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RESUMEN 

En un total de 79 ovejas lactantes (39 Corriedale y 40 Suffolk), sa evalu6 el efecto de la modificaci6n del 
fotoperiodo como una forma practica de inducir la actividad reproductiva post-parto. Los animales se distribu
yeron al azar en los siguientes grupos: Grupo A (0"'= 14 hembras Suffolk) y B (n 13 hembras Corriedale). 
mantenidas durante el ultimo tercio de la gestaci6n bajo un fotoperiodo largo (16 h luz: 8 h obscuridad), 
reduci€mdose posteriormente a un fotoperiodo corto (10 h L: 14 h 0) el dia 12 de diciembre, por un lapso de 
9'"J dias. Grupos C (n= 13 hembras Suffolk) y D (n = 12 hembras Corriedale). sometidas despues del parto el 
dfa 12 de diciembre a un fotoperiodo corto (10 h L: 14 h 0) durante 90 dias. Grupos E (n = 13 herrbras Suffolk) 
y F (n'~ 14 hembras Corriedale). mantenidas antes y despues del parto (durante octubre a abril) en condiciones 
de fotoperiodo natural (19"42' N) como controles. Se observ6 que significativamente (P<Q.051 menos ovejas 
Suffolk del grupo E presentaron celo que las tratadas de los grupos A y C (2/13; 9/14 Y8/13 respectivamente), 
no e)(istiendo diferencias (P> 0.05) en esta raza para !os dos tratamientos. En el casa de ias ovejas Corriadale, 
en el grupo control F sa presentaron significativamente (P < 0.05) menos ani males en celo que en lOS' grupos 
tratados By D (1/14; 7/13 Y 5/12 respectivamente; no presenUmdose diferencias significativas (P>0.05) entre 
los grupos tratados. A diferencia de la presentaci6n de celos, los Indices de parici6n que se presentaron en estas 
ovejas fueron extremadamente bajos, ya que solo en los animales tratados con un fotoperiodo largo y corto se 
presentaron indices de parici6n superiores al 50% (55.6% en grupo A y 85.7% en grupo 8). No se observaron 
dlferencias significaticas (P > 0.05) al comparar los pesos y la condici6n fisica en ovejas de ambas razas que 
presentaron celo y que no presentaron celo, debido a 10 cual no puede pensarse que la nutrici6n y la condici6n 
corporal de la oveja juegue un papel fundamental en ia presentaci6n del celo poco despues del parto, cuando 
este se presenta en una lase de fotoperiodo poco propicia. La presencia de animales en celo pero que no 
quedaron gestantes, probablemente indica la formaci6n de cuerpos luteos anormales incapaces de mantener 
una gestaci6n, ya que se considera que despues del dia 60 postparto et procaso de involuci6n uterina se ha 
completado. 
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INTRODUCCION ovinos es el cambio en el fotoperiodo 7 De 
esta forma, modificando el fotoperfodo se 

EI principal factor que eontrola el Inleio y la puede lograr un adelanto en la epoca de 
duraci6n de la estaci6n reproductiva en los actividad reproductiva en esta especie, al 

exponerala hem bras a un fotoperfodo corto 
a Campo Experimental Costa de Ensenada. INIFAP cuando los dlas se estan alargando 7,11,3. 
!SARH). A.pdo, Postal 2777, Ensenada, Baja California. Ademas, una reducci6n abrupta en el foto
C.P.22830. periodo es mas efectiva que una en forma 
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reduccion en el fotoperfodo 5,1 

La capacidad de la oveja de responder a 
la modificacion del fotoperfodo es la base 
para los tratamientos fotolumfnicos de corta 
duracion, en donde en forma comercial se 
rpanipula la actividad reprocluctiva. De esta 
forma, al exponer ovejas gestantes a un 
fotoperiodo decreciente, se logra un inter
valo entre partos mas corto, hasta el mo
mento en que vuelven a concebir, donde de 
nu?v~ son sometidas a un fotoperfodo lar
go 3, ,6 Este esquema puede ser manteni
do en forma continua obteniendo altos nive
les de concepcion y de paricion, aunque el 
grado de exito dependera en gran medida 
en la raza de ovejas que se trate, ya que 
Means, Andrews & Fontaine 11, demostra
ron que aunque la reproduccion del fotope
rfodo en ovejas de raza Suffolk era efectiva 
en inducir e! celo durante la fase de anestro 
estacional, la fertilidad en este perfodo, me
dida con base en el indice de paricion, es 
bajo. 

La informacion anteriormente presenta
da corresponde en su totalidad a investiga
ciones realizadas por encima de los 30° de 
latitud, en donde la variac ion del fotoperro
do en forma natural es de mas de 4.5 h de 
d iferencia entre el solsticio de verano y el de 
invierno18, de forma que no es posible ex
trapolar esta informacion a las condiciones 
fotolumrnicas del centro de Mexico en don
de la variacion en la duracion de horas luz 
al dra a traves del aflo es mucho menor. Lo 
anterior es de importancia, dado que la mo
dificacion de la estacionalidad reproductiva 
en las ovejas de razas de origen europeo 
puede ser de utilidad al presentarse la epe
ca de pariciones fuera de la epoca de se
quia, 0 con el fin de obtener mas de un parto 
al aflo en sistemas de produccion intensi
vos, en donde la alimentacion del reba flo no 
represente un problema. Por 10 anterior, el 
objetivo del presente estudio fue el de eva
luar el efecto de la modificacion del fotope
riodo en ovejas de las razas Suffolk y Corrie
dale, durante el ultimo tercio de la gestacion 
y la lactancia, como una forma practica de 
induccion de la actividad reproductiva des
pues del parto. 

MATERIALES Y METODOS 

EI presente estudio se realizo en la Posta 
Zootecnica de la Facultad de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia (Universiclad Autono
ma del Estado de Mexico), localizada en el 
Municipio de Toluca (Estado de Mexico) a 
una Ititud de 19°42' 16" N, Y a 2600 msnm, 
con un clima templado frfo caracterizado 
por una temperatura media anual de 13.6 C 
y una precipitaci6n pluvial que va de 800 a 
1500 mm, presentandose principal mente 
durante los meses de verano. 

Se utilizaron un total de 79 ovejas (39 
Corriedale y 40 Suffolk), empadradas en 
forma natural durante el mes de julio y ama
mantando un solo cordero, en las cuales se 
esperaba el parto en el mes de diciembre y 
se distribuyeron al azar en los siguientes 
grupos a partir de octubre: 

Grupo A: (n = 14), hembras de raza Suffolk 
en el ultimo tercio de la gestacion a las que 
se les dio un tratamiento de luz suplemen
taria por 40 dias promedio antes del parto, 
consistente en un fotoperfodo largo de 16 
horas luz y 8 de obscuridad (16 h L; 8 h 0), 
reduciendose posteriormente el dia 12 de 
diciembre a un fotoperfodo corto de 10 h L; 
14 h 0 p~r un lapso de 90 dras durante la 
lactancia. 

Grupo B: (n 13), hembras de raza Corrie
dale en el ultimo tercio de la gestacion, 
mantenidas bajo un tratamiento fotolumfni
co similar al anterior. 

Grupo C: (n = 13), hembras de raza Suffolk 
lactantes a las que se sometio a un trata
miento de fotoperiodo corto (10 h L; 14 h 0) 
el dia 12 de diciembre despues del parto, 
durante un lapso de 90 dias. 

Grupo D: (n = 12), hembras Correidale lac
tantes, mantenidas bajo un tratamiento fot
lumfnico similar al del grupo C. 

Grupo E: (n =13), hembras Suffolk lactan
tes, mantenidas en condiciones de fotope
rfodo natural como grupo control. 

Grupo F: (n = 14 
tantes, mantenicl 
periodonatural ( 
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Grupo F: (n= 14), hembras Corriedale lac
tantes, mantenidas en condiciones de foto
perfodonatural como grupo control. 

Todos los animales se mantuvieron bajo 
un regimen de pastoreo diurno y encierro 
nocturno, sobre praderas irrigadas de Rye 
Grass (Lolium perenne), siendo suplemen
tadas por la tarde con silo de maiz ad libi
tum. Ademas. durante la fase inicial de lac
tancia (45 dias promedio), se les ofreci6 a 
las ovejas marz molido a raz6n de 100g/ani
mal/dia. A los corderos se les ofrecio ad 
libitum un suplemento con 14% proteina 
cruda (p.c.). 

EI area utilizada para la modificacion del 
fotoperiodo tue una bodega obscurecida 
(camara de luz), en donde se colocaron 12 
tocos de 100 watts, situados a una altura de 
2.5 m, iluminando cada foco un area de 12 
m, cantidad de luz suficiente para estimular 
el eje neuroendocrino hipotalamo-hip6fisis
ovario 14. Todos los animales bajo trata
miento fotolumfnico entraban a la camara a 
las 6:00 h y salran a pernoctar al exterior a 
las 22:00 h. Durante el tratamiento fotolumf
nico largo (grupos A y B), se mantenian las 
luces encendidas en la camara hasta com
pletar las 16 h de luz; como los animales 
permanecieron en el exterior durante la no
che y la hora del amanecer fue variando 
notablementedurante el tratamiento,la hora 
de apagado de la luz en la camara se fue 
modificando en forma semanaria con el ob
jeto de que se mantuviera igual el fotoperfo
do a 10 largo del tratamiento. EI fotoperiodo 
corto (grupos C y D) se administro mediante 
la inclusi6n de los animales a la camara a las 
mismas 16:00 h manteniendose en obscuri
dad hasta su salida al exterior a las 20:00 h. 
EI encendido y apagado de las lamparas se 
regulo mediante un reloj automatico. 

A todas las ovejas se les peso cada 15 
dias, anotando ademas su cond ici6n corpo
ral, estimada en una escala del 1 al 5 con 
base en la cantidad de tejido muscular y 
adiposos presente en la regi6n lumbar, de 
acuerdo a la clasificaci6n propuesta por la 
Meat and Livestock Commission 12 Para 
notar la presencia del celo se utilizo un ma
cho celador, para cada grupo, dotado con 

arnes y cray6n marcador, registr{mdose las 
marcas de empadre dos veces al dia. EI 
macho celador fuerotado dos veces por 
semana, con el prop6sito de que no se 
acostumbrara a las mismas hembras. T odas 
las ovejas que pr~sentaron celo fueron ser
vidas con un semental de su misma raza del 
cual se habfa obtenido una muestra seminal 
satisfactoria, quince dias antes. 

La presenc~de celo seanaliz6 mediante 
la prueba de X , Y los datos sobre peso vivo 
y/o condici6n fisica fueron analizados por 
medio de un arreglo factorial 2 X 3; donde 
los efectos, raza (Suffolk y Corriedale), tra
tamiento (modificaciones del fotoperfpdo) y 
estado fisiol6gico (etal'as: preparto, parto y 
postparto), se consideraron como variables 
independientes. Para la etapa preparto se 
tom6 el promedio de tres pesajes realizados 
a los 75,60 Y 45 dias antes del parto; la etapa 
parto fue el peso registrado en las primeras 
24 h despues del parto y la etapa postparto 
fue el promedio de los pesajes realizados 
posteriomente al parto cada 15 dras. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

EI cuadro 1 muestra el porcentaje de ovejas 
que entraron en celo, fecha promedio del 
primer celo y numero de dias promedio del 
parto al primer celo. Se observa que en 
ambas razas, los animales de los grupos 
controles presentaron significativamente 
(P < 0.05) un menor numero de ovejas en 
celo que los grupos tratados, ademas no 
variarion significativamente (P > 0.05) entre 
tratamientos. 

Estos resultados indican la factibilidad 
que existe bajo las condiciones de fotope
rfodo presentes en el centro de Mexico de 
inducir la presencia del celo en ovejas de 
raza Suffolk 0 Corriedafe. mismas que han 
demostrado tener en esta localidad una 
fuerte estacionalidad reproductiva 2. Estos 
resultados son en este sentido semejantes 
a los presentados en la decada de los se
senta por investigadores europeos 13,4. 

Respecto a la fecha promedio af primer 
celo, en aquel/os animales que 10 preseta
ron, no se encontraron diferencias significa
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CUADRO 1. 	 ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN OVEJAS SUFFOLK Y CORRIEDALE DESPUES DEL TRATAMIEN
TO DE MODIACACION DEL FOTOPERIODO, DURANTE EL ANESTRO ESTACIONAL. o 

"0 
o ...GRUPO N No,OVEJAS FECHA PROMEDIO No. DIAS PARTO: No.OVEJAS II) 

EN CELO (%) PRIMER CELO* PRIMERCELO PARIENDO (%) Q. 
o

(X + DE DIAS) (X + D.E.1 	 -o-
A 14 9 (64.3) a 10 MARZO ± 20.5 82.4 ± 13,6 5 (55.6) ab 

B 13 9 (53.8) a 09 MARZO ± 93 78.4 ± 13,2 6 (&i.7) a 

C 13 8 (61,5) a 23 MARZO ± 14.9 97,0 ± 12,3 2 (25) b 

D 12 5 (41.7) a.D 19 MARZO ± 12.9 80.8 ± 13.9 1 (20) b 

E 13 2 (15.4) b,o 05 MARZO ± 10,61 87.5 ± 16.3 

F 14 1(7.1)° 28 MARZO 75 

-
-

* En aquellas ovejas que 10 presentaron. 

tivas entre ningun grupo, al igual que en el 
numero de dras del parto al primer celo 
(P >0.05). 

Sin embargo, el bajo 0 nulo rndice de 
parici6n observado en todos los grupos in
dica la dificultad de lograr que las ovejas 
conciban durante el periodo de lactancia, 
observandose ademas, que solo en los gru
pos en los que se incremento y posterior
mente disminuy6 el fotoperiodo, se presen
taron indices de parici6n (ovejas 
paridas/ovejas servidas) superiores al 50%, 
mientras que en aquellos ani males someti
dos solamente a un fotoperfodo corto se 
presentaron indices de parici6n del orden 
del 20 al 25%. Por otro lado, en los ani males 
a los que no se jes modific6 el fotoperfodo, 
ninguna oveja qued6 gestante. 

Aunque en las ovejas de razas europeas 
la actividad reprOOuctiva se puede reesta
blecer relativamente rapido en condiciones 
ambienta!es favorables, se han descrito va
rias razor.es que pudieran ser responsables 
de la baja fert!lidad registrada en la oveja 
'actante. Primero los signas del estra son 
poco imensos y eortos durante el anestro 
postparto H Segundo, Land ;0. demostr6 
que una gran proporci6n de los primeros 
c1clos estrales que se observan en ovejas 
lactantes fueron de solo siete dias de dura
cion, 10 eual indica que los estros observa-

II) 

a, b Literales diferen1es en la misma columna indican diferencia Significativa P <0.05. 	 E 
o 
In 

In 
.2
CD 

dos en esta fase no siempre se acompanan o > 

de la formaci6n de un cuerpo luteo nor c 
CDmaI8,15.16. 
In 

En la figura 1 se muestra la distribuci6n o 
de celos en los ani males estudiados, obser III 

(,) 

vandose que la mayo ria de las ovejas de los CD 

grupos A y B entraron en celo en forma 
-0 

bastante sincronizada durante los dos ci c 
~Q 

c10s de 15 dras comprendidos entre el26 de 	 (,) 

o 
febrero al 28 de marzo, esto es, despues de 	 -C 

IIIcinco a seis posibles ciclos de 15 dras des In 

pues del parto. Por el contrario, las ovejas Q. 
~ 

sometidas exclusivamente a un fotoperfOOo .E 
corto (grupos C y D). presentaron los celos c: 
en forma menos sincronizada durante tres CD 

ciclos de 15 dras a partir del 26 de febrero. 
EI intervalo entre la disminuci6n artificial del 
fotoperiodo y la presentaci6n del celo en ..contrado en este trabajo es similar al repor

tado par Ducker y Bowman 3, los cuales .!!.!

o 
encontraron que al disminuir 3.75 h el foto
periOOo el 24 de abrilla actividad sexual se 
reiniciaba 87 dfas despues. 

Es bien conocido que el nivel nutricional 
y la condici6n de la oveja al parto tienenuna 
influencia en la restauraci6n de su actividad 
reprod uctiva y la extensi6n del anestro post
parte 9 En nuestro estudio, los animales se 
mantuvieron bajo buenas condiciones de 
nutricion, ya que ademas del pastoreo se les 
ofreci6 en el encierro silo de mafz ad libitum. 
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Fig,1 Distribucion en 10 presentocion de celos en ovejos somefidos a 3 tipos de fofoperiodo 
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suplementanclose ademas su raci6n con 
malz molido durante los primeros 45 dlas de 
lactancia. Sin embargo, se observ6 una per
dida de peso y/o conclici6n en algunos ani
males durante la etapa postparto, por 10 cual 
se analiz6 estadfsticamente la posible baja 
de peso, dividiendose los pesajes obtenidos 
en forma rutinaria cada 15 dras en tres eta
pas: Etapa preparto (promedio de tres pe
sajes realizados a los 75, 60 Y45 dras antes 
del parto); etapa parto (peso registrado en 
la primeras 24 h despues del parto); etapa 
postparto (promedio de seis pesajes reali
zados cada 15 dias). 

Los pesos registrados por los animales 

de tOOos los grupos durante estas tres eta
pas se presentan en el cuadro 2. Asimismo, 
el anSlisis de varianza paralas variables: ra
za (Suffolk y Corriedale) , tratamiento (mOOi
ficaci6n del fotoperfOOo) y estado fisiol6gi
co (etapas preparto, parto y postparto) se 
presentan en el cuadro 3. Se puede apreciar 
que existieron diferencias significativas en el 
peso registrado entre las dos razas, aunque 
por el contrario. no se presentaron diferen
cias en su condici6n corporal. caracteristica 
que registra con mayor fidelidad el estado 
de carnes del animal 12; sin embargo, se 
present6 un efecto significativo del estado 
fisiol6gico en los pesos registrados en estos 

CUADR02. PESOS (X± DE) REGISTRADOS DURANTE LAS ETAPAS PREPARTO. PARTO V POSTPARTO EN 
OVEJAS DE RAZA SUFFOLK (S) V CORRIEDALE (C). 

animales, probat 
nutricional que rE 

Debidoa 10 a 
dfsticamente (T ~ 
el perfOOo de lact 
que hubiesen pr, 
paraci6n con los 
misma raza que I 
no observandOSI 
(P >0.05) entre II 
63.03 ± 10.42 k~ 
celo y 60.36 ± 
hicieron; en COl 
para las que pres 
kg para las que 
base en 10 anteri 
la baja incidencic 
das no fue causa 
efecto separado 

Ala luz de e 
GRUPO RAZA PREPARTO* PARTO** POSTPARTO*** concluir que es 

A S 71.5 ± 12.9 69.5 ± 13.0 62.8 ± 13.2 	 mOOificaci6n de 
meses de diciem 
de las razas Sul 

C S 69.8 ± 7.7 69.7 ± 7.1 61.4 8.0 

E S 66.4 6.4 67.2 ± 5.6 60.5 ± 6.3 
condiciones de f'

TOTAL RAZA SUFFOLK 69.3 ± 9.7 68.8 ± 8.9 61.5 ± 9.7 centro de Mexic( 
B C 54.8 ± 8.8 54.8 ± 8.8 48.2 ± 8.9 de lactancia. Sin 
D C 51-.6 8.2 50.4 ± 7.0 47.0 7.5 niveles de parici 
F C 56.7 7.1 56.7 ± 7.1 52.8 7.5 	 mente encontrad 

TOTAL RAZA CORRIEDALE 54.3 + 8.4 54.0 + 7.6 49.3 + 8.0 	 les sometidos e) 
r(odo corto, im 

" Peso promedio de 3 pesajes realizados a los 75. 60 Y 45 dras antes del parto. 	 este tipo de trata 
*" Peso registrado en las primeras 24 horas despues del parto. 
""" Peso promedio de 6 pesajes realizados cada 15 dras durante la lactancia. 	 SUMMARY 

The change in pha 
CUADRO 3. ANALISIS DE VARIANZA PARA PESO VIVO (KG) V CONDICION (ESCALA 1 :5). 	 induce the reproduc 

sed in a total of 79 I 
Suffolk), under the 

ORIGEN DE LA G.L. 	 CUADROS MEDIOS 
Toluca VaHey at 19°

VARIACION 	 PESO CONDICION divided in the follow 
Raza (R) 1 11350.4*** 0.21 (13 Corriedale), kept 

under a long photc Tratamiento (T) 2 	 155.7 0.39 foHowed by a short ~ 


RxT 2 512.1*** 0.07 december 12th (mel 

Group C (13 Suffolk) 
Estado Fisiol6gico (E.F.) 2 	 1114.2*** 6.58*** 
during 90 days after 

RxE.F. 2 51.7 0.001 throughout pregnan 
Suffolk) and F (14TxE.F. 	 4 15.4 0.11 
natural photoperiod 

RxT. X E.F. 4 1.7 0.02 controls. In both bre· 
ewes showed heat ir 
trois. Nevertheless la 
served) were dissa""" p<O.OOl 
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animales, probablemente debido a la carga 
nutricional que represetna la lactancia. 

Debido a 10 anterior, se analizaron esta
dfsticamente (T Student) los pesos durante 
el perfodo de lactancia de aquellos animales 
que hubiesen presentado el celo, en com
paraci6n con los registros en animales de la 
misma raza que no 10 hubiesen presentado, 
no observandose diferencias significativas 
(P >0.05) entre los dos grupos (en Suffolk: 
63.03 ± 10.42 kg para las que presentaron 
celo y 60.36 ± 8.79 kg en las que no 10 
hicieron; en Corriedale: 48.46 ± 8.86 kg 
para las que presentaron celo y 48.06 ± 9.02 
kg para las que no 10 presentaron). Con 
base en 10 anterior, se puede presumir que 
la baja incidencia de animales en celo pari
das no fue causado primord ialmente por un 
efecto separado del nutricional. 

A la luz de estos resultados, se puede 
concluir que es factible por medio de la 
modificaci6n del fotoperfodo durante los 
meses de diciembre-abril, lograr que ovejas 
de las razas Suffolk y Corriedale bajo las 
condiciones de fotoperfodo presentes en el 
centro de Mexico conciban durante la etapa 
de lactancia. Sin embargo, la presencia de 
niveles de parici6n inaceptables, principal
mente encontrados en los grupos de anima
les sometidos exclusivamente a un fotope
dodo corto, impiden poder recomendar 
este tipo de tratamiento a nivel comercial. 

SUMMARY 

The change in photoperiod as a practical way to 
induce the reproductive activity in sheep was asses
sed in a total of 79 lacting ewes (39 Corriedale & 40 
Suffolk), under the environmental conditions of the 
Toluca VaUey at 19"42' N. The ewes were randomly 
divided in the following groups: A (14 Suffolk) and B 
(13 Corriedale), kept during the last third of pregnancy 
under a long photoperiod (16 h Ught: 8 h Dark), 
followed by a short photoperiod (10 h L: 14 h D) after 
december 12th (mean lambing date) during 90 days. 
Group C (13 Suffolk) and 0 (12 Corriedale) were kept 
during 90 days after lambing in a short photoperiod 
throughout pregnancy and lactation. Groups E (13 
Suffolk) and F (14 Corriedale) were maintained in 
natural photoperiod from october to april, acting as 
controls. In both breeds, significantly (P < 0.05) more 
ewes showed heat in the treated groups than in con
trols. Nevertheless lambing rates (ewes lambing/ewes 
served) were dissapointingly low in most groups, 

being over 50% in groups A (55.6%) and B (85.7%). No 
ewes lambed in the control groups. No differences 
were found in body weight or condition between the 
animals that showed oestrus and those of the same 
breed that did not, which would suggest that the level 
of nutrition did not affect the onset of heat and lam
bing rate in the control groups. The presence of a 
relatively large number of ewes showing oestrus but 
failling to lamb, suggests the formation of abnormal 
corpora lutea, not capable of maintaining pregnancy. 
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