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RF.SUMEN .. 

':;e ovaluo los·, _fac:~~r~~ i:JtJe 1ntervinieron en La mortal i.dad 

de corderos t:!n--.la· reoiorl. de RiO<Fr.:io c1:ms1derando:. ,edad de la 

madre .. peso ·al nacimi"ento del ·cordero .. tioo· di;? parto sencillo 

doble. sei<O-· d~Í·,,:c~~~dr.d·~ .-.~~S ·:~~ n~Cl.miento. edad a 
- ... :, <.'. , --,. - .•-· ~ 

la muerte. 

tipo de_ rebaf'ro" c:ondicioneS ·caracteristiCas del pastoreo v el 

pastor. 

Se diagnosticaron las causas de muerte a la necropsia 

dividieron estas en. Infecciosas v no infecciosas. 

Se t..rAbaió con .15 rebaf1os con un total de 721 hembrAs. 

ba io modelo ele ~·as toreo con encierro nocturno. Los rebaf'los en 

estudio se dividieron ~n tres qrupo~. basandos~ en al9unas 

características diferenciales de las explot.;\c1ones V su 

localizaci6n. Rio Frio v Llano Grande. Edo. Mé>tico. 

La fertilidad nbteni.dü fué de <69.62/.) con una prolificidad 

de <104.98'l.> 5~7 corderos. 

El mes de mavor paric1ón fué enero ~05 corderos (40.80~~>. 

La mortalidad mas imoortantc suced10 en los meses de enero 41) 

corderos <54.8/.) y en febrero 14 <19.18/.) habiendo Q.iferenci.a 

siqnificativa Cp~0.05). 

De los 527 corderos nacidos, 73 murieron <l:S.85/.),. 

Del total de corderos nacidos el (61.6"1.> muriO en los 

primeros tres dias de edad. 

Las causas no infecciosas determinaron 53 l.:orderos muerto~ 

C72.61'l..). la inan1ciÓn-cHpas1ciÓn fut'! L' m~s imoortant:c r.on 21 

~-=order1JS inuor-toc; t·.:.a. 76"/.) i por 1nfet:ciosas murioron 18 r:orderos 

f24.66(.). 



Los corderos con tioos criollo -fueron los aue tuv1eí-"Or1 

peso v la mortalidud m~s ~!ta. 

La fertilidad fue mavor en Jos 1~ebaf'los sup 1 ement "'dos 

En los rebaf'ros demostró difercnc1a s1qn1tic~tiva "' 
numero de corderos muertas entre p~stores jóvenes 

adultos. 

pastores 



INTRODUCCION 

En México las condiciones ec:olOoicas de sus diversas zonas 

qeoor;~ficas propicias oara el desarrollo de la ovinocultura. 

sin embarqo en los Ultimes 50 a~os. la población de ovinos se ha 

mantenido en aproximadamente 5 000 000 de cabe::as. sin ninoun in

cremento.por lo que las oérdidas económicas que se producen por 

la muerte de los corderos recian nacidos son aún mas 

sion1ficativas <Cuellar 1989). 

Se estima incluso tasa de decremento anual de la 

producciOn ovina de 1.076%. lo cual qenera oérdidas econOmicas 

importantes para el pa.is <Paf'1eda 1985. Arbi::a 1979>. considerando 

aue se importan de USA la misma cantidad de animales que se 

producen en el oais. 

Las oérdidas reales oroduc1das oor las muertes perinatales. 

se oeneran debido a QUe la madre estuvo alimentándose durante 

toda la etapa de qestacion. v dl ftnal no desteta producto: 

hav pérdidas potenciales por reempla~os y qastos de proqramas 

de rooroducción v mejoramiento Qenético con lo cual el productor 

tiene que e~perar otro ciclo de nroducc:iOn oara tener frutos 

<Abbasa k. P.i Adoshola I. 1988. Alv~re~ 1980). 

El Comité de Nomenclatura Reoroductiva en 1970. sef'ral .. l quo 

1 a mortalidad peri natal es aouel 1 a que ocurre c.~ntos. dur .. •nt-.e ·!I 



d&SDUétl del parto. ha&ti\ loa 7 dias per1t1atal V de !OS 9 :;:9 

dfia5 hebdomadal. El índica de 1nortal idad oerinat.al de las 

.::arderos. serA al i·inal de cuentas uno de Jos i-.a.ctores t.1ec1slvos 

aue determinen el éxito de cualquier -:>Hplotac1ón ovina. QUe 

las crias obtenidas al destete reoresontQn la or~ncipal Tuentc de 

inoreuos a la aKplotaciOn aai como la repostciOn de hembras de 

reemplazo. <citado por TreJo. 198.S. Pi .ioan. 1986). 

En Mé~1co debido la escasa información variedad de 

condiciones de cr:ra ca diTtcil cuantificar el indice de oerdidas 

a causa de la mortalidad oerinatal de corderos en todo el pa:rs. 

por lo aue se llevo a cabo su evaluacion en la reaion de Ria 

Frto. Estado de México tomándola como :ona experimental por ser 

recresentativa de la producción ovina en la reqión de bosaues del 

centro de México. v como consecuencia podrla ser utilizada para 

proponer alternativas tecnolóqicas aplicables al resto de las 

rcqiones boscosas del centro del pa:rs <Arvi:u 1980. Pérez L.A. 

1979). 
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FACTORES OUE INFl-U'fEN EN LA MORTALIDAD DE CORDEROS. 

1.- EN RELAClON CON LA MADRE. 

sl!.M 

Los corderos nacidos de oveias primala• v viejas. mas de 

siete partos- tienen menos probabilidad de sobrevivencia. ésto es 

debido a que las borregas de nrtmer parto muestran menor interés 

por la crta v un menor desarrollo de la olandula mamaria uue las 

adultas. por lo que se deben esperar pobres cantidades de 

calostro v leche. se presentan más oorcentaies de partos 

distocicos en las hembras jóvenes viej-3.s. tienen menor 

habilidad materna para la crian~a y h"v mavor tendencia 

abandonar a las crfas. <Hallidav R .. 1978.Clifford C. 1976. Malil~ 

R. C.= Sinqh R.N. v cols .. 1980. Sidwell G.M.: Miller L. 1971) 

Igualmente animales de mucha edad. pueden tener probl~mas 

la producción lactea. por la presencia de 3lteraciones los 

pezones la· pérdida de eslos por una esqt.n la defC?ctuosa. asi 

como por problemas de mast1tis aoudas o crónicas v por problemas 

en su alimentac16n (falta da dientes). <J. T6rtora. 1906). 

~-~d~9 DY~r1~1ºnª~· 

La mala nutrición especialmente en las Ultimas 4 a 6 semanas 

de qestac1ón. repercute c<fectando al cordero v a la madre1 Con 

re&oecto al corderor 1> na.cera con menor oeso. 2) menor cubierta 

de lana. 3> con menos reservas de eneraia v oor lo tanto con 

mavor debilidad. esto lo har.:t m,!J.s ..,,ulner .. ,ble a las condiciones 



del medio ambiente. sobre todo las causadas por el frfo v viento. 

En cuanto a la madre: 1 l presentará una menor nroducción de 

calostro Y leche. '2> mal comporta.miento materno. 3) ese.aso 

desarrollo de_ la ubre. 4> mala sincronizacion- del parto por 

debilidad. <Alvarez s. 1980. Arbiza I. 1979. Huffman E.M •• Kirk 

J.H. v c:ols. 1985. Mellor D.J. 1983. Piioan.A.P •• 1986>. 

2.- EN RELACION AL CORDERO. 

e€~Q ~Q~Qg~ªl ~l Qª~lfili~OtQ• 

Aquel 1 os col'"'deros que nacen con un ba 1 o peso corporal menos 

da 2..:i kq (Criollos) o 3.5 kg en r"azas más pesadas CSuffolk y 

Hampshire>. oresentan una mayor mortalidad perinatal. mientras 

que corderos muv qrandes 5 -6 kg encuentran alto riesgo durante 

el proceso del parto <partos distOsicos> <Arbiza. 1979. Aburto. 

1987. Almanza O.M.J Torres H.G. 1988, Cuaron O.C.J Mendoza F.N. v 

c:ols. 1989. Espinoza G.; Trevif'fo R. y col s. 198:, Hernánde:: V.: 

Tewolde M.A. 1989. Martfnez P.O.; Ulloa A.R. y cols. 1989>. 

IlRQ qq uª~lmLqotg ~lmQlg º ggmglªC· 

El fndicc de sobrevivenc1a disminuye debido a que baja la 

capacidad materna para alimentar y cuidar a los corderos. y por 

lo regular hav un cordero que la madre no crta quedando retrasado 

v mas susceptible d enfermedades por la debilidad provocada cor 

la mala nutrición: además la producción del calostro no varía 

siqnificativamentre entre los partos sencillos y dobles <Arbiz~. 

1979 Cuéllar, 1989. Hallidav, 1978, Ferrer C.A. & Ortega M. y .. 

col s. 1986>. 



3.- EN RELACIDN CON EL MEDID AMBIENTE. 

Las bajas temperaturas ambientales orovocan hipotermia en el 

recién nacido. y. puede afectar la conducta madre r.:ria. los 

corderos de cubierta fina son afectados en mayor proporcion 

comparación de los corderos de cubierta oruesa. e igualmente los 

de menor peso al nacimiento resisten menos Que los de mavor peso. 

por tener una menor superficie corporal v menor reserva de grasa 

(Ver cuadro No.U. <Pat'reda. 1985. Arnold G.W.: Wallace-5.R. 1979. 

BillinQ E.A.J Vince M. A •• 1987. Stoct A.W •• 1985>. 

CUADRO No. Relación entre el peso. tipo de cubierta 
resistencia a las bajas temperaturas. 

la 

Peso-de1-cord;r~-------T1p~-de-~~b1ert~----11-T;;p;;;t~r;-de1-~i~e 
al nacimiento. que produce hipotcr

mi a en presencia de 
viento. 

2-Kg-----------------------c~;ta-------------------23°c-----------

2 ~a Larga 13ºC 
~ Kcj Corta .q •e 
5 Kg Lar-ga -19°C 

1) Velocid&d del viento 12 millas/her-a. 

FUENTE1 AleMander-. 1974 citado por Slee. 1977. 



~cgs!QiS2~!Qn Q!Y~i~! 

Al ser abundante v más aún asociada a vientos vio bajas 

temperaturas genera un aumento en la oérdida de calor del 

cordero y por lo tanto hipotermia. la.consecuente muerte por 

exposición. <Alvare=. 1980, Arbiza. 1979>. 

!U1i!:.ª!.fü;J .. Q!J.g3 • 

En las condiciones de mane10 predominantes en el rebano ovino 

nacional. la obli9ada necesidad de practicar ~ncierro 

nocturno del 9anado. cobran una importancia en el fenómeno 

productivo. por efectos la problomatica sanitaria; 

por eiemplo: 1) hacinamiento. 2) mala ventilaci6n. ~) ewceso de 

humedad. 4> falta da drenate e insuficiente insolación directa 

sobre piso y paredes. repercutiran un mavor microbismo 

ambiental y un incremento en l~s muertes de corderos por 

situaciones infecciosas como las diarreas neumonias. (J. 

T6rtora, 1989. Nass D. 1977>. 

CAUSAS DE MORTALIDAD EN CORDEROS. 

!o~m!.s!éa. 

Esta ocurre como consecuencia del abandono. incapacidad de 

la oveja para alimentar a la cria e por debilidad de ésta; al 

consumo de lds reservas energéticas del cordero para compensar la 

falta da alimento. se observa como cambios degenerativos l~s 

reservas de crasa. particularmente la crasa renal. Que en luqar de 

observarse de color blanco amarillento y firme, s~ nresenta de 



color rojo o ro io inorado v de cons1stencia ge~atinasa 

<deqeneracilm muc:aide 1jo la grasa) habrA coagules de lache en 

el estómaoo ·1 en su luoar hav tierra. o pasto. Estos animales se 

observan deshidratados es evidente en patas que han 

·caminada ~n busca de i.llimento. Esta causa de mortalidad puode 

asociarse a trastornos en la madre o en relación madre-cordero: 

las hambra~ pr1merizas o las que han presentado parto laborioso 

muestran una rna..,or tendencia a no atender ni alimentar al mismo. 

y las borregas que han recibida una bal<il alimentación en el. 

último tercio de la gestac16n ademas de parir animalos de bajo 

peso tienen una bala. o nula producción de lecha. la inanicion 

asocia a ovejas que quedan postradas después del tambien 

parto. la presentación do mastitis, pe~one9 ciegoGr que 

iueron mutilados por la esquila. Los corderos que nacen de ba10 

peso, tardan pararse e iniciar el amamantamiento y si este 

-factor se une a la hipotermia los animales mueren con cuadro de 

inanicion-exposici6n.este CLladro generalmente ocurre al segunda o 

tercer día de edad. dependiendo del peso del cordero. 

reservas las condiciones de temperatura ambiente 

CTórtora. 1989, Aguilar T.: T6rtora P... 1989 •. Jepson P.G.H.: 

Hinton M.H. 1986l. 

i;~~Q~i.~!.PIJ 

El cordero al nacer es enviado del medio uterino cálido a un 

rlmbiente i.\dverso trio generalmente, inmediatamente el -1.nimal 

incrementa la oroducción de calor <muscltlar. 1netabOlico) para. 

9 



mantener su temoeratura entre 39 v •J1)"C. Si las i::onoic1 uno::"~S 

el imaticas del r.:.ordero lo hacP.n prarder. mas calor oue el que 

ouede yenerar. se presenta hipotermia y el animal se decrime 

disminuvendo su capacidad para generar calor v .;;..limentarse: v r--:J 

refle 10 de in.amar se reduce qeneralmente por debajo de los 37 ºC 

<Pi toan~ 1986>. 

La evaooracion de los líquidos fetales que moian al cordero 

al nacer. la temperat•.1ra ambiente v la euistcncia de corrientes 

de aire act1Jo.ndo :.obro el animal motado. sen los princic.:.,les 

factores de cerdida de calor (factor ·de conoelación) !Pi. 1o~n. 

l<;Bbl. 

Los animales muertos por e:tposición al fria e hipotermia 

presentan alteraciones: se observan hidratados. conservan 

de grasa v eventualmente pueden aparecer ademas i=n el 

te 1ido sub cu tia.neo da 1 rJ,S e:<trem1dades. las niusculares 

aparecen de color ro 10 obscuro v 1 as intestinales 

contenido mucoso. 1'?l ~i<amen de lo.'.3 uñas ~videncia aue el arnmal 

ni uiquiera se pu.n."'J. Estos unim.J.les por lo r~a•.Jlür 1nueren en Las 

primeri'ls 12 hrs de ·.tida v el cuadro puede combinarse 

inanición •1 confundir los signos <TOrtora.1989>. 

el de 

Este cuadro se presenta como una combinaciOn de fal t:a de 

atonciOn de la madre. factorP-s climáticos v la cond1c1on del 

cordero. La fdltu de r.1.tenci6n de ld madre oara secar ~l cordor11 '-

protet1erlo es un factor decisivo en este cuadro. l.os corder-os con 

10 



hiootermia ·pierden actividad. v se observ~n· ador~i letdos.~.eostrndos 

v no prestan ,rlt~~c:i6n···á ._~\1.s sÍ:~-~~~iO~e~~:~~~·J. .. <Oiéd-~~~ no se- o.aran _•:l 

intentan 

<.T6rtora~· 

huir:, 'c:u~~dó._,·.alo~i'~n --~e l·~;,¡-· ~-~~;c·i (1J~r¡, ~ f iciura. "'' Í·lo~ 1> 

fq99 ~i.~Oal'toÓ~' C.·' 1980. · oC 'Lucas .T. J.· 1-98(>·:·~ i::~·~:~s;·;· F. f1. : 

Small . ·_p. 

INCREMENTO 
F'RODUCClON 

CAL01 

,. ::~~.;¡::,:~. '.~ --,-~.-:'-':_':-:~~~~-
'7-~ ~ .~~.!~_.:_. 1984. ·t!al9s F.A.; small 

FIGURA No. 1 
INTERACCION ENTRE INAIHCION ( EXPOSIClON 

FRIO U EXPOSICION 

NCREMENfo EM LA PERDIOl-t 
DE CALOR ' ~ 

..;,. """ EN LI~ LESIONES EN E.L HIPOTERMIA 
DE SNC < SUBLETAL > 

l 
! 

ABANU~ v 

OEPLECION DE LAS IMPOSIBILIDAD DE REDUCCION E:.M LOS 
RESERVAS ENERGE- Ml"\MAR NIVELES METABO-

TICAS ~ ~-------- /LICOS 

INANICIDN EXPDSICION 

FUENTEz Modificacion Me Cutcheon et. al 1981. citado 

PiJoan. 198ó. 

Esta puede deber5e a problemas debidos e>) la l"f:adrei 1) par 

inercia uter1na, 2> ~streche;:: pélvtca. ::.-;; eHces1va ora.su 

cavidad en animales muv gordo!l: b> feto: 11 1nalforcnaciont>s. ':!l 
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defectos conaen1tos o e:tcesivo tamaf'IO • ..$) pos1ciones "lnol""males .. 

En estos corderos puedc=on oresi:ntarse hemorrao1ns abdominales pot 4 

rotura de vaso•.5 anfl\licos o del hiqado. i:::n el caso rJe parto 

distócico por ostreche:: pélvica o uterina. no es necesario aue el 

feto sea urande. de hecho una de las cosas que l lainan la atenc1on 

es el poco peso del neonato 1~1 cual no puede porqlJe las 

contracciones son débiles. de esta manera se genera el cuaJro ele 

hipo1<1a en el mismo. La causa tff1ncipal que produce pstc t ioo da 

partos es la desnL\tricián de lJ. 1nadre. Ld. c:.au..aa de mort:?ltdcd de 

estos neonatos es si mil .;.r 1 a 11ue 5e produce en +etus 

u>tcesivamente qrandes <Pi 1oan. 1.986). 

Los partos demor.r1dos también determinan hemorraai""s en el 

encéfalo. en las meninges y liquido cefc:1l orraqui deo 

sanguinolento: estas lesiones pueden e:tpl icar el que mL1chos 

corderos nacidos en partos distocicos se muestren deor1m1dos 

luego mueren con cuadros de inanición o exposici.c;>n. 

Por otro part~o lc:l oveJa que ha presenti\do •.1n nart:o 

distócico, estará adolorida. no quiere atender :t la cría v puede 

presentar complicaciones traumáticas o febriles. <Arvt::a. 1979. 

Tórtora. 1989. Ferquson B.O. 1982. lreio G.A.; Gon::ciles S.R. 

1982). 

Er:gQ~Q9r:~~· 

La pr-edac:1ón o ataque por i\nimales salvaies r. oue están 

eupuestos 105 corderos principalmente son clebidat. a.a aves de. 



rapirta .. perros. c:ovotes 1.1. otr-os carn1vor-os. Debe establec:er~e 

realmente ,.!l or~dador mató C\ la. crl'a o s1 s1mo!Pmentc actuo sobt-r:.! 

un nnimal muerto n cleb1l1t.c.tdo por otrn cond1c1ón. La 111aonit•-1rJ 

de l<>S hemorr.aaias en los tejidos desgarrados es una buena pauta 

de l~ i moort anc 1 a roal de los predadores. En MEHllCO los oerros 

son el principal probll:~ma en este gruoo. Se debe u restar 

atención a 1 a necropsia para reali::ar un buen diagnostico para no 

confundirla 1r1uert:e oar debilidad u otras causas (Tórtora. 

l989. M.t\cFarl.:lnc O. 196L. Padilla P.J. 1979. Trelo G.A. 1983>. 

ºgf§~tg~ GQUQ~QltºE· 

EntrQ l~s malformaciones congénitas que pueden provocar 13 

muerte del cordero sa encuentran braquiQnatia <acortamiento de 

la mandíbula inferior> que impide la lactación.. palatoqu1sis 

<pal ad ar 

dnfectos 

hendido>. atresia anal <sin abertura del ano>. 

cardiacos (persistencia de forámenesJ. ce+alocolQ 

<malformciciones cefálicas> defecto~ en las axtremidadQs que 

imoosib1litan quP. el ttniinal se incorpore y camine. 

Las %3.l formaci anes c:onoeni tv.s pueden tenor di versos or-iqenes 

y pueden ser de base genética o ser adouiridos "in utero" por el 

efecto de factores t:ó><icos o infecc1c1sos sobn~ ol teto. Er1 

Mdx1c:o la prosent~c1on de alteraciones de or1oen o~nético son 

altas. por lci clcv.;,.da consnnou1n1dad que !:'.C uresent.a en muchos 

reba.1'1os por ~1emplo braqu1anatiü.tJalat:oqu1:.1s.1111c1-r.>t:ia. como 

consecueinc1~ dr? la f~lt~ de? control rnorotJuctivo. lit monl:.:1 dQ l,·1s 

13 



madres por sus propios hl los v la f.nlta dE? posibilidades para 

camb1~r- a Lollii machos con una frecuenc1a.:·ra.Zonabl-e .<TOr"t:ora. 1989. 

De Luca.s f.J. 1'780.0ennL'i S.M. 1974. °ferlaC:k, S.; Richardson C. v 

col s. 1978). 

8g~ntg~ !n.fgssa.9.?Q~ 

En México. debido ñ QLte los animales permanecen encerrados 

durante la noche. se dan problemas infecciosos relevantes dentro 

del de edad ~ estos se pueden presentar en dos periodos. en 

ln primera semana de vida las muertes pueden ocurrir por 

infec:cim1es "3ntr. v oo5parto. OivE~rs.os ;.Joentcs 1nfecciosos oueden 

infectar al -teto "in l•tero" provocando el aborto o el nacimiento 

de corderos cteb1les que itu.1.eren P.n los primeros df.as siguientes ,.3\ 

part:oJ los aqentes mas frecuentes son: ªL!,g;g!l2 §P.P..s. IQ?!.QQlª"~!!H! 

La presencia. de .abortos v el nacimiento de corderos dt>b1 les 

oermite .,;ospechar de estas atioloaias: oero el aislamiento del 

agente con+1rma el diagnóstico. El exAmen del pulmón es rle 

1.1ti 1 idad par;i. establecer ;,i el producto murió antes del parto 

nació débil v la muerte ocurrió posteriormente• en el primer c:a90 

el pulmón fetal de aspecto carnoso, maci%o v si sa cotocü un 

fragmento en C\Qua se? hunde y el pulmón de lln animal oue rr?spiró 

.').l nacer de consistencia esponiosa flota en el a.qua 

<Tórtor.;o.. 1989. Huohes 1'~.L. 1971. Tlatott R.L. 1982. Triao F. 

1986>. 
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Los cuadros infoc:ciosos oue ocurren P-n las orimeros dias 

poso arto principalmente diarroas. neu1nan1 ..is. onfal 1 t1 s 

cuadros septic:emicos. Los c.;u~drofi L!ntéric:os de- le;, pr1rnerh $emane> 

deben principalmente a bacter1as col1formes 

calostrado deficiente ouede 

provocar la mavor presentación de complicaciones infecciosas. 

En el sequndo periodo. de los B a 30 Uiets de edad. la 

mavor parte de 1 as perdí di\s 1.:1c:urren por dl.arreas v1 ral es. 

enterotoxemia v neumon1as. estas Ultimas favorecidas por 

las condiciones d.:! hac1nan1iento on instalaciones de encierro mal 

ventiladas y poco o nada asoleadas. <TOrtora. 1987) 
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OBJETIVOS. 

Cuantificar la 1norta.lidad de c:orderr:is ':'>i stema 

silvooastoril de c.dta montnNa. en la :::ona de f-.'fo Frio. Estado dtO" 

Mé>eico. 

Determinar 1 :ts orincioales o:.:.:1usas de 1uuerte oeririilta.l en 

corderos en este sistema. mediante~ La e.iec:ución de 1.3. necroos1a v 

la elaboración del diaqnóstico morfolóoico corresoondiente. 

Est~bloccr los principales factores predisoonentes la 

mortalidad de corderos. en e5te modelo de producción ovina. 
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MATERIAL ·( METDDUS. 

El preseni:e traba10 se realizo on la ri?oion de Rio Fria. rJue 

pert:enecc al Municipio tJe Ixta.paluca Me>eic.01 <se localiza .;;obre 

el ~:m 65 t.11:? La carrotera 11ex1co-Puebl..1. o un.a .iltura. de- .300f> 1n 

sobre el nivel del mar. en una -;:o:ona motaf"tosa con bosques de pino. 

El clima es templado subhúmedo 

pluvial la cual se concentra 

1169 mm de precip1 tac: ion 

verano (Julio-Septiembre>. la 

temperat1.1ra medid iinual es de 1-3 ºc. re9istrándose la; máx1mil. 

Jun1a-iulio con 31°C v La min1ma Diciembre-Enero con -a'c. 

hav 110 dtas de heladas dentro de estos meses. Las pasturas 

nativas son variadas por ejemplo banderita, navahta. <Cuellar. 

1989) 

Se visitaron 15 ei<plotaciones ovinas que permitieron obtener 

suficiente informacion a partir de las crias de 721 vientres, 

identificaron cada uno de los animales en los rebaNos con aretes 

de plástico color blanco v amarillo. ya numerados. se reali;:ó el 

protocolo de rcoistro. que incluvo los si.ouient~s datos: Nümero 

de la hembra. ra::a. edad v esta.do de carnes. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS REBANDS. 

La prod1.u:ciOn ovina en la ;:::ona forestal de Rio Frio. E.stado 

de México es de tipo tradicional. no utiliza tecnolooia moderna v 

el objetivo principal de la p1-oduc:ci6n es el "ahorro y r:onsumo 

familiar". En general son pequerios grupos de dnim.:iles que no 

eKceden de las :..~50 cabezas v la atencion al rebal"lo bas1camente cs. 
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con mano de obra familiar. La constitución de los rebafr'os 

es rnuv va.ria.ble. tas oveias oresentan de 1 a 4 anos de edad. 

Geneticamente los r.tnimales son considerados como "criollos", muv 

rústicos c..daptados al 111edio v con bajo potencial de produc:c:iOn. 

La alimentación ~s « base de pastoreo. se utiliza poco o ningún 

alimento suplementario: la disponibilidad del forrale en la zona 

está r:ondicionado ,~ los factores ambientales. basic:amente la 

lluvia que determina la abundancia o P.Scases del pastizal. en loe-

meses de invierno <noviembre-eneroJ el forra1e cosumido do 

pobrP. calidad; d.Si mismo ~;e ha observe.do melaría la 

calidad torraiera en otono <septiembr~-noviembre). 

Ld reproduc:cion se lleva acabo sin control. permaneciendo el 

semental todo el ticmoo con las hembras. La atencion san1tar1a es 

poco común , actualmente hay la participación de profesionales 

que ayudan al meJoramiento del proceso produr:tivo de la zona. 

El periodo estudiado comprendió los meoz.es de octubre de 1989 

a mar::o de 1990. por ~er esta la epoca de inavarns nacimientos 

la ::ona. 

Los rebaf'Jos en estudio dividieron en tres orupos. 

basandose en alounas caracteristicas diferenciales de las 

~ttplotacione!1 v su locali::ac10n 1f\i'.o Fri'.o. "Llano Griolnde Estado 

de M~\( i COI• 

Se formo un orupo constituido por 11 rebanas con un totnl de 

.373 hembras <r.:011 un rango de 8 a 95 hembr.:ts>. Los imJm:ale:>s 
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pastoreaban 8 hrs diarias en pasti:::ales nativos rJe P-i':Ot) .a 5:00 

hrs). recorrí endo ~prox 1 madamcnt:e km· di;! distancia del 

alo jami en to rll pastoreo. Al reoreso tomi\ban C\oua pet""manec:i an 

nncerra.dos en corl'"'.;iles construidos de mader-a y con techos Qe 

lámina de c:arton cubriendo una superf-ic:ie media del 91)% del 

corr-"l v con alturas medias de 2.2 m. nl piso es de madera v la 

densidad de pcblacion es aproi<imadamente de un anirnal :1 0.9 m. 

CuanC:lo se acumula gran cantidad de eHcremento este se remueve 

se ~aca afuera del corral. 

t=3e dlimentan de r"Jasti:::ales naturales sin ninoún 1nane10 

técnico, ~ pdrtir de el mes de enero se suplementan con pala de 

avena v :::acate por ser la. epoca de mayor escases de forrajes. En 

estos rebaf'ros se ha difundido como práctica de mane10 sanitario 

la realización de desparasitaciones periódicas v tratam1entos 

rutinarios contra las enfermedades infecciosas que se presentan 

como neumonías v enteritis. 

El segundo qrupo se formó con dos rebat'ros. uno formado por 

125 hembras. encastadas con t-aza Sltf+olk <rebano A> v el otro 

consto de 41 hembras. tipo criollo <rebaño 8). 

Estos rebal"los se localizan en la zona 1nontaf1osa de Llano 

Grande una distancia. de 7 km da R!o Frie. con una dltur"' de 

3500 m.s.n.111., con un clima templado subhumedo. temoeratura 

media anual c1e 11 ºC •• registrandose !a ma.x1ma en lunio-11 .. t!io C31 

't> y la m(nima en diciC!mbre-enet""o t-10 "C). 
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Estos rebanes pastorean 9 hrs diarias en pastí::::a1e~ nativos 

(8100 a 5:00 hrs). recorriendo cartas distancias y en la noche se 

encierran corral es constr1.li dos de madera v piedra con l:echos 

de l.imina de cartón. cubriendo una ~upertic:1e del !IJO'f. con L~na 

altura media de 1.8 m. !os pisos son irregulares de piedra 

tierra y algunas porciones de madera. la densidad d~ poblac1on es 

de .7 m por dnimal. Este grupo es muv similar al anterior sola 

que se encuentra un punto levemente más al ta con 

temperaturas un poco más ex tremosas. 

El tc-rcC?r oruoo se formo con 2 rebaNos. 1._1no de 134 hemnr..-os v 

el otro de 48 hembras haciendo un total de 182 hembras cr1ollas. 

algunas ancasi:.adas con Suffol lc v Ramboui l let. estos .1n1males 

corresponden a Ja región de Río Frío Méwico v no son llevados 

pastorear regul .:.rmente por 1 o que su estado de carnes pobre. 

ademAs de.que no reciben suplementacion de ninqún tipo v recorren 

grandes dist4nc:ias para lleqar al luacu- dando oi\stan 

Capro:c i madamente 4 l~rn de distancia>,. En 1 a noche son encorrados 

en corra.les de cemento v t:abiqu8. techados con l.!\m1n,;1 de -a~br:sto. 

cubriendo una superficie del 40% y can altura de 2.0 m un 

declive aproximada del 3%, no hay adecuado f l u 10 de cu re e11 

el lado sombreado y se mantiene elevada la humedad en ésta ~ona. 

ol olor amoniacjl es intenso. la densidad de poblaciOn es dQ un 

animal H • 7 in. ta diferencia relevante ... "" los qruoos anteriores 

consiste en. que todo el rebaho Qstabn muv flaco y parasitado: 

los principc"lles paras1tos diagnosticados fueron cestodos.. 
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. ."·:·- . :· - - ,-.. ' 
intestinales por la ~bser~ación ·ciirecta.. 1.{e·. proc;1iót~idos·-..9!.~''1do•B v 

nemál:odos hi;:.6 el di.aoriÓat:ico por exBmen 

Las 

numero de reb-~Ñ~s-,~áte~~i~·~~·-.'~- pc.irtir de la.s 71QO A.M., 

reoistraron l.oS"- ~a.'C:'1'm·1.ent'os- _del día en un orotoc:olo 

oran 

establecido el ·cual incluv61 No. de hembra. edad de la misma. 

tipo de parto tsimpl'e o Qemelar) fecha del nacimiento del 

cordero. dia de registro. peso al nac1m1ento. sexo. El ina.neio Tue 

ll?l ~iquient.et Anotar el nómera rje la hembra que parió 

identif ic:ar ~on numeres progresivos d~ ~cuerdo al numero de parto 

tanto al corderQ como a la madre. el marcaie se hizo con pintura 

de aceite color rojo en la reo1ón de la grupa. 

Se tomó el peso corporal de los corderos con dinamómetro 

de :2!'i ltg. el cual reoistr.a un minimo de 250 gr. 

Se 11 evó un -:;eoui m1 en to del cordero por cuatro !Semanas. 

durante t.:.>ste periodo se tomo el peso semanalmcmtc- cada 

cordero muerto en este mismo período se le practicó la necropsia, 

para obtener un diaonóstico morfolóo1c:o v se le realizó una 

histori ::\ clínica que incluia las caracteri~ticas de la 

explotac1ón. de la madre. del cordero efectos del medio 

ambiente. La causa de mortalidad se definió en base a los 

hal lc:\:?gos morfolóqicos de la nec:rnosia. Los un1malos i:iue no 

fueron pes~dos al momento del parto hE• los real1::0 una reores16n. 

lineal simple t.omando i:?n cuenta lo<; 01~sos subsecuentP.s. 
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Por Ultimo reali::ó evaluación estadfs_!!:a para 

anali:.ar la <:.ionificBnc1a de la mortalidad cuanto las 

diferentes variables como edad de l~ madre. tipo de oarto. 

~exo del cordero. peso al nacimiento caracterist1c~s de 

enplotac1.6n en cuanto a te1nperatura, densidad de poblaciOn y tipo 

de manejo; segó.n Ql caso '=>e utilizó cuadrado de contingencia v Chi 

cuadrada. 
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RESULTADOS 

E::STIJOIO GLOBAL 

De las 721 hembr.Jts que se estudiaron Uc:.>.l 1nQs de octubrt:> dE:! 

1989 a marzo de 1990. 207 ten1an q anos 6 mas v de ellas car1oron 

148 (71. 49h> , de ."S al'los 160 v na.rieron 134 <83. 75'%.> • de 2 anos 

141 v pariQron 117 (82.97'l.> v de un al'lo 129 de las que parieron 

103 (79.84i0. 84 fueron menores de 1 ül"lo (11.6%> por lo que 

ninguna de estas pario <GraTica No.1>. Parieron 502 hembras 

durante el r:!'studio <69.6~%.). cabe mencionar que s1ou1c:ron 

pariendo los animales con lo que esta porcentaje es relativo v 

limitado al periodo de estudio <cuadro No.1>. 

CUADRO No. 1 PARICION, F'ROLIFICIDAO Y MORTALIDAD DE CORDEROS EN 
RELACION A LA EDAD DE LA MADRE. 

EDAD 
MADRE 

>1* 
1 
2 
3 

TOTAL 

NUMERO 
HEMBRAS 

84 
129 
141 
160 
207 

721 

De estos 

prolific1dad, 

machos C48.39~). 

PARICION 

<) 

io::; c19. 8%> a. 
117 <B2.9%>a 
134 <83 .. 7"1.)d 
148 <71. 47.}i'\ 

502 <69. 6Zi'.> 

CORO. NAC. 
<PROLIFICIDAD 

o 
106 C1(12.91i0a 
121 < 10.'3. 41%) a 
142 <105.97'l.ia 
158 <106.75"1.>a 

527 (104.987.> 

partos nacieron 527 corderos 

CORDEROS 
MUERTOS 

(> 

12 <11.::.:!Y.>a. 
12 (IJ9.9J:Oa 
~4 (16.'ilü'l.)Cl 
25 (15.827.)a 

73 <13.85%) 

104.98% de 

de los cuales 272 .f1Jeron hembras <St. 61"/.) 255 
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El mavor porcenta le de nacimientos t1.1víeron lu9~~~ el H1es 

enero 1:on un total de 205 corderos (40 .. 80/.J v el mes- ·da' •nenor 

nacimientos fue el de cictubre con 12 corderos t2.2B'X.) (l3rdfica 

.N_o_.2> _e><istiendo diferencia signiTicati-va. (P<0.05) .. 

La mortalidad més importante sucedi6 en los meses de enero 

c:on 40 animales (54 .. B'l.l y en febrero 14 ( 19.18i'.l hobiQndo 

diferencia siqnificativa <P<C1.0S>. La menor mortalidad fué en el 

mes de noviembre e.en dos animales <2. 74'l.l. El mes de octubre se 

caracteri:ó por la .::.uscnci~ de mortalidad CGráfica No.3 v 4, 

Cuadro No. 2l. 

CUADRO No. :2 PARICION Y MORTALIDAD POR ME'.S TOMANDO EtJ CUENl ,:, l Hb 
CAUSAS DE ENFERMEDAD <INFECCIOSA Y NO INFECCIOSA). 

MES 

OCT 
NOV 
OIC 
ENE 
FEB 
MZO 

TOTAL 

CORDEROS 
NACIDOS 

12 (()2.31.) 
76 ( 14.41.)b 
84 <15.9%}b 

215 <40.9%la 
78 <14.8?.lb 
62 (11.8%lb 

------------
527 ~ lOOi'.> 

CORDEROS 
MUERTOS 

o 
2 <02.7%) 

11 ( 15.0"1.)b 
40 <54.8%)a 
14 119.:tY.)b 

b <08.:2.f.lc 

----·---------
73 (lOO'l.l 

ne Los 527 animales nacidos 

CAUSA CAUSA DESC. 
NO !NFECC. lNFECC. 

o o o 
2 ((J2.7"/.) o o 

11 (15.Q'l..) o o 
28 <38.3%) '~ 12 <.16.4'l.JB o 

9 <12.3%) 5 t06.84iO •) 

3 (()4. ti'.l 1 (01 • .36/.) 2(2. 7?.' 

------------ ---------- -------
53(72.61'('.lA 18 (24. 66i'.) 8 2(2.7/.l 

la zona de Rio Frio. 

murieron 73 (13 .. 85%>, su edad iba desde el dia ha5ta el mes de 

edad. de estos 53 corderos <72.61'"/.) murieron por problemas no 

i.nfecci osos de los cuales· 21 (28. 76%> fueron de lnC1nic1ón-
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Expos1ción. lO <13.69Y.> perdidos. 9 <12.32Y.) parto dis,!E>_cico. 8 

<10.95Y.> inanición. 4 (5.47Y.> traumatismos. oor 

predadores <perros>. 2 <2.73Y.> causa desconocida <Cuadro 3~ 

Gráfica 5 v 6). Hubo diTerencia siqniTicativa entre inanición-

exposicion contra las dema5. 

Otra causa de mortalidad tué la distocia. de 73 animales 

muertos! 9 murieron por esta causa <12.3'l.) y se presentó como se 

obuerva en el cuadro No.4 

CUADRO No. 3 OISTOCil\S RELACIONADAS A DIFERENTES CARACTERISTICAS 
DE LOS ANIMALES. 

DISTOCIA 

1 

* 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

RAZA EDAD DE LA 
MADRE 

CRIOLLO 
CRIOLLO 3 
CRIOLLO 3 
CRIOLLO ,, 
CRIOLLO 4 

ENCASTADO SUFFOLI.:'. 2 
ENCASTADO SUFFOLK 1 
ENCASTADO SUFFOUC: 1 
ENCASTADO SUFFOLK 2 

SEXO 
CORDERO 

MACHO 
MACHO 
MACHO 
HEMBRA 
HEMBRA 
HEMBRA 
MACHO 
HEMBRA 
M~CHO 

PESO 
KG 

4 
2 
2 
2 
1.5 
4 
3.5 
3 
3 

-----------------------------------------------------------------* CORDEROS MELLIZOS 

Los partos distócicos se comportaron on Terma variable por 

lo que no se pudo hacer una correlación contra edad de la madre. 

tipo de parto. sexo y peso al nacimiento ademas de que f1.leron 

pocos datos para un analisis estadistico. 

l.os lS cor-deros restantes <24.66Y.> murieron por causas 

infecciosas. los cuadros observados a la necropcia: 7 C9.5BX> 
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enteritis. 6 (8.217.J neumonias. 3 <4 .. 10i0 abscesos hepa!..!._!:os v 2 

<2. 73%) ar tri t1 s <Graf ica No 7 v Cuadro No. 41. La di ferenc1a 

favor de los inuertos por causas no infecciosas fue significativa 

Tomando en cuenta la edad (en semanas) del cordero la 

muerte, se encontró que durante la primera ~emana de vida 

murieron el 61.6'l. de los corderos. a la segunda ~l 24.6%. la 

tercera el 8.21% v rl la cuarta semana el 5.47. lGrcific:a tJo.BJ. 

El peso madi o al nacLmiento de los corderos fué de 3. 81 +/-

1.09 kq. el de mavor peso fué de 7.5 kq. y el menor de 1.9 kq 

cabe mencionar que habia tipos raciales como: criollo. encastados 

con suffol k y ramboui l let. El pesa a la muerte fué en promedio de 

3.41 +- t.38 kq sin tomar en cuenta la edad del animal, el menor 

peso a la muerte fué de 1. 9 l(g y el máximo de 9. 5 kg (de un 

de edad>. 
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CUADRO No. 'I CAUSAS DE MORTALIDAD EN COCEROS V SU DlSTRIBUCIDN 
POR EDAD. 

NO INFECC No. CORO 

Inary-EHp. 21 t28. 77.>a 
Perdidos 10 <13.67.)b 
Distocia 9 (12.37.)b 
Inanicion 8 (10.97.)b 
Traumatismo 4 (05.4'l.) 
Predadores 1 (01.:S'l.>'-

-----------
TOTAL 53 (72.67.)A 
INFECCIOSAS 

Enteritis 7 (09. 57.) á-
Neumonia 6 C08.2'l.>a 
Abs. Hepat. 3 (04. 17.)b 
Artritis 2 (02.77.l 

-----------
TOTAL 18 (24.67.)8 2 9a 4b 3 

DESCONOCIDA 2 <2.7'l..) 

----------
TOTAL 73 (1007.) 

Se registraron 25 partos gemelares, 50 corderos, de los 

cuales murieron l5 <30%). De estos 14 fueron hembra-macha 28 

CSó'l.). y murieron 8 <53.33'l.). De 6 partos dobles macho-macho 

<24'l.l murieron 3 corderos C33.33'l.) v de 5 partos hembra-

hembra <20'l.> 2 animales murieron <13 •. 3i0 <Gráfica. No.9>. Euistió 

diferencia siqnificativa favor de los partos macho-hembra 

<P<Q.05>. 
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En cuanto a 1 a mortalidad por sea o de Jos cordero_!3_;_ de 272 

hembras murieron 36 Ct::S.:?37.) y machos de 255 111ur1oron 37 

(14.5'l.) <Brafic:a No 10). las diferencias no úteron s1gn1f1cativas 

<P>O. (J5). 

ESTUDIO POR GRUPO. 

Con respecto al estudio por grupos. el gruao No. L de ,373 

hembras parieron 289 y tuvo una fertilidad del 77.47i:. rinentras 

que el grupo 2 en sus dos rebanes, A> de 125 hembras parieron 104 

(83.28%)' el B> de 41 hembras parieron 26 con fertilidad 

del 63.41X. El grupo .3 de 182 hembras parieran 83, '15.uin. c1e 

fertilidad. Este Ultimo grupo tuvo una bala paric:10n la 

diferencia. resultó significativa comparada con los 

CUADRO No.5 FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD POR GRUPO 

NUM. DE 
GRUPO HEMBRAS 

373 

2<A> 125 
(8) 41 

3 182 

TOTAL 721 

PARICION 

289<77.471.>a 

104(93.287.)Ct 
26(63.41X>a 

83(45.óOX>b 

502(69.62%) 

CORD.NAC. 
<PROLIFICIDADI 

::;1):?CH14.4'%)a 

109(104.8'%.)a 
26(100.0'l.Ja 

90C108.4i0a 

527(104.98'1.> 

No. CORll. 
MUERTOS 

24 <07. 94;~, e 

3(02. 75'%> e 
5(19.237.>b 

41 (45.56i:.)oé<. 

73< 13. 857.> 

;c1te;;1;;---dif;re~te;--cte~tr~--d;--gr~p~--iñd~~;---q~;---;;1;te-
d1 ferenci a siginificativa <P<0.05). 

En el grupo No. 1 de 302 corderos· rnur1 e-ron 24 ( 7. 94"/..J en el 

grupo 2CA) da 109 animales 3 murieron dando un ·~~.757.. nl ·~<B> de 
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26 animales 5 murieron (19.237.) ven o! grupo 3 de 90 m~eron 41 

(45.557.). eKistiendo diferencia siqnificativa (p<.0.05) en el 

grupo 3 con mayor mortalidad <cuadro No.6). 

CUAD.RO No .• 6 CAUSAS DE MUERTE POR GRUPO. 

GRUPO 

2(A> 
(8) 

3 

NACIDOS 

302 
lC:19 
26 
90 

~27 

MUERTOS 

24 <7.9%>c 
3 <2. 7Y.>c 
5(19.2h)b 

41 (45.57.)a 

73 ( 13.857.) 

NO INFECCIOSAS 

18 (75. 0'l.) a 
2 (66.6'l.>a 
5<100.0Zl 

30 <73.0~>a 

55 1.75.37.>A 

INFECCIOSAS 

6 <25.07.lb 
1 (33.3"1.)b 
o (0%) 

11 (26.87.)b 

18 <24.6ZlB 

En todos los grupos predominó la mortalidad por causas no 

infeccioeas y la diferencia res1.tltó significativa comparada con 

la mortalidad por causas infecciosas <P<0.05). 

El peso al nacimiento fué mayor en el grupo 2<A> 5.0 Kg. y 

el grupo con menor peso al nacimiento fué el 2<B> 3.0 Kg. (Cuadro 

No.7> 

CUADRO No.7 PROMEDIO DE F'ESO AL NACIMIENTO • 

PESO AL PESO A LA 
NACIMIENTO MUERTE TIPO RACIAL 

GRUPO 4.1 KQ 3.7ka Criollos " encastado~ con 
Suffol k 

GRUPO 2 <Al 5.0 Kq 2.6kg Encastados con Suffol k 
2 (B) 3.0 Kq 3 .. 0~cg Criollos 

GRUPO 3 3 .. 5 l<q 2.Bkq Encastados con Rambouillet~ 
Suffol k " Criollos 
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Se observó que la principal causa de muerte_.fu'~ la 

inanición-eKposiciOn la cuc\l ·fué diferente significativ.:\mente 

contra las demas causas. siendo el grupo 3 s1gnificativamente mas 

alto <P<0.05). Infecciosas no f•.le relevante. 

CUADRO Ne.a CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPO 

CAUSA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 10TAL 

NO INFECCIOSAS 
INAN-EXPOS. 4 
INANICION 4 
PERDIDOS 4 
DISTOCIA 4 
TRAUMATISMOS 1 
PREDADORES 1 

TOTAL 18A 

INFECCIOSAS 

DIGESTIVO 1 
NEUMONIA 3 
ABSCESOS-HEP. 1 
ARTRITIS 1 

TOTAL 68 

DESCONOCIDA 

TOTAL 24 

Literales diferente9 
significativa <P<O.OS> 

<AJ <Et> 

16 21 
2 8 
s 10 
s 9 ., 4 

1 

2 3 30A S3A 

6 7 
3 6 
2 3 

2 

118 188 

2 2 

3 s 41 l3 

dentro del grupa. hav di.fercnci.:>. 

En la primera semana de v1da murieron mavor cantidad de 

animales e>Cistiendo diferencia slqnificativa <P<0.05) <Gráfica 

No .. 8>. 
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CUADRO No;9 MD.f'.'TALÍDAofoE CORDEROS POR SEMANA DE EDAD 

SEMANA GRUPOS 
2(A) (.8) 3 TOTAL 

1 ~-<t./~'.f:;~: 13b "·.··· ··-· ·,2 2 28a 45C61.67.)A 
2 8 1 2 7 18 <24. 7i~l 8 
3 1 o 1 4 6<08. 2~.>C 
.4 2 o o 2 4(05.57.l 

TOTAL 24(32.87.l 3(4.17.l 5(6.87.) 41(56.17.) 73(11)0.07.) 

CUADRO No.10 CARACTERISTICAS DE LOS REBANOS EN LA ZONA 
FORESTAL DE RIO, FRIO ESTADO DE MEXlCO 

CARACTERISTICAS G R U P O s 
2A> Bl 

Ouerto Si No No No 
Asalariado No SI Si Si 
Edad 30-40 30-40 15-20 15-2() 
Horas de pastoreo e 9 0-3 o-8 
Dlstanc:ia recorrida 
para pastorear 4 Km 1-2 Km Variable Varia 
No. corderoG VlVOS 302 109 26 90 
No. corderos muertos 24 3 5 41 
Densidad 1.03 m .e m .7 m .7 m 

Los pastores jovenes tuvieron mavor mortalidad de corderos 

en relación los pastores ~dultos ~Histiendo diferencia 

significativa <P<ú.05). (Cuadro No. 11>. 
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CUADRO No.11 CORDEROS MUERTOS EN RELACIONA LA EDAD DEL__l'.'.!lSTOR 
. . . 

-----------------------------------------------------------------
EDAD 
IAlllOSl 

CORDEROS 
NACIDOS 

C.ORDEROS 
MUERTOS 

------------------~-~.:..~;;.:..;;.'_~-. .:..-.--...:~ __ ::.::._ ________________ . ____ ~-------
LS-20 

21-40 

TOTAL 

Los pastores 

_116 

411 

.527 

46a 

27b 

73 

6.56 

1.:5.85 

asalariados tuvieron mavor mortalidad de 

corderos que los pastores duerios e:tistiendo diferencia 

siqnificattva <P<O.CJ5) <Cuadro 12). 

CUADRO No.12 CORDEROS MUERTOS EN RELACIONA LA SITUACION DEL 
PASTOR tDUElllO O ASALARIADO! 

SITUACION 

DUElllO 

ASALARIADO 

TOTAL 

CORDEROS 
NACIDOS 

302 

225 

527 

32 

CORDEROS 
MUERTOS 

24b 

49a 

73 

~-

7.9 

21.7 

13.85 



DISCUSION Y CON.CLUSIONES 

En Mé:nco ew1sten pocos est"u~i~~-·:qti·~~ me1:u::10.nen los indices 

de fertilidad en las l".'azas oVi.nas::.en :rl4si:.C:ireo .~n las distintas 
- '~-:_. · .. ---~·:_. - : - :· . ' 

::onas produc:to,-.a.s del pais y máS ·s'i··s·e 'i:.r.afa ·de ·ern·padre continuo. 

sin embargo en· la zona de Rfo Frio--·debido a que se han realizado 

estudios constantemente. se encontraron valores del 83.81. de 

f1~rtilidad (Gon::Ale:: Arbizu! 1989). En este estudio se obtuvo 

fertilidad del 78.l::lO'l.. pero cabe mencionar que después del 

peri oda estudiado hubo más e artes. 

Se anali::o la edad de las madres para tratar de ver si este 

factor tnflu~ó en la baia fertilidad. sin embargo los porcentales 

de edad fl.teron si m11 ares para todos los grupos. por 1 o que se 

consi.derO que el factor edad no fué relevante en ..:!Ste traba.io. 

<Pi .loan Aguade, 1986) menciona que la eficiencia reproductiva de 

la hembra no constante durante toda la vida. de forma tal que 

los lndices de fertilidad, pariciOn y procreo aumentan con la 

edad hasta los 6 o -¡ "3.l'1os de vida. para lueqo declinar. Es 

hembra~ menores de un arre en donde se aprecia en forma mas 

evidente una ba;a ef1ciencia reproductiva. 

La mavoria de los nacimientos ocurrió como lo indica la 

gré.fica No. 3 el mes de enero <40.8%>. siendo intermedios 

diciembre <1:5.0'%> v febrero <19. li'.>. lo que demue$tra que los 

meses de empadre en forma nat•~tral se estan dando en los mesus 

de ~aosto principetlmer.te v de iulio u sept1embrE~. En esta Cpoca 
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se presentan las lluvias con el cons1quiente crecimiento de la 

pastura Y por lo tanto el melor estado del animal par~ el 

empadre. El mes c:on menor cantidad de nacirn1entos fue octubre 

C2.2/.)J sin embargo debido al ~moadre continuo los nacimientos se 

di.Spersan esta región a Jo largo de todo el aNo (Cuéllar. 

1989; De Lucas T.J. 1984> .. 

En relac1ón con el tipo de parto los:corderos nacidos de 

parto simple superarón en nl.'.lmero a los- nacidos -de parto gemelar 

<477 y 25l respectivamente. 

Con respecto al sexo. hembra 6 macho no hubo difercnc1a 

significativa. 

El mavor porcentaje de mortalidad se reqistró en los meses 

de enero y febre1-o (54.Bi' .. y 19 .. L/.l respectivamente, esto se pudo 

deber a que el nümero tan grande de pariciones en estos meses no 

perm1tia dar la atención necQsaria ñ cada una de las hembras 

sus corderos. F'os1bl t?mente el abandono por las madres v c:l no 

poder mamar. esto aunaoo 1 as ba.1as temperaturas que 

presentan ~n esta época del afYo. provoc.:i.ron 1 as muertes por 

inantciOn y ettpos1ción. 

La mortalidad C?n r~lac1ón con la edad de la madre este 

estudio no fué sionificativa: sin embar90 (Pi loan Aouade. 19861 

menciona Que corderos n~cidos de ove1ñs durante primer ..:ano de 

vida <pr1 malgs) tendrán prob~b1lidad de sobrevivenc1u 

que -:lquél los 11.'.!r.:1 das de ovo 1as mavarcs. 
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La mortalidad global req1strada +:ue de 1.3.84 p~ causas 

OQ tofg~~!Q§ª§ 53 de 73 muertos t72.64>, contra las ~Df~~~!Q~22 

en las cuales solo 18 murieron por estas causas C24.6X.> (p·~l).05). 

No obstante qL1e se dividieron lo5 grupos por caracter1sticñS di;o 

eMplotac1on an cuanto aa local i :::ac:ion. instalaciones. densidad. 

techo si tenian o no. e9tado de carnes del reba~o. tiempo de 

pastoreo Y suplemantaciOn: en todos los grupos la mortalidad 

mavor fue por causas UQ !.IJ.f§;c;.c;,i,Q§.ª~H esto se debe al nac1mionto 

de cri'. as baio peso. De los animales que nacieron pesando 

menos de 3.9 l:Q, murió el <79.4%). como lu indican Tórtora. 1989; 

Pc.ttTeda. 1985: Pi joan, 1986; un animal con debí 1 i dad no va a temer 

vigor ni para levantarse, llamar a madre v mamar por la que se 

vuelve vulnerable 

lÓqicameni:e los 

cuadros de hipotermia <Tórtora. 

otros parámetros que intervienen 

1989) 

en la 

presentaciOn de este síndrome v que han sido reportados en la 

literatura san: el estado nutricional deficiente en la madre ~n 

los últimos 50 dias de gestación. pueden provocar el nacimiento 

de corderos débiles v un c:omoo1-tamiento materna inadecuado~ on 

estudios reali~ados por Gon:::álc~ Arv1~u en 1988 v R. Orcasberro 

1982 obtuvieran mortalidades del 23.BY. V 52.74 

respectivamente, por lo que no se debe e><cluir el efecto a1'1o que 

puede producir variaciones al respecto. 

En el cuadro . .;,. se observa la mortalidad por partos 

distOcicos. v la variación de edades fue grande y por esto no se 

puede concluir que la causa hava sido relacionada can el 

perímetro pélvico si es joven o con debilidad de la hembr~ al 



momento del parto si es vieia o má.l riutri,da. ademas los~_c-::.os no 

son altos como para sospechar de distocia por peso excesivo del 

animal al nacimiento. 

Si tomamos en cuenta que los animaleS ~~tUdiados se Veían 

pobres en su estado de carnes, se podría pensar que estos cuadros 

pudieron deberse las condiciones de debt l 1dad cm t.rema que 

presentaron 1 as madres provocando f al 1 as 

uterina ya sea porque ástas eran débiles 

la contracción 

se oresentaron; 

Alexander 1964 menciona que la debilidad general de la ove1~ oor 

mala aliment<"\Ción en la Llltima etapa de la pr-eNez pre!disponc

partos dist6c1cos. 

Con respec:to a la fertilidad, el grL1po 2CAJ es el que tuvo 

la mejor (83.27.) y el de menor fertilidad fue el 9rL1Po 3 (45.6'"/.). 

Estas diferencias resultaron significativas <p<0.05). 

En el grupo 3 la baj~ fertilidad posiblemente si~ deb10 ~l 

mal manejo del rebaNo y al balo estado en que se encontraban los 

animales. Cabe mencionar que al inicio del estudio se 

incorporaron apro>:imadamente 40 vientres de la raza Ramboui l let. 

siendo el resto del rebaNo hembras encastadas 

otro5 tipos raciales, predominando cara blanca. Estos animales 

tuvieron horas fijas de pastoreo v no eran suplcmentudos. 

Se ha demostrado que en ovejas con ba1a condición corporal 

sometidas una sevf?ra dcsnutric:ion a.ntC!s del empadre. 

produce un al:ra;:.o en el inicio de ta estat:.1on reproductiva. puede 



qeneri'lrse. un a.larc;iamiento del ciclo estrC\l v sobrevienen fc"'llltts 

ovul""torid.s vio ovuluci.ones ;ilencLosas. ademas que .:iuedon 

1:!Mistir reabsorciones embrtonarias CPi loan. 1986; Ruberts. 1977> 

tii-mbién - se - 'tia observado que el estro CDS.:\ como r-·~sul te.do tlu 

ingesta severamente restringidas en animales prev1c"\mentc rJien 

alimentados debido ,"l que su energt<J." la toman aor medio de sus 

reservas qra.sas. qenel""ando inclusive una towemi a por •=ueroos 

r::etón1cos <HafTez.. 1988; Ouckt?s. 1977). 

Se sabe hace tiempo que alimentando~ las oveias a base de 

•~m J.lte> plano enerr;iotico de nutl""ic16n <Flushinq) durante la 

tercera a la sexta semana antes del empadre. se lacra un 

incremento de la producción de corderos. debido a un aumento de 

las ovulaciones v nacimientos múltiplas. Sin embargo. los altos 

niveles de .alimentación que incrementan las ovulaciones. también 

incrementan l .as pérdidas por "'uertes embrionarias pri ncipa1 mente 

en el dia 4t) de c_1~st.:i.c1or1n <F~eid. 1960. citci:do por Duc:l..es J977J. 

Los corderos n~c:idos de ove1as mantenidas :dto pl¿\r\O 

fJnerqét1c:o durante Ja prene::, pesan mas que los nacidas t:le tJVe ias 

con una ingesta ba ia en energía <TreJo, 1985: F'i .ioan. 1986). El 

afecto se mdnifie-;ta principalmente d•Jrante lon últimos 50 dias 

de la prenc::, va que en esta etapa es donde eL producto crece v 

.;ivud.a a formar la reserva orasa del mismo lo r:ual ec-s 

importante pare"\ 1 c1 sot>rev1 venc:i a ( Tre jo 1983. HaTe:: 1988>. 

Con n~specta a ld mor-t.:d id.ad en el qrupo .) la di ferenc:1-:\ f1..1e 

<~ltament.r.! significativa. cF'<IJ.05). Todo 1~str.J fué rolac:1on•1dr.J 
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básicamente al tioa de maneia en el pastorea. el cuidado del 

pastar al momento del parto Y n los neonatos en el C:\so Uc que 

sus madres los quisieran -3.limentar: lao instalaciones 

inadecuadas jugaron un papel importante en estas diferencias. 

En los grupos estudiados se obtuvo la relación de 

mortalidades relacionadas a cuadros infecciosas v no infecciosos 

por grupo, se reporto una mortalidad por causas no infecciosas de 

7~.34 v para las infecciosas de 24.6%. Esto se contradice con lo 

mencionado por <Pi.ioan. 1986) en el cual dice que 1~n Mexico 

debido la práctica de enci.erro nocturno. las diarre:.s 

neumontas son un serio problema en casi todas las uraniecs ovin.:.<s.. 

esto por lo menos no sucedió este estudio. qui=.á debido n aue 

solo se evaluó el prime1- mes de vida del cordero. sin embargo 

puedr. decir que después de los 30 días de edad. las entermedc1des 

infecciosas este tipo de s1stemas son mán frecuentes por lo 

que se $Ugteren estudies que abarquen los primeros tres 1neses de 

edad del cordero <Hernánde:!. y col s. 1985). 

Al establecer~e medidas de tipo sanitario. se ver 

disminuida la mortalidad en corderos por causas infecciosas, por 

esto en la ~ona Torestal de Rlo Frío desde el ano de 1982 se ha 

implantado un programa que ha permitido incrementar la e+iciencia 

productiva de la zona por la a~esoria prestada o los propietarios 

y pastores de cada rebarro. impartida por Médicos Veterint.trios 

Zootecnístas. 
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El c:uadro No. 7 muestra el promedio de peso al ~cimiento 

siendo el qrupo 2A> i?L de 1na.vor peso (5 kol v el 28> el de menor 

(3 •to) este rebatTo estuvo formado L.\nicamente por an1males 

criollos. hac:iendo esta observación vemos que el encaste pudo 

1nfluir con el peso l\l nacimiento. De Lucas, 1984 menciona que 

la diferencia de PP.SO varia segun Ja raza, nutrición y en qeneral 

el cuidado v mane 10 reproduc:t i vo de cada rebarro. 

Se estudio el efecto de las c:arac:teristicas del pastor, 

cons1dP.rDndo su edad v el carácter de propietario o asalariado. 

la diferencia ~.l t.avor de los muertos, de los rebaNos cuidados por 

gente osalur1ada y iovenes fué altamente significativa, ver 

cuadro 11 v 12. 

Se sugiere mantener la investigación con respecto la 

mortal idüd de Los corderos en las diferentes épocas de empadre. 

tipos de siste1na. mortalidad hasta los r::uatro meses, ya que se 

sabe que despues del pr1rner mes de edad los problemas infecc1osos 

se elevan considerablemente. 
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