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R E s u M E N 

El presente trabajo se realizó en el Ra.ncho "La Trini". 

ubicado en el poblado de Visitación, Edo. de México: con el fin 

de evaluar la distribución e intervalo entre partos bajo el si~ 

tema de empadre continuo no controlado durante un periodo de 4 

anos. 

Los resultados obtenidos muestran que la distribución de 

partos es a lo largo de todo el ano. pero hay una tendencia a 

aumentar en los meses de octubre. noviembre y enero. 

Referente al intervalo entre partos se obtuvo un promedio 

de 252.82 +/- 71.03 dias (8.42 meses)lo cual resulta significa

tivo ya que asi podran obtenerse 3 partos cada 2.1 anos: esto 

con el fin de aumentar la producción al elevarse los porcenta-

jeo de parición. 

Se concluyó que en esta explotación las hembras ovinas son 

de estación de cria larga. debido principalmente a la ubicación 

geografica pero no deberan descuidarse otros aspectos tan impo~ 

tantes como son la nutrición. medio ambiente y sanidad. 
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I N T R o D u e e I o N 

La especie ovina ocupa uno de los Ultimos lugares por su 

nümero de importancia económica dentro de los animales domésti

cos explotados en nuestro pais <ARBIZA. 1964). 

Por espacio de 2 siglos y medio. la ovinocultura en México 

se desarrolló en completa libertad (sin técnicas adecuadas para 

su cria y reproducción) favorecidos por las condiciones del 

clima y las amplias praderas de pastoreo (GONZALEZ. 1977). En 

estas condiciones se originó el tipo genéticamente llamado criQ 

llo; carente de calidad. vellones muy pobres. mal confonnados. 

de miembros largos. con tendencia al policerismo (4 6 6 cuer

nos)~ predominando los colores blanco. negro 6 marrón y de muy 

escasa grasa (FELDMAN, 1975). 

Estos animales forman la base que originó la ganadería 

ovina actual en nuestro pais. sufriendo algunos cambios con la 

acción de varias razas especializadas que los transformaron en 

ejemplares un poco mas productivos, sin perder sus caracteris

ticas primitivas (GONZALEZ. 1977). 

El estado actual de la producción ovina del pais esta mar

cada por varios hechos; el mas significativo se basa en que en 

un pais como México. de grandes extensiones pastorales (14 mi-

1 lones de hectáreas favorables para este fin!. con mas de la mi 

tad del territorio arido y semiarido. con muy baja productivi

dad tanto agrícola como ganadera. con un habitat totalmente f~ 
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vorable para la cria ovina y por otra parte. con una población 

insatisfecha de la oferta de los productos ovinos. lo que da 

origen a la importación de carne fresca y congelada. lana y ani 

males en pie. de registro; provocando con esto una importante 

fuga de divisas. con el consecuente descuido y deterioro de la 

industria ovina nacional por mas de 30 anos CGONZALEZ. 1977: 

ARBIZA. 19841. 

La zona templada del pa1s que contituye el 10% del area n~ 

cional posee el 42% del total del ganado ovino. El clima es be

nigno, de 18•C promedio, con una precipitación de 500 a 1000 mm 

anuales. En la actualidad la raza que predomina es la suffolk y 

no ocurrió como se esperaba que el ganado corriedale. prove--

niente de Australia y Nueva Zelanda se fuera extendiendo CARBI-

ZA, 1984!. 

Estad1sticas oficiales mencionan que la población ovina se 

divide en: 95% animales criollos y 5% razas puras. constituidas 

por rambouillet, suffolk. hampshire, lincoln, corriedale. 
~ 

southdown. dorset. romney marsh. pelibuey. merino australiano. 

entre otros CARBIZA. 1984). 

Muy pocas explotaciones de comuneros y ejidatarios se con-

aideran realmente como productivas. debido a que el numero de 

animales en su poder es muy escaso; dichos animales son pasto-

reados fonn4ndose un solo rebano en praderas ejidales o de la 

comunidad. provocando problemas como sobrepastoreo y disemina-

ción de enfermedades (HUERTA. 19781. 
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La 

1978) 

tendencia decreciente de la producciOn ovina (ARBIZA. 

parece haberse invertido. sin embargo la investigación 

realizada no ha sido suficiente. asi que se siguen aplicando o 

recomendando algunas t6cnicas procedentes de paises como AustrA 

lia y Nueva Zelanda (GALINA. 1900). con 9istemae de producciOn 

diferentes a los del pais por lo que es necesario investigar 

m~s los distintos sistemas de producción ovina en México para 

generar paquetes tecnológicos acordes a sus necesidades. 

Tradicionalmente se considera que en laa explotaciones exten 

sivas es suficiente obtener una pariciOn anual en la época mas 

conveniente del ano: pero debido a la creciente necesidad de 

una mayor producción por unidad de tiempo. las explotaciones 

ovinas tienden a intensificarse o hacer mA6 eficiente su produ~ 

ciOn (MARQUEZ. 1904). 

La técnica de manejo del rebano puede ser evaluddo correc

tamente mediante el establecimiento de registros de producción. 

desarrollando mecanismos de evaluación y ajuste en las explota

ciones pecuarias ovinas con un programa que registra basicamen

te: control de ganancias de peso y viabilidad de los corderos. 

control reproductivo en la vida productiva de la oveja y del 

semental. etc. Para poder obtener un control absoluto sobre el 

rebano. es necesario establecer un nücleo básico de información 

en áreas como genética. nutrición. reproducción y sanidad ani

mal para lo cual es indispensable implementar programas de con

trol en el proceso productivo CGALINA. 1900). 
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A través de un adecuado manejo reproductivo se puede obt~ 

ner la m&xima eficiencia reproductiva posible (PIJOAN. 1983: AR 
BIZA. 1984). Dicha eficiencia se debe manifestar en la obten-

ción de un mayor nllmero de animales 3ptos para el proceso y ob

tener no solo la mayor cantidad de animales paridos. sino tam

bién con pariciones móltiples. acortar el intervalo entre par

tos y por Ultimo. que estos corderos sean criados adecuadamente 

por lo menos hasta el destete. momento que puede ser considera

do como la finalización de un proceso que se inició con la pu-

bertad de las madres. continuó con la época de apareamiento. la 

gestación. la paricion. lactancia y finalmente el destete (Pl

JOAN. 1983; ARBIZA. 1984). 

En la mayoria de las explotaciones ovinas a menudo se pre

senta la necesidad de acortar el intervalo entre partos. ya sea 

de manera temporal (adelantar o retardar los empadres) o defini 

tiva (cambiar la época de empadres; implantar 3 partos en dos 

anos). Para lograr este objetivo se requiere controlar los fac

tores que inciden en lo duración del intervalo entre parto-con

cepción dentro de los cuales destaca la estacionalidad de la 

hembra, estación del afto, baja condición y peso vivo de la 

oveja (asociado a mala alimentación) y un prolongado anestro 

post-parto. ya sea reduciendo la duración de la lactancia o dig 

minuyendo el eetr~s nutricional (CONTRERAS. 1989). 

Como se puede apreciar. existen diversas etapas en las cuª 

les se puede o se debe dar atención si se desea obtener una ma-
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yor eficiencia reproductiva. Es dificil enumerar todos los fac

tores involucrados en la reproducción del rebano y que determi

nan en Ultima instancia cudl es el manejo reproductivo adecuado 

a cada explotación. dado que no existe un modelo ó patrón apl1-

cable a todas las explotaciones <ARBIZA. 1984). 

ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 

PUBERTAD Y MADUREZ SEXUAL: es el periodo durante el cual 

los órganos genitales adquieren capacidad funcional y puede 

efectuarse la reproducción. En la hembra se caracteriza por la 

presencia de estro y ovulación y en el macho por la capacidad 

para la realización de Ja cópula y Ja producción de espermato

zoides <FELDMAN. 1975). El inicio de Ja pubertad en el ovino 

hembra varia de los 4 a Jos 12 meses de edad. recomendando que 

el primer servicio sed efectuado entre los 12 y 18 meses de 

edad <FELDMAN, 1975). 

En los ovinos cuyos ciclos eatrales son estacionales el 

inicio de la pubertad esta afectado por la edcd que tenga el 

animal al principiar la época de apareamiento. Los animales de 

ambos sexos n~cidos a inicios del a~o pueden presentar 14 puber 

tad entre los 6 y B meses de edad. o sea a fin4les de otono: en 

loa ovinos nacidos tardiamente pasa la estaciOn otonal de apa

reamiento y la pubertad apa<ece al ano siguiente, cuando Jos 

animales tienen aproximadamente 14 meses de edad <MCDONALD. 

1989). 

7 



Es importante destacar que la estacionalidad en las ovejas 

no involucra solo la duraciOn de la época de empadre. sino que 

adem&s se ven afectados otros parametros de la eficiencia reprg 

ductiva como son: el indice de ovulación y de parición. al 

igual que ciertos factores que afectan el indice de fertilidad 

en el carnero. como son variaciones estacionales en la calidad 

del semen y de la libido !ARBIZA, 1984). 

Algunos autores reportan que el primer estro ocurre de los 

4 a 10 meses de edad. al alcanzar la hembra del 40 al 60% de su 

peso corporal total. Se considera una practica comUn el cruzar 

a las hembras por primera vez en la época de empadre siguiente 

al cumplir el ano de edad y a los machos entre los 18 y 20 me

ses de edad obteniendo una fertilidad similar a la de los ovi

nos adultos !LEVASSEUR y THIBAULT. 1984). 

Las hembras nacidas y criadas de partos Unicos alcanzan la 

pubertad m&e tempranamente y con mayor peso que las de partos 

multiples. La administración de dietas con un bajo contenido 

energético puede retrasar la presentación de la pubertad 

!FERNANDEZ. 1981 bl. 

La madurez sexual esta relacionada con la edad y peso cor

poral y esta influenciada por los factores del medio ambiente y 

nutricion !HAFEZ. 1984). 

La aparición de la madurez sexual también varia seg~n las 

diferentes razas. siendo mas temprana su presentación en razas 

de crecimiento rapido (hampshire. euffolkl que en las razas de 
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crecim1cnt0 un poco mAs lent0 <merinol tFERNANDEZ. 19~: ~= HA

FEZ.1984). 

CICLO ESTRAL: la oveja es poliostrica estacional y su ac-

tívidad repr·octuctiva se encuentra baJo control f0l~per1ód1cv. 

El estimulo que causa el lnicio de la actividad ov6r1ca es la 

disminución de la duración de horas-luz (otono> y su lérru1no s~ 

ria causado por el alargamiento de los dias (aumentan lds horau 

luz) <ROBERTS. 1971; PIJOAN. 1983; ARBIZA. 1984; DE LUCAS. 1989 

URRUTIA. l989l. 

Algunos autorea mencionan. que ea factible inducir o bien 

inhibir dicha actividad en razas estacionales cuando se dcortan 

las horao-luz o se aumentan respectivamente en fo1-ma artificial 

(DE LUCAS, 1989). 

La mdxima actividad reproductiva ocurre durante el oto~o. 

permitiendo que los nacimientos sean en la primavera. cuando 

las condiciones ambientales y los alimentos son óptimos. Esto 

se aplica a todas las razas pero el umbral requerido para la 

descarga de las hormonas ovulatorias varia. resultando en razas 

de origen nórdico (caras negras> con época de cruzam1onto cortd 

y periodo de anestro largo y profundo y razaa de origen medite

rr&neo (merino) con época de cruzamiento larga y anestro corto 

y poco profundo. lo que ha determinado a clasificar a las razas 

en poliéstricas estacionales a las primeras y en no estac1ond-

les a las segundas (FELDMAN, 1975;FERNANDEZ, 1979), <Figura ll. 
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En latitudes cercanas a los polos es mas marcado el anes

tro estacional. mientras que en el trópico y subtrOp1~0 las hem 

bras generalmente presentan estros durante la mayor parte del 

ano. En México D.F. se encontró que hay una disminucion notable 

de presentación de estros entre abril y mayo. pero alrededor 

del 25% de ovejas dorset en estudio continuaron ciclando duran

te todo el ano CFERNANDEZ. 1979). 

También se ha est4blecido que razas muy difundidas como el 

suffolk y corriedale. presentan una actividad reproductiva de 

tipo estacional bastante definída, comprendiendo el pet·iodo de 

anestro de los meses de febrero a junio. Otros como la ramboui

llet. criolla y pelibuey aunque presentan animales activos a lo 

largo del ano. tienen tendencia a la estacional1dad reproducti

va hacia los mismos meses CDE LUCAS. 1989). Aon dentro de la 

misma latitud hay notables variaciones en la dur~ción de la es

tación reproductiva. Al mismo tiempo que hay variaciones en pr~ 

sentaci6n de celos puede haber variaciones en ovulación y nume

ro de Ovulas liberados en función de la estación del ano. La 

presencia de los machos puede adelantar la presentación del pr~ 

mer estro de la época de empadre CFERNANDEZ, 1979). 

ESTRO Y OVULACION: la duración del ciclo estral y sus dif~ 

rentes etapas varia segUn los autores (cuadro 1). 

El proestro se caracteriza por el crecimiento del folicu

lo despu~s de haber ocurrido una estimulación por FSH (hormona 

foliculo-estimulante). La producción de estradiol aumenta el 
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aporte sanguineo hacia el aparato genital. produciendo edema 

desde la vulva hasta el oviducto (FERNANDEZ. 1979). 

Durante el estro se observa un aumento de volümen vulvar 

con presencia de moco cervical. que a veces se observa externa

mente. Las manifestaciones de estro no son muy claras. sin em

bargo en la presencia del macho se puede apreciar una actitud 

caracteristica de interés por él. lo sigue y acepta la monta 

(FERNANDEZ. 1979). 

La atracción olfatoria para la identificación del estro 

por el macho es debido a la presencia de feromonas sexuales que 

aparecen durante el proestro (MCDOllALD. 1989). El aumento de 

las contracciones uterinas y el moco caracteristico del estro 

favorecen la migración de los espermatozoides hacia el oviducto 

y su viabilidad dentro del tracto genital femenino. Los estr6g~ 

nos aumentan la migración de los leucocitos hacia el otero, in

crementando la actividad bactericida del Utero durante el estro 

(FELDMAN. 1975). 

La duración del estro es mas corta en corderas que en adul 

tas (MCDONALD. 1989). es mas corto hacia el principio o a fina

les de la época de empadre CHVLET y SHELTON. 1984; MCDONALD. 

1969); también puede acortarse cuando los sementales estan con

tinuamente con las hembras, en vez de estar juntos solo a inter 

valos CHULET y SHELTON. 1984). 

La ovulación ocurre normalmente hacia el final del estro 

(cuadro ll. la LH es la hormona responsable de la ovulación; la 
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presencia del macho puede acelerar la descarga de esta hormona 

y por lo tanto la ovulación (SMIOT, 1972). 

Las ovulaciones no siguen un patrón entre ambos ovarios. 

pero el ovario derecho ovula mAs frecuentemente que el izquier

do (FELDMAN. 1975). El indice de ovulación es afectado tanto 

por la condición del animal como por factores ambientales (fotg 

periodo, temperatura. humedad, etc). Un estrés ambiental puede 

tener importancia critica cuando este ocurre hacia fines del ci 

clo estral~ pudiendo retrasar o suprimir el estro o producir 

una disminución en el Indice ovulatorio <FELDMAN, 1975: ARBIZA. 

1984). 

Al inicio de la época reproductiva es frecuente la apari

ción de un "calor silencioso". o sea una ovulación sin manifes

taciones de estro; se cree que esto se debe a que no existe la 

progesterona necesaria para condicionar al S.N.C. a la estimulA 

c16n por estr6genos ya que no existe un cuerpo lUteo del ciclo 

anterior (FELOMJIN. 1975: MCOONALD, 1989). 

Durante el puerperio la presentación del estro ea muy va

riable. generalmente no ocurre sino hasta el destete de las 

crias (MCDONALD. 1989). El anestro de lactación varia desde so

lo unos cuantos dtas hasta 293 dias, pero generalmente dura de 

4 a 10 semanas post-parto. Las hembras que paren tempranamente 

durante la 6poca de apareamiento tienen un periodo de anestro 

de lactación más corto que el de las hembras que paren más tar

d1amente; algunas hembras vuelven a entrar en estro hasta la si 
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guiente época de empadre <HAFEZ. 1984). 

Durante el metaestro se inicia la función del cuerpo lüteo 

que produce progesterona; en el diestro el cuerpo lUteo funcio

nal produce progesterona que a su vez afecta el desarrollo de 

la gl4ndula mttmaria. el crecimiento del endometrio. el desarro-

1 lo del miometrio y la producción de leche uterina: si no hay 

fecundación. el cuerpo lUteo permanece funcional hasta el dia 

12 6 13 (MCDONALD. 1989). 

El hecho de que es factible modificar la actividad sexual 

de ovejas mediante la manipulación artificial del fotoperiodo. 

indica la estrecha relación entre los estimulas ambientales y 

el sistema neuroendocrino. Cambios o interferencias en la inte

gración del sistema puede conducir a fallas reproductivas (FER

NANDEZ, 1979). 
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FIG. 1: RITMO ANUAL DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE LA OVEJA. 

( Lat.44ºN l. 

RelaciOn entre la actividad reproductiva y los meses del ano 

en varias razas de ovinos. Se observa que la raza merino tiene una 

~poca reproductiva larga y un periodo de anestro corto. mientras 

que la blackface mountain tiene una época reproductiva corta y su 

aneatro es largo. 

Tomado de ROBINSON, 1970. 
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CUADRO l. DURACIOll DEL CICLO fSTRAL DE LA OV&JA 

IU1\I IWCl<I lllSlll ISlll ll.'lllSTTI) DllSlll ClllM:ltll 
(0001 (DllSI (11151 (01151 (DOOI 

IQll 16 J0-36 12-11 E. IJlllWS lit lllCl.UI 11 ISlll 
nm1 
IJUll1T 14-lll 3' 14-lO JE. - llE lllCll IJ.15111) 
11'111 - 1H7 - l JI. 1111111 PllWZlll .. IS1i:l 
111111 
au l•.5 - CSA 111. m JE. esm 
111731 
cm:rJJJI 17 • lt-lO lWS IU1/!S ll lllCUl ll. esm 
Ufl71 
IElllJI 14-19 J0-36 lL FlllL JE. l:.ill 
111121 
ms 17 l4-l• IUCll 11 nUL llll.1S'111> 
lllllll 1291 
m1m 14-lll lHl 21>-lO JE. IDllS 11 lllClll 11 ISllll 
119111 (JO) 
1112.-llCl 14-1! 24-30 24-21 llS. lll:iP\llS [f lllClll 11 fSRI 
(1'79) (111 
nuau l6.H7.~ l-t4 lL llllllllll ll. IS!ll 
(11841 (lO) 

Gll.lll 14-11 lHI 11-12 24-71 115. l'UiTDlflJIS l• lflCllR Fl l5T1IO 
1191161 (17) 

ll!F.Z 14-19 24-3' C!l(1 OO. Fii JE. ISlll 
111841 116.71 
lllll!nl 14-ll lHI ------- . -----
il91111 
lllJI 14-lll l-l ,... fll 111. fS!iO 
(lll!) 
DllLlJ 16.5 lHJ 11-12 lll U 5lli1lllJA ll!ID 111 ISlll 
1118!1 
RllU 14-21 24-41 11-lO 1115. DE lflClll 11 IS!ll 
ISll llll UH71 1!61 
iCllll1S 14-lll 2HI l-5 7-10 ll-24 JIS. llll:l DE nlll.IZll 11 fSRI 
119111 (JO-lil 
S.E.P. 11-21 lHO -----. ---- - - --
1191121 1171 
:OOD! 1H7 J0-36 !8·40 !IS. D!S'U!S 11! ll!CllJl 1115!1!0 
11m1 04-111 
9IJllSlll 14-lll 24-li ¡4-11 !IS. Dt: lllClll ll. ISl!ll 
(19191 (111 (301 

15 



o B J E T V o s 

1) Analizar le dietribuciOn de partos bajo el sistema de 

Empadre Continuo No Controlado. 

2) Determinar el intervalo entre partos de las hembras que 

permanezcan bajo este sistema. 

3) Evaluar si hay alguna diferencia entre las medias de 

los intervalos entre partos. para cada uno de estos: 

entre el primero y el segundo parto: entre el 

segundo y tercero; entre el tercero 

el cuarto y quinto y entre el 

y cuarto; entre 

quinto y Sexto 

parto a Jo largo de 4 anos utilizando este sistema de 

empadre. 
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MATERIAL y METO DO 

MATERIAL BIOLOGICO: 

Rebafto de 723 ovinos en promedio, criollos, encastaedos 

con: corriedale, doreet, suffolk y rambouillet. 

MATERIAL NO BIOLOGICO: 

Aretes de pl4stico, aretador, pintura vinilica, nUllleroe de 

alambre, b6eculae, !azoe, hojas de registro. 

M E T o D o 
El trabajo se realizó en una explotación comercial ovina 

ubicada en el poblado de Visitación, Edo. de México (19º 44'la

titud norte y 99"10'longitud oeste), con un clima templado seco 

con lluvias en verano-otono y una precipitación pluvial anual 

de 700 nwn y con una temperatura media anual de 15.SºC. corres-

pondientes al CW de la clasificación de Koppen, con una m4xima 

de 30.5º e y una minima de -5.5º C. <HERNANDEZ. 1988). 

El rebano es explotado en forma mixta. pastorean 7 horas 

al dia (5 horas por la maftana y 2 horas por Ja tarde). El pastQ 

reo es sobre repelo de alfelf~ y eventualmente en rastrojo de 

avena y maiz: son suplementados durante toda la lactancia (aprQ 

ximadamente mes a mes y medio) a base de un concentrado energé

tico: también se suministran sales minerales. El agua potahle 

est6 a libre acceso. 
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La visita a Ja explotación se realizó 2 veces a Ja semana: 

al llegar se revisaba el corral donde se encontraban las hem-

bras paridas (corral de Jactancia). Se preguntaba al encargado 

el total de partos que hubo antes de nuestra llegada. Posterio~ 

mente en el corral se observaba cual era la cria o las crias de 

cada hembra: luego se revisaba el arete de Ja madre para ver si 

coincidia con el nllmero que tenia el encargado. 

Ya identificada la madre y su cria se pesaba y descolaba a 

la crta si era hembra y en el caso de Jos machos solo se pesa-

han: enseguida con los nWneros y la pintura se realizaba el mar 

cado tanto de Ja madre como del producto con un nllmero progresi 

va en la región de la grupa. 

En las hojas de registro se anotaba el nómero de arete de 

la madre. fecha de nacimiento. peso y sexo de la cria. asi como 

el n\lmero marcado en la grupa. 

Con esta infonnaci6n se obtuvo el nómero de nacimientos 

por mes y por ano. de tal manera que mediante cuadros y gr~fi-

cas se presenta la distribución y los intervalos entre partos 

de las borregas que permanecieron en el rebano; para comparar 

medias mediante la técnica t student y andlisis de varianza y 

prueba de rango mUltiple de auncan. para comparación entre me

dias con el siguiente modelo: 

Yij ~ + Ai + Eij 
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donde: Vij= intervalo entre partos. 

~=media poblacional constante. 

Ai : ano de perición. 

Eij: error aleatorio 4socíado a cada observación. 
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RESULTADOS y D I S C U S I O N 

Al finalizar el presente trabajo se observó que en la ex-

plotación las hembras ovinas tienden a ser de larga estación de 

cria. ya que como puede verse en la gr4fica 1. la distribución 

de partos ocurrió a través de todo el ano. a lo largo de los 4 

anos en que se obtuvieron estos datos. Muftoz (1966). menciona 

que esto posiblemente se debe a que las ovejas criollas presen

tan calores durante todo el ano. incluyendo los meses de mayor 

fotoperiodo. de tal forma que se presentan partos y animales 

gestantes pr4cticamente a lo largo de todo el ano. aunque va~ 

rian de un 2 a un 20~. 

Valencia. ~ .!!.! (1980) observaron que en México. por su 

ubicación las variaciones estacionales en la cantidad de luz 

diaria no son tan pronunciadas debido a su latitud geogrdfica: 

sin embargo. De Lucas (1984) senala que la actividad reproducti 

va puede ser influenciada por algunos otros factores como son 

la época de lluvias y la disponibilidad de alimento. ejerciendo 

sobre el animal un "flushing" natural. sobreviniendo la ovula-

ción 6 estro. 

Los partos fueron mds frecuentes entre los meses de octu

bre a enero (cuadro 2) concordando con lo índicddo por Valencid 

et~ (1978); De Lucas (1984) y Munoz (1986), refieren que hay 

mayor concentración de part<)S hacia flnales del ano y de abril 

a junio. Seg~n Fern~ndez (1979) en México. D.F. los meses con 
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100% de presentación de estro en ovejas criollas son mayo. ju

nio y julio, lo cual demuestra el mayor nUmero de nacimientos 

en loe ültimos meses del ano. 

De Lucas (1964) cita que los meses de mayor parición co-

rresponden a noviembre. diciembre y enero, esto concuerda par-

cialmente con nuestros resultados ya que la grafica revela 

que noviembre y enero tuvieron porcentajes muy altos, lo que e~ 

plica el hecho de que en diciembre de 1967 y 1966 haya disminu1 

do el nrunero de partos. Cabe hacer mención de que las hembras 

no eran sincronizadas, por lo tanto no se esperaba un determinA 

do namero de partos en algcrn mes en especial. 

De Lucas §S. Al (1983), concluyen que en los meses de 

marzo. abril y mayo hay una declinación en la actividad repro

ductiva en animales criollos; esto nos permite justificar el 

porqué hubo algunos meses en que nuestros porcentajes de parí~ 

ción fueron bajos (mayo, 1987: julio. agosto. septiembre. 1968: 

julio y agosto, 1969). 

De Lucas (1983 y 1984); Minola (sin ano): Pijoan (1983) y 

Urrutia (1989) afirman que el estimulo que causa el inicio de 

la actividad sexual es la disminución de horas luz. lo cual 

ocurre a fines de junio. pero en los resultados obtenidos se oR 

servó que hubo empadres en la época de abril. mayo. junio en 

los 4 anos <cuando hay mas horas-luz). concluyendo que fué mas 

alta su actividad reproductiva en estos meses. coincidiendo es

to con. lo reportado por Hunter et~ (1967): Azzarini ~ ~ 
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(1972): Trejo (1982) y Pearce (1984). 

Feldman (1975); Minola (sin anol y McDonald (1989) clasifi 

can a las razas en poliéstricas estacionales a las de origen 

nórdico y en no estacionales a las mediterrdneas. lo que coinci 

de con lo obtenido en este trabajo y lo reportado por Valencia 

et Al (1978) y De Lucas .!!.!. Al (1983), ya que sugieren que el 

efecto que ejerce el fotoperiodo sobre la actividad reproducti

va es menos intensa que en latitudes altas. efecto que es probA 

ble que varie entre razas; por lo tanto bajo el sistema de em

padre continuo no controlado el semental cubrira a todas las 

hembras que esten ciclando, aün estando '•tas en lactaciOn, lo 

que concuerda con Cole y Miller y MauleOn §.i Al citados por Hun 

ter (1966), Fletcher (1973) y Arbiza (1980), al mencionar que 

puede haber estro a partir de los 10-82 dtas poatparto, al mis

mo tiempo que amamantan a sus crias por lo que la lactaciOn no 

suprime fuertemente la ovulación y que un ciclo ovarico comien

za en la oveja al parto. 

Cal! .!!.!. .!J. (1976) tambi'n aseguran que el tracto reproduc

tivo se encuentra en condiciones de iniciar una nueva gestación 

varias semanas antes de que la oveja manifieste el celo. pudien 

do ocurrir esto en plena lactaciOn o al final de esta. Hafez 

(1952) citado por Hunter (1968) senala que razas de larga esta

ciOn de cria mostraron celo post-parto mas rapidamente y que 

por el contrario, razas con corta estación de cria tardaron en 

mostrar el celo, no lo mostraron o tuvieron ovulaciones silen-
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ciosas al terminar la lactacion. 

Con respecto al intervalo entre partos. se puede notar en 

el cuadro 3 que el promedio fué de 252.62 +/- 71.03 dlas. no en 

contr&ndose diferencia estadlstica significativa (P > 0.05) en

tre los diferentes partos. lo cual es similar a lo obtenido por 

Meza (1965). A partir de estos resultados se deduce que el empA 

dre fu~ dentro de los 3.5 meses post-parto. lo cual es semejante 

a lo logrado por Lees (1964). citado por Hunter C1966J, quien 

concluyo que la fecha de parto influye mas que la fecha de des

tete en la ~ubsecuente presentación de ciclos estrales. Asi tam 

bién Hunter y Van Aarde (1973). trabajando en el hemisferio sur 

y tomando tres estaciones de cria (julio. noviembre y marzo

abril l reconocen que la reanudación de la actividad sexual fué 

m4s rapida cuando el parto ocurriO durante el pico de la esta~ 

ción de cria marzo-abril. en la que ovul~ron dentro de las pri

meras 6 semanas y mostraron estro en los 3 meses post-parto. 

El cuadro 4 expone los promedios del intervalo entre parto 

y primer servicio. no encontr~ndose diferencia estadistica sig

nificativa (P > 0.05) entre los diferentes par~os. Hunter 

(1971). Hunter y Van Aarde Cl973) y Sefidbakht y Farid (1977J 

concluyen que el destete precoz de los corderos acorta notable

mente el intervalo entre parto y primer celo: en nuestro caso 

tal vez los resultddos obtenidos pudieron ser menores ya que en 

algunas ocasiones las hembras paridas permanecieron en el co-

rral de lactancia hasta por periodos de 2 meses por lo que el 
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destete de estas cr1as fué mas largo. 

Los resultados obtenidos nos indican que es posible redu-

cir el intervalo entre partos (3 partos cada 2.1 anos) al 

realizar mejoras en el manejo del rebano~ concordando con lo 

reportados por Hunter (1968) y Contrerae (1989). 

24 



GRAFICA l. DISTR/BUC/ON DE PARTOS 
(OC ENERO 1 'i'6<i A DICIEM5RE 1':189) 

24 ~----'------------~ 

22 

20 

18 

g 
w 
~ 
~ 12 
w 
u t 10 
ce 

1 1 

E FM A M J J ASONDE F;,• .4 ;,1 ,1 ,1 ASONDE F M A M J .1 ASONDE FM A M J J .• S Otl D 



CUADRO 2: PORCENTAJES DE PARTOS (DE ENERO 1986 A DICIEMBRE 1989) 

------------~---------------~----------------------------------
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 

-----------------------------------------------------------------
Mes-No. partos-% 

En.: 42 -11.14 30 - 6.06 90 -20.04 55 - 10.13 

Feb. :16 - 4.24 75 -15 .15 32 - 7 .13 27 - 4.97 

Mar. :23 - 6.10 62 -12.53 36 - 8.02 44 - 8.10 

Abr. :25 - 6.63 38 - 7,68 12 - 2.67 35 - 6.45 

May. :41 -10.87 5 - 1.01 54 -12.03 49 - 9.02 

Jun.: 14 - 3.71 18 - 3.64 20 - 4.45 59 -10.87 

Ju!. :28 - 7.43 18 .- 3.64 6.- 1.34 4 - 0.74 

Ago. :26 - 6.90 13 - 2.63 1 - 0.22 3 - 0.55 

Sep.: 19 - 5.04 98 -19.80 5 - 1.11 12 - 2.21 

Oct. :56 -14.85 90 - 18.18 73 - 16.26 104 - 19.15 

Nov. :42 -11.14 26 - 5.25 107 - 23.83 79 -14.55 

Dic. :45 -11.94 22 - 4.44 13 - 2.69 72 -13.26 

377 99.99 495 100.00 449 99.99 543 100.00 

Total de partos durante 4 anos: 1 8 6 4 
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CUADRO 3. INTERVALO ENTRE PARTOS. 

No. de parto. No. de hembras. Dias entre partos 

< x y D.s. l 

lo. al 2o. 3 l 7 258.95 +/- 73.82 a 

2o. al 3o. 2 3 8 253.48 +/- 62.29 a 

3o. al 4o. l 9 6 253.71 +/- 72.39 a 

4o. al So. l o 4 246.00 +/- 74.71 a 

5o. al 60. 4 l 252.00 +/- 71.97 a 

TOTAL DE HEMBRAS: 8 9 6 

PROMEDIO GENERAL: 252.82 +/- 71.03 

Latras iguales en la columna, indican que no hubo diferencia 

estadistica significativa ( P > 0.05 J. 
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CUADRO 4. INTERVALO ENTRE PARTO Y PRIMER SERVICIO. 

No. de parto No. de hembras 

lo. al 2o. 3 l 7 

2o. al 3o. 2 3 e 

3o. al 4o. l 9 6 

4o. al 5o. 1 o 4 

5o. al 60. 4 1 

D1as entre parto y ler. 
servicio ( Promedio l 

111. 946 a 

106.479 a 

106.709 a 

99.000 a 

105.000 a 

Letras iguales en la columna indican que no hubo diferencia 

estadtstica significativa (P > 0.05). 
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CUADRO 5. ANALISIS DE VARIANZA PARA INTERVALO ENTRE PARTOS 

FUENTES DE 
VARIACION 

TOTAL 

G.L. 

695 

s.c. C.M. 

4459621.30 

TRATAMIENTOS 4 14407.39 3601.64 

ERROR 691 4445413.90 4969.24 

G.L. Grados de Libertad 

s.c. Suma de Cuadrados 

C.M. Cuadrados Medios 
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F > p 

0.72 0.5770 



e o N e L u s O N E S 

1) Se concluye que en esta explotación las hembras ovinas 

son de estación de cria larga o prolongada. debido 

posiblemente a la ubi~aci6n geográfica de la misma, 

además del genotipo de ~stas. 

2) El nivel nutricional es un factor importante que hace 

que las hembras entren en celo en determinadas épocas 

del afto, además del fotoperiodo y la presencia del 

macho. 

3) El intervalo entre partos puede reducirse bajo el 

sistema de empadre continuo no controlado (3 partos 

cada 2.1 anos). pero tomando en cuenta que deben 

existir condiciones ambientales. nutricionales y 

sanitarias adecuadas tanto pdra la hembra co1no para 

su cria para que asi la madre reanude su actividad 

reproductiva mAs rdpidamente y la cria logre un mayor 

peso al destete en el menor tiempo posible. 
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