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Introducción 

La presente contribución ha sido preparada sobre la base de información nacional e 

internacional a los efectos del dictado de los cursos de Producción de ovinos y caprinos y de 

Teriogenología que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de La Plata y para la divulgación de los conceptos que se vierten sobre reproducción 

que puedan resultar de interés a productores, estudiantes de escuelas agrotécnicas y a 

estudiantes universitarios de carreras afines al sector agropecuario. 

En la República Argentina, la producción ovina como caprina son producciones de 

importancia. En un contexto internacional, se considera que es el 5to productor de lanas finas y 

8vo productor de lanas, así como el 5to productor de mohair y más del 90% de la totalidad de 

sus fibras se exportan. Sin embargo, existe una deuda en la producción de carne y leche de 

estas especies. Su producción se lleva a cabo en forma extensiva en las diferentes regiones 

del país aunque cada una de ellas tiene sus propias particularidades y limitaciones. Estas 

limitaciones, se reflejan en los bajos índices reproductivos tanto en la cría ovina como caprina. 

Además, por las características de los establecimientos y del medio, en particular en la 

Patagonia, la valoración de los diferentes índices reproductivos es poco probable. 

Generalmente constan con el porcentaje de señalada, el cual valora la eficiencia global de la 

cría ovina/caprina. Sin embargo, si no se cuenta con los valores de los índices intermedios es 

poco factible que se pueda dar cuenta con el o los orígenes de las fallas reproductivas y dar 

una solución a las mismas.  

Por último, existe la necesidad de unificar cómo evaluar algunos índices en particular ya que 

al ser valorados de diferente manera los hacen incomparables y dificulta el desarrollo 

informático de la actividad. 
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CAPÍTULO 1 
Manejo reproductivo tradicional 

Andrés T. Soto, María V. Gómez, y Vanessa R. Pastorelli 

Manejo de la majada y el hato caprino 

El ciclo reproductivo anual de la majada o del hato caprino comprende básicamente una 

época de servicio, gestación, parto y lactancia (Figura 1). El manejo reproductivo comienza con 

las actividades previas al servicio, las que consisten principalmente en el examen de aptitud 

reproductiva del macho (EARM) y la hembra (EARH). También debemos considerar durante 

este período las actividades de esquila, desoje y descascarreado (recorte de la lana 

urogenital), y la realización de flushing nutricional (Figura 2). 

Los pequeños rumiantes se caracterizan reproductivamente por ser considerados animales 

poliéstricos estacionales a días cortos por lo cual su actividad reproductiva se centra durante 

los meses de verano-otoño. De acuerdo a la latitud, raza o cruza y condición corporal entre 

otros factores, la época reproductiva puede ser más extensa o acotada en el tiempo aunque su 

máxima actividad sexual es durante los meses de otoño. Los servicios pueden ser continuos o 

estacionales. Los servicios estacionados van a ser aquellos que están limitados en el tiempo y 

deben tener una  duración de 45 días y no debieran sobrepasar los 60 días, tiempo suficiente 

para que una hembra ovina quede preñada (Figura 2).  

Los servicios estacionales tienen numerosas ventajas sobre los continuos entre las que 

podemos considerar: 

 Elegir la época de servicio: ubicarlo en el momento de mayor ciclicidad y tasa de

ovulación de la majada.

 Ubicarlo en momentos en los cuales las hembras puedan tener un balance energético

positivo, posibilitando la realización de reservas corporales, y donde el aporte de

proteína cubra las necesidades del crecimiento y desarrollo inicial de la placenta.

 Efecto macho: al introducirse los machos en forma repentina, al hallarse aislados de

la hembras, se produce un efecto sincronizador de celos y por ende una

concentración de los partos.

 Permite a posteriori realizar un diagnóstico de gestación efectivo, ya que de otra

manera, de presentarse los machos en forma continua, no podríamos saber si las

hembras están realmente vacías al momento del diagnóstico de gestación.
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Figura 1: Ciclo productivo y reproductivo de la oveja y la cabra 

 Menor desgaste y riesgo para los carneros: por ejemplo, evitamos dar servicios durante la

transición reproductiva donde existe un alto % de ciclos cortos (baja fertilidad).

 Visibilidad de problemas reproductivos: los mismos quedan enmascarados en el

tiempo. Por ejemplo, hembras que tienen abortos temprano pueden quedar

nuevamente preñadas en un servicio continuo, habiendo una invisibilidad de la

problemática. Existe una cronicidad de los problemas reproductivos.

 Se facilita brindar una alimentación adecuada a las hembras ya que la mayoría de las

mismas tendrán un mismo estado fisiológico: vacías, gestación temprana o tardía, en

lactancia. Además, al poderse implementar un diagnóstico de gestación efectivo

podremos diferenciar aquellas hembras que tienen una gestación múltiple, crear un

rodeo aparte con las mismas y brindarles una alimentación adecuada a su condición y

de esta manera disminuir los casos de toxemia de la preñez.

 Permite implementar planes sanitarios en momentos adecuados en las hembras: al

estar las hembras en el mismo estado fisiológico y posteriormente los corderos tener

edades similares se facilita la implementación de un plan sanitario. Ej: implementar la

vacunación contra clostridiales en las hembras en el último tercio de gestación

mejoraría la  inmunidad calostral.

 La consecuencia de un servicio estacionado es la concentración de partos lo cual:

o Facilita la atención y control de los mismos.

o Menor tiempo que el personal se encuentra afectado a los mismos.

o Facilita tareas sanitarias del cuidado de los corderos.

Servicio
(45‐60 días)

Gestación
( 146/154 días)

Parto

Lactancia
(90‐120 días)

RECRIA 1 
Corderos 

SEÑALADA 

RECRIA 2 

Hembras 
vacías 

Hembras 
improductivas 

Corderas Borregas 
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o Concentra las actividades de manejo (ej: castración y descole). 

o Los planes sanitarios en los corderos se adecuan a la edad y momento 

oportuno: vacunaciones, desparasitaciones. 

 Con respecto a la esquila: 

o Posibilita implementar correctamente la esquila preparto y 

consecuentemente contar con sus ventajas. 

o En una esquila tradicional se logrará una mayor uniformidad en la 

calidad del vellón. 

 Desde lo comercial se obtendrán lotes de corderos más parejos, de un peso 

adecuado para la venta en la épocas de mayor demanda con una mejor relación 

costo productivo/precio venta. 

 

Como se ha explicitado, los servicios estacionados conllevan numerosas ventajas. Sin 

embargo, existen circunstancias que por el pequeño número de animales, superficie, ausencia 

o insuficientes instalaciones, o por el tipo de comercialización que se realiza, se llevan a cabo 

servicios continuos. Sin embargo, se podría dar solución mediante la implementación del 

cuidado colectivo de los machos fuera de la temporada de servicios como sucede con la cría 

caprina en determinadas regiones del país a través de la figura del “castronero” (cuidador de 

machos) cuando exista, por ejemplo, una insuficiente capacidad económica para realizar las 

mejoras que correspondan en los establecimientos. 

 

 
Figura 2: Actividades previas y durante el servicio en una majada. 

 

Al momento del servicio, la categoría oveja no debiera tener una condición corporal menor a 

2,5 y no superar el valor de 3 en un sistema extensivo. Sin embargo, las borregas y cabrillas 

debieran tener una condición corporal de 3,5 a 4. 

Preferentemente, la categoría borrega o las cabrillas debieran tener servicio por separado 

de la categoría oveja o de las cabras y recibir servicio de machos adultos. También, 

preferentemente, los borregos tendrían que utilizarse en el servicio de las ovejas. El porcentaje 
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de machos aptos reproductivos a utilizar es del 2% al 5%, considerándose un 3% en términos 

generales. La variación en el porcentual a utilizar depende de factores tales como el sistema de 

producción, la intensificación en el manejo reproductivo, superficie del establecimiento, 

apotreramiento, topografía del territorio, raza y edad de los machos y condiciones sanitarias, 

entre otros. A partir de los 30 días de culminados los servicios se deberá realizar el diagnóstico 

de gestación por ultrasonografía, determinándose el tipo de gestación (simple/múltiple), la 

distribución de las mismas (“cabeza y cola”), las gestaciones de “robo” (fuera del período de 

servicio) y las patologías de la gestación y de la vacuidad. Estas determinaciones permitirán 

implementar diferentes medidas sobre el manejo nutricional y de oportunidad (eliminación de 

vientres vacíos y patológicos). 

La gestación tiene una duración aproximada de 150±4 días. Durante este período la 

alimentación de la majada o del hato caprino es clave ya que ocurre el crecimiento placentario 

y fetal, y los animales deben realizar reservas corporales para afrontar la futura lactancia. Por 

lo tanto, las hembras deberán llegar al parto con una condición corporal de 3 a 3,5 puntos. Sin 

embargo, la evaluación de la condición corporal al parto debería evaluarse cuando se realiza el 

diagnóstico de gestación ya que frente a valores inferiores a los pretendidos tenemos tiempo 

para tratar de mejorar la condición corporal al parto. También es importante, sobre todo en 

majadas de alta prolificidad y buena condición corporal, que los animales no entren en un 

balance energético negativo ya que aumentaría el riesgo de toxemia de la preñez. 

A los 7 a 15 días del último parto esperado se realiza la señalada. En este momento, 

además de realizarse la identificación con la señal, la castración y el descole de los corderos se 

debe realizar la revisación y clasificación de las hembras por el estado de sus ubres. 

El destete de los corderos se realiza tradicionalmente a los 90 a 120 días y durante el 

período de lactancia las hembras no debieran haber perdido más de un punto en su condición 

corporal al parto. 

 

 

Examen de Aptitud Reproductiva de la hembra ovina y caprina 
 

A lo largo del ciclo reproductivo, tanto las hembras ovinas como caprinas debieran ser 

revisadas al menos durante tres oportunidades: 

 

 Pre servicio. 

 Pos servicio. 

 Al momento de la señalada. 

 
El examen de aptitud reproductiva pre servicio se debe realizar con la suficiente antelación 

del inicio de los servicios debido a que se debe contar con el suficiente tiempo, de ser 

necesario, para cambiar el estatus nutricional de los animales (cambio en la condición corporal 

o la realización de un flushing nutricional). El examen de aptitud reproductiva de la hembra se 
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debe realizar en todas las categorías pero se debe prestar una atención particular a las 

borregas, sean éstas de diente de leche (cordera o borrega diente de leche) o de dos dientes 

(18-24 meses de edad). En primer término es de importancia la toma del peso vivo, además de 

la condición corporal, para determinar si las borregas entran o no a servicio, ya que es 

necesario un peso vivo mínimo para obtener parámetros reproductivos satisfactorios y evitar 

partos distósicos. En segundo término, las borregas entran por primera vez al servicio, por 

ende es el momento de eliminar aquellas que presenten anomalías congénitas del aparato 

reproductor (hipoplasia genital e himen persistente) u de otros aparatos (ej: braquignatas), y la 

presencia de pezones supernumerarios. Además, en las borregas de dos dientes hay que 

determinar que estén presentes ambos pezones ya que es factible que durante su primera 

esquila hayan sido cortados debido a su pequeño tamaño. 

El examen pos servicio de las hembras se lleva a cabo aproximadamente a los 30 días de 

culminados los mismos. Durante el mismo se lleva a cabo principalmente dos actividades: la 

toma de condición corporal y el diagnóstico ultrasonográfico de la gestación. La toma de la 

condición corporal en este momento tiene la importancia de que estamos valorando la misma 

pensando en el momento del parto. Es el momento en que aquellas hembras que tengan una 

baja condición corporal o bien gesten mellizos sean apartadas, que compongan un rodeo 

aparte, ya que sus necesidades nutricionales serán diferentes. Por otro parte, a través del 

diagnóstico ultrasonográfico no solo determinaremos si las hembras están preñadas, sino 

también el tipo de gestación (simple o múltiple), la edad gestacional (cabeza y cola de parición, 

y gestación de “robo”) y patologías, tanto de la vacuidad (mucómetras, hidrómetras, quistes 

luteales, entre otros) como de la gestación (momificaciones, maceraciones, entre otros). 

Al momento de la señalada, además de valorarse la condición corporal se deben clasificar las 

hembras por el estado de sus ubres por lo que la majada queda conformada por lo que se 

denomina “vientres productivos” (con cordero al pie) y “vientres improductivos” (sin cordero al pie). . 

 

 

Examen de Aptitud Reproductiva del carnero y macho cabrío 
 

El examen de aptitud reproductiva del carnero y macho cabrío se debe realizar a partir de los 

8/12 meses de edad de los animales y dos veces al año: pre y pos-servicio. El examen pre servicio 

se deberá realizar con suficiente antelación, aunque el momento del año del mismo variará de 

acuerdo a la región del país en correlación al momento del inicio del servicio. Generalmente, dos 

meses antes de iniciarse los servicios es tiempo suficiente para buscar los machos a reponer y de 

recuperar condición corporal de ser necesario. La condición corporal al momento del servicio 

debiera ser de 3/3,5 puntos y los machos no debieran perder más de 1 punto de condición corporal 

al finalizar los mismos. El esquema del examen de aptitud reproductiva no variará si es pre o pos 

servicio, aunque debemos incluir el desoje y el descascarriado previo al servicio. La sanidad 

reproductiva del carnero comprenderá el diagnóstico serológico de Brucella ovis, y de ser necesario 

Brucella melitensis, y la intradermorreacción para el diagnóstico de tuberculosis (prueba 
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comparada). Para el caso del macho cabrío se realizará el diagnóstico serológico de Brucella 

melitensis, artritis-encefalitis caprina y la intradermorreacción para el diagnóstico de tuberculosis de 

acuerdo a las normativas.  
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CAPÍTULO 2 
Estudio de la Eficiencia Reproductiva 

Andrés T. Soto, María V. Gómez, y Vanessa R. Pastorelli 

Generalidades 

Las pérdidas reproductivas, en un principio, las podemos establecer en dos grandes grupos: 

pérdidas preparto y pos parto. Las pérdidas preparto comprenden aquellas que se sitúan en el 

período que abarca el servicio hasta el momento del parto y las pérdidas pos parto serán 

aquellas que suceden desde el momento del parto hasta el momento del destete. Las pérdidas 

preparto se refieren principalmente a la interacción macho/hembra. En cambio, las pérdidas 

reproductivas durante el período pos parto hacen referencia principalmente a las pérdidas de 

corderos independientemente de las causales. 

Frente a un problema reproductivo en la majada o en el hato caprino, donde generalmente 

se cuenta sólo con el % de señalada (n corderos/n hembras encarneradas x 100) del 

establecimiento, se debe pensar retrospectivamente en qué pudo haber sucedido. Un bajo 

número de corderos señalados puede estar dado por que las hembras no parieron, por un bajo 

% de mellizos o una alta mortalidad de corderos entre el parto y la señalada. De haber ocurrido 

tanto una baja proporción de mellizos como una baja tasa de partos, debemos buscar las 

causales en el período servicio/parto. Si las hembras no parieron, pensaremos en que no han 

quedado preñadas y si lo han estado implica que han abortado. Si la causal es un bajo 

porcentaje de preñez debemos pensar en la interacción hembra/macho: ¿las hembras no 

estaban ciclando y por ello los machos no le daban servicio?; o bien ¿Si las hembras estaban 

ciclando por qué los machos no le daban servicio?; y por último ¿Si las hembras estaban 

ciclando y recibieron servicio por qué no quedaron preñadas? Las respuestas a estas 

incógnitas obedecen a diversos factores de las hembras, de los machos y a la interacción entre 

ambos y su medio ambiente, los cuales darían como resultante una baja proporción en los 

servicios, una baja concepción o una alta mortalidad embrionaria. Durante el período servicio 

pudo haber ocurrido una baja concepción o bien una alta mortalidad embrionaria temprana o 

tardía, lo cual se traduciría en un bajo porcentaje de preñez. De estas situaciones se 

desprende la importancia de realizar el diagnóstico de gestación en las hembras y de la toma 

de otros parámetros reproductivos parciales en la búsqueda de dar una solución a una 

problemática planteada (Cuadro 1). 
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Un bajo % de señalada también puede ocurrir por un bajo número de partos múltiples (baja 

prolificidad) o bien que los corderos hayan muerto durante el período parto/señalada. Esta 

última, mortalidad de corderos, es visible y por ello fácilmente detectable y cuantificable 

independientemente de que su origen sea multifactorial. Sin embargo, frente a una baja 

proporción de partos múltiples deberíamos buscar su causal durante el período de servicios 

(fallas en la ovulación, baja tasa de ovulación, fallas en la fertilización, muerte embrionaria 

temprana, baja condición corporal de la hembras, entre otras causas), en las características 

propias de la majada o hato (raza o cruza, edad media de la majada, cosanguinidad), en el 

manejo (elección de la época de servicios, proporción macho/hembra; edad de los machos) o 

en causas climáticas (estrés térmico) (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Estudio de la perfomance reproductiva durante el período servicio/parto 

La ausencia de una cantidad esperada de crías puede obedecer tanto por hechos sucedidos 

durante el período servicio/parto como en el período pospartal. Una baja prolificidad así como 

un alto porcentaje de ausencia de parición determinan que nuestra señalada sea baja o bien 

que la ausencia de crías sea por un alto porcentaje de mortalidad. Las pérdidas reproductivas 

Perfomance 
Reproductiva

Bajo % de 
Parición

Sin o baja 
concepción, 
Muerte 

embrionaria 
temprana

Bajo % de 
Preñez 

Bajo % de 
ciclicidad

Bajo % de 
monta

Factores ♂

Factores:♀

Alto % de 
abortos

Infecciosas

Nuticionales

Metabólicas

Plantas tóxicas

Otras

Baja 
prolificidad

Proporción ♂:♀

Fallas de fertilización

Muerte embrionaria 
temprana

Factores 
genéticos/Inbreeding

Edad

Baja condición 
corporal

Otras
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BAJO % de 
SEÑALADA Y 
DESTETE

Alta Mortalidad 
Predestete

Muerte natal 
tardía

(>7/10 días)

Neumonía

Riñón pulposo y 
otros

Músculo blanco

Coccidiosis/

Otros parásitos 
internos

Depredador

Mortalidad 
Perinatal

(7/10 días)

Inanición 
(habilidad 
materna)

Habilidad 
materna

Músculo blanco

Enfermedades 
infecciosas

Mastitis

Depredador

Mortalidad 
Neonatal

(dentro de las 
48 hrs)

Distocias

Hipotermia/

hipoglucemia

Habilidad 
materna 

(calostrado)

Peso vivo al 
nacimiento

Mastitis

Enfermedades 
infecciosas

Alta Mortalidad 
Fetal

(prenatal o al parto 
‐ nacidos muertos)

Mortalidad al 
parto

Distocias

Prenatal

Enfermedades 
genéticas

Enfermedades 
nutricionales

Agentes 
infecciosos

Bajo % de parición

Baja Prolificidad

Ver cuadro

N° 1

pos parto, que eran aquellas que sucedían desde el momento del parto hasta el momento del 

destete, tienen su período crítico en la primer semana de vida de la cría y particularmente 

dentro de las primeras 48 hs de vida.  

La mortalidad de corderos y cabritos obedecen a causas multificatoriales. El diferenciar en 

qué momento se producen las muertes de las crías es importante ya que hay un predominio de 

causas para cada período o momento de la vida de la cría durante el período de lactancia 

(Cuadro 2). 

Bajo cualquier circunstancia, la toma de registros y su análisis posterior es imperioso 

para dar solución a una problemática planteada. 

 

 

Cuadro 2: Estudio de la perfomance reproductiva durante el período parto/destete 
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Porcentaje de ciclicidad 

Una época apropiada de servicio es determinante para que la mayoría de las hembras estén 

ciclando lo cual permitirá que las hembras sean cubiertas. Durante el inicio de los servicios en la 

época reproductiva es esperable que la mayoría de las hembras se encuentre ciclando (70/95%). 

Sin embargo, en las categorías menores, borregas, corderas y cabrillas, el % de hembras 

ciclando puede ser menor ya que tienen una actividad reproductiva más estacional con respecto 

a las ovejas y cabras También, otros factores como la edad a la pubertad, raza, peso vivo y 

condición corporal entre otras variables pueden afectar el número de hembras que se encuentran 

ciclando al inicio de los servicios. Sin embargo, en las borregas de dos dientes (18 a 24 meses de 

edad) el porcentaje de ciclicidad tendría que ser similar al de la categoría oveja.  

El porcentaje de ciclicidad es el número de hembras ciclando o marcadas por el 

carnero/macho cabrío durante los primeros 14 a 17 días en los ovinos y 18 a 24 días en los 

caprinos del período del servicio. 

El porcentaje de ciclicidad es un indicativo de que la elección de la época de servicios que 

llevaremos a cabo es óptima. 

Para determinar el número de hembras ciclando al inicio del servicio es necesario utilizar 

machos enteros con pinturas marcadoras (arneses o sobre el animal) (Fotografía N° 1, 2 y 4) 

ya que se considera que las hembras ovinas no poseen manifestaciones estrales visibles y si 

bien en las hembras caprinas se pueden distinguir algunas manifestaciones estrales, en ambas 

especies se considera en la práctica que solo pueden ser detectadas por el macho. Previo al 

servicio se pueden utilizar machos retajos con arnés o pinturas marcadoras no solo para 

determinar si la época de servicios es óptima sino para causar un “efecto macho” previo sobre 

la majada o hato caprino. 

La utilización de carneros o machos cabríos con arnés marcador durante todo el período de 

servicio permite saber que hembras han concebido y no han retornado al celo (Fotografías 3). 

Además, también permitirá establecer en qué período fue servida, si ha repetido el servicio y si 

no ha ciclado. La metodología consiste en cambiar la coloración de la pintura del arnés cada 

15/20 días en los ovinos y 20/25 días en los caprinos, colocando en forma sucesiva desde el 

color más claro (amarillo) al más oscuro (negro). De esta manera las hembras que retornen al 

celo tendrán más de una marca de color y quedará visible la última al ser de coloración más 

oscura y destacada (Fotografía 3). 

% ♀ ciclando= n ♀ ciclando al 17 d   

n ♀ iniciales 
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Fotografias 1 y 2: Carnero retajo con pintura marcadora roja  y macho caprino con arnes marcador (Soto, A.T.) 

 

Por lo general la sucesión de colores es la siguiente: amarillo, verde o rojo, azul y negro. 

Una vez finalizado los servicios se podrán interpretar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente un color: ciclando o detectada en celo desde el período que indica el color y 

no retornó al celo (concepción, posible hembra gestante) (1° período: amarillo; 2° 

período: rojo; 3° período: azul; 4° período: negro). 

 Sin color: no ha sido montada o marcada por el macho durante el período de servicio. 

Factiblemente, la hembra sea anéstrica obedeciendo a causas nutricionales, patologías 

uterinas (hidrómetra, mucómetra, piómetra u otras) u ováricas (quistes luteales) entre 

otras o nunca fue detectada en celo por ninguno de los carneros a pesar de que en algún 

o todo momento haya ciclado. En ocasiones, las hembras no son marcadas debido a que 

se encuentran preñadas (preñez de robo). 

 Dos o más colores consecutivos: ciclando o detectada en celo desde el período que 

indica el primer color pero retorna al celo. El color de la última marca indicaría 

concepción. 

 Dos colores intercalados: ciclando o detectada en celo desde el período que indica el 

primer color pero retorna al celo. La ausencia del color/es intermedio pudo obedecer a la 

ausencia de detección de celo o a una factible muerte embrionaria (ej: marca color 

amarillo y negro).  
 

1 2
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Fotografía 3: Ovejas marcadas, coloración verde en el anca, por carneros retajos (Soto, A.T.) 

El porcentaje de monta se expresa como el número de hembras marcadas o montadas por 

el carnero durante el período de servicio. 

Como parámetro ideal, con un período de servicio de 45 días, se espera que el % de monta 

sea ≥97%. Además, se puede establecer por el color, ya que cada uno representa un ciclo, 

cuando concibieron las hembras y establecer la proporción para cada período. Así, lo que sería 

cabeza de parición (solamente pintura amarilla) debiera ser mayor al 60%. 

El uso de pinturas marcadoras en machos retajos también son utilizadas para determinar las 

hembras en celos en un proceso de inseminación artificial a celo detectado. 

% ♀ montadas= n ♀ marcadas período de servicio x100 

n ♀ encarneradas 

3 
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Fotografía 4: Preparación de un carnero con pintura marcadora (Soto, A. T.) 

 

 

Porcentaje de gestación 
 

El advenimiento del uso de la ultrasonografía ha permitido diagnosticar la gestación en 

forma práctica, rápida y a tiempo real (Fotografías 5 y 6) y también permite diferenciar el tipo de 

gestación (simple/múltiple) (Fotografías 7 y 8), determinar la edad de la gestación (distribución 

de las gestaciones) y diagnosticar patologías del tracto reproductivo entre otros diagnósticos. 

 

Se considera porcentaje de gestación al número de hembras que quedaron preñadas luego 

de un período de servicio de 45 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del % de gestación se expresa para un período de servicio de 45 días aunque se 

podría considerar hasta un período de 60 días como aceptable. Si el período de servicio fue 

mayor a 45/60 días se debería corregir el valor obtenido al tiempo de duración real del período 

de servicio. 

Se considera que el porcentaje de gestación ideal tanto para la categoría oveja y 
borrega de dos dientes y sus equivalentes en caprinos es del 95% y para la categoría 
cordera del 75% en estación reproductiva en un manejo reproductivo tradicional.  

4

% de gestación= n  ♀  gestantes      x100 

n ♀ encarneradas 
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No solo debemos tener en cuenta la categoría animal al momento de estimar el % de 

preñez, si no en cuantos lotes fue dividida cada una de las categorías en el momento del 

servicio ya que la problemática pudo haber estado en uno o varios o lotes y no ser general. 

Fotografías 5 y 6: Gestaciones de 25 días (5) y 40 días (6) de ovinos diagnosticadas por ultrasonografía. Embrión (e), 

feto (f) y vesícula amniótica (va). Transductor sectorial de 5 MHz (Soto, A.T. y Gómez, M.V.) 

Cuando el % de gestación es 85/90% debemos pensar que existe una problemática menor y 

se está frente a un problema cuando es ≤85%. La problemática pudo originarse por un menor 

% de hembras ciclando y sus causas, infertilidad de los carneros, abortos tempranos o bien por 

mortalidad embrionaria (Gráfico 1,2 y 3).  

Gráfico 1: % de preñez en la categoría borrega de diferentes razas(n=9.166) por servicio natural en diferentes 
establecimientos de la provincia de Corrientes (Soto, A.T. y col 2014) 

5 

e 
va 

6 

f 
va
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Gráfico 2: % de preñez en la categoría oveja de diferentes razas(n=55.684) por servicio natural en diferentes 

establecimientos de la provincia de Corrientes (Soto, A.T. y col 2014) 

Gráfico 3: % de preñez en la categoría cordera raza Corriedale (n=9.152) por servicio natural en un establecimiento de 

la provincia de Corrientes durante 5 años consecutivos. Barra celeste: ≥37,5 KgPV; Barra verde: ≤37,5 KgPV; Barra 

Azul: total (Soto, A.T. y col 2014) 

Distribución de las gestaciones 
La ocurrencia de una gestación pudo haber sucedido en cualquier momento durante el 

período de servicio. Sin embargo, que las gestaciones ocurran al inicio de los servicios nos 

indica no solo una buena fertilidad de la majada o del hato sino también obtener crías de mayor 

tamaño al destete al considerarse una fecha fija para el mismo y en consecuencia una mayor 

cantidad de Kg/carne.  
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Si bien se puede estimar, a partir del uso de machos marcadores el número de vientres que 

concibieron y en que momento durante el servicio (ver % de ciclicidad), en el momento del 

diagnóstico de gestación podremos determinar lo que corresponde a la “cabeza” (gestaciones 

de mayor edad gestacional) y “cola” de parición (gestaciones de menor edad gestacional). La 

“cabeza” de parición debería ser ≥60% y si consideramos que en estas especies podemos 

realizar el denominado “efecto macho” no debiera ser difícil obtener este porcentaje. 

Generalmente, un bajo porcentaje inicial de gestación obedece a un bajo % de ciclicidad, 

estrés térmico y muerte embrionaria precoz entre otros (Gráficos 4 y 5). 

 
Porcentaje de gestaciones múltiples 

Se considera porcentaje de gestaciones múltiples al número de hembras que tienen una 

gestación múltiple sobre el total de gestaciones. 
 

 
 

 

 

 
Gráfico 4: Distribución y % de gestación en una majada de raza Ideal de un establecimiento en la provincia  de 

Corrientes con acceso libre a media sombra y efecto macho (Soto, A.T. y col 1999) 

% gestación “cabeza”= n ♀ gestantes (gestantes primeros 20 d) x 100 

n ♀ gestantes totales 

% gestación múltiples=  n ♀ gestación múltiples x 100 

n ♀ gestantes
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Gráfico 5: Distribución y % de gestación en una majada de raza Ideal de un establecimiento en la provincia  de 

Corrientes sin acceso libre a media sombra y efecto macho (Soto, A.T. y col 1999). 

Este parámetro se encuentra relacionado con la tasa de ovulación aunque no logra 

considerar las pérdidas por fallas de fertilización y muerte embrionaria temprana entre otras. 

La sumatoria de los tipos gestacionales nos permite estimar el número de corderos a parir, 

una aproximación anticipada de los resultados de fecundidad y prolificidad (Fotografías 7 y 8). 

Imágenes ultrasonográficas compatibles con una gestación de mellizos (Fotografía 7) y de trillizos ovinos (Fotografía 8) 

de aproximadamente 30 días de edad gestacional. Embrión (e) y vesícula amniótica (va). Transductor sectorial 5MHz. 

(Soto, A.T. y Gómez, M.V.) 
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% de gestaciones fuera de término 
Las gestaciones fuera de término, también denominada “preñez de robo”, son aquellas que 

ocurren fuera del período del servicio, sean anteriores o posteriores a éste. 

Si bien, en una majada o en un hato caprino no se debiera encontrar ninguna gestación de 

este tipo, en los sistemas extensivos se acepta entre 3 al 5% de preñeces fuera de término, 

independientemente de cuando ocurran. El porcentaje de ocurrencia de este tipo de preñez es 

dependiente del tamaño de los potreros, del estado de los alambrados, la periodicidad de las 

recorridas, y del número de carneros y el tiempo de permanencia de estos con las hembras. Es 

un dato que evalúa en forma indirecta el estado de las instalaciones, alambrados 

principalmente, y del manejo general de la majada. Este parámetro no se puede establecer 

cuando los servicios son de tipo continuo.  

 

Muerte embrionaria 

Las muertes embrionarias son aquellas que se producen aproximadamente antes del día 35 

de la gestación. La muerte embrionaria puede ser temprana o tardía acorde al momento en que 

se produce la muerte del embrión.  

La muerte embrionaria temprana abarca el período hasta el día 12 a 14 pos cubrición que 

es cuando se produce el reconocimiento materno del embrión. La característica es que la 

hembra repetirá su ciclo normalmente, en forma regular, por lo que presentará nuevamente 

estro al día 17±2 o 21±3 respectivamente para ovinos o caprinos. La repetición de celo no sólo 

puede obedecer a una muerte embrionaria sino que también puede deberse a diversas fallas 

en el proceso de fertilización que no generen un embrión. La determinación de la muerte 

embrionaria temprana es de difícil estimación en la práctica. Sin embargo, se puede presumir o 

deducir que ocurrió una muerte embrionaria mediante la determinación de las concentraciones 

plasmáticas de progesterona o el no retorno al celo a los 17 o 21 días del servicio, 

respectivamente para ovejas y cabras. Si se tiene conocimiento de la fecha de servicio (ej: 

inseminación artificia o servicio a corral con machos marcadores) se podrá extraer sangre y 

determinar las concentraciones plasmáticas de progesterona, las que estarán por debajo de 

1ng/ml si la hembra se encuentra vacía (¿probable muerte embrionaria?) y asumir que las 

hembras con concentraciones mayores de progesterona se encuentran gestantes. Sin 

embargo, al día 17 pos servicio se puede hallar concentraciones mayores de progesterona que 

no sean de origen gestacional tanto en estados fisiológicos (diestro) como en procesos 

patológicos (hidrómetras, mucómetras y quistes luteales entre otros). Debemos recordar, tanto 

% gestación de robo = n ♀gestantes fuera del período de servicio x 100 

 n ♀ gestantes 
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en los ovinos como en los caprinos, que en forma fisiológica ocurren los denominados ciclos 

cortos por lo cual una hembra que haya sido servida en una determinada fecha (día 0) puede 

nuevamente presentar estro a los 5-10 días por lo que al día 17, momento en el cual 

realizaríamos la extracción de sangre, la hembra se encontrará en la fase luteal del ciclo 

(diestro), con valores de progesterona superiores a 1 ng/ml y en estado de vacuidad. Otra 

forma de estimar la muerte embrionaria, tanto precoz como tardía,  sería por no retorno al celo 

utilizando machos con chaleco marcador. Las hembras que repitan celo luego de un servicio o 

de una inseminación artificial, tanto en forma regular o irregular, serán nuevamente marcadas 

por los machos y se podría considerar que han sufrido una muerte embrionaria. La repetición 

de celos a ciclos regulares indicaría una muerte embrionaria temprana. 

La muerte embrionaria tardía ocurre entre los días 17 al 35 pos servicio. Se caracteriza por 

la presencia de ciclos irregulares. Se puede estimar por no retorno al celo o bien por la 

diferencia entre las hembras que asumimos que estaban preñadas al día 17 por las altas 

concentraciones plasmáticas de progesterona y el diagnóstico de gestación por ultrasonografía 

al día 35. Cuando se realiza el diagnóstico de gestación entre los días 25 y 35, ocasionalmente 

se puede detectar al embrión muerto (Fotografías 9 y 10). 

Imágenes ultrasonográficas compatibles con una gestación normal de 32/35 días (Fotografía 9) y una muerte 

embrionaria de aproximadamente 32-34 días de edad gestacional (Fotografía 10) en ovejas. En la muerte embrionaria 

las paredes de la vesícula amniótica (VA) se observan ondulantes, existe un menor contraste entre los líquidos 

gestacionales  y el embrión (Emb), y ausencia de latidos cardíacos. Transductor sectorial de 5 MHz. (Soto, A.T. y 

Gómez, M.V.) 

Porcentaje de Aborto 

Es el porcentaje de ovejas o cabras que han tenido un aborto visible antes del día 142 de 

gestación sobre las hembras preñadas 
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Se considera que el porcentual de abortos debe ser inferior al 3% y que es una problemática 

a partir del 5%. Sin embargo, establecer el porcentaje real de abortos es complejo ya que son 

de difícil visualización en los sistemas extensivos. Generalmente, es factible detectar las 

hembras abortadas cuando se realiza un encierre nocturno de la majada o hato caprino en un 

corral donde se podrá observar algún aborto en el suelo durante la mañana (Fotografías 11 a 

14) y a las hembras con sintomatología (lana sanguinolenta y conglomeraciones sanguíneas en

la región urogenital, líquidos sanguinolentos por la vulva). También, durante la realización del 

diagnóstico de gestación por ultrasonografía, a los 30 días de culminados los servicios, se 

suele diagnosticar algunos abortos que particularmente se hayan producido con menos de 10 

días de anterioridad a la fecha del diagnóstico de gestación. 

Los abortos al no ser fácilmente detectables, su incidencia se puede estimar a partir de la 

diferencia entre el número de hembras gestantes y paridas, ya que una hembra gestante 

invariablemente tendría que parir por lo cual si no acontece el parto es que se ha interrumpido 

la gestación, a las cuales se suman las ovejas que hayan sido diagnosticadas como abortadas 

al momento del diagnóstico de gestación. Sin embargo, de realizarlo entre la diferencia 

porcentual del % de gestación y % de parición se arrastraría un error de cálculo ya que ambos 

parámetros tienen como divisor al número de hembras que entraron en servicio. Por ejemplo si 

una majada de 1000 animales tuvo 800 animales gestantes y 750 paridos el % de abortos sería 

de 6,25% (800-750=50/800*100=6,25%) pero si estimamos a través del % la resultante sería 

5% (80%-75%=5%). 

Porcentaje de Parición 

Es el porcentaje de hembras que parieron en relación a los vientres que fueron 

encarnerados durante el período de servicio.  

% abortos =   n ♀ abortadas / n ♀ gestantes x 100 

% abortos = (n ♀ gestantes - n♀ paridas)/n♀ gestantes x 100 

% Parición = (n ♀paridas/n ♀ encarneradas) x 100 
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El objetivo es lograr un porcentaje mayor al 90% para las categorías ovejas y borregas de 

dos dientes. En la categoría cordera es deseable que el % de parición sea aproximadamente 

del 70/75%. 

Abortos ovinos de diferentes edades gestacionales (Fotografías 11 a 13). Momificación fetal (Fotografía 14) (Soto, A.T.) 

Es frecuente hallar diferentes formas de expresar el % de parición en ovinos/caprinos. Una 

de las formas inadecuadas más utilizadas para expresar el % de parición es la relación entre el 

número (n) de ♀ paridas/n ♀ gestantes (Ver % de aborto). Otra de las maneras incorrectas de 

calcular el % de parición es teniendo en cuenta el número de corderos paridos (nacidos)/n ♀ 

encarneradas. Esta última forma de estimar el % de parición es tradicional en sistemas 

extensivos del sector ovejero lanero, particularmente en las majadas Merino. En estas 

majadas, en las cuales hay un escaso control de los partos y dado que la mayoría de los partos 

son simples se asume que cada cordero, sea vivo o muerto, corresponde a un parto. Si bien 

podríamos considerar que este tipo de estimación es válida y práctica para la situación 

planteada no se puede extrapolar a las majadas con existencia de partos múltiples ya que 

podría dar como resultado una mayor proporción de hembras paridas que las existentes. 

11 12 

13 14
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Fecundidad 

Es el porcentaje de corderos vivos y muertos en relación al número de hembras que 

entraron en servicio. En los establecimientos que realizan diagnóstico de gestación por 

ultrasonografía podría utilizarse el presente concepto como la media de fetos presentes 

(viables+no viables) al momento del diagnóstico gestacional en relación al número de hembras 

que entraron en servicio. 

Este índice está afectado por diversos factores tales como la raza o cruza, época 

reproductiva, manipulaciones hormonales, factores que afecten la ovulación, la concepción 

(tanto los factores correspondientes al macho como a la hembra) y mantenimiento de la 

gestación. Dependiendo del tipo racial el objetivo de fecundidad será de 0,9 a 2,5. 

Prolificidad 

Es la media de corderos vivos y muertos en relación al número de hembras paridas. 

El índice de prolificidad es la expresión final de la tasa de ovulación, en forma similar al 

índice de fecundidad, pero al no tener en cuenta los vientres vacíos manifiesta de mejor 

manera la resultante final de la tasa ovulatoria de una determinada raza o cruza. Este índice es 

mayormente utilizado por los productores que el índice de fecundidad. 

Hay una alta correlación, pero no lineal, entre la tasa de ovulación y la prolificidad. La 

prolificidad no aumenta al mismo ritmo lo que indica probables pérdidas por fallas en el proceso 

de fertilización o pérdidas embrionarias. La prolificidad varía de acuerdo a la raza, cruza, 

categoría, edad, condición corporal, momento de la época reproductiva, entre otros factores 

(Fotografías 15 a 18). 

Fecundidad = ∑n corderos vivos+muertos / n ♀ encarneradas 

Prolificidad = ∑n corderos vivos+muertos / n ♀ paridas 
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Ovejas de raza Pampinta con corderos al pie; quintillizos (Fotografía 15) y cuatrillizos (Fotografía 16) (Soto, A.T.) 

Ovejas de raza Pampinta con corderos al pie, mellizos (Fotografía 17) y trillizos (Fotografía 18). 
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Mortalidad de corderos/cabritos 

Porcentaje de neomortalidad 

El porcentaje de neomortalidad considera los corderos/cabritos muertos dentro de las 

primeras 24 h pos parto, pudiéndose considerar las primeras 48 h, del total de nacidos durante 

el período de partos. 

Dentro de este parámetro podríamos distinguir aquellos animales que han nacido muertos 

(natimortos) de aquellos que han tenido una sobrevida pos-parto a partir de la inspección y 

necropsia del cuerpo. Los corderos nacidos muertos se caracterizan por la presencia de 

eponquios y en la necropsia podremos observar la ausencia de alimento en el cuajo y si 

sumergimos los pulmones en agua se observará que no flotan. 

Entre los principales factores que inciden en la mortalidad de corderos/cabritos durante este 

período están las distocias (fetos absoluta y relativamente grande, presentaciones y posiciones 

anómalas, insuficiente dilatación del canal blando del parto), bajo peso vivo al nacimiento, 

calostrado, factores medio ambientales. 

En los corderos, en que su muerte se produjo por una distocia, se podría observar al 

momento de la necropsia la presencia de hemorragias meníngeas y encefálicas. 

Cuando el peso vivo al nacimiento es menor a los 3Kg, dependiendo de la raza o cruza, 

disminuye la probabilidad de vida del cordero y prácticamente es incompatible con la vida con 

pesos inferiores a los 2Kg sin un proceso de intervención. 

Los factores climáticos que influyen sobre el aumento de la mortalidad son la temperatura 

(frío), viento y lluvias, y principalmente la mortalidad aumenta cuando están presentes los tres 

factores mencionados. El cordero/cabrito, en sus primeras horas de vida, obtiene la energía 

para mantener su temperatura a partir de la grasa parda que se encuentra en su organismo y la 

cantidad de la misma está relacionada con el peso vivo al nacimiento de ese cordero/cabrito. 

Cuanto menor es la temperatura ambiental, mayor la velocidad del viento y la existencia de 

lluvias, el cordero tendrá un mayor gasto energético para mantener su temperatura corporal y 

degradará sus reservas a mayor velocidad sobreviniendo la muerte por hipotermia. 

Mortalidad neonatal = n corderos muertos (24 h) / n corderos 
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Secuencia del reconocimiento del cordero por una oveja de raza Texel luego del parto. Se observa a la oveja 

olfateando y lamiendo el cuerpo del cordero (Fotografías 19 y 20). Retiro e ingesta de las membranas gestacionales 

(Fotografía 21). El cordero, luego de intentos finalmente se incorpora y busca la ubre (Fotografía 22) (Soto, A.T.) 

 
 

Mortalidad perinatal 
 

Es el número de corderos muertos dentro de los primeros 7/10 días de vida de los 

corderos/cabritos. Lo recomedable es estimar el % de neomortalidad y de mortalidad perinatal 

por separado ya que las muertes pueden obedecer a diferentes causas.  

 

 

 

La mortalidad perinatal es multifactorial. Más allá de las causales que ocasionan la 

mortalidad neonatal, estas pueden ser de origen infeccioso como enfermedades bacterianas 

(ej: brucelosis, campilobacteriosis, clamidias, otras), virales (ej: enfermedad de la frontera) y 

parasitarias (ej: toxoplasmosis), septicemia por onfaloblefibtis, causas maternas (habilidad 

materna), acción de depredadores (ej: perro cimarrón, zorro colorado y puma), entre otras.  

La habilidad materna de una hembra básicamente está dada por su conducta, 

reconocimiento hembra/cría, y la producción de calostro y leche, tanto en sus aspectos 

cuantitativos como cualitativos. En las categorías menores es donde se observa las mayores 

dificultades conductuales (Fotografías 20 a 22). La producción y composición del calostro y la 

Mortalidad perinatal = n corderos muertos (7/10 días) / n corderos 
 

19 20 

21 22 
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leche son dependientes de las reservas corporales, condición corporal, que tiene la hembra al 

momento del parto. 

En ocasiones se sobrevalora el impacto de los animales depredadores sobre la mortalidad, 

ya que muchos de los corderos/cabritos que mueren en estas circunstancias morirían de 

cualquier forma al encontrarse previamente afectados por alguna causa, como también se le 

asigna el valor de depredador a animales que son carroñeros, cuya ingesta consiste de 

cadáveres. 

 

 

Porcentaje de señalada 
 

Es el número de corderos señalados en relación al número de hembras que entraron en 

servicio. 

 

 

 

La señalada se realiza a los 10 días después del último parto esperado y es el 

momento en el cual se realiza el descole, castración y la identificación por medio de la señal de 

los corderos. También, es el momento en que se realiza la clasificación de los vientres por el 

estado de la ubre entre otras tareas. 

El % de señalada evalúa globalmente la eficiencia reproductiva de la majada o del hato 

caprino. Es la resultante del proceso reproductivo, cuantos corderos se obtuvieron a partir de 

las hembras que entraron en servicio, donde se observa el impacto del total de las pérdidas, 

tanto las de índole pre-parto como pos-parto pero sin diferenciación de algunas de ellas 

 
 

Porcentaje de destete 
 

Es el número de corderos/cabritos destetatados  en relación al número de hembras que 

entraron en servicio. El destete en un manejo tradicional se realiza entre los 90/120 días de 

culminados los partos. 

 

 

 

 

El % de destete es una medida que evalúa la eficiencia productiva global de la majada o del 

hato caprino. El valor del % de destete debiera ser similar al valor del % de señalada, aunque 

algo menor ya que se producen algunas muertes en el período de días que abarca entre la 

señalada y el destete. 

% de señalada = n corderos señalados / n ♀ encarneradas 

% de destete = n corderos destete / n ♀ encarneradas 
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Porcentaje de eliminación de vientres 

Este parámetro se estima a partir de la diferencia en el número de hembras iniciales y 

finales en un ciclo productivo. 

A lo largo del ciclo productivo se producen pérdidas de vientres sea por mortandad o bien 

por la decisión de eliminarlos por diversas causas de índole productiva, raciales, procesos de 

selección, edad, fertilidad y venta lo que en su conjunto determinarán el porcentual de 

reemplazo de una majada. 

Las hembras son revisadas al menos en tres momentos durante el ciclo productivo (pre y 

pos servicio, y a la señalada) y durante estos momentos es cuando se toma la decisión de 

eliminar las hembras. 

Porcentaje de vientres improductivos 

Se considera vientre improductivo a toda hembra que expuesta al servicio no presenta al 

menos un cordero al momento de la señalada en aquellos establecimientos que no realizan 

diagnóstico de gestación. En los establecimientos en que se realiza el diagnóstico de gestación 

por ultrasonografía, el % de vientres improductivos es la resultante de la sumatoria de las 

hembras no gestantes y que presentan alguna patología, sea gestacional o de la vacuidad, y 

las hembras que no presentaron al menos un cordero al momento de la señalada siempre en 

relación al número de vientres que entraron en servicio. 

El diagnóstico de gestación, en términos generales, se realiza a los 30/40 días de 

culminados los servicios. En este momento se tiene la oportunidad de eliminar las hembras no 

gestantes (vacías) y aquellas que presentan alguna patología gestacional (ej: momificación 

fetal) o de la vacuidad (ej: mucómetra). 

Al momento de la señalada a partir de la inspección de la ubre los vientres son clasificados 

en vientres productivos e improductivos (gráfico 6). Los vientres productivos son aquellos que 

presentan el cordero al pie, observándose una ubre desarrollada y un halo limpio alrededor del 

pezón —ubre limpia— debido al amamantamiento del cordero (fotografía 24). Los vientres 

improductivos pueden o no presentar desarrollo mamario. En caso de haber desarrollo 

mamario se presenta sin ese halo alrededor del pezón producto del amamantamiento o bien 

con mastitis clínica, denominándose ubre sucia (fotografía 25) y debe interpretarse que esa 

hembra parió y el cordero murió o bien tuvo un aborto a término. En el caso de que las 

hembras no presenten desarrollo mamario –ubre seca o sin ubre- (fotografía 23) se debe 

interpretar como que no gestaron. La ausencia de una gestación pudo deberse por diversas 

problemáticas durante el servicio, muertes embrionarias o fetales, patología en el tracto 

% de vientres improductivos = n ♀ sin cordero al pie / n  ♀ encarneradas x 100 
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reproductor o de la gestación, o abortos. De haberse realizado el diagnóstico de gestación por 

ultrasonografía solamente obedecería al aborto como causal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificación de los vientres ovinos a partir del estado 

de la ubre en el momento de la señalada: ubre seca  
(Fotografía 23), hembra no parida o abortada y ubre 

sucia con pezones supernumerarios (Fotografía 25), 

aborto a término o parida que ha perdido el cordero, 

ambas consideradas como ovejas improductivas; ubre 

limpia (Fotografía 24), vientre productivo, que 

presenta cordero al pie (Fotografías: Soto, AT y 

Gómez, MV). 

 

 

 

 

Edad al primer servicio y al primer parto 
 

Corresponde a la edad promedio, expresada en meses, al primer servicio y al primer parto 

de una hembra. 

 

 

 

La edad al primer servicio es dependiente de variables tales como la raza o cruza, momento 

de la pubertad, peso vivo, condición corporal, época de nacimiento, sistema de producción, 

entre las principales variables. 
 

 

 

24 23 

25 

Edad 1° Servicio= ∑ Edad ♀ 1°servicio (meses) / n ♀ 1°servicio 
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Gráfico 6: Clasificación de las hembras de acuerdo al estado de la ubre al momento de la señalada 

Edad al primer servicio y al primer parto 

Corresponde a la edad promedio, expresada en meses, al primer servicio y al primer parto 

de una hembra. 

La edad al primer servicio para las razas carniceras y lecheras en un manejo intensivo 

debiera ser a partir de los 7 a 9 meses de edad y consecuentemente su primer parto entre los 

12 a 15 meses y en los sistemas extensivos de producción, tradicionalmente, la edad al primer 

servicio se sitúa entre los 18 a 24 meses de edad. Sin embargo, hay establecimientos de tipo 

extensivo que practican el servicio de la categoría cordera debido a la precocidad de la raza y 

la alimentación establecida. Se debe considerar para el primer servicio de la hembra, el peso 

vivo y la condición corporal. Generalmente, la pubertad de una hembra ocurre cuando alcanza 

el 60-65% de su peso vivo adulto final lo cual puede ocurrir entre los 6 y 12 meses de edad, e 

inclusive a mayor edad. Sin embargo, este peso vivo (60-65%) es insuficiente para que la 

hembra entre en servicio. Al menos la hembra debiera tener el 75% del peso vivo adulto final 

para la raza o cruza. A mayor peso vivo al momento del servicio mayor será la posibilidad de 

que esa hembra quede preñada. La condición corporal al momento del servicio debiera ser al 

menos de 3,5 puntos. Debemos recordar que si no se cuenta con un buen plano nutricional y 

una cadena forrajera adecuada no es recomendable llevar a cabo el servicio de las 

Estado de la 
ubre

♀ con ubre

♀ ubre limpia

♀ parida con 

cordero al pie

♀ ubre sucia

♀ parida sin 

cordero al pie

♀ sin ubre 

(seca)

♀ no parida 
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corderas/borregas diente de leche ya que la hembra no solo debe completar su crecimiento 

sino que deberá mantener la gestación y su futura lactancia.
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CAPÍTULO 3 
Evaluación de le eficiencia reproductiva  
en la sincronización de celos  
e inseminación artificial 

Andrés T. Soto y María V. Gómez 

Las biotecnologías reproductivas más utilizadas en la práctica cotidiana son la 

sincronización de celos y la inseminación artificial. En ellas los procesos naturales son 

manipulados y reemplazados por el hombre y si bien cada una de ellas tiene sus 

particularidades tienen el objetivo común de lograr una gestación y una cría viable mejorada 

genéticamente. 

La eficiencia de los diferentes procesos biotecnológicos puede ser medida en forma similar que 

el resto de los procesos reproductivos. Tener las diferentes resultantes nos permite interpretar que 

sucedió y que mejoras se pueden implementar en pos de mejorar los resultados. 

Al igual que en los procesos naturales, la resultante queda determinada por el estado y 

eficiencia de cada uno de los factores intervinientes. Desde un planteo sencillo, el % de preñez 

logrado, sea naturalmente o artificialmente, es la resultante del estado de las hembras, de los 

carneros y de las condiciones medio ambientales, donde la resultante final será siempre igual o 

menor que al menor valor de sus factores. En los procesos biotecnológicos agregaremos un 

cuarto factor interviniente en forma directa que es el humano. A la vez, cada uno de estos 

factores resulta de diferentes componentes que hace a la eficiencia de cada uno de ellos. 

En un proceso de sincronización e inseminación artificial quedaría planteado como: 

Si le asignamos un valor en % a cada uno de los factores es de esperar que resultaría en: 

Resultante= F. Hembra x F. Macho x F. Humano x F. Medio 
Ambiente 

Resultante= Eficiencia sincronización celos x semen x Técnica de 

IA y habilidad del inseminador x medio ambiente 
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Resultante= 90% x 90% x 90% x 90%= 65% 

 

De existir fallas por ejemplo en la implementación de la técnica de inseminación resultaría en: 

 

Resultante= 90% x 90% x 70% x 90%= 51% 

 

Podríamos plantear una situación extrema en la cual el semen fue mal descongelado por el 

cual quedó inutilizado y contar con la perfección en el resto de los factores 

 

Resultante= 100% x 0% x 100% x 100%= 0% 

 

La sincronización de celos (SC) e inducción de la ovulación en pequeños rumiantes se 

puede llevar a cabo mediante el uso de diferentes protocolos en los cuales varían las hormonas 

a utilizar, el tiempo de duración (cortos y largos), su relación con la implementación de la 

inseminación artificial (con celo detectado o a tiempo fijo), su utilización durante o fuera de la 

época reproductiva entre otros. 

Para evaluar un proceso de sincronización debemos tener en cuenta en primer término si en 

la totalidad de los animales se pudo completar el tratamiento. Cuando se emplean dispositivos 

intravaginales es frecuente que algunos animales pierdan los dispositivos porque han sido mal 

colocados, pérdidas por enredos con plantas arbustivas o pisoteo durante el encierro. Estas 

pérdidas de dispositivos no debieran ser mayores al 3% y se considera que hubo una 

problemática en este sentido cuando se supera el 5% de las pérdidas. La dosificación y 

aplicación de hormonas, así como la conservación de las mismas, también influyen sobre la 

eficiencia de la sincronización de celos. Al ser maniobras sencillas por lo general no son 

tenidas en cuenta y la única manera de evaluar es la supervisión constante. 

De acuerdo al tipo de protocolo de sincronización de celos se empleará la inseminación 

artificial a celo detectado (IACD) o a tiempo fijo (IATF). Cuando se emplea IATF la evaluación 

del proceso de sincronización e inseminación artificial es en forma conjunta ya que por defecto 

se considera que todas las hembras han tenido celo. Cuando se utiliza protocolos de 

sincronización para ser empleados en un proceso IACD debemos considerar que no todas las 

hembras serán inseminadas ya que no todas serán marcadas en celo. 

La eficiencia de un protocolo de sincronización, sin considerar el proceso de inseminación, 

estaría dada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Cuando se realiza el diagnóstico de gestación de un proceso de inseminación artificial con 

celo detectado tendremos dos parámetros a evaluar, considerando si tenemos en cuenta el 

E. sincronización= n ♀ sincronizadas en celo/ n ♀ sincronizada x 100 
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número de hembras sincronizadas que entraron en celo e inseminadas,  o la totalidad de las 

hembras sincronizadas. En el primer caso estaríamos evaluando la fertilidad de las hembras en 

celo y del proceso de inseminación artificial a través del % de gestación, donde de cierta 

manera estaríamos obviando el efecto del protocolo de sincronización y de detección de celos, 

ya que sólo son consideradas las hembras en las cuales tuvo efecto (celo) el protocolo de 

sincronización. Cuando tenemos en cuenta la totalidad de las hembras sincronizadas 

estaríamos evaluando la eficiencia conjunta de los principales componentes del proceso, la 

fertilidad a través del % de gestación (n hembras preñadas/n hembras sincronizadas), tanto en 

IACD o IATF. 

 

A modo de ejemplificar; en un proceso donde se sincronizó 120 hembras, de las cuales 

90 se detectaron en celo y 50 han quedado preñada los resultados serían: 

% Gestación ♀ celo= 50 / 90 x 100= 55,5% 

% Gestación ♀= 50 / 120 x 100= 41,6% 

Teniendo en cuenta la diferencia de ambos resultados se puede apreciar el impacto que 

pudo haber tenido las fallas en el proceso de sincronización y detección de celos. En los 

procesos de IATF no es posible realizar esta observación ya que por defecto se considera que 

todo animal ha tenido celo. 

La fertilidad de un proceso de inseminación artificial no solo está dado por el % de 

gestación, también debemos considerar el número de fetos contabilizados, preñeces múltiples, 

al momento del diagnóstico de gestación o bien el número de corderos al momento del parto, 

fecundidad y prolificidad. 
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CAPÍTULO 4 
Ejercitaciones 

Andrés T. Soto, María V. Gómez, y Vanessa R. Pastorelli 

Introducción 

Los problemas que se desarrollarán tratan de representar una situación de una majada o de 

un hato caprino con problemas reproductivos con el objetivo de ejercitar lo explicitado en 

capítulos anteriores. 

Los datos planteados fueron elaborados a partir de casos hipotéticos y reales los cuales son 

suficientes para lograr en ocasiones conclusiones diagnósticas. 

Cuando se evalúa reproductivamente un establecimiento no es suficiente con contar 

buenos registros y analizarlos detalladamente, si bien son indispensables. Es necesario 

realizar la mejor anamnesis factible teniendo en cuenta la ubicación del establecimiento, la 

extensión, la topografía, el apotreramiento, el estado de los alambrados, los forrajes, la 

época, duración y tipo de los servicios, la edad promedio de la majada/hato caprino y de 

los machos, raza o cruza de los animales, la sanidad, la tasa de reposición, hallazgos 

clínicos, entre otros. 

Así, uno debe plantearse: ¿es suficiente el apotreramiento?; ¿cuál es el estado de los 

alambrados?; ¿la raza está adaptada a la zona?; ¿cómo realiza los servicios?; ¿separa las 

hembras por categoría al momento del servicio?; ¿la duración de los servicios es 

adecuada?; ¿cuál es la condición corporal para cada categoría y momento del ciclo 

reproductivo?; ¿la carga animal es adecuada?; ¿existen casos clínicos que puedan 

relacionarse con enfermedades reproductivas o enfermedades que tengan impacto en 

diferentes aspectos reproductivos?. La serie de preguntas a plantearnos y a plantear 

tratará de obtener la máxima información posible. Se deberá tener presente que no 

siempre hay una única y definitiva interpretación, ya sea porque las causas son múltiples o 

los datos recogidos son insuficientes 
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Problemas 

1) En un hato caprino compuesto de 140 hembras hubo 40 parto simples y 65 partos

múltiples de los cuales 5 fueron trillizos y los restantes mellizos. Calcule:

a) ¿Cuál fue el % parición?

b) ¿Cuál fue el índice de fecundidad y prolificidad?

2) En una majada de 1000 hembras, se obtuvo un 92% de gestación y se contabilizaron

850 hembras paridas. De un total de 1100 corderos nacidos se señalaron 900. Calcule:

a) ¿Cuál fue el % de parición?

b) Estime cuál fue el % de abortos.

c) ¿Cuál fue la prolificidad de la majada?

d) ¿Cuál fue el % de señalada de la majada?

e) Estime el % de corderos muertos hasta el momento de la señalada.

¿Considera que este % puede ser equivalente al % de perimortalidad, al

realizarse la señalada a los 10 días después del último parto? Justifique su

respuesta.

3) En un hato de 600 animales, se obtuvo un 90% de gestación y 80% de parición. El %

de partos múltiples (mellizos) fue del 20% y se estableció un 24% de mortalidad de

cabritos hasta el momento del destete. Calcule:

a) Estime el % de abortos

b) ¿Qué cantidad de cabritos nacieron?

c) ¿Cuál fue el valor de la prolificidad?

d) ¿Cuál fue el % de destete?

4) En un hato caprino de 500 hembras se determinó el 95% de gestación, y se constató 40

partos de trillizos, 300 partos de mellizos y 110 simples. Al momento de la señalada se

constató un 20% de cabritos muertos. Calcule:

a) ¿Cuál fue la prolificidad y fecundidad del hato?

b) ¿Cuál fue el % de parición?

c) ¿Cuál fue el % de señalada?

d) ¿Cuál fue el % de aborto?

5) De una majada de 1000 hembras, 920 fueron dadas como preñadas al momento del

diagnóstico de gestación y las hembras vacías fueron vendidas. Al momento de la 

señalada se contabilizaron 890 animales con ubre, de las cuales el 10% eran sucias; las 

restantes se hallaron sin ubre. Se contabilizaron 1000 corderos al momento de la señalada 

de 1200 paridos. Calcule: 

a) ¿Cuál fue el % de preñez?
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b) ¿Cuál fue el % de parición?

c) ¿Cuál fue el % de abortos?

d) ¿Cuál fue la prolificidad?

e) ¿Cuál fue el % de señalada?

f) ¿Qué cantidad de animales hubiesen existido sin ubre si las hembras vacías no

hubiesen sido vendidas? 

g) ¿Cuál fue el % de hembras productivas?

h) En el supuesto que la totalidad de los partos múltiples hayan sido de mellizos,

¿cuál fue la cantidad de hembras con partos múltiples? 

6) En las páginas siguientes se presentan 3 tablas con los datos reproductivos de una

majada durante 3 años consecutivos. Calcule los valores de los siguientes parámetros: 

a) La condición corporal media general y para cada una de las categorías ovinas

al momento del diagnóstico de gestación. 

b) El % de preñez general y para cada una de las categorías ovinas para cada uno

de los años. 

c) El error en el diagnóstico ultrasonográfico y en el de gestaciones múltiples.

d) Estime el % de preñez obtenido por cada uno de los machos utilizados.

e) El % general de abortos y para cada una de las categorías ovinas para cada

uno de los años. 

f) El % de parición general y para cada una de las categorías ovinas para cada

uno de los años. 

g) La prolificidad y fecundidad general y para cada una de las categorías ovinas

para cada uno de los años. 

h) Los % de natimortos, neomortalidad y perimortalidad general y para cada una

de las categorías para cada uno de los años. 

i) El % de mortalidad hasta el destete general y para cada una de las categorías

para cada uno de los años. 

j) El % de destete general y para cada de las categorías ovinas para cada uno de

los años. 

k) A partir de los resultados obtenidos, ¿considera que hubo algún problema

reproductivo de importancia en alguno de los años?  
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Tabla 1: Registros reproductivos de una majada Pampinta. Año 2014 

MACHO

RP Año nac Cat al  serv RP Diag. CC Vivas Muertas Vivos Muertos

488 2010 oveja 351 G1 2,75 29/7/2014 1 0 1 0

442 2010 oveja 351 GM 2,25 6/8/2014 3 0 murio 8/8 2 1

480 2010 oveja 351 GM 2,75 27/7/2014 3 0 3 0

406 2010 oveja 351 GM 2,5 7/8/2014 1 2 murio 9/8 0 1

412 2010 oveja 351 GM 2,5 aborto 0 0 0 0

414 2010 oveja 351 GM 2,5 12/8/2014 3 0 1 murio 13/8 (deforme) 2 1

464 2010 oveja 351 GM 2,75 10/8/2014 2 0 2 0

458 2010 oveja 351 GM 2,5 4/8/2014 3 0 3 0

1 2011 oveja 351 G1 3 26/7/2014 2 0 2 0

2 2011 oveja 351 GM 2,5 3/8/2014 1 2 1 0

3 2011 oveja 351 GM 2,5 16/8/2014 2 0 2 0

4 2011 oveja 351 GM 3,25 19/8/2014 0 2 deformes 0 0

862 2012 Borrega 351 GM 2,5 17/8/2014 2 0 2 0

873 2012 Borrega 351 GM 2,5 1/8/2014 2 0 2 0

827 2012 Borrega 351 GM 3,25 20/9/2014 1 0 1 0

806 2012 Borrega 351 GM 2,5 15/8/2014 2 0 murio 16/8 1 1

5 2012 Borrega F 32 GM 1,75 12/8/2014 3 0 murio 14/8 2 1

6 2012 Borrega F 32 GM 2,5 12/8/2014 3 0 muerieron 12/9 y 20/9 1 2

7 2012 Borrega F 32 GM 2,75 9/8/2014 3 1 3 0

8 2012 Borrega F 32 GM 1,5 23/8/2014 1 0 1 0

9 2012 Borrega F 32 GM 1 10/8/2014 2 0 murieron 18/11 y 25/12 0 2

10 2012 Borrega F 32 GM 2,75 17/8/2014 2 0 murieron 7/11 y 21/11 0 2

11 2012 Borrega 351 GM 3 16/8/2014 3 0 3 0

12 2012 Borrega 351 GM 1,75 25/7/2014 0 2 muertas  pos  nacimiento 0 0

13 2013 cordera F 32 GM 2,5 4/9/2014 3 0 3 0

14 2013 cordera F 32 G1 2,25 22/8/2014 1 0 1 0

15 2013 cordera F 32 G1 2,5 14/8/2014 1 0 1 0

16 2013 cordera F 32 G1 2,25 1/9/2014 1 0 1 0

17 2013 cordera F 32 G1 2,5 aborto 0 0 0 0

18 2013 cordera F 32 G1 2,25 23/8/2014 1 0 1 0

19 2013 cordera F 32 G1 2,75 aborto 0 0 0 0

20 2013 cordera F 32 Vacia 1,5 0 0 0 0

21 2013 cordera F 32 GM 1,25 aborto 0 0 0 0

22 2013 cordera F 32 Vacia 1,5 0 0 0 0

23 2013 cordera F 32 G1 2,25 19/9/2014 1 0 murio 0 1

24 2013 cordera F 32 Vacia 1,5 0 0 0 0

25 2013 cordera F 32 Vacia 2 0 0 0 0

26 2013 cordera 351 GM 2,5 19/9/2014 2 0 1 murio 22/9  1 1

27 2013 cordera 351 GM 2,5 aborto 0 0 0 0

28 2013 cordera 351 G1 2,5 1/9/2014 1 0 1 0

29 2013 cordera 351 G1 2,5 1/9/2014 1 0 murio 7/1/15 0 1

30 2013 cordera 351 Vacia 2,5 0 0 0 0

J 13 2013 cordera F 32 Vacia 1,75 0 0 0 0

42 57 9 43 14

PARTOHEMBRAS

Mort. Corderos

Corderos  destetados

Servicio desde  1/3/14 Hasta  30/4/14 Duracion 60 dias

ECOGRAFIA

Corderas
Fecha
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Tabla 2: Registros reproductivos de una majada Pampinta. Año 2015 

RP Año nac Cat al serv RP Diagnostico CC Vivos Muertos Vivos Muertos

488 2010 oveja 351 GM 2,75 22/8/2015 2 0 2 0

442 2010 oveja 351 GM 1,75 16/8/2015 2 0 2 0

480 2010 oveja 351 GM 2,75 16/8/2015 3 0 3 0

406 2010 oveja 351 GM 2,75 18/8/2015 2 0 2 0

412 2010 oveja J 86 GM 3,25 13/9/2015 3 0 1 murio 12/3/16 2 1

414 2010 oveja 351 G1 2 13/8/2015 1 0 1 0

464 2010 oveja 351 G1 1,75 7/8/2015 2 0 2 0

458 2010 oveja 351 GM 1,75 24/8/2015 3 0 3 0

1 2011 oveja J 86 GM 2,75 17/9/2015 3 0 3 0

2 2011 oveja J 86 GM 2,5 14/9/2015 2 1 1 murio 18/9 1 1

3 2011 oveja 351 GM 2 20/8/2015 3 0 murieron 22/8 1 2

4 2011 oveja J 86 Vacia 2,75 0 0 0 0

862 2012 oveja 351 GM 1,75 8/8/2015 2 0 2 0

873 2012 oveja 351 GM 2 14/8/2015 2 0 murio 8/3/16 1 1

827 2012 oveja 351 Vacia 1,75 0 0 0 0

806 2012 oveja 351 GM 2,5 22/8/2015 3 0 3 0

5 2012 oveja J 86 G1 2,5 19/9/2015 2 0 2 0

6 2012 oveja J 86 GM 1,75 10/9/2015 2 0 murieron 14/9 y 24/9 0 2

7 2012 oveja J 86 GM 1,75 8/9/2015 3 0 3 0

8 2012 oveja J 86 GM 2,5 7/9/2015 2 1 2 0

11 2012 oveja 351 Vacia 1,75 0 0 0 0

12 2012 oveja 351 GM 2,25 6/8/2015 3 0 3 0

13 2013 Borrega J 86 G1 2 9/9/2015 1 0 1 0

14 2013 Borrega J 86 GM 2,5 12/9/2015 2 0 2 0

16 2013 Borrega J 86 GM 2,25 3/9/2015 3 0 3 0

17 2013 Borrega J 86 GM 2,5 6/9/2015 0 2 murieron al parto con la  madre 0 0

18 2013 Borrega J 86 GM 2,5 8/9/2015 2 0 1 murio 9/10 1 1

19 2013 Borrega J 86 GM 2,5 20/9/2015 2 0 2 0

20 2013 Borrega J 86 GM 2,75 21/9/2015 2 0 2 0

21 2013 Borrega J 86 G1 2,5 11/9/2015 1 0 1 0

22 2013 Borrega J 86 GM 2,5 10/9/2015 2 0 2 0

23 2013 Borrega J 86 P 1 2,25 17/9/2015 1 0 1 0

25 2013 Borrega J 86 GM 2,5 16/9/2015 2 0 2 0

26 2013 Borrega 351 Vacia 1,75 0 0 0 0

27 2013 Borrega 351 G1 2,75 15/8/2015 2 0 2 0

28 2013 Borrega 351 GM 2,5 28/7/2015 1 0 1 0

29 2013 Borrega 351 Vacia 1,5 0 0 0 0

30 2013 Borrega 351 GM 1,75 17/8/2015 2 0 2 0

J 13 2013 Borrega 351 GM 2,5 8/8/2015 2 0 2 0

32 2014 cordera J 86 G1 1,75 aborto 0 0 0 0

33 2014 cordera 351 G1 1,75 25/8/2015 1 0 murio 27/8 0 1

34 2014 cordera J 86 G1 2,5 18/9/2015 1 0 1 0

35 2014 cordera J 86 G1 2,5 27/9/2015 1 0 1 0

37 2014 cordera 351 G1 2,5 29/8/2015 1 0 murio 31/8 0 1

38 2014 cordera 351 Vacia 1,5 0 0 0 0

39 2014 cordera J 86 G1 3 29/9/2015 1 0 1 0

41 2014 cordera J 86 Vacia 1,75 0 0 0 0

42 2014 cordera J 86 G1 2 10/9/2015 0 1 0 0

43 2014 cordera J 86 Vacia 2 0 0 0 0

45 2014 cordera J 86 Vacia 1,5 0 0 0 0

46 2014 cordera 351 Vacia 2,5 0 0 0 0

75 5 65 10

MORTALIDAD DE CORDEROS

 DESTETADOS
HEMBRAS ECOGRAFIA

Servicio desde 14/3/15 Hasta  18/5/15 Duracion 65 dias

Macho
PARTOS

Fecha
Corderos Totales
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Tabla 3: Registros reproductivos de una majada Pampinta. Año 2016 

RP Año nac Categoria RP Diagnostico CC Vivos Muertos Vivos Muertos

442 2010 oveja 351 GM 2,5 2/9/2016 2 0 2 0

480 2010 oveja 351 GM 2,5 22/8/2016 3 0 murieron  28/8 y  24/8 1 2

406 2010 oveja 351 Vacia 2 0 0 0 0

412 2010 oveja J 86 GM 2,75 7/9/2016 2 0 2 0

414 2010 oveja 351 GM 2,75 24/8/2016 2 0 2 0

464 2010 oveja 351 GM 3,5 29/8/2016 2 0 2 0

458 2010 oveja 351 G1 2,5 4/9/2016 1 0 1 0

1 2011 oveja J 86 GM 2,5 26/8/2016 4 0 murio 5/11 3 1

2 2011 oveja J 86 GM 2,75 31/8/2016 3 0 1 murio 2/9 2 1

3 2011 oveja 351 GM 3 29/8/2016 2 0 2 0

4 2011 oveja J 86 G1 3 1/9/2016 0 0 murio la  oveja 0 0

862 2012 oveja 351 G1 2 3/9/2016 2 0 murieron  29/10 y  30/10 0 2

873 2012 oveja 351 GM 2,5 28/8/2016 2 0 2 0

827 2012 oveja 351 GM 2,75 26/8/2016 2 0 2 0

806 2012 oveja 351 GM 2,75 1/9/2016 3 0 3 0

5 2012 oveja J 86 GM 2,5 23/8/2016 4 0 1 murio 25/8 3 1

7 2012 oveja J 86 GM 2,75 30/8/2016 3 1 1 murio 12/9 2 1

8 2012 oveja J 86 GM 2,5 26/8/2016 3 0 3 0

11 2012 oveja 351 GM 2,75 26/8/2016 2 0 2 0

13 2013 oveja J 86 GM 3,25 8/9/2016 2 0 2 0

14 2013 oveja J 86 GM 2,5 25/8/2016 2 0 2 0

16 2013 oveja J 86 GM 2,25 1/9/2016 2 0 2 0

18 2013 oveja J 86 GM 3 1/9/2016 2 0 2 0

19 2013 oveja J 86 G1 2,25 27/8/2016 1 0 1 0

20 2013 oveja J 86 GM 2,5 29/8/2016 2 0 2 0

21 2013 oveja J 86 G1 2 25/8/2016 0 2 0 0

23 2013 oveja J 86 GM 2 30/8/2016 2 0 2 0

26 2013 oveja 351 G1 2,75 25/8/2016 1 0 1 0

27 2013 oveja 351 GM 2,75 23/8/2016 3 0 1 murio 3/9 2 1

28 2013 oveja 351 GM 3,25 6/9/2016 3 0 3 0

29 2013 oveja 351 GM 2,5 4/9/2016 2 0 2 0

30 2013 oveja 351 GM 2,5 25/8/2016 3 0 3 0

32 2014 Borrega J 86 GM 2,25 25/8/2016 1 0 1 0

33 2014 Borrega 351 GM 2,5 14/9/2016 1 0 1 0

34 2014 Borrega J 86 GM 2 20/9/2016 2 0 1 murio 5/11 1 1

35 2014 Borrega J 86 GM 2,5 18/9/2016 1 1 1 0

37 2014 Borrega 351 GM 2,75 31/8/2016 2 0 2 0

38 2014 Borrega 351 G1 2,25 10/9/2016 1 0 1 0

39 2014 Borrega 351 Vacia 2,75 0 0 0 0

41 2014 Borrega J 86 G1 2,5 30/8/2016 1 0 1 0

43 2014 Borrega J 86 Vacia 1,25 0 0 0 0

46 2014 Borrega 351 G1 2,5 18/9/2016 1 0 1 0

47 2015 cordera J 86 G1 3,25 13/9/2016 1 0 1 0

48 2015 cordera J 86 Vacia 3 0 0 0 0

52 2015 cordera J 86 G1 2,5 9/9/2016 1 0 1 0

53 2015 cordera J 86 GM 2,5 12/9/2016 2 0 murio la oveja 5/11 2 0

54 2015 cordera J 86 Vacia 3 0 0 0 0

55 2015 cordera J 86 Vacia 2,5 0 0 0 0

58 2015 cordera J 86 GM 2,5 aborto 0 0 0 0

59 2015 cordera J 86 GM 3,25 9/9/2016 2 0 2 0

61 2015 cordera 351 G1 2,5 10/9/2016 2 0 2 0

62 2015 cordera 351 G1 2,75 13/9/2016 1 0 1 0

65 2015 cordera 351 GM 3,25 20/8/2016 0 2 prolapso uterino, murio oveja 0 0

66 2015 cordera 351 P 1 3,25 11/9/2016 2 0 2 0

67 2015 cordera 351 GM 2,5 28/9/2016 2 0 2 0

68 2015 cordera 351 GM 2,5 19/9/2016 2 0 2 0

70 2015 cordera 351 Vacia 2,5 0 0 0 0

71 2015 cordera 351 G1 3 24/9/2016 1 0 1 0

73 2015 cordera 351 GM 2,5 7/9/2016 2 0 2 0

74 2015 cordera 351 GM 3,5 13/9/2016 2 0 2 0

75 2015 cordera 351 Vacia 2,5 0 0 0 0

97 6 87 10

Servicio desde 29/3/16 Hasta  13/5/16 Duracion 45 dias

Hembra Macho Ecografia PARTOS

MORTALIDAD DE CORDEROS

 DESTETADOS

Fecha
Corderos Totales
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Resultados 

1.a) 75% 

b) 1,25 y 1,66

2.a) 85% 

b) 7,6%

c) 1,29

d) 90%

e) 18,18%. No, la edad de los corderos al momento de la señalada es de 10 días más los días
que comprende el servicio (ej: si el servicio fue de 50d, las edades están comprendidas entre 
10 y 60 días) y no existen datos en qué momento murieron. 

3.a) 11,11% 

b) 576

c) 1,2

d) 73%

4.a) 1,84 y 1,66 

b) 90%

c) 132,8%

d) 5,26%

5.a) 92% 

b) 89%

c) 3,26%

d) 1,34

e) 100%

f) 110

g) 80,1%

h) 155

6) Resultados Tabla 1 (Año 2014). Prosiga la misma metodología para los años 2015, 2016 y
para los 3 años en conjunto.
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a) Condición corporal media. General: 2,34; ovejas: 2,64; borregas: 2,31; cordera: 2,17

b) % de preñez. General: 86%; ovejas: 100%; Borregas: 100%; corderas: 68,42%

c) Error 2014: Error diagnóstico gestación: 0%; Error diagnóstico gestación múltiple: 6,97%

d) Macho 351: 92,85%; F32: 75%.

e) % abortos. General: 13,5%; ovejas: 8,3%; Borregas: 0%; corderas: 30,7%

f) % de parición. General: 74,4%; ovejas: 91,6%; Borregas: 100%; corderas: 47,37%

g) Prolificidad y fecundidad. General: 2,06 y 1,53; ovejas: 2,45 y 2,25; Borregas: 2,25 y 2,25;
corderas: 1,33 y 0,63.

h) % de natimortos. General: 13,6%; ovejas: 22,2%; Borregas: 11,1%; corderas: 0%

% neomortalidad (se consideró hasta 24h). General: 19,7%; ovejas: 25,9%; Borregas:
18,5%; corderas: 8,3%

% perimortalidad. General: 28,78%; ovejas: 33,3%; Borregas: 29,6%; corderas: 16,6%

i) % de mortalidad hasta el destete. General: 34,84%; ovejas: 33,3%; Borregas: 40,7%;
corderas: 25% 

j) % de destete. General: 65,15%; ovejas: 66,7%; Borregas: 59,26%; corderas: 75%
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