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RESUMEN 

Con el objeto de evaluar el efecto de la epoca de empadre sobre la eficiencia reproductiva de borregas de la 
raza Corriedale y sobre la mortalidad de sus corderos, se realizaron dos experimentos en el Centro Ovino de 
San Antonio Temoaya (19°28' L.N., 99°36' L.O. y 2800 m.s.n.m.), con 60 borregas primalas y 254 adultas en el 
primer experimento; 53 borregas de un parto y 255 de mas de un parte en el segundo experimento. En ambos 
experimentos, la mitad de las borregas fueron empadradas en verano y la otra mitad en el otono, por el metodo 
de monta controlada, para 10 que se utilizaron machos marcadores, para detectar a las hembras en estro dos 
veces al dia (8 y 16 h) durante 35 dias. La eficiencia reproductiva se evalu6 bajo los siguientes criterios; indice 
de celos (borregas en celo/borregas empadradas), fertilidad (borregas paridas/borregas empadradas), prolifi· 
cidad (corderos nacidos/borregas paridas); mortalidad de corderos (corderos nacidos·corderos destetados/cor· 
deros nacidos) y productividad (corderos destetados/borregas empadradas). En el primer experimento, la 
epoca de em padre tuvo un efecto significativo sobre el indice de celos (P < 0.001), la mortalidad (P <0.05) y la 
productividad (P <0.01). EI empadre de verano fue mejor que el de otono en todos estos parametros. La edad 
de las borregas tuvo efecto significativo (P <0.05) s610 en el indice de productividad. En el segundo experimento, 
no se detectaron diferencias significativas (P > 0.05) en ninguno de los parametros estudiados. De los resultados 
se concluye que el efecto de la estaci6n de empadre sobre la eficiencia reproductiva y sobre la mortalidad de 
los corderos no es clara, 10 cual sugiere que esta puede ser similar en ambas epocas. 
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En la produccion ovina, el adecuado mane· 
jo reproductivo es esencial para obtener 
una elevada cosecha de corderos, allograr 
una mayor proporcion de borregas que pa
ren cada aiio y un mayor numero de corde
ros nacidos en cada parto, 10 que supone 
un aumento en la produccion de carne. 

La eficiencia reproductiva esta estrecha
mente ligada a la epoca del aiio en que se 
realice el empadre, ya que existe una enor
me relacion entre los fenomenos reproduc
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tivos y el medio ambiente, particularmente 
con el efecto del fotoperiodo. En general, 
cuanto mas cortos sean los dias, mayor sera 
tanto el numero de borregas que presentan 
celo, como la fertilidad via tasa ovulato
ria 4,6,12,13,16,17,18,19,20,'28, 

La amplitud de la estaci6n sexual, varia 
de acuerdo con la raza 2.4,13,27 y segun la 
latitud geo~rafica en que se encuentran las 
borregas 1 ,16,19. En latitudes altas, la esta
cion reproductiva esta fuertemente ligada a 
la duracion del dia, mientras que a bajas 
latitudes la relacion es menos estrefha 13,16. 

De Lucas, Gonzalez y Martinez estudia
ron, en Mexico, la duracion de la estacion 
reproductiva de las ovejas de la raza Corrie
dale y observaron que la mayor incidencia 
de celos en estas (mas del 80%) fue en los 
meses de agosto a diciembre, aunque co
menzaron a ciclar en el mes de julio y finali
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zaron en el mes de enero. Sin embargo, no 
existen en el pais estudios realizados con 
esta raza, en el que esten involucradas otras 
caracterlsticas reproductivas como la fertili
dad y la prolificidad. 

Por otro lado, las condiciones del medio 
ambiente durante el nacimiento, tienen gran 
influencia sobre la capa~idad de sobrevi
viencia de los corderos . En general, los 
nacimientos ocurren al final del invierno, 
cuando se registran temperaturas muy ba
jas, que predisponen a los corderos a sufrir 
hipotermia e iniciaci6n (sind rome conocido 
como frlo-inanici6n), y como consecuencia 
la muerte 8. 

De 10 anterior se desprende la importan
cia de determinar en una zona especffica, la 
mejor epoca de empadre, en la cual se 
obtenga la maxima eficiencia reproductiva 
y un mlnimo de perdidas de corderos. 

EI presente trabajo se realiz6 con el ob
jeto de evaluar. en ovejas de la raza Corrie
dale, el efecto de la epoca de empadre 
sobre su eficiencia reproductiva y sobre la 
mortalidad de $US corderos. 

Se realizaron dos experimentos en el 
Rancho San Antonio Temoaya, ubicado en 
el Municipio de Temoaya, Mex. (19°28' lati
tud Norte 9go36' longitud Oeste y 2800 me
tros sobre el nivel del mar). La diferencia 
entre el solsticio de verano y el de invierno 
es de 2.17 h. EI clima es templado subhu
medo con temperatura media anual de 13.4 C 
con presencia de heladas en los meses de 
otono e invierno. Las lIuvias se presentaron 
en los meses de junio a octubre, con una 
precipitaci6n media anual de 899 mm. 

En el primer experimento se utilizaron 
60 borregas primalas y 254 borregas 
adultas divididas y seleccionadas al azar 
por edades en dos grupos (30 primalas 
y 132 adultas en el primero y 30 primalas 
y 122 adultas en el segundo) y se empa
draron, las del primer grupo, en verano 
(9 agosto al 13 septiembre) y las del 
segundo grupo en otorio (7 noviembre al 
11 diciembre). 

En el segundo experimento se utilizaron 
las mismas borregas a excepci6n de siete 
'primalas y una adulta (eliminadas por cau

sas no reproductivas) y dos borregas adul
tas incorporadas al grupo de otono. Los 
em pad res se realizaron del 6 de agosto al 
19 de septiembre y del 10 de noviembre al 
22 de diciembre con 30 borregas de un 
parte y 131 adultas en el primero y 23 de un 
parto y 124 adultas en el segundo. Las ove
jas j6venes y adultas se empadraron en el 
segundo ario en las mismas epocas que en 
el primero en forma respect iva. EI primer 
experimento se realiz6 en el ano de 1983 y 
el segundo en 1984. 

EI manejo reproductivo fue igual en los 
dos experimentos. En los empadres se uti
Iiz6 el sistema de monta controlada, me
diante la detecci6n de las hembras en celo, 
una hora por la manana y otra por la tarde 
con intervalo de 8 y 16 horas respect iva
mente, con machos desvlados del pene qui- .' 
rurgicamente y hem bras androgenizadas,' 
comprobando previamente realizaran dicha 
actividad. Las montas a las hembras en celo 
se dieron al momento de detectarlas (8:00 y 
16:00 horas) y 12 horas despues con el 
mismo semental,' el que fuera asignado en 
forma completamente al azar entre sels de 
ell os con antecedentes de tener buen libido, 
sin tener hembras repetidoras y con estruc
turas de los genitales normales a la palpa
ci6n. Las hembras que repitieron celo en el 
siguiente cicio estral, fueron servidas nueva
mente con el mismo semental. 

La alimentaci6n consistl6 en pastoreo en 
pastlzal natural durante todo el ano. excepto 
en invierno. que pastorearon en rastrojeras 
de avena, trigo y marz. Durante los partos 
las borregas permanecieron estabuladas 
por cinco a ocho dras. mientras que el cor
dero se fortalecfa para salir al agostadero; 
en este perrodo se alimentaron con ensilaje 
de marz a libertad y se suplementaron con 
250 9 p~r animal por dia con concentrado 
(16% de proterna cruda). Las ovejas paridas 
se suplementaron con 1.5 kg de ensilaje de 
maiz y 250 9 del concentrado. Los corderos 
dispusieron de un concentrado con 18% de 
protelna cruda y he no de avena a libertad 
para su consumo, mediante el uso de come
deros excluidores de borregas. 

La eficiencia reproductiva se evalu6 bajo 

los siguientes I 

, Indice de celrn 
gas expuestas 

Fertilidad = b( 
puestas x 100 

Prolificidad = 
paridas x 100 

Mortalidad de ( 
- corderos destl 

Productividad 
rregas expuesl 

Los resulta( 
ba de Chi cuac 
tablas de cor 
descrito por E\I 
2><2 (edad x el= 
puesta segun I 

Los resultac 
tiva de las borr 
dros 1 y 2. Er 
celos fue de 9 
empadre tuv 
(P<0.001). En 
las borregas pi 
ron diferencia: 
excepci6n de 
dradas en el ot 
los empadres E 

mostraron sigr 
con los re,pultal 
Martinez ,qui 
ci6n mensual ( 
25 borregas ac 
encontraron q 
mas del 80% 
Uruguay 9 se 0 
misma raza, qL 
deal mesdea 
solo el34.6% dE 
que supone qu 
ductiva es mas 
Corriedale. 10 ( 
estudios de De 

P~r otro lac 

46 



los siguientes criterios: 

. Indice de celos = borregas servidas/borre
gas expuestas x 100 

Fertilidad = borregas paridas/borregas ex
puestas x 100 

Prolificidad = corderos nacidos/borregas 
paridas x 100 

Mortalidad de corderos = corderos nacidos 
-corderos destetados/corderos nacidosx 1 00 

Productividad = corderos destetados/bo
rregas expuestas x 100 

Los resultados se analiza ron por la prue
ba de Chi cuadrada utilizando el modelo de 
tab las de contingencia multidimensional 
descrito por Everitt 10, en un arreglo factorial 
2x2 (edad x epoca) con dos niveles de res
puesta segun la caracterfstica analizada. 

Los resultados de la eficiencia reproduc
tiva de las borregas se muestra en los Cua
dros 1 y 2. En el primer ario, el indice de 
celos fue de 91.3%, en el que la epoca de 
empadre tuvo un efecto significativo 
(P < 0.001). En el segundo ario, el 88.3% de 
las borregas present6 celo y no se detecta
ron diferencias significativas (P>0.05). A 
excepci6n de las borregas primalas empa
dradas en el otorio del primer ario, en todos 
los empadres el 80% 0 mas de las borregas 
mostraron signos de estro. 10 cual coincide 
con los resultados de De Lucas, Gonzalez y 
Martinez 4, quienes estudiaron la presenta
ci6n mensual de estros durante un ano, en 
25 borregas adultas de la raza Corriedale y 
encontraron que de agosto a diciembre, 
mas del 80% de elias present6 celo. En 
Uruguay 9 se observ6 con borregas de esta 
misma raza, que en febrero (que correspon
de al mes de agosto en el hemisferio norte) 
solo el 34.6% de las borregas present6 celo, 10 
que supone que en Mexico Ia estaci6n repro
ductiva es mas amplia en borregas dela raza 
Corriedale. 10 cual esta de acuerdo con los 
estudios de De Lucas, Pijoan y Abraham 5. 

Por otro lado, no hay explicaci6n al he

cho de que en el primer ario el Indice de 
celos haya sido, en las borregas primalas, 
mayor en el empadre de verano que en el 
de otorio, pues, de haber diferencias, es
tas~ oor 10 aeneral, son en el sentido inver
so 15,24,25,27. 

La fertilidad fue de 78.7% en el primer 
ano y de 75.9% en el segundo. No se detec
taron diferencias significativas (P >0.05) en 
ninguno de los dos experimentos. Aunque 
la fertilidad encontrada esta dentro de los 
rangos informados por otros autores 9,12, es 
posible que bajo condiciones de manejo y 
alimentaci6n adecuadas, esta sea mayor, 
como 10 demuestra el trabajo de De Lucas, 
Pijoan y Abraham 5 con la misma raza. De 
hecho, en el primer experimento, la fertilidad 
fue superior al 80% excepto en el caso de 
las borregas primalas empadradas en el 
otono, sin embargo, en el segundo experi
mento, la fertilidad fue inferior al 80% en 
todos los casos y, dado que las borregas se 
mantuvieron en pastoreo la mayor parte del 
ano, es factible, que en el segundo las con
diciones hallan sido menos f~vorables. AI 
igual que en otros estudios 5,1 ,Ia fertilidad 
fue similar en los empadres de verano y 
otorio, aunque en algunas regiones se han 
obtenido mayo~es fertilidades en los empa
dres de otorio . Azzarini y Ponzoni 3 sena
Ian que la raz6n, de que la fertilidad tienda 
a ser mayor en el otorio, se desconoce con 
certeza, aunque es probable que la concep
ci6n sea mas factible, cuando estan presen
tes mas de un 6vulo, 10 cual se presenta con 
mayorfrecuencia precisamente en el otorio. 
Asimismo, el Indice de celos suele ser mas 
elevado durante el otorio 13,17,21,24,26 y, da
do que es uno de los principales componen
tes de la fertilidad, es 16gico pensar que la 
fertilidad tam bien sea mayor en otono, sin 
embargo, en Mexico, la raza Corriedale, en 
apariencia tiene una elevada actividad se
xual, desde mediados del verano 4,5, por 10 
que la fertilidad tiende, de igual forma, a ser 
alta desde esa epoca. 

En ambos anos la prolificidad tanto en 
los empadres de verano como en los de 
otono, fue Iigeramente mayor al 100% Y no 
se detectaron diferencias significativas 
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CUADRO 1. EFECTO DE LA ESTACION DE EMPADRE SOBRE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE LAS 
BORREGAS. 

EPOCA DE EMPADRE 

VERANO orONO 

Edad de las borregas Primalas Adultas Primalas Adultas X C.V. 

Numero de observaciones 30 132 30 122 314 

Indice de celos, % 100.01 98.5! 76.6e 90.1 ef 91.3 11.7 

Fertilidad, % 83.3 85.6 63.3 82.8 78.7 13.2 

Prolificidad, % 104.0 105.0 100.0 101.9 102.7 2.2 

Mortalidad de corderos, % 30.8b 17.8a 36.8b 29.1 b 28.6 27.7 

Productivid3d. % 56.7ed 72.7d 40.00 59.00d 57.1 23.5 

a, b, distintas literales en la misma linea son diferentes (P 0.05). 
c, d, distintas literales en la misma linea son diferentes (P 0.01 l. 
e, f, distintas literales en la misma linea son diferentes (P 0.001). 

CUADRO 2. 	 EFECTO DE LA ESTACION DE EMPADRE SOBRE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE LAS 
BORREGAS (SEGUNDO EXPERIMENTOl. 

EPOCA DE EMPADRE 

VERANO mONO 

Edad de las borregas 1 Parto 20 + Partos 1 Parto 20 + Partos X C.V. 
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(P > 0,05), En general, la prolificidad fue muy 
baja para esta raza, ya que en otras partes 
del mundo se han observadoprolificidades 
'que van del 100% al 163% 9,1 ,Es probable 
que las condiciones en que se realiz6 el 
estudio, no hallan permitido que se manifes
tara una mayor prolificidad, sin embargo, De 
Lucas, Pijoan y Abraham 5, en un estudio en 
Toluca, Mex., en el que utilizaron animales 
del mismo origen genetico y en el que la 
al imentaci6n se bas6 en pastoreo en prade
ras irrigadas, encontraron resultados simila
res, 10 cual sugiere que estas ovejas sean 
geneticamente menos prolificas. Asimismo, 
es posible que esta baja prolificidad sea la 
raz6n por la que no se hallan observado 
diferencias entre epocas, pues se sabe que 
con borregas mas prolificas, la incidencia 
de partos ~emelares tiende a aumentar en 
el otono 1, ,9. 

La mortalidad en ambos anos fue dema
siado alta (28.6 y 27.7% en los estudios de 
1983 Y1984) sl la comp.aramos con eI12.6% 
observado por Gates 4,10 cual se debe, por 
un lado a que las condiciones ambientales 
presentes durante los periodos de naci
miento fueron bastante severas, en especial 
las bajas temperaturas y por otro, a que la 
atenci6n de los corderos fue insuficiente. 

EI indice de productividad, es de gran 
importancia como parametro de medici6n 
de un reba no, pues representa la capacidad 
que tiene una borrega para criar uno 0 mas 
cord eros en un cicio reproductivo, ya que 
engloba la fertilidad, la prolificidad y la mor
talidad (0 sobrevivencia) de los corderos. 
En general, se observaron bajos indices de 
productividad en ambos experimentos (57 
y 58%), en comparaci6n con los valores 
encontrados por Sidwell y Miller ~3 en borre
gas de la raza Hampishire (88%) y Suffolk 
(79%), aunque simllares a las de la raza 
Dorset (55%), todas elias razas especializa
das para producci6n de carne. Asimlsmo, 
fueron inferiores a los de la raza Rambouillet 
(71 %) ya los de la raza Dorset (85%) obser
vadas per Fogarty, Dickerson y Young 11 y al 
de la raza Merino, (98o/~ informado por Sid
well, Everson y Terlll 2 . En Mexico se han 
informado igualmente, valores superlores 

en la raza Rambouillet 25. Estos resultados 
estuvieron dados, por un lado, por la baja 
prolificidad encontrada (102.7 y 101.6% en 
1983 Y 1984) Y por otro, por la elevada 
mortalidad de corderos (28.6 y 27.7% en 
ambos anos). 

En el primer ano, el empadre de verano 
fue en el que se obtuvo la mejor (P < 0.001) 
productividad (56.7 y 72.7% en borregas 
primalas y adultas) en comparaci6n con el 
empadre de otono (40.0 y 59.0% en forma 
respectiva), mientras que en el segundo ano 
no se detectaron diferencias. (P > 0.05) de
bidas a la epoca de empadre (53.3 y 65.6%; 
47.8 Y66.9% en forma correspondiente para 
las borregas j6venes y aOultas en los empa
dres de verano y otono). Lo anterior de
muestra que no hay un efecto claro de la 
epoca de empadres sobre el indice de pro
ductividad, y que esto puede presentar 
grandes variaciones de un ano a otro. Por 
otro lado, las borregas primalas tendieron a 
ser menos productivas en ambas epocas 
(P < 0.05) en el primer ano, sin embargo, en 
el segundo ano esta tendencia fue menos 
marcada, debido probablemente a que ya 
no eras borregas primalas en el segundo 
ano. Estos resultados con~uerdan con los 
informes de la literatura 22, a 

En esta zona y bajo las condiciones en 
que se realiz6 el trabajo, la eficiencia repro
ductiva fue baja y no parece haber un efecto 
claro de la estaci6n entre las epocas de 
empadre estudiadas, ya que los resultados 
varian de un ano a otro. Esto sugiere, que la 
eficlencia reproductiva puede ser similar al 
efectuar los empadres ya sea en verano 0 

en el otono y, probablemente, ser mejorada 
si se modifican las condiciones de manejo 
y alimentaci6n. 

SUMMARY 

Two trials were conducted to evaluated the effect of 
breeding season on the reproductive efficiency and 
lamb mortality of Corriedales ewes, in the Sheep 
Station of San Antonio Temoaya (19'2S'N.l., 
99°36'W.L. and 2,SOO m.a.s.l.) with 60 ewe lambs and 
254 adults in the first experiment, and 53 ewe of one 
lambing and 255 of two or more lambings in the 
second experiment. In both experiments the half ewes 
were mated in Summer and another half in Autumn, 
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All ewes were checked for estrus twice daily at 8 and 
16 hrs throughout the period of 35 days in each 
season with check rams. The reproductive efficiency 
was evaluated under the next criterion: estrus rate 
(percent of ewes in heat of ewes bred), fertility (per
cent of ewes lambing of ewes bred), prolifacy (percent 
of lambs born of ewes lambing), lambs mortality 
(percent of lambs born that not were weaned) and 
overall reproduction (percent of lambs weaned per 
ewes bred). In the first experiment, the breeding sea
son had a significant effect upon the estrus rate 
(P<0.OO1), mortality (P<0.05) and overall reproduc
tion (P < 0.01). The summer breeding were better than 
the fall breeding. The age of dam had a significant 
effect (P < 0.05) only upon the overall reproduction. In 
the second experiment were no detected significant 
differences (P> 0.05) in none parameters. It was con
cluded that the effect of the breeding season upon the 
reproductive efficiency and lamb mortality is not clear 
and so suggest that the reproductive effiCiency may 
be similar in both seasons. 
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