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Una tierra pobre en ganado nunca será rica, y una tierra rica 
en ganado nunca será pobre. 

Filosqfo árabe 

Aquél que ve en su ganado solamente carne y leche, ha perdido 
el arte de vivir. Hay tanta belleza en una escena del ganado 
comiendo, como en la musica de un teatro. El hombre asocia ambas, 
con las cosas magníficas de la vida. 

Ewes yearly by twiming 
Rich masters do make 

The lambsfrom such twinners 
For breeders go take. 

Yovatt, :1.837 

A.P. Schulze 

Las ovejas que al año paren gemelos, 
hacen a sus amos ricos, 

Los corderos provenientes de gemelos 
Los criadores deben tomar. 

Yovatt, :1.837 

Si un hombre deja hijos atrás de él, es como si nunca hubiera muerto. 
Proverbio marroqui. 
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Resumen 

Con objeto de evaluar la capacidad de servicio y algunos factores involucrado& en 
el comportamiento al momento del apareamiento en cameros Columbia, vinculados con 
la tasa reproductiva del rebaño, se realizó el siguiente estudio. Se utilizaron 9 cameros 
adultos que fueron evaluados en su condición corporal (mayor de 3.5) y de salud, asl 
como de su circunferencia escrotal (mayor de 34 cm). Los cameros se distribuyeron en 
tres grupos de 3 y se expusieron a empadre con un rebano de 333 ovejas de la misma 
raza, dejando cada grupo durante 7, 5 y 6 dlas respectivamente con objeto de cumplir al 
menos un ciclo astral. A cada camero se le colocó diariamente pintura con aceite de 
distinto color en el encuentro con objeto de evaluar que ove;as eran servidas por cada 
animal, Al inicio del apareamiento con cada grupo, se evaluó la capacidad de servicio 
como el número de servicios que realizó cada macho en los primeros treinta minutos y 
se detenninó el tiempo de cada evento del etograma sexual; el número de ovejas 
servidas por cada camero o por más de uno se evaluó terminada cada serie de 
empadres; la fertilidad y la prolificidad de cada grupo se realizó al momento de los 
partos; 

Se demostró que los cameros realizaron en promedio 3.8 servicios en los 
primeros 30 minutos; el tiempo promedio del etograma sexual fue 47 segundos, 
correspondiendo a olfateo de vulva 7.4, venteo 15, frotamientos y arqueamiento 12.7, 
lamidos 5.2, monta 3 y eyaculación de 1.6. Otra conducta observada fue la conformaci6n 
de harem, encontrándose que salvo 2 cameros todos los demás lo conformaron y el 
número de ovejas que lo constituian era de 3 a 8. En cuanto a los parámetros 
reproductivos, la fertilidad promedio fue de 85%, correspondiendo a cada grupo 76%, 
82% y 86% y la prolificidad de 1.5, 1.5 y 1.6 respectivamente. 

En cuanto a la cantidad de ovejas servidas por algún camero en particular se 
encontró que en cada grupo hubo uno que sirvió y dejó gestantes una mayor cantidad de 
ovejas (28%, 24% y 38%) mientras que el 43%, el 60% y el 33% fueron servidas por 
más de uno en cada grupo. 

Finalmente, la capacidad de servicio y el etograma sexual de los machos 
Columbia en la zona de Huamantla Tlaxcala, México se comporta dentro de los 
parámetros informados por otros autores, por lo cual deberá considerarse en la rutina de 
trabajo reproductivo para esta especie. 



BREEDING BEHAVIOR IN COLUMBIA RAM& AND ITS RELATIONSHIP 
WHIT REPRODUCTIVE PERFOMANCE 

Ortlz E.C.11
., De Luca• T.J2

• y Trejo G.A. 
Facultad de Estudios Superiores Cuautltltn - UNAM 

Summary 

The objective of this study wa3 to evaluate the service capacity and sorne factora 
involved in behavior at breeding in Columbia Rams over reproductiva rete in the 
flock. lt was usad 9 adult rams, who was evaluated in it's corporal oondition, and 
scrotal circumference and expose to 330 ewes. The rams were distributed in 
three groups of 3 rams each one and staid each group whit lhe awes for 7, 5 and 
6 days respectively, time needed to cover an estrus cycle of 18 days. Each ram 
was painted every day between legs whith oil and paints of different colors. The 
observations, was made in the grassing paddock 50 x 50m. lt was evaluated the 
service capacity (number of services ralease in 30 minutes), the ethogfam, and 
fertility and prolificacy by group of rams. The rams made 3.8 services in 30 
minutes. Sexual ethogram require 47 seconds distributed: Anogenital-sniffing 
7.4, flehmen 15, nudging and low strech 12.7, licks 5.2, mount 3 and ejaculation 
1.6 sec. 7 rams made harem whit 3 to 5 ewes. The total fertility was 85% (in 18 
days) and for group 76%, 82% y 86% respectively, prolificacy was 1.5 and there 
were not differences. Subsequently in each group there was one ram than 
servad and let pregnant more ewes (28%, 24% y 38%) lhan others and 43%, 
60%, 33% ewes was servad for two or three rams 

Finally, the service capacity and sexual ethogram by Columbia rams in 
Huamantla Tlaxcala, Mexico coincide whith the informated parameters by othes 
authors, this aspect should be considerad inside of the reproductiva evaluation 
for this specie. 

1 Faculta de Estudios Superiores Cuautit1"1. UNAM. emall: canlioS9fülOlrnail.com canijo(ii>uolmail.com 
2 Facultad de Estudios Superiores Cuautidan. UNAM. emall: tronj'á'scryidor.W!ilnLmx y 
iosc dctucasrt/·yahoo.com 

2 



1. Introducción. 

1.1. Generalidades. 

El camero influye directamente en los costos de producción de la explotación, ya 
sea por que parte de su valor, que suele ser el más alto entra los animaleS se le debe 
transferir a su descendencia o bien por que una baja de su fertilidad aignificani menos 
hembras servidas y gestantes, menos corderos y por lo tanto menores ingrasos para el 
productor. 

El estudio del comportamiento reproductivo del camero, ha sido objeto de 
atención desde hace muchos anos, tanto en aspectos básicos como précticos, en éstoa 
últimos una buena parte de los esfuerzos se han centrado en qué factores influyen en la 
actividad reproductiva del camero y cómo afecta la posibilidad de dejar gestantes a laa 
ovejas. En la actualidad se sabe que son diversas las influencias tanto de origen 
genético como ambiental sobre la misma. 

El comportamiento reproductivo, tiene usualmente dos acepciones, la primera es 
la que se refiere a la tasa reproductiva, es decir la fertilidad, la prolificidad, la tau de 
mortalidad de los corderos y el porcentaje de destete. La segunda es la que esta 
relacionada con los aspectos etológicos, es decir la conducta de los animaleS ante 
determinadas situaciones. Esta segunda acepción tiene implicaciones muy lmportantas 
sobre la tasa reproductiva y es por lo mismo que en los últimos anos ha llido ob¡ato de 
estudio por muchos investigadores en todo el mundo. 

1.2. El comportamiento (etológico) reproductivo del carnero. 

El camero desempena uno de los papeles claves en el proceso productivo de la 
explotación. Si bien su actividad principal suele restringirse al momento del 
apareamiento, el hecho de que deba cubrir con éxito a una determinada cantidad de 
hembras, lo vuelve proporcionalmente más importante. Ademés, no sólo por esta razón 
que por si sola ya es significativa, sino que dependiendo del sistema de apa ... miento, 
puede influir en la posibilidad de mejorar o no genéticamente el rebano. (Bloc:key y 
Wilkins., 1986). 

La actividad reproductiva de los cameros se ve influida por diversos factores tanto 
de origen genético como ambiental o intaracciones de ambos. De las primeroa destllcan 
principalmente la raza, la cual puede influir a través de su pracocidlld y au 
comportamiento estacional o no y de los segundos aunque diveraoa, destacan aspectoa 
de tipo nutricional, climático, sanitario y de tipo social o etológico. A continuaci6n se 
set\alan algunos de los factores involucrados en el aspecto del comportamiento 
etológico. (Blockey y Wilkins.,1986). 

3 



1.2.1 Descripción del comportamiento al apareamiento del carnero 

En el macho o en la hembra, se pueden distinguir dos fases del 
comportamiento sexual: La fase precopulatoria y la copulación. Según Fabre-Nys 
(1999), la primera fase es "motivacionaf' y corresponde, a la expresión de la 
motivación sexual, que se traduce por una búsqueda recíproca de dos compat\eros, 
seguido de una secuencia de comportamientos de cortejo en la que cada acto 
constituye el estimulo desencadenador del acto siguiente. En la hembra, se ha 
llamado a este componente del comportamiento sexual "proceptividad'. La emisión 
pasiva o activa de signos especificas (aspecto fisico, vocalizaciones, secreciones 
glandulares o vaginales) facilita y estimula el comportamiento de la pareja durante 
esta fase y determina • atractividad" del sujeto. Según la especie, los individuos y el 
estado fisiológico de los compañeros, la secuencia precopulatoria puede repetirse 
muchas veces y durar varias horas o terminar en algunos segundos con la 
copulación, es decir, la fase consumatoria del comportamiento. 

Fabre-Nys (1999), menciona que el comportamiento sexual del macho, puede 
dividirse en 3 patrones : 

a) Búsqueda. 
b) Comportamiento de cortejo. 
c) Apareamiento. 

En la fase de búsqueda, la motivación sexual está asociada a un incremento 
importante de la actividad motriz de los machos. En los ungulados, el macho durante 

Foto 1.1. Búsqueda d• una hemb,.. 
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la búsqueda de una hembra, adopta una postura particular, con el cuello tendido en 
la prolongación del cuerpo, las orejas inclinadas hacia atrás, aparentando olfatear el 
ambiente como se observa en la foto 1.1. 

En lo que corresponde a la fase de comportamiento de cortejo, una vez que la 
hembra se encuentra cercana, el macho hace contacto mediante olfateos o lamidos 
dirigidos especlficamente hacia la región ano-genital, como se muestra en la foto 
1.2. Si la hembra orina, el olfateo es con frecuencia seguido, en los cameros con 
una acción de hocico estereotipada, el labio superior recogido y que es llamado 
"flehmen·, como se muestra en la foto 1.3. A pesar de la frecuencia de estos 
comportamientos de investigación olfativas o gustativas, estas informaciones no 
parecen tener una función determinante en la continuación de la secuencia. 

Foto 1.2. Olf•teos y lamido•. 

En el camero, la privación del sentido del olfato desorganiza la fase 
precopulatoria y disminuye su selectividad, pero no evita la identificación de las 
hembras en estro. El verraco (cerdo) por ejemplo en esta situación es incapaz de 
diferenciar a una hembra en estro de una en anestro, y detecta la hembra en estro 
por ensayo I error. La pérdida de la visión que suprime esta información a distancia, 
disminuye notablemente la probabilidad del toro o del camero de identificar y de 
responder a las companeres receptivas. La secuencia continúa por los 
"comportamientos de cortejo": el toro coloca su cabeza sobre el lomo de la hembra, 
el camero o el macho cabrio se colocan paralelamente a la hembra (aproximación 
lateral), voltea la cabeza sobre el lado emitiendo una vocalización particular y con un 
movimiento de una pata anterior. Le importancia de esta fase varia entre los 
individuos. (Fabre-Nys, 1999) 
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Foto 1.3. Manffestac/ón del flehmen. 

Por último, en el patrón de apareamiento (servicio con eyaculación), si la 
hembra está inmóvil, la secuencia se continúa por el apareamiento propiamente 
dicho, que comienza por una monta acompar'lada o no de movimientos pelvianos 
según la especie. En la inseminación, este comportamiento puede inducirse para la 
colecta de esperma por ejemplo, por la presentación de una hembra atada o de un 
cepo (maniqui de la hembra). La posición del macho difiere según la especie: en los 
bovinos, la cabeza está apoyada sobre el lomo, mientras que en los ovinos, la 
cabeza está claramente echada hacia atrás. (Fabre-Nys, 1999) 

Dentro del patrón de comportamiento sexual en el carnero, existe un modelo 
cronológico denominado "etograma sexuar, el cual segun Rodriguez et al. (1991), 
Godfrey et al. (1998), Kridli y Said (1999) consta de las conductas que se presentan 
en la tabla 1.1. En la foto 1.4 se muestra a un carnero en el momento de la 
eyaculación. 

SB 
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Cuadro 1.1. Frecuencias medias de eventos registrados del Comportamiento St!Xllal tle 
carneros expuestos a ovejas en estro en corral en diferentes tiempos. 

Categorfa de comportamiento Carneros en contacto con ovejas en 
estro. 

Cita bibliográfica Rodríguez Godfrey et al. Kridli y 
et a/.(1991) (1998) Said (1999) 

Cameros al sol 

Tiempo de prueba 120 min. 15 min. 30min. 

•!• Olfateo de la región perianal. 19.78 +/- 2.13 10 +/- 1.0 9.4 +/-0.9 
•!• Flehmen (venteo) 1.16 +/- 0.27 3.4 +/- 0.4 --
•!• Manoteos y aproximación lateral. 7.31+/-0.85 40.7 +/- 7.1 11.4 +/- 1.1 
•!• Montas sin eyaculaciones 2.16 +/- 0.39 12.1+/-2.8 4.0 +/- 0.4 
•!• Eyaculación 0.59 +/- 0.13 3.6 +/- 0.5 0.4 +/- 0.1 
•!• Actividad fisica total (a) ------ 61.0 +/- 8.7 -------
•!• Eficiencia del carnero (b) ------- 0.38 +/-o.os -----
•!• Latencia a la 1 a. Eyaculación. ------- 119.3 +/- 48.4 -----
(a) La aclividad física total es la suma de el 11úmero de codazos, intentos de montas y mo11tas 
con y si11 eyaculación. 
(b)La ejície11cia del camero = montas co11 eyaculaciones / (montas co11 eyaculaciones + 
mo/lfas sin eyac11lacio11es) 

Elaborado a partir de: Rodriguez el al. (1991), Go4frey et al. (1998), Kridli y Said (1999). 
Cada gn1po de investigadores 111iliza11 metodologias particulares de observación. 

El conocimiento del comportamiento ha conducido en la prédica, a la 
utilización de sistemas automáticos de identificación transportados por el macho bajo 
del cuello en el toro o en el pecho en los carneros o chivos y que sirven para marcar 
a las hembras con las cuales el macho mantuvo contacto sexual. La observación del 
sitio de las marcas permite saber si se trata de un contacto de tipo social (marcas 
cortas, hacia los costados, inclinadas, borrosas, entre otras), o de un contacto con 
una hembra en estro que acepta la monta (marcas uniformes, delimitadas en la zona 
de la grupa) (Fabre-Nys, 1999). 
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Foto 1.4. Monta con eyaculación. 

La monta con servicio viene acompatlada de la penetración con 
movimientos pelvianos: en el camero, el macho cabrio y el toro se observa uno solo, 
mientras que son muchos en el perro o en el cerdo. El número de montas 
necesarias para la penetración, es relativamente constante para un individuo dado y 
define su "destreza• o "eficacia sexuar. La eyaculación se puede producir despu6s 
de un número variable de penetraciones. En el macho cabrio, carnero, o toro, puede 
bastar una sola, y está marcada por un amplio movimiento pelviano acampanado de 
un movimiento de la cabeza hacia atrás en los ovinos y los caprinos, y de un 
movimiento de cabeza hacia abajo en los bovinos. La eyaculación puede durar 
desde el segundos en los ovinos hasta muchos minutos en los porcinos. (Fabre-Nys, 
1999) 

Cuando se recolecta semen en forma artificial, ha sido igualmente 
necesario tomar en cuenta el hecho de que los estímulos para la eyaculación $00 

diferentes según la especie. Asi, la estimulación térmica de la vagina artificial es 
necesaria en el camero, el macho cabrio y el toro, mientras que por el contrario, en 
el verraco y el perro se requiere que el pene. sea bloqueado y sometido a una 
presión. La eyaculación es seguida en la mayoría de los machos, por una 
disminución de la actividad sexual. El periodo de tiempo de esta fase, es variable de 
acuerdo a la especie, el individuo y las condiciones de estimulación. (Fabre-Nys, 
1999) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.2.2. Control honnonal del Comportamiento sexual del camero. 

Uno de los factores principales e incluso determinante de variación en el 
comportamiento sexual ya sea en el macho o la hembra de las especies domésticas, 
es la tasa de secreción de las hormonas involucradas en el proceso, destacando los 
asteroides producidos por las gónadas. A continuación se hace una breve 
descripción de algunas de ellas vinculadas al comportamiento. (Fitzgerald y P.tdns, 
1994; Gordon, 1997) 

1.2.2.1 Función de la testosterona. 

En todas las especies, la principal hormona secretada por el testlculo es la 
testosterona. En aquellas de reproducción estacional, como algunas razas de 
carneros, la tasa de secreción de testosterona, es más baja durante el periodo de 
reposo que durante el periodo de actividad, la reanudación o aumento de la 
actividad gonadal observada por el incremento en la tasa de secreción de 
testosterona, precede al comportamiento. Si un macho es castrado, el 
comportamiento desaparece, mientras que en todes las especies se puede reactivar 
el mismo tratando al macho con testosterona. Es necesario que el animal sea 
sometido a la influencia de los asteroides (como el undecllinato de boldenone) 
durante muchas semanas; el efecto depende de la dosis, y los diferentes elementos 
del comportamiento reaparecen en el orden inverso de su desaparición. Con la 
dosis de 100 a 300 microgramoslkg/ dla de testosterona artificial, el comportamiento 
reaparece en 2 a 5 semanas pero existe un nivel más allá del cual, incrementar la 
dosis no tiene ningún efecto. En general, excepto por enfermedad, la tasa normal de 
secreción de testosterona de los machos es superior a éste limite; lo que explica en 
parte, la poca relación entre el nivel de actividad sexual de los machos y su tasa de 
secreción de testosterona. Tratar a los machos con testosterona, en los cuales las 
gónadas funcionan normalmente, no permite en general, cambiar a un macho 
sexualmente inactivo a activo. (Fitzgerald y Per1<ins, 1994; Fabre-Nys, 1999) 

1.2.2.2 El papel de los metabolltos de la tntosterona. 

En la mayorla de los tejidos, la testosterona actúa al menos en parte, despu6s 
de haber sido transformada en nMtabolitos. Los principales metabolitos de la 
testosterona son la 5a dihidrotestosterona (DHT) y el estradiol (E2). La OHT es el 
metabolito más activo sobre el tracto genital, pero solo tiene poco efecto sobre el 
comportamiento sexual del carnero, toro y verraco. Por el contrario, un tratamiento 
con E2 sólo a dosis 10 veces inferiores a la de testosterona, permite restaurar el 
comportamiento sexual de un camero, toro, verraco o de un garal\ón. Sin embargo, 
el nivel de actividad permanece inferior al presentado por los machos intactos. Una 
de las explicaciones es que la sensibilidad del tracto genital, que es importante para 
el desarrollo del comportamiento sexual, depende de la OHT y no del estrlldiol. La 
restauración de un comportamiento normal dependerá del efecto sinérgico de los 
dos tipos de metabolitos. (Gordon, 1997) 
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1.3. Factores que Influyen en el comportamiento al apareamiento. 

El estudio de la conducta de los cameros en el apareamiento ha sido estudiado y 
descrito por diversos investigadores (Allison y Davis 1976; Allison 1978; Hulat 1977 
y 1981; Fowler 1982 y 1984; Kilgour 1985 y 1993; Fitzgerald y Perkins 1992 y 1994; 
Gordon, 1997; Godfrey et al., 1998), incluso algunos de ellos han buscado su 
vinculación con la fertilidad del rebatlo. La actividad reproductiva de los cameros 
depende de diversos factores, corno ya se mencionó estos pueden ser de tipo 
genético o ambiental o bien interacciones entre ambos. La identificación de cada 
factor es básico para poder comprender el fenómeno en su totalidad. Por ello se 
abordarán primero todos aquellos de tipo genético y en seguida los ambientales. 

1.3.1. Factores genéticos que afectan el comport.mlento 

1.3.1.1. La raza. 

De los diversos factores que influyen en la actividad reproductiva, la raza tiene 
una influencia importante, ya que existen algunas que se caracterizan por su gran 
precocidad, otras por que son influidas o susceptibles a factoras ambientales como 
es el fotoperíodo (como se describe més adelante, en el apartado 1.3.2.2), lo que 
puede modificar su tasa reproductiva. El caso del comportamiento no as la 
excepción. Por ejemplo, existen evidencia& de que algunas razas de carneros son 
más eficientes en el apareamiento que otras. Se ha observado que los carneros 
Dorset bajo igualdad de condiciones, suelen aparear un mayor número de hembras 
que otras razas, traduciéndose en mejores tasas de fertilidad (Fowler, 1984). 

1.3.1.2. La selección. 

Se ha observado que la selección puede ser una via de mejoramiento genético 
para el comportamiento de apareamiento, ya que algunos trabajos han mostrado 
que el comportamiento sexual para el empadre es altamente heredable en varias 
especies (Kilgour et al., 1986). Exista una evidencia indirecta de asociación hacia la 
productividad de la hembra (Fitzgerald y Perkins, 1991 ). 

1.3.2. Factores amblentaln o genotipo-ambiental Involucrados en la actividad 
reproductiva del carnero. 

1.3.2.1 La pubertad y el comportamiento 

La pubertad, marca el inicio de la vida reproductiva del carnero. La aparición de 
la pubertad en los ovinos de las diferentes razas, esté influida en gran medida por 
diversos factoras, entre los que destacan el estado nutricional y el peso del animal, 
la época de nacimiento y la latitud o el fotoperiodo donde se encuentren las razas, 
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así como el manejo general del rebano. De la misma manera en que la 
manifestación de la pubertad se da en fonna paulatina, el comportamiento de 
apareamiento va siendo gradual y se ve influido por algunos factores como son el 
aprendizaje de otros machos. Los carneritos que se exponen a su primera 
experiencia ante ovejas en estro, los lleva a realizar una mayor cantidad de montas 
para lograr un servicio exitoso, en comparación de aquellos carneros con 
experiencia previa (Fitzgerald y Perkins, 1992; De Lucas et al., 2001). 

1.3.2.2. Influencia de la estaclonalldlld (fotoperfodo). 

El medio ambiente y en particular las variaciones del fotoperlodo influyen sobre 
la actividad reproductiva en aquellas razas que son susceptibles al mismo. Como es 
sabido, existen razas que manifiestan un comportamiento estacional y otras una 
actividad reproductiva continua a lo largo del ano. Las primeras depeuden de 
variaciones en el fotoperlodo para que se presenten los estros en las ove;as. En el 
caso de los cameros de razas estacionales, si bien mantienen una actividad, al 
menos en la producción de gametos més continua lo largo del ano, depeuden de la 
presentación de hembras en estro para manifestar su comportamiento de 
apareamiento. Pero aún si se les presentan éstas, ya sea por que son inducidas o 
de otras razas no estacionales, el efecto de la estacionalidad se manifiesta con un 
menor o falta de libido (apetito sexual), es decir menos montas o la ausencia de 
ellas. Un ejemplo de ello lo da Schanbacher y Ford (1979) quienes avalu.ido 
cameros en Nueva Zelanda de las razas Romney Marsh y Cheviot, encontrarón que 
manifiestan una menor apetito sexual en los meses de agosto y febren> (en el 
hemisferio sur, corresponde a invierno y verano). También en la raza llle d"france, 
se presenta este tipo de baja actividad en los meses de anestro de las ovejas 
(Zenchac et al., 1973). 

1.3.2.3 Efecto del estado nutriclonal. 

La m~)'oría de los trabajos. elaborados por Lindsay et al. (1976), Lindslly y 
Robinson (1961) y Azzarini y Ponzoni (1972) coinciden en que la subalimentaclón y 
en casos extremos, desnutrición, asl como el engorde excesivo de los cameros 
afecta su actividad reproductiva, manifesténdose en una disminución en la hllbilidad 
al apareamiento (por una reducción del apetito sexual y de la fertilidad). Asl 
entonces en aquellos casos donde exista una pérdida de peso en promedio del 
12.5% al 20.6%, traeré consigo una marcada disminución en apetito sexual, medida 
por el número de montas por eyaculado, frecuencia repetida en las fallas para 
eyacular y en el vigor del empuje del mismo, así como en las caracterlsticas 
seminales (reducción en el volumen del eyaculado y en el contenido de fructosa, 
pero no hubo cambios en la concentración y motilidad). 

Sin embargo, Dyrmundsson (1973) menciona que los machos maduros tienen un 
margen notable en su actividad reproductiva de apareamiento, aún a niveles 
extremadamente bajos de nutrición 
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1.3.2.4 Efecto de la Temperatura. 

Otro de los factores que influyen en la actividad reproductiva es la 
temperatura y en particular las altas, por lo mismo es de mayor trascendencia en 
cameros originarios de climas frlos, en donde las altas temperaturas durante el dla, 
hacen que disminuya su actividad de apareamiento y que ésta se reinicie al 
aproximarse el ocultamiento del sol y disminuir la temperatura (Kaushish y Sahni, 
1975). 

La actividad al apareamiento es regularmente baja durante las horas de 
mayor incremento en la temperatura (Mattner et al., 1967; Croker y Lindsay, 1972; 
Cahill et a/.,1974; Tomkins y Bryant, 1975; Hulet 1981). Tal oomportamiento puede 
ser un factor crítico en promover la dispersión del rebano raduciendo asl el contacto 
entre machos y hembras (Fowler, 1982). Según Llndsay (1979), la raza juega un 
papel importante con respecto a la temperatura medioambiental, asl entonces razas 
como la Dorset Hom y Border Leícester sometidas a temperaturas de 43•c muestran 
una reducción significativa de actividad al apareamiento, mientras que cameros de 
raza Merino aparentemente no se ven afectadas. Se ha observado que en 
temporadas con altas temperaturas ambientales, los cameros prefieren buscar 
sombra que buscar hembras en estro. 

La temperatura alta no sólo afecta el comportamiento, también influye en 
aspectos tan importantes como la calidad seminal y por lo mismo en la tasa 
reproductiva. Varios autores como Rathore (1969), Succi et al. (1973), Williamson 
(1974) y Courot, (1979), coinciden en que un inaemento de la temperatura a nivel 
testicular (por efectos ambientales) provoca cambios importantes tanto de los 
espermatozoides como del tejido. Los cambios que se pueden observar son: 
disminución de la concentración, baja en la motilidad, presentación de 
anormalidades como células piriformes, fallas en la pieza media, cola y acrosorna, 
aumento de células muertas, alteraciones del volumen del eyaculado y aumento en 
el contenido de fructosa, debido a fallas en la oxigenación del tejido testicular. 

Finalmente se puede mencionar que además de la alta temperatura, otros 
factores climáticos como es la alta precipitación pluvial puede provocar una 
disminución en la tasa de concepción (Davis et al., 1985). 

1.3.2.5. El f.ctor social y loa .istemas de apareamiento. 

El factor social representa un papel clave en la actividad del apareamiento, 
asl entonces, en la mayorla de las especies de ungulados salvajes, a partir de los 
cuales han evolucionado las especies dom6sticas, las hembras viven en grupos de 
matriarcado permanentes, asociado• de manera temporal y flexible a los grupos de 
machos. No existe pareja permanente. Cada hembra puede en el curso de un estro 
acoplarse con varios machos y éstos con muchas hembras. La participación de cada 
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individuo en la reproducción no es igual y puede depender de la edad y de las 
relaciones sociales. A pesar del control ejercido por el hombre en la reproducción de 
los ungulados domésticos, algunos de estos factores pueden influir en la tasa 
reproductiva de los rebanas. Ademés, ciertas restricciones ligadas a la aianza, tal 
como el aislamiento precoz de la madre (destete precoz, muerte de la madre) o la 
crianza en grupo unisexual, pueden tener una influencia en el comportamiento 
sexual (Tilbrook, 1984; Fitzgerald y Peri(ins, 1991; Fabre-Nys, 1999). 

Fowler (1982), mostró que cuando el macho dominante es infértll, la 
proporción de hembras gestantes del rebano puede caer en un 50%. El impacto de 
estas relaciones de dominancia es visible, aún si los machos no estén en contacto 
físico directo, esto es lo que Lindsay et al., (1976) han llamado "efecto audience". La 
actividad del macho dominado, en contacto visual con un macho dominante, ee 
disminuye hasta en dos tercios con relación a su actividad cuando 61 est6 solo. Por 
el contrario, la actividad del macho dominante no es modificada o ligeramente 
estimulada, por la presencia del macho subordinado. En otras especies, hay menos 
información disponible, pero coinciden con lo anteriormente mencionlldo. En un hato 
de bovinos, el macho dominante, en general el más viejo, tiene un acceao prioritario 
a las hembras en estro, excluyendo algunas veces agresivamente a los otros 
machos de la reproducción. Este efecto nefasto es menos marcado cuando los toros 
tienen la misma edad, han sido criado juntos y son más tolerantes (Fabre-Nys, 1999). 

En los ovinos salvajes, Geist (citado por Fabre-Nys, 1999) mostró que los 
machos dominantes, en general son los más viejos, los que tienen los cuernos más 
grandes y los que participan en la mayor parte de los apareamientos. Resultados 
similares se han encontrado en los ovinos dom6sticos. Si el número de hembras en 
estro está limitado, el macho dominante es el que realiza las montas y evita que los 
otros realicen el apareamiento, fenómeno que es todavla más acentuado, por el 
comportamiento de las hembras que tienden a reuniree en harem alrededor del 
macho dominante (Fabre-Nys, 1999). 

En áreas confinadas, los machos dominantes tienden a suprimir la actividad 
al apareamiento de machos subordinados (Hulet et a/., 1965; Allison y Davis, 1976; 
Lindsay et al., 1976; Allison, 1978). Pero cuando el espacio es amplio 
(agostaderos, potreros grandes) y existen muchas hembras en estro por camero y el 
grupo de machos es pequeno, las interacciones sociales de dominancl• 
subordinación no son tan Importantes (Lindsay y Robinson, 1961; Mattner et al., 
1967 y 1971). Pero cuando el grupo de cameros se incnmenta (3 C8m8f'OS por lo 
menos) y el número de ovejas en estro por die comienza a decaer (2.5 hembras 1 
macho al dla ) los carneros dominantes comienzan a suprimir la actividad de servicio 
de los cameros subordinados (Bouri(e, 1967; Tomklns y Bryant, 1975; Fowler, 
1984). Se han observado reducciones marcadas en la tasa de servicios de cameros 
subordinados en parcelas o potreros pequet\os de 2 a 5 contra 12 a 15 por dla 
(Lamboume, 1956) y de 5.7 contra 2.6 servicios en los primeros 30 minutos (Price, 
et al., 1992). 
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En el momento del apareamiento a campo con un rebano de 200 ovejas (por 
ejemplo), la competencia entre cameros se ve incrementada cuando la relación 
"macho: hembra" se incrementa ( 4 a 6 cameros ) y por lo tanto el número de ovejas 
en estro por camero declina sobre 2 hembras/ macho al dia (lindsay et al., 1976; 
Fowler, 1984) 

Finalmente es importante considerar la relación "Dominancia" con la 
productividad de un camero. Fowler y Jenkins (1976), mencionan que cameros 
dominantes, con problemas de fertilidad, causaron reducciones considerables en la 
fertilidad del rebaño. 

1.3.3 Importancia del apareamiento 

No obstante que algunas tecnologlas reproductivas como la inseminación 
artificial se han incrementado sensiblemente en México, todavla la mayorla de los 
ranchos y explotaciones ovinas en el pals utilizan la monta natural. (De Luces et al., 
2001 ). De ahl la enorme importancia del empadre en las ovejas y de todos los 
eventos que se dan a su alrededor sobre la tasa reproductiva del rebano 
(Kimberling y Marsch, 1991). La eficiencia del empadre puede estar afectada entre 
otros por la actividad del macho y la relación macho : hembra (Fitzgerald y Perkins, 
1992), pero también por el tamano de los potreros donde se realiza el empadre 
como ya ha sido señalado (Lindsay y Robinson, 1961; Fowler, 1984). 

A través de los años, muchas han sido las estrategias por parte de 
productores y técnicos en ovinos para incrementar la tasa reproductiva, algunos han 
aumentado la relación macho:hembra como alternativa pero esto implica aumentar 
los costos por cordero producido. Desgraciadamente el maximizar la capacidad de 
empadre del macho no ha sido una práctica de manejo tradicional ya que los 
productores comerciales optan por tener demasiados machos y justifican los costos 
adicionales corno un seguro en contra de las hembras no pret\adas (Kimberling y 
Marsch, 1991.) 

En nuestro pals, los criadores de pie de crla que proveen machos para uso 
comercial, no han considerado el comportamiento sexual como una medida directa o 
criterio para venderlos y no se debe olvidar como ya ha sido sel\alado, que las 
consecuencias de una falla de los cameros pueden ser: primero correr un riesgo 
inmediato de reducir la cosecha de corderos, si los sementales no trabajan. 
Segundo, el costo que representa a largo plazo de tener machos de reemplazo si el 
comportamiento de empadre pobre es heredado. Hay que recordar que est6 en 
juego el costo del semental, que hoy en dla vsla de entre $3000.00 a $50,000.00 
(unos 300 a 5000 dólares), aparte del costo de manutención (Acontecer Ovino, 
2001). 
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Los beneficios de mantener buenos sementales (en toda la extensión de la 
palabra) son claros, es por ésto que se necesita determinar su posible valor a travlts 
de los exámenes tradicionales de salud (libre de enfermedades; alteraciones flaicas 
o en la calidad del semen) y de comportamiento. Los resultados demuestran que el 
costo de los exámenes se justifica para ciertas opciones de manejo (Kimberling y 
Marsch, 1991 ). Algunas pruebas comerciales de comportamiento en bovinos y 
ovinos están sien.do hechas en Australia (Blockey et al., citados por Fitzgerald y 
Perkins 1992), considerando que los beneficios a largo plazo debido a la seleccl6n 
de machos con alto comportamiento sexual puede ser aún mayor. 

El comportamiento de empadre o apareamiento del macho debe ser 
considerado un criterio de valor, dentro de los sistemas de manejo reproductivo que 
se tengan a largo plazo. Aplicando la evaluación de las pruebas de comportamiento 
a corto plazo, pueden ser comparables a los servicios veterinarios de salud que 
demanda la preparación para el empadre (Kimberling y Marach, 1991). 

Un problema básico para la implementación prédica de estas pruebaa es la 
identificación de los machos con problemas para el apareamiento, o la selección de 
los machos más activos sexualmente. Entender loa aspectos del comportamiento 
sexual para el empadre es un prerrequisito para la identificación y aplicación de 
estas pruebas por parte de la industria ovina (Kimber1ing y Marach, 1991 ). 

1.3.4. Comportamiento al Apareamiento 

A través de los anos, diversos investigadores como Lamboume (1956), 
lnkster (1956); Haughey (1959) y FowlM (1984), han estudiado el desarrollo de In 
estrategias de apareamiento para detenninar el tamano del rebano reproductor y la 
relación macho:hembra. Todos coinciden en que la mayorla "de los productores 
comerciales subutilizan sus cameros al momento del empadre. 

Se ha observado que las ovejas son eficientemente apareadas con una 
relación de machos de 1 a 3%. Algunos estudios manejando distintas relaciones 
hembras:macho desde el 0.25% hasta el 1% dffa'iben que conforme el número dl9 
hembras por camero se incrementa, de la misma manera se &menta el número 
total de montas y servicios y més hembras son montadas y servidas. Pero tembl6n 
se ha observado que conforme el número de hembnls por camero excede a 100, 
hay un incremento en la competencia entra las hembras por el m8cho (Fowter, 
1982). 

Según Raadsma y Edey (1985), en un sistema convencional, con un 2,. de 
machos, aunque el volumen testicular y volumen del ey11CUl.OO caiga durmnte el 
primer ciclo astral no hay un efecto temporal sobre la fertilidad. Y cu...:to un 
segundo grupo de hembras es introducido, el desempefto del camero es 
suficientemente alto al apareamiento con el mismo nivel de fertilidad. 
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La fertilidad en cierto modo, depende directamente de la tasa de producción, 
reservas y calidad de espermatozoides, además de la libido y competencia al 
apareamiento del camero. El tamano testicular y la producción espermática estén 
significativamente correlacionadas y si la producción disminuye seré un factor 
limitante en un sistema de apareamiento convencional, el tamat\o testicular 
entonces será un indicador de la fertilidad del carnero (Mattner, et a/., 1967; Synnott 
et al., 1981; Knight y Lindsay, 1973). 

La capacidad de servicio (ver definición en el apartado 4.1) es una medida 
de la habilidad del camero para inseminar a las ovejas; que no debe ser confundido 
con términos tales como libido (ver definición y evaluación en los apartados 4.1 y 
4.4.), trabajo, deterioro, etcétera, ya que tales términos son vélidos en su apropiado 
contexto. Las pruebas de capacidad de servicio han sido llevadas a cabo en una 
unidad de tiempo, es decir, desde 20 a 60 minutos, donde un camero es expuesto a 
ovejas en estro en una corraleta, comprobándose la alta correlación con la habilidad 
del camero durante el empadre (Kilgour, 1985; Blockey, 1982). 

Las pruebas de capacidad de servicio han sido usadas para identificar 
diferencias individuales en la competencia al apareamiento de machos (Blockey y 
Wilkins, 1986). 

Perkins et al. (1992b) al trabajar con rebat\os Finnish Landrace x Tal'flhee y 
Columbia, observaron que el desempet\o sexual y el éxito reproductivo de cameros 
con alta capacidad de servicio fue claramente superior a los cameros de baja 
capacidad de servicio. Una alta proporción de hembras fueron servidas (durante 
observaciones) y marcadas por cameros de alta capacidad de servicio durante un 
periodo de exposición de 9 dlas, asl como el grupo de hembras expuestas a 
cameros con alta capacidad de servicio exhibieron un alto porcentaje de parición y 
más corderos nacidos por oveja expuesta. 

1.3.5. Influencia de la Intensidad de Apareamiento. 

De acuerdo a datos de Fowler (1982), la actividad de empadre y 
comportamiento se ven influenciados por variaciones en la proporción de carneros. 
Se ha demOstrado que cuando la proporción macho : hembra disminuye (0.25%) el 
número de servicios (ver forma de evaluación en el apartado 4.4) de cada macho 
aumenta por hora, pero el número de montas por hembra disminuye. El reducir la 
proporción macho : hembra, también afecta el número de servicios y montas que 
recibe cada oveja. En la figura 1 .1., se presenta un diagrama elaborado a partir del 
trabajo de Fowter (1982), en el que se aprecian las relaciones y efectos de una 
disminución de cameros. Éllte autor en particular recomienda no disminuir la· 
relación macho : hembra de una proporción mayor al 1 'Mi, ya que debajo de este 
valor existen notables bajas en la tasa de parición. 
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Figura J. J. Diagrama de comportamiento de la Actividlld sa11ol MI e,,,,,_ 

i No. Servicios 
por camero 
por HORA 

1 No.Montas/Hora 1 
..,.4.,_ __ • % Cameros --+- No. Servicios y • 

~ ~montas/Hembra 

Tasa de Parición 
Tasa de Prolificidad 

~asa de sobrevivencia 1 Tasa de Retomo 
• embrionaria • al Estro 

Nota: F1echas i= Disminución, t =Aumento. Elaborado a partir de Fowler (1982) 

Por su parte autores como Allison y David (1976, citados por Lynch et al., 
1992) recomiendan como práctica de manejo con ovejas virgenes una relación 
camero : oveja mayor del 3%, con cameros activos, diestros y persistentes en el 
cortejo, potreros seleccionados para asegurar un buen contacto de las hembras 
vírgenes con los machos. Y cuando se trabaja con cameros jóvenes, una relación 
razonable sería de 1 :25 a 1 :50 durante el periodo inicial en montas a corral. 

1.4. La capacidad de servicio. 

1.4.1. Aspectos generales. 

Según Mickelsen et al. (1982), la actividad o deseo sexual del carnero es 
entendida como "Libido", mientras que la capacidad de servicio es representada 
como el número de eyaculaciones realizadas por el camero durante un tiempo 
determinado. 

Por su parte, Blockey y Wilkins (1986) definen la capacidad de servicio 
como el número de servicios realizados en una situación de apareamiento 
especifico. 

La frecuencia e intensidad del comportamiento sexual presentado por los 
machos es sumamente variable. Por ejemplo se han observado de 9 a 83 
apareamientos por toretes en 24 horas, en pruebas de agotamiento o en ovinos de 
no aparear ninguna oveja a 100 por carnero durante un ciclo astral. Esta 
variabilidad, puede ser un problema en épocas de empadre, es por ello que es 
importante utilizar lo más eficazmente posible los machos con la finalidad de poder 
medir y controlar su nivel de actividad sexual y poder identificar los individuos 
•sexualmente inhibidos• (Fabre-Nys, 1999; El Kashab y Kallweit, 1987). 
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Trabajos con cameros en campo coinciden en que un incremento en la 
actividad al servicio ha sido correlacionada con altas tasas ele pret\ez al estro. 
Incluso se han establecido medidas de capacidad ele servicio ele acuerdo a la 
proporción de hembras por macho y la relación entre la capacidad de servicio ele los 
cameros y la proporción de hembras gestantes (Blockey y Wilkins, 1986; Perldns et 
al.,1992b) 

Estos datos coinciden con lo obtenido en otras especies, asf por ejemplo 
Kilgour y Whale (1980) citados por Blockey (1981 y 1983) y Kilgour (1993) 
trabajando con ganado bovino en pastoreo observaron tasas ele concepción ele 
hasta 80% en lotes de vacas apareadas con toretes con alta capacidad de servicio, 
comparados con un 57% de concepción con toros de mediana capacidad ele 
servicio. 

Hay evidencias de que la fertilidad es mejorada incrementando el número de 
servicios por hembra. En dos rebanas reportados por Mattner et al. (1967), las 
ovejas servidas dos o más veces, tuvieron una mayor tasa ele preflez comparadas 
con ovejas servidas una sola vez. Blockey (1981 y 1982), reporta un 15% extra en 
la tasa de preñez en hatos de ganado bovino en pastoreo cuando las vacas son 
servidas más de una vez. 

Tanto en bovinos como en ovinos hay evidencia ele que la tasa embrionaria 
puede ser afectada por el tiempo y/o el número de servicios (Mattner et al., 1967; 
Blockey et al., 1978; Fitzgerald et al., 1994). 

La forma en que se mide la capacidad de servicio es parte importante ele la 
prueba, ya que de ella depende lo acertado o no de la misma. Según Blockey y 
Wilkins (1986), existen algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para 
realizarla entre los que destacan: 

a) Número de hembras. 

Existen ovejas con dificultades para ser servidas eficientemente, por ejemplo 
las de cola grande, con lana larga, sucias del perineo, jóvenes o con baja talla, que 
estén en estro, se puede salvar este punto cuando estén inmóviles y finalmente 
deben ser más chicas que los cameros que se van a probar (Fitzgerald y Perkins, 
1992; Blockey y Wilkins, 1986). 

b) Efectos amblenhlln. 

Existen épocas en donde la actividad de servicio puede medirse con mayor 
eficiencia, es decir durante la estación ele apareamiento, por ejemplo en el 
hemisferio sur, dependiendo ele la raza: Cameros Merino y Dorset suelen ser 
probados de Octubre a Junio mostrando resultados satisfactorios, razas como la 
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Corriedale y otros tipos de Comback de Diciembre a Junio y razas Británicas de 
Febrero a Junio. Los dlas calurosos o lluviosos no son recomendables para realizs 
la prueba (Mattner y Braden, 1974). 

Se ha visto que en cameros Merino de 2.5 anos de edad su libido es mayor 
al final del Verano y en el otono que al final de la primavera; estas modificaciones se 
dan por ros cambios estacionales en las fluctuaciones del sistema nervioso central 
que controlan la libido (Mattner y Braden, 1974; Fitzgerald y Pert<ins, 1992) 

c) La edad de los animales. 

Mandiki et al. (1998) observaron que la capacidad de servicio reflejado en la 
cantidad de montas y servicios se mejora con la edad de los carneros. También 
encontraron variaciones en el ano, siendo los valores más bajos en primavera y 
verano. 

d) Inhibición sexual en cameros vlrgenes. 

Se ha observado que aproximadamente un 50% de cameros jóvenes 
vlrgenes pueden fallar al servicio en su prueba inicial de capacidad de servicio 
(Hulet et al., 1965; Mattner et al., 1971). Algunas evidencias (Blockey y Gough, 
citados por Blockey y Wilkins, 1986) sugieren que tal inhibición inicial puede ser 
eliminada exponiendo los cameritos previamente. 

e) Aprendizaje entre cameros. 

Se ha observado que cameros inexpertos pueden aprender de cameros 
expertos, cuando éstos son expuestos a una hembra en estro, un mlnimo de 5 a 10 
minutos de estimulación antes de la prueba puede resultar conveniente (Prlce et al., 
1991; Price et al., 1998; Maina y Katz, 1999). 

1.4.2. Pruebas de capacld.cl de Hl'Vlclo y de libido o deseo Hxual. 

Una implicación práctica que se extrae de la variabilidad de la libido en los 
carneros se asocia generalmente en las predicciones que se pueden hacer .,..-a 
vaticinar sus actuaciones en condiciones de campo. Desde hace muchos 111\os, 
distintos autores (Hulet et al., 1965; Blockey, 1981; Kilgour 1985; Kilgour et al., 
1986; Lynch et al., 1992; Fitzgerald y Perkins, 1992) dividieron a los cameros en 
•trabajadores" y "no trat>a¡adores". Posteriormente se fueron desanollando una serie 
de pruebas, la mayorla en corral, con la intención de poder predecir la actuación de 
los machos en el apareamiento. Estas pruebas incluyen: 

+ Prueba d• tiempo de 1W1Ccl6n, que es al tiempo que al camero toma .,..-a 
efectuar su primera eyaculación. 
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•:• Prueba de agotamiento, que se refiere al número máximo de servicios posibles. 

•!• Pruebas de destreza, o sea la relación monta : servicios. 

•:• Pruebas de capacidad de servicio, o sea los servicios realizados durante un 
tiempo determinado. 

Todas éstas pruebas son importantes pero siempre en situaciones 
especiales, las primeras dos interesan en la ensel\anza del camero para la 
recolección del semen o en situaciones de apareamientos a corral y posteriormente 
de campo (Lynch et al., 1992). 

También se han hecho esfuerzos para relacionar estas pruebas con criterios 
de selección de los carneros, buscando naturalmente los més trabajadores y 
eliminando los muy remisos para trabajar. Los datos de heredabilidad de estas 
pruebas en cameros fluctúan sobre 0.3, por lo menos los de raza Merino, mientras 
que en bovinos son de 0.59 +/- 0.15, (Kilgour et al., 1986). Sin duda que estas 
pruebas pueden ser útiles en la Identificación de los •no trabajadores" pero es 
dudoso poder tomarlas como criterios de selección (Lynch et al., 1992). 

Las pruebas de capacidad de servicios se han llevado a cabo en bretes 
abiertos o cerrados de varios tamanos y con un número variable de ovejas en celo. 
Los cameros se prueban a lo largo de todo el dla. La prueba més uNlda es aquella 
en la que el camero permanece con 2 o 3 ovejas en celo en un corral cerrado de 
aproximadamente 8 x 5 m durante un tiempo de 20 a 60 minutos. Se introduce un 
solo camero y se anota el número de servicios por hora. Este m6todo es conocido 
como prueba de una hora y se fue refinando, principalmente haciéndolo en forma 
repetible (Lynch et al., 1992). 

En las pruebas de bretes, los carneros se dividen entre los "mejores• y 
"peores• y después se prueban en el campo. Trabajos como el Lynch et al.,(1992) 
demuestran que existe una alta correlación entre el total de servicios de los 
cameros realizados en el brete con la habilidad de empadre en condiciones de 
campo. Sin embargo, existe contradicción con otros trabajos (Kilgow et al., 1986) 
donde los datos de heredabilidad para la capacidad de servicio muestra eer o estar 
muy cerca de cero. 

1.4.3. Importancia de la apllcacl6n de la capacidad de Hnllclo en el pala. 

El aplicar y evaluar pruebas de capacidad de servicio en nuestro pala radica 
básicamente en dos aspectos: 

• El primero esté relacionado con el entorno cientiflco, por el hecho de que se 
iniciarla una linea de investigación en este campo, que como se puede .-ciar 
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cada vez tiene más importancia, hecho por el cuál se verá más adelante que es 
parte del objetivo de este trabajo es el de generar los primeros estudios en 
México, que al compararse con Australia y Estados Unidos ya tienen más de 20 
años en el estudio de estos aspectos. ( Lindsay y Robinson, 1961; Mattner, et al., 
1967; Croker y Lindsay, 1972) 

• El segundo es el entorno tecnológico (relacionado con el productor). donde cada 
vez más va teniendo auge el hecho de incrementar la relación "hembra : macho" 
como una alternativa importante para disminuir los costos por cordero producido 
(Kimberling y Marsch, 1991). Asf como no perder de vista que existe una 
correlación muy fuerte entre carneros con alta capacidad de servicio y la 
habilidad de empadre en campo (Per1<ins y Fitzgerald, 1993). Desde el punto de 
vista genético, el comportamiento de empadre pobre es heredado, carga con una 
heredabilidad del 67%, lo cuál representa un aspecto muy Interesante al momento 
que el productor adquiera un semental con pobre capacidad de servicio y de alto 
costo económico, el problema no queda ahi, sino que tambi6n debe haber 
preocupación por el costo de criar reemplazos, descendientes de éste semental 
(Kilgour, 1965; Blockey, 1961). 

1.4.4. Usos de las pruebas de capacldlld de servicio 

Las pruebas de capacidad de servicio deben constituir un compoi iente 
imprescindible en las pruebas de fertilidad de un semental, de tal manera que sean 
comprendidas corno una herramienta de diagnóstico de cameros con buen 
comportamiento reproductivo y asi ya evaluado su potencial de apareamiento definir 
que sementales son destinados a venta corno pie de crfa o bien para programas de 
cruzamiento (Blockey, 1983). 

Es importante tener claro que un carnero con alta capacidad de servicio, 
debe significar beneficios al productor. A través de los aftos, diferentes 
investigadores han identificado cameros altamente fértiles relacionados con su 
buena capacidad de servicio, por ejemplo: 

• Blockey (1983) seftala una relación de cameros altamente fértiles cuando 
realizan cuatro o más servicios en 20 minutos y además que tengan una 
circunferencia escrotal de 30 cm o mayor. 

• Kilgour (1993) clasifica la capacidad de servicio en alta, media y bllja. Los 
cameros con alta capacidad de servicio, son aquellos que d.-. mú de 14 
servicios en 2 horas; carneros con mediana capacidad son aquellos que realizan 
de 7 a 14 servicios en 2 horas y cameros de baja capacidad de servicio son 
aquellos que logran de 1 a 7 servicios en 2 horas, en rebal\os con ciclos astrales 
naturales. 

• Perkins et al. (1992a) estandarizan la capacidad de servicio en alta y en baja; la 
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primera cuando el camero realiza por lo menos 6 eyaculaciones en periodos de 
30 minutos y la segunda cuando el camero realiza máximo 2 eyaculaciones en el 
mismo tiempo. 

• Mickelsen et al. (1982) clasifica en alta, media y baja la capacidad de servicio, 
siendo alta cuando los cameros realizan más de 3 eyaculaciones en 5 minutos, 
de mediana capacidad de servicio cuando se realizan 2 a 3 eyaculaciones en el 
mismo tiempo y baja capacidad de servicio cuando hubo menos de 2 
eyaculaciones en el mismo tiempo. 

1.4.5. Efecto& de la capacidad de servicio sobre el ntbafto 

Blockey et al. (1978), Galloway et al (1975), Fowler (1982), Linghtfoot y 
Smith (1968) coinciden en que existe un incremento notable en la tasa ovulatoria del 
rebaño, en la proporción de hembras en estro, en la tasa de fertilidad y de 
prolificidad al trabajar con cameros de alta capacidad de servicio. 

Una vez considerando el aspecto de comportamiento de macho, es 
necesario obtener resultados de estudios en México de éstas caracteristicas, por lo 
tanto se plantea el siguiente estudio. 
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2. OBJETIVOS 

.r General 

El objetivo de este trabajo es aportar información sobre el comportamiento 
reproductivo en cameros de la raza Columbia en un empadre controlado en 
Huamantia Tlaxcala, México . 

.r Complementarios 

•Determinar la actividad de monta por camero, su etograma sexual y 
conductas observadas en los primeros treinta minutos post-introducción 
con el rebaño de crla. 

• Determinar la tasa reproductiva de los cameros sometidos a la prueba de 
actividad I conducta .. 

• Determinar la tasa de servicio en las ovejas por más de un camero. 

• Evaluar un sistema de apareamiento con el fin de pennitir la optimización de 
los cameros de la explotación. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS: 

3.1. Generalidades 

El trabajo se realizó en la explotación comercial Rancho Xonecuila 
(Foto 3.1. del anexo 1) propiedad del lng. Lorenzo Vano, ubicado en la población de 
Huamantla Tlaxcala, México. El cual se encuentra en la región suroriental del 
estado, entre los 19º19' latitud norte y 97º56" latitud oeste; a una altura de 2400 
msnm, la temperatura media anual es de 9º C con mínimas de -4º y máximas de 28º 
C y una precipitación promedio de 650 mm (lnegi, 2000). 

Dentro del sistema de producción del rancho, en cuanto a lo relacionado a la 
alimentación del ganado, ésta se basa en pastoreo de 8 a 9h sobre praderas mixtas 
de pasto ray grass (Lu/ium perenne anual, alfalfa (medicago saliva) y pasto orchard 
(Dacti/ys glomerata). 

Se utilizó un rebaño compuesto por 333 ovejas adultas de la raza Columbia 
(Foto 3.2. del anexo 1) y 9 cameros de la misma raza (Foto 3.3. del anexo 1), éstos 
últimos tenían las siguientes caracterfsticas: aparentemente sanos, condición 
corporal de tres o superior y circunferencia escrotal mfnima de 34 cm. 

Los carneros se distribuyeron en grupos de 3 y 18 dejó cada grupo durante 7, 
5 y 6 días respectivamente con objeto de cumplir al menos un ciclo astral (18 dfas). 
A cada camero se le colocó diariamente pintura con aceite de distinto color para 
evaluar que ovejas eran servidas por cada animal. 

Las razones por las que se manejaron los cameros fueron con el fin de 
mejorar la problemática del sistema de apareamiento que desde el punto de vista 
genético posee el rancho, en el cual el empadre tiene ooa duración de 36 dfas 
soltando todos los cameros en el mismo tiempo con las ovejas, esto genera 
jerarquias entre machos, peleas, no se aprovecha afh:uadamente el potencial de 
servicio de cada macho, su vida productiva es de dos anos con el fin de evitar 
consanguinidad en el rebano y no 18 lleva control de paternidad. Por ello 6ste 
sistema de apareamiento permite: (1) controlar competencias entre cameros, (2) 
facilitar la identificación de paternidad de los machos, (3) aprovechar el potencial 
reproductivo de éstos y (4) darles mayor vida productiva en el rancho. 

El esquema a seguir de empadre controlado es de 18 dfas (del 29 de 
Noviembre al 16 de Diciembre). 

Las fotos 3.5 y 3.6 del anexo 1 muestran las caracterfsticas del empadre. Los 
partos se registraron del 26 de abril al 31 de Mayo. 

23 



3.2. Pruebas de comportamiento sexual y de capacidad da servicio. 

Al principio de cada apareamiento se realizaron: Una prueba de 
comportamiento sexual y una de capacidad de servicio. 

3.2.1 Prueba de comportamiento sexual. 

•:• En las pruebas de comportamiento reproductivo en grupo e individual se evaluó 
bajo el siguiente protocolo: 

1 ) El interés a la monta por parte del camero. (Si) (No) 

2) Si existieron agrupamientos o no con otros carneros para servir a un 
determinado tipo de hembras. (Si) (No) 

3) Si existió dominancia o sumisión frente a los demás carneros del grupo. 
(Si) (No) 

4) Sf existió inhibición de montas por otros carneros o viceversa. 
(Si) (No) 

5) Si existió formación de harem, cuántas hembras lo constituian y qué 
tipo de hembras (apareadas por otros carneros o hembras nuevas). 

(Si) (No) 
•:• Se tomaron en forma individual los siguientes datos: 

1. El tiempo (segundos) que el carnero tomaba para efectuar la primera 
eyaculación, 

2. El número de servicios realizados durante 30 minutos. 

3. Y los tiempos (segundos) del etograma sexual: 

• Olfateo de orina y región perineal, 
• Venteo, flehmen (detección de feromonas). 
• Estiramiento hacia abajo o arqueado "low atrech", 
• Frotamientos, 
• Lamidos, 
• Montas, 
• Eyaculación. 

3.2.2. Prueb• de cmpacld•d de Hrvlclo. 

La capacidad de servicio se evaluó como el número de servicios que realizó 
cada macho en los primeros treinta minutos (foto 3.4 del anexo 1 ). También se 
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evaluaron la fertilidad y la prolificidad de cada grupo asl como el número de ovejas 
servidas por cada camero o por más de uno, finalmente se determinó el tiempo de 
cada evento del etograma sexual. Se realizó un análisis independiente de fertilidad. 

3.3. Detección de hembras servidas. 

En cuanto al monitoreo de la eficiencia de servicios durante el apareamiento, 
se contabilizaron las hembras servidas por cada camero o por más de un camero 
del grupo correspondiente al terminar cada apareamiento de grupo mediante la 
observación del marcaje dejado por cada macho. 

Al terminar tos 18 dlas de empadre controlado, se soltaron los otros machos 
con el rebai'lo por 18 días más para servir a las repetidoras. Las fotos 3.5 y 3.6 del 
anexo 1 muestran las caracterlsticas del empadre 

Llegando la temporada de partos, se atendieron los partos y se llevaron a 
cabo registros de parición, tomando fecha, número de la madre, número de crlas, 
sexo de tas crías. 

Por medio de los registros, se evaluaron la tasa de fertilidad y la tasa de 
prolificidad, asl como eficiencia de marcaje de hembras en estro durante el empadre 
por parte de los machos. Las fotos 3. 7 a la 3.11 del anexo 1 muestran 
características de los partos y de los corderos logrados en este trabajo. 

3.4. Parémetros evaluados: 

1. Fertilidad: Medida de fertilidad del rebalfo, oonsiderada como la capacidad de un 
animal para concebir y producir crfas (Treja, 1998). Se expt8sa en pofC!fJntaje 
mediante la siguiente ecuación: 

Fertilidad = (Hembras paridas I hembras expuestas) x 100 

2. Tasa de prolificidad Parémetro que relaciontl la cantidad de crfas nacidas en un 
periodo determinado con el total de hembnls paridas (American Sheep lndustry 
Association, 1992). Se expntsa en pon:entaje y dada la posibilidad de partos 
gemelares en ésta especie su valor puede aer superior al 100 " . 

Tasa de prolificidad = (Crías nacidas I Hembras paridas) x 100 

3. Fertilidad relativa: Parámetro que evalúa /ti proporción de hembras que culminan 
una gestación exitosa y a Mrmino de un total de hembras seMdas o montadas 
(Trejo, 1998). 
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Para determinar la proporción de hembras servidas se 19quiere que los 
sementales dispongan de un sistema que permita maroar a la hembra que va 
montando, como pueden ser los petos de cuero con crayón o una mezcla de anilina 
y aceite limpio que se unte en el pecho del semental cada teroer dla (el color puede 
ser cambiado dependiendo del largo del ciclo estral en cada especie, 16 dfas en 
ovinos y 21 dfas en caprinos, para identificar hembras que 18piten senñcio) (Trejo, 
1998). 

Fertilidad relativa = (Hembras paridas I Hembras servidas) x 100 

3.4. Análisis Estadlstlco. 

El análisis estadístico de las variables estudiadas fue realizado de la siguiente 
manera: 

• Por Prueba de ANDEVA bajo un módelo totalmente aleatorizado y usando el 
programa estadístico NWA Statpak las variables evaluadas fueron: 

a) Del etograma sexual: 

Número de servicios realizados por camero en 30 minutos. 
- Tiempo a la primera eyaculación (seg). 
- Tiempo de olfateo vulvar (seg). 
- Tiempo dedicado al venteo o flehmen (seg). 
- Tiempo de arqueamientos (seg). 
- Tiempo dedicado en realizar frotamientos y codazos (seg). 
- Tiempo dedicado en realizar lamidos (seg). 
- Tiempo de monta (seg). 
- Tiempo de eyaculación (seg). 

b) Número de hembras que componen el harem de cada carnero. 
e) Prolificidad por grupo. 

• Asimismo las 9 variables correspondientes al etograma sexual y las variables de 
número de hembras que conformaron el hsem de cada camero se 
correlacionaron entre si, fonnando una matriz de correlaciones con el programa 
NWA Statpak (López y Chávez., 1994). 

• Posteriormente las siguientes varillbles fueron comparada• eatadlstlcamente 
mediante la Pruebe de hipótesis para proporclonn, utilizando el program11 
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estadistico MICROSTAT (López y Escobar., 1996): 

a) Tasa de parición. 
b) Tasa de fertilidad relativa por camero. 
e) Tasa de fertilidad relativa por grupo de carneros. 

Mediante el programa estadistioo "SYSTAr (Workspace, Copyright 1990-92) se 
realizó un análisis de diferencias verdaderas entre medias (Prueba de Tukey) 
entre cameros para las variables de su etograma sexual: 

- Número de servicios realizados por carnero en 30 minutos. 
- Tiempo a la primera eyaculación (seg). 
- Tiempo de olfateo vulvar (seg). 
- Tiempo dedicado al venteo o flehmen (seg). 
- Tiempo de arqueamientos (seg). 
- Tiempo dedicado en realizar frotamientos y codazos (seg). 
- Tiempo dedicado en realizar lamidos (seg). 
- Tiempo de monta (seg). 
- Tiempo de eyaculación (seg). 

Además la variable: número de hembras que componen el harem de cada 
carnero. 

27 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Conductas observadas al apareamiento. 

Con objeto de mostrar los conductas evaluadas en este estudio, como primer 
aspecto se hizo una recopilación fotográfica de las mismas, las cuales se plmltean 
en la sección 7 .1.2 del anexo 1 : 

En la foto 4.1 se muestra el interés a la monta y se aprecia el acercamiento 
del camero a la oveja en estro. En la foto 4.2 se muestra el agrupamiento de los 
cameros en la búsqueda de las ovejas en estro. En la foto 4.3 se muestra la 
inhibición de los cameros y como el camero dominante esta més atento en los 
comportamientos de monta de su compa"8ro. En la foto 4.4 se muestra la 
conformación de harem, que fue una de las conductas observadas en éste estudio y 
que ha sido reportada por otros investigadores (Lynch et al., 1992). 

En la figura 4.1 se puede apreciar la frea.lencia de los distintos 
comportamientos presentados por los diferentes grupos de cameros dwante el 
empadre a campo. 

No.de-

Fig.4.1 Fr«1H~-u.•tos1Msti1110S~,,,,_....,,,.,_, ~ """'° 
tk currO'fJS 111 lllOlfWlllo tlel e~ 

En la figura 4.1 se puede obsen1ar como primer instancia el buen inter6s de 
monta y la habilidad de formar harem por parte de los caneros en los tres grupos, 
asl como en todos los grupos existieron cameioa domin8ntes y cameros sumisos; 
en el caso del grupo 2 fue el único donde hubo cameros con tendencili • montar en 
grupo. 
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Con objeto de hacer más claros los resultados del presente estudio, se han dividido 
en los siguientes items: 

4.1.1. La capacidad de servicio y el etograma sexual 

Como se observa en el cuadro 4.1, se encontró que los carneros realizarOn en 
promedio 3.8 servicios en los primeros 30 minutos. En otro estudio con cameros de 
ésta raza y condiciones similares de manejo, De Luces et al. (2001) encontraR>n en 
promedio 3.5 servicios en la primera hora post introducción de los machos con el 
rebaño de erra. Al comparar entre carneros se encontró que hubo algunos que 
dedicaron diferentes tiempos a las actividades por ejemplo el carnero dos dedicó 
más tiempo al venteo que otros (p<0.05) y el camero 5 dedicó mas tiempo al 
estimulo de la hembra en forma de codazos, frotamientos, lamidos, monta y 
eyaculación que la mayoría (p<0.05). Y relacionado al tiempo a la eyaculación, los 
cameros más eficientes (en cuánto a tiempo) tueron: el 7, By 4. 

Aunque no haya diferencias significativas entre el macho 5 del segundo grupo 
y el macho 8 del tercer grupo, es importante resaltar que el segundo grupo estuvo 
cinco di as expuesto con las ovejas y tercer grupo 6 dias. 

Algunos estudios consideran carneros con alta capacidad de servicio, cuando 
realizan al menos 6 servicios en este mismo tiempo (Fitzgerald y Perkins, 1992). Sin 
embargo hay que considerar que estos estudios fueron realizados bajo condiciones 
controladas y no de campo como en éste caso. Por otro lado, trabajos como el de 
Mickelsen et al. (1982) consideran carneros con alta capacidad de servicio, aqu611os 
que realizan más de 3 servicios en 30 minutos. 

Cuadro 4.1. Nlimero de savicios, de"'flO 11 111 qe•llldó11 y cro110,_,,,. llkl «...
st:XMal e11 canterOS Colll_. 

~ 1 _, 1 -1 1 -1 ·-- .. -No.c.m.o 1 2 3 • ti • 7 • • 
Otlll9DY\M n n ... •.3 to 7•to ... to ... • to 17• 7.4 
V- '"' 4U• •••to ...... ...... ••Ato t211D 2.30 2o ttl.4 
A ... •• o•• 4.Jo tt b tz.a. 2 ... 2.20ll UOll 12.7 F-..v.- to lo 2.4o O.Se zo. ···- .... t.90 ••• e.s 
L..- 2b •.2" 3" t1.1• • • .... 2 b t0.2• •• 11.2 - 3b 3b •• Uto tl.3• ••• 2.Sb 0.90 2.2• 3 
E~- 2.2" Uto o.ato o.ato .... 1.3b Uto Uto OAto u ·-· .. ·-·- ..... .... ... ..... ... at1c ..... .... ... .. .... No.De ____ 

le la la •• •• •• •• •• .. u 
Nota: LHerates diferentes (a,b,c,d,e) por renglón denotan diflll900ias significativas -+ (p<0.05) 

El análisis del etograma sexual, mostró que el tiempo promedio para r..iizar 
todas las actividades del mismo fue de 44 segundos, distribuidos como se aprec¡. 
en el cuadro 4. 1. Si bien los tiempos son muy brevas, se observa qua el venteo y los 
arqueamientos son las conductas a las que se la• dedicó mé• tiempo. Algunos 
investigadores como Maine y Katz (1999), Godfrey et al. (1998), Kridli y Said (1999) 
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y Rodríguez et al. (1991), miden frecuencias de estos eventos y no tiempos, sin 
embargo coinciden en que los machos dedican més veces a olfatear (en el prnente 
trabajo incluye a el olfateo de la vulva y el venteo) que a otras conductas. 

4.1.2. La conformación de harem 

Durante el tiempo de observación de la capacidad de S8f'Vicio se encontró 
que salvo 2 cameros todos los demés conformaron el harem y el número de ove¡aa 
que lo constitulan era de 3 a 8. En la figura 4.2, se puede apreciar con clsldad 
corno el primer grupo de cameros compuesto por los números 1,2 y 3, a excepci6n 
del número tres los otros dos conformaron harem, en et segundo grupo todos lo 
conformaron y en el tres nuevamente el carnero 9 no conformó harem. Llnch et al 
(1992), mencionan la conformación de harem como un modelo de oorte;o que puede 
deberse más al entorno de cortejo de las hembras que a los deseos de poMSión de 
los machos. 

En éste trabajo, el análisis de las observaciones del número de hembras que 
conformaban el harem de cada camero demostró que existlan diferencias 
significativas (p<0.05) entre harem de cameros. 

Número de 
ovejas que 

conformaron 
el harem. 

8 

• 
4 

2 

Not•: Lit.,.._ dlferHl• (e,b,c,d) denoten dif__.. 8ignlflcellv•: (p<0.05) 

Fiw. 4.2. Colff-'611 • ._,.. e11 loll tlútJlllDS,.,,,. •e-. 

El Kaschab y Kattweit (1987), mencionan que el camero de mayor rango 
reclama un mayor número de hembru en estro parm 1U harem, De Luca1 et al 
(2001) con ovejas de raza Columbia, mencionan que ta formación de -.m fue 
clara, particularmente en tos cameros adultos. La durecl6n de estos y ta cantidad de 
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ovejas que los componen es variable fluctuando entre 2 y 6 contra 3 a 8 del 
presente estudio. 

De Luces et al., (2001) evaluó que el tiempo de permanencia de las ovejas 
alrededor del camero depende en buena medida del movimiento continuo o no de 
los machos, sea por la búsqueda de hembras en estro o por las peleas que generan 
con los otros cameros. La conformación de harem fue bésicamente en los cameros 
adultos y en uno de los jóvenes, que como era de esperar al tener un rango social 
mayor los primeros lo ejerclan 

El análisis de correlación (Cuadro 4.2.) entre las variables de comportamiento 
del etograma sexual, con las variables: número de servicios en 30 minutos y número 
de hembras que constituyen el harem, muestra que: 

1. El tiempo a la eyaculación está correlacionado positivamente con el tiempo 
destinado a frotamientos y el tiempo destinado en realizar el acto de monta. 

2. El número de servicios realizados en 30 minutos posee una correlación 
negativa con el tiempo del "flehmen" (venteo), pero posee una correlación 
positiva con el tiempo destinado en realizar lamidos. 

3. El tiempo destinado al "flehmen" (venteo) tuvo una correlación negativa con el 
tiempo de olfateo. 

4. El tiempo destinado a arqueamientos tuvo una correlación positiva con el 
tiempo de eyaculación, ésta última variable tuvo una correlación positiva con 
el tiempo destinado al acto de monta. 

5. El "tiempo en realizar lamidos" se correlaciono positivamente con el tiempo de 
olfateo y el tiempo de frotamientos. 

6. El tiempo de eyaculación se correlacionó positivamente con el tiempo 
destinado en realizar la monta. 
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Oladro 4.2. Matriz dt co"tlaci6n de las variables dtl etograma sexual 

X1 X2 X3 X4 X5 

l1 Tilmpo l ll IJICUllcl6n (lltl) -0.2006 -0.0418 0.4441 0.3681 

l2 Núlnlnl ele llMcloe en JO mil. .0.114'. -0.0498 

D Tillnpod9~1-.). -0.41123 

l4 Tilmpo ele ftlllnlml , .. ,. 0.0415 

D Tllmpo ele -.•1111illllOI (119). 

11 Tilmpo ele fnllllnillllOI (lltl). 

l7 Tilmpo ele lllllidol , .. ,. 

ll Tilmpo ele lllOll'll , .. ,. 

ll Tillllpo d9 .,.CUll l6n ( ... ). 

11 Noele~dll ...... 

X6 

0.6599• 

0.4432 

0.53611 

-0.3322 

X7 XB X9 X10 

0.1074 0.67116. 0.5155 -0.3573 

0.7291 • -0.3425 0.1713 0.4882 

0.4818 -0.1899 -0.2573 -0.4097 

-0.4919 0.2492 -0.oeo5 -0.2284 

-0.2860 0.4789 o.111r 0.2295 

0.4591 0.4450 -0.2oe2 

0.11172 -0.0338 

O.MM• -0.292 



Aunque las correlaciones encontradas entre las diferentes variables medidas 
del etograma sexual fueron medianas, en general, los machos que tuvieron mayor 
tiempo de cortejo sobre todo en cuanto a arqueamientos, venteo, lamidos y olfateo 
tuvieron mayor fertilidad relativa, como es el caso del carnero 5 y el 8 que dedicarón 
más tiempo a algunos aspectos del cortejo y tuvieron mayor número de hembras 
servidas dentro de sus respectivos grupos. En la prueba de capacidad de servicio, 
estos cameros tuvieron la calificación més alta en cuanto al número de hembras 
servidas en 30 minutos. 

Éstos datos coinciden con trabajos como el de Price et al (1992) donde 
menciona que la frecuencia de montas, frotamientos, codazos y olfateo vulvar se 
correlaciona con la tasa eyaculatoria. 

Y por otro lado, Perkins et al. (1992) comenta que los machos con baja 
capacidad de servicio son menos efectivos como sementales que los cameros con 
alta capacidad de servicio dentro de un rebano y resalta a su vez, la Importancia de 
que los machos con baja capacidad de servicio pueden servir a un número limitado 
de hembras extendiendo los periodos de parición en programas de apareamiento 
con 1 sólo semental. 

4.2. Tasa reproductiva del rebano 

Una información que aporta este estudio, es la tasa reproductiva del rebano 
fundamentalmente en los primeros 18 dlas de apareamiento (c:orreapondiente al 
ciclo astral que permanecieron los tres grupos de cameros). P.. su mejor 
comprensión se ha dividido en los siguientes items. 

4.2.1. Fertilidad. 

Los resultados muestran que la fertilidad del rebano fue del 85'6., lo cual H 
considera muy bueno para un solo ciclo astral, comparado con treblljoa como el de 
Blockey y Wilkins, (1986) que reporta un 82'16. de fertilidad al primer clclo elllr81, 
utilizando una relación del 1 % de cameros con alta capacidad de servicio. En el 
presente trabajo no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) con la 
fertilidad acumulada con un segundo ciclo estral , como se muestra en la figwa 4.3. 

Sin embargo otras experiencias, como la de Raac:lsma y Edey (1985), donde 
evaluen una serie de factores en un apareamiento con 2'61 de cameros encontraron 
que el 92% de las ovejas eran marcadas en el primer ciclo (de 17 dlas) y que 
regresaban al estro entre el 9.1 y 18.3% de las ovejas. 
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un total de 
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o 

•Primer+ 8etundo Ciclo ntn1 

Fig. 4.3. Fertilidad ett oveja& Col1111t""' t!lft/J ..... 111 prilfft!r t:i1:lo allwl 
comparada con la tasa de plllÜ:iótt ac11""'l""' e11 .,. "'"""° 1:klo atnd. 

En cuando al 5% (n=17) de ovejas que no parió en éste experimento fueron 
vendidas como desecho. 

4.2.2. Tasa de fertilidad relativa por gnipo y por camero. 

Al comparar la actividad de servicio (hembras marcadas) contra las paridas 
por grupo, se estableció una fertilidad relativa que se aprecia en la figu-a 4.4 .. 
Indudablemente que esta fertilidad esta relacionado con la buena actividad de 
monta y servicio que mostraron los cameros, siendo por grupo en promedio de 76%, 
82% y 86% respectivamente, no encontréndose diferencias entre los grupos 
(p>0.05). 

100 

IO 
'llide IO 

Fertllldad 
40 

Relativa 
IO 

o 

Nota: No hay dlft11'811Cias llQnlflcallvas entre grupos. ( p>0.05) 

Fi611N "·"· TU41 • fmililltltl rdllliWI por"""°' 
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Si bien la cantidad de ovejas expuestas a los machos fue de 333, la 
probabilidad de que estuvieran en estro cada dla era de un 6%, esto ea una 19 a 
20 ovejas para los tres cameros del grupo por dla es decir una 37 hembras por 
camero, lo que deberla permitir una adecuada atención de las hembras. AllillOf'I 
(1978) menciona que aunque la proporción de ovejas por camero sea de 50 a 210 
no existe un efecto detrimental en la fertilidad de la hembra, pero si este número de 
hembras se aumenta aún más, el grado de concepción bajarla en un 7 - 9'1Ci. 

En la figura 4.5. se presenta en que porcentaje cada carnero contribuye a la 
fertilidad total (85%). Se puede observar que en los grupos dos y tres hay un 
camero sobresaliente (p<0.05), no así en el primero (p>0.05). 

%de 
Fertilidad 
Relativa 

18 
18 
14 
12 
10 

8 

• 4 
2 
o 

•2 CI 04 •1 •t •7 BI 

Numero de Camero 
Nota: Letras diferentes (a,b,c,d) denotan diferencias signllicalivas: ( p<0.05 ) 

4.2.3. Tasa de Prollflcldad. 

Con relación a la prolificidad se encontró que fue de 1.5, a 1.6 no 
encontrándose diferencias entre los grupos (p>0.05), como se observa en la figura 
4.6 .. Bajo las condiciones de este trabajo y por corresponder a un periodo de un 
ciclo astral se considera que la prolificidad es buena. Los reportes para esta raza 
mencionan cifras diversas, similares como las de Bromley et al. (2001) quienes 
mencionan 1.61; mientras que Okut et al. (1999) reportan 1.16 en jóvenes de un 
al\o, de 1.58 en adultas de dos a tres al\os y 1. 78 en maduras con mis de tres anos. 
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Fig. 4. 6. Prolijicidad por pwpo tk c.,__ 

4.2.4. Ovejas servidas por camero. 

En cuanto a la cantidad de ovejas servidas por algún cmmero en particular, el 
análisis de las ovejas plenamente identificadas mostró que en Clldll grupo hubo un 
camero que sirvió y dejó gestantes una mayor cantidad de ovejas, siendo los 
mismos cameros que contribuyeron más a la fertilidad total del rebal\o (mostrados 
en la figura 4.5.). 

Las figuras 4.7, 4.8 y 4.8 respectivamente muestlw'l loS diferentes M'eQloS de 
montas. Se observa por ejemplo en el grupo uno, que el 2'"' fueron marcadu 
solamente por el camero uno, el 12% por el dos y el 17% por el tres. El resto ea 
marcado por otras combinaciones de dos (uno con dos, uno con tres o dos con tres) 
o de los tras cameros. En las figuras se muestran también In difenlnc:ias entre 
cameros o arreglos cuando se presentaron. 

TESIS CON 
FALLA DE ORJGEN 
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Un 43% de las ovejas salliM e• hU l"'pD ¡;._,.-""'-por 
más de 1 canuro. 

30 

25 
%deovej11S 20 
servidas por 11 

ar199lo ele 
cameros 1º 

1 

o 

Tipodeanwglo 

Nata: .....,.,.. dilftnntes (a,b} (p<0.05) • 

Fig. 4.ll. Propordóll tk Ollt!}lu sa'Ñla por los ClllW- _, '"''° z. 
Un 60" tk la oW!}lu .,....._ e11 lste l"'pDf•-~por 
lltÓS de 1 e.,,._ 

Aunque la dominancia y la capacidad de servicio no est6n rei.ciONdas, 
según Fowler (1984) se sabe que los machoS dominantes modifican la influencia de 
actividad de apareamiento, como podemos apreciar en la• distinta• figura donde 2 
de los 3 machos que se destacaron por servir a un mayor número de hembras en 
sus respectivos grupos fueron machos dominantes. 
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Fig. 4. 9. Proporción de ovejas llD'IÜlls por ltM e#ll'llaOS _, 6"'/IO J. 
-Un 33% de las ovejos sertlÍlllD e11 ble 6'flpo f11nat1 ""1illllS por 
más de 1 carnera. 

Y no se debe perder de vista que los machos dominantes seguirén més 
eficientes con la presencia de machos subordinados, mientras que los ~
subordinados trabajaran menos a diferencia de cuando estén solos con las ovejás. 
El problema puede ser detrimental si los machos dominantes son infllrtiles, ya que 
ocasionarán una reducción considerable en la fertilidad del rebano. (Fowter, 1984) 

Estos comportamientos constituyen un aspecto relevante que deberé ser 
estudiado en trabajos posteriores, dado que servicio no necesariamente significa 
fertilidad y la falla de uno de los carneros puede estar afectando la tasa reprOduetiva 
del rebano. 

Con ello, Kilgour (1993) resalta la importancia de usar las pruebas de 
capacidad de servicio como una herramienta de predicción del desempetlo del 
camero en apareamiento a campo. 
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5. CONCLUSIONES. 

El presente estudio contribuye al conocimiento de la conducta sexual, en 
particular a la capacidad de servicio y el etograma sexual de cameros Columbia en 
México. Los resultados obtenidos de fertilidad, fertilidad relativa, prolificidad de loa 
machos Columbia estudiados en el campo mexicano (Huamantla Tlaxcala) fueran 
aceptables comparados con los parámetros informados por otros autores, por lo cuél 
se deberá considerar la inclusión de la prueba de capacidad de servicio en la rutina 
del trabajo reproductivo para ésta especie. 

El uso de cameros con alta capacidad de servicio como los del presente 
estudio al momento del empadre permite obtener buenas tasas reproductivas. Asf 
como también, el uso de cameros en grupos con el objeto de aprovechar al méximo 
su potencial reproductivo, además de controlar la paternidad del rebano. 
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7.ANEXOS. 

7.1. ANEXO Uno Informe fotográfico. 

7 .1.1. Sección fotográfica correspondiente a Material y Métodos. 

Foto 3.1. Fachada del Casco de la Hacienda de Xonecuila 

Foto 3.2. Rebaño do 333 ovejas 
Columbia. 

Foto 3.3. Grupo de carneros Columbia 



Foto 3.4. Prueba de capacidad de servicio. 

FOTOS CORRESPONDIENTES AL EMPADRE 

Fotos 3.5. y 3.6. Cameros y ovejas en actividad 
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FOTOS CORRESPONDIENTES A LOS PARTOS 

Foto 3.7. Fase 1 del Parto 

Foto 3.9. Amamantamiento de la cría 

Foto 3.8. Limpieza del naonato por 
la oveja 

Foto 3.10. Corraletas individuales 
(Parideras) 

Foto 3.11. Corderos 
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7 .1.2. Sección fotográfica correspondiente a los Resultados. 

Foto 4.1. Carnero mostrando interés a la monta, 
mediante la búsqueda de la oveja en estro. 

Foto 4.2. Carneros mostrando agrupamientos en la 
búsqueda de la oveja en estro. 



Foto 4.3. Carnero dominante tratando de inhibir al 
carnero sumiso que intenta montar. 

Foto 4.4 .. Tres hembras conformando el harem de un carnero. Y al 
fondo se observan 4 hembras conformando el harem del 
otro carnero. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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