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RESUMEN. 
Para evaluar algunas variahlcs del l"nmportamicnto materno en Ja oveja, se utilil.aron 30 ovejas gestantes de 

las raws H.amhoulllct y Suífolk , a 13.s cuales se tes evaluó al momento del parto, las sigulcnles variables: lipo 
de parto por observación, nUmcrn de cordcrm nacidos pnr borrega, fecha y hora de parto, posición al 
momento del parto, movimientos Je la hembra, rascar ante"> y duran1c d parto, lamci anlcs y durante el parto, 
balar durante el parto, presentación Jcl producto, llamado de dolor o anguslia y una vez lerm.inado el parto 
se observó si el cordero era aceptado por su maJrc. 

En las variables anteriores se recabaron lo'> datos por fll't<icr.•ación directa. 
l.A!I ovejas se ob~cr:.1ron las 2-1 horas <lcl día y se tomó el ticmpu desde el momenlo de la aparición de 

la bolsa amniótica hasta la cxpuhión wmplcta Jcl cordero. 
La. temperatura del corJcrn se ll•mó lon un termómetro dfnico, después de mamar por primera vez. 

También se evaluó: el tiempo que tardo en pararse la crfa, el sexo, el peso, utilii.and•J una báscula con 
divisiones mJnimas de cien gramos, el tiempo que larda la ov<'ja en limpiar al cordero, el tiempo que tanta 
en mamar por primera vez y rl 1iempo que tardó en cxpulsarl.t pl.1ccnl:i. En todas los variables de tiempo se 
utili7D un cron6metro. 

El an.álisis Je los rcsulladm se realil6 por medio de la prucha Je Ji cuadrada utifü.ando tablas de 
rontiugenda. y mrrcladón línc.11. 

El tiempo que lardó en ntamar d cordero tuvo una i:orrcladón negativa con la temperatura rectal 
(r•.0.35) (P<0.03 ), :i~l cuanlio el wrdcro tardaba más en mamar la tcmpcralura corporal ta.mhién disminuía. 

1..a hora en t1ue se rcJ!id1 el p;irtn tuvo un cfrcto negalivo wn el 1iempo que lardó et cordero en mamar 
por primera vez~ (r= .(L\7) (P<0.0:?). Lo~ wrJcro" qul' nacieron en el hornrio 1Joc1urno tardamn mb ca 
mamar por primcu vc1. E!>to "e puede explit.:ar rx·r !.ahaja de lcmperalura ambiental lo cual produce una baja 
ea la temperatura uterna en l.l tl\'t•ja. 

El tiempo que larda en parar!t.C t:I cmdm1, lamhitn afrc-10 pmiliv;¡mrnlc d licmro que tardó el 
cordero en mamar por prhnt·ra vez, (r:::c 0.3~) (P<U.U2), l·.ntre mis tiempo tardaron lost:ordcros en lt:vantarsc. 
mayor fue el tiempo 4uc l:m.J.a.ron en mamar pór primera vct.. 

El peso del cordero afecta t:I romrortlmic:nto Je alcplación por parte de 1.i oveja (P< 0.0007). Esto 
se relaciona por el pu1ut·ño o nulo estimulo del cordero al p.1~ar por el canal dd rarlo que se ha visto que 
tiene una gran imrxiriomcia en el cHahlecimiento del vinculo uvlja cori.krn. El únko cordero rechazado en 
este trabajo se encuentra en d grupo de corderos Je menor pc,;o. IAl!i t:ordcms provenientes de partos 
scncillm siempre fueron los m.h: pt..-sados, y f:sta difcrl•nda fue altamenlc significaliva (P<:0.0001). El tamaño 
de la camada tamhién tuvo una c:orrd.ldl\n ncgati\.·a con el pt:so al nacimiento ( '"" ·<LUUO)(P<0.04), y 
l".on el 1iempo que tardó t:n n;;ccr t:I umkro (r.,. -0.]6) (1'< 0.02~) 

De Ja mi~ma manera en c\lc lrahajo k1' corderos malhos tamhién fut·rnn kls mh pcsat.k.lS. 3.39K~ 
conlr~ l.15Kg ch.' las bcmhra.' y Lo~ que tardaron m.h t•n mamar (Pd).02). 

Las ovejas que parieron los cordero!! m.ls pesados lamhién Cuerna las que \,alaron mj,s (P<0.006). 
FI li('Olf"" qut" t~rdo en lamrtlo tamllifo ruc signific.J!i\'o ¡:oo d ru:hu.o Je b ovcj.;4., (P<0.02). SicnJu 

ma)'or et ti('mro qnf" tardo la ovtja en lamer al wrJi.:10 que fue rcch.uádu. 
Ad como el w!\o \k-1 t~•r•,kn~ >!frc.:1,-\ dti-emro de Llmidu (t'<ü.01), sicnJ..1 l~u m .. Kbi.a kn i.:¡uc tuvi..:tt.o4 

k>1menllfC'S1icmp1..n. tambiln c .. tns fueron lamidos y atendidln nús rApiJo. 
La r¡ua. arccla el 1i1;"mp<1 que 1ar"1a el ruedero en m¡¡mar por primera vu, (P<0.01)- Los corderos 

de la raza Ramhouillct ae acercaron a la ovej• rara mamar en la siguiente hora Jct;pué1 del parto ('2.7%). 
en comparación uin k1s '-'orOCros Suffolk. (11.11%) y esta di.fcrcnda Cuc cstadisti,amcnlc signükaliva 
(P<0.01). Aunque cahrl.l dcstac;u que las ovejas de la rn.a Suffolk todas cun primt'ri/..a1 y la iocxpericnda 
materna aÍ«la el licmpo Je lami~1. 



INTRODUCCION 

El parto asf como el oomportamicnto anlcparto y pospar1o, es una de las etapas del ciclo reproductivo 

de las oveja en el cual con un manejo adecuado se podrfa obtener un ntlmcro mayor de corderos vivo1, los 

cuales incremcntañan la producción ovina en Mé1ico (Padilla, 1979). 

La.'! principales pc!rdid.as económicas de una cxrlotadón ovina se encuentran gcni:ralmcntc alrededor 

del pllrto, es durante cslc periodo que la mortalidad de lm rordcrns alcani.a su punto m;'s crhko. Existe poca 

información acerca de la perdida de 'arderos en el pais. La.5 estimaciones la sittlan entre el 20 y 25% de 

mortalidad en los corderos durante las primeras 72 hora.'! de nacidos (Soto rl al., 19~). EL rango 1;.:s muy 

amplio dependiendo de \fütintas variables, como el medio amhientc, el manejo, la nulrkión y la raL.a. 

(Crcmpicn, 1987). De aquí surge la no.:csid.1d Je conocer d.tlm acerca del comportamiento de las ovejas y 

del co:dero durante esta et.ara que lli.."\'C a reducir t;\lc~ rcrdidls lo que se traducir~ en una mayor efidcncia 

re-productiva Jd rebaño (Soto" al., 1984). 

El parto se define romo aqud rroct">O fi'iioléir.icn por el cual el úti:ro littcra al feto y la placenta del 

organ1smo materno (llafez. 1978). 

La ~-00Juc1a Je la oveja en el mom<:nto del parto puede ~r \'ariablc, pero depende de la rapidez y 

facilidad del procc~. Al apw1dm;1rsc d p;1rto la'I fnrmao; ci.tt•riores de la oveja se modifican, la linea dorsaJ 

H hunJe, los flancos se ahul·c.:an "libcranJo• <:I yfrntrc. la uhre que se hahfa desarrollado durante el úllimo 

mes de gestación. se roi.Jurcce (ltc¡t:audi, 197.¡). 

La tcmpcra1uu; 11.1fre cam.,10'1, aumt>nl.1 l.1 fri.."('ul·ná.t dd pubo y kl~ mm:ímícntos rc!ipitaturio~ las 

hembras buscan el ablamicoto, 5t' muc.:stran inquieta<; y di..'SConfiada.~, se miran d oost.ado, liencn. síntoma~ 

de cólian. $1: disponen a rcalil ... "lr hrcvcs esíucuos npubi\'os ( Vatti. 1969). 

El nnimal rava d ~llf'lo rnn li\'l p~1t1fli°l-s, ~ reVlJt'ka mn. (r('(.'U('flC;i', 'it" tumlia t'n d !'iueln y M! vuetvc 

• levanl.ilr. Tal rareo;~ que el O\f(allisn1t1 que inida d parto cm ta O\'t;jll ~·la tibcr;M..iún del co1tlsol rur piule 

del (eto. tomo una rc~pueiot.1 a una !.ituad1.\n de estrcs provouJa por la falla dt: ~spado y odgt:no ca el 

\ltero. El corlisill induce un camhio en la ci;lerolJog'nesit pl.:u:cnl;uia que cambia la rroducdón de 

rroccstcroaa hacia utn,¡1:nos rrirKlralm~ntc. A \U ve1. lt11 utrógcnos SCO..\itlili..zan el 6tcro a la l('('ión de la 
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oxitocina que promul.'Vc la liberación de las proslaglandinas (1 lafCil~ 1987~ J'rycc, 1991 ). 

los principales acon1ccimicnto1i foinlógicus en d parto son: la dilatadún del ccrvit, causada por la 

rclaxina en sincrgismo con niveles elevado'> de estrógcnos. La di1:1tación completa ocurre cuando el Celo es 

empujado contra el ccrvix. el corión puede rnmpero;c en c~tc momento, pero el amnios por Jo general no se 

rompe (IJcardc:n, 1982). 

l.a bolsa amniótica apan.-cc en primrr lugar. ésl.1 conlit.•nc alrt-dc1kir lle medio litro de líquido el cual 

favorece la progresión del reto a trnvés Je! canal de parlo (llaíc1 .. 1975). 

Las contraa:iuncs ulerinJ.'i ocurren i.:1injuntamcnlc con la dilatación dd i.:crvix, estas contracciones 

aon causadas por la prmtaglandinas F2 nlí.i., la'> i.:nntrilcci1.111cs inidal"" <¡<in Uéhiles e irregulares con intcrvalm 

de Jj minutos, que se '<'Uclvcn ma.'i intensos y írt:CUl·ntes 1.uanJu d partn avanüt, la.s prostaglandina!I f·'2 alía 

se elt."Van por el eslímulo de la m..itodna, la \"Ual prnJucc las l'nntraccil1ncs mj!I funtc-!'I (tlafcl., 1987). 

l.us muvinucnlus Jd feto d('Olíll dd n·rvit cstimu!J.n lm nervios scruitivus que causan la libera~ióo 

de Ja oUtocina Je la hipMi~i~ rwslerior. 01ro fal.:lor que ccnlriliuy1.• a 1.is contraccionc" TTI~'I ÍUt'rle!I es la ano'tia 

(et al. 

Poci.l aa1es Je la e:tpulsión Jcl feto,(;¡-¡ nmlracdune~ ulcrinas st:ran rc~ubre!<, ÍUerlcs y frecuenle~. 

ron lnlcrvakls de 2 minutos y duradjn de alrnk'dor de un minuto (lknnkn, J9H!). 

l..a ruplura de la~ mcmbrnn.n frt.:ilt·'J rrovoca la saliJ.l Je llui\L1s y po.c,lniormcntc aparece el ml>rru 

del cordero, apoy.MJ._, cntrt> foo¡ "1i('rttl"-rn~ ¡inlnillíl'"S l·n fa rntr.:iU..:. de l.l vuh:a, fr~1.H:11kmc:nlc se noccsi1a de 

UD csfuerm esredal para imrul'-11 !.1 ,,.li!.!J tk !.J '.:,1~lJ )" h1 homJiru:>, d rnL.J J..,j i.:uc:rpo pa~a muy 

Udlmcnt«! (Rciaudi, 197·0 

Después de la expul.'iión pcni<itcn 1,is ninfr:u.:c1um·s uterinas fu1·rtcs, e1to ,·onlribuye a la expulsión 

de la1 mc-m~ranas íctaln, n'if como d li4uidn'i y kjiJos placentarios que pennanou:n t:U el úkro (llearlk.n, 

19'12). 

El pa!to se u>mrh:LI Je 1.101 a dn(:o hluai m~11 t1rdr cu.aaW k,, renos placcntarioa son arrojaJoa, 

en atcuoos \.&JOS 1.- ovcjii pare de ric sin Jitk·ullad. rao I¡ ¡x>s.tdón rNUmhf<ntc es la m.ts comll.o( Hulcl ñ 

ol .• 197l). 
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Después del parto el cordero lucha por liberarse de las envolturas y comícn7.a a respirar, La oveja 

actda con el inlerés maternal y aún an1cs de que se levante, puede lamer al cordero vigorosamente al rededor 

de la cabc1.a y porciones del cuerpo, para secar el vcll ln y evitar la rápida cvaporadón del calor ltansferido. 

Amold (1975), menciona que la limpic1.a del cmJcrn ~ rcalil..l después de un minuto del parlo. 

Si la oveja va a parir a oleo cordero se rclira del primer mn.lcw durante el cslado final del parto, 

pero puede <:ontfnu¡¡r dando atcndón inlcrmilcntc al primero (C)l.i..cn, llJ76). l~l lnlcrvalo cnlrc un cordero 

y otro puede variar Je un,>s minuto'i a una hora o más, y el nacimiento del segundo se ncompafta de un 

csfucn.o menor que el primero (Sánchc1~ 19AA.). Inmediataml·nlc Jc'>pués del nacimiento la oveja tfonde o 

reconocer a su crfa por nwdio Jd 1:usln y el olfato (Sánche1. 1988). Ls imporlante en cslc Upo de 

rcoonocimicnlo el olíatco en la región anal a\Í 1.omo Je la urin.t Jcl cordero (Ak\,1nJcr d al. 1982). 

Se ha ohscrv.1Ju 4uc l.n. madrt·'> c\tahl:n:n un H'rnnndmicnto de idcntid.ad haci.t el redén nacido a 

través del olor que tiene l,1 cría co toJt> d cuupo y en la rcgil'líl an.tl, aunque no se dc.".Ca1t.1n otros factores 

que inOuya.n en este rcrofüKimicntn rnm .. 1 '>On el scntiJ,1 1.kl uiJ,J, d i.:u.il tiene un papd ímportilDte en el 

rcoonocímicnto Je los pequeños pnr su" maJn•s. Aunque el lam m.atl•rn;il con l.i cría, parece establecerse 

sobre ba'>CS auditiva'I, t:ada hcmhra rc'lpon .. kri.1 al ll..1ma.!n J.,. ~u propia cría (Poindron ,., ~1., 1976). 

J..as hcmt>ras Cilíl'(l'D Je hah11iJ,u.I p.1ra rc(Ontlt:cr lo'.1 llamaJ~1s Je su'.I crías hasta el cuar1l> Jfa Je 

nadJ.as. Es pmihlc que la.'I nYi'ja!'I 111ihccn d sl·ntido dd ~1fJ,1 para hlentifo:ar a sus crlas Unkamente cunn&.l 

d !Jamado panM:uLu de cada una M" ha J1fcr1..nd..1.J,, MuchH mud1t·s rt·"ronJt•rán a I(~ '°'alídi.u dt" una cria 

ajena por su .em<"jan~ en iln primeros dl.n f,.fc n.1dJ\l\. aunque la hlparán d se acerca a m.amar, después de 

que la han olfataJo (ParcJc~. l9K4). 

Los rcsull.1Jos Je algunas in•,.cstigadnncs "tt'O.alan que nn l'S twodal que una horrcga put-d<I oir al 

ctlfdero r1mt anptlH~ (t\k'l'.andrr, 1977), ror lo liUC el ~cnliJ11 del olfJto. lS C&i:ndal y t:~U. impti..:'"1..l, el\ 

el rccooudmkntü ('l•I la m.i.Jri.: 1..k!.Jc ¡.,, p1huc1m mi11u1,.1~ Jc.,11ué\ Jd nadtnil·1110. ~in ~mhargo ?>Ugicrcn 

que la \'isla y t'I oíJo ÍU\.ilitan (41 k•calll.adón dd nudcro (l'uioJnin, 1976). 

El prtX:eso Jd u•mporl<&mienlll mall:rnu, t:'\t;\ dt>tcrmin.lJo ror d ni\'d hormonal 111karu.aJ..> trt el 

nacimiento y la lactancia, a~i l'()ffi\l la t~pcrtcnda n\ah'rna d( ¡,,, u\'l~ju (Prycc, 19'12). 
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La importancia del liquido amniótico en el desarrollo del comportamiento materno en hcmbra'i con 

experiencia, y en hembras primerilil.s o inexpertas. es que en hembras ron experiencia se reduce el 

comportamiento de lamido hacia sus recién nacidos. cuando estos fueron Jnvados con agua y jabón, para 

quitarles el líquido amniótico de la lana (Poindton, 1987). Pero la respuesta íuc mucho más severa en 

hembras primerizas, aunque en estos casos sólo se lavaron oon agua, la respuesta íue mucho más dramática 

y el comportamiento de lamido sobre los recién nacidos fue mfnimn, e incluso se incrcmenlo el fndice de 

agresividad hacia los nconatos. 

Los fluidos y placenta circundanlc en los corderos recién nacidos, son un cslfmulo para el sentido del 

olfato y el gusto en las borrega! lo que conlrihuyc para el efecto de lcng.Jt.'loo hacía el nccmato, la secreción 

vaginal de la!i hembras cuando se aplica sohrc las crías, estimula el n1mportamicnto malcrno. Por lo que se 

pucdeconduir que el liquidt1 amni6tico es nccc.sario para el adecuado dcsamlllo del Lümportamicnto materno 

(PoinJron, 1987). 

E.liste un comportamiento móllt:rno por parte de la o\'cja hacia el cordero muy bajo, cuando estos han 

sido St'parndos la~ primera!! horas dcspu~s del parlo, fli't lo que c~s de vital importancia el rcconocimknto 

malerno duranle !.as primeras hora.'i del parlo (l'oindron t!I a/., 1979). Cuando se hace la separación de los 

cordero!! por 6, 12, 24, y 36 hora.'i se not.t que el rnmporlamiL•nto materno di~minuyc en un 4~ r4 cuando i;e 

hace la separación por 36 horas (Lévy n ül., 1991). 

El producto se lcvanla Jc<;pués de una suic de rcfü·jos inn;ilos dcnlro de lo~ treinta mínutm¡ Jcspués 

del n-.:imicnto cuando no hay prut>lcma\ dc di<.tf\ci.,, (Wallacc 1 Q-f9. cit.llfü por Sánchez, 19AA), para Collia.J 

(1956), (ciLldo por Par<'des, llJ!W) este licmpo va de 10 a 30 minutos y para S!cphc!I (1974), (dtad..1 por 

Paredes 1984), este pcrfoJo puede ser ha~ta de :OJ minuln!!: en mndiciones norma In. l lulel ( l 97.5), m<'ndona 

que Lt mayorfa de Jos corderos \C ponen de pié dentro dd primer minuto después del nacimiento. el cordón 

umbilical se alarg1t y ~ rnmpr 

El csUmulo l.áclil del á.1~a ing\IÍni\I y lo!> ,;amhius Je rustura facilitan rl k"Vantamknto del 1..-ordero 

(l'rycf', 1992). Cuando aumt'nta la co~.1rdinación motora d rordero logra lcvanlarsc y rcrm.anL...:rr de pie 

al¡unos segundos., d~u(l s, a medida que lranscurre el tiempo hay mcnns vacilación, 1o1 anim.ak• w ronscn.·an 
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de pie por varim minutos (Paredes, 198-i) y cmpic1.an a explorar el 1.:uerpo de su madre, moviéndose desde 

su cabeza hacia los lados de ésta, la oveja generalmente adopta una postura adecuada y tan pronto como el 

cordero se acercan la ubre ella la presenta lo más posilile, hasta que las teta~ son nlcan1.adas y sucdonadas 

por prin1era vez.. usu;.ilmcnlc esto ocurre dentro de la primera o segunda hora después del nacimienlo (llulct 

d al., 197S, citado por Sánchc1, 19AA). 

Ln precocidad del cordero e"I un ía\:tor importante para el comportamiento materno positivo (Pryce, 

1992). 

lla(ez(J974), reportó que el tiempo promedio transcurrido del nadmienln hasta que el cordero mama 

el primer calostro es de 60 minulm para la may(da de las rat.as. Cutlias (19~6), ( cit:ukl por Parcdc' 1984). 

calcula un tiempo más oor1o, Je aproximadamente 20 minulo~ después de hah~rsc levantado, para el primer 

amamantamiento de la cr(a. El autor menciona que una Vt'l. 'lue la crfa ha lomado el pc1.ón, repctirA c!llo 

basta lograr mamarlo. 

l..us corJcros bu~an para mamar, las áreas 1..fosprovista.• de lana que tienen una temperatura m.As 

elevada, siendo la zona inguinal de l.t borrega, la que tiene la temrcratuu m.h alta (Vincc, 1984). 

Por lo general, las crlas más pesadas son lu mas vigoro~s después del parln y estas scgUn Klopfcr 

(19'n), (citado por Vivanco 1993). tienen m.h atcnck~n por parle de la madre, que la~ mcno1 vigorosas. esto 

les Impide llegar a la gllndula por kl qut•, la crla mb vígorma, no es siempre la primera en alimentarse pues 

b hembra al lnmcrlo, alguna~ vcn~s tiran la crla. 

El vfrKulo entre la madre y la crfa !>C forma muy rilpido y es oonsider1d'l romo cspecUko. Esta marca 

materna. 0t.-urre en el periodo po!tpar1n, !M.'>lo cinco minutos de contact{J cun la crla Je a1nsiJcran •uficientn 

para establecer la relación maternal. Cuando Jm, rordcrrn; 5<.lR separados de sus madres por una hora o mb 

cslo es 1uíidcnh: par11 t¡ue Kan JOCriminoJos. En ca~o Je \:(lrJeros c1trañm, pueden ser au;t'ptadt.n si no han 

tcniJo contacto roo !iU propia madre (Uir~ead, 19~). 

El tip.l de pano inOuyc sobre la ta.ta de crecimiento, se ha obsen•ado que en los parto:1 simples,, se 

supera 1 lot dobles con 420g a1 nil(;imicnto y con 39g de ganancia prcJc:;h:le. Fo;hl es que d uccimiento de 

carderos gC"mchlrcll e~ má~ lento \k\liJo al menor relfln al M4't'f y d conirnmo limitaJo Je lcc.:hc con respecto 
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1 los corderos sencillos. Aunque. este erecto se puede disminuir si las ovejas se alimentan muy bien durante 

el periodo de lactación (Doncy, 1982). Sin embargo, el crccimicnlo del cordero está inílucnciado por otros 

(actores romo el sexo, ya que desde el nacimienlo los machos resultan ser más pesados que las hembras, lo 

cual se hace más evidente conforme se aceren el peso adullo (&110, 1983). 

F.xí~lcn otros faclnrt·s involucrndns en el cstahlcdmienlo del compnrtamicnlo malcrno, que aunque 

no se conoce el grado de importancia Je cada uno de ellos, si se sabe que en su conjunto ~on esenciales para 

et rcoonodmicnto. El estimulo ccrvico vaginal a la hora del nacimicntl\ dolor de sicrtas regiones del cucrpo 

del cordero, la temperatura corporal en arcas especificas Je la madre, la c:ii:pcricncia de la oveja en parlos 

anteriores. ti tiempo que im'ierte el lnmcr a su crfa, el balido de la madre y de la crla, tambi~n son 

importantes en el rcoonocimicnto del corJcro (Pryce, 1992 y Vivanco, 1993). 
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OBJETIVOS. 

OBJmvO GENERAL; Conocortl compottamUnlo tú Wawja IUll•J, dUNUtJ11 IÚsplllls Jclparto, a.slcomo naluar 

algwttU 'tariabld q111 111"4tn a conoc.r d vlnt:u}q •nJrt la owja J 11 cordero. 

OllJl:llVO ESPEClnCO: E:val""' d .,,..,..,-i,n10 m.Urno tn o><jtu '"'°"'' d ,-, b,,p <0"4ldo.,.. dt ---
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MATERIALES Y METODOS. 

El presente trabajo se realil.6 en el módulo de ovinos de la facultad de Estudios Supcriorc! 

CUautitláa. Situada en el Municipio de CU.'\Ulitt.-\n 11..catl~ Esiado de Mé~íoo. 

Rcbaiío Cl('CJimcnlal. 

Se utíJiz.aron un total de JO ovejas gestantes. 18 de 1a rai.a Ramhouillet de dos partos o mi.\s y 12 

ovejas Suffolk primc1L~:'l.,__ 11 las cualc'> se ks evaluó al mumcnto del parto, algunas variahlu. 

Metodología. 

U.is Jatos se rccahílrnn pur obsctvadón las U hora! del día dur:mtc \res semanas, tiempo que duró 

la ~poca de parto1. la.'l o~scrvadoncs fucrnn rcaliUda'i por tres pcr~inas, en turnos de cuatro horas. Las 

variables cvaluaWl!i fueron: 

• Tipo de rarto por ohwrvac:íl'º· anotanJo c1 númcm de corderos naciJos pm borteg:i. 

• Fecha y hora de parto. 

• r-:J. tiempo entre la 11parkk\n de la bol>a amni1,tica y la expulsión, se observaron las 24 horas del dta y 

&e tomó el licm(lO desde el momento de la aparición de la bolsa amniótica hasta la expulsión completa 

&kl producto. 

- Po\idón at momenlo dd p.;U1u: parad.;i o pm;tnda. 

- Movim1cnio5 de l.a hr:mbu .. Ci.min3l' t:froe\l\<.l •ntc.• y üurantc el parto, rasc:lt anti:s y Juraale. el parto, 

lamer antes y Jurante el 11arto. 

- Balar durante el parto . 

• Uamado '1e dnklf o anJtustia. 

- Rcthllf.o de la ovrja al 1.'1>rdcro: una \'tl que h.'fntlno el parto se observó si ta borrega reconoció .-l 

(Unicto y k1 limpió como parle dt'I esubledmieolo del oompn1amicnto materno (l'ryce, 1992). 

- La tc:mpcratura desrués Je mamar por pimcra vei IC tomó con un tcnndmcuo 4:-linico. 

• rre¡cntaclón del f'h.lJU1,.lO; lf. UtJ!ef\'\\ t:n el momento Jcl paf10, la roskh.\n del feto y 5C am'IÓ ti C-1 

anterior, p.1stc1"-lf o aliuna variante que pueda dar w.n parto di.n..\ck:o . 

• Tiemp..l que ta1Jn en patarn• l;i ula: s,c tun11' t:I tienll'"' 1kid1,.• d nadmlento has.la que f'l u:>tJero H 
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levantó. permaneciendo por lo menos S segundos en esta posición. 

- Sao de la crfa: se observó en el momento en que se tnmó el peso, anoUndosc si es hembra o macho. 

- Peso de la crfa: se pesaron después de que los oonJcros mamaron por primera vez. utiliz.anc.Jo una 

hiscula con divisiones minimas de cien gramos. 

- Tiempo que tarda en limpiar al rordcro: se tomó desde el nacimiento hasta que la borrega dio el primer 

lamido al cordero. 

- Tiempo que larda en mamar por primera vcT; se tumó desde el nacimiento hasta que mamó por prin1era 

vez. 

- T1empo que lardó en arroj;u la placenta: se tomó desde el nacimiento basta la expulsión de la placenta. 

En todas Jos variables de tiempo .se utilizó uo cronómetro para evaluarlas. 

m análisis de los resultatlos se rcaliz6 por medio de la prueba de Ji cuadrada utili1.ando tablas do 

contingencia., pruebas Je bondad de ajuste y oorrelación lineal (Stccl y Torrie. 1985). 
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

En el cuadro 1, se pueden aprc:ciar la'i variables generales para el oomportamicnto de la oveja durante el 

periodo inmcdialo al parto y posterior a él. 

El tiempo que tardó en mamar el con.lera tuvo una correlación negativa con la tcmpcra.lura rectal 

(r•.0.3S) (P<0.03), asi cuando el cordero tardaba más en mamar la temperatura corporal también disminufa. 

Cuadro 2. 

Shreííler y llohcnhokcn (19M}. mcni.:ionan que la temperatura rectal en los con.leeos es diferente 

en la mafiana y tarde, 39.2 y 39.6oC respectivamente y la rcl:u:ionan con la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

En el cuadro 2, tamhitn se pre~nta J.;a hora en que se rcali1ó el parto y se observó que ésta también tuvo 

un efecto negativo con el tiempo que tardó el l.'.Ordcro en mamar por primera ve1 .. (r= -0.37) (P<0.02). Los 

cordero! que nacieron en el horario nocturno tnn.laron más en mnmar por primera ve/_ Esto se puede explicar 

ror la baja de temperatura ambiental ;o cual rroduce una baja en la temperatura externa en la oveja. Vincc 

(1984). encontró que para k1S corderos las áreas con temperatura mis clwada y Jesprovii¡tas de lana de la 

oveja estimulan el rcOcjo de mamar, siendo la 7Lrna Inguinal de la llorre¡;a la que tiene la kmpcratura mb 

alta. Los corderos abren la tioca un mayor numero Je vccc.1 cuando tienen ronta¡;to con supcrfkies oon 

tem~ra.tur1.1 de 40QC (Billing~' 41 .• 1987). 

Ovi·co (1976), menciona que la di">tritiuc-ión de ln"I rartnsvtirl:. Jor""'t." d 1,H11y1¡ue la mayorfa de ellos 

(~4'l-) ocurren entre las seb y f"nce hnn,, r:ua \:, m~yNía la la~ rll7L'l, Mn embargo en el presente trabajo no 

se encontraron diferencias estadistica!, cuando se agruparon Jos nacimientos entre las seis y diedocbo horas 

para el horario diurno (50%) y Je las Ji1..-ci(x:ho a bs sei.,; horai en el hora.do nocturno (S07'). Row (19i()). 

encontró que para la ruu Suffolk el 6Wif de In• rarltls (X:urrcn Je las cero a las doce horu. 

E1 tiempo que tarda en parars!: el i.:ordero, también afocto po<1itivamcntc el tiempo que tardó cl 

rordcro en mamar por rrimera vr1~ (r"" OJR) (l•<0.02). Entre mis tiempo tardaron los 1,,"orJero1 rn ponem: 

de pif1 mayor fue el tiempo que tardaron en mamar ror prlmc1a vez. J.ai.nudccn y llafcz (19Rl), sef\alan que 

C!l ticmpo que Urda el cordcn1 en para.Me inOuye 1ohre la posibilidad de supervivencia de los corderos. LI 

m-cja genera\m,nte aJopta una postura A\k."<:Ualla y tan prontu como el rohttro se acerca a la ubre, ella la 
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presenta lo más posible hasta que las lelas son alcanuufas y succionadas por primera vez. Usualmente esto 

oc:urre dentro de las primeras horas después del nadmicnlo (Hulcl, l97S, cilado por Sánchc~l988). Cuadro 

2. 

El peso del con.km afci.:la el c;omporlnmicnlo de aceptación por piirlc de la oveja (P< 0.0007). Esto 

se relaciona por el rcqucñu u nulo cslímulo Jcl wrJcro al pasar por c.:I i.:anal del parlo que se ha visto que 

tiene una gran importancia en el c.'itablecimicnto del vfnculll oveja cordero (Kcndrick ti al., 199l). El único 

cordero rccha1.ado l'R csle lrahajo 'ic encuentra co el grupo de con.Jcros de menor pe~. Lucas (1981), sciiala 

que el peso de los cordcrm. es un factor determinante en la vitalidat.I y se relaciona con la habilidad materna. 

Cuadro 3. 

Los oordero.5 provenientes de part~ls sencillos !>iemprc fueron los n1ás pcsaJos, y ésta diícrcncia fue 

altnmcntc signifirn1iva {P<0.0001). Cuadro J. 

El tamaño de 1.1 c:i.m.-1ú:1 también tuvo una correlación m·grltiva con el peso al nacimicnlo ( r• • 

0..53240)(P<0.0006), y con el tiempo que tardó en nacer el cordero (r= -0.36) (P< 0.0l.5). Sin embargo, 

Smith (19n), reporta que lllS fetos únkos presentan más prohlcmrls Je di.o;locia que las g.cstacionc"> mt1ltiples, 

esto por el mayor pe"° de los primcrns. Se ha observado que k)s pnrtus simples superan a los dobles basta 

por 420 gramos al nadm.icnlo y con 39 gramos Je ganandil diarii\ predcstctc, esto por el menor peso de los 

corderos gcmd.uci al nacl'r (D\mcy 19X-2). Owcn (1976), repona que en los wrdcros Onicos se incn:menla 

Ll mortaliJ..J por J;u J1fü'ul1aJcs en el pano, cJ prnmtdio Jel ti~nipo de c-.1pulsión fue de 46 minutos desde 

el primer signo al parto. llafcz (1974), ll'['•orta que el tiempo de expulsión para la mayor'3 de las razas es de 

0.5 • 2 horas. De ígual manera las oordt•ru tarJ;iron mcnO!I tkmro en na<:er. Eslo put"Je tener ctplicadón 

ya que k'i1 movimicntos del feto Jentro Jd cervit utimulan &os nervios 11f'nsitivos que cau~n la liberación de 

la otitocina de 14' hip<\fi'lb po.,lcrior. Siendo otro factor que contribuye a las contracciones má1 (ucnes la 

aood.1 (ebl que e•pfü:a que los p;i.rtos J.oMu ohtuvit'ran lo\ menllfU fü·mpos {ltcanJcn, 198'1). CuaJro 4 y 

5. 

Ot1 la mhma mant'ra en t.·ste trabajo hit corJcrni m.1¡,:hos tambM:n (ui'ron ln mlis pcs.ad..lS., 3..S9K¡. 

oonlra 3.1,K& ~la! ht·1nhrH y ltis que tardaron mois en mamar (P<O 02). F..slll$ resuhaJns t"Oncucrdan wn 

12 



lo publicado por la mayorla de los autores (r:csta-nianchct, IQM). Quien ntcnciona que desde el nacimiento 

los machos rcsuhan ser más pesados que las hembras. 

Las ovejas que parieron los corderos mb pesados lamhi~n fueron las que balaron mis {P<0.006). 

Esto cuncuerJa con lo publica&.> por Vatti ( 1%9), que menciona que existe un mayor esfuerzo por parte de 

la oveja para expulsar los t.urJcrus má.<; pcsad1..1s Jurante el rartn y normalmente éste, se acompaí\ao de 

balidos. 

El porcent;1jc Je corderos aceptados fue similar en lns tres periodos de tiempo evaluados por lo que 

el nllmcro de rnrdcrns accptadn<; fue independiente del tiempo que tardaron en levantarse (Cuadro 6). Los 

movimientos que hm..:c el o.mJcru para levantarse y mamar atraen la atcm:K'in Je la oveja y forman parte de 

los estlmultn para el rccnnodmh.:nto materno. Owcn (1976), menciona que el cordero se pone de pie minutos 

después de su r1admicnto. fa.inur..lccn y llakz (19ITT), señalan que el tiempo que tarJa en pararse el cordero 

es Je 60 minutos promcJio y csl,> inílu>·e S..)brc Ll posibilid.id Je supcrvh•t·nda Jt" \tn rorderus. Los corderos 

se levantan después de una serie Je rcílcjos innatos r..lentro r..lc los lO minutos después Jet nacimicnlo, cuando 

no hay prohlcmas Je dístoüa {\Valla.:c t9.i9, dtado por Sán1..hc4 t9AA). Collias (1956). (citado por Pa.rcdes 

1989), menciona que d tiempo par.t kv.miarse c!i de 10 a 30 minutos y para Stephcs (1974), (citado por 

Paredes, 19~). este peri,,JIJ put·Jc ser ba..ta de 2úl minuklS. llulet (1975), menciona que la mayoría de 

los tmdctoS Je poaen de ric tknlftl 1\d rfiRlCf minuto r..lci.¡iuts del nacimicn\o JánJ.Jiwe l.t 1wrhua Jd cordón 

umbilical. 

El t.urJcro rel'.ha1.ado provenfa Je un parto dohlc (P<0.002), esto coincide con kl publicado por 

Owen (1976), que menciona que cuando la uveja va a parir otro cordero u retira del primer cordero dura.ole 

el Ci!ltado iinal Je cMe pa1 lu po:lü ¡n1cdc i.orHinuJr J;mdo atcnrí(lo inlC'rmi1cnte 111 primero. La baja habilidad 

Je ta madre para pcrmanf.':l·cr cun ambo!t u)fJ,•1tls '-'-"la 1...i\lf.a plindral de la alta mortalld•d en gc:melo1 as• 

conro la difrn:or..""ia en el rrsu ni nal·cr, en gemt:k)a la mmt:AliJaJ. et de 37.4%, míenltas. que c-n dmples u de 

9.6%. {Slevcns er Al., l9M2). Eslo se p-..'"Mlrla explicar porque en k1s panos scndlloi los corderos ton m!1 

J1'Ct;(W.:CSf Vigoro~'- C'~lll prCCl'lli:'Í\faJ l'S t"'tl f~·1or imporlanh~ rara el 0.)ntpotlal.l.h.•nlo materno positivo (Pryce, 

1992). Aunque. Ca.stadcJa r1 oJ ,(llN.!). rf{"1rt;an que la 0111ualidad de k11 corderos no (uf: si(!.nincativa rara 
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partos sencillos o múltiples. 

El tiempo que lardo en lamerlo lamhi~n íue significativo con el rccha7n de la oveja. (P<0.02). Siendo 

mayor el licmpo que tardo la oveja en lamer al cordero que fue rccha1.ado (Prym:e. 1992). La oveja actúa con 

el inlcrés mMerno y aun antt.·s de que se levante el cordero puede lamer el cuerpo del cordero, para secar el 

vellón y evitar la ro\pida evaporación (Arnold. 1975). 

Se ha observado que las madres establecen un rcconodmicnto Je identidad hacia el recién nacido a 

través del olor que tiene su crfa en todo el cuerpo y en la rcgit-!n anal, aunque no se descartan otros factores 

como el sentido del o(dn (Poindron, 1976). 

lt1s fluidos y plannla circumfantcs en lns ..::ordt:ro~. s1in un csHmu\o para el o;cnthlo del olfoto y el 

gusto en ln.lll bom:gns. lo ,¡uc eontrihuyc rarn el dedo de kng]ctco en el nct1nato (l'rycc, 19Q2). Sin embargo 

cuando los t."Utdt·to1 !ion r.cp,ir;uln~ lk ,\U~ madrl'<; por alr,una, hnrn<;, d nmtporlamicnto malcmo puede 

disminuir, siendo esto más drá,ltrn t.'n hcmhras primcri1~s (l..t..-vy, 19Q1 ). 

AJI romo ti se~o llclcon.lcrn aft-1.:h~ el tit.'mro Je famiJ1) (1'<0 Ot). ~icndo los macho$ los. que tuvieron 

'°' menores ticmp¡.l$ c3 decir C\tos fueron lamiJn'i y atendidos m~s rápido, 1'1 que coinciJe con kl publicado 

por ( Festa-Uianchet, 19AA). Por hi general las crfa~ má~ pc)',ad.i..lll son bs má~ vigoro\."IS dc-spués del parto por 

&o que tienen m;\s atención por parte de la nlldre (Klopkr, 1977) DcsJc el Mdmit•ntil los mat.::hos resultan 

ser mis.pesados que las hcmhra\, lo i:u<1l 'it' h3cc m.hevi~kntc C'onformt: se <H.l"n:a el peso adulto (Soto, 1983). 

La raz.a. aCecta el ticmro que tatda el conkro ..:n m.>m.u pul rrimcr;i ve1 .. {P<0.03). t.J)S cnrd~nn 

de la raza Ramhouillet se acercaron a l.t. O\>eja para martUr cn la siguiente hora Jc!>puéll del parto (52.7%), 

en comparación ron los cnrJerns Suffolk (11.11'1.) y t'Sta Jife1encia fue ro;tadistic.amente signifK'a1f\;a 

(P<0.03) (Cuadro 7). Aunque cahfia destacar que la!l ovt·jas Je l.t 1a1..i Suffolk 1(ld.u eran primerirns y 1a 

innredtnda tnalcrna afocta d llemro de lamido (Pryu.'. t'N1), NI com11 la mayndit Je 1011 "'")1J.·iu& más 

rnaJot [ueron Suffolk y ror k1 gt>n:eraJ lJ.\('!Ía! mAs rc\ada! son IM mJ.s vigori1.<.a!)" ni ~r más aiendiWu por 

ta madre 1et lmride lkgar a la glAnJ.ul.a. fX" k""'I lanto las crtu má5 vigomus no wa t.lempre las primcrat en 

alimcnlane1 rKI la hcmt-in al lamcrk1 algunas \."t'l't'll lo lira (Klorfcr, 1977). )bíu (1987), 1d11la que el 

tiempo que \arda ~1 rordt'fll en tnanUlf rnr rrim<u VCl " Je fi(} miuulnt. Et.lo puede:: tener rdad6n con la 
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habilidad materna que existe entre las diferentes ra~s 1 algunas observaciones indican que las ovejas Merino 

son m4s leotns para reconocer el tamaño y pobres para manlencr el conlacto con más de un oonJcro en el 

período neonatal ( Stcvcns t'I a/., 1981). 



CUADRO l. PARAMITTROS GENEllALF.S DEL COMPORTAMIENTO MATERNO EN UN REBAl'lO 

DE OVEJAS. 

Variable• a Media 

TABA 38 27.50 

PC 38 3.30 

11. 37 2.'11 

™ 36 56.16 

11l 36 39.53 

TPC 39 25.54 

VARWILE': 

TABA• Ttcmpo de aparición de la bolui amniótica a la expulsión (minutos.). 

re • Pao ~I rordrro (Ki). 

TI.. • Tiempo de lamido (mlnulOS ). 

1M a: Ttempo que hrdo el oordttn ea mamar por primcu vez (minutos). 

re • Temperatura dd o.mkro (grados ccntf g;ados). 

11'C - 11cmpo que larJo ~1 nuJcro en rara(!lt..• rior rrimera vez (minuios). 

16 

STD :t: 

22.61 

0.91 

6.73 

44.17 

0.72 

32.02 



CUADRO 2. CORREl.ACION DEL TIEMPO QUE TARDA EL CORDERO EN MAMAR POR 

PRIMERA VEZ, CON lA TEMPERATURA, LA HORA Dll PARTO Y EL llllMPO 

QUE TARDA EN PARARSE El. CORDERO. 

Variable: r r< 

Temperatura -0.35 0.0357 

) lora de parto -0_11 0.0233 

Tiempo que lardó en lcvanlarse 0_18 OD211 
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CUADRO 3. EFECro DEL PESO Al. NACIMIENTO DEL CORDERO CON ALGUNAS 

CARACTERIS'nCAS DEI. COMPORTAMIENTO MATERNO. 

PESO DEL CORDERO (Kg) 

0.2'1·2.S 2.6-3.5 3.66 :> 

Rccham del cordero 2.77% a 0%. O'll\. 

n=I n=O n•O 

Accptacion del oonkru 16.6%. 36.1% h 44.4-l'il> b 

n•6 n=l3 .. a•t6• 

TIPO DEPARTO 

Sencillo 5.!IS% a 131!8% a 44.44% b 

n•2 n•S D•l6• 

M61tlple ll.88% a 22.22%• O%c 

n•S n•8 n=O• 

U1erale1 diferentes. indican difcrcnclu c!ladb.ticas (•p<0.0001: .. p<0.003). 
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CUADRO 4. EFECTO PEL TIPO DE PARTO SODRE ALGUNAS CARACfERISllCAS DEL 

COMPORTAMIENTO MATERNO. 

Peao al nacimiento de hu crla5 -0 .. H24 

Taempo de aparición de la bolsa OJb~ 

amniótica 

r~·n 
l i f ~¡ 

19 S1tLlit 

¡>< 

0.0006 

O.OZ6 

Tf~f~ 
DE Li1 

r:i nnr 
íJ1cidOTECA. 



CUADRO S. RELACION DEL TIEMPO DE APARICION DE LA BOLSA AMNIOTICA CON EL TIPO 

DEPARTO. 

1icmpo de aparidoo de la bolsa amniótica 

(minutos) 

0-30 ]).(,() 61 ó > 

TIPO DEPARTO 

Sencillo J0.55%. 22.22%. 11.11% a 

n•ll n•8 n•4 

Mtlltiple 25.0% a 8.Jl%b 2.77% b 

n•9 n•l n•I 

U1eralc1 diferentes en los renglones representan diferencias signiftcativas (P<0.02) 



CUADRO 6. EFECTO DEL TIEMPO QUE TARDO EN LEVANTARSE LA CRIA CON EL RECHAZO 

DllLAOVE!A 

O·I' 

RECW.ZO 

SI 0.0% 

n•O 

No 44.44% 

n•l6 

Tiempo que IMdó en pararse la ctfa 

(minutos) 

16·30 31> 

0.0% 2.77% 

a•O n•l 

JO.SS% =% 

D•lt a•8 



CUADRO 7. El'ECIO DEL TAMAÑO DE IA CMIMll\ SOllllE EL RECHAZO DEL COIU>EllO. 

ACEPTADOS 

Sí No 

TIPODEPl\llTO 

Sencillo 660'.1· 0.0% a 

n•2-l n=O 

Móltiplc JO.-'~I~ h 9.5% h 

n•ll n•I 

Literales dikrrntc-s c~1rrcipondcn a J.iftrcndas critJLibtka:l (r<0.0.¡), 



CUADRO 8. EFECnJ DE LA RAZA SOBRE EL TIEMPO QUE TARDA EL CORDERO PARA 

MAMAR POI! l'RIMEl!A VEZ. 

MINUTOS 

0-~l ~6-110 111-172 

RJV'.A: 

SUITOLK ti.V'< a IU':í- a l J.lr;{, a 

n=4 n=4 

RAMOOUILLET l2.7'l h fU'.~ a 

n• 19 n=J 

l.iterales ilikr1:nle• (;om.:sponJL:n a J.ifcrcm;i;n cJ.Udhtios (l'.::0.0:!) 



CONCLUSIONES 

- La temperatura corporal de los corderos se vió afectada por el tiempo que wdaron en mamar por primera 

V<L 

- l..os anderos que nacieron en c1 horario nocturno también tardaron más tiempo para mamar por primera 

.... 
.. El pdO del cordero tambtén afectó el c;:ompor1nrnicnto de accptadón por parte de la oveja. 

- El tamaño de la cantada afectó nc&ativamcntc el peso al nacimiento y el tiempo que tardó al nacer la crlL 

.. Las ovejas primerizas tardaron m.h tiempo en amamantar a sus crfas. 
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