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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar algunos parámetros del 

comportamiento reproductivo en los rebaños trashumantes de los 

productores ovinos del municipio de Jalattaco Edo. de México. La informao::1ón 

fu<'> g<'>nerada por cinco rebaños que eran visitados en forma quincenal. De 

acuerdo a los datos proporcionados por los productores, se registraron el 

número de animales y composición del rebaño (machos, hembras y corderos), 

cuantas ovejas parian y la muerte de los corderos dentro de los primeros 7 

días de vida. S\> estimó ta i«rtllidad por rebaño y sistema, así mismo se 

est:ableció la proliftcidad relativa, tasa de mortalidad en corderos durante la 

primer semana de vida. distribución de partos y de montas a lo largo del año. 

Los resultados se aglutmaron de acuerdo a sistemas "'n: trashumantes de dos 

terrir.onos y trashumantes de tres t.erritonos 

Para la estrno::tura de rf>t.año se encontró que <"n el sistema trashumante de 

2 territorios fUE' de 74.813% de hembras, 2. 15% dE> machos y 22 96% d<> 

corderos; y para el sistema trashumante de tres territorios fue de 75.9% de 

hembras, 2.19% de machos y 21.9)!; de corderos. La fertilidad estimada fue 

de 7ó2)!; y 832% respectivamente; ta prol!ticidad relativa de t 28 y 1.2 en el 

mismo orden y ta mortalidad reportada por el productor de J O.'i:t y 3:1: para 

<:ada sistema. 

Al evaluar juntos a los rebaños en estudio se encontró la preso?ncia de 

partos a to largo de todo el año sm embargo s;: rrcostraron algunas 

diferencias; en el sistema trashumante de dos ternt?rios se presentaron 



·• 

partos todo el año p<¡ro con 2 picos, uno en octubre con 2 o.a:i: y otro en 

marzo con 14.2% del total. En el sistema trashumante de tres territorios en 

los meses de agosto y septiembre no se registraron partos encontrandose 

nuevamenti;. 2 picos correspondientes a octubre con 36.7% y abril del 17% 

del total dE> partos. 
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1) INTRODUCCION 

La ov&ja es uno d;; los anunal&s que más satisfactores ha proporcionado al 

hombro; d(>$d& etapas muy tempranas en su histona, ya que junto con &I 

perro y la cabra fueron las pnmeras especies domesticadas hace 

aproximadamente 10,000 años. La relación del hombre con el ovino surge 

como una nec&sidad del primero por la obtenctón de carne y prendas de 

vestir abrigadoras proporctonadas por las pieles con lana y posteriormente 

por la leche, al descubrir E>l hombre su valor alimenticio (DE LUCAS, 1991 a). 

La población ovina mundial actual se estima en 1175 millones de ovinos, 

de los cuales casi el 50% (589 mülonesJ se encuentran concentrados en la 

1.r.R.S.S, Australia, China, Nueva Zdandia India, !nin y Turquía. La población 

ovina en México se estima aproximadam€-nto? P.n 5, 71l<i,00ú cabezas (DE 

LTJéAS, 1991 a). 

México, es un ~·aís quo? pose<? un territono más aprc•p1ado para la 

ganad•ma que para la agricultura, sin embargo, la primHa nunca ha podido 

superar o siquiera igualar los logros do? o;sta última. La situación de la 

ovinocultura ;;s aún más alarmante ya que su poblactón es d& las más bajas 

entro; las espe<:1es domésticas del país, no obstante que sus productos tienen 

una gran demanda (ARBIZA, 198'!). En todos Jos productos animales se es 

deficitano y se requiere su importación en volúmenes cada vez más 

considerables (DE LUCAS, 1991 a). 

El estado actual de la producctón ovina es en gran parte el resultado de 

todo "'ste proceso histórico, caracterizado por una pobre cultura ovina, per•) 
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también es producto de Ja marginación de la especie a los e-stratos 

campesmos o productores más bajos, por to cual, durante mucho tiempo se le 

consideró un animal de pobres o de subsistencia y muy poco o casi nada 

~omo una especie productiva ( HUERTA, 1979, PEREZ l., 1979, DE LUCAS, 

1991 a). 

:;;; considera que la ovmocultura no es redituable y a veces hasta 

denig,rante en ciertos ri.iveles, destinandose Jos servicios técnicos y 

fman•:1ems al gana•jero E-xplc.ta•jc'r .j.; otras .;>sp<?CiE-S (HUEP.TA, 1 Y79J 

Los c•Vinos son un recurso pecuari•) que debería jugar un papel muy 

importante en Mexico, en las diversas re-gion.;s eco1°)gicas que llay en €'! p¡iis, 

las .:ua!t>S ya han demostrado ser aptas para esta especie. Sin emt>argo, su 

explotación SE' ha e-stancado en las ultimas decadas como c•)nsecue-ncia de 

comple1as situaciones soc1ooconómicas, que han determinado que la mayor 

partE- de .;>ste ganado se encuentre agrupado en peque-ños hatos, de me-nos de 

100 cabezas, que pertenecen a tos sectores marginados del campesinado, 

carent:&s de recursos económicos y en consecuencia de posibilidades de 

incorporar tecnología. Para la mayor parte de estos productores, la tenencia 

dE- los p<?qu.,.ños rumiantes constituye una forma de ahorro familiar, sin 

pret<?nciones de alcanzar niveles importantes de producuv1dad y 

rentab11Jdad del hato (ARBIZA, 1984, PIJOAN y TOP.TORA, 1966). 

La esF~ie ovm~ ocupa el último Jugar por su número de importancia 

ec<:>nomica dentro •J<? t...'dos tos animales ,jomésti0:os <S>zplotados .;n MeXlC<' 

(ARBIZA, 19M). No obstante que sus produd.os tienen una gran demanda al 



igual que sus manufacturas, algunas de ellas no solo a nivel nacional sino 

internactonal (DE LUCAS 1991 a). 

El t-stancamient•) de la población ovina y sus productos es <?Vidente. 

Mornno ló'n un estudio publicado en 1976, ya mencionaba que la población 

ovina en México, Si;> encontraba en una etapa crítica, pues lt-jos d.; aumentar, 

sufría una disminución del 1.076% anual Mientras que Huerta 1979, 

m<?nctona quE> para poder satisface>r el consumo del país, se había rncurrido 

a la compra dE> ovmos en pie para 'ó'I abasto, carnló' congelada y refrigerada, lo 

que nos indica que la demanda superaba la oferta existente desde aquel 

entonces. El panorama actual no es más alagador Arbiza y De Lucas ( 1992) 

mencionan que la eXistencia nacional de ovinos mantiene practicamente la 

misma dotación desde hace mas de 40 años, y que el consumo de carne es 

escaso, de menos de .SOO kg p?r c.apH.1 al año. Las causas que provocaron 

esta situación son bastante complejas y quizá se puedan encontrar en el 

reducido apoyo y fomento que ha recibido est.a especi.,., la escasa 

investigación en esta área, las fallas en el manejo y la situación que priva en 

el campo rn€'xicano ,jesae hace muchos_ años (AGUIRRE, 19713). 

Un factor 1mpcrtante por el cual la población ovina na·:1onal se manti<?ne 

wtable o tncl uso se viene reduciendo es que la tasa ,je extracción para el 

abasto es mayor que la producción de crías; lo que indica que la escasa 

población ovina del país tiene una baja eficiencia reproductiva (TREJO y DE 

LUCAS, 198l\J. 

También parece ser que una de las causas que contribuyen en el 

estancamiento de la población ovina es el sacrificio de hembras en edad 
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reproductiva y en gestación; en particular esta última representa a la 

hembra fertil. En un estudio realizado en el rastro de San Felipe del Progreso 

Estado de México, se encontró que el 41. 4% de las ovejas sacrificadas iban 

gestantes (ROMERO y MENDOZA, 1933). 

Otras de las causas que provocan el atraso de la ovinocultura nacional 

según Pérez Inclán ( 193 1 ), son la poca dedicación de quienes trabajan en el 

ramo ya que diversifican su acción con la cría en otras especies o cultivos 

agncolas, dejando esta en un segundo plano, pero principalmente el reparto 

de la tierra. 

No obstante lo anterior la cría ovina es importante, aún cuando su 

participación en el valor del subsectc·r pecuario es pobre con el 1.2 % del cuál 

~l 0.6% corresponde a la <:aroe, el 0.3% a Ja lana y el 0.1% a subpMduct.os, la 

fuente •xupacional que genera es considerable, se estima en más de S0,000 

los productores de los cuales el 34% viven total o parcialmente de esta 

especie, para un 38% los ovinos representan entre el 25 al SO% de sus 

entradas, mientras que para el 26% restante es una actividad de subsistencia, 

es decir que son para consumo familiar o para solucionar un problema 

económico esporádico (DE LUCAS, 1991 a). 

Una razón por la que se debe fomentar la cría ovina, es que México tiene 

uno de los mayores crec1mienos demográficos del mundo, sin embargo, la 

producdón de alimentos va a la zaga del aumento de habitantes, lo cual 

provoca un desequilibrio entre la población y la cantidad de alimentos 

disponit>les, por lo que se cae en la dependencia económica con otros países, 

ya que !os alim,¡.ntos en los que es deficitiario deben ser importados, como 
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sucwe con algunos produ<:tos agropecuarios, entre e11os ovinos en pié y su 

carne. Esta especie no requiere instalaciones costosas, consumen gran 

variedad de plantas y subproductos agrícolas y de la industria alimenticia 

(STRAllL!N0, 191)6) 

Las ove¡as pueden ser la solución a problemas apremlantE>s en el país como 

°"s la alimentac1on sobre t.0.10 d4'- prc·teina de origen arumal; desde el punto de

v1sta alimenticio la carne de borrego aporta am1noác1dos y áctdc-s grasos 

~enc1al~ M homt•ri::>. Aparte de que el alimento es altamente digestiblP. ~a 

que alrededor del 97:t de las proteínas y del 9ó:t de las grasas son digeridas. 

Las ovejas son generadoras de mano de obra no solo en el sector productivo 

en forma de pastores, esquiladores, barbacolleros y clasificadores, sino que 

t.ambién contribuyen en el sector de transformación en la elaboración de 

textiles o en el mantenimiento y promoción de la artesanía, que tiene mucha 

aceptación a nivel nacional e internacional (DAVILA, 191)7). 

Cabe señalar que más del 70:t del t.erritorio nacional es apto para 

activ1da•Jes ganaderas. En México, la zona centro del país es donde se 

concentra el mayor número de ove¡as, sobre todo €'n los €'Stados que rodean 

€'1 D F, de tal fc,rma que los de México, Hidalgo, Puebla, Tiaxcala, Veracruz y 

Guana¡uato tienen más del 44'.t do; la p•)blación, pos<?'2' ademas la mayor 

denstdad de anunales por kilómetro cuadrado. Predomina el ganado 

de-nomtnado cno11o, tnf!uido cada vez más por las razas ···.:ara negra" SuJiolk y 

Hampshire, de la cuál se encuentran grupos definidios y que son vendidos 

como pies de cría, debido a su gran popularidad como animal productor de 

carne, siendo éste el producto más buscado debido a su precio y fácil 

comerc1alizac1ón (DE LUCAS, 1991 a). 
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El Estado de México es el pnmer productor ovino del país con 309,000 

cabezas y una densidad de 3 7.8 animales por kilómetro cuadrado; el 

principal objetivo es la producción de carne para barbacoa, que se consume 

abundantemente en toda esta region. Posee varias áreas C•)n buena denSidad 

y tradición de cría ovina, entre las que se pueden citar las del norte de 

AtlacomUlco-San Felipe del Progreso, las montañosas de Río frío contra el 

estado de Puebla, y las de jalatlaco que limitan con D.F. en la sierra del 

Ajusco. A pes:cJr de su importancia, son pocos los estudios que se han 

publicado sobre la ~aracterización y limitantes del Sistema de producción 

ovma !ARBIZA y De LUCAS, 1990) 

El municipio cie jalatlar.o es uno de los mas importantes y tradicionales en 

la cna ovma en el Estado de M4xico. Alg1Jnas l?Stimadones mdican que 

cuenta con aproximadamente 20,000 cabezas. El munictpio .;sta ubicado E>n 

unv d€' los rmo:one-s del valle de Tolw:a. Predominan los pastos con 

gramíneas, algunas gruesas y de escaso valor nutritivo como zácaton&s, y 

otras de alto valor nutritivo como los &lUf.<>Jo,?s sp. Los cultivos mas 

importantes son el maíz , avena, y algunas hortalizas como zanahoria, habas, 

cebollas, etc. Dávila 0967) señala que la población ovina asciende a 6,500 

cabezas, aunque él pon€' en duda estas cifras, considerando que son más, ya 

que hay productores con más de 1,000 animales. La actividad mas 

importante es la agricUltura, combi~ada por lo general con la ganadería 

pnnr.1palm.,nte ovina. Los ovinos constituyen unas de las principales fuentes 

d.;. "lntrada económica al municipio (ARBIZA tl&.. 1990). 



l. 1 Sistemas de Producción. 

Definir €'1 t~rmino "sistema" y más de producción animal es una tarna 

t>astant? difio:il, in·:lusr, para los inv<S'shgador'9's del tema, sobre to•jo si se 

·~ons1.jera qut- i:·ada t>xpl1)tac1éan t-qttil1al~ a un sistema diferent~. Sin 6-mbargo 

.;s ne•:esan0 aplicar alguna termmologia a las formas e interc0iH?cciones 

h-:.mbro?-antmal que resultan en un pr0<jucto o pr•)dU(tús Mce-sari•)S al 

pnrnHo. Siendo l•) mas utilizado d.;iinir "sistema dt> prnduceion" •:•)m•l la 

ieirma .:-n ·~1.10:- s.:- •:ría !' s.;. hac~n produdr los animal~s ... Los sistemas 

r<.storal"s pu..ct.;n (las1fto:arse t-a¡c' tr€'s {•)rmas gen"?ral<S's· .;1 se,j;,ntano, ,-,1 

trashumante y i;.l nómada. El sistema dt- producción sedentario es aquel en el 

r.ual lúS animales pHmanecen en un sok' territorto, por <S'l contrario el 

nómada tien~ •1arios. en o:asiones no bien defirndos, siendo <?legirk-s por la 

disponibilidad de aliménto. La trashumancia se puede .:onsiderar una forma 

intE>rmedia (DE LUCAS, 1991 a), Hilzheimer (citado por RYDER y 

STEPHENSON, 1968), menciona quE> este sistema parece tenE>r su origen en las 

primeras relaciones del hombre con las ovejas, cuando estas descendían de 

las montañas en <S'l invierno buscando las mejores pasturas de las tierras 

bajas y 18. p•)Sible protección del hOmbre, '5-sw aprendió entonc<S's el 

movitruent.:. estac1•,nal •j<S' los animales que !es pt-rnutia aprov<>char el 

3.lim;;nt·:· d>ó' .:los r.;g1•m<?s o terntonos, diferentes principalmenw en altitud. 

De hechO .;.sta es la ,jif.ereneia básica con el nomadismo, la dE>hnición de dos 

terntonos prin.:1pa1.;.s, aunqu<" no necesariamente .;n altitud, .;.n •jonde los 

animal.;s son m<>vidos durante una parte del año, sobre todo en el vE>rano a 

lo;. vaU;,s de las regiones montañ•)sas para d;,scender en <?I otoño y 

permane•:er durante el mvierno en las tierras bajas. La trashumancia como 
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t_¿¡J -?s 1Jn imrl4:•rtante apj)rt.ador de productl'/s o:.mo i:arne, 1.:-·:h~ .:. lana 

dependien,jo d.;ol pais (RYDER Y STEPHENSON 196&). 

1.2 Características Generales de los Sistemas de Producción en 

]ala tlaco. 

Los sistemas df! pr0ducción detectados entre los productores de jalatlaco 

son el sr,dE-ntaric. y el trashumante Predominan animales con características 

"xterms muy definidas perten,,,;ientes a las razas Suflolk (70%1 y o;n me-nor 

porcentaje (30%) Hampsllire. Son ammales grandes, con altura a la cruz de 

60-70 cm <;n las llE-mbras de cría, y con pesos aproximados de 55 a 65 kg. En 

casi bxlos los rebaños más del 60~ •:orresponde a ovejas de cría. Los 

.:ruzami.,ntos con Suffolk empe:ann hace más .j.,_. 20 años (ARBIZA fil. al. 

l 9<;10, ORCASJ3ERP.0, l 97óJ 

1.3 Características de los Animales empleados en jalatlaco. 

las razas Suffolk y Hampshire son de origen británico, tienen buena 

reputación come> animales de buena ganancia de peso, de gran precocidad, y 

de producir en sus descendientes un mejor peso al nacimiento, lo que las 

coloca como una de las mejorns productoras de cordero para abasto, por lo 

que se suelen clasificar como animales para carne- (DE LUCAS, 1991 b). 

la raza Suffolk es resultado del cruzamiento de carneros Southdown y 

•)'"?jas •1e la antigua raza Norfolk. La trajeron a M4XIco a principios de los 
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años 50, f~cha a partir de la cual ha ganado una gran popularidad sobrn todo 

en el altiplano, como animal mejorador del ganado criollo y como raza pura. 

Se utiliza principalmente en cruzaro.ientos como raza padre. Los corderos 

pueden ir al mercado con más rapidez que los de otras razas, exceptuando 

algunas tan especializadas como la raza Dorset. La calidad de la carne es 

buena (DE LUCAS, 1991 b) 

e.sta raza es de madurez temprana y posee buenas cualidades de 

apar<?a.nuento, además las oveias s0n e~«:elentes madres, 7 de alta f>?rtil!dad, 

datos en México reportan hasta 90-95% (DE LIJCAS, 199 l b). Las razas 

SufiNk y Hampsllire han sido seleccionadas para producción de carne 

presentan tasas de prolificidad generalmente buenas que se ub1,:an entre J.5 

a !.? corderos por parto, como sucede con la Dorset ( DICKERSON y GLIMP, 

1975). 

La raza Hampsllire es el resuJtado de la cruza de la raza southdown con 

él antiguo ovino Wiltshire cornudo y con la antigua Berkshire Knot. Son de 

especial valor en el cruzamineto para la producción dé corderos para abasto 

por su maduración rápida. Las hembras son prolíficas ( 150 a 200%) y 

famosas por sus cualidades de maduración temprana. Los corderos son de 

rápido crecimiento alcanzando un buen peso a corta edad, viendose 

acentuada ya que sus madres son buenas lecheras (DE LUCAS, 1991 b). 

Las razas ovinas de mayor importancia económica tanto por sus productos 

como por su .jistr1bución "'n €'! mundo, son •;rigmarias de latitudes 

s&ptentrionales, en donde las estaciones del año estan bien definidas y por 

ende las de clima y alimentación. Esto influyó, en que para sobrevivir 
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tuvier.:•n que adaptarse de tal forma que pudieran resistir, por un lado los 

<?rectos del clima y por otro, reproducirse en momentos tales que permitiera 

el desarrollo de sus crías. Es básicamente por esto que la mayoría de las 

razas ovinas originarias de esas latitudes, como la Suffolk y la Hampshire, 

tiE-nen una reproducción de tipo estacional (DE LIJCAS, 1987). En el aspecto 

r<?productivo, pr~ntan generalmente un período de actividad sexual, que 

p?rm1te mayores posibilidad<?s de sobreviven(!a para las crías al nacimiento. 

Este periodo normalmente se manifiesta hacia el otoño e invierno tendiendo 

a dismmuir hasta presentar inactividad o anestro hacia la primavera y el 

verano independientemente del hemisferio (SCHOTT il 1!L 1939; YEATES, 

1949) 

1.4 Parámetros Reproductivos. 

En ovinos cuanto ma¡•or sea la tasa de reproducción, mayor será el númi;ro 

de animales que se pu.,dan destmar a la venta, lo que implica una mayor 

producción de carne, lana y otros productos (HERNANDEZ, 1992). 

Pijoan ( 1986 J, menciona que la evaluación de parámetros reproductivos 

tiene como propósito conocer la efiCJencia rnproductiva de los rebaños, la 

cual está influenciada por factores genéticos, ambientales, nutricionales, 

sociales e infecciosos, estos a su vez mteractuan sobre este punto. En MéXico, 

desafortunadamente se car~e de estudios completos que traten de 

relacionar los factores antes mencionados bajo las condiciones ambientales 

del país, existiendo información limitada y aislada sobre temas específicos, 

con falta de programas para la recopilación y análisis de la información 
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reproductiva en ta ma¡1oria de los rebaños comerciales (RAMIREZ tl ~L 

1991). 

La fertilidad considera algunos factores en su fórmula como el número de 

ovejas servidas sobre el número de ovejas expuestas, así como número de 

ovejas gestanres sobre las ovejas servidas y número de ovejas paridas sobre 

las ovejas gestantes; la mas utilizada incluye número de ovejas paridas sobre 

las ovejas empadradas exprnsado en porcentaje. La fertilidad esta afectada 

por factores importanres que determman el potencial reproductivo: la tasa 

•)vulatoria, la tasa de fertilización y la mortalidad embrionaria (TREJO, 

1988.1. 

La prolifictdad, que en ocasiones se denomina fecundidad, se evalúa 

considerando los siguientes factores: ovocitos producidos sobre ovejas 

pandas, cNocitos fertilizados sobre ovocitos producidos, embriones 

implantados sobre ovodtos fertilizados y corderos nacidos sobre embriones 

implantados, expresándose en forma sencilla como número de corderos 

nacidos sobre las ovejas paridas, esto para obtener la prolificidad relativa y 

para la prolificidad absoluta, número de corderos nacidos sobre el número 

total de ovo?jas o?mpadradas (TREJO, 1968). 

Los kilogramos de carne que se pueden vender anualmente estan dados 

por el número de cordHos que se pueden llevar a término y por el peso de 

estos al mom~nto de realizar la venta. El número de corderos que se logren 

vender <?Sta estro?Chamente ligado a la cantidad de animales nacidos y a la 

mortalidad, lo que a pesar de estar fuertemente in!luenciado por la 
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alimentación, depende en gran medida de un adecuado manejo reproductivo 

(RODRIGUEZ Y URRUTIA, 1991). 

El incremento de la eficiencia reproductiva en los rebaños ovinos es un 

aspecto fundamental en los planes de producción de cualquier explotación. 

Esta eficiencia se traduce en el mayor número de corderos que son llevados 

hasta el destete. este incremento en el número de corderos permite entre 

otras cosas, mayores posibilidades de wlección, de reposición de pies de cría 

y de vent.a de animales (DE LUCAS, 1964). 

La eficiencia reproductiva puede verse afectada en diferentes etapas de 

proceso reproductivo como son: empadre, gestación, parto y lactancia. Estas 

etapas estan influenciadas en mayor o menor proporción por factores de tipo 

racial, climático, nutricional, genético y /o sanitario entre otros (DE LUCAS, 

1984). 

Una baja eficiencia reproductiva se traduce en dos tipos de pérdidas, una 

real que esta dada por la no gestación, con los consecuentes gastos en 

cuidados y alimentación., o bien por la pérdida de los corderos desde el 

momento del nacuniento hasta el destete, caso en que los gastos se 

incrementan todavía más. El otro tipo de pérdida es la potencial, que se 

traduce en las no parictones múltiples, así como la baja calidad que puede 

<>rtginarse en la reposición resultado Je Ja pérdida de crías (AZZAR!Nl Y 

PONZONI, 1972). 

Una de las principales causas de ta baja eficiencia productiva en los ovinos, 

son las pérdidas de las crías en los momentos cercanos al parto, los cuales se 
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pueden pri;.sentar en tres iases, que son: preparto, parto y postparto; a la 

mortalidad en estas etapas se le conoce como mo:rtalidad perinatal (HAFEZ, 

1987). 

La mortalidad de los corderos representa una limitante importante de la 

producción en las explotaciones ovinas, ya que las pérdidas económicas son 

cuantiosas al afectar, la disponibilidad de los animales para ri?emplazo y 

.comercialización (BECK tl ª1,, 1976, HERNANDEZ, 1964). 

El porcentaje de mortalidad en corderos en diferentes partes del mundo es 

muy variable. Esto depende de la conjunción de varios factores como tipo de 

explotación, manejo, situación geográfica, clima y otros. En Australia y Nueva 

Zelanda comciden en señalar índices de mortalidad que oscilan entre el 1o:g 

y 40%; en Estados Unidos se menciona que la mortalidad en corderos en 

explútaciones intensivas fluctúa del 10% al 30% (BECK tlª1,, 1976). 

Diversos reportes de otros países, entre los cuales están Austral!a, Nueva 

Zelanda, Escocia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Uruguay y Brasil, indican que 

el indice de mortalidad perinatal y neonatal fluctúa entre un 1 o y 30%. En 

México debido a la escasa información es difícil tratar de cuantificar el índice 

de pérdidas de (orderos durante los primeros días de nacidos. Pijoan, ( 1986), 

menciona que Padilla (1979), en el área del Ajusco D.F., en base a las 

observaciones de 314 partos encontró un 17.8% de corderos muertos, 

mientras que Orcasberro ( 1978), en una encuesta realizada en la región de 

Jalatlaco Estado de México, iniorma que el indice de mortal!dad es alrededor 

de un 15% hasta el destete. Sin embargo estas mortalidades no son evaluadas 

C•)n respe-:to al tipo de sistema por Jo que falta información. 
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La distribución de partos se encuentra principalmente influenciada por el 

tipo de empadre que se practica dentro del rebaño. Cuando este es continuo, 

es decir que los machos permanecen con las ovejas durante todo el año, es 

frecuente ver corderos recién nacidos prácticamente en cualquier época del 

año. Esto es comunmente observado en rebaños Rambouillet y tipo criollo 

(RODRIGUEZ Y URRTJTIA, 1991) 

Por otro lado, es obvio que la distribución de partos se encuentra 

estrechamente vinculada con la actividad reproductiva de las ovejas. Tanto 

en la raza Rambouillet, como en las ovejas criollas de México, se ha 

observado una tendencia a disminwr la actividad hacia los meses de 

primavera y verano, pero dicha actividad no desaparece totalmente (DE 

LUCAS, 1964). 

El estudio del comportamiento reproductivo dentro de los sistemas de 

producción, es básico para establl'Cer su posibilidad o no de ser productivo. 

Cuando el objetivo de la producción es carne, la cantidad de corderos 

logrados al dest.et.e o a ta venta, marcará lo eficiente o no del sistema. 
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11) OBJETIVO GENERAL 

Evaluar de acuerdo al sistema de producción empleado por los productores 

ovrnos .j.,. Jafatlaco Edo. de MeXico, el comportamiento reproductivo de tos 

r€'baños. 

OBJETIVOS IHTERMEDIOS 

a) Conocer ta estructura promedio de cada rebaño. 

b) Estimar la fertilidad anual, la prolificidad relativa y la tasa de mortalidad 

perinatal (hasta los siete días según Me Farlane 1961). 

c) Establt>eer la época de apareamiento de cada rebaño a lo largo del año. 

dl Determinar !a distribución de los partos a lo largo del año. 
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111) MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se desarr.olló con productores pertenecientes al municipio de 

Jala.Uaco Estado de México. El municipio tiene una extensión de 7,850 ha, 

posee una orografía muy abrupta, con montañas y volcanes. Geográficamente 

se encuentra este municipio a los 19º 11' 02" latitud norte y a los 99º 24' 

58" longitud oeste del meridiano de Greenwicb. Clima templado subbiunedo 

con lluvias de mayo a octubre, sequías y heladas de noviembre a marzo. 

Cuenta con alturas que van de los 2,1300 a los 3.120 msnm (DA VI LA, 19B7J. 

El territorio de jalatlaco, por el lado orient&, sube la Sierra de Las Cruces y 

desctende hacia el Valle de México; ahí colinda con la población de Ajusco, 

D.F.; al sureste, limita con la población de Huitzilac, Morelos. Por este mismo 

punto, sólo que más hacia el sur, colinda con el territorio del municipio de 

Ocuilán, Edo. México, mientras que al sur, poniente y norte, limita con el 

municipio de Tiangulstenco; por el noreste se encuentra con el municipio de 

Capulhuac, Estado de México. Entre los cerros con coniferas hay valles 

cUltivados o con pastizales muy aptos para el pastoreo (DAVl LA, 1967). 

Predominan las gramíneas, algunas gruesas y de escaso valor nutritivo 

como za.catones, y otras de airo valor nutritivo como los !li>11Wft?..1s sp. 

(ARBIZA tlí!L 1990). 

La actividad mas importante es la agricUltura, combinada por 10 general 

r.on la ganadería ovina. Los cultivos más importantes son el maiz , avena, y 

algunas hortalizas como zanahoria, babas, cebollas, etc. Los ovinos 
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•:0nstltu¡1~n unas •je l<is principales fuenies de entrada econom1ca al 

municipio (ARBJZA tlª1,, 1990). 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó información generada por 

~meo product.ores de l•)S parámetros reproductivos de sus rebaños, los que 

fueron visitados qwncenalmente en el periodo de enero de 1991 a diciembre 

de !991. 

I"' ar.u.,.rdo 8. sus sistemas de pr0ducción se dividieron en: 

a) 3 rnbaños 5"' tiasladan del pueblo a la laguna (planada), permaneciendo de 

julio a enero-febrero en el pueblo y de marzo a jimio en la laguna 

ltrasnumante de 2 territonosJ. 

b) 2 rebaños se trasladan de la montaña al pueblo y de aquí a la laguna, 

permaneciendo de mayo a octubre en la montaña, de noviembre a enero en 

el pueblo y de febrero a abril en la laguna (trashumante de- 3 territorios l. 

Tooos son rebaños que ya han absorbido las características de razas ·cara 

negra· rsurfolk l' Hampsllire). 

El diagnóstico estático descrito por Arbiza tl fil, 0 990), mostró que el 

mane¡o reproductivo E'S el siguiente: el empadre e-s libre en tl:·dos los 

rebaños, los macMs f)"'rmanecen siempre r.on las hembras, la ma¡•oria de los 

aparE>am1entos se producen en mayo-¡unio y la parlción en octubre

noviembrn, más del 90% de las ove¡as paren, por lo que los rebaños tienen 

una fertilidad satisfactoria, predomina el parto único ante el múltiple (más 
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del 65:t); .,¡ parto .,s anual, aunque algunos productores (24:t) afirman que 

parnn todo el año. La parición es a campo o en el corral, en general se vigila y 

atiende el parto. Los corderos salen al campo desde el nacimiento. El destete 

es natural a los 3 ó 4 meses. Pocos son los que castran o identifican sus 

corderos. Las prácticas de manejo en estos cinco rebaños son: descole tanto 

de hembras como de machos, desparasitaciones contra vermes 

gastroentéricos y fasciolasis dos o tres veces al año; algunos bañan contra 

parásitos externos. 

Para establecer Jos cambios a lo largo del año utilizando Ja metodología de 

sistemas a través de un diagnóstico dinámico, como ya se dijo se realizaron 

visitas quincenales a los cinco rnbaños anteriormente descritos obteniendo la 

siguiente información: 

Para establecer la estructura del rebaño se consideró: 

a) Número de animales a lo largo del año: 

- ovejas de cría 
- machos. 
- corderos. 

Los datos obtenidos se presentan por medio de la estadística decriptiva para 

obtener el promedio del número de animales a lo largo del año, así como la 

.,structura de rebaño promedio por sistema. 
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Para establ&eH los parámetros reproductivos se consideró: 

b) Control Nproductivo: 

- Número de ove¡as expuestas 
- Número de ovejas paridas 
- Número de cor<.l<:ros nacidos 
- Número de corderos muertos basta la semana de edad 
- Estimación de la época d<? montas 

NOTA: Debido al movimiento continuo de los rebaños, tanto dentro como 

entre territorios, cuando el productor no era encontrado en alguna visita los 

datos eran proporcionados a la siguiente. 

El estudio de campo que se llevó a cabo entre enero y diciembre de 1991, 

consistió básicamente 11n obtener Información que permitiera hacer la 

estimación, lo mas objetiva posible, de los parámetros reproductivos de los 

cinco rebaños. Los parámetros a considerar en el estudio fueron: 

al Tasa de fertilidad estimada anual.- corresponde al número de hembras 

paridas en un año del total del rebaño expuesto al macho. 

Para poder evaluar 11ste parámetro se requirió de considerar la 

información de las ovejas de cría que tenían una posibilidad de ser servidas. 

El parámetro de fertilidad como tal no podía ser evaluado porque los 

productores se oponen a la identificación de sus animales en virtud de que al 

hacerlo al momento de la venta el precio es castigado, porque se consideran 

animales traídos de Estados Unidos por lo cual la "estimación de la fertil!dad • 

como ya se dijo, consideró a todas las ovejas posibles de ser apareadas }' que 
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s<:> contrastaron con las paridas. Esta forma de evaluación conlleva dos 

riesgos: el primero es el que una oveja pudo haber parido dos veces dentro 

de este año de estudio, el otro es el que una oveja que tuvo ta oportunidad 

realmente no parió. Por eso el parámetro a evaluar no es ta fertilidad del 

rebaño, sino un estimado del mismo. 

Tasa de fertilidad estimada anuala hembras paridas en un año X 100 

hembras expuestas al macho en el año 

b) Prolificidad relativa.- Total de corderos nacidos de tas hembras que 

parieron. 

prolificidad relativa= número de crías nacidas 

hembras paridas 

c) Mortalidad de corderos.- representa el porcentaje de corderos muertos 

hasta la semana de edad del total de nacidos. 

:t de mortalidad de corderos= corderos muertos X 100 

corderos nacidos 

( SIDWELL y MILLER, 1971; ARBIZA y OOBLER, 1990). 

d) Epoca de montas.- Se estimó restandole 150 días a las fechas de partos de 

tas ovejas. 

e) Epoca de partos.- Se registraron el número de partos por mes. De acuerdo 

al total de partos en el año se estimó el porcentaje mensual. 

22 



IV) RESULTADOS Y DISC.USIOH 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo dan indicadores primarios 

del comportamiento reproductivo y de la estructura de los rebaños de los 

diferentes sistemas de producción ovina empleados por los productores de 

Jalatlaco Estado de México, los cuales se agruparon en dos; el trashumante, 

que a su vez se dividen por el número de territorios a los que se desplazan 

en d•)S y tres tHritorios, como el que realizan la mayoría de los productores 

(DE LUCAS tlª1. 1992). 

4.1. Estructura del rebaño. 

Los resultados muestran que la estructura anual de los rebaños en los dos 

sistemas presentaron pequeñas variantes entre los mismos. Sin embargo, la 

misma se va alterando a to largo del año por eventos tates como nacimientos 

o ventas. 

4.1. l Estructura en los rebaños trashumantes. 

En el sistema trashumante de 2 territorios se encontró que la proporción 

de hembras fluctuó del 70.0:l: a 76.67:t de hembras, del 1.62% al 2.6% de 

machOs y del 2 1.6% al 2 7.4% de corderos. En el cuadro 1 se muestra el 

comportamiento de cada rebaño. 
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CUADRO 1 

E:ITRUCTURA DE REBAñO DEL SISTEMA TRASHUMANTE 

( 2 TERRITORIOS) 

REBAñO 2.1 2.2 2.3 PROMEDIO 

Hembra& 52 (76.67%) 29.6 (70.00:C) 67.7 (75.90:&) 49.76 (74.88:C) 

Machos 1.1 (1.62:C) 1.1 (2.60:&) 2 .1 (2.30:&) 1.43 (2.15%) 

Corderos 14.7 (2 !60!t) 11.6 (27.40%) 19.4 (21.70:&) 15.26 (22.96:C) 

·-

En el sistema trashumante de 3 territorios, se encontraron fluctuaciones 

que van del 73.4:C al 79.2:C de hembras: del 2.0:C al 2.6:C de machos y en 

corderos del 18.2:C al 24.7:C. En el cuadro 2 se muestra el comportamiento de 

los 2 rebaños. 

CUADRO 2 

E:ITRUt'TURA DE REBAñO DEL SISTEMA TRASHUMANTE 

( 3 TERRITORIOS) 

REBAñO 3.1 3.2 PROMEDIO 

Hembras 98.6 (73.40!t) 78.1 (79.20:C) 86.35 (75.9:C) 

Machos 2.6 (2.00:&) 2.5 (2.60:C) 2.55 (2.19:C) 

Corderos 33.1 (24 70:C) 17.9 ( 16.20%) 25.5 (2 l.9:C) 

Como se puede apreciar los productores de estos dos sistemas 

trashumantes, mantienen una composición similar, encontrándose al 
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promediar los 2 sistemas una proporción de 75.39% de ovejas de cría, 22.43% 

de corderos y 2.17 de machos. Los resultados obtenidos no difieren de lo 

encontrado por Orcas berro tl & ( 1932 ), hace 14 años quienes reportan que 

la estructura de los rnbaños era de 7 3% de ovejas de cría, 19% de corderos y 

3% de sementales entre los productores de este municipio. La información 

disponible, en otras localidades del altiplano central, Indican generalmente 

estructuras con menores proporciones de hembras y mayores en sementales 

y corderos. Por ejemplo Orcas berro tl ª1. ( 1932) mencionan para el municipio 

de Zarag•>za de Guadalupe 67% de ove¡as de cría, 30% de corderos, y 3% de 

machos, mientras que para Río Frío, 70% de ovejas de cría, 25% de corderos y 

5% de machos. Arbiza y De Lucas (1930) en un estudio realizado en 

municipios del Estado de MéXico e Hidalgo, encontraron en aquellos con 

mayor presencia ovina como Villa del Carbón 66% de oveias de cría, 28% de 

corderos, y 6% de sementales; en Chapa de Mota 64% de ovejas de cría, 2 3% 

de corderos y 7% de machos, Jllotepec con 55% de ovejas de cría, 37% de 

corderos y 7% de machos. Por su parte Ordoñez tl ª1,. ( 1990) report.aron en 

un estudio en el municipio de San Felipe del Progreso 43.1% de ovejas de 

cría, 3.5% de rnmplazos, 4.6% de machos y 43% de corderos. 

En Jalatlaco como ya se mencionó se tiende a mantener una composición 

elevada de ovejas de cría, por 10 que se puede pensar que ha mejorado la 

estructura de rebaño con respecto a otras localidades, aumentando el número 

de animales productivos, volviéndose mas rentable el sistema de producción. 
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4.2 Parámetros Reproductivos. 

Los parámetros reproductivos pueden ser en gran medida el reflejo de la 

rentabilidad de un rebaño; de ahí la importancia de estimarlos. 

Antes de presentar los resultados producto del análisis de los datos 

r~bados, es necesario señalar que ninguno de los productores utilizaban 

formas de identificación en el rebaño, en especial el aretado, ya que por esta 

condición se les castiga el precio por kilogramo en pie de sus animales, al ser 

confundidos con los importados de Estados Unidos, en los cuales es menor. 

Esto influyó en no poder obtener una evaluación exacta de la fertilidad al ser 

imposible establecer aquellas ovejas que no parieron o si lo hicieron dos 

veces en el año. Por lo cual en este caso en particular el resultado es un 

estimado que consideró a todas las hembras paridas en el año de las 

susceptibles de ser apareadas. 

4.2.1 Tasa de fertilidad estimada anual y prolificidad relativa. 

En el sistema trashumante de dos territorios, como se muestra en el 

cuadro 3, el rango de fertilidad estimada anual fluctuó entre 70.9% y 91.2%. 

Siendo el promedio anual de 78.2%. 

La prolificidad relativa en los 3 rebaños mostró un rango de l. 14 a 1.5 

obteniendose un promedio de 1.28. 
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CUADRO 3 
FERTILIDAD ESTIMADA, PROLIFICIDAD RELATIVA Y 

MORTALIDAD DE CORDEROS EN EL 
SISTEMA TRASHUMANTE 2 TERRITORIOS 

REBAñO 2.1 2.2 2.3 PROMEDIO 

Fert. estim. 72.70:1: 91.20:1: 70.90:1: 76.20:1: 

Prollf. estim. 1.50:1: 1.22:1: 1.14:1: 1.28:1: 

Mort. cord. 15.70:1: 3.00:1: 12.70:1: 10.4:1: 

El Cuadro 4 muestra los resultados del sistema trashumante de 3 

territorios. Como se puede apreciar la fertilidad estimada promedio no 

difiere mucho~ del sistema anterior. Sin embargo se presentaron en los dos 

rebaños bajo estudio condiciones que no pueden ser omitidas y que significó 

una diferencia del 33.50:1:. De tal forma que la fertilidad aparentemente baja 

del rebaño 3.1 para este año, se ve afectada por la alta proporción de ovejas 

jovenes de reemplazo que dejo el productor y que representaban el 36:1: del 

total de las hembras de cría. 

En el otro rebaño la fertilidad obtenida ·de 100%, pudo deberse a dos 

situaciones. La primera fue que hubieran parido todas las ovejas, a lo largo 

del año. La segunda que algunas de ellas lo hayan echo dos veces. 

Desafortunadamente no se puede establecer cual de las dos situaciones 

prevaleció. Como se apreCia en el anexo 5 en este rebaño como en los otros, 

aquellas ovejas que parieron en los primeros meses lo pudieron hacer 

nuevamente en el mismo año. 
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La prolificidad relativa en el sistema trashumante de 3 territorios, fue en 

el rebaño 3.1 de 1.2 9, mientras que en el rebaño 3.2 es de 1.1 l. (Cuadro 4); 

dando un promedio de 1.2 por el sistema. 

CUADRO 1 

FERTILIDAD ESTIMADA, PROLIFICIDAD RELATIVA Y 

MORTALIDAD DE CORDEROS EN EL 

SISTEMA TRASHUMANTE 3 TERRITORIOS 

REBAñO 3.1 3.2 PROMEDIO 

Fert. estiro. 66.50:1: 100.00:1: 83.20:1: 

Prolif. estiro. 1.29% 1.11% 1.20% 

Mort. Cord. 230% 1380% 8.05% 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos sistemas de producción, 

la tasa de fertilidad estimada encontrada fue de 80.7%. Los reportes de otros 

trabajos realizados en el altiplano mexicano con ovejas criollas encastadas 

con Suffolk en mayor o menor grado, o Suffolk puro, indican cifras que 

aunque variables, la mayoría se aproxima a lo aquí encontrado. Por ejemplo 

59:¡; por orcaberro fil ª1, ( 1962); 67.9% por Hernández 0992); 6o:t por 

Alvarez y Alvarez C 1989); 63% por Cuellar y Gonzá!ez (1991 ); 69.4% por 

Trejo y De Lucas( 1981\). En otras razas se señalan cifras similares, por 

ejemplo Ocboa ( 199 0. trabajando con ovejas Corriedale encontró una 

fertilidad de 62.8% y Ramirez fil.ª1.. (199ll. 63.3%_ en un estudio realizado 

con ovejas Columbia. Estos datos sugieren que las fertilidades estimadas en 

este estudio se ubican dentro de los rangos encontrados en la zona centro del 

28 



país, por lo que se puede considerar como un buen indicador de la fertilidad 

anual. 

La prolificldad relativa global (de los dos sistemas) encontrada en el 

presente estudio fue de 1.24. También hay similitud con datos reportados en 

el altiplano; por ejemplo 1.2 por Orcasberro tl_fil, 0982); 1.32 por Straulino 

0986); l.02 por Alvarez y Alvarez 0989); 1.2 por Hernández 0992); 1.05 

por Cuellar y González (199 ll; todos ellos trabajaron con ovejas criollas 

encastadas en mayor o menor porcentaje con ganado Suffolk. 

En el caso de los rebaños del presente estudio, se sabe que llevan al menos 

15 años de ser encastados con las razas Suffolk y Hampshire (ORCASBERRO, 

1978), por lo que se presume que estas ovejas ya presentan características 

fenotípicas y genotípicas muy próximas a dichas razas, aunque siempre 

queda la duda de cual es la frecuencia de los genes originales de los tipos 

criollos. 

Una posible explicacion a la baja proliflcidad puede ser dada por el sistema 

ltbre de empadre. Por ejemplo De Lucas (1%7), menciona que la fertilidad y 

ta prollficidad no son constantes a través de la estación de cría; esto se debe 

a que la tasa ovulatorla se ve modificada por el efecto de la estación, además 

de que la misma mejora conforme avanza la estación de cría. En la figura 4 se 

puede apreciar que la mayor tasa de parición se da en elos mes de octubre lo 

que indica gran cantidad de apareamientos en el mes de mayo, y que podría 

corresponder al inicio de la estación de cría. En estos sistemas de producción 

donde los carneros permanecen con las hembras todo el año, conforme éstas 

29 



van presentado estro, son cubiertas, no dando la oportunidad de que Ja tasa 

ovulatorla posiblemente mejore al avanzar la estación de cría. 

Otro aspecto que tal vez este influyendo es el "estatus·. nutricional como lo 

señala Hafez ( 1987). La nutrición indiscutiblemente juega un papel muy 

Importante en el potencial reprOductivo de la oveja. La época de lluvia, va 

re-lacionada con una mayor disponibilidad de alime-ntos, Jo cual puede afectar 

dtnx:tamentE>. Los sistemas trahumantes abandonan las lagunas entre mayo 

y jumo debido al arado de las tierras para su próximo cultivo, el aumento del 

nivel del agua en la laguna y la menor disponibilidad de alimento (rastrojos 

de maiz), coincide con el inicio de aparearruentos por lo cual cabe 

preguntarse que tanto afecta esta condición en especial a la prolificidad. 

Al subir a la montaña o al pueblo la mayor disponibilidad de alimento dado 

por la época de lluvias. posiblemente ejerce sobre Jos animales un ·nushing· 

natural que parecería permite incrementar el índice ovulatorio y cuya 

manüestación es más notoria en ovejas de 4o y So parto (TREJO 1981, citado 

por HERNANDEZ, 1992; URIBE tl i!J.. 1990). 

El "flusbing" natural provoca un cambio en el peso de la oveja 

aumentándolo; en la medida que aumenta éste, la tasa ovulatoria sigue un 

patrón similar, mejorando al mismo tiempo la fertilidad y la prolificidad 

(AZARINI Y PON20Nl, 1972) 

El sistema trashumant.e de dos territorios tiene aparentemente menos 

problemas de alimentación que el de tres territorios, ya que de febrero a 

junio que permanecen en la laguna disponen de alimento suficient:P.. De junio 
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a enero que estan en el pueblo además del pastoreo normal, lo hacen sobre 

zanabona. 

Se estimó que la mayor presentación de estros en el sistema trashumante 

de tres territorios esta dada en los meses de mayo a agosto, concordando 

esto con el mayor porcentaje de partos en octubre a enero. Coincidiendo con 

la disminución de tas lluvias hacia tos meses de octubre y noviembre, y por 

lo tanto encontrando menor disponibilidad de alimento, combinandose con el 

alto requerimiento de- la lactación. 

Los sistema t.rashumant<?S en jala tlaco al resolver su problema nutricional 

y obtener buenos para.metros reproductivos, han superado algunos rebaños 

~on sistema de crianza ovina tradicional. 

4.2.2 Mortalidad de corderos. 

La pérdida de corderos alrededor del parto y durante los primeros 7 días 

de vida ·mortalidad peri.natal" (Me Fartane, 1961) o aquellas que ocurren 

antes del destet.e, por Jo general representan una de las principales pérdidas 

económicas en las explotaciones ovinas. El índice de mortalidad de corderos 

.;os a final de cuentas uno de !os factores dedsivos que determinan el éxito de 

cualqUier explotación ovina (PIJOAN y TORTORA, 1966). 

En el s1stxma trashumante de- 2 territorios, se encontró una mortalidad en 

el re-bafio 2.1 de 15 70%, mientras que en el 2.2 de 3.0% y en el 2.3 de 

12.7%.(Cuadro 3). Un factor que posiblemente determinó tas variaciones tan 

grandes entre los rebaños 2.1-2.3 contra el 2.2, es el factor humano; ya que 
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comcide que los rebaños con bajo porcentaje de mortalidad perinatal son . 

pastoreados por el dueño, proporcionando estos mayores cuidados a sus 

animales, acercando a los corderos a la madre al nacimiento. El promedio del 

Sistema trashUmante de 2 territorios fue de 10.4:1:. La mortalidad de 

corderos en el sistema trashumante de 3 territorios en el rebaño 3. 1 fue del 

2.30%, mientras que en el rebaño 3.2 era 13.8:1: (Cuadro 4)., presentandose la 

misma circunstancia que en el trashumante de 2 territorios, pudiendose 

~rr.atar que el dueño del rebaño 3.1 cuando estaba en la montaña b11scaw 

barreras naturales r.ontra el aire fno, a diferenoa del pastor del rebaño 3.2, 

obtemendose un promedio por el sistema de 8.05:1:. 

Al IO'Valuar ¡untos los sistemas trashumantes de produr.ción, se obtuvo una 

morta!Jdad de corderos de 9.22%. El porcentaje de mortalidad perinatal de 

los rebaños 2.2 y 3.1 es bajo mientras que el de los demas rebaños es medio 

en comparación con algunos parámetros internacionales, entre los cuales 

están Australia 15%-17:1:, Nueva Zelanda 5 al 25:1:, Uruguay 15 a 30:1: , Brasil 

lí:> a 29 :t (DE LUCAS 1980; PIJOAN Y TORTORA 1966). Siendo también 

menores a algunos encontrados en la zona centro del país por Straulino 

( 1986) 16.3%; Ochoa (1991) 28:1: de mortalidad perinatal en ove¡as 

corriedale, habiendo trabajado estos dos autores en explotacion'l'S 

semintensivas; Alvarez y Alvarez 0 989), 27%; Cuellar y González. ( 199 0, 

12% l' Or«isberro fil.fil. ( 1982), 16% en los municipios de Jalatlaco y Zaragoza 

de Guadalupe. Muchas dE> las r.ausas de mortalidad de corderos no pudi&ron 

ser €>Valuadas ya que las tomas de datos fueron quincenales. En el Ajusco, 

que es una región similar, castañeda il fil.. (1990), encontraron o:>ntre las 
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rausas d,¡. m<)rtalidad tas no tnfocciosas )O:t (inanición, distocias), infecciosas 

"t IA:t, (diarr<?as, n<?umonias y onialitisJ y 8.5% d<?sconocidas. 

4.2.3 Epoca de montas: 

La época dE- m<)ntas d~ los 2 sistemas de prn<luccion se pres<S>nta en la 

iigura t Como se indico en materiales y métodos, <?sta fue- estimada en base 

a la distribución de partos eno;.ntrada, se considera estimada por el !lecho de 

qu;. algunas ove¡as pudieron presentar estro sm ser montadas, l!at>er 

repetido calor o abortado, todo esto afectando los r"sultados. 

Figura 1 

EPOCA DE HOllTAS DE REBAiiOS OVINOS DE LOS PROOllCTORES TRASHUMANTES EJI 

JALATLACO EDO. l)E HEXICO 

SISTEMA TRASIUHANTE 2 TERRITORIOS 

EllE FEB MAR "8R M AV JJN JUi. AGO SEP OCT NOY DIC 

FrBAñO 2.1 

REBAi\O 2.2 

REBAfiO 2.3 

X 

X 

X 

X X 

X 

SISTEMA TRASHUMANTE 3 TERRITORIOS 

Ri:BAií03.I 

R!:BAñO 3.2 X 

X 

X 

LA "X" Ri:PREsrnTA LOS MESES DE MOKTA. 
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Como se aprncia en la tigura l el rnt·año 2 .1 muestra estros todo el año, 

per•) habría que tomar en r.uenta lo encontrado por Valencia tl ª1_. ( 1980) ¡ 

Gómez tl.ª1 l ! ggo). que mencionan que la presencia de partos a lo largo del 

añ·; sugiere que hay Mmbras capaces de ciclar .;n épocas consideradas de 

bap. a<tiv1dad, mtensi!ir.ándos<ó' la misma en algun•)S meses; por \•) quE> habría 

quE> t.;mar en cu&nt.a la .;anttdad de ovejas con estros en •:ada me-s, ya que s1 

no po•jna sH un r.;sultado engañe.so, ya que en este r;,baño en p;Jrticular se 

pro;-s;,ntar.;n por.as montas <?n los m<?ses de febrero, may•;. )' ju\i•). 

Mientras que en \os rebaños restantes hay la presencia de meses en los 

que no 11ubo monta, como se observa en tos de marzo y abril en los rebaños 

2.3. 3.1 y 3.2. Las mayor cantidad de partos en octubre de los 2 sistemas 

trashumantes sugieren el inicio de una mayor presentación de estros en el 

me-sdemayo. 

Ke!ly fil..ª1. (1<)76), De Lucas ( l<l87) y Hulet tl!ll 0974) mencionan que en 

tas ovejas que se encuentran en latitudes bajas, la estación de cría esta 

r~orrida •:•;.n respe<:t.o a su lugar de origen, to que puede ayudar a explicar 

tos r;,su\tados obtemdos €'n este trabajo rea\iZado con ovejas que habitan en 

una tatitu.d n<>rte d,; ! 9º 11 · 02". L·;s t.rabajos r<?alizado<; por Ve larde 1980 

(citado por Navarro l 9<l2), De Lucas ( 1987), ValE>ncia tl ª1 ( 1976), Gómez tl 

& ( 1990), anteriormente mencionados, se ubican al rededor de los 19º de 

latitud norte, a diferencia de Inglaterra lugar de origen de las razas Suffolk y 

Hampshire, ·~ue se encue-ntra entre \os 50 y 60Q de latitud norte. 



4.2.4 Epoca de partos 

La distribución de partos ~urante el año para los 2 sistemas en estudio se 

manifestó de la slguienre man.;ra: 

En el sistema trashumante de 2 territorios la distribución de los partos se 

muestra en la figura 2: 
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FIGURA 2 
Dlstrihclin de put .. llel 

Sistema tru•11110ale lle 2 tcrrilorin 

20.8 

Ene. hb. Mar. !«. Ma<J . .Mi. Jul. lv¡o. Sop. Oct. Hov. Dic. 

mes 

En este sisrema se presentaron partos durante todo el año, concentrándose 

en los meses de septiembre a diciembre el 45.76% de los mismos con un 

rango de 6.7 a 20.6:t. De febrero a junio se registró un 37.32% de las 

pariclones con un rango de 4.0 a 14.2%; y en el mes de ¡ullo las parlciones 

solo alcanzaron el 1.0%, siendo este mes el de menor registrn de nacimientos. 

Se puede apreciar claramenoo dos picos de partos uno en octubre con 20.3% y 
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el otro en marzo con 14:1: de partos. En los anexos 1, 2 y 3 se observa el 

comportamiento de cada uno de los rebaños. 

En el sistema trashumante de 3 territorios no se presentaron partos en 

todo el año como se puede apreciar en la figura 3 

!I 
t: • ... 20 

3 
M 

10 

o 

FIGURA 3 
Dio tri ~acii• ele parta del 

Siotema lrnbu.,.ale de 3 lerritorin 

Eno. Ftb. H..-. />br. Ma<¡. Jun . .)11. M¡o. s.p. Oct. Nov. Dic. 

mes 

la mayor concentración de partos se dió de octubre a enero con el 

64.95:1:, siendo octubre en el que más nacimientos hubo con el 36.75:1:; en los 

meses de mayo a septiembre el porcentaj~ de parlciones osciló entre O y 

3.25:1:. En los anexos 4 y 5 se aprecia el comportamiento de cada uno de los 

rebaños. 

36 



Como se puede apreciar en la figura 4 donde se comparan los 2 sistemas 

trashumantes se ven 2 picos marcados deo paricione-s uno que- abarca los 

mesE-S deo marzo y abnl y otro mucho más notorio en ".'l mes de octubre, esto 

nos mdica que si hay cie-rta tendencia estacional aún habiendo pariciones 

durante todo el año. 

FIGURA 4 

DISTRllllJC- DE PARTOS E11 LOS SISTD1"5 
TRASHUHARTES DE JALATLACO 

Ene. FE-b. Mar. Abr.Ha\i . .b> . .Jul. Aqo. s.p. Oct. Nov. Dic. 

~ 

Sis.Tns.3 tHT 
Sts.Tras21err 

La figura muestra la presencia de partos en todos los meses del año, 

aunque- una baja incidencia entre mayo a septiembre lo que indica una 

tendencia estacional como lo manifiestan Yeates (1949), Hafez 0952), y Deo 

Lucas 0 987), e-n raza Suffolk y otras. Las pariciones a lo largo del año han 

sido reportadas por otros investigadores nacionales. Aún en estudios con 

otras razas se muestran algunas tendencias estacionales; por ejemplo 

Valencia fil. ª1,0 978) en ovejas Dorset y criollas; Gómez fil. ª1_. ( 1990) en un 

estudio re-allzado con ovejas Su!folk, Corriedale, Dorset, Rambouillet, criollo y 
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F I, Velarde 1980 (citado por Navarro 1992 ), en un trabajo rea.li2ado con 

ovejas criollas y criollas Influenciadas con Rambouillet y Suffolk 

respectivamente. 

La permanencia continua de los machos con tas hembras, influye en la 

presentación de partos a lo largo del año, pero como ya se mencionó con una 

clara tendencia estacional, dada probablemente por efectos de alimentación, 

luz o clima. En el altiplano central las variaciones estaeionates en ta cantidad 

de horas tuz/dia no son tan pronunciadas debido a su latitud geográfica; sin 

embargo aparentemente las ovejas se han adaptado o responden a esta 

pequeña variación por lo cual hay algunas pariciones de mayo a septiembre. 

Romero y Mendoza ( 1963), encontraron en el rastro de San Felipe del 

Progreso, que hay ovejas gestantes en todas las estaciones de año, siendo 

mayor el porcentaje en verano y otoño, to que apoya lo anterior. 

Como se puede observar el mayor porcentaje de partos se concentró en el 

mes de octubre, enero, marzo y abril. Este resultado es semejante a lo 

reportado por Arbiza tl& 0990), y Gómez fil l\l. (1990), que señalan una 

época de parición en los meses de octubre y noviembre. Navarro ( 1992), 

encontró el mayor porcentaje de partos en octubre, diciembre, enero y 

febrero. Por otro lado Orcasberro ( 19761 en su trabajo realizado en }alatlaco 

re~-orta el mayor porcentaje de parictones en los meses de septiembre a 

enero, coincidiendo con este estudio. 
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V) COHCLUSIOHES 

El presente estudio es parte del análiSls del diagnóstico dinámico 

correspondiente bási-:amente a los Sistemas trashumantes de producción 

ovina utilizados por los productores del municipio de jalatlaco Estado de 

M~xico. 

Resalta que la estructura corresponde a la de rebaños productivos en el 

cual la proporción de bembras es significativamente mayor a la de machos y 

corderos. 

Destaca el aspecto correspondiente a las altas tasas de fertilidad estimada 

promedio por sistema detectadas, que superaron siempre al 78%. La 

prolificidad puede considerarse baja ( 1.24) de acuerdo a las condiciones en 

que se mantienen los animales a lo largo del año y a las razas que conforman 

a los rebaños, ya que solo había encaste con animales cara negra. 

Probablemente el predominio de apareamientos en los meses de mayo y 

junio es~ afectando este parámetro, ya que al permanecer el macho todo el 

año con las hembras, las monta en los primeros estros no permitiendo con 

esto que me¡ore la tasa oVUlatoria de los siguientes estros; aunque se 

requerirá de un estudio específico que establezca con claridad cuales son las 

causas que afectan este parámetro. 

El análisis de la tasa de mortalidad de corderos durante el año mostró que 

se encuentra en niveles considerados normales e incluso tendiendo a bajos, 

aspecto este que los destaca de reportes en otras areas del altiplano central. 

Para este caso es conveniente reallzar estud!oc más finos que ayuden a 
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.;.stabloc.;.r .:uales son las prlnctpalE-S causas de desr.esos y relacionarlos a 

otros factores que influyen en la mortalidad como son la edad de la madre, 

tipo de parto, peso al nacimiento y condición de la madre, que pudieran 

explicar el porque de la diferencia tan grande entre rebaños bajo el mismo 

sistema. 

El comportamiento de la época de apareamiento y la distribución de partos 

n:iuestra que nay actividad sexual a 10 largo del año aunque se muestran 

claras tendencias a un patrón estacional. Las posibles modificaciones a los 

sistemas deberán considerar la amplitud ·de la estación de cría y los diversos 

facoores que estan interviniendo como 5Qn alimentación, sanidad, y aspectos 

climáticos generales, que afe1:tan a la ferWidad, prolifictdad, mortalidad y 

_ d~rrollo de corderos. Cualquier cambio al sistema deberá ser cuidadoso, en 

virtud de que I~ es rwituable como estan trabajando actualmente los 

productores. 
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ANEXO 2 

DISTRIBUCIOH DE PARTOS DEL REBAftO 2.2 

(SIST. TRASHUl1AHTE 2 TERRITORIOS) 
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ANEXO 4 

OISTRIBUCIOH DE PARTOS DEL REBAfiO 3.1 

(SISTEMA TRASHUMANTE 3 TERRITORIOS) 
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