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Resumen
Objetivo. Estimar los parámetros reproducti-
vos de un rebaño ovino criollo Obispo de la re-
gión de la montaña de Guerrero en condiciones 
de semiestabulación. Materiales y métodos. 
Se llevó a cabo un estudio ex situ durante tres 
años consecutivos en un rebaño integrado por 
30 hembras y cinco machos en el Colegio Su-
perior Agropecuario del Estado de Guerrero 
(18° 15’ 49’’ N y 99° 38’ 43’’ O). Resulta-
dos. Las corderas llegan a la pubertad a los 
190.0 ±15 d (15.7 ± 1.4 kg), mientras que 
los valores para la longitud del ciclo estral, estro, 
gestación, duración del intervalo parto-primer 
estro y las tasas de fertilidad, abortos, paricio-
nes, prolificidad, mortalidad, procreo, distocia 
y retenciones placentarias fueron de 16.9 ± 
0.2 d, 36.1 ± 1.5 h, 149.8 ± 0.2 d, 112.8 
± 1.2 d, 301.9 ± 5.8 d; 92.7, 0.0, 100.0, 

Abstract
Objective. Estimate the reproductive para-
meters of an ovine Obispo Creole flock from 
the mountain region of State of Guerrero un-
der semi stabling conditions. Material and 
methods.  an ex situ study was carried out 
during three consecutive years in a flock for-
matted for 30 ewes and five rams at the Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerre-
ro (18° 15’ 49’’ N y 99° 38’ 43’’ O). Re-
sults. Female lambs reached puberty at 190.0 
±15.06 d (15.7 ± 1.4 kg, whereas values for 
the lengths of the estrous cycle, estrus, gesta-
tion, lambing-to-first estrus interval duration, 
as well as fertility, abortions and lambing rates, 
prolificacy, mortality, procreation, dystocia and 
retention of the placenta were of 16.9 ± 0.2 d, 
36.1 ± 1.5 h, 149.8 ± 0.2 d, 112.8 ± 1.2 d, 
301.9 ± 5.8 d; 92.7, 0.0, 100.0, 100.0, 2.7, 
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100.0, 2.7, 90.2, 0.0 y 0.0%, respectivamente. 
La fase de expulsión del feto duró 8.96 ± 1.61 
min. Conclusiones. El ganado ovino Obispo 
es un genotipo precoz que presenta alta tasa de 
fertilidad y bajos índices de prolificidad y mor-
talidad perinatal. 

Palabras clave
Policerismo, pubertad, fertilidad, prolificidad.

90.2, 0.0 y 0.0, respectively. The duration of 
the fetal expulsion phase was 8.96 ± 1.61 min. 
Conclusion. The Creole flock is a precocious 
genotype, and exhibits reproductive with a high 
fertility rate, very low-prolificacy and low peri-
natal mortality index.  

Keywords
Policerism, puberty, fertility, prolificacy.

Introducción
Durante la Colonia fueron introducidos a la Nueva España especies domésticas con poten-
cial para fomentar la ganadería. Con el paso del tiempo, estos animales desarrollaron una 
adaptación a las condiciones inéditas de subsistencia en su nuevo hábitat y respondieron 
a mecanismos de selección natural que, al paso de las generaciones, originaron animales 
con valores productivos y reproductivos diferentes a los de sus predecesores (Solís et al., 
2015). En el caso particular del ovino Criollo (Ovis aries) de México, definido como un 
descendiente directo puro o en cruzas de las razas Lacha, Churra, Manchega y Merino 
(Pedraza et al.,1992; Alonso et al., 2017), se generaron genotipos que sobreviven hasta 
ahora en ambientes adversos de diferentes zonas geográficas del país (Solís et al., 2015). 
En la región de la montaña del estado de Guerrero se observa un tipo de ovino Criollo 
que se mantiene aislado, sin aparearse con otras razas traídas recientemente a la entidad, 
conocido por los pobladores indígenas como borrego Obispo, Diablo o de Cuatro Cuer-
nos, debido a que se caracteriza por que los machos presentan policerismo (presencia de 
más de dos cuernos, figura 1) (Martínez, 2016). 

Figura 1 
La oveja Obispo o Diablo de la región de la montaña del estado de Guerrero, México

  
Fuente: Fotografías de Rubén Darío Martínez Rojero.
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Falta caminos al sur de México, la orografía accidentada y la lejanía respecto a los 
centros comerciales resultaron en aislamiento de las poblaciones de colonos y de sus 
escasos rebaños de ovejas que llegaron desde el puerto de abastecimiento en Caballos, hoy 
Honduras, y acompañaron a los religiosos en su paso por las tierras altas de Guatemala 
(Villacorta, 1942). Aunque no existen estudios al respecto, es posible que el borrego 
Criollo de la montaña de Guerrero tenga su origen en las ovejas introducidas a diferentes 
regiones de la Nueva España durante la conquista, toda vez que en el resto de la entidad la 
ovinocultura se basa principalmente en la cría de ovinos de pelo adaptados a los trópicos, 
que fueron introducidas más recientemente al Estado de Guerrero, a finales del siglo pasado 
(Cuellar, 2006). Más aún, los ovinos conocidos actualmente como Navajo-Churro de 
Arizona y de Nuevo México, que fueron las primeras ovejas llevadas al suroeste de Estados 
Unidos por los conquistadores españoles, son descendientes de la antigua raza ibérica 
Churra (rebautizada posteriormente Churro por los fronterizos americanos), introducida a 
América del Norte en el siglo XVI con el propósito de alimentar a los ejércitos españoles 
y a los colonos (Anónimo, 2009) y que hasta ahora se considera como un ovino raro, 
debido a que, al igual que el borrego Obispo, presenta policerismo (Simmons, 2001). 

Este mismo fenómeno de la presencia de más de dos cuernos en los machos fue 
observado en el ovino Criollo de la Argentina (de Gea y Levrino, 2000) y del Uruguay 
(Mernies et al., 2007); ambos descendientes directos de la antigua oveja Churra, llevada 
a Sudamérica por los colonizadores españoles (Wernicke, 1933). Los haplotipos del 
D-loop mitocondrial en ovejas Criollas mexicanas indican una relación con el tronco de 
ovejas del tipo Churro y Entrefino (Alonso et al., 2017); estudios genómicos realizados 
recientemente indican que, aunque provienen de un tronco común, este ovino Obispo se 
diferencia de otros grupos de borregos Criollos de México como los de Chiapas (Altos y 
Montaña) y los de Sierra Tarahumara y Navajo-Churro (Ulloa-Arvizu, en comunicación 
personal). Asimismo, es considerado un animal rústico que representa un recurso genético 
por su adaptación a las precarias condiciones de cría de la Montaña que puede ser de 
interés para la ovinocultura de la región. Sin embargo, hasta ahora no se realizan esfuerzos 
encaminados a estudiar, conservar y reproducir este genotipo que pasa inadvertido por 
siglos e, incluso, existe la posibilidad de que pueda desaparecer. En este sentido, se 
desconocen aspectos básicos de su comportamiento reproductivo que son necesarios para 
la implementación de programas para su mejora y conservación.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue el de realizar un estudio ex situ para 
conocer los ciclos e índices reproductivos de un rebaño de ovejas criollas Obispo de la 
región de la montaña del estado de Guerrero. 

Materiales y métodos
La recolección de datos duró tres años (2019 a 2021) y el rebaño base (de 1.5 a 2.5 
años de edad), integrado inicialmente por 30 hembras (30.1 ± 1.4 kg) y cinco machos 
(41.4 ± 2.1 kg), fue adquirido en diferentes comunidades de la región de la montaña del 
estado de Guerrero. Se concentró para realizar un estudio ex situ de su comportamiento 
reproductivo en la granja del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 
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(CSAEGRO), ubicado en Cocula, Guerrero, México, con una precipitación pluvial 
de 797 mm; temperatura mínima y máxima de 10 y 40 ºC, respectivamente; clima AW0 
(W) (i’) g, clasificado como subhúmedo cálido-seco; lluvias en verano y sin estación in-
vernal definida (García, 2004). El CSAEGRO se localiza a 797 msnm, 18º 15’ 49” 
N y 99° 38’ 43” O con variaciones en la amplitud del fotoperiodo de 2 h, 12 min, entre 
el día más largo (del 24 al 27 de junio, 13 h y 14 min) y el más corto (del 16 al 26 de 
diciembre, 11 h 2 min) (Estación Meteorológica del CSAEGRO).

Los machos se estabularon en corraletas techadas, en donde se les ofreció diariamente 
ensilado de maíz, agua potable ad libitum y alimento concentrado comercial con un 
análisis garantizado de MS de 13% de proteína mínimo, 2.0% de grasa mínimo, 2.0% 
de humedad máximo, 10% de humedad máximo y 55.0% de extracto libre de nitrógeno 
a razón de 2.0% de su peso vivo. 

Las hembras se mantuvieron bajo un sistema de manejo semiextensivo, pastoreándose 
durante las mañanas y parte de la tarde (de 07:00 a 15:00 h) en praderas con grama nativa 
y pasto Estrella de África (Cynodon plectostachyus [K. Schumacher]) con los siguientes 
indicadores bromatológicos: 37.13% de MS, 8.41% de PB, 5.55% EE y 6.71% de 
CEN (Laboratorio de Nutrición del CSAEGRO), para posteriormente ser mantenidas 
en estabulación dentro de corrales techados provistos de comederos y bebederos en donde 
recibieron el mismo concentrado comercial (250 g/animal/día) y agua limpia ad libitum. 

Los ciclos e índices reproductivos se obtuvieron con los datos registrados en empadres 
estacionales realizados en el otoño durante dos años consecutivos. A partir de las tres 
semanas después de haber parido, las ovejas fueron sometidas a detecciones de estro 
utilizando machos celadores dos veces al día (07:00-07:30 h y 19:00-19:30 h) durante 
tres ciclos consecutivos, con el propósito de determinar las duraciones promedio del 
intervalo parto-primer estro posparto medido en días (d), del ciclo estral (d) y del estro 
(h). Además de un estudio que está en progreso y que tiene como objetivo determinar 
si la oveja Obispo presenta estacionalidad reproductiva, se añadieron los registros de 
detecciones diarias de estro hechas a lo largo de un año en un grupo de diez ovejas que 
se mantuvieron sin gestar. De acuerdo con la clasificación propuesta por Martínez et al. 
(2005), la longitud del ciclo estral (intervalo entre estros detectados) se agrupó dentro de 
tres categorías: menor de 14, de 14 a 21 y mayores de 21 días; mientras que la duración 
del estro se dividió en menor de 30, de 30 a 48 y mayor de 48 horas. Las hembras 
fueron servidas posteriormente con carneros fértiles (monta dirigida dos servicios por 
hembra), registrándose la fecha del servicio, la longitud de la gestación (d), la ocurrencia 
de abortos y la sobrevivencia de la cría hasta el momento del destete (tres meses de edad). 
Se registró la duración (min) de la fase de expulsión de la cría, se anotó si nació viva o 
muerta y si ocurrió retención placentaria después de la expulsión del cordero. La edad 
y el peso (kg) a la pubertad se estimó monitoreando la actividad sexual de 14 corderas 
que nacieron durante los meses de marzo y abril del tercer año del estudio (2022). Estas 
fueron destetadas a los tres meses de edad para ser sometidas a partir de este momento 
a detecciones diarias de estro dos veces al día (07:00 y 18:00 h) por periodos de 15 
min utilizando machos celadores vasectomizados, hasta que manifestaron su primer celo. 
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Se obtuvieron estimaciones puntuales, intervalo de confianza a 95% y estadísticas de 
dispersión de pesos y edad a la pubertad, así como ciclos reproductivos (Ducoing-Watty, 
2016). 

Adicionalmente se calcularon los siguientes parámetros: 

Tasa de fertilidad = ovejas paridas/ovejas expuestas a los machos x 100

Tasa de abortos = ovejas que abortaron/ovejas servidas x 100

Tasa de pariciones = ovejas paridas/ovejas servidas x 100

Índice de prolificidad = corderos nacidos/ovejas paridas

Tasa de mortalidad = corderos muertos/corderos destetados x 100

Tasa de procreación = corderos destetados/ovejas expuestas a los machos x 100.

Resultados

Edad a la pubertad y ciclos reproductivos 
En el cuadro 1, se presentan las estimaciones puntuales y por intervalo, así como esta-
dísticas de dispersión tanto del peso y edad a la pubertad como de ciclos reproductivos. 
Cabe señalar que el promedio, mediana y moda coinciden en todas las variables, lo que 
es indicativo de que tienen una distribución normal; sin embargo, la duración del estro 
y peso a la pubertad son las que presentan la mayor variabilidad, mientras la duración 
de la gestación prácticamente no varió (mínimo 149.8 - máximo 150.2 d). La fase de 
expulsión del feto fue rápida (8.96 ± 1.61 min) y no se observaron distocias ni reten-
ciones placentarias. 

Cuadro 1
Edad y peso a la pubertad y parámetros reproductivos en un rebaño de ovejas criollas 

Obispo de la montaña de Guerrero

Variable n PROM EE DE
Intervalo de confianza 

al 95%* C.V.
LI LS

Edad pubertad (d) 14 190 6.3 23.6 177.7 202.3 12.4

Peso a la pubertad (kg) 14 15.7 1.4 5.2 13 18.4 33.4

Ciclo estral (d) 107 16.9 0.2 2.1 16.5 17.3 12.5

Estro (h) 190 36.1 1.5 20.7 33.2 39 41.3

Gestación (d) 38 149.8 0.2 1.2 149.4 150.2 0.9

Parto-primer estro (d) 38 112.2 1.2 7.4 109.8 114.6 6.4
PROM: promedio aritmético. EE: error estándar. DE: desviación estándar. C.V.: coeficiente de variación 
(%). LI: límite inferior = PROM-1.96*EE. LS: límite superior = PROM +1.96*EE.
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Tasas reproductivas
La tasa de fertilidad fue de 94.7% en el primer año y bajo a 90.9% en el segundo, no se 
registraron abortos. En ambos años las tasas de pariciones y los índices de prolificidad 
fueron de 100% y de 1.0, respectivamente; es decir, las ovejas tuvieron consistentemente 
una cría por parto. Sólo en el año dos se presentó 5.3% de mortalidad, por lo que la tasa 
de procreo fue de 86.4% 

Discusión 
Este es un primer estudio desarrollado ex situ sobre el comportamiento reproductivo de 
un rebaño de ovinos Criollos de la montaña de Guerrero que, al igual que otros recursos 
genéticos como la población ovina de la Isla Socorro perteneciente al archipiélago de las 
islas de Revillagigedo, Colima, se mantuvieron aislados y subsistiendo en condiciones 
adversas de clima y alimentación, poco conocidos y en riesgo de extinguirse (Izquierdo et 
al., 2005); no obstante, representan un recurso genético invaluable que podría contribuir 
a la ovinocultura nacional. 

Edad a la pubertad
La oveja Obispo parece ser un genotipo precoz, ya que las corderas alcanzaron la puber-
tad a una edad temprana. Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo este muestreo, 
las hembras que nacieron durante la primavera (febrero-marzo) llegaron a la pubertad 
(definida como la manifestación de su primer estro) a los 6.3 m y con un peso de 15.7 
± 1.4 kg, que corresponde aproximadamente a 47.5% del peso vivo de una hembra 
adulta. Aunque no es un parámetro constante, se informa que la aparición del primer 
estro en las corderas se observa cuando estas alcanzan entre 50 y 70% de su peso adulto 
(Hafez, 1987). En México no se encontraron informes al respecto para ovinos Criollos, 
pero los valores registrados en las corderas Obispo son menores a los observados en la 
raza Churra que exhibieron su primer celo en otoño-invierno a los 7.9 m de edad, con 
un peso de 30.7 kg (65-70% peso adulto) (Sáenz et al., 2011), y que se considerada 
como una antecesora de la oveja Criolla de México (Pedraza et al., 1992; Solís et al., 
2015; Alonso et al., 2017).

Ciclos reproductivos
De los ciclos estrales, el 42.9% que se registraron en el rebaño de ovejas Obispo tuvieron 
una duración de 17 d, porcentaje que fue mayor (p < 0.05) a lo observado en ciclos 
menores (28.1%) o mayores (29.0%) de 17 d; estos valores se encuentran dentro del 
rango (15-19 d) informado en la literatura tanto para genotipos de lana como de pelo 
(Santiesteban et al., 1976; Delpino y González-Stagnaro, 1993; Arroyo, 2011). Con 
respecto a la duración del estro, los registros de la media (36.1 ± 1.5 h), la moda (36 
h) y la mediana (36 h) fueron muy similares entre sí, pero con un coeficiente de varia-
ción alto (41.3%; valores mínimos y máximos de 12 y 72 h, respectivamente). El mayor 
porcentaje (p < 0.05) de los estros exhibidos (62.1%) tuvieron una duración menor de 
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48 h en comparación a los de 48 h (25.3%) y más de 48 h (12.6%), y también son cer-
canos a los valores documentados para diversas razas por Castillo et al. (1974; 31.2 h), 
González-Stagnaro et al. (1980; 26.1 h) y González-Stagnaro (1993; 29.8 h).

Tasas reproductivas
Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo el presente muestreo, la tasa de fertilidad 
registrada en la oveja en estudio puede ser considerada como alta; sin embargo, lo anterior 
contrasta con su reducida prolificidad, ya que consistentemente las borregas del rebaño 
experimental parieron una sola cría. Es posible que este bajo índice de prolificidad se 
encuentre determinado genéticamente, como consecuencia de que los genotipos Criollos 
no se sometieron a programas de selección para incrementar su tamaño de camada y, tal 
vez, esta condición propició que la oveja Obispo pudiera subsistir por siglos en un medio 
nutricional adverso, con vegetación escasa y de mala calidad. Este rasgo también fue en-
contrado por Pedraza et al. (1992) y Perezgrovas y Castro (2000) en la borrega Criolla 
Chiapas; mientras que De la Rosa et al. (2013) observaron que la oveja Criolla de la 
región semiárida del oeste de la provincia de Formosa, Argentina, se destaca, de igual 
manera, por producir un cordero por oveja parida. La baja prolificidad mostrada por la 
oveja Obispo se compensó con la reducida mortalidad perinatal de sus crías (2.7%) y 
con su alta tasa de fertilidad (92.7%), que le permitió alcanzar una buena tasa de pro-
creo; lo que se tradujo en el poder llevar hasta el destete a la mayoría de los corderos que 
parieron (90.2%). Tampoco se encontraron informes sobre este parámetro en México, 
pero de acuerdo con Mari (1989), está influido por tres factores: fecundidad, fertilidad 
y sobrevivencia de las crías, y este último es el que la afecta en mayor medida.

La longitud de la preñez en la oveja Obispo se encuentran dentro del rango de 140 
a 160 d informado en la literatura por varios autores para ovejas de lana (Derivaux y 
Ectors, 1984; Hafez, 1987; Carrillo et al., 1997) y de pelo (González-Stagnaro et al., 
1980 Valencia et al., 1990; Perón et al., 1991). En este estudio no se registró un efecto 
del sexo de la cría sobre la duración de la gestación, no obstante que Hafez (1987) y 
Carrillo et al. (1997) coinciden en que la longitud de preñez es mayor cuando los fetos 
son machos, en comparación a las hembras.

El parto en la oveja se puede dividir en tres fases: dilatación del cérvix, salida del feto 
y expulsión de la placenta; y para que se considere normal, las últimas dos deben ocurrir 
en forma espontánea y sin complicación alguna que afecte a la madre o a la cría (Thomas, 
1990; Taverne, 1992). Bajo estos parámetros, las ovejas Obispo que integraron la muestra 
no presentaron problemas de distocia (0.0%) ni de retenciones placentarias (0.0%) y 
duración de la fase de expulsión del feto fue no fue mayor de 10 minutos machos, 9.06 
± 1.53 min y hembras, 8.87 ± 1.79 min). No se encontró información al respecto, 
pero es posible que la ocurrencia de partos simples y el bajo peso al nacimiento de las 
crías (delgadas y de talla pequeña) en la oveja criolla Obispo (hembras 2.9 kg y machos 
3.3 kg) se relacionen directamente con la menor duración de la fase de expulsión del feto 
durante el parto, lo que pudo evitar problemas de distocias o de mortalidad perinatal, 
toda vez que, en la oveja, el período de expulsión fetal oscila ampliamente desde 15 
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hasta 120 min (Roberts, 1979; Fahmy et al., 1997), y que las hembras que gestan crías 
pesadas tienen partos más prolongados acompañados frecuentemente de distocia, como 
consecuencia de una mayor desproporción entre el tamaño del feto y el de la pelvis de la 
madre (Thomas,1990; Alexander et al. 1993).

No se encontraron estudios en México sobre ovejas Criollas para comparar la duración 
del intervalo parto-primer estro de tres a cuatro meses registrado en las ovejas Obispo, 
pero en genotipos españoles que se consideran como sus antecesores (Solís et al., 2015; 
Sáenz et al., 2011; Alonso et al., 2017) se informó que en ovejas de la raza Churra la 
duración media del anestro post-parto es de 2.5 meses. Por su parte, Rodríguez et al. 
(2001) clasificaron el anestro posparto en ovejas Dorset y Suffolk del altiplano mexicano, 
de acuerdo con su duración en corto (26 d), que comprende pariciones en los meses de 
junio a noviembre; mediano (47 d), cuando los partos ocurren de mayo a diciembre; y largo 
(70 d), que incluye ovejas que paren en los meses de enero, marzo y abril. De acuerdo 
con esta clasificación, la oveja Obispo muestra un anestro posparto más largo (112 d), 
que podría indicar que su actividad reproductiva es más estacional que la de otras razas. 

Conclusiones
Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo este estudio; las corderas Obispo son pre-
coces y alcanzan la pubertad a una edad de 6.3 m y con un peso de alrededor de 15 kg, 
que corresponde a 50% del peso vivo de una hembra adulta. 

Las ovejas tienen la particularidad de alcanzar altas tasas de fertilidad, de pariciones 
y de procreo; pero no son prolíficas, ya que generalmente tienen sólo una cría por parto. 
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