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RESUMEN 

El presente trabajo se efectu6 f"U"ª .evaluar la época de ~

dre :invernal. (enero, febrc=, rr=ol de i.ma explotaci6n ovina para pD:;!_ 

terionrente cx:mparar esos datos oon los de otras épocas de empadre en 

el misrro rebafu oon la finalidad de encontrar la xrejor época de apa-

:roamiento manifestada con mejores i;.arilmetros productivo,; y i:.;,¡.;rvd='""'":!:_ 

""5. 

Los par<inetros productivo5 y reproductivos evaluados fa.eran: 

peso al nacimiento, gananc.ia diaria de peso, fertilid.:ld, prolificidad 

relativa, prolificidad absoluta, procreo relativo, procreo absoluto, 

coeficiente de =ianza, rrortali<:k1d ~-.at;u. porc--.:mtaje ae aborto y 

fertilidad de los scrrcntales. 

Esta evalt0ci6n se re..'\liz6 con 100 ovejas criollas con influcn 

cia de SUffolk, Cl:>rríedale y R.:lmbouillet, se enpadrru."'0!1 con dos semen

t~I,.,. de raza Co=iedale y SUffolk. 

Los parámetros se obtuvieron por nclio de pesajes desde el~ 

cimiento cada 15 d!as hasta el destete (90 d!as) para obtener la g~ 

cia diaria de peso. 
A los sementales se les hizo un e.xámen de fertilidad por rredio 

de algunas ne:liciones indirectas (períiretro es=tal, diálretro testic;: 

lar, vol~en, rrotilidad, pH, oonc:entraci6n). 

IDs resultados repro:Iuctivos obtenidos fueron 13 % de ferti:J.! 

dad, prolificidad absoluta del 15%, el procreo absoluto del 11 % y el. 

coeficiente de =ianza fue del 80.0%. En productivos se enoontraron -

que los machos obtuvieron mejor peso al destete (90 d!as) • 

Por ~ de la comparac16n de los datos de otras investigaci~ 

nes y de 1a presente en el misno hato, se concluye que la mejor época 

de enpadre en este rebaño es a fines de verano y todo el otoño, ya que 

los resul.tados de los 9Ctr&rotros nroductivos y re9roductivos fueron su 

periores a los del presente. 
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INTRODUCCION 

En México la situaci6n actual dentro de la ganad~ 
r!a no es muy satisfactoria, por maltiplcs problemas que a~ 
tualmente afronta como pa!s en desarrollo, ya que la falta

de tecnolog!a en las explotaciones provoca que la eficien-
cia productiva sea nula o muy baja, influyendo as! que la -

producción animal total en el pa!s sea insuficiente para c~ 
brir las necesidades de la población (Arbiza, 1978). 

Un grave problema al que se ~nfrenta la ovinocul

tura nacional, es que en loa ültimos af.os la poblaci6n ovina 
a disminuído en un 0.53 i. anual, explicándose por diferen-

tes factores como son: la deficiente estructura productiva, 

la falta de aplicadi6n de técnicas apropiada~ para cada e~ 
plotaci6n, los obst~culos de industrialización y comercial~ 
zaci6n, insuficiente investigación agropecuaria y algunos -

problemas en la tenencia de la tierra. todo eso implica que 

la demanda de carne y sub-productos ovinos sea mayor que la 
oferta (Pérez , 1981). 

Por otro lado, favorablemente para la cr!a ovina 

la carne C:e borrego se encuantra inclnfdl'l "'n algunos plati
llos tradicionales (barbacoa, birria,mixiotes), que tienen 

una elevada demanda dentro de la población, aunado a ello 
es una rama de la producci6n animal que se puede explotar 
en las m~s diversas condiciones. 

Principalmente, por las caracter!sticas fisio16g:!:_ 
cas de este rumiante, su alimentac16n puede consistir de 
esquilmos y subproductos agr!colas como son el rastrojo 
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de ma!z y de otros forraj~s as! como granos que no son de -

consumo humano y restos de hortalizas. Asimismo los ovinos
pueden ser explotados en terrernos árrdos o semi-áridos, los 
cuales constituyen grandes extensiones en el territorio na

cional (Velázquez, 1981; Aristi, 1983; Arbiza, 1984). 

Por otro lado, un aspecto muy importante en la -
producci6n ovina es el manejo reproductivo que se lleva. a -
cabo en una explotaci6n teniendo en cuenta los diferentes -

factores que pueden inf lu!r en cada una de sus etapas: cmp~ 
dre, gestaci6n, lactación y destete. 

Dentro de estas etapas, en el empadre es cuando -

se realiza el apareamiento. Las ovejas presentan dos probl~ 
mas fisiológicos importantes para obtener emp::tdr<:>s cent! 
nuos¡ uno es la inactividad productiva (ancstro) durante el 
per!odo lactacional (Rao et!:..!.·• 1971), y el.otro es el pe-

th et al., 1982). El hecho de que existe un solo per!odo 

donde se presentan estros y por lo tanto de una parici6n -
anual, es consecuencia de la selecci6n natural, por lo que 
esta especie queda clasificada como poliéstrica estacional, 
cncont=ando por ello alguna~ alteraciones tanto productivas 

y reproductivas cuando son aparcadas fuera de este per!odo 
(Terril, 1973). 

Entre los diferentes factores que determinan la -

presentación de estros y porcentaje de fertilidad en la ove 
ja, estlin: 
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Estado de Nutrici6n. 

Las deficiencias de energ!a y prote!na as! como 
de elementos {Ca, P, Mg, Na) y Vitaminas (A,D,E), son la 

principal cauga de que existe una b~ja fe=ti1idad, pre~cn--

cia de anestros, estros silenciosos y/o cortos o disfuncio
nes ováricas en los ovinos (Ja~nuden y Hafez, 1984). 

Peso Vivo. 

Se ha visto que la pubertad en la ovejas se alean 

za cuando tienen el 65 % de su peso adulto. En los ovinos -
hay un peso cr!tico por debajo del cual se suprime la acti
vidad reproductiva al que son más susceptibles las hembras
j6venes, sin embargo, en las hembras que están por arriba -

del peso promedio, el intervalo entre estros y ovulaci6n -
frecuentemente se prolonga, as! que se prefiere que sea un

peso intermedio para obtener una máxima fertilidad (Hulet, 
1977a; P6rez, 1981). 

Edad 

La pubertad en la oveja se presenta en promedio a 

los 7 - 8 meses de edad y esta muy relacionada al peso vivo, 

al estado de nutrici6n y a la estaci6n reproductiva de cada 
hembra, alcanzando su frecuencia máxima de fertilidad dé los 

cuatro a seis años (De Lucas, 1982; l!afez, 1984). 

Raza 

Determina variac:iones significativas en la puber
tad y estaci6n de cr!a. J,a diferencia racial es muy importa!!_ 
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te, ya que si las borregas provienen de lugares con poca V!!_ 

riaci6n estacional, su ciclo reproductivo es largo (razas -
Merino, Dorset, Pelibuey y Criollas), si son razas origina

rias de lug~res donde sus estaciones son bien definidas, su 
estación reproductiva es corta (L1ncvln y Suffo1k) (Lc"'.;.'.1:::-"

seur y Thibault, 1984). 

Latitud Geográfica 

Se ha comprobado que a medida que las ovejas se -

localizan más :::cptcntrionales o meridionales la amplitud de 
cr!a es menor, es decir, acentuándose las diferencias entre 

anestro y estación reproductiva (Hulet, 1979; De Lucas, --
1984). 

Temperatura 

Es otro factor muy importante, mientras no se afe~ 

te los l!mites de termorregulación compatibles. Existe poca 
información referente al efecto de las temperaturas sobre
la fertilidad, sin embargo, las altas temperaturas afectan

la sobrevivencia embrionaria en forma grave durante los pr~ 

meros d!as del ciclo reproductivo y también la calidad del 
semen en cuanto a volumen, motilidad y concentraci6n esper

mática (Valencia et al., 1979; Treja, 1981; Edey, citado -
por De Lucas, 1982). 

Humedad Relativa 

Se considera de poco valor ya que esta asociado -
con la temperatura (Bianca, 1972). 
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La presencia del Macho 

En condicones 6ptimas induc~ incluso la aparici6n 

del estro en ovejas en anestro. Cuando están en contacto -
con .los dos sexos, s~ obs~rvan (>I1<l:u:; d(' ninni festaci6n del-

celo alrededor de los 4, 20 y 34 d.ías (Hunter, 1967 citado 

por Gómoz, 1984). 

Precipitación Pluvial 

So ha observado que existe corrclaci6n entre la 

época de lluvias e inicio do la estaci6n reproductiva,ya -
que es cuando existe mayor aporte alimenticio por lo gene-
ral hay aparici6n de estros (J\rbiza y De I.ucas, 19 80) . 

Anestro Lactacional· 

Su duraci6n va ha depender de la raza, estación, 
lactación y algunos factores individuales. Ocurre en un pr~ 

modio do 35 d.ías teniendo un rango de 2 - 7 semanas (Vale~ 

cia, 1978; Jainudeen y Hafez, 1984). 

Factores Arr~ientales 

La presencia del estro se 9uede alterar si a los 
animales se les coloca en tensión psicológica como es el -
cambiarlos a lugares que no los son familiares, practicar 
la vacunación, desparasitación, etc. (Shelton, citado por -
G6mez, .1984). 

Fotoper.íodo 

La oveja presenta grandes variaciones en la acti-
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vidad reproductiva a lo largo del año, desde las ovejas sal 

vajes que presentan una condici6n mono~strica, pasando par

la mayoría de las razas domGsticas que son poliGstricas es

tacionales en pa!ses con marcados cambios climáticos, hasta 

aquellas como el Merino que bajo condiciones tropicales son 

capaces de reproducirse todo el año (Roberton, 1977). 

Este fen6memo de foto!'erl'.odo es deLerminante sobre 

la actividad reproductiva de los ovinos, es decir la ca'nti
dad de luz por día que reciben las ovejas modifica su esta

ción reproductiva, csL~ rclnc~6n ha nido comprobada desde -

1949 por Yeates. 

Se ha logrado adelantar la estaci6n reproductiva 

de las ovejas al imponerles un fotoperl'.odo con días cortos 

(Hafez, 19 52) • 

Además es posible reducir el ciclo anual de foto

período de 12 a 6 meses, es decir obtener 2 estaciones re-

productivas al año. La capacidad de esta especie animal de 

responder a las alteraciones artificiales del fotoperíodo -

ha sido la base de los tratamientos lumínicos utilizados en 

algunas explotaciones comerciales, con el objeto de reducir 

el intervalo entre partos y que además de los factores de -

que depende la capacidad reproductiva de los carneros en el 
fotoperíodo tanto en j6venes como en adultos en donde la -

actividad espermatogenica es controlada por la luz (Thibault 

~al., 1966; Treja, 1984). 
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Figura l. 

Estacionalidad reproductiva de cinco razas ovinas en México. 
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En la Figura 1 <;e muestra el porcentaje de ovejas 

de cada raza observadas en celo en todos los meses del año. 

Encontrándose una marcada estacionali.dad de las razas: Co

rriedale, Suffolk y Romney, en las que no se encont-.raron -
celos de marzo a junio en tanto que la criolla y la Rambou! 

llct prácticamente en todos los meses hubo prcscntaci6n de 

celos (De Lucas, et~_!.., 1983). 

Otro trabajo realizado en México indica que tam-

bién exisl~ u11~ marcada tendencia a ln cstacionnlidad en -

presentaci6n de celos en ovejas Dorset, comprobando que la 

época de menor actividad sexual. concuerda. con aquella en -

que los días tienen mayor duración. Mientras que el compoE 
tarniento observado en las ovejas criollas sugiere que hay 

menor tendencia a la estacionalidad (Valcncin, 1978). 

FERTILIDAD DEL CARNEHO 

Con respecto al macho se considera sexualmente ac 
tivo durante todo el año, pero se han demostrado variacio

nes estacionales en la calidad espermática (Galal, 1978). 

Los nivel.es de testosterona y gonadotropina son mínimos de 

enero a mayo durante 'el anestro de la hembra (Valencia et 
~·, 1979; Hafez, 1984). Por otro lado si exJ.sten humedad

Y temperaturas altas hay Ufu"l influencia relativa sobre la -

calidad del semen y su fertilidad, porque hay uua asocia-

ci6n directa sobre el proceso espermatogénico del carnero, 
afectándose el peso de los testículos y ten'l.icndo a inc::-,..r;,:~n 

tar la mortalidad espermática y 1.a concentraci6n de garne-
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tos por milil.!tro (Hulet, 1977b; Trejo, 1981; Hafez, 1984). 

Esta disminución en l.a fertilidad se debe a l.a -
gran cantidad de c~l.ulas germinales anormal.es. La disminu-
ci6n y l.a cal.idad del. semen quiza se deba a una deficiente
oxigenación óel tejido de gldndulét:J suUol'.'l:pai:as ya que axi!!_ 

te una correl.aci6n que entre más arrugas se forman, hay me
nos gl.ándul.as por c~ntímetro cuadrado de piel, incluyendo -
la del. escroto (Azarini y Ponzoni, 1972; Trejo, 1982; Hafez, 

1984). 

E.l fotoper!od0, cow.o elemento dependi.Ante de l.a -

~poca del año; determina en forma primordial la aparición -
de l.a pubertad y estacionalidad reproductiva de l.a oveja,-

por medio de l.os efectos neuroendócrinos sobre el. eje hipo
tálarno-hipófisis-ova r io. Estas variaciones son percibidas -

por la retina y son llevadas al nervio óptico en donde la -
gl.ándul.a pineal regulará l.a ínhibici6n y estimulaci6n del -

fotoperíodo, por medio de la acci6n de la melatonina 
1984; Hafez, 1984). 

(Gómez, 

Esta influencia es menos marcada en el macho que 

en l.a hembra, ya que aparentemente los niveles hormonal.es -
de prol.actina se mantienen, pero no por eso deja de ser im
portante el fotoperíodo en el semental, ya que se han enco~ 
t=ado cambios en los niveles sanguíneos de hormonas circu
l.antes (prolactína, hormona luteinizante,hormona sornatotr6-

fica) que está en relaci6n con las variaciones de la canti
dad de luz durante el d!a, provocando un cambi.o en la cali
dad del. semen (Hulet, 1981;Trejo, 1982; Worthy y Haresing, 
1983). 

s~ ha comprobado que l.a l.íbido y las caracter!sti-
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cas del semen son deterr. ; :iadas por el fotoper!odo, sin ol

vidar que también .se ven afectadas por otroc factores como 

el nivel nutricional, la raza entre otros (Galal, 1978; H~ 

let, 1981; Trejo, 1984). 

El fotoperíodo corno ya se mencionó es un factor 

bioclimático muy importante, ya que al incrementarse las 
horas luz sufre una regresi6n el testículo, provocando una 

degeneración a nivel do los trtbulos semfnifcros. El efecto 

del fotoperíodo se da incluso en los animales jóvenes ya -

que, se guarda una relación entr~ su paso corporal y el --

crecimiento test.icular (Land, 1978). Este creci1niento con

tinua por un periodo largo despu6s de la pubertad, pero se 

detiene al incrementar~e el fotoperíodo. Cuando las condi

ciones de luz son favorables se reanuda el crecimiento te~ 

ticular y a su ve~, el rendimiento coperm~tLco, se ~ncrc-

menta. En general, la calidad del se:r.L!n está poco afectada 

por variaciones de tipo estacional siendo más afectada la 

cantidad del mismo (Hernández, 1982). 

Hoy en d!a por la creciente necesidad de una ma-

yor producción por unidad de tiempo las explotaciones ovi

nas tienen a intensificarse o hacer más eficiente su pro-

ducci6n. Como consecuencia de esto, a fi.n de obtener el m~ 

yor nllmero posible de corderos durante la vida productiva 

de la oveja, hay necesidad de introducir cambios en el ma

nejo, como la más pronta posible edad de primer parto, a-
cortar los intervalos entre partos y aumentar el nrtmero de 

corderos por parto al mismo tiempo que se incrementen las 

ganancias de peso y se reduzca la mortalidad (Fernández

Baca , 19 81) • 
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Para lograr lo anterior, se han utilizado difere~ 

tes métodos entre los que destaca el incremento de la tasa 
ovulatoria a través de la elecci6n de época de empadre ad~ 
cuada, ya que los resultados finales para determinar la 
eficiencia productiva del rebaño, puede mAdirse CO:!!O ci n~ 

mero de corderos destetados, o bien como la cantidad de k~ 
logramos de cordero producido por hembra (De Alba, 1964). 

Como se mer < i.on6 la oveja criolla presenta una e~ 

taci6n sexual más amplia, pudiéndose elegir la mejor época 
de empadre, no solo con mayor fertilidad, sino también, -
que se asegure una mayor supervivencia del cordero y algu

nos casos la demanda de carne del mercado. 
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O B J E T I V O S 

1.- Evaluar la época de empadre "invernal" (enero, 

febr~ro, rna.r7.o) C'le un reJ-.. -,ñC< 0v:fnn, p0r rnE-di.o de lo?\ rn8d1.c:í.6n 

de los siguientes parámetros productivos y reproductivos: 

Peso al nacimiento. 

Ganancia diaria de peso hasta el destete 

(90 dl'.as). 

FerLilidad. 

Prolificidad relativa. 
Prolificidad absoluta. 

Procreo relaLivo. 

Procreo absoluto. 

Coeficiente de crianza. 

Porcentaje de partns gemelares. 

Porcentaje de abortos. 

Indice de fertilidad de los sementales. 

2.- Comparar 1a dífcrentos ~pocas de empadre por 

medio de la evaluaci6n de algunos par~metros obtenidos en -
todo el año, complementándose la informaci6n de éste traba

jo con otros realizados en la misma expl_otaci6n, los parám~ 
tros serán: 

F'ertilidad. 
Prolificidad relativa. 

Pro1ificidad abosluta. 

Promedio de peso al nacimiento. 
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Fertilidad de los sementales • 

3.- Recomendar la mejor ~poca de empadre para di
cha e><p1otaci6n. 
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Localizaci6n 

El presente trabajo se rcaliz6 en una cxplotaci6n 
comercial de ovinos, ubic<ldo en el perímetro urbano de Vis!_ 

taci6n Municipio de Melchor Ocarnpo, M6xico (19º44' de lati

tud Norte y 99° 10' de longitud Oeste). 

Clima 

El clima prevaleciente en la zona es templado seco 

con lluvias en el verano-otoño, con una precipitaci6n plu-

vial anual de 700 mm., correpondiente a la CW de la clasifi 
caci6n de K~epcn. 

La temperatura media anual es de 15.8 ºC, con una -
máxima de 30.5ºC y una m.1'.nima de -5.SºC (SAnll 1984). 

Animales 

Se utilizaron 100 ovejas cr.iollas, la edad de las 

hembras se encontraba entre corder<t!' con un peso mínimo de 

35 kg. hasta hembras de más de 4 años, con una influencia 
variables de las razas Suffo.lk, Corriedale y Rambouillet. 

Durante el empadre de enero, febrero y marzo, se 

introdujeron dos carneros, uno de la raza Suffolk con edad 
de 4 años comprado en un rancho del Estado de M6xico; y 
el otro carnero de la raza Corriedalc con edad de S años -
traído de Nueva Zelanda en 1982. 

Alimentaci6n 

La alimentaci6n consisti6 en tres horas diarias de 

pastoreo en repelo de alfalfa, complementada con ensilado 
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y rastrojo de ma1z y con libre acceso a sales minerales y -
agua. 

Manejo General. 
Al nacimiento de los corderos se sexaron, se desin 

fect6 el cordón umoilic;:;.l, id~ntificándose por medio de una 

placa metálica en el cuello y tatuaje en la oreja. 
Los animales fueron pesados al nacimiento y pos

teriormente cada 15 día" hasta los 90 días (fecha de deste
te), para dichos pesajes se utilizó un dinamómetro (balanza). 

El. descol.e se realizó por medio de unas pinzas 

(Burdizzo) entre los 7 y 15 días, dependiendo de la condi-
ci6n física del. cordero. La ovejas paridas permanecieron en 
confinamiento con su cordero durante la primer semana post

parto, y despu~s ambos se integraron al resto del rebaño. 

En el. aspecto sanitario, se practicaron n\ut:::s:t.¡:.ao:: 

de heces en forma mensual para realizar exámenes copropará

sitosc6picos y obtener un diagnóstico, y en los casos donde 
proced1a se daba un tratamiento para llegar a tener un con
trol. 

Los diferentes casos clínicos que se presentaron 
en el rebaño fueron tratados en la forma más conveniente. En 

aquellos casos que el animal. fallecía se practicaba la ne-
cropsia, para determinar la posible causa de la misma. 

Parámetros Reproductivos. 

Los parámetros medidos se obtuvi.crc11 con respecto 
a las siguientes definiciones: 



Fertilidad 

Prcl.ificided 
Absoluta 

Prolif icidad 
Relativa 

Procreo 
Relativo 

Procreo 
Absoluto 

Coeficiente 
de crianza 

Porcentaje 
relativo 
de abortos 

Mortalidad 
neonatal 

Ganancia 
diaria 
de peso 
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No. de oveja,:; paridas x 100 (Huerta, 1979) 
No. de ovejas empadradas 

No. de corderos nacicios X 100 (Rothe, 1974). 
No. de ovejas empadradas 

No. de corderos nacidos X 100 (Rothe, 1974) 
No. de ovejas paridas 

No. de corderos destetados 
X 100 (Rothe,1974) 

No. de ovejas parida,:; 

No.- de corderos dcstetad<?._s 
X 100 (Rothe, 1974) No. de oveJas empadradas 

No. de corderos destetados 
X 100 (Rothe,1974) 

No. de corderos nacidos 

No. de abortos X 100 (Ta!:'ia, 1985) • No. de hcíñbras cargadas 

No. de corderos muertos en 
los primeros 15 días de vida x 100 

=Total de corderos nacidos c·rapia, 1985). 

Peso x d!a - oeso al nacer 
-No de d!as de crianza 

(Aristi,1983) 
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En el caso de los sementales antes del empadre se 

encontraban en confinamiento total, con una dieta a base de 
ensilado y rastrojo de maíz y teniendo libre acceso a sales 
mineraíes y agua. 

Cuando se inici6 el empadre los sementales compar

tieron el mismo manejo alimentario y sanitario que todo el 

rebaño. 

Para obtener el dato de índice de fertilidad de ca 
da semental, se utiliz6 la siguiente f6rmula: 

Z = Indice B de fertilidad estimado. 
a 0 = Pendiente de la recta de mejor ajuste 

estadístico. 
a 1= Coeficiente de correlación para la variable K. 

a 2= Coeficiente de correlación para la variable y. 

(Steel y Torrie,1980). 

Para desarrollar la fórmula, se procedi6 a la rec~ 
lecci6n de los datos 2 veces al mes y dos veces fuera del -
empadre para tener un margen comparativo. 

Los datos fueron cuantificados de la siguiente ma 
nera: 

Perímetro Escrotal 

Se midi6 en la parte mds ancha con una cinta métrica circu 
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lar. 

Diámetro Testicular 

Se ~~di6 en ~u rdrlc m~s ancl1n a cadn test!cu1o -

(der.echo e izquierdo) con un Vernier. 

Evaluación de la calidad dP.l semen 

Para evaluar la calidad del Bemen para cada animal, 

se procedió a la racolccci6n por medio de la t6cnica de -

elecLrocy~cul~ci6n. El clcclrocyacula<lor utilizado consta -

de las siguientes características: Un transformador de co-

rríente 11.0v /l.5-20v, un rcqulador de paso de corriente para -

el control de los estímulos y un trozo de madera redondeado 
con alambres para dar el estímulo rccLalmenle. 

Posteriormente a la obtenc.ión del semen se estudia 

ron: 

Volümen.- Se midió por medio de un tul.lo graduado. 

Motilidad.- Se hizo una dilución de 1:1.00 semen/citrato de 
sodio al 2.9% y posteriormente se observó al microscopio -
con un aumento de lOOx. 

e!!_.- Se midió con papel indicador con un rango de 6 - 8. 

Concentración.- Se realizó una dilución de 10 % con citrato 

de sodio al 2.9 % y se observó en un cspectofolómetro pre-
viamente calibrado con longitud de onda de 600 nm. 

El índice A de fertil.idad se encontró substituyen

do los valores de las variables del semen por los valores -
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de la escala propuesta por Hulet (1977 b). Después se cornp~ 
raron en una tabla de correlaci6n lineal, y de los valores

que resultaron ser significativos se volvieron a evaluar o~ 
teniéndose el !ndicc "R" de fcrt~lidad. 

Escala de valores para semen de ovino. 

__ E_._s_. ____ c_a ___ ~F.'''--__ _;:M=... p~· __ _;:c;..:•c.;1::.0~9 __ E"'-'.-'N'-"-. _-.;;E::..o..A=.;•;...__..c;c'-'.'-'A"'--

1 bu:~~ 

2 

3 

5 

bueno 

satis
factorio 

muy 
malo 

6.6 

6.8 

7.0 

7.4 

E.S. Escala del semen. 

90 

75 

60 

15 

E.N. % de espermas normales. 

E.A. % de espermas anormales. 

M.P. % Motilidad Progresiva. 

1. 2 90 10 o 

1.4 80 20 5 

1. o 70 30 10 

0.1 40 60 25 

(Hulet, 1977b). 

C. Concentraci6n. 

Ca. Calidad. 
C.A. Cabezas anormales. 

El análisis estadístico se rcaliz6 mediante la co~ 

paraci6n d.e medias para los trat:an.icn t:o~: utilizando las t!!. 
blas de " t • de Student y para los porcentajes la prueba -
de • ji " cuadrada (x2 ) (Hurley et al .. , 1981). 
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R E S U L T A D O S 

Los resultados obLeni<lo~ <lt! algunos parflmctros -

productivos y reproductivos do un rebaño ovino comercial em 

padrado en invierno, se describen a continuación. 

De las 100 ovejas que fueron expuestas a los so-

mentales s6lo se registraron 13 partos, que representan un 

13 % de fertilidad. Las fechas de m0nta se calcularon res-

tando 147 días a la fecha del parto, se observó que el ma-

yor ndmero de montas ocurrieron en la 2a. y 3a. semana de -

enero, con 3 y 4 aparco.rr:.icn tos rcspect..i ve.unen te y en la 4ét .. -

semana 2 apareamientos (Fig. 2). En la última semana do en!::_ 

ro y las tres primeras de febrera, so present6 un monta por 

semana. En la primera semana de enero, la última de febrero 

y 1as cuatro de marzo no se registraron montas. 

La prolificidad absoluta registrada fue del 15%, 

o sea que de las 100 hembras empadradas hubo 15 nacimientos. 

La prolificidad relativa fue del 115.38 %, ya que dos ovejas 

(15.39%) tuvieron partos gemelares. 

No se presentaron abortos en el hato de hembras -

estudiadas; la mortalidad neonatal de los corderos hasta -

los 15 d~as de edad fue del 20 % (3 corderos) • 

El porcentaje de procreo absoluto fue del 12.0% 

y el procreo relativo del 84.61 %. 

De los 15 corderos nacidos, se oestetaron sólo 12, 

lo que representa un coeficiente de crianza del 92.3 %. 
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En la figur2 3, se muestran los resultados que -

se obtuvieron en el peso promedio al nacimiento, el de los 

corderos fue superior al de las cordqras, siendo 4.82 y --

4.07 kg. respectivamente, existiendo una diferencia alta-

mente ~i~nificativ~ (P~_O.Ol) c11trc los dos sexos; al lle

gar a los 45 d!as del nacimiento, aproximadamente a la mi

tad de la lilctac~6n, el peso de las corderas fue supcr~or 

(13.45 kg) que el de los corderos (12.48 kg.}, pero a los 

90 días los machos se recuperaron y obtuvieron mayor peso 

que fué del 20.51 kg. en comparación con los 18.25 kg. que 

obtuvieron las hembras, de los dos pesos promecJio antario 

res no existió diferencia significativa. 

El promedio de ganancia diaria de peso (GDP) que 

se obtuvo del total de corderos de los 15 a los 90 dias de 

nacimiento se indica en la figura 4, estos pesos se obtu--

donde los machos tuvieron una r~pida caída en su ganancia

diaria, llegándose a recuperar a los 45 dias con 117 gramos, 

volviendo a declinar a los 75 días con 121 gramos y final

mente su GDP continua aumentándose, siendo a los 90 días -

de 135 gramos; COJUfú:t.rctnUo c.1 comportc:imicnto que presentaron 

las hembras que su GDP fué declinando drásticamente hasta

los 90 días el cual fue de 75 gramos, sin llegar a tener un 

equilibrio entre cada pesaje. Durante la lactación no se -

presentaron diferencias significativas, sin embargo a los 

90 días fueron altamente significativas (P< 0.01). 

Los resultados que se observan en la figura 5, -

varían en la G.D.P. con respecto a la figurd 4, ya que los 

promedios obtenidos son tomados del peso tle cada intervalo 
y restando el peso del nacimiento y des~ués dividirlo entre 
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el mismo ndmero de días del intervalo. Estos promedios fu~ 
ron ligeramente superiores los de las hembras (n=7), que el 
de los mach?s (n~B), ya que estos presentan un ligero asee~ 
so teniendo 191 gramos a los 60 días y las hembras 190 gra-

:::os, en ambos estas ganancias contini..1e.n declinando hasta -

llegar a los 90 días con 164 y 170 gramos, en las heTnbras y 
machos respectivamente. 

En la figura 6, se muestra que los corderos pro

ducto del empadre de febrero obtuvieron mejores pesos, ya 
que siempre fueron superiores en comparación con los de en~ 

ro, con la excepci6n de los 60 días que el promedio de peso 
de enero fu~ mayor al de febrero. 
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Fígura 2 

Parámetros reproductívos de una época de empadre 

"Invíerno" (enero, febrero, marzo) de 1985. 
Probables -fechas de montas * 

Ntlrooro 

de 

ovejas 
servidas 

2 

1 

o 
1 2 3 

enero 

-

- - -

4 5 6 7 

í.ebrero 

SEMANAS 

-

a 9 

* Restando 147 días a la fecha del parto. 

10 11 12 13 

marzo 
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Figura .;, 

Parámetros product·i.vos de una i:iooca de cmp~drc "In-

vicrno" (enero, febrero marzo) de 1985. 

Promedio de peso en kilogramci;., del nacimiento a los 

90 díati. 

w.o~ 
27.5 

25.0 

"·'~ 20.0 --
17.5 

kg. 
15.0 

12.5 

10.0 

7.5 

5.0 _j 
1 

2.5, 

1 1 1 
o 15 30 45 60 75 90 

Días de Edad. SLH,1986. 

Total de la corderada. 
------- Corderos. . .. . . .. . Corderas . 
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Figura 4 

Parámetros productivos de una época de empadre -
"Inv1.erno" (enero, febrero, marzo) de 1985. 

Promedio de Ganancia Dia~~a d~ Pe5o (GDP) en gra
mos ~e los 15 a los 90 días. 

280_. 

260 

240 

220-

200-

G.D.!>.180 

(g) 160-

140-

120-

l.00-

\ . 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
' ' " 

oras de nacido 

' ,._.,. 

Total de corderos (n=lS). 

-- - - - Corduros (n=S). 

· · · · · · · Corderas (n=7) • 

----

SLH, 1986. 
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Figura 5 
Parámetros productivos de una 6poca de empadre "I~ 

vierno" (enero, febrero, marzo) de 19E¡5. 

Promedio de Ganancia Diaria de Peso (GDP) en gra

mos de los 15 a los 90 d!c1s. entre cad;:i interv:ilo de p0s0. 

285-

270-

255-

240-

225-

210-

195-

.... ..... .... ·._ ....... _ __,, ""t ·165-

1:-1 
0-15 16-30 31-45 

D!as de nacido 

Total de corderos. 
Corderos. 

Cordera!:: .. 

46-60 61-75 76-90 

SLH, 1986. 
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Figura 6 
Parámetros productivos de una ~poca de empadre nxn

vierno" (enero, febrero, marzo) de 1985. 
Promedio de Ganancia Diaria <le ~eso del total de -

corderos, dependiendo del mes de nacimiento. 
320 

300 

280-

260 

240 

220 

G.D.P.200 
(g) 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

20~ 
1 

o L 
15 30 

Días de Nacido 

c:J Enero 
ISSSJ Febrero 

45 60 75 90 

SUl,1986. 
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En el cuadro l se> presentan los valores para las -

medidas testiculares y características seminilles d« cada s~ 

mental; encontr~ndose a todos los va~ores dentro de la esca 
la de Hulet (1977 b). 

Los índices A y B de fertilidad de ca<la uno de los 

nemailtalcs son índices de buena fertilidad, no existiendo -

diferencia signifi.caliva entre loD carneros. 

En el cuatlro 2 se muentran Jos coeficientes de e~ 

rrclaci611 de algunas caractorfst1cRs seminales <le los carn~ 

ros. Las características que se corr<'1acionaron significat~ 

vamente con el . .índice A de fertilidad fueron motilidad pro

gresiva y las annr:nalidttdcn secundarias pura. el mu.cho Co-

rriedale; y la concetraci6n espermática y los espermatozoi

des normales para el macho Surfolk. 

El oer.ímetro escrotal - no se correlacion6 con ninguna ca
racterística seminal. 

El diámetro testicular derecho. - tuvo una correlaci6n sign.:!_ 
ficativa (!?¿;O.O~) para el rnacho Corriedale, con la concen·

traci6n esperm<ttica (r = 0.06) espermatozoides normales -

r = O.B6 (PL.0.01) y anormalidades secund<>r.ias r = 0.74 -

(P <:O. 05) • En el macho Suffolk s6lo con anormalidades secun 
darías r = 0.6B (P <O.OS). 

El di&metro testicular izquierdo.- Solo tuvo correlaci6n -
con la motilidad progresiva r = O. 81 (P< O. 0.1) para el ma

cho Corriedale. 

En el cuadro 3 se presentan las ecuaciones de re--
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gresi6n lineal maltiple para estimar el índice de fertili-
dad en cada uno de ios carneros, siendo el coeficiente de -
determinación del macho Corricdale no significativo. 



~~ , .. ___ 
l 

2 
r-3 

4 

" 6 
7 

h~· es tr,, 
1 

1 
2 

3 
4 
5 

_G 
7 

y 
y 

FECHA D.E. 
(cm) 

29 Ene. 37.5 . 

12 Feb. 40.5 
26 Feb. 42.0 
12 Mar. 39.5 
26 Mor ~q o 
22 Af>r. 39 .. 0 
27 Af>r. 48.5 

i< 1 40 8 
<)"' 3.64 

D.E. 
FECHA (cm) 

29 Ene. 39. o 
12 Feb. 40. 5 

1 26 Feb. 40. o 
12 .Mar .. 1 36. 51 
26 :.\ar. i 37. 5 
22 Abr. 39. o 
27 Abr.i 36. 5 

X 1 33.5 
if' 1? " 

Para el cálculo 

Medidas testicultircs, caracterfst~cas seminales 

e indice de fer~ilidad estimado nara carneros 

durante un e~padre de inv~erno. 

St:F!~OLK 

.T.D. D.T. I Vol. ~!ot. nH ¡'.:.E{, ¡E.N.= ¡/\.:'. .t"\.S. 
(cm) (cm) (ml) (?,) ,,f) )) 

7.33 7.15 1.9 70 6.4 ! l 770 85 i 4 
1 

ll 

7.86 7.60 l. 3 so 6.8 ! 300 94 1 2 ' !¡ 

1.¿u 7 70 2 5 70 7.0 ( 300 92 1 7 
8.56 8.60 l. 8 70 7.0 i 2840 95 1 2 3 

8.57 8 so l. 4 70 7.0 1 300 93 i 1 6 
8.lS 7 .. 42 2.0 70 7.0 1 lS9Q 94 1 o 6 

7 "" 
7 q¡; , 3 Q() 7 () ¡ .i ')r-~n i Q_ 7 

1 

l 
i 

7 8 7 8 1 7 74 2 G 8 1 ·~004 :;J 1.4 6.2 i 
0.55 0.54 ' 0.44 7. 86' 0.221 6770 i 3.35! 2.66 

e ú R R :;: ¡; D !'. !.. 

D.T.D O.T. I Vol. ~º~ oH 1 C.E, i 1 
(cm) (cm) (ml) <•) ¡ (l06JjE.N. /\.p. 1 A.S. 

7 .40\ 7.00 l. 8 60 7.0 1 3222 1 84 3 1 12 
7. 861 7.60 2.0 80 G.8 ¡ 2840 1 S13 2 1 5 
8.00 7.79 2.0 80 6.8 i ' 89 o 1 

ll 300 
8.30 I. 28 2.0 GO 7. ·-:: :!. 990 1 9¿-1--º 6 
8. 20\ : 1 

1 ' 7.70 2.3 so 6.ª 2l3C 1 92 i 2 1 6 
7.70 7.64 0.8 90 7.0 ' 3550 ' 89 1 18 
8.32 7. 60. 1. .. G 1 70 7.2 i 300 1 98 1 l ! 1 1 

7.9 7.5.JJ 1.. 751 57.57 6. 95! 2G33 i 91.2 :_ .. 2 ~ 7 .2 1 

() ' () ?-i ()Mi '" () 
() , 11 , .,, (; 1 A 4r.J 1 

1 " 

de :índice de fertilidad A vol. VolO.men. 
Mot. ~otilidad. 

T.A. y 2/ 
l. 8 -2.0 

15 2.0 2.6 

6 2.l 2.6 
8 1 5 l. 3 
5 2.l 2.6 

7 :!.. 5 l. 3 
6 !.3 1.0 
7 1 7 1 q 

7 7 0.33 0.70 
3.3' 

T. l\ l/ y 
15 2.l 2.0 

7 ·1. 3 l. 3 

11 2.0 l. 6 
6 l. 8 2.0 

8 l.3 l. 3 

11 l. 3 l. 6 
2 2.1 2.6 
S.2 l. 7 1.8 

", " < () "';4 

Para el cálculo de .índice de fertilidad B C.E. Concentraci6n er~ermática. 

D.E. Diámetro al. E.N. 'Ssnermas normales. ese ro 
A.?. Anormalidades nrimarias. 

D.T.D. Diámetro Test cular derecho. 
A.S. l\norr:ialidades secundarias. 

D.T.I. Diámetro test cular Iz0uierdo T.A. Total de anormalidades. 

w .... 



Cuadro 2 32 
correlaci6n entre algunas medidas del aparato genital 

y las características seminales en carneros. 

Indice de Fertilidad A. 

Motilidad progresiva. 
Concentraci6n espermática. 
Esperrnatozoiocies normales. 
Anormalidades secundarias. 
Total de anormalidades. 
pH. 

Perímetro Escrotal: 
voldiñcn. 
Motilidad progresiva. 
Concentraci6n espermática. 
Espermatozoides normales. 
Anormalidades secundarias. 
Total de anormalidades. 
pU. 

Diámetro Testicular Derecho: 
Volt1rnen. 
Motilidad progresiva. 
Concentración espermática. 
Espermatozoides normales. 
Anormalidades secundarias. 
Total de anormalidades. 
pH. 

n 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7. 

Dia~etro Testicular Izquierdo: 
Volumen. 
i:otilidad progresiva. 
Concentraci6n esocrmática. 
Espermatozoides ñormales. 
Anormalidades secundarias. 
Total de anorrnalidades. 
pH. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Indice de Fertilidad B. 

Perímetro escrotal. 7 
Diámetro testicular derecho. 7 
Diámetro testicular izq. 7 

n ndmero de muestras. 
r correlaci6n. 
s significancia. 

SUFFOLK 

r 

-0.42 
-0.93 

0.93 
0.10 
0.20 

-0.lS 

-0.07 
O.S3 
O.S7 
0.28 

-0.06 
-0.10 

0.09 

s 

ns 
0.01 
o. 01 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

0.19 ns 
-0.3S ns 
-0.40 ns 
-0.27 ns 
-0.68 o.os 
-0.29 ns 
-u."'-'"« ttii 

-0.31 ns 
-0.01 ns 
-0.07 ns 
-0.17 ns 
-0.32 ns 
-0.64 ns 

0.04 ns 

0.58 ns 
-0.97 0.01 
-0.03 ns 

n 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

CORRIEDALE 

r 

-0.68 
-o.so 
-0.06 
-0.77 

0.30 
0.43 

-0.l.6 
0.46 
o.os 

-0.29 
0.26 
0.30 

-0.40 

0.36 
-0.06 
-0.69 
-0.86 
-0.74 
-0.51 
.... 0.21 

-0.03 
0.81 

-0.42 
0.41 

-0.26 
-0.36 

0.31 

-0.04 
0.01 
0.07 

s 
o.os 
ns 
ns 

0.02 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
o.os 
0.01 
o.os 
ns 

ns 
0.01 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
o.os 
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Cuadro 3 

Coeficientes de determinación y ecuaciones de re

gresión mrtltiple para la estimación de un !ndice de ferti

lidad en carneros. 

SEMENTAL 
(raza) 

Suffolk 

Corriedale 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACION 

0.91 

0.71 

SIGNU'ICANCIA 

p,'.0.01 

No Significativo 

Suffolk - - - - z 1.35 + 0.018x - 0.004y 

Z Indice de fertilidad. 
x Morfología espermática. 

y Concentración espermática. 
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D I S C U S I O N 

De las 100 ovejas empadradas en invierno, para co 

nocer algunos parámetros reproductivos;· productivos, se d~ 
tectaron s6lo 13 montas fértiles (se calcularon restando 
147 días a la decha del parto), cifra extremadamente baja -

que hace suponer la existencia del anestro estacional de 
esas ovejas. situaci6n comprobada en México por De Lucas 

(1984). Las características seminales evaluadas estuvieron
dentro de las cifras normales,sin embargo, es importante -

considerar la posible estacionalidad reproductiva de los s~ 
mentales, en donde dependiendo de la época del año, los ni
veles sanguíneos de las hormonas que controlan en forma -
primaria los procesos reproductivos, alteran el perímetro y 

ductivo o líbido y las características del semen (Trajo,--· 

1984). 

Las borregas paridas fueron servidas por los se

mentdles entre la segunda semana de enero y la penúltima -
de febrero, no se detectó actividad reproductiva al final

de febrero y durante todo el mes de marzo. De Lucas (1984) 
afirma que la actividad reproductiva de la oveja en invier

no decrece considerablemente haciéndose casi nula de febre
ro a mayo. ~n a:royo a lo anterior, Hafez (1952) citado por 
De Lucas et al., (1983) y Robertson (1977), afirman que la 
actividad ovárica varía dependiendo del origen geográfico 

de las ra~as, las m~s septentrionales ciclan durante menor 

tiempo. Las ovejas del presente trabajo tenían influencia -

racial <'·:. Sufíolk y Rambouillet que posiblemente determin6 
su comportamiento repruductivo en esa é9oca de empadre. 
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La fcrtilid'1d que se obtuvo ful! del 13 %, este -

porcentaje se puede cousid.,rar bajo, en el Est<tdo de Nelxi.co 

ya que Solis (1979) trabajando con oycjas 'l'arseL (Tabasco -

X Dorset), obtuvo un porcentaje de 81.25 % en la~ miso1as fe 

citas de partos. 

Con respecto a lo~ parti.m~ tros procluctj vos, el coe

ficiente de crianza obtenido fu~ del 80.0 \, se pt1cdc cons! 

derar alto por loz cuidados que se les tnvicl:on a las ovc-

jas a lrcdcdor del p<1rto cor.io: la des in fecci6n del omld i go a 

los cordc=os, voLificar que los corderos tomaran el calos-

tro en las primeras horas de vida y que st1s madres los idcn 

tificaran. 

El proceso absoluto que S<" obtuvu fu6 del 11 %, -

lo cual se considera que fu~ ~'.!~/ dcfic..it-_•utc, ya que dentro 

de una empres~ ovi11a comercia1 se necesit~ ~ue sea lo más -

alto para producir m~s carne, ya que es de gran importancia 

las ventas de este producto. 

El promedio de peso al nacimiento fue! de 4.82 kg. 

lo cual es superior al que obtuvo Huerta (1979) de 3.48 e 

inferior a 5.30 kg. re~istrados ~or Sidwell y Millar (1972) 

ambos con ganado Suffolk. 

Como se observa, los pesos al nacer de los cord~ 

ros son superiores al de las corderas, tenie.ndo una ganan

cia de peso siempre lineal positiva hasta los 90 días (fi

gura JI. Esta concuerda con los encontrados por Sidwcll y 

Miller (1972), Parid y M~karenchian (1970) y Salís (1~79). 
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Aunque el peso promedio registrado a los 45 días 
para las hembras fué superior que el de los machos, no se -

encontró una explicación satisfactoria para este hecho. 

El promedio de la ganancia diaria de peso (G.O.P.) 

registrada para todos los animales nacidos y calculada a i~ 

tervalos de 15 días, mostró un comportamiento descendente -
haAta los 90 aras de edRd (Fi~ura 4). ~A G.n.P. de las hem
bras tuvo una caída más pronunciada en relación a los machos 

quienes tuvieron una ligera recuperación a los 60 y 90 días, 

con 150 y 135 gramos respectivamente, esta variación depen

dió de las enfermedades que se presentaron durante el per!~ 
do de lactación. 

En cuanto a la estimaci6n de la fertilidad de los 

machos utilizados en este empadre se observó que las carac
terísticas seminales y las dimensiones testiculares estuvi~ 

ron dentro de los rangos normales publicados para esta esp~ 
cie (De Alba 1964 y Hulet 1977b) • 

El índice de fertilidad cstim<:>.do tambilln full acce_ 

table de acuerdo al patrón seguido, aunque en el caso del. 
Corricdalc el coeficiente de determinaci6n no fu6 signific~ 
tivo debido al tamaño de la muestra, no es posible afirmar 

que su :fertilidad alcanzó niveles crl'.ticos (Hule.t, 1977b) • 

Aunque no existieron diferencias entre los carne
ros debido al pequeño nüinero de muestras obtenidas no se 
puede hablar de que no existan difcrenciHB entre razas. 

En la medici6n del perímetro escrotal no presen
tan diferencias estadísticas ya que se midió dentro de la 
misma estación. 
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El diámetro testi<úlar estimado sobre la g6nada d~ 

recha mostró en base a sus correlacione>s ser el mejor r>ará

rnetro para la calidad seminal esperada en estas condiciones. 

del trabajo. 

En base a las características observadas en estos 

sementales se puc-d0 con.-:-1 q í r ,-p.~i::-· no afcc;t.::...::-o~ de m.::incra im-

portante la fertilidad del rebaño. Sin er.ibargo, no se eva··

lu6 la capacidad de monta o libido en dichos animales que -

de estar reducida pudo haber tr·aído como co11secucncin una -

escasa reparLici6n de semen producido. 

Para la integración de la infor1naci6n referente al 

conocimiento de la mejor época de empadre en.este rebaño se 
hicieron algunas inferencias en base a algunos parámetros -

producti• .... c:: "'.z" rcpr~duct:..ivc..:; uULt:u.idot'> con anterioridad (Mé!E 

quez, 1984; Cerdán y González, 1985 y Tapia, 1985). 

En la figura 7, se observa claramente que dos par! 

metros reproductivos (Fertilidad y Proli.i:icidad absoluta) -

mostraron sus porcentajes m~s bajos {4 y 3 % respectivamen

te) en las ovejas empadradas en invierno; estos mismos par! 

metros presentaron una tendencia ascendente en primavera, -

en verano se registraron sus porcentajes más altos(7B y 

82.4% respectivamente), para estabilizarse con 77 y 79 % -

respectivamente durante el otoño. 

La prolificidad relativa osciló entre 100 y 120 % 

durante todo el año encontrando ambos límites en la esta 
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ci6n de invierno. 

Con respecto a los parámetros productivos, refere~ 

te al peso promedio de los corderos {hembras y machos) al 
nacimiento (figura B) se observa que· los más bajos se regí~ 
traron cuando las borregas se empadraron al inicio y final! 

zaci6n de invierno (enero 4.3 kg y marzo 4.5 kg), y primav~ 

ra (abril 4.3 kg y junío 4.5 kg), sin tener diferenéias es
tadísticas (P<. o·.05), as:<: corno el peso promedio al nacimie~ 

to de los co1·deros producto de las hembras empadradas en -
los meses de verano, mostró una tendencia ascendente. El p~ 

rámelro antes mencionado alcanzó un máximo (5 kg.) cuando -

las ovejas fueron empadradas en otoño. 

Esto puede ser a causa de la posible estacionali-
dad del semental y/o la influencia del fotop~r~odn d~ las 

ovejas. 

En la figura 9, el promedio de peso más bajo del 
total de corderos se presenta en el empadre de invierno --

18. 5 kg y a mediados de primavera 20. O k<J. 1 ten:lendo un 
ascenso muy rápido y llegando a su máximo en el verano con 

un promedio de 27.5 kg. para después estabilizarse en el -
empadre de otoño con 25 kg. 
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Figura 7 
Parámetros reproductivos de diferentes épocas de empadre 

(invierno, primavera, verano y otoño~. 

Parámetro::> .i.'t:t)l."Odüct.i;.to.:; de todas les {';poGa~ del año. 

o 

' 
' - -...,, ......... "'---

Invierno y Primavera y Verano y 

EPOCAS DE EMPADRE 

Fertilidad. 
--- -- Prolificidad Relativa. 

Prolificidad l.bsoluta • 

.!/ Datos del present.e trabajo. 
~ Cerdán y González (1985). 

~/ Márquez (1984~. 

!/ Tapia (1985). 

, __ 

Otoño Y 

SLH,1986. 
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Figura 8 

Promedio de peso en kilogramos al nacimiento de productos 

obtenidos de hembras empadradas en cada cstaci6n del año. 

s.s 

s.o 

4.5 

kg. 

4 .o 

Invierno l:/ Primaver<l y Verano ll Otoño ~/ 

EPOCAS DE E'l.\PADRE 

~/ Datos del ?resente trabajo. 
~/ Cerd!in y Gonzálcz (1985). 

;y M!irc¡ucz (1984). 

!/ Tapia (1985). 

SL!I, 1986. 
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Figura 9 

Promedio de peso en kil ·iramos a los 90 días de productos o~ 

tenidos de hembras empadrada:; en cada estación del año. 

INVIERNO !/ PRIWNERA ?/ VERl\NO y 
EI'(X:,'IS DE EMPADRE 

Y Datos del orcsentc trabajo. 

Y Cc!rc11n y Gcmziílcz (1985). 

y Miírquez (1984) . 

y 'l'a!)ia (1985). 

01'0~ y 
SI.H, 1986. 
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e o N e L u s I o N E s 

Basándose en los resultados del presente trabajo -

se llega a las siguientes conclusiones: 

Del análisis del empadre invernal (enero, febrero, 

marzo) se observ6 que los parámetros reproductivos registr~ 

dos en el rebaño ovino estudiado fueron muy bajos. 

En general los corderos producto del empadre inve~ 
nal mostraron un mejor comportamiento productivo en cuanto_ 

a ganancias de ryeso, en comparaci6n con las corderas. 

Los !ndices de fertilidad calculados en los carne-
no in-

fluyeron determinantemente sobre los parámetros reproducti

vos del rebaño. 

Comparativamente el empadre de invierno fué el que 
rnostr6 los indices reproductivos rnás bajos en rclaci6n a las 

otras épocas de empadre (primavera, verano, otoño) en el 
mismo rebaño, sin embargo los datos productivos fueron simi 

lares en todas las épocas. 

En base a lo anteriormente dicho se recomienda em
padrar a las ovejas en verano y otoño para obtener buenos -

parámetros productivos y reproductivos en explotaciones ov~ 
nas con caracter!sticas similares a las del presente traba
jo. 
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