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INTRODUCCION. 

El servicio social en su variedad de iitulación in1plica el ejercicio de la práctica 

profesional supervisada. en el Caso .. del -~~~~r~rTia .. Cátcdra de Reproducción y Genética en 

Ovinos y Caprinos. et estudiarltC 'apar:tc--... ~~--,-:rci~Jizar. l_as l~bores- de rutina que implica una 

explotación pecuaria. se iñvolucra :en~-~;?~:: ·prOyCctoS. de investigación y se le asigna un 

problema eje sobre el cual tiene q~C_ rc~l_iZ.af.-_una '_irivestigación bibliográfica para ubicar el 

contexto nacional de las técnicas--.'.~- ~~i~;~«:c:i~-~~s-- ~considerar y aplicar esos conocimientos 

ya sea en el Módulo de' la Cátcd_Ía._o biCn cOmo servicios exrernos. 

~· En el caso del · PresCntc Sc-rvicio Social el problctna eje se definió con10 

"CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN OVEJAS Y CABRAS .. y se realizaron dos 

actividades de extensión universitaria fuera de Ja Facultad de Estudios Superiores 

Cuautillfm. en una explotación ovina del Municipio de Cocotitlán. Estado ~e México y una 

explotación caprina en La Marquesa. Distrito Federal. 

MARCO TEORICO. 

En una explotación animal es impol'"tantc obtener los mayores rendimientos en 

productos. con el mini.me gasto posible. Esto se logra con una combin-;ación adecuada de Jos 

diferentes aspectos que intervienen en el proceso de cría animal (genética. alimentación. 

manejo reproductivo. manejo sanitario. manejo económico ere.). 

Para cualquier producción ganadera el aspecro reproductivo tiene una importancia 

destacada para conseguir Ja n1ayor cantidad de crías y por ende mayor ingreso econón1i~o 

(Folch y Alaban. 2000: Arbiza 2001 ). por Jo que se hace necesario Ja planificación. 

organización y el control de la reproducción. que se basan en conocimientos biológicos. 

cconón1icos y tecnológicos. con los cuales poden1os obtener: 

- Aprovcchan1icnto óptin10 dl!I po1cncial reproductor disponible. 
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- Jncrcrncntar el rendimiento reproductor en los _aspectos económicos y fisiológicos (Corcy .. 

1993; Forcada. 1996) 

En la actualidad existen téé:nicas biotecnológicas (Chemincau. 1993) que se pueden 

utilizar para obtener una orga-n~z~Ci.óñ en eÍ ~i~I~ rCpÍ"oductivO-de los ani~ales .. d.~méstic~s 

(Haresing. 1989: Evans. t 990).·. ~O~~:· ej~r;,p'~o: ·-. s·.incronización del celo o del .'-éiclo -cstral. 

inducción del celo. superov~~aCión •. : _tra~splantc de óvulos fecundados. ¡~'~Cminación 

artificial. diagnóstico de gesta':!i~·n y otras técniCas denominadus biotec~·o.logius de 

reproducción asistida de úhima generación como por ejemplo: producción ~e .. c_mbÍioncs in 

vitro. transgéncsis. clonación y OMTE (ovulación multiplc y transferencia de ·embriones) 

(Chcmineau. eta! .• 1993; Baldassarrc. 2001). 

Cuando se ponen en práctica estos métodos con un manejo general adecuado. se 

puede lograr el desarrollo intern1mpido de la producción en las explotaciones ganaderas 

(Chen1ineau. et al .• 1993: Carey. 1993: F'orcada. 1996) .. coadyuvando así a la satisfacción 

de alin1cntos de origen animal. principalmente la producción de leche y carne. En este 

sentido se ha considerado una muy buena opción para la producción de alin1entos a las 

especies ovina y caprina. gracias a las siguientes caracteris1icas: son animales precoces de 

talla pcqueila .. necesitan po.co capital de inversión y el riesgo financiero es reducido. su 

rnancjo por lo regular es a base de sistemas c:xtcnsivos. son animales rumia111cs .. capaces de 

alin1cntarsc únican1cnte de forrajes. pueden sobrevivir en regiones donde no sobreviven los 

bovinos. se puede realizar un pastoreo con1binado con ambas especies sin con1pe1ench1 por 

el alimento. son animales dóciles y fáciles de criar. relativamente fértiles. su intervalo de 

generación puede ser corto. En el caso de la cabra es buena productora de leche en cantidad 

y cal idud. gcn1Jraln1cnte a n1uy bajo costo por los sitios en que habita: la carne del c¡tbrito es 

la de precio y dcnrnnda nlás aha en México. La piel tiene n1ercado en las tenerías L·'\.r-biza y 
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de Lucas, 2001). 

En la uc1ualidad nos cnconlramos con una problen1ática. la idiosincrasia que se 1icnc 

sobre la exploración de esle tipo de producciones. por cjen1plo la caprinocuhura posee una 

n1ala in1agcn ya que es cons.idcrada .como una actividad económica destructiva para el 
.. - ·--

an1bicntc ecológico~ tam_biérl · sc:'.fclaciOna. con los cslratos más pobres y n1arginalcs del 

sector rural. donde. Ja ~~yi,~¡~--.:~~:;··~~(~ tipo dC producción se explota a nivel familiar. 
_;' :< -.)_ 

careciendo de tccnoIOgía y ob_t':?n_i~.'_1~º solamente productos para el autoconsumo. como por 

ejemplo: quésos dukes. pieles, Y. carne (SEP. 1999; Valencia, 2002). En el caso de los 

ovinos solamente se ha utilizado ·su carne para Ja preparación de la barbacoa. platillo que 

solamente se utiliza en ocasiones especiales. pero aun así a nivel de mercado la 

ovinocultura empieza a tener una competitividad creciente a nivel nacional y los ganaderos 

buscan mcjornr sus estándares de vida (Folch y Alabarl. 2000). 

En el campo. las explotaciones que cuentan con un poco más de. tecnología son 

aquellas que se dedican principalrnenlc a la prOducción de leche. cabritos de una nmnera 

intensiva y corderos en el caso de Jos ovinos. este tip'? de. producción se encuenl~a en n1enor 

número en el país: por lo cual se hace necesario cre~r programas de in.formación parn los 

productores por n1cdio de personal capacitado .para que-los. pu_cda ·orientar a mejorar su 

producción. 

Es importante Ja aplicación de la tecnologia.~n las e~plotaciones gana~C~s ya que 

su objetivo principal es aurncncar la producción (PorÍc::ilano. l ~90: .Carey. 199~) .• ba~ándose 

en la fisiología reproductiva de ambas especies y lns necesidades p.rOductiv~_s. _p_or lo canto 

se considera una buena opción la aplicación de la .. sincronización e inducdó~ :d~-1 ciclo 

cstral en ovejas y cabras (Ross. 1989: Por1olano. 1990: Quine1. 1990: Carey. 1991). 

En el presente trabajo se comentaran algunos aspec1os sobre el manejo gcncrnl de 



una producción de ovinos y caprinos. enfocándonos sobre todo en el aspecto reproductivo. 

principalmente la utilización de las técnicas de ••sincronización e inducción del estro .. 

CAPRINOS Y OVINOS EN MÉXICO. 

En México _Út caprinocullÚra '.sé· h~ difundido principalmente. en~·zonas áridas del 
. -~ . : ·. - . ":: • . - '-~.:·:_e->•', .-,<~'- _:: •' ' •, 

país: gracias a su gran ,adaptabilidad de. las·, cabras. h-~n. ~cu.P3do zo~as s~cas como el . -·-- - -- -- ... .. _, 

Altiplano zacatecano-po:Í~sin~~ y -~~~::··--~~\;g¡¿~-~~:·.~-~~d-~~,~- s~'~-iá-.ri,das de Coahuila y Nuevo 
·--:·::_ . _-.... -,:; . _· .-::·--·_ ·. ,-, ; ":'. ... ~ /: ' . . . 

León: u~n1bién ha cmpe'.'Dd~:a:oci:.pc;tr-rcSi_Oné~_del--su~del País. como la Mixtcca poblano-

oaxaqucña. Las éstadistiCas dél INEGI de-. 1991 de su VII censo agropecuario nos muestran 

que Jos n1ayores productores de caprinos en ese. año eran los estados de Oaxaca con el 

11.5%. Coahuila con 11.4%. San Luis Potosi con 10%. Puebla con el 8.3% y Nuevo León 

con el 8%. La distribución de los caprinos en estas zonas se dio debido a sus hábitos 

alimenticios y por razones socioculturales. En regiones como el Bajío (entre Qucrétaro y 

Guanajuato). San Luis Potosi. Oaxaca. Coahuila. Puebla. Zacmecas. Guerrero. Nuc\·o León. 

c.xistc una gran tradición de cría caprina: se conjugan áreas del scmiárido y tierras agrícolas 

de riego n1uy ricas. permitiendo el desarrollo de la caprinocultura de una nrnnera 

tecnificada para alin1entar una industria quesera y de dulce de leche (cajeta). Esta zona. 

junto con la con1arca L~1gunera. son las que ostentan el mejor desarrollo caprino. con 

objetivos claros de producción. con razas definidas o con lcndencias a definirlas y con 

sistemas más eficientes (Valencia. 2002). 

Con relación al censo de 1991. los estados que tenían mayor cantidad de producción 

ovina fueron: México con 12.7%. Hidalgo con el 10.9%. Puebla con 9.3 %. Vera.cruz con 

8.3% y Oaxaca con el 6.9%(Vll Censo Agropecuario.1991). En la zona norte se liencn 

corderajes en los nlcscs de Scpticn1brc·Octubre y en la zona centro se tienen en )O$ n1cses 

de Encro·i\.1arzo (Salas. 1996). Para el mlo 2000 y 2001 los estados que tienen mayor 

... 



producción ovina son los cstudos de México. Hidalgo. Oaxaca y San Luis Polosi y en el 

caso de los cuprinos csliln: Pucblu. Oaxaca. San Luis Polosí y Guerrero. En los cuadros 1 y 

2 se sefmlu el nluncro de cabezas ovinas y cuprinas por csaado para los arios 2000 y 2001 

Cundru 1 .. - Con1pnraciún del nu1ncro de cabezas de ganado º''ino por estado pura los 
años 2000 y 200 1 

ESTADO 2000 2001 
AGUASCALIENTES 30,960 32,500 
BAJA CALIFORNIA 7,137 9,052 
BAJA CALIFORNIA SUR 20,068 16,999 
CAMPECHE 48,126 54,785 
COAHUILA 119,515 110,069 
COLIMA 15,233 15,173 
CHIAPAS 224,180 257,023 
CHIHUAHUA 65,085 67,865 

'DisTRITO FEDERAL 25,730 25,600 
DURANGO 76,498 80,777 
GUANAJUATO 243,368 260,680 
GUERRERO 72,355 63,929 
HIDALGO 780,951 795,78~ 
JALISCO 130,318 192,959 -----
MEXICO i ,008,261 1,018,158 1 
MICHOACAN 231,348 237,676 

1
MORELOS 27,258 28,341 
NAYARIT 25,862 28,656 
NUEVO LEON 75,000 75,000 
OAXACA 520,941 526,150 
PUEBLA 402,059 403,264 
OUERETARO 99,543 100,494 
QUINTANA ROO 30,768 39,536 
SAN LUIS POTOSI 502,866 459,746 1 
SINALOA 140,610 123,546 1 
~ÓRA 27,067 26.626 1 

TABASCO 47,685 53.033 i 

TAMAULIPAS 133,414 115,443 ! 
~TLAXCALA 166.002 173.023 1 
VERACRUZ 382,608 409,046 1 
YUCA TAN 55,052 57.384 1 

ZACATECAS 310,131 306.440' 
'fOTÁL NACIONAL 6,045,999 1 6,164.757 

- - -¡ l·ul.·111c: SIAi' - SAGARPA (2(cl:_O:_·'.:_> ________________________ _ 



Cuadro 2 .. - Co111pnraciún del nun1cro de cnhczu...., de gnnndo caprino por estado pnrn 
los a1ios 2000 y 2001 

ESTADO 2000 2001 
AGUASCALIENTES 35,873 23.692 
BAJA CALIFORNIA 39,945 27,759 
BAJA CALIFORNIA SUR 118,439 10),968 
CAMPECHE 1,646 2,093 
COAHUILA 507,264 591,645 
COLIMA 10,992 11,071 
CHIAPAS o 4,393 
CHIHUAHUA 202,953 205,478 
DISTRITO FEDERAL 930 500 
DURANGO 303,042 311,359 
GUANAJUATO 496,006 481.795 
GUERRERO 695,311 605,514 

'HIDALGO 
·---- ---298~22_7 ___ --298,485-

JALISCO 305,568 279,570 
MEXICO 175,711 178,261 
MICHOACAN 457,146 475.691 
MORELOS 30,652 32,337 
NAYARIT 119,412 137,855 
NUEVO LEON 379,470 375.000 
OAXACA 1,096.?62 1,108,8~ 
PUEBLA 1,423,541 1,447,955 

'OUERETARO ------- 97,472 97.018 
OUINTANÁ-RCfO--·------------ -·--~5-,-,-

J 3,045 
SAN LUIS POTOSI 724, 196 662.879 
SINALÓA -- ---159,566- 158,02--0--
SONORA 24,776 41,636 
TABASCO o o 
TAMAULIPAS 249,955 207,930 
TLAXCALA 69,020 78,288 
VERACRUZ 131,598 200,078 
YUCATAÑ o o 

>-zACATECAS 546,436 551.750 

TOTAL NACIONAL 8.70-i.220 8,701.861 

Fuente: SIAP-SAGARPA (2003) 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
·' ' 

Los sistemas de 'producci.ón varían dependiendo de la región del país y el. objetivo de 

producción que· se obÍ-iene có ~-adá cxP_lotación, ya sea ovi.na o caprina: Entre estos tenemos 

a los sistemas pas~Oral'es c~n:.aJSunas .. variablés según· las diferentes tradiciones regionales. 
- : .. ·.-··. ' 

Las principales ri1odalidadcs .so~ ~-~tc_~_sivOS .Y traShumante. Estos sistemas -de pastoreo se 

caractcrizarl por lo siguiente: : 

* El manejo _rcproductiv<;>:. nútritivó, sanitario y genético es mu~ simple y muchas veces 

inadecuado (Oteiza y Carrnona: 2001) .. 

* El producto que se obt~_c.nc en e~lc tipo de explotaciones son anin1al~s. para a1.;1to~onsumo. 

en el norte del país P'?r ej~mplo se o_bticnc cabri1os de 20 a 30 ~~as d~ ~ida pon un peso \•iyo 

de 6 a 1 O Kg. y en el sur se obtienen animales aduhos para barbacoa, birria o chito. 

* Las personas que se dedican a este tipo de producción son personUS de bajos recursos 

económicos que tienen poca tierra en propiedad. 

* Se caracteriza por que raras veces es un sistema de producción (1nico ya que por· lo 

regular se combinan an1bas especies (caprinos y ovinos) entre si. o tumbién con bovinos. 

* La nlano de obra que se empica es por lo re&ular de tipo familiar (Mateas. t 996)~ 

* Las ins1alaciones son escasas y rudimcnlarias (Oteiza y Carmena. 2001) 

*La alimentación esta basada principaln1cntc en In vcgc1ación nativa del agostadero. 

principalmente arbustos los cuales representan muchas veces el 80o/o de ta dieta. 

*El suplemento alimenticio en las épocas criticas es mínimo (i\1ateos. 1996) y consislc en 

alin1cntos de baja Cálidnd como.nopales. rastrojo de mab. y maguey pica'do (Arbiza." 2001). 

En general en el agostadero podcn1os encontrar alin1cntos como ·gran1ineas (zacatc na\"ajita. 

zacatc banderilla. zacatc gigante y Sctaria). arbustivas kostilla de vaca. guajillo. 

7 



ramoncillo. mariola. n1ezquitc y huizache); son bajos los niveles de energía consumidos y 

los de proteína se manliencn constantes durante todo et afio (Urrulia. et al .• 2000). 

En cuanto a las características del rebaño: 

*La estructura del rebaño suele ser deficitaria ya ~uc,alrc:dé~Or:del 60.% de-los animales 

son hembras en edad productiva. 

*Domina el ganado de tipo indefinido 
'~ .. · . . - . : . ': '-:- : . ,' 

(criolJO) ;: <?ª~ácter~zándose por. tener una baju 

productividad ya sea de leche o carne. 

En cuanto al manejo reproductivo: 

* Don1ina el 'aparcamiento libre n can1po0 en el cual los machos pern1anecen siempre con 

tas hembras. 

* Bajo o· alto porcentaje de machos in fértiles respecto a las hembras. 

* Hembras demasiado viejas o muy jóvenes 

* Los parios se tienen en épocas inoportunas. Jos picos de paridones son en los meses de 

novicn1bre a enero 

* Los intervalos intcrpartos son muchas veces superiores a Jos 12 meses. 

* Los indices reproductivos son de bajos a muy bajos. 

El aspecto sanitario es variado. algunos productores principaln1ente de ovinos aplican 

tratamientos preventivos(Arbiza. 2001). un ejemplo se muestra en el cuadro 3. 



Cuadro 3 .... Trat1unicnto preventivo en ovinos 

Meses 
o 
V 
E 
J 
A 
s 

e 
o 
R 
D 
E 
R 
o 
s 

s 
E 
M 
E 
N 
T 
A 
L 
E 
s 

Scleni10 de 
inycc1ado 

Toxoidc 
ncun1oniu 

Toxoidc 
cntero1oxcn1ia 
closlridios 

Sclcnilo de 
inycc1ndo 

Toxoidl.! 
ncun1onia 

Coccidiostalos 
alirnenlo 

Toxoidc 
cnlcrotoxcmia 
clos1ridios 

Selenito de 
inyccrado 

Toxoidc 
neun1onía 

Toxoidc 
cntcrotoxernia 

2 3 4 5 6 
sodio 

X 

con1ra 

con Ira 
y 01ros 

sodio 

contra 

en el 

contra 
y otros 

sodio 
X 

contra 

contra 

Fuente: Revista del Borrego No1. 2003 
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X 

1 

1 
1 

X 

1 

1 

X ! 

X 

En l\·téxico este tipo de sis1cn1a extensivo prcdon1inante en la ac1ualidad ha ido 

declin~1ndo. lo cual es atribuido al bajo potencial de las til!rras que ocupa. a la disn1inución 

TESIS CON 
F Al.LA DE ORIGEN 
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de dicho potencial por efecto de un deficiente n1anejo del pastoreo y a la falta de adaplación 

de los sistenu1s extensivos a la vida moderna (Valcncia.2002; Arbiza y De Lucas 1996) 

Existen los sistemas semi-tecnificados y tecnificados. por lo rcgulur son 

explotaciones de tipo intensivo y semi-intensivo. El sistema intensivo se caracteriza por el 

confinamiento de los animales en instalaciones mas o menos n1odcrnas. la alimentación en 

pesebre incluye forrajes de buena calidad y alimentos procesados. y además el nivel 

tecnológico dC ma1_1cjo y sanitario es adecuado. El objetivo principal de este sistema es Ja 

producción de leche y animales de engorda para el caso de ovinos (Mor,eno.:e1 al .• 1996; 

Valencia. 2002). Por otro ladO el sistema semi-intensivo se considera una Con1binación de 

Jos sistemas extensi':o e intensivO. con aproxim3ciones a uno a·.a OtrO·dcpcrldicndo de la 

calidad y cantidad ~e.recursos disponibles (Valencia. 2002). 

IMPORTANCIA DE LOS CAPRINOS Y OVINOS EN LAPRODUCCIÓN 

Las especies ovina y caprina no se les ha dado una importancia 'significativa pura Ja 

producción de alin1cntos. ya que son n1uy pocos tos productores interesados en estas 

especies. principalmente por ta falta de preparación u "orientación técnica para obtener una 

producción exitosa; otro probJcn1a con el que se encuentra el productor es la mala 

comercialización de sus productos y se debe a los siguientes factores: 

l\rfala organización de Jos productores .. 

Mala o nula inforn1ación de los precios de n1crcado. 

Pobreza extrema que los obliga a n1alvendcr. 

l\~cntalidad de subsistencia y no de mercado. 

A pesar de esta problcmiilica. los productores obtienen "~majas de estas csp~dcs. la!O 

cuales les pudieran pcrn1itir ser unu fuente de alimentos. sh~mprc y cuando se les dicrJ 
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apoyo con programas nacionales a los productores. también se consideran un con1plcmento 

ideal para la pequeña producción agrícola. debido a su tamaflo pequeño de las cabras y de 

los ovinos. son aptos para ser criados en tierras marginales que ofrecen fuentes escasas de 

alin1cntación y de csla manera se obtiene un aprovcchamienco optimo de la tierra (SEP. 

1999: Arbiza. 2001). 

El ovino tiene una gran demanda y poca oferta aún con las importacione~ ·masivas de 

ovinos. el precio es atractivo para los comercializadores. Históricame~ue ~S· la ·.única especie 

que n1antiene un precio a;" Ja alZa sin in1por1ar los movimientos· ,finan~iei-os ni las 

irnportaciones. A diferencia de otros paises en los cuales. el precici del. c6rdci-6 depende de 

la oferta de otros produc~os. en México existe una gran ven~~j'a _ qU\~-.--~~(llama barbacoa. 

platillo tradicional_ que cada di3 se introduce a los hogares me.~iéaÍlos.~~n- ma~or frecuencia 

(Salas. 1996). 

Existen datos sobre el ~acrificio de ovinos y_ caprin~s ~ nivel_ de rastro en donde nos 

podemos dar cuenta que poco -a poco ha ido Uument3ndo conforme· van pasando los años. 

un ejemplo tenemos en cuanto al sacrificio total nacion_al. que se dió entre J 999 y el año 

2000. en los cuadros 4 y 5 se n1uestra el total dc_nnimales sacrificados por estado. 
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Cuadro 4.- Ovinos sacrificados en México duranlc el periodo 1999 -2000 

ESTADO 1999 2000 
AGUAS CALIENTES 1º·750 11.022 
BAJA CALIFORNIA NORTE 3,640 5,607 
BAJA CALIFORNIA SUR 9,555 10.996 
CAMPECHE 10,690 1 J,569 
COAHUILA 35.296 34.267 
COLIMA 4,70() 4,799 
CJllAPAS 43,819 41.386 
CHlllUAllUA 9,966 19.399 
DISTITO FEDERAL 8,006 5,927 
DURANGO 17.391 18.820 

56,51_0 _____ __¡_ ______ 6_o_.oc5_6_8 _____ _ 

GUERRERO 23.9;.,.'\=7~--------!-----~2""7~·-9,=6_7~----
H l DALGO 238.239 221.133 

GUANAJUATO 

JALISCO 36,818 ---------~~~?. ___ _ 
r-r\7fifX1C0--~------- -------------z77:1.57~--------"------2=-'-9c.5c..C_l9_C_;,l ____ _ 
MJCl-IOACAN 65.27:-> 11.739 
MORELOS 11.3~.1º·4~-----+----~ 16.0'5 
NA YARIT 5.066 ---+------5-_-6_1>_3 _____ _ 

ÑDl>VO LEON 32 .. 1_4_<_'------·------'2'--'8.614 
~º,-,'·'""xc· .• '=',c.A __________ +-----~91.85 t ~s. 792 
PUEBLA 134,356 1 128.133 
1-=Q~U=E=R=E=·1-·A~R~O~------+------_=? 3.4<>1 1 23.1 15 

~QS~Au~Nl'N"1·1.·uA•1uNs·'·1~=o~R~·º1·~o~º~s·1----+------~,8~".s,3~6~------jl 8,873 
- 110.268 - 106,118 

~S017N"A~L-O~A---------l--------'cc66,5S7 83.488 

--~1-~·º,-.--~-ºA~sR-·cA=·=o--------4------1_2_._2_5_4__ 12.93--o----~ 
""'º 9,865 9.826 

TAMAULIPAS 38,2.B 56.194 j 
r-·.r=l-.'='-X,'C~A=L•~A~-------+-----~4-6~,8=1=0~-----+-----~~---3,.0_-_,z _____ ~ 
VERACRUZ 113.290 171.238 1 
Y U CATAN 20.638 28.380 
ZACATECAS 96.265 89,852 
TOTAL 1,684.101 l. 190.281 
~·"UENTE: SIAP-.SAGARPA (2003) 



Cuadro .- 5 Cnprinos sncrificudos en J\.1éxico durnnlc el periodo 1999 -2000 

ESTADO 1999 2000 
AGUAS CALIENTES 15,137 14.813 
BAJA CALIFORNIA NORTE 24.146 23.319 
BAJA CALIFORNIA SUR 31.451 29.856 
CAMPECHE 623 699 
COAHUILA 208,285 271.229 
COLIMA 3,027 3.290 
CHIAPAS NS NS 
CHIHUAllUA 46.645 51.084 
DISTITO FEDERAL 192 344 
DURANGO 115,523 129.110 --
GUANAJUATO 109,678 121.317 
GUERRERO 214,005 215.692 --
HIDALGO 74.648 74,028 
JALISCO 133,461 131 . ...i75 
MEXICO 

-----~------- --------:39.389 ____ 
41.587 

MICHOACAN 135.056 147,335 
MORELOS 14.718 17,566 
NAYARIT 23.212 22.777 
NUEVO LEON 145.320 149,028 

--
OAXACA 236 . ...i89 239,634 
PUEBLA 195.529 1 197,439 
QUERETARO 14,313 1 13,...¡,9 --

QUINTANA ROO -151 5...¡7-----

SAN LUIS POTOSI 228.198 1 189.699 --
SINALOA 18.446 1 101.876 
SONORA ___ 12.111 13.546 -----

'"'l'ABASCO NS NS --
TAMAULll'AS 68.638 108,927 
TLAXCALA 11.673 13.173 
VERACRUZ 23.937 31.049 
YUCATAN 128 NS 
ZACATECAS 173.5'1 157.830 
TOTAL 2.380.234 2.509,516 
FUENTE: SIAP-SAGt\RPA (2003) 

FISIOLOGiA DE LA REPRODUCCIÓN. 

PUBERTAD 

La rnadurcz del upurruo reproductivo y ..:-1 inicio di.! la actividad s..:oxual. es alrnn1c:nte 

dependiente del grado de desarrollo corporal. peso del aninHtl en el cual. una buena 



alimentación juega un rol fundamental. Otros factores imporlantes en la aparición de la 

pubertad son la raza ·y la época de nacimiento la cuul se asocia con la estación y la 

disponibilidad de alimento (Urrutia. et al •• 1994) también se considera que cuando es una 

cría simple alcunza la pubertad.ª una e~.ª~ 1,9% menor que una cría doble. 262 y 312 días 
' ' 

respectivamente. En Amé~ibri L~'á~a,s¡;~ha_C;;~Oritra.do que algunas razas puédcn presCntar 
,"/". .:'-?.' ._·-,, ->: - - . 

la pubertad desd~ lOs 226:~ias 'coííl~" ~i~ir:i10 y;'400 días como 111áximo e~ el caso de las 

ovejas Pclibucy y de 262 días como m~ni.n10 ~ 491 máximo para Ja raza West African bajo 

diferentes condiciones. (Treja. 1998? •. sr JU hembra ha -recibido un buen manejo. puede 

iniciar su actividad sexual a partir de los 5 o 6 meses de edad en promedio. No obstante. en 

el caso de las cabras. razas europeas. presentan la pubertud entre los 5 y 1 O n1cses de edad. 

En México al hacerse estudios se logro que el primer estro se presentara entre los 8 y 9 

meses de edad con pesos de 30.6 kg a 40 kg. por lo tanto debe de en1pezar a cubrirse 

cuando haya ulcanzado entre el 60 y 75% de su peso adulto (De Lucas. 1986:Trejo. 1998: 

\Vilkinson y Stark 1987). 

Se pude considerar con10 norma general que en las zonas templadas los animales 

presentan la pubertad entre los 5 y 8 meses (Diaz y Moyana. 1996). 

En el macho la puber1ad es variable según las condiciones de manejo. siendo el 

factor nutricional el más importante para la presentación temprana de la n1adurez sexual. A 

los 3 o 4 meses el macho ya cs[á produciendo espermatozoides. pero la libido se presenta 

mús tarde. conjuntamente con la capacidad de erección del pene (\Vilkinson. 1987). 

La vida útil de los rnachos puede extenderse hasta los 10 años aunque el ntacho 

reproductivo es en1re los 3 a 8 años de edad ( Diaz y Moyana. 1996) 
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CICLO ESTRAL DE LAS llEMBRAS 

Los géneros caprino y ovino prcscnla una actividad sexual poliéstrica estacional. 

con varios celos y ovulación esPontánen durante su época reproductiva. Ésta se inicia con el 

decrecimiento diario de h~s horas de luz n fines del verano y se mantiene durante todo el 

otoño. El resto del año con días largos de horas de luz. estos animales pcrman~~cn en 

reposo sc.xual que se le denomina como ancstro (Fallcz. et al .• 1994). 

El ciclo sexual.(período que media entre 2 celos) dura en pro~e~i0~21: días; puede 

variar según la raza. Al comienzo y al final de Ja estación rcpróductiva '.5-ÜclCn·· presentarse 
. . '"··:·.·.:;-.< ·, 

ciclos n1ás largos o n1ñs corros (16 a 21 días): se produce una n1odifi~ación ·de. la conduela 
-.-·: : ·.·,<.'.'.' .. '·; .. 

sexual de la hembra y acepta la n1onta en varias oportunidad~S.· E('~c'I~ li~nC·una duración 
- . - -- ,,, 

de 18 a 48 horus. ·siendo lo n1ás habitual observar celos d~ ·;~· a.;·3~-.~~~·~~s::(citado por De 

Lucas. 1986: Evans 1_990: Galina 1992).La ovulación se produce-entre 6-~ _12-h~ras después 

(\Vilkinson y Stark. 1987: Bonilla. 2001).Este ciclo ésta cor:1~ÍOladO- pOr uila secuencia de 

can1bios hormonales regulados por el hipotálamo y la hipófisis con la·intcrvención de los 

ovarios y el útero. 

El control global de este ciclo lo _realiza· el cerc_bro a través del hipotálamo. que 

segrega hormonas liberadoras. de g".lnadotropi_na_s Gn_RH que a su vez. intervienen en la 

producción de FSH y LH por Ja hipófisis. la regulación de Ja secreción de GnRI-1 se realiza 

por rctroal imcntación de hormonas esteroid~s. Ja progcstcrona _tiene influencia n~gativa 

sobre la secreción de GnRI-1 y por lo. lanto sobre la liberación de gonadotropinas de la 

hipófisis. para evitar el crecimiento folicular durante la fase luteinica: los estrógenos tienen 

un efecto de retroulimentación positivo para estin1ular la liberación de n1ayor cantidad de 
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gonadolropinns hipofisiarias para el crecimiento del folículo y la· ovulación (Faycz. et al .• 

1994) 

A partir del día cero. la <?Veja ·cnlra en. celo principaln1enlc bajo la influencia de Jos 

eslrógenos (hormona produCida'· pc;r: cÍ ~~vari0)·.- _Unas 24~36 horas después el ovocito se 
·'', ·' .-. >. 

libera del foliculo .. de GraÍ( (ovuln~iÓn). este pr~ce~O sed; por los altos niveles de LH. En 
. ·-·· . :·e'-~--' - - . , , '. 

el folículo colapsado_ se formU·Un-Cucr'po,JúÍe~.'que.cmPiczn a segregar progcs1crona en 

cantidades crecientes. La prog~slerona s~ ·Segrega dunm1c 2/3 del ciclo es1ral (fase 

lutcínica) para preparar al útero en caso de recibir un huevo férlil. Si no se fcr1iliza el 

ovocito liberado. el útero segrega una horn1ona llan1ada prostaglandina F2c-: (~GF2oc.). Esta 

horn1ona provoca la regresión del cuerpo lúteo y cesa la secreción de progesterona. A 

continuación Jos folículos empiezan a desarrollarse bajo Ja influencia de la FSH (folículo 

cstimulnnle) dándose la fase foliculínicu manteniéndose en el 1/3 'del ciclo cs1rnl. los 

folículos en desarrollo segregan estrógcnos en canlidadcs crccienles y la oveja vuelve al día 

cero (presenrnción del celo o calores receptivos). 

La nrnyoría de las razas ovinas y caprinas originarias del none de Europa 

manificsrnn variaciones importantes del estro y de la ovulación. Todas las hembras 

presentan una actividad sexual que se extiende de agoslo·septicmbrc a enero-febrero y un 

reposo sexual durante el resto del año. produciéndose así una estación de ancstro y una 

estación de actividad sexual muy marcada. El ancstro varia de 215 a 259 días según la raza 

o la especie Los nlachos por ejemplo también muestran in1portantes can1bios cuantitativos 

en la producción de semen (Chcmincau. 1992: Dclgadillo. et al .• 2003). Así. en el nlorucco 

lle-de-Frunce. la producción de cspcrnrntozoidcs diaria por tes1iculo pasa de alrededor de 

l .000 millones en pri111avcra a 5.000 n1illoncs en otoilo. La calidad del semen y su fertilidad 
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en inseminación artificial varían rn~bién. En Ja misma raza se ha observado miis de 20% de 

espcrm¡llozoides unorn1ales y una fertilidad d.el :47.1% en primavera. mientras que cslos 

valores son de 10% y 68. 4_% en olofio.: reSr)eCtivamerltc <Chcmincau. 1992). La duración de 

Ja estación sexual se prolonga~ co~Í~~~~::.;¡~·."1.ai:~:(Ud.:disminuye: las razas habilualn1cn1c 

c.'l:ploradas en .Jalitudcs nlc~iaS j/.~11~1:~\~;ii.E·n :~hmet.Ídas a fuertes variaciones cs1uciórn1Jes de 
. . . 

Jongirud dc,:I díÚ. En zonas ~róxin1~~~' al . ecuador la esrncionalidad reproductiva es 

prácticamente nula. (Chcmincau. 1993; Forcada. 1996). Por ejemplo. en las ovejas 

originarias y criadas en los países de In cuenca del Mediterráneo. la duración del anestro 

estacional es mucho menor. y varía de 53 a 13 1 di ns. Más del 50% de las ovejas Razn 

Aragonesa prcscnlan una ciclicidad ovárica durante la prin1avera y más del SO por cicnro de 

lus ovejas o· Man de Marruecos n1ues1ran una ciclicidad cstn1I durante todo el ~1ño. En 

algunas zonas tropicales. la estacionalidad a desaparecido completamente (ovejas Criollas 

de Martinica). mientras que en otras sólo se observa una ligera estacionalidad (Chemineau. 

1992). 

POTOPERIODO. 

ELfotoperiodo es Ja duración del día demro de un periodo de 24 horas. el dia y la 

noche presentan variación en su duración de acuerdo a su latitud de un Jugar dc1crn1inado y 

con las diferentes estaciones del año. Así los días más largos corresponden a In priínavcra y 

las noches n1ás largas a Jos rncses invernales (Otciza y Carmena. 2001). 

El fotopcriodo es percibido por las ovejas y las cabras por Ja rcrina y tr~insmitido a 

rrnvés de una cornpfcja rula ncural de varia_s etapas. que 'invo.lucra Jo·s:gangfios-ce'r\'icalcs 

superiores hasra la pincaf. donde el mensaje n1odula el ritmo de la secreción de melatonina. 

La n1clatonina es segregada durante Ja noche y por Jo tumo. la duración de la secreción 
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varia entre días cortos y largos. Esta duración es entonces procesada para regular la relación 

hipófisis hipotfüamo y el eje gonadal (Chcmincau y Delgadillo. 1994: Trejo; et al .. 2002). 

Las primeras demostraciones de los efectos del fotopcriodo sobre la repi-oducción se 

llevaron a cabo desplazando ovejas del hemisferio norte al hemisferio sur. o sometiendo a 

las hembras. contenidas en cámaras fotoperiódicas. a regírriencs luminosos que reproducían 

las variaciones del fotop~riodo del hemisferio sur. En ambOs casos. Ja· cst~ción SC?Xual se 

atrasaba seis meses presentándose siempre después del solsticio de verano. Esta respuesta 

se manifestaba igualmente cuando los animales se sometían a· un régimen fotoperiódico 

acelerado que reproducía en seis meses los cambios anuales de ~a duración del día. y 

provocaba la nparición de dos estaciones sexuales durante et año. La alternancia de tres o 

cuatro meses de días largos y de tres o cuatro meses de días conos determinaba asimismo la 

sucesión de periodos de actividad y de inactividad sexual. Ello demuestra et efecto 

cstin1uludor de los días cortos que inducen la ovulación después de SO días en ta oveja lle-

dc-Fnmcc y después de 80 días en la cabra Alpina. y el efecto inhibidor de los días largos 

sobre lit actividad sexual. Se justifica así el nombre de especies de días cortos que se ha 

dado a los pequeños rumiantes • Sin embargo. los días cortos o los diaS largos no estimulan 

o inhiben indcfinidan1cnte la actividad sexual (Chemineau. 1992). 

Se deben mencionar tres erectos fundamentales del fotoperíodo sobre la 

n.!producción de .Jos pequeños rumiantes. ·El prirriero es que. la percepción que tiene el 
. . .. . --.... _ ·-' 

animal de un día co"rto·,,o. cÍ-~~-·un'-~-ia~'i~~g~-~de~cncÍ-c de· su cchistoria fotoperiódica». Así. 12 

horas de luz po.r _dí~" s~~·-:·¡~·'t:~~rct~~~~· -~~~~O_ u.n día cort~ si el animal percibe 16 horas de . . . . .,.. .-.. --:-- - _.' '-"'- -~ - ,- - . 

de los días decrecientes sobre la actividad neuroendocrina de ta oveja podría ser 



responsable de la duración normal de la estación sexual en condiciones naturales. El tercero 

es la existencia de una fase fotosensible que tiene lugar alrededor de 16 a 17 horas después 

del alba. La iluminación durante esta fase provoca Ja «lectura» de un dia largo tanto en el 

morueco como en la oveja (Chemineau. 1992). En el cuadro 6 se muestra la duración del 

ancstro en algunas razas. 

Cuadro 6.- DURACION DEL ANESTRO EN ALGUNAS RAZAS OVINAS Y CAPRINAS 

ZONA 

Europa del 

Norte 

Cuenca del 
Mcditarrcnco 

Trópico 

GENERO 

Ovino 

Ovino 

Ovino 

Ovino 

Caprino 

Ovino 

Ovino 

Ovino 

Ovino 

Ovino 

Caprino 

Ovino 

Fuente: Chc111incau .. 1992 

RAZA 

Black Facc 

Bordcr Lciccstcr 

\Vclsh Mountain 

lle de Francc 

Alpinas 

Prcalpcs 

Aragonesa 

Chias 

Barbarina 

Tadn1i1 

Martinica 

Barbados 

DURACION AUTORES 

226 días Hafcz. 1952 

234 días 

232 dh1s 

215dias Thimonicr. 1969 

259 días Chcn1inc¡1u. 1992 

131 di as Thhnonicr. 1969 

91 días 

101 días Avdi. 1988 

123 días Khaldi. 1984 

51 días Am;ar-KhnJj.t. 1982. 

Ct.!ro tvtahicu. 1989 

cero 

En México. las ovejas y cabras prcscnrnn un periodo del mi.o en que reducen su 

acti~·idad reproductiva. por lo tanto. no se reproducen de nianera uniforme a lo largo del 

arlo. En el cuadro 7 por ejemplo. se mencionan algunas razas ovinas: la época en que inicia 

el celo y su finalización. 
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Cuadro 7.- Epoca de inicio y finalizaciún del celo en o\•cjus 
RAZA MES DE INICIO MES DE TERMINACION 

Ran1bouillet Junio Febrero 
Corricdale Julio Enero 

Suffolk Agosto Enero 
Pe Ji buey Junio Marzo 

Dorsct Junio Febrero 
Romncy Marsh Julio Enero 

Fuente: Urrutia, et al .• 2000 

En las cabras la presentación de estros se inicia entre los nlcses de mayo y junio y 

declina en octubre: y en algunas zonas del país. corno el Estado de Sinaloa y Guerrero. bajo 

clima tropical seco o sub-hún1cdo. las cabras son capaces de concebir casi durante todo el 

atlo (Gambou. 1986: Treja. 1998). Sin cn1bargo. en algunas razas se observa una ausencia 

de csrncional idad. aun cuando estén alejadas del Ecuador. lo que sugiere Ja participación de 

otros factores (alimentación y genética). Un ejemplo de ello, es la cabra nmiva Japonesa. 

que se encuentra a 36º Latitud Norte y no presenta estacionalidad. Lo mismo sucede con la 

cabrJ criolla de ta Isla de Guadalupe. donde se observa un 87_% de ov~!acion~-~ n1ensuates 

con 82% de estros a lo largo del año. aunque estas últin1as se encuentran mas cerca.nas del 
' .... -~. ... . . ,, ' 

Ecuador, pero difieren mucho de las cabras criollas Venez<;>lanas-:cGa'mb·o·a.::J"9s_6·)~' 
.,..>'.·_'.:_~ .¡ .< .- . :~~ :.= , ' ' 

RECONOCIMIENTO DEL CELO '>)>! -__ ,, 

La cabra en celo es difícilmente identificable. A R~r,t,i~~dK¿n~~2<1,>t1oras ~_ntes de 

ac.:!ptar la cópula. n1anificsta en forma ~rccicnle.:. u;,~-~;·~.~;!~~~: ~~:~;.s~S~~S·(·~al~: co-mo el 
:.:.~ - "·:;_;j< . . ::;-: .· •. • :--:. '· 

n1ovin1icnto de la cola. aumento de la frecuenéia:;d~~b31id<l;~:-Ori~á\ÍrcCU(;nté y ante ta 
. ",':,:-c.'."~:.~!~.~:.'i~~i:-·;·-:_,,:-- •'::·::_;:_.~·~<.'::t-; >' ' .. '' 

presencia del nmcho a veces se observa u~a -~~~c-~-rg·~:i~~~~~~-~~s::·p_~r·; 18-_vúly~ -y ·si? deja 

n1untnr. A diferencia del ganado vacuno; _las O~~j~s eh:~·:~~-·n-J,~c.:~-~-~;~~.ur~aS -a-~tras y en . . ·. '. - ' . .. :. ~ .. 

las cabras cstn conducta solmnentc se observa_··~" ~Í·".'J·~·~:,,cie lo~ animales (\Vilkinson y 

S1ark. 1987: Gordon l.. 1989: lllera y Silván 1994: Bonilla 2001) 
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EMPADRE 

Cuando queremos inducir el estro. pnra determinar la temporada de empadre hay 

que con1patibilizar el periodo de actividad sexual de las hembras. duración de la gcsrnción y 

la época que queremos que se produzcan las paricioncs. La actividad reproductiva entre 

diciembre-junio y la gestación en la cabra Y.oveja dura 150 días (5 meses). Por lo tanto se 

rcco111icnda hacer et empadre entre abril y mayo para que los partos se produzcan en 

septiembre y octubre. En este período ya ha finalizado el invierno. el clima se muestra más 

benigno y se inicia el crecimiento de los pastos (Chemineau. el al .• 1993: Bonilla. 2001) 

Los animales nacidos en primavera pueden reproducirse en otoño (Urrutia. et al •• 1994). los 

que nacen después no podrán reproducirse ya que no presentaran celo hasta el año siguiente 

(Diaz y Moyuno. 1996). Cuando se desea tener una producción de leche a lo largo de todo 

el año es recomendable tener dos épocas de empadre. una temprana (diciembre-enero) y 

una más tardía (abril-mayo). De esta manera. se puede abastecer el mercado en la 

temporada de invierno. época en la cual se paga un sobreprecio por el litro de leche .. 

Antes de iniciar el emp'.ldre se deben tomar algunas medidas para lograr una niejor 

eficiencia reproductiva 

t) Hacer una minuciosa revisión de pezuñas. para procurar que todos los animales se 

encuentren con sus extremidades en buen estado. y evitar las cojeras. ya que un gran 

problema generalizado de cojeras pude afectar exitosamente el empadre. 

2) Eliminar las hen1bras que tengan problemas. tales con10 pobre condición corporal. 

rnastitis y neumonías crónicas. Dejar para empadrar a las mejores hembras. 

3) Hacer un minucioso análisis e inventario de los recursos alimenricios. para que se 

pueda alimentar bien a las hembras que queden gestantes. De lo contrario. el 

porcentaje de parición será n1uy bajo y se obtendrá un pobre desarrollo de las crías. 
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4) Descartar a las hembras que no alcancen el peso adecuado. 

5) Evaluación del macho. 

El cn1padrc no debe ser muy -prolongado- y. no sobrepasar de d.os a dos -meses y 
- -··· - -

n1cdio. pues es conveniente tener IÓS partOS _:Con·:· ciC~t3. cOncen·t~ació-:1. Esto -fac_Üita el 

manejo. permitiendo crías mÓ~ unifor¡'¡;c~ fu~~ O:.a;o'~ ~r..:;~~~~¡ó-;, ~~ lc~hc' (Wilkinson y 

Stark, 1987: Bonilla. 2001) 
:--:.·;¡;>_·.-:,-:-: ":·-";-': 

' ."/,; . : '. :.~ .:· ; 

METooos DE s1NcRoN1zAc1óN' E 1Ni::ilicc16N oÉ:ci;;i:os:( , 

Basándose en la íisiología->cic Jo~ .é~P~i~~~-;·y:.··o~i~o~-~y~ i"~~-~_:·n·~~-~~id~-d~~ :p~Oductivas. 
' - ·- _,., .-•, --·· -}}·' ;.:,:· 

·- : .. .-·'..--: .:,- .. =_\·" .···· ,_ ·:_ - :_· 
tener una producción elevada y de una m?ner~.or'C::Je.13d_~. e~tie·_tos--curiie~' se.encuentra Ja 

sincronización de celos al servicio. 

Esta técnica se utiliza principalmcn~e 'Pai-a r_C-du~~r_el periódo_ .. de 'suplen_lentación de 

las ovejas y cabras. los costos y poder ofrecer_ lotes homogén'eos a la venia. 

Los nlétodos para el control dCt c-iclo-Cs1ral "dcr)endcn de la m3nipulación de las 

variaciones horn1onales que ocurren durante el ciclo ovárico. El factor que controla el 

desarrollo de un folículo ovárico en una hembra cíclica es el proceso de lutcólisis o 

descenso de la producción de proges1erona y es precisamente la concentración periférica de 

esta hormona que se puede manipular para sincronizar el estro (]llera y Silván. 1994). 

A partir de cslos métodos obtenemos las siguientes ventajas: 

- Supresión del celo estacional. consiguiendo ta aparición de celos en Ja época ~eseada. 

- Reaparición del celo sincronizado. evitando escalonamientos en su aparición. 

acorlando el tiempo de detección de los misn1os 

- Favorece la inseminación artificial en toda su ampli1ud. lo que pennite aprovechar 

todas sus ventajas: 111ancjando grupos de anirnalcs 
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- Concentrar y programar partos orientándolos a fechas previstas cuando los precios de 

los productos son más altos. 

- Se pueden obtener· partos en temporadas cortas. ·en los cuales podem<;>s obtener las 

siguientes ventajas: -,_ .. · ", 

*Se asegura q~~·.=1a·-~lim~·n_~~~~.~n:,·~~P·~~~~ .. ~~arf~ se. pr~gramc en una forn1a n1ás exacta 

según la -~tapa-:t;Jc_.,·gest~Cióa:i'.~-~p~OdUc~~ndc:J. c~hritÓ·s _y_·. cord~ros ~e· un tamañO mas o 

m.cnos par~ci.do par'a: ·p~d~i- ~'~nt;~J~·r :p,~~¡~;~iOi-ri-~e·ru~ el _destete. ceban1iento y venta. 
• . . ·- ' ·, - ,,." - "·!~ . ">. .-. • - •• , -

: . .- ~:-.: - .: ... _.,::_ .. ·-.: ·::,·' -.~--~; '> .. :: ._ .~ 

mejor uso de aloj8miento ':'ºCt~rri~. red.u~i~~dO __ ~~i- la 
0

pcfrdida-de cabritos y corderos. 

*La adopción de los nconato~ ~e .h3cC;.~·U6ho·-~ás-fÍié:il que lo usualmcnlc y el manejo 

de cabritos y corderos para el control de enfCmí~dades clostridiales y el descolado 

puede efectuarse en los momentos ór}tirnos. 

*Las ventajas prosiguen hasta el mercad~o. en donde los_ cabritos y corderos a la venta 

tienen probabilidades de estar listos al mismo tiempo. 

-Prolificidad. Mayor porcentaje de partos gemelares (Ministerio de ·Ag~icult~ra i=:csca y 

Alimentación, 1989: Gordón, 1989: Evans, 1990: lllcra y Silván, 1994). 

Se aumentan las posibilidades de utilizar las técnicas de tr3nsferencia d~ e~1briones. 

Pcrn1ite seleccionar más corrcctan1ente a los animales de repOsición. especialmente 

a Jos destinados a la reproducción (Illera y Silvánt994). 

Antes de realizar el método de sincronización se debe de procurar lo siguiente: 

Las hembras deben estar debidamente dcsparasitadas. 

Dcl>critn n1an~iarse cuidadosamente para evitar casos de estrés innecesarios que pueden 

conducir a disn1inuciones de fertilidad y prolificidad. 

Los n1étodos de sincronización los podemos clasificar de la siguiente n1anera: 



1) Tratamientos hormonales 

2) Efecto nrncho 

TRATAMIENTOS HORMONALES 

Eslos lrman1icnt'os se recomienda utilizarlos en rebaños muy bien manejados 
,;: -·· .. -

principalmC?nles e~ ~I aspécto alimcnlicio y n';Jlricional ya qu«: son tratamientos caros. 

a) Progcstágc~os._e-~ '.~o~a· ~:C esponj~~ o irTipla_ntcs .. 
-· .-· . .. '. '. ·' -_ 

b) ProstaglandinaS en 'forma de inyccé::ión iritramuscuiar. 
• -:"' "· > • • • 

e) Horrilona Í-iÍ.>éra'd0r3 de gonadotropin~s inyecCión ilitrar:riuscular. 

d) Horn1ona rnelutonina; 

ESPONJAS IMPREGNADAS CON PROGESTÁGENOS. 

Los progestágenos aplicados mediante esponjas intravaginalmentc permiten inducir 

una fase lutca artificial ya que se mantiene un nivel artificial de progcsterona Ollera y 

Silván. 1994). La progesterona es.una hormona que se produce en el cuerpo Jú1eo del 

ovario o en el útero gestante. A nivel comercial se utilizan para sincronizar los ciclos 

sexuales (en hembras cíclicas) o. para inducir la ciclicidad en ovejas en anestro. Este 

tratan1iento tiene como función estimular el hipotálamo para sensibilizarlo a la acción de 

los cstrógcnos y evitar la ovulación silcnc~osa. presentándose un estro manifiesto. 

Las esponjas son dispositivos sencillos que se colocan en el fondo de la vagina de 

las ovejas y que liberan lenramcnte progesterona (la honnona de la preñez) durante 12 o 14 

días. este tiempo es suficiente para que la mayoría de las hembras lleguen fisiológicamente 

al día 14 del ciclo estral día en que finaliza el diestro e inicia un nuevo crecimiento folicular 

en el procstro. entonces al retirar las esponjas o implantes se .reanuda el cre..:in1icnto 

folicular. prcscntandose el estro en la n1ayoría de las hembras entre las 48 y 72 horas de 
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retirado el tratamiento y Ja ovulación ocurre en promedio a las 48 a 55 horas 

postrutamicn10. 

Generalmente en el primer estro la fertilidad suele s_er ~aja entre 30 y 60% de 

hembras que llegan al parto desp'ués dc.l tratarriic,:.to: pcrO al ~cgundo. cstr.o sincronizado 

puede aumentar ·hasta ~ó· 70%.·.s~--:PucdC~'::.':·~p;~~~~-,~~·~~d~trop·i~as para a~mentar la tasa 

ovulatoria o como apoyo cuand:o 1~~;·~~·t{~·~~'.~~~~~;~f~~-~:~~e._las hc~bras estén ciclando. 

Los principales progestñgcnos utilizados son el ·.Acetato de Fluorogestona (FGA). Acetato 

de Mcdroxiprogcsterona (MAP) y el Norgestomet. los dos primeros se aplican vía 

intravaginal y el último se aplica como implantes via subcutánea en silastic (Treja. et al .• 

J 996). En el cuadro 8 se muestran algunas dosis rccon1cndadas. 

Cuadro 8.-Dosis de pro~cstiagcnos. rccorncndadus en º''cj;:L~ 
PROGESTAGENOS DOSIS RECOMENDADAS 
FGA 30 mg. en ovejas en aneslro. 

40 nlg. en ovejas en estación rcproduc1iva. 
MAP 50 n1g. en corderas. 

60 rng. en ovejas aclullas. 
NORGESTOMET 3 mg. 

Fuente: Gordon l. 1989: Treja. c:t e1/ .• 1996: Forcada. 1996: Rochín y Pércz. 1983. 

Se puede utilizar la GnRH o Ja Pt\1SG para ayudar a que ex.isla una mejor fertilidad. 

UTILIZACION DE GnRH 

La GnRH se secreta en forma tónica o episódica en el hipotálamo y a cada pulso de 

GnRH corresponde un pulso de secreción de gonadotropinas. especialmente la LH ya que la 

FSH aunque responde a los pulsos de GnRH presenta una fluctuación circa-horaria y no 

estric1an1cn1c pulsátil. La GnRH estimula Ju liberación de ambas gonadotropinas FSH y LH 
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por la hipófisis anterior. entonces puede ser inducido el estro con ovulación utilizando 

análogos sinléticos de la. GnRH. Durante. la estación reproductiva. los pulsos de GnRH 

ocurren con relativa _frecuencia cada 3-4 horas. mientras que. en el anestro' la secreción 

pulsátil es !11ás espaciada entre 8-12 horas. lo que no permite el de~a;-:-~~11<:>_ foticUlar. Por lo 

tanto la aplicación de GnRH debe imitar Ja frecuencia pulsátil del hipotálamo. por lo que se 
• ".-. . o '.__ _, 

requiere aplicar pequeñas doSis _a ·¡·~_terv~l~s de. 3-6:·horas a· bi~n·_:~tili~ar implantes de 

liberación lenta. Con inyecciOr:ies únicas la GnRH estiínula la secreción de FSH con 5 a 635 

Mg por vía intravenosa. sin emb3rg~ 'dosis úniCas no .sori suficientes para inducir el estro 

con ovulación (Treja. et al •• 1996). 

UTILIZACION DE PMSG. 

Las gonadotropinas tienen con10 función el madurar folículos que pueden llegar a la 

ovulación. las más· utilizadas son la Gonadotropina Coriónica Equina. tan1bién llamada 

Gonadotropina de Yegua Gestante CcCG/PMSG) y la Gonadotropina de la Mujer 

Posmenopáusica. (lllera y Silván. 1994). 

PMSG (o eCG). FSH. son estimuladores del crecimiento folicular. Su uso se asocia 

al tratamienlo previo con progestágenos. la primera más a nivel c~meici~l_-y_gen_c;r_a~mente 
' ·.·: ·,.' 

en una únicn inycCción y la segunda con el objetivo dc-p;od~cir:'una ~u¡ler~-~~··'~¿i~n ;iendo 
- .-:·":,·- -,,"f-'" ,;-.,, .. -

aplicada cada 12 horas en varias inyecciones. ·-~ ~:.<:,~ ,.-: .~.>:::~. 

Se utilizan post aplicación de esponjas de 12 a 1~.~_día~ •. se_,i-eli~·n l~~:~·~o~J~s y se aplica 
• < ··- ' - •• "". '"' '•' ·"·~ :; ': ' • ' 

una inyección de PMSG. hom1ona quc.f.a~~recerii, .. la._~~-~~r~~,i~~~~~-~'::~~·1~~~;''.~-~~-'~i6 Í1·;;; .. sc 

obtendrá una concentración muy importante d.e cel~ -~~~~~~~~-;~--~~~.¡~~- ~~~:?L·;:.· 
Hay que tener cuidado con la dosis ·dc.-PMs.G'..Ya.·qu~.eñ'-·:~XceSo. pliC~c'producir 

nlultiovulación y. por lo tunto. gestaciones n1últiplcs. Por ejemplo si se tratu die ovejas 
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Merino esto no siempre es conveniente dada la limitada capacidad de crianza (Chubut. 

2000) 

En lus corderas por ejemplo Se· puede inducir el estro antes de cumplir un año de 

edad si yll ~slan .~er'?_~ ~:t'~. a·1~~~~ª~-~l '40% de su peso adulto. 

En Méxíc~ ~~~e :·-·h~_,;·~·ProJ:l.ado las dosis del progcstágcno MAP:Como el de la 

gonadot~6pina· Pfyl~:¿-:>~~:- mcnc,iona que la dosis de· 50 ·n:is _dC ~AP con ·esponjas 

intravaginal~s 14 días ~n las corderas dió como resultado un 70% de pariciones. 

En las ovcj~s para· el anestro de lactación. se utiliza el principio de qu'e J~s ovarios 

son capaces de madurar folículos en .. cualquier etapa posparto. por lo que el :.mcstro es 

debido a la deficiencia de gonadotropinas. Durante el úhinto tercio de· gestación y el 

período temprano posparto. se altera la secreción de LH. pero no Ja de la FSH. 

Durante éste periodo. existe una escapa larga de retroalimentación negativa de la 

progesterona y el estradiol sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior. lo cual altera en los 

pulsos de GnRH y se reduce la síntesis deLH. 

Durante el posparto. existen dos foses de recuperación: 

La primera con 2 a 5 semanas de duración. se caracteriza por descargas infrecuentes 

de GnRJ-1 en el sistema portal de la hipófisis anterior (cada 4-8 horas). lo que permite que se 

alntacene Ll-I en Ja hipófisis anterior. ésta rase tendría una regulación interna y no se vería 

afectada por estímulos exógenos con10 el íotopcriodo o el mamado de los cordero~. Cuando 

la hipófisis anterior almacena suficiente LJ-1 y con1icnza a liberarse en Ja circulación general 

pulsos de LJ-1 con la amplitud adecuada para estimular el crecimiento folicular. el estra<;fiol 

producido en estos íolículos ejerce un erecto de retroalimentación positiva .sobre el 

hipolá.lamo que a su vez incrementa los pulsos de GnRH y se obtienen pulsos más 

frecuentes de LH para es1in1ular nuevamente el crecimiento folicular y permitir la 



ovulación. Sobre este período podrían actuar los péptidos opiáceos durante el estimulo de 

los pezones o la melatoninD. dependiendo del fotoperiodo para inhibir la secreción de LH y 

alargar la prcscnlación de la· prim~ra.~~.~l~·~iÓ_~"posparto. En este caso se utiliza acetato de 

fluorogcstona ( FGA) 40 mg o, M·A~:~·~,llls'd·~,~~1.,:·15 días, se aplica 45 días posparto en 

esponjas inlravaginales. Al m~~~;;~-ci '.·d-~. ;~-t.ir~~- ··~ ·~S~~~ja. la hembra tendrá 60 días de 

parida. en ese momento se: i~;·~~,t;~~·,:~;-~fp~~-q:-~~ -,U~3,dosis relativamente alta de 500 UJ 

para ovejas entre Jo y so-.k~--·-d·~-d~··.·7óó UJ>~a;~, o·~ejas-.más pesadas. 1a mayoría de 1as 
. ~· -·< '-·" ·.' . -.. - -. . . 

hembras estarán en estró.·a .iaS .4s,··ho~3s· d.Cspu·é~ cie la inyecció~ de la PMSG. Con este 

tratamiento se obtienen de_·un 40 a 70% de pariciones. lográndose un intervalo entre partos 

de 21 O días (Treja, et a/., 1996). 

Por la característica de concenlrar celos en un corto periodo ( 36 a 72 hs.) este 

n1étodo se recomienda especialmente para cuando se realice inseminación artificial. 

No se aconseja utilizar sólo esponjas (sin inyección de PMSG) cuando se trma de 

ovejas en aneslro (que no presentan celo normalmente). La combinación de la esponja con 

la inyección de PMSG constituye un método sincronizador n1ás eficiente que el efecto 

n1acho pero se deberá tener_ en cuenta los costos del tratamiento. 

La dosis.~inima rccomend~d~ Cs d~-100 UI de PMSG. aunque. cuándo.queremos 

inducir celo po~ trata~se _de anim~·les c_n anestro. se sugieren dosis de 250 UI aplicadas al 

extraer l;:1s esponj~s (Chubut. 2000). 

PROSTAGLANDINAS 

Su acción luteolitica (lisis del cuerpo lúteo) hacen qu~ teÍlgnn una aplicación clara 

en la sincronización de los ciclos sexuales. Su nu1yor incon\·eniente es que tienen ~fecto 

solo en hts hembras cíclicas. 
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La prostaglandina F2oc (PGF2oc) es un derivado del ácido araquidónico que se 

produce en el endometrio y viaja por via sanguinea al ovario donde ejerce la acción de lisis 

o destrucción del cuerpo lúteo. Como no exis_te un~ Conexión vascular directn entre el útero 

y ovario. para evitar el metaboli~·~º- de las -~,~osta~la~~ina -~n el si;~-~~~-~'-.:~irculatorio._existc 

ovárica. 

Las prostaglandinas se utili~~n·: ~ar¡/~~nipular l~·· ~ctivid3d reprod~~:¡·V~~:~-;~i\;1eC3ni.sriio de 

acción consiste en induci/Ja rcgr~~~ón·p·~'C-~~~-~ra'del cucrp·~-~~·¿:1~~-cOó._1-6·;q~~ se i-~terrumpc 
la fnsc progestacion:;il dCI ciclo cstrnl para .iniciar uno ·nuevo. 

La PGFZcx reduce la progcstcrona circulante ac'clcrando el catabolisn10 o 

disminuyendo la síntesis de esln. La prostaglandina produce luteólisis por su acción 

vasoconstrictora. provocando una reducción en el flujo local de sangre el cuerpo lúteo: 

otros como el aumento de nivel de calcio libre intracelular. la alteración de actividad de 

fosfolipasas A2 o proteína quinasa C o la elevación de radicales superóxido. 

La acción de la prostaglandina (F2cx) depende de la regresión de un cuerpo lúteo ovárico. 

es considerada corno la principal lutcolisina en ovinos. en animales no gestantes. la 

regresión del cuerpo lúreo es causada por la POF2 secretada por el útero al día 16 post estro 

aproximadamente. 

Se ha encontrado que al administrar por vía intramuscular PGF2cx entre los días 4 a 

6 del ciclo y una segunda dosis con 9 a 10 días de diferencia el 100% de las ovejas presenta 

estro 40 horas despu~ d~ la aplicación: la dosis también se ha visto que afecta. ya que c9n 

20 n1iligramos de PGF2cx se indujo el estro en todas las ovejas y cuando se redujo la dosis a 

15 nig. solo el 70% lo presentaron. La fertilidad después de la adn1inistradón de 
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prostaglandinas con inseminación artificial dismir:'uyc, encontrándose indicios de que el 

1ratamicnto in1crficrc con el trarlsportc espermático· af c·e-rVix y un transporte aherado del 

esperma hacia los oviductos. 

Se hii dc'mo~~·~do,·_~J~i (~:~·-~~¡~·¡·~~- de ;-·~~~~,~~~i.#·~·~¡-~ri!~: en el- semen de carneros, 

produce un ~u mento~~~· ~Í;i~~i¡~~~-~J:·~-~~c~p¿¡ó~':.cT~~j·~~·~r~;;_-·\99(ij~ 
< • •\' • r "'-'·,~~· .. ~·; .;."'. ·.".;.,•~· • .: :>• J f. 

MELÁTONINA . :.. . .,:;•· "'::•;;;>'' · 

Cua~do · 1ns oveja~ s~~ ~;;'~\~~¡~~~/~ ~'2/~éiÍ;,,c~ constante de días largos o cortos 

dura~tc -varios años~·";~~·~~¡.;ú:~n-- ·~~s¡;~:~-~~: ,'u·~·~\:a·~-:~;O~ricia~:~_en.~-r~ ... ·Peiíódos. de actividad 
>·· , <.·;,;:·_.··:_--.,:_,:: 

sexual y de anestro, si bien diéhos.pcri0d~s·· ó0'<istÓ.ri"siriCrOriiZ8'd0.S-rlLc'n.irC animales ni en 
' . ., - : . ,·. . . . ·< ,. -. ' . . . 

relación al fotoperiodo natural. Es ·por e110: q~·~ sC·:·}~~~~id'c~~·:-·~.~~:¡~-;·6~~j~ ~ li.crie: Ú~ ritmo 
... -.· ~ .. -' ; _.-; ~ .. ', .. _... - . . . . ' 

endógeno de rt;?producción de manéra que· el .··p·~·~~!:i:~~.f_l~~~·:J,:~~ri~~icfnCs . ·anuales' del 

fotopcriodo es Ja sincronización del _Citado .. rii'iné:)':'H"·:·J-ó'·,:C:SPó.Cio tem·po·ral :de~ un ·año. 

alternando a lo largo del misn10 período .. de ;~~.i~ci~~~º~i~~~~~:Cii~~,·-~ ~J"~ -an·~;~;o·. 
La mcla1onina se descubÍió cri i 95_8·· ~~~'.:Á~~~~:-r(~·~~~~~--~-ÜJ~~~,C·;~·¡··~~d--dü. ·val~-~J 1j$-Á>. 

es una sustancia natural presente en el o~S;a~i~~·~:~-d.e -~~~~~ .. ·~o~~·:~-~~¡-f¿ros y .~int~iizada en la 

glándula pincal a partir del triptófano ·yc:1a, .. se·r~t~riinll.".proc~so .. e~ el. q~e intervienen las 
.. .·' ·.:'·" ,;· . ' . ' 

cnz.in1as cuya actividad está regula"~a por Ja -perc'epción día/nochC. Los niveles plasmáticos 

de n1clatonina en la oveja son basales duron~e el din. de manera que inmediatamente tras el 

inicio de la noche(lO minut~s ) se elevan h~sta alcanzar concentraciones entre 100-500 

pg/n1L Además. es rápidamente metaboliz3da en 6-hidroxi-melatonina por el hígado. siendo 

excretada por orina en forma· sulfatada: por tanto, sus niveles vuelven a ser basales al 

~1n1ancccr. Los niveles nocturnos son variables entre animales. si bien dentro de un misn10 

anirnal se trata de un carácter bastante repetible: dicha variabilidad se basa en diferencias en 

su síntesis. en general en función del tamaño de la pincal. pero no en su metabolisn10. 



Estas características determinan q~e el perfil de secreción de melatonina en periodos 

de 24 horas sea largo en inv-iCrno y corto en veranó, de maner3"que la evolución ·de la 
. . .. . . .· .. 

duración del n1ismo a lo largo del ail~ ·._info-~~a· .ª··la. ·~vej~' del; fotoperiOdo preva lente.· De 

este modo, 1a _ melatoniná es et mcn·s-~j~r~·);ic?'~·~'íinYC~<-que·~·p··érr;lite --~-t _a;,imal medir la 
.;.¡o 

duración de la. iluminación diaria~. con }~::~~-~-~~-_.·d~~~C c(~C ·la g)ándula piOeal no emite 

proyecciones nerviosas, se ~~~~Ú¡·~~~: ,'.~~- ·. Úl·~··.c~-u~-~~·nc;;~ª- q~e tr~dué~ la información 

fotoperiódica en un mensaje endócrino .. 

MODO DE ACCIÓN DE LA MELATONINA 

Et papel de la mclatonina sobre la reproducción estacional del ganado ovino y 

caprino es bien conocido. de manera que su actividad principal parece ejercerse a nivel 

hipotalárnico. modificando ta frecuencia de liberación de GnRl-I. con lo que paralelamente 

in1plica a la liberación de ta LH hipofisiaria y por tanto a Ja actividad gonadnt (Treja. et al.. 

2002). No obstante su mecanismo concreto de acción a nivel del sistema nervioso central 

no está totalmente determinado. pues la mayor actividad de microimplantes de melmonina 

colocados en diferentes Jugares hipotalámicos parece rener lugar en el hipotálamo n1edio-

basal. una zona de baja densidad de receptores y donde se ubican únicamenre el J5t;'é- de las 

neuronas GnRH . 

Es1as y otras evidencias parecen sugerir que Ja acción de la rnelatonina sobre las 

neuronas GnRH es indirecta. de nrnnera que se ponen en juego otras neuronas y 

ncuromcdiadores. Así estudios recientes parecen indicar que un componente irnponanre del 

efecto estimulador de la melatonina en Ja liberación de GnRH (y por tanto de LH> parece 

ser la reducción de Ja síntesis de dopamina en Ja eminencia media. De este modo. el sistema 

dopan1inérg.ko parece claran1entc in1plicado en la inhibición de la liberación de LH durante 
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el anestro estacionario. especialmente _al inicio del mismo incluso en razas de reducida 

estacionalidad sexual. 

En las ovejas,· la administiación. de meliiiorÍina 'd';Jrante las .horas luz. simula los días 

cortos y se ha . log;~do m~Jo~ár·:/~·: -~~~~vid~:~ _se"'.~~'Í">. ··~: taSa. ?~~·J~tori~ y, Ja.- supervive.ncia 

Este mecanismo; d'~·. ~~ciÓ~ri:.·~~.,~~:·i~ib~~::·~¡~~~~C~~·t'~.:~~~· C~i~ta un'_ intervalo de "35-60 
.:;··. 

días entre el_ inh:ia_.·~:~1;,~-~al~~iC.~_tO ··'?_óO _'~~13t~Oi.~ii~YJa .f!1odiíiC8ción cÍe": la scc~ecióii de 

GnRH-LH O· ~ci:: iOi~~io :~~C :,-~·:-: ~~ii_Vi~-~~(.~~á~~~.a. '_ '(0_~.q~~ 'no. su~~d~ Cf?':J. tos tratamientos 

hormonales tradicionalc~· de nctu'aciim' ~ás_,r~ápid~ Y. diiciCi.a ~· niVef ová~ico~ 

Vía de aplicaci~n. 
' .. - · ... 

Desde los años 80 se han ensayado diversas,. vi~s: dC aP~iCac:ió-~· de melatonina como 

la que se administra diario en el nlin1cnto. la intravag~n~!:_.Y.:I? administradn en forma de 

bolos intrarruminales de absorción lenta (Treja. Ct al .• _ 2Q02) .. Al objeto de encontrar un 

n1odo de aplicación que garantice unos niveles plasmáticos de la hormona elevados durante 

un periodo de tiempo relativamente largo y que no lenga unas elevadas exigencias de mano 

de obra~ condiciones que pueden determinar su éxito a nivel comercial. De este n1odo. la 

vía de aplicación de elección ha sido la de los miniimplantes subcutáneos (2X4 mm) 

colocados en la base de la oreja y que contienen 18 mg de melalonina que se van liberando 

lcntumente al objeto de inducir niveles plasmáticos de entre 100 y 300 pg/ml durante un 

periodo de tiempo de unos 100 días. Esta pauta de liberación hace que los implantes de 

n1clatonina proporcionen una información fotoperiódica que la oveja interpreta con10 de 

días cortos (Forcada y Abcica 2000). 
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Por lo regular se colocan los imp!antcs a las ovejas previa separación a los 

n1oruccos y la introducción de los machos 35-4~ días después. El subsiguiente pcriodO de 

cubrición tiene un desarrollo similar al de··un e.fecto n:-iacho clásico. con lo que Ja mayor 

parte de las cubriciones.tendrá ·1ug~r en_trc los días 18 y· 26 tras la citad~ introducción .. La 

mayor efectividad ·Se co~~·igu~-\;~·~:~_d:~.·~···¡~·iéiO_;·~ef tra,;amiento (coloéaCión de implantes) 

tiene lugar e~ t~rno ri~--etj·~-~-~~~-~i-~:-~~-,.~-t~.fi~·~(~,~~~~-~-~ril·)·~· de man~ra que.dich~ efectividad 

se anula si las ovejas s·~n··-,~~pl~~·~-:~~~~-~~-·~.~.~~~~~~~s JÍ~óXimos_al_ so_ISt.i_~i·o de verano.-

Los implantes pa;~c~~ l'ºsibilita~ ~~,; lig~ra ~~jora ~e la forti}idad. de manera que 

si la calida·d genética dc· los···c"..ni~--~ieS:.¡'?-~·p~~niÚe.>"Cs posible asin1ismo obtener un cierto 

aumento de la prolificidad (Forcad~ y '.Á.beida: ZOOOi •. 
. - ' - . 

Se mcnci.ona que la nutrición.tienC.una.cierta·interácción entre el tratamiento con 

mclatonina y el plano nutricional-nivcl de "reservas sobre la tasa de ovulación. en el sentido 

en que las ovejas de inferior nivel de reserva o son1etidas a bajos niveles nutricionalcs 

parecen tener una muyor respuesta a Jos implantes (en tasa de ovulación -prolificidad) que 

aquellas alimenladas rnás generosamente: dicha interacción se produce únicamemc a corto 

plazo. en el prin1er y segundo ciclos tras el inicio del tratamiento con melatonina. mientras 

que J.a rcspuesla a un plano alto de alimentación se produce n1ás a medio plazo. a partir del 

lcrccr ciclo. 

Los implantes parecen actuar positivan1ente sobre Ja fertilidad y protificidad de las 

ovejas no gestantes de In cUbrición anterior cuando de. nuevo son cubiertas dos meses 

después en función de; 1-a~ apli~~~·i~n - ¡¡e. 'un ~i_s'r-cma · .. int~~sific;:a,do i ~e:-_reproducción con 

cubriciones cada 60 días. No se h·;n evi~C~~-ia~-~- efect~·5: ~~"g~~i~~~----¡., ~~edio-Íargo plazo de 

Jos implan1cs de rnclatonina sobre los parán1e1ros reproductivos de cubriciones sucesivas. 
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Aplicando un implante subcutáneo de liberación lenta de Melatonina (700 mg) doce 

horas después del parto y manteniéndolo por aproximadamente 200 días. lograron obtener 

durante el verano del hemisferio norte a finales de agosto. el 80% de las ovejas tratadas en 

estro contra 20% del grupo sin trata.r. lo que representa aproximadamente 60 días menos de 

intervalo entre partos por oveja. 

En México se· han -realizado experimentos con ovejas tratadas con mclatonina 

aplicando 3 mg/día/87.dias _durante los meses de,fcbrero ~ mayo:y·obtuvicron 80% de 

ovejas en estro contra 0% en el grupo sin tratar'. sin em~~~g~ los r~.sultados: no_ son siempre 

consistentes (Treja. et al .• 1996). 

En el caso de los caprinos se ha utiliZadO este tratamiento para el ancstro estacional 
' · . ..- _: .· : ' . 

con10 el ancstro posparto. Se han utiliza.do tratamient~s 3 base de bolos de-liberación lenta 

durante 30 días. siendo efectivOs para '"!lcjorar la cosecha neta de cabritos en hembras· de 

prim~r p~rt~ _(Treja et '!11 .• 2002). 

EFECTO MACHO 

El efecto macho se basa en la introducción brusca de un macho en un rebaño de 

cabras en anestro. aisladas durante un tiempo no inferior a tres semanas (Rodríguez.eral •• 

2002). lo que detennina en estas la aparición de celo. El contacto con los machos causa en 

las hcrnbras un aumento inmediato en el número y an1plitud de las descargas de LH. lo que 

inicia la ovulación (Chernincau y Delgadillo 1994: Vielma. et al.. 2002). Las primeras 

ovulaciones son silenciosas (sin calores) en el 40% de las cabras. y son seguidas por una 

corla fase ·1utcal con una duración de 5 días en et 75% de las hembras. Posteriorrnen1e se 

restablecen los celos sexuales normales. El periodo que transcurre desde la introducción de 

los rnachos hasta la aparición de ciclos fértiles varia de 1 a 30 días (Díaz y ~1oyano. 1996). 
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La respuesta ovárica al efecto del macho es similar a la del comienzo de la estación de cría 

y en térn1inos prácticos.· el efecto ".lcl macho logra dcis objetivos: 

b) · una SiOCrO~i~3ciÓri. cl'ei 'e~tro_ (TrCj~-~,~~l izi:: .: 199.6). 

En la percepción'del rn~~~h~,;;~iei:~enén r:~d~icntalmerite el olfato, aunque también se han 
• ,"· '· '7'. ·";,':'·>: ·;, ~} ··, ••· -

den1ostradO iu;¿cisa·~¡~5"·;:1"~~"~¡ilc:tri\ri5¡-~C:/Y. la ~s'(¡ffi~lació_n··Visual. 
. ': <: /·:\ '~~:.;~ . ~ :; ,_._ . 

:.:.";_,'<: . 
importante 'd_e._ ~-abr~~~. ~"~b·d~~:· s~~.:·fcc.~ríd~·CJ~á~~-~i. ~-~ m:Un'tienen los machos durante tiempo 

suficiente. 
. .· .. ' 

Un contact~ eriíre·~mb~~~-s~X~S~:clurante·at men~.~·2 SCmanas. asegura·que del 14-33% de 

las hembrris ef_ltraran e~ cCJo ~ntrc los dias _ 1 ·y 3 tras la introducción del macho. Este celo es 

no fértil. pero en.tre los días 7-12 días siguientes~ ~et 70 al 90% de los animales presentará 

celos .fértiles. T3mbién se ha demostrado que el efecto nlacho puede adelantar hasta en 45 

di as la pubenad (Dínz y Moyana, 1996). 

Existen diferentes factores que intervienen en la respuesta sexual de las hembras sometidas 

al efecto macho. Entre estos están la actividad sexual del macho y la comp-leta sepriración 

de los dos sexos. 

La introducción de machos en reposo sexual no estimula la ac[Ívidlld sexual de.las hembras 

anéstricas. sin embargo las hembras si responden a la in1roducCiÓn--.d,~:: ~8~~6-s inducidos a 

una intensa actividad sexual al trarnrlos con 2.5 meses de-dias:t;:irg·e:~·· (D~lgaditlo. et al •• 

2003). Es por eso que se llega a la conclusión de que la respuesta de las hembras no 

depende necesariamente de In separación de ambos sexos. sino de la ac[ividad sexual de los 
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machos (Vielma. et al .• 2002) Esros estudios se han realizado en la especie caprina 

(Rodríguez. et al.. 2002).Por lo ranto se considera é¡ue en las cabras es su~icicnte con 

impedir el contacto físico. 

Se han realizado esrudios' en los'.cual~s se ha encontr~do q-~e. P~ra i·n.Cremcntar el 

grado de sincron_iznción. a la r~spu-~s~a.·- los .cu~~Po~ ·: lliteO~~:- _d~-~-,~:~:d·~ ·-~-:~~·¡..-~~. d~ben ser 

eliminados y esto puede realizarse mediante el traramientO C'O~ ÍJ~og~S~f;~Q;.;-~·~a1rededor de 5 

días después de· h3ber i~~~o~~cido al carnero. a~i ~~ _eÚ~in:~-~·- ~-~~--'~~Clos·-·~~;~:ci·~· pr~ducidos 
:· . . 

por las ovulaciones silenciosas y las hembras ·mostraran ·.un cicle", ~stral ·de 'duración. normal 

(Trcjo. et al •• 2002). 
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OBJETIVOS 

Evaluar el efecto de tratamientos hormonales y la inseminación artificial sobre la eficiencia 
reproductiva de los rebaños ovinos y caprinos. 

Mejorar Ja calidad de investigación y de la extensión en el campo. promoviendo el estudio 
de las bases técnicas y científicas de la producción animal. 

Aportar datos de tecnologías aplicables a las condiciones del país y en base al conocimiento 
an1pliar las posibilidades de empico de los prestadores de servicio. 
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CUADRO METODOLÓGICO 

Se consideró con10 problema eje aparte de las actividades de rutina que in1plica el 
manejo de una explotación el "CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN OVEJAS Y 
CABRAS ... por lo que el trabajo se realizó en tres cxplouiciones: 

1.- Rcbarlo experimental de la Cácedra de Reproducción y Genética en Ovinos y Caprinos 
de la FES-Cuautitlán. Se realizaron actividades relacionadas con el manejo de los hatos 
ovino y caprino. 

2.- Rebaño con1crcial de ovejas Australianas en Chalco. Estado de México. Se aplicó Ja 
técnica de inducción del estro en ovejas. 

3.- Rcbailo con1crcial de cabras. ubicado en la población de Acopilco. Distrito Federal. Se 
aplicó In técnica de sincronización del estro en cabras. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Lu localización geográfica de la Facullad de Estudios Superiores Cuautitlán es la 

siguiente: ¡9u 14• de latitud norte y 99u 14• de longitud poniente. a 2250 msm. 

En el rebaño de la FES se realizaron actividadCs.dc manejo ruti.nario en algunas árC3s que 

integran la Cátedra de Reproducción y -G~~~~ica;' Las actividades que .. ~e .rcal~;~~ron se 

describirán de acuerdo en ~I área en que se p~rticip~. 
'.··, . 

El rcbmlo de Ja Cátedra de RcproduccióO. y Geiiética ·en _9,v.i'.l~s.-y .. ~~prinos~· está 

constituido por 30 cabras adultas con fenotipo Nubio con 'h Y JA _d-~ la··~-~za_ ~ paÍ"tir de cabras 

criollas. Se cuenta con un sen1ental seleccionado en· base a la· producción lechera. de sus 

ancestros. estos sementales se con1pran y permanecen por tres años en el rebaño para evitar 

aparealos con sus hijas. los cabri1os machos se venden pnra nbasto. de lns crías hembras se 

seleccionan en la primera h1c1ación las mejores 9 crías que se incorporan como reposición a 

razón del 30% del rebaño base. Las cabras después de 8 días pospano se ordeñan y la leche 

se procesa como dulces o queso. 

La parte ovina. consla de 10 ovejas adullas de raza Columbia y ocho ovejas aduhas 

l/.z sangre de Ja raza lechera Easl Friesian. las cuales se ordeñan después del deslete. el cual 

se realiza 0.1 los 60 días posparto. 

Área de Genética 

Siendo el rebaño de la Cátedra de Reproducción y Genética en ovino.s y caprinos un 

grupo expcrin1cntal para mejoramiento genético específicamente :en. pr_~ducción ·de· leche 

n1cdiante el uso de herramientas de reproducción asistida. es i~p<?rt,~~-'·~:~:~o~-~cer .. ~anto el 

nivel de secreción de leche con10 la pcrsis1encia de la laclanci.~ '.~e·~-;~~-~~~-, ¡~-d:ivid~_al. para 

csrablcccr las bases de Ja selección. Por lo tanto. se valoró Ja cantidad de producción de 

leche y la curva de hsclancia de las cabras. al n1omento que se realizaba la ordefaa con una 
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ordeñadora mecánica de forma individual y d'7 rebaño ~on la .utilización de Probetas 

graduadas. midiendo su producción diaria en cuanto a su periodo de lactancia (5 n1eses) y 

de acuerdo a su edad. con la ~inalidad de identif,icar los n1ejores ~nimalcs en_ cada ·grupO. 

Área de Reproducción 
'"'•' ~-'' ·:'·,::.-.· ... ':.::::' -:,·:~~--:;_,.;_.:: ~_>:: _,·· '-.- ' 

Los empadres en:~1. rebaño eXpCri-i-neóiQ1 dé'. .. 1~---~át·c·~ra:·.:sc_~)rieiÚan __ en base a los 

proyec<os dc> inves1igació','Y;..q..;~:.;1JpriÓ~;~~\ é~~¡,cto.él.;;~;1.; g~up.~ ·d~.anim¡;-lcs es la 

formación de recursos h~:~~-~:~~:~~;·., \~~~·::,~¿-~·Í·i-~~:~ÍÓ~i~--~~f"~-~:;~d~i·~-~iá~:--.:~~~-;:·puedan '.ser de 

utilidad para los produCtore~--~-~1 ·J~i~/~?~:~;;·¡~nto ~...-~-r~~~~~- re~-~~ducti·~~ S~ ~decúa a los 

trabajos de inve~tigación. cuidando· Sicmpré : que ·no exista un· intervalo entre partos 

demasiado largo y trabajando siempre con todo el grupo. 

Se realizó un control de partos. teniendo como base los datos del empadre. 

confirmando con un diagnóstico de gestación por ultrasonido de imagen real. pudiendo 

entonces calcular el momento del parto de las hembras y realizarles un manejo adecuado. 

El n1anejo al parlo consistió de los siguientes pasos: 

1.- Los anin1ales se colocaron en corralctas individuales con cama de paja. al igual 

que agua y comida. manteniendo el mayor nivel de higiene cambiando la cama para cada 

parto y el agua diariamente. 

2.- Al nacer las crías se espera un tiempo razonable para que se establezca el vinculo 

madre cría. después de Jo c.ual se pre:<::edió a ide~ti~icar el sexo de ~as crías y des~nfcctar_ el 

on1bligo. 

3.- También se ~bServa que·'Cf:animaL ingiera calostro en la primera hora. si no lo 

hace entonces s¿.- 0revisa_:~::~-~':,h~,~-~~~-,·-~,~~:<;:urancJ'~-:~~~ ~¡- ,;abrito,-.IOcaliée ~~- pc~ón. cuando 

esto no es posible se recurre a la lactancia artificial ordeñando a la hembra y ofrcci~ndo un 

biberón lle calostro a los cabritos. 
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4.- En un experimento realizado durante este período. aumentaron los partos 

múltiples. lo que obligó a atender a los cabritos débiles y en can1adas nun1crosas rol¡1r la 

lactancia natural con la artificial la atención consistió en lo siguiente: Cuando ocurría esto 

se procedía u coloCar en una caja de cartón o de madera al cabrito o corderito según fuera el 

caso. para mmuenerlo en un nlcdio confortable. colocando cerca de él una fuente de luz. a 

una tcn1pcra1ura de 37" C para proporcionarle calor y evitar una hipotermin y al mismo 

tiempo una debilidad extrema. con la ayuda de una lactancia con biberón. ofreciéndole la 

primera leche de su madre (calostro) y en los siguientes días. leche que se obtenía de la 

ordeña de todas las cabras ofrcciéndosele n1inin10 de 2 a 3 veces al día. Esto se realizaba 

por lo regular en aquellos anin1alcs que nacían muy débiles. cundo su madre no les hacia 

caso o no quería an1an1antnr o cuando la hcn1bra no producía la cantidad de leche necesaria 

para alimentar al cabrito o cordcrilo. tan1bién se realizaba cuando había partos múltiples es 

decir cuando la hen1bra tenía de 2 a 3 crías. Este rnétodo lo realizában1os principaln1entc 

para evitar la perdida de corderos o cabritos. también se puede recomendar para realizar un 

destete precoz. 

5.- Posteriormente antes de abandonar la corraleta a los siete días. se procedió a 

idcnlificar cada una de las crías. Con un 'arete metálico y olro de plástico con· el 111ismo 

núrnero. 

6.- De esta manera .~1 .númer~ progresivo es vaciado a los registros individuales para 

tener un estríe.to ~control de la ~.',lternidad y paternidad de cada una de las crías. : , 

Los datos obtenidos se recabaron en formatos de registro de campo. los cuales son 

vaciados en las hojas de registro individual que se conservan en el archivo de la cátedra y a 

los cuales solamente tiene acceso el personal académico. en el anexo 1. se presentan los 

fom1atos de registro. 
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Corno parte de la asislencia externa de la cá1cdra. se visito un rancho donde se 

presenrnron problemas reproductivos asociados con la fertilidad ma~culina. Se hizo la 

valoración de 4 machos Romanov que se querían deslinar para sementales. Se realizó una 
- -

exploración complcrn del ntacho el cual consisliÓ en lo~ ~iguienlC~ pasos: 

1.- Examen físico general en e1 cu~(Se dé.terrrÍiñó 'ª coOdición corporal,dcl animal 
·- .--·.- , .. ,·-. - ' .· -. ,.· 

en una escala de O a 10. lambién_S·e dcler~i~_~ó:J~ ~-~pac·i_cÍad de locomoción a~í c"órno la edad 

del animal de acuerdo a la dcnliciÓn. 

2.- Exploración .de los órganos genitales: se revisó la bolSa escrOt3;1 para deterntinar 

el tamaño y consistencia .del lcslículo y del cPidídimo. se exploró el libre desplazamiento de 

los lesticulos para· descartar la presencia de adherencias que indique procesos previos de 

inflamación. se revisó el paquete vascular· para enconlrar o descartar problemas de 

varicocele que aheran In producción espermática y se ntide la circunferencia e.Scrolal que al 

comparnrla con tablas por raza. es indicativa de problemas de hipoplasia_·. testicular. 

posteriormente se revisan el pene y el prepucio con 13 finalidad de enCCu~lr3r a-lleráciOrles 

relacionadas como fimosis. o di~icuhad para exteriorizar el pene. frenillos en el pene. 

laceraciones. neoplasias u otras ahcraciones que .impidan una eyaculación normal. 

3.- Recolección y- evaluació~ _.,del semen. El semen se rccolecló por 

clcclrocyaculador. que es un método utiliZ~do para animales quC no están acostuntbrados n 

la presencia o sujeción por las personas·_'o. no -están c~trcnados para servir en la vagina 

artificial y se obliene un scm,cn _con ,mayor vol,u~en ~ebido a secreciones de la próstala y 

vesículas seminales. El semen o1:>tenido. por ~ste ~étodo tiene dificultades para congelarse. 

pero no difiere signiíicativan1ent~, dc'"-~lros. ri~Ótodos de recolección cuando se u1iliza para 

inscrninar en fresco o bien realizar una· prueba de calidad sentina l. En el eyaculado se 

observaron las siguientes características: Volumen de eyaculado en un tubo graduado y al 
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nlismo tiempo se observó que· no existieran partículas cxtrmlas como sangre o pus. así 

con10 la coloración que se relaciona con la concentración espermática y que suele ser 

cren1oso. lechoso. acuoso y opalecente. La motilidad espermática se evaluó de tipo masal 

en ondas de n1otilidad de:_'. cero a cuatro. La concentración se midió con un 
' ' ' 

espcctrofotómetro prcviarTieñte calibrado para semen de ovinos y caprinos. la concentración 
'.--:. ,• )- .: --- ' 

promedio cS dC 3 a 6 -~TÚlloÍl~s·y finalmente se realizó un frotis reñido con rosa de ~engnl~ al 

1% para revisar la morf~logia al microscopio en aumento lOOOX di.sc~imina·n~o los 

espern1atozoides en normales. con anormalidades primarias y con an~rmitlidades 

secundarias. cuando ét eyaculado excede de 10% de anormalidades primariilS O_' lmsln -Z.5% 

enlrc primarias y secundarias. el animal no puede utilizarse con~~ reprod1:1clor. 

4.- Pruebas de libido: las cuales consisten en colocar a los maC:hoS con hembras en 

estro y delerminar si son capaces de montar. eyacular y con que frecuencia los réaliZa"n. en 

el anexo2 se muestra la hoja de evaluación de sementales. 

También se participó como apoyo en un experimento de procesamiento_cil! sefnCn "de 

caprinos jóvenes recolec1ando el semen por electroeyaculac-ió·~ Y_ ~so~·~~¡-~~~-~:~·~:.: a un 

proceso de Swim-up para separar por centrifugación los eSpermarozoiciCS' Vh/os :_'de los 

muertos. este procedimiento se aplicó previo a la congelación~~ ~a.i-_ecolccc,i~~ de· ~emcn-se 

realizó cada semana. de la siguiente manera: 

1. El anin1al se colocaba decúbito lateral. sobre la mesa sujetándolo. 

2. Se lubricaba el electrodo con boboflavina. 

3. Una vez lubricado el eléctrodo se introducía por el recio a una profundidad de 15 a 

20cm. 

4. Se nplicaban los in1pulsos de voltaje (10-15 voltios) de 3 a 4. con inlcrvalos de 3 a 5 

segundos de cstimulación y de 5-10 segundos de descanso. Al n1isn10 tit!n1po otra 
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persona recolectaba el semen en un tubo de ensaye por medio del cnderczan1iento 

de la flexura sigmoidea. para poder sujetar el glande con la mano lifnpill y poder 

liberar el pene del prepucio 

En otro trabajo de_tcsis que consistiÓ-~~-m~dir_tasa ovul~loriU;·~·ti·Jizando la, técnica de 

la¡moscopía cxploratori~ p,;r;ic'i~~:éo.:no ;.y..;cla'11e cr(1~ r'~¡,Iiz~~lónM est~ técnica: se 
· .. /.·\ .. ···, 

realizó de la siguiente manera:·- ~{.:,." .··<.- · ·.~;-1 , ..• •• ··'·;· • •.. ·/'.·;:'.·_: 

1. Las hen1brns se co10Cii'ró-n·« erd:,l(J'~dcfórlo de.' dcCutiitO dOrsal·;,:Y·::-,se_,_S'-:'jetaron _ 
.. - -: ,',~;·'.:- _,, :. , . - . ,;'':.' -

firmemente de sus cu3trP~~-i~~~~~~,,.~··,O¡·~-~L~~--¡8 :~Íti~·ut.aCÚ>;. '.d~I ~C-~~~Úlci a JaS, 

cuatro esquinas ·de - ~na,::··~a~-~~·~-~---:~;'.d·~: ::~-~j.é~_i.~~~\-~ laS·'..:':_-?~~J.~~~--~:~-~~t?~~-~~-:-~ :qu~dan 
inclinadas hacia el piso-' unoS 40~- deSde· 1á: h°Ol-iú><rit°al Parll-:i>rO·v-~car ligéramentc 

el desplaZan1icnto de las viscera~~-A~~;~.i~~:j:l·~~~te_..;i~~~~I =-~;;r--~-;i·~~aL."-~ri~ri (lodcr-

localizar el aparato rcprocl~;cto·;.-:·~·Jii~·~d~·-~c\?sta- íorma 'e1 ~~c~:~uló _d~:_:~ísc.eras 
sobre este. 

2. Se rasuró la región abdon1inal º:cerca de la glá~dula mamaria y se iCulizó la 

antisepsia con benzal .. 

3. Se anestesiaba localmente con xilocaina vía subcutánea 

4. Con un trocar y. una _cánula prCviamentc esterilizados al igual que el telescopio 

se procedió a pCrfora..:- la piel y n1úsculo. mas o n1enos Scm lateralmente de la 

linea media. se retiraba ·el trocar y se procedía a hacer 18. insuflación del lado 

derecho. 

S. Se colocó otro trocar con cánula en lado izquierdo para poder introducir el 

telescopio. 



6. Una vez que se inlroducia el lelescopio se procedía a localizar al· Úlero para 

revisar al ovario y observar la presencia o ausencia de cuerpos lúleos. los cuales 

nos indicaban la presencia de la ovulación. 
' . . - . - ' . : 

Por olro lado se realizaron descoles. en los 'corderOs_-y Corderas para qu~ cuando 
' ~- - . '. . . ' ':: . : . ' ~". . . : - . :_·. 

llegaran n la época reprodÚcliva se facililara el manejo dC empadre; 

ÁrcudcA1in1entncii1n _'-.--" ·:", - :_>·:.:~:.·_.· .. -··.?~~; ~::'-~,.·.··:····. 

Se observó con mayor prÍ<;>íid¡.d Í~"-·_nÚ!!'en·i:aciÓ~~: d·~'. ··Ías):.~~~ras~ 'debido al manejo 

que se les cscaba dando. 4:?1 ~u.al. c_onsi~~i~_ dc:·~n- o'Í'-élc~~-:-~,iarici-.~.n:ta mañana Y. el reslo de 
···.· .. -··-': .. · .. ·:. . ··. 

leche producida duranle ~-1 día.,. fuer',': ~Para su.·c~ía~· por. 10 que se les prof)orcion_aba alfalfa 

fresen o alfalfa achicalada en1pacada .. aunada a una ración de concenlrado (Bovilina) 

especial para hembras lnclnnles. En los cuadros 9 y 1 O se muestran dos ejemplos de 

necesidades nutricionates en diferentes etapas de las hembras. 

Cuadro 9 .. Ejernplos de necesidades nutricionulcs en hembras o\,.inus 
Peso corporal Malcría Proteína 1 

1 

Kg. seca por TND ED EM cruda Ca p VA VE 
aninml (Kg.) (MCAL) (MCAL) (G) (G) (G) UI UI 
(Kg.) 

Hcn1bras en 

1 

1 n1antcnimicnto 
1 

50 1.0 .55 2.4 2.0 95 2.0 1.8 23501 15 
60 1.1 .61 2.7 2.2 104 1 2.3 2.1 2820 16 
70 1.2 .66 2.9 2.4 113 ! 2.5 2.4 3290 1 18 

i 
2 scn1anas 1 
antes del 

1 
apareamicnco 

50 1.6 .94 4.1 3.4 150 5.3 2.6 2350 24 
60 1.7 1.0 4.4 3.6 157 i 5.5 2.9 2820 26 
70 1.8 1.06 4.7 3.8 164 ¡ 5.7 3.2 3290 27 

-l·ucntc. Church. et al. 2002 
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Cundro t O Ejemplos de ncccsidndcs nutricionalcs en hembras caprinas .-
Materia Proteína 

Peso seca TND ED EM (G) Ca p VA VD 
corpornl por (Kg.) (MCAL) (MCA .(G) (G) UI Ul 

animal L) PT ro,, 
(Kg.) . 

Muntcnin1icnto ... 

solo 
so .95 .53 2.34 1.91 7551 le 3 2.1 1.4 285 
60 1.09 .60 2.68 2.19 8659· 3 2.1 1.6 327 
70 1.23 .68 3.01 2.45 9666 4 2.8 1.8 369 

Mantenimienlo 
más poca 
aclividnd 

50 1.19 .66 2.92 2.38 91 63 4 2.8 1.5 357 
60 1.36 .76 3.35 2.73 105 73 4 2.8 1.8 408 
70 1.54 .85 3.76 3.07 118 82 5 3.5 2.0 462 

Fuente: Jurgcns. t 996 

A las hcn1bras se les daba una alimentación de acuerdo a la etapa del ciclo 

productivo en que se encontraban y por sus necesidades nutricionalcs basadas en las 

iablas del NRC. 

En ocasiones se sacaba a las hembras adultas a pastorear por la mañana en los can1pos.dc la 

FESC para optimizar los recursos alimenticios con que se contaba. 
. ·. ' 

Siendo también supervisada la alimentación de las crías de lás cual~.·s.e obscivaba 
'• - } 

su condición y si su nmdrc no cubría sus necesidades o no la ~limenta~~-S:é'Ie~ ~.fiecia la 
"'f·': 

leche de la ordefm con un biberón en cantidad suficiente par3 .que:.¡)Udic~·. aun1~n1ar su 

condición corporal. también se le ofrecía alimento conccn~r~-~o ~~-r~~~:~~~:~'?1~~2::j~~to c.On un 

poco de forraje para que se fueran adaptando a ser· rumiantes •. ~· 

En cunnto a la lactancia controlada. que c~nsi~rió en separar las crías de sus 

nH1drcs. se realizaron destetes controlados. separando en diferentes corrales a los cabritos 



de sus madres. parte de la tarde y noche. para que en la mañana siguiente se ordefiarn a las 

hembras terminando este proceso se volvían a juntar con el cabrito y volviendo' a repetir el 

mismo procedimiento én l·a ta'i-dC.· Esto se llevó ·_acabo cuand<:> ·el cabrito:. tuvo el peso 

adecuado y de esta forma ~~ aprovcChó ·.al. riláxi.~O. lá.-'i'a~tan6i~ ºd·~- .~-5·. h~-~bras y pudiendo 
: .,_, __ ::_.-' _· .. - ·. ,.·· -·-, \ .. ,·: :' 

así oblener otros producto~ láct~o~_-. có~o ·dulces y :q~c:sos •. c~t<:> -se reali_z?_. p~ra _ apo~ar un 

trabajo de tesis. 

Árcu de Etología 

Se realizó Ja detección del estro en las· cabras. observando' características muy 

significativas en su comportamiento. como por ejemplo. empiezan .a· .tener inquietud. 

algunas tratan de montar a otras. hay balidos. y algunas mueVcn el. rabo.-~Un~ó s~ 1;-Ítilizaba 

macho celador. las cabras se quedaban quietas dejándose montar por el maCho •. al cual se le 

colocaba un crayón en la región toráxica para que al momento de í!lOÍn3r :~;la ·h~ÍnbÚ1 la 

sefmlara con el nu1rcador. 

En cuanto a su comportamiento general. las cabras lle&an·-~;á presen~ar :una 

jcrarquización niuy marcada. esto se observaba principalmente ~u~rldo se introducían 

aninmlcs nuevos en el rebaño. presentando comportamientos ag~esiyos·_los· 'anin1alcs del 

rchai\o sobre los animales nuevos. también algunos de l<;>s. anim31es -presentab3n -dorni.nio 

sobre aquellos animales más débiles o menos desarrollados. lo cu~l puede ocasionar un 

efecto nocivo en el crecimiento de estos animales que son.dort:1inados. esto conllt?va _a la 

realización de rebaños más homogéneos para evitar este.tipo de problemas de.don1inancia 

dcn1ro de la población del rebaño. 

Se realizó una actividad de enseñanza en las cabras ya que se consideran .animales 

intcligcnccs. esta consistía en que a las cabritas de 3 meses de edad se les ensefmba ·a entrar 

a la sala de ordci\a por n1edio de la utilización de concentrado en los comederos para que se 
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fueran fan1iliarizando desde pequeñas a1 sitio de ordeña. y que cuando 1tegara su tiempo de 

lactancia se facilitara la ordeña me~ánica. ya que al mOmerito de introducir a las hembras 

por primera vez a la sala de ordeña se:difi~ulta el .manejo y se pierde más tiempo. 

Los ovinO~ s·~ c~r~~ieri,~Bn po~,ser, animal.es. ner~iosos. asustadizos: por lo tanto en 

algunas ocasi~n~s s~·_utilizaba~::·c·~·br~~·,_ p3~a f3;cilitar su manejo. por ejemplo. cuando se 

sacaban a pastorear solam~n.te l~s·.borr~gas. se utilizaba una cabra que 1as guiara a la zona 

de pastoreo y que las regresara' a los corrales ya que en ocasiones se perdían y ya no sabían 

como rcgrc._o;¡ar. 

Árcn de Sanidad 

Se participó en la toma de n1uestras de heces en borregos. en dos ocasiones. para la 

realización de exámenes coproparasitoscópicos utilizando la técnica de flotación. 

obteniendo las nlucstras directamente del ano de los animales adultos con Ja utilización de 

un guante y bolsas de plflstico para guardar cada muestra individualmente. los resultados de 

estos coproparasitoscópicos nos mostraron la presencia de coccidias. al encontrar solo la 

presencia de coccidias nos indica que el rebaño estaba libre de nemátodos gastroentéricos y 

puln1onarcs. la realización de estos coproparasitoscopicos se realizaba cuando el.- reba~~

tcnía corderitos o cabritos y cuando empezaban las épocas de lluvias. post.~ri~~nn~nlt~-~e .. tes .· 

dio lrntan1icnto preventivo con sulfas. vía oral administrándose en el ogúa.· 

También se realizaron algunas curaciones. principalmente la :_'deb~idacióO de 

ganglios linfáticos que presentaban inflamaciones cascosas .. en an·i~~~~~::.~:¿·~-~;~1os· de 
-_-. ,·. 

linfadcnitis cascosa. las dcbridacioncs se realizaron en una. árc~ .·ai~ia·d~:.'-:.~a;~·--.evitar 

contagios y dispersión indiscriminada de microorganismos. 

Se realizó el despezuñado en cabras ya que los animales permanecían en 

cstubulnción. no se desgaslaban sus pezurlas. por lo lanto era necesario recortar las p\!Zufms 
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solo cuando presentaban un crecimiento excesivo que les pudiera causar molestias de dolor 

en los animales. esta actividlld se realiza de manera aislada dependiCndo del crecimiento en 

cada animal. 

Actividades Rutinarias de mu'1cjo 

Se trabajó en el aseo de corral.~~;·.s~car:ido ~l:_estiércol de- los' corrales individuales. 

que en esas fechas se cambi~ban. coOStanÍ~~~~l~~ de· hernbra._ para que parieran y se 
' : '',. ' . -

mantuvieran al menos siete día~ ais·l·lldas'juntc;; con sUs cabritos. 

De igual forma se trabajo en'· la supervisión constante de que tuvieran agua a libre 
. - - ' 

acc_cso. ya que es requerida en' las hembras para la pród"ucción de. leche. como tan1bién es 

requerida para los otros animales del rcbar'\o. 

Posterior al parto. se hizo la identificación de los cabritos al din siguiente de nacidos 

después de dejar que se identificaran totalmente con su madre. se realizaba el pesaje del 

mismo con ayuda de un costal que se pasaba por debajo. en la zona del tórax y abdomen y 

levantándolo para pon~rlo en la báscula dándonos un dato mas exacto de su peso y de su 

comportamiento en relación a su ganancia de peso. 

También se realizaron actividades en la ordeña de los animales. desde sacarlas de su 

corral y dirigirlas· a· la sala ,de ordeño. en donde se les enseño a las hcn1bras a enlrar a lo que 

se nmneja como"trampa. que era introducir la cabeza y se cerraba quedando atrapada por los 

tubos que la forman. cstimulándoselcs ·con co~centrado todo el tiempo que duraba su 

manejo en la ordeña, este consistía en limpiar lo más posible la ubre. y las manos que se 

enjuagaban con agua entre uno y otro animal •. continuando con el despunte del pezón que 

sirve para observar algunas anormalida~es en la leche y eliminar los prin1cros chorros de 

leche que tienen una gran cantidad de microorganisn1os y así con10 1ambién le sirve de 

estimulo para que surja la bajada de la leche. después se les pusieron las pezoneras de la 
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ordeñadora para llevar a cabo el ordeño el cual se observaba para no tener un sobre ordeño. 

y así evitar que se lastime et pezón de la ub~e. A.1 acabar Su ordeño se cerraba él vació y se 

retiraban las pezoneras para finalizar con un orde:ño manual. asegurando así que no queden 

residuos de leche en la ubre. Terminando_-se rea.liz~b~ el -·~·el~ado' de los pezones con una 
. . -· ~_; ~ :; _·.- '_. :·::. ~· .. ·. . ·':·. -

solución a base de yodo y se sacaba de la· framfla para 'quC--coñio ·último paso se sacara de la 

sala de ordeño y dirigirla a su corral",~es~:i·,~-~J-~>~ .;_.?-~'.::-__ >:::_<:. ' « 

Se realizaron dos castraciones _e-~~- c~-;~·~:~"J;~· ¿~~;.· ~~'. _·d;~~tinaron: a· ·Ja engorda. Este 

manejo se realizo de manera demostrali~~-a-.un pr~d~·~~·~'; ;~·-:~-~~~-,-;:~~~·los mac-l~os queden 

enteros no repercute en nadri en su.ganancia_~~ p~~~ ri-~ ~~;'á~=:-~~~~--~~--~~-'.~~rOe. 
·. .-:· : . ·.·.' 

; . . . 
En las explotaciones externas. se proporciono -~st;;Sórí~-- para la iÍ1ducción del estro. 

, ' 

en el caso de las ovejas y· para la sincronización del cstrO er:i .cl ·t?~so de_ las cabras. Se basaba 

principahnentc en como se realizaban estas técn}ca~; cuan.do s~ _ulili~aban. las ventajas y 

desventajas que se podían obtener y/o los rcsultadOs_·_dé.-esta .. téCnica. Más adelante se 

describe Jo que se realizo en cada rebaño. 

Explotación comcrciul de o,•inos ubicada c_n Chalco Estado d_e.~éxic~·--

El municipio de Chalco se localiza en la parte oriente del Estado_.de México. entre 

los meridianos 98° 58' y 98° 41' de longitud oeste y los paralelos 19° 20' y 19" 09' de 

latitud norte. la allitud n1cdia del municipio es de 2.250.msnm. 

El rebaño ovino se cnracteriza por estar estabulado de uÍla" manCra·toÍ.al.· siendo su 

principal objetivo de producción el cordero para barbacoa. 

El programa de repoblación ovina en el Estado de México contempla la venta de 

hcn1bras pero no proporciona n1achos. por Jo que los productores pueden optar por comprar 
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un semental o bien inseminar sus animales, en este caso el productor solicitó un servicio de 

inseminación artificial. 

Se utilizaron 23 heínbrri~. _adu.lta~-~pr~ve~iente~. de Austral~a. Sin raza· definida. a las 

cuales se les apliCó ·_el·· 17·,-~-~~\narzó- d,c1 ···2ó02 .-lana' éSponja .intravagi~al. con acetato ~e 
•H··,_.-

la esponja. este ·a:Ptica~Or _s~:· iOtrOd~'c_i~ -POr'.. ~-¡-~ · ~~gi~al :a una· PrOfÚndidad _·de· 1 O cni y se 

colocó ~~ ·~~tn "mn~~;~:·-~~ esponja.· ~-cipu~s ~C .15 ~-~ia~ se ~etirar~n las eSpon]ns, también se 
: ·.. .-,_. -. -~ -.. ·. -· 

les inyectó. 500 UI d'e.PMSG. a las 48 horas se inseminaron_ periccrVical~.ent~· cOn.scmcn 

fresco de.un cainero Columbia. 

La inseminación se 'realizó de la siguiente forma: 

Antes que nada se debe de contar con un lugar adccuado_pnra.poder insen:ainar. se 
.º - -_·,·,.·: '. ... ,:: . ~:.-:·e 

recomienda que sea un lugar con poca luz. para evitar que el exceso de 1UZ _d_añe e1 semc11 . 
. - - . ; -~-;-, ' . " 

Que el corral cuente con barras tubulares de preferencia -mcÚÚic~S',; ~Ot-OCiid.3~ --·de:formri 
·. __ , ::~.,' :: 

horizontal. para que las hembras se coloquen inclinadas. es. d~ci.~-- ci~e~--•~_s.'mie_mbros 

mlleriorcs se sostengan en el piso. y los miembros posteriores se coloquen sobre las_barras. 

lns barras pueden ser fijas o móviles dependiendo las condiciones del coiral. In altura de las 

nlismas va a depender del tamaño de los animales. puede llegar a ser desde los 85 a 90 cm. 

Para colocar las hembras de esta manera es necesaria la ayuda .de otra persona para que 

sujete firn1en1ente Jos miembros posteriores del animal. Una vez que se colocaron 

adecuadamente. las pipetas de inseminar se prepararon con el semen envasado en pajillas 

francesas de 0.5 n1l para proceder a la inseminación por vía vaginal. de manera perict!rvical. 

pero antes de introducir la pipeta con un algodón y unas pinzas largas se limpio 

pcrfccrnmcntc la vagina para eliminar el exceso de n1ucus. y evitar que nos obstruyera la 
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entrada del cervix. postCriorrnente con ta ayuda de un vaginoscopio se localizo la entrada 

del ccrvix para poder aplicar et semen. ya s_ca en 1a entr~da d-cl cervix o en tOs dos primeros 

anillos cervicales. si la pipeta de inseminar logra entrar un p~c~-rnas sin utilizar la fucr.1:.a • 

el sen1cn puede llegar a C~lo_carsc.d~ntio <:'_et ú_tero 31 e~pµj?r-Ct cÍnb?lo. 

Explotació-~ _c_~m~~-~:inl .. de ~ñp~¡~~s· ~~· ~c~·p_il_~~~--J?i~l~~·~»- ~-.;d~~U1: 

Est~ -rcb~"f.o ·~·~,·e~?U~~~:¡.~ :~~: ··~~,.~ ¿¡,:~e:rii~~~~~-~_¡¡~-~-;:'·t~~~_l¡'~~d-~ en, Latitud 'norte 19° 

20', Longitud Oeste 99~ 2Cl' ;;~una Altltudde30~·0 m•n1m; . 

Los· anir:nat~s- ~e:_~Oc~:~tr3b3n -d~ f~.~3·-es·(~b·~·fa'"da ~Ot~lme~~e_~" tc':liendo un· objetivo 

de producción d~ ICchC.' 

Con la fi~alid~d de: ill.i~.<ldu;:ir una·;.raza i.iipeci~lizai:la en producción de leche como 

es la AIP.iiia. se p;~C~diÓ·-~'.~f~~~~~f~~-~-1-a~ hC~b'~~s- e.-iOsemiliÜr cori- serr;en--·rrc~~o dC esa 

raza. 

primordialmente ·de. la rá~n_:~~anen.- a-las'. cuatCS se· teS- a·plf~Ó .. Uña_ ~-p~nja_·¡n·(r;i~:~gin'al con· 
' . ·- .. -_ .. . . . . ).·: 

40 mg de Acetato d~ Fl~or~gCsto.Óa··e1- día 1~· de agosto_-d~l..'2002.'·_:d~~,~~éS~de_ t:~ ~ias se 
,.. ·. . ""~ . - '• .. 

inyectaron con 400_ .. uJ·de_PMSG~_a_las_48. horas·.se.iOsCffiirÍ3íOrl;C9·n-,-5~·mcrí'.freSco de_un 

macho de raza Al~·j,~-~·- ,El sci-~~~-·~s~ C~v~~ó-__ en Pa~il-l·~~--.-t~á~d~·~:~--~-~:~:/9~¿--~~l .y::'~aS- c~bras se 

inseminaron por vía ~~gin~{ de' mane_ra p'c;i~~~¡·~al. _:·~ 'i~s_ .. 66 -~Ú~ · de<'¡ri's~minadas. se 

realizó el diagnostico.de gestación con uhrasopido de imagen real. 
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RESULTADOS, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS. 

Los resultados que se obtuvieron del trabajo de Servicio Social. se describen a 

continuación. 

Se pudo obtener una noción general de conocimientos en cuanlo al manejo de un 

rebaño. a pesar de que es un rebaño experimental se obtuvieron conocimientos básicos. 

también la importancia que se tiene de una buena organización en las diferentes áreas con 

las que se cuenta en una explotación. en este caso se pudo comprobar con la explotación de 

la FESC. 

En las explotaciones· externas. se pudo apreciar los pro y contra del sistema de 

producción así como las limitantcs reales de producción y comercialización. 

El programa de servicio social·. en. que se participo con1ó con la colaboración de 

otros compañeros entre S y 7 ~~rsoO_riS mas. los cuales realizaban también las nlismas 

actividades de rutina. pero de forma Particular cada uno se le asigno una área de trabajo 

especifica. según fueran sus intereses -de la explotación ya que se pudo observar que una 

sola persona no puede realizar_ todas: las actividades de nlanejo. además por- ser una 

cxplornción de tipo -experimental- se contaba con la colaboración de tres f\.1édicos 

Veterinarios: lo cual _nos_. hac~. r~Oexionar que para llegar a ser un buen profesi~nista -es 

necesario espccialiZarse ·en una área definida para poder orientar de una forma adecuada a 

los productores. 

Es por esO que este· trabajo se realizo de manera especifica en el área de 

reproducción y principalmente por interese personales. ya que a través de la investigación 

rc~iliz.ada se pudo observar que el área de reproducción juega un papel in1por1ante para 

n1a11'encr una producción elevada y por eso es preciso capacitarse adecuadamente y estar 
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todos los días actualizándose, esto se logra definilivam<:ntc integrando todas las demás 

áreas que integran a una cxplotaci~~· y que cad~ una dC.;,;Üas'.también requiere de perso~al 
. . 

capacitado. Sabemos que a nivel ~de .. c.ª"?i:'º ,, ~u~ Pº<?ª.s C_X:plouiCi.Ones, cúentan. con un 

médico veterinario al frente • ." pcr~:): ~s·t·~··:···rl~-:~d~:¿~;i~ ~'·~·.·::·~·u~ ~'ios prOduct~rc~--·:~·~li~itcn su 
·.:~\·V· .:r :·~·.u·.": ·' ,•, 

servicios cuando tes surg~~ probtCm·a~,-y~- s·~-¡;~:-:·dC'"ri'PO. -:sañúiíf.iO.:_eCon~rn·icO. rep~ocl"uctivo, 
;·;:._~·;<;{~~··.'.(t:'. ··' "!«\~ ,;:.~:~ .. -:-.\·!;: ,,·,¡ ). )'. ;·., -

,·:-';}/;:~;':' ·;·.>/.,.".;·º ;" ;•" 

Por estas razones '·se t.:n·baj6'; e~ ::~·n-;"p·~~~~;_,:i~~~~~:~·rii~'.:~ij·' j~::·~~P~odúcciÓ~''animal. las 

etc. 

técnicas de biotecnología que en··_:·1·a··~a·~-t~-:1~~~-~~~r;~~i;i~~;¡~··t·{ien'~·r::·~.z:-c, -~-~·.···~--~'Pioducción 
animal. para incrcn1cntar el potCnCi~i ~;~d-U~-i~J~;~:é .1~i~i~~~~:-: ~~-~ 

' . . . . .,, .• ]~~- '·-... ''•'"" . ;, '• -;.,< ';' -·· '· ; 

A continuación se muestran tOS re~'uú~d~s·:(;bl
1

~'riú:1o·:~~;t~~ ·dos 'CxptólaciOnes en que 

se realizaron los trabajos. 
:' -··:·, ·:·:,:.:: ... :·Ci<~ !t~:'. . .-;./> ·.: -··,;. 

En la cxplotnción de ovinos u.bi~~·iJa·; :;·e·ri-(Cf1-~t~~j: lá·.~::-¡~~Í~c6ió~< del .. estro y - la 
- . f,-, '";;;:;;' :..·<'." ;é:_;¡ ,::-~~:::_:_' .... ;:_.,' .• ' .:·. 

inscn1inación artificial en ovejas. no tu-vO."·ef/~Xi~OcrCSpera~i~/Obtc.Oié'ndOs'C_ tan solo.el 13% 

de pnricioncs ya que de las 23 ~~-~j~~\¡-;fs'.~~~~,~~d~~-~f~~~~,~~~~.~:-~J;~¡~~r~r~--)rcs. · Ch~minCau 
(1992). menciona que cuando las_ov~j~~-Sc·.c;·~~b)·a~-~~:·h~~i~f~~i~>:s~,.~-sta~ión reproductiva 

, . ~·- - . -. ,. ---·~ .. :.---- .. - -. ·- ... -.. ·-

- . ., 

vez De Lucas et al •• (1983).: o~~ervÓ-que durante ~.º~ ÍTieses de febl-era. marzo y abril aún las 

razas de ovejas con estación de Cría larga. presenlab3n a~estro con n1enos del 5% de ovejas 

ciclando. aunado.a que las ovejas-tenían menos de un· año·de haber llegado de australia. 

Estos factores pudieron influir en las. bajas tasas d~ concepción que se obtuvieron en este 

rcbarlo. ya que el semen fue de buena calidad.y él semental tuvo buena fertilidad en la FES-

Cumuitlán. 

La sincronización del estro en cabras tuvo otra faceta. logrftndosc el 58% d\! cubras 

gc.::->lantcs. lo cual es similar a lo cspcr.ido con un prin1cr servicio del semental (60%J. cabe 
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mencionar que las cabras estaban ya ciclando y el tratamiento solamente agrupó los estros 

para facilitar en un día la inseminación artificial. 

Cuadro 1 o ... Efecto del tratamiento hormonal sobre la tasa de parición en º"'ejtL'li y 
cabras 

PARIDAS 

TRATAMIENTO GENERO TRATADAS N PORCENTAJE 

INDUCCION OVEJAS 23 3 13 

SINCRONIZACION CABRAS 12 7 58 

Los resultados del presente trabajo. muestran que la eficiencia de los tratamientos 

hormonales dependen de los compuestos químicos. pero también del estado fisiológico de 

los anin1ales. los resultados obtenidos en ovejas importadas de Australia han sido diversos. 

afectando principalmente et tiempo de. estancia de esos animales en et territorio Mexicano. 
' - - . 

lo cual se relaciona c..o;rr~cham~nte Con la._ edad de la oveja (Treja et al .• 1999). 
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CONCLUSION. 

El programa de servicio social titulación en ta Cátedra de Reproducción y Genética 

es una buena opción para poder obtener conocimientos prácticos en cuanto al nmncjo 
.·_ 

general de un hato caprino y ovino, además nos-da' un pa-nor3ma ge~eral de la producción 

pecuaria a nivel de campo ya que se realizan activida-deS,·ruera de la FacUltad de Estudios 

Superiores Cuautitlán~ dándonos Ja oportunidad·"~~,-. ~~~~~~~/~:~~~;·i~~~s productores de los 
.· - .<· :·':.:~:-. :':':_:.-:<-~·J._,.. .' 

cuales nosotros podemos aprender algunas cosas imp?rtantCs_ r~~<~-~cto a_ ~a producción: y de 

alguna rarma se tes pueda ayudar también a ellos ror mCciiO d~ 1a ._inr~rn:iación actuat que se 

tiene para n1ejorar el manejo en la explotación. 

En este caso particular se trabajo principalmente en la apliCación de dos técnicas 

biotccnológicas (sincronización e inducción del estro) entre otrns; la· cual Sirvió como uno 

de los métodos de capacitación para mejorar Ju reproducción de los ovinos y caprinos. 

Con estas técnicas se obtienen mejores resultados cuando el control del ciclo estral 

se realiza en la estación reproductiva o cuando los animales van saliendo del ancstro. 

además de considerar diferentes aspectos que implica la aplicación de estas técnicas como 

por ejemplo: el tipo de explotación. fin zootécnico. Ja genética. la localización g:eogrúfica 

de la explotación. recursos económicos con Jos que cuenta la explotación. estado fisiológico 

del animal. nutrición; aspectos relacionados con los tratamientos hormonales como por 

ejemplo: el costo del producto. la facilidad de obtención. la dosis etc. Para la obtención de 

un resultado exitoso se deben tomar en cuenta todos estos aspectos ya que si alguno falla 

pueden existir perdidas en nuestros resultados. 
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RECOMENDACIONES. 

t.- Que el productor aplique tratamientos hormonales durante la estación reproductiva y en 

base a objetivos de producción. 
. ·:"; ··¡ 

2.- Si se quiere indu~ir el es.fro fuera de la cs.taC.ió'n r~pr~dUctiva las indicaciones serian: 

Tener 3nteccdc~~Cs··.r.~P.~~étuc .. l~:~.~~·· ?el ~Cb3~·o ~·~· ·~· e~P~otación. POr lo tanto proceder 

únicamente can ·a·nin1a~_e.5 -~d.ap_1_~~0~-~·-C~!1_ ~·Uen 11,i~torial n:~productivo. 

Trabajar. únicamente con animales adultos • 
. ·· .. -.. ; ·, 

3.- Realizar- oport:una~C~t~··:~.-~:li_a~~Ósti~o de gestuci~n para recuperar las hcn1bn1s no 

gestantes. 

4.- Realizar ~01~~-d~cS c0ntrol3dos pcrO frecuenú~S p·ara que las hembras que no gestan por 

alguna circunstancia tengan la oporrunidad de quedar gestantes antes del año. 

57 



LITERATURA CITADA 

Ar-biza y De Lucas. T.. 1996. Producción de carne ovina. Editores Mexicanos Unidos. 
México. Pgs. 10-18. 

Arbiza. A. S .• De tucas T. J •• 2001. La teche caprina y su producción: Editores Mexicanos 
Unidos: México. Pgs. 13.14. 

Baldasarre. H .• 2001. Biotecnología Reproductiva en nuestro futuro inrncdiato. Memorias 
del 2u Congreso Lminoamcricano de cspccialisrns en pequeños rumiantes y 
camélidos sudamericanos. 9u Congreso Nacional de Producción ovina. 

Chcmincau. P .• 1992. Fotopcriodo http://www.fao.org/docrcp/v1650700.htm#centet 

Chcmincu. P .• 1993. Reproducción de las cabras originarias de las razas tropicales. Rcv. 
Latmncr pequeños run1ian1cs. 1 (1): Pgs: 2-14. 

Chubut. 2000. Sincronización de celos y servicio anticipado. hup://ww\v.c
campo.co111/mcdia/11c\vs/hl/c-curnpo.htn1 

Church. D. C .• Panel. \V. G .• Pond. K. R. 2002. Fundan1en1os de Nutrición y alimcnración 
de anin1ales. Edi1orial Limusa. 2 11 Edición. México. Pgs. 455-459. 

Corcy J. Cl-I .• 1991. La Cabra.: Editorial Aedos y Mundiprensa. Espar1a. Pgs. 175-191 

De Lucas. T. J •• 1986. Reproducción. En Producción Caprina. AGT Editor. f\..1é.xico. Pgs 
63-65. 

Delgadillo. S. J .• Flores. J. A •• Veliz. F. G .• Duarte. Vielma M. J .• Pondroin. P. i-1 .• 
Malpaux. B .• 2003. Control de la reproducción de los caprinos del subtrópico 
mexicano utilizando tratamientos fotopcriodicos y efecto macho. Rev. Veterinaria 
México 34 (1): 69-79. 

Diaz. L. M .. Moyana L. F. J .• 1996. Reproducción en el eanado caprino. En producción 
caprina ton10 X. Director general Buxadé. Ediciones ~1undiprcnsa. México. Pgs 87. 
88.94. 

Evans. G .• f\.1ax·well. \V. rvt. C .. 1990. Jnscn1inación artificial de ovejas y cabras. Editorial 
Acribia. España. 64-74. 

Fayez. M .• y Owcn J. B .. 1994. Nuevas técnicas de producción ovina: Edi1orial Acribia: 
España. 243-246 

Folch J. y Alabar. J.L .• 2001. Tecnología en Reproducción Ovina. Memorias del 2~ 

Congreso Latinoamericano de especialistas en pcquc1los runtiantcs y cantélidos 
sudan1cricanos. 9'.! Congreso Nacional de Producción ovina. 



Forcada. F. y Abcica. J.A.. 2000. Control de la actividad reproductiva del ovino. 
http://www.c-camno.con1/mcdia/ncws/hl/e-cnn1po.htm 

Forcada. M. F. 1996 Reproducción ovina. Producción ovina Ton10 X. Director general 
Buxadé. Ediciones Mundiprcnsa. México. Pg. 86. 

Galina H. M. A .• 1992. Caprino1ccnia: Editorial F. E. S. Cuautitlán UNAM. México. Pgs 
47-53. 

Gamboa J. J .• 1986. El cstablccin1icnto de la actividad reproductiva en la cabra. un 
con1portan1icnto teórico sobre In sin1ili1ud clre pubcr1ad y estacionalidad. 3er 
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Zootecnistas y técnicos en 
caprinocuhura. A. C. (Azteca) 1 O- 13 de Diciembre. Guanajuato. Guanajuato. 

Gordon. J •• 1989. Control en la crianza de los anin1alcs de granja. Comparlín Editorial 
Continental: l\1éxico. Pgs. 185.186. 197-209. 

Haresing. w .• 1989. Producción ovina. AGT Editor. México. Pgs. 369- 388. 397-406 

Jllcru. M. J. C. Y Silván G .• 1994. Reproducción de los anin1ales domésticos: Editorial 
Aedos. Barcelona. Pgs 131. 152-155 

JNEGI . Atlas Agropecuario Estados Unidos J\1cxicanos. VII Censo Agropecuario. lvtéxico. 
Pgs. 63-65. 

Jurgcns. M. H .• 1996. Aniinal fccding and nutrition. Editorial Kcndal/Aunt publishing 
company. Scven Edition. Uniled Statcs of Arnericn. Pgs 465-467. 

Mateas. R. E.. 1996. Técnicas de producción del ganado caprino de leche. Producción 
ovina tomo IX. Ediciones Mundiprcnsa. México. Pgs. 104.107. 

Ministerio de Agricullura Pesca y Alin1cntación: 1989. Manual sobre cabras. Editorial 
Mundiprcnsa. Espmln.Pgs. 42. 45. 46. 

Mort.!no. B. C .. Tártara. P. S .• Trejo. G.A .• 1996. Causas de Morbilidad y monalidad en 
corderos. Memorias de Bases de la cría ovinn. Mayo Qucrclaro. Querctaro. Pgs. 65-
81. 

Oteiza. F.J .• y Carn1ona. M. 2001. Diccionnrio de Zootecnia. Editorial Trillas. 4"" edición. 
Pgs. 94.1 O l. 

Portolano, N •• 1990. Explotación de gunado ovino v cnprino: Editorial Mundiprensa: 
Espmia. 101-105. 112-116. 

Quittct. E. y Dclahaycy J. 1990 La cabra: Editorial l\rtundiprensa. Espnria. 172. 181-183 



Revista del Borrego. 2003. Principales enfermedades de los ovinos. Número Especial. 
Enero del 2003. 

Rochin. A. y Pércz A. R. 1983 Empadre de un rcbmlo ovino corriedale en el estado de 
qucretaro durante el mes de n1ayo. Reunión de inves1igación pecuaria en México. 

Rodríguez. J. G .• Véliz.. F. G .• Flores. J. A .• Duarlc. G .. Vielma. J .• Malpaux. B .• Dclgadillo. 
J. A.. (2002). La respuesta de las cabras ni efecto macho no depende de la 
separación de los dos sexos. sino del co111portamicnto sexual del macho. Mc111orias 
de la 17n. Reunión Nacional de Caprinocuhura. Universidad autónoma Benito 
Juárez de Durango. Durango. MCxico. Pgs. 166-168. 

Ross C. V. 1989: Shcpp production and managcmcnt: Editorial Prcnticc hall: Unitcd States 
of An1crica. 128. 

Salas • L. J .• 1996. Con1ercialización de ganado ovino en México. Memorias de Bases de Ju 
cría ovina. Mayo. Qucrctaro. Qucretaro. 16-18. 

SEP: 1999: Manuales p;ira producción agropecuarin: Ediloral Trillas: l\1éxico. 9.10. 

Trcju. G .• Pércz y Ducfms: 1996: tvtanipulación de la reproducción ovina: Mcmorius bases 
de la cría ovina. Pgs. 118- 127. 

Treja. G .. 1998. Reproducción anirnal: f\.1étodos de estudio en sistemas. RISPAL. Pgs. 141. 
147. 

Treja. P .• Trcjo. G .. López. A .. Pércz, R. Y .• Ducfms. S. y Cervantes. R. M .. 2002. Efecto 
de bolos de liberación prolongada de mehuonina sobre la fertilidad y prolificidad en 
cabras jóvenes. Mcn1orias de la 17.i. Reunión Nacional de Producción Caprina. 
Universidad Autónon1a Benito Juúrez de Durango. Durango. México. Pgs 147-149 

Urrulia. M. J .• Ochoa. C. M. A .• Beltrán. L. S .• 2000. Q\'inocuhura de agostadero en el 
norte de México. Editorial Universidad Potosina. f\.1éxico. Pgs. 25-29. 

Valencia. C. C. f\1 .. 2002. Desafíos del sistema ex1ensi\·o de producción caprina. 171 • 

Reunión Nacional de Producción Caprina. Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Durango. Durango. Pgs107-108. 

Vich11a. J .• Paredes. A .. Terrazas. A .. Florcs J. A .. 2002. Pulsatilidad de la LH de las 
hen1bras caprinas criollas de la Comarca Lagunera expuestas al efecto macho. XII 
Reunión Nacional sobre caprinocultura. Durango f\..-téxico. Pgs. 176-178. 

\Vilkinson J. M. y Stark.. 1987. Producción comercial de cabras: Edhorial Acribia. 
Z::iragoza España. 32-3-t. 

60 



ANEXO 1 

FORMATOS DE REGISTROS DEL MODULO 
CAPRINO 

CATEDRA DE REPRODUCCION Y GENETICA EN 
OVINOS Y CAPIUNOS 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPEIUORES 
CUAUTITLAN 



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN. 

CATEDRA DE REPRODUCCION Y GENETICA EN OVINOS Y CAPRINOS. 
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ANEX02 

FORMATO DE EVALUACION DEL SEMENTAL 
OVINO 

CATEDRA DE H.EPRODUCCION Y GENETICA EN 
OVINOS Y CAPRINOS 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUAUTITLAN 

~~¡~ r.ON 
í' A.W,Jl .. DE ORlGU 



EVALllACION DEL. SEMENTAL CAl'IUNO 
UNIVERSIDAD NACIONAL.·AUTONOMA DE l\IEXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

EXPLOTACION: 

CATEDRA DE H.EPRODUCCION V GENETICA 
EN OVINOS Y CAPRINOS 

ll>ENTIFICACION DEL. SEl\IENTAL: 
HAZ.A: 
El>A I>: 
l'ECllA DE H.t:COLECCION: 
Nlli\IEl{O DE EYACULADO: ___________ J 

f-.'-'i\ . .,_l-,..Ec:·1,_,·("-l"'l>°'O"-c-'l.:_>.=cE:c=-H.,..l"-'C==·_,,o"'L.=Eo.:C"-C'='"'l"°'O"'N=:-----------------------.j 
1-"c'-':<,_,>"-N=Dc:l_,,C"'l"("').,_N:._:lc.._',.,•Soc",.,IC=A,_,_(O"---':.:º"-)'-':'-----------------------------
VOLlli\IEN SEi\llNAL: 
COLOI{ SEi\llNAL: 

! :\IATEIUAI. CONTAMINANTE: 
¡---,;:Al{AC·1'EH.ISTICAS SEi\l INA LES 
i~Ü>TILID,H> Pl{OGH.ESIVA 
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·-"-"·~·~Nc:<~l.:_l{=i\~lc:'.:_\.:_lc:.lc:l~>~,\"l~>~E~s.:_·_,,sc:t.:_:C~l"-J~Nc:l,~>~A,..lc:{.:_l~,\c:S"-·-f---------~I _____________ _ 
Í ACl~OSC}i\IAS NOIU\IALES 1 

[ACl{OSOi\IAS lllNCllAl>OS I 
1 ACl{OSOi\IAS UOTOS 1 

ACH.OSOi\IAS AUSENTES 1 

; LEClJCOCITOS O t:IUTllOCITOS 
[ IU:Clll't:l{ACION Dt: LA i\IOTILll>AI> l'l{OGIU:Sl\.A __J _ 
~ C<>NCENTH . .-'\CION ESl'Elli'1Apl,"clc:C"-'"'\'-'-(1=11=i=ll~oc:1=1c=s~/=11=1IL)~: -----------------
'. t~I_! ____ _ 
'l'EIUi\IETIU) t:SCIUlTAL: 
:_1'.!u:1•uc10: 
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