzando 3 b 4 semanas antes de la época de empadre y durante 

esta, con el objeto de incrementar el peso corporal en un 15 a 

20Y. durante este periodo (peso dinAmico> para elevar la 

pr-oliTicidad del rebaño (Escamilla, 1981; Treja fil:. fil., 1982). 

Es importante señalar que otros Tac:tores que pudieran 

alterar el incremento de peso pueden ser la raza, disponibilidad 

de alimento. maneJO del rebaño en particular, la edad. Azzarini 

!!.t. 2.1 <1972> citado por Ortega et 2.1 <1985> menciona que en la 

raza Merino, por arriba de los 40 kg de pesa corporal se eleva la 

pr-oducciOn de carderos y aumenta en un 6% las pariciones por cada 
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5 kg de peso corporal, concordando con Bidon et 41. C1979> citado 

por Ortega ~ ª1_ <1985), quienes indican que se incrementa la 

prolificidad, pero que después de los 50 kg de peso este eTecto 

comienza a disminuir progresivamente y los Ovules liberados 

disminuyen. Sin embargo, en este estudio se encentro que el peso 

promedio que aumentaron entre partos Tue de 5.20 kg lo que 

implica que quizá los eTectos de raza, condiciones nutricionales 

y Talta de suplementaciOn de Tlushing sean posibles causas que se 

relacionan en el incremento de peso. 

Las correlaciones para el peso de la crla con el peso de la 

madre al primer parto Tue de r <coeTiciente de correlac10n) 

0.36, consider:indose un valor medio, lo que indica que esta c1Tra 

representa que los pesos de los corderos al nac1m1ento depenCJen 

del peso de la madre, y la correlaciOn entre el peso de la madre 

al segundo parto con el peso de la c:rla que Tue de r = 0.041 lo 

que indica que as una correlaciOn baja o nula y por lo tanto no 

existe tal, posiblemente los pesos dependen ce los corderos o de 

otros ~actores y no de la madre, Rodrlguez §!:. ª-1 <1992; registra 

una correlación entre el peso de la borrega al pa~to y peso al 

nacimiento del cordero Tué positiva y moderadamente alta r = 0.42 

<cuadro 3). Esto es parecido a lo reportado por Shrivastava ~ª"-.l.. 

C1985) en donde indican que el coe~iciente de cot·relaci~íl que 

ellos encontraron Tue de r = 0.47 y mencionan que ambas variables 

son directamente proporcionales y dependientes en parte una de 

otra entre si. 
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Ahora bien 1 existe un reporte de Ortega e..t ~ C1985> donde 

establece que el paso de la madre no inTluyO en el peso al 

nacimiento del cordero obteniendo un resultado de r = 0.18 en 

animales de raza SuTTolk. 

Los Tactores que pueaan influenciar la correlaciOn entre el 

peso de la madre con el peso de la crla y posiblemente determinar 

dicha correlación pueden ser el nivel de nutrtciOn en el óltimo 

tercio de la gestaci6n, tipo de parto, el sexo de la crla, tipo 

da semental, raza, época de parto y edad de la madre entre otros. 

CUADRO 3: PARAMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS EN EL 
PRESENTE TRABAJO. 

Intervalo entre el lro y 
2do. parto 

Incremento de peso en kg 
entre el lro. y 2do. parto 

CorrelaciOn entre el peso 
de la madre y el peso de 
la crla en el ler. parto 

CorrelaciOn entre el peso 
de la madre y el peso de 
la crla en el 2do. parto 

Peso al nacimiento en el 
ler. parto 

Peso al nacimiento en el 
2do. parto 

314.43 - 126.43 d!as 
10.48 - 4.21 meses 

S.20 kg (K) 10.77X 

0.36 

0.041 

4.71 ~ 1.17 kg ~al 

4.70 ~ 1.14 kg Cal 

Letras iguales en la columna indican que no hay 
diferencia estadtstica signiTicativa CP < O.OS> 
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Es necesario hacer notar que el peso al nacimiento es muy 

importante ya que entre mayor peso tenga el cordero al moment.o de 

nacer, mayores seran Las probabilidades de subsistir al medio 

ambiente que lo rodea 7 en el presente trabaJo de investigacibn se 

encentro pesos al nacimiento de 4.71 ~ 1.17 kg al primer parto v 

en el segundo parto 4.70 ~ 1.14 kg; podemos realizar un an~lisis 

comparativo con los pesos que reportan otros autores. ~o que se 

observo que aunque son en su mayoria estudios realizados en 

diferentes e~plotaciones, épocas, razas, edades de las oveJas. 

tipo de maneJO del rebaño entre otros. las Oiferencias sori 

rrinimas lo que nos permite asegurar que el ceso al nacimiento 

..-aportado en la presente i nvesti gaciOn no 

significativamente de los resultados obtenidos por et.ros 

investigadores, como se demuestra en el cuadro 4. 

M~rquez (1984>, trabajando con ovejas criollas obtuvo uri 

peso al nacimiento de 5.019 kg y 4.973 kg en dos épocas de 

empadre diferente y con sementales de la raza Su~Tolk 

Rambauillet. Mientras que Lbpez et~ <1990) trabajando con 

ovinos de la raza Corriedale reportan un peso al nacimiento entre 

el primero y segundo parto de 4.99 kg y 5.01 kg respectivamente, 

obteniendo resultados semejantes tanto en el primero como en el 

segundo parto siendo inferior en el primero y superior en el 

segundo. Si comparamos estos resultados con los obtenidos por 

Martlnez et~ <1991> podremos observar una estandarizacibn en el 

primer parto y una mlnima diferencia en el segundo parto siendo 
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estas 4.99 kg al primer parto y 4.BO ~g en el segundo. 

Comparando los resultados anteriores con los obtenidos con 

el presente estudio, el peso Tue menor en el primer partr as1 

como en el segundo, tampoco se observan diferencias notables. 

CUADRO 41 PESOS Al l!ClftlEITD 1 llbll coapmtlul. 

ter. parto 2do. parlo Rua lnfluancili 

fUrquez 119841 5.0t91g 4.97kg Criollo S.R, 

Lllpei !!. !.! 119901 4,99 kg 5.01 kg Corriedale 

ftullnez !l.!. tl tl9901 4.99 lg 4.80 kg 

Fuentes y P1nL0Ja 4,71 lg 4.10 kg 11 Criollo S.D.R. 

l•pl• 119051 4.60 kg 5.10 kg Criollo 5.H.R, 

Lbpez !1 !l ll9BBI 4.24 lg Criollo 5.C.R. 

Lu• ~ tl 119901 4.2 lg 5.20 kg Suffolk 

i. ... 11'1'101 4.10 kg Criollo S.C.R. 

Hole1 119001 l.9 kg 4.40 kg 

Y•l•sto fl9B51 l.O kg 4.40 kg Ra•boulllet-

Uribe ll tl 119901 l.44 lg Criollo lSuffolkl 

lluóoz l19861 l.20 lg Criollo ------------------------------------------------------------------------------------
U ResulUdos entllntndos en el presente trabajo. 

15.R.I• Suffolk1 RHboutllet¡ IS.D.R,I• Suffolk 1 Dorset 1 Rabouillet¡ 15.C.R.I• 

6uffolt 1 Corriedale, Rabouillel¡ lS.H.R.I= Suffolk, Hupshlre, Raeboulllet. 
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Por otra parte, L1cona <1987), trabaj6 con ovejas criollas 

con influencia variable de las razas SuTfolk, Corriedale y 

Ramcou1llet, encontrb un peso al nacimiento de 4.82 kg en machos 

y 4.07 kg en nembras, mientras que Tapia <1985>, reporta pesos al 

nac1m1ento de 4.6 = 0.8 kg y 5.1 = 0.88 kg en dos épocas de 

empadre diferente con ovejas criollas con influencia Suffolk, 

Hampshire y Rambcuillet. 

Ju~r"ez ñ il ( 1991 > encontraron pesos al ·nacer en relacibn 

al genotipo, fué mayor el genotipo Lincoln Australiano 4.38 ~ 

0.06 kg que en el LincOln Americano de 3.98 ~ 0.11 kg. Mientras 

que LOpez !!.t. :l.!. <1988> obtuvieron un peso promedio al nacimiento 

de 4.24 z 0.98 kg bajo un sistema de empadre continuo con ovejas 

criollas y sementales de la raza Suffolk, Dorset, Rambouillet en 

una época diferente y en la misma eMplotacibn. 

Lara et~ <1990>, trabajando con ovinos de la raza Suffolk 

encentre pesos al nacimiento de 4.2 a 5.2 kg en diferentes años y 

asi mismo Ramos <1990) trabajando con ovejas criollas, con cruza 

de las razas Dorset, Rambouillet, Suffolk obtuvo un peso al 

nacimiento de corderos machos de 4.18 = 0.38 kg. 

De las primeras observaciones al momento de la investigaciOn 

que nos ocupa no se destacan diferencias importantes. Si en 

cambio podemos notar cambios sustanciales en los pesos al 

nacimiento de los autores que a continuaciOn pasamos a analizar: 

Velasco (1985>, trabajando con ovejas ~omettdas a di~erentes 
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planos nutt·ic1onales ''alto, medio y bajo'' encentro pesos ~l 

nacimiento de 3.8 y 4.4 kg con ovejas adultas de la raza 

Ramboui l let. Muñoz < 1986 J , encont.rO un peso prornedio al 

nacimiento de corderas criollas de 3.20 kg en una eKplotaciOn 

comerc1al, en la cual no habla ningOn control productivo y 

reproductivo en un sistema semiestabulado, ya que su alimentación 

estaba basada en praderas, solo regresaban a pernoctar y tomar 

agua. Por otro lado, Uribe ~ .!..!. C1990J mencionan pesos al 

nacimiento de 3.44 ~ 0.526 kg promedios bajos y dependen en gran 

parte al maneJo nutricional del rebaño el cual estA en TunciOn de 

la disponibilidad de agua de lluvia, lo que indica la necesidad 

de suplementar en ciertas etapas limitantes <~ltimo tercie de la 

gestaclOn>. 

Ahora bien si se realiza una comparaciOn entre peso al 

nacimiento obtenido en el primer parto (4.71 ± 1.17 kgJ con el 

del segundo parto (4.70 ± 1.14 kg> se puede observar que no hubo 

di~erencia estadlstica signiTicat1va (p < 0.05). 
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CONCLUBIONEB 

1.- En la presente investigaciOn el resultado obten1do en el 

intervalo entre el primero y segundo parto Tué de 314.43 ~ 

126.43 en hembras cruza de Dorset, SuTTolk y Rambouillet, 

bajo un sistema de empadre continuo no controlado, es una 

buena alternativa para mejorar los par~metros productivos y 

reproductivos con el rebaño siempre y cuando se tenga una 

rotaciOn constante de los sementales. 

2.- En hembras mestizas <cruza de Su-FTol k, Rambou i l let v 

Dorset>, teniendo en disponibilidad alimentos de buena 

calidad todo el año y buenas condiciones ambientales 

san1tar1as se obtuvo un intervalo entre el primero y segundo 

parto de 314.43 ~ 126.43 considerAndose oueno. 

3.- El incremento de peso entre el pr-1mero y segunda pa,.-to ,.:,J.: 

de 5.20 kg, la que reparta un incremento del 10.77'l. con 

respecta al primer parto, comparado con otros resultacas se 

considera satisfactorio. 

4.- La correlaciOn entre el peso de la madre y el peso de la 

crla al primer parto fué de r = 0.36 constderAndose un valor 

mecio. 

5.- La correlaciOn entre el peso de la madre y el peso de la 

crla, para el segundo parto Tué de r = 0.041, lo que indica 

que no hay una influencia determinante, consider~ndose baja 
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o nula. 

b.- Se puede concluir que el peso de los cotderos al nacer fué 

de 4.71 :t 1.17 kg al primer parto y en el segundo pat"to 11.70 

,: 1.14 kg, consider~ndose este determinante para la 

viabilidad del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

lJ Es recomendable que las ovejas Jovenes en un rebaño 

reproducirse reciban una mayor atenciOn, cuidando su peso al 

apareamiento, atender sus partes, su lactaciOn, ya que es un 

Tactor que aTecta la presentación del estro después del 

parto, alargAndose de esta manera el intervalo entre partos. 

2> Se recomienda que para mejorar el peso se implementen 

programas de manejo reproductivo y productivo que permitan 

que las hembras alcancen un peso Optimo para la reproducclO~ 

y los machos puedan salir mAs rApidamente al mercado. 
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