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RESUMEN 

Las instalaciones (alojamiento) de cualquier sistema de producción pecuario influyen de 

manera importante en el estado de salud de los animales. El borrego Chiapas, es una 

raza que, a pesar de su adaptabilidad a las condiciones ambientales de la Región Altos 

de Chiapas, las tasas de mortalidad y morbilidad de las ovejas, principalmente de los 

corderos es relativamente alta, debido a la humedad de los corrales ocasionado por las 

heces, orina y lluvia. En este sentido, algunas pastoras han modificado el sistema de 

alojamiento, elevando los corrales para evitar el contacto directo de los animales con las 

heces, tierra y orina, permitiendo una mayor ventilación de los corrales. Por lo tanto, el 

objetivo del presente estudio fue evaluar los diferentes tipos de manejo (alojamiento) y 

su relación con la incidencia de enfermedades y mortalidad del “Borrego Chiapas”.  El 

estudio se realizó en las comunidades de “Ichinton” y “Pozuelos”, municipio de San Juan 

Chamula, del Estado de Chiapas. Ubicado a 2230 msnm (16º 66’ 98’’ de Latitud Norte y 

92º 63’ 94’’ de Longitud Oeste). Se trabajó un diseño de estudio de casos y controles 

para evaluar la asociación entre los diferentes tipos de manejo y la incidencia de 

enfermedades y mortalidad del borrego Chiapas de acuerdo a la metodología propuesta 

por Contreras (2002). Los efectos principales fueron: morbilidad y mortalidad. Los datos 

fueron analizados por X2 para las variables no paramétricas. Los resultados indican que 

el alojamiento a nivel de piso en los sistemas de producción del borrego Chiapas presenta 

mayor (P˂ 0.05) proporción de morbilidad, respecto al alojamiento elevado.  Por otro lado, 

los datos analizados demuestran que el alojamiento a nivel de piso en los sistemas de 

producción del borrego Chiapas presenta mayor (P˂ 0.05) proporción de mortalidad 

respecto al alojamiento elevado. 

Palabras clave: Borrego Chiapas, Indicadores de salud, Alojamiento, Bienestar animal 
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ABSTRACT 

The facilities (accommodation) of any livestock production system significantly influences 

the health status of animals. The “Chiapas sheep” is a well-adapted breed to the region 

of Chiapas. The mortality rates and morbidity of the sheep, mainly of the lamb, is relatively 

high due to the humidity of the corrals caused by the accumulation of stool, urine and rain. 

In this sense, some shepherds have modified the housing system, elevating the floor of 

raising the corrals to avoid the direct contact of animals with feces, land and urine allowing 

greater ventilation of the corrals. Therefore, the objective of the present study was to 

evaluate the different types of management (accommodation) and their relationship with 

the incidence of diseases and mortality of the ”Chiapas sheep”. The study was conducted 

in the communities of "Ichinton '' and "Pozuelos" a municipality of San Juan Chamula, of 

the state of Chiapas. Located at 2230 msnm (16° 66´ 98´´ N and 92° 63´94´´ W), A case-

control study was performed in order to assess the association between the different types 

of management and incidences of the Chiapas sheep pertaining to diseases and mortality 

according to the proposed methodology. The main effects were: morbidity and mortality. 

Data were analyzed using X2 method for non-parametric variables. Results indicate that 

lower floor level housing present more (P<.05) morbidity and mortality than higher level 

housing.  

 

Keywords: Chiapas sheep, Health Indicators, Accommodation, Animal Welfare 
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EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALOJAMIENTO Y MANEJO EN 

EL BORREGO CHIAPAS  

 

I. INTRODUCCIÓN 

La producción ovina ha sido una de las actividades pecuarias más antiguas, existiendo 

desde hace aproximadamente 9 mil a 11 mil años (Zeder, 2008), debido a la docilidad y 

alta adaptabilidad de la especie, esta actividad ha acompañado a lo largo de la historia a 

las diferentes migraciones del ser humano, por lo cual esta especie de alguna forma ha 

buscado la protección del ser humano en contra de los depredadores. 

 

En México, los ovinos constituyen una alternativa imprescindible en la producción animal, 

debido a que son una especie de animal altamente productiva, ya que esta especie posee 

una gran habilidad de adaptación a diversos entornos y explotar de manera adecuada los 

recursos disponibles de cada región geográfica (Partida et al, 2013). Las razas ovinas de 

pelo han cobrado gran importancia durante los últimos años tanto en climas cálidos, como 

templados, debido a su gran capacidad de acondicionamiento a diferentes condiciones 

ambientales (De Lucas y Arbiza, 2000; Torres et al., 2004).  

 

Dentro de nuestro país, existen diferentes sistemas de producción ovina, las cuales van 

desde sistemas de producción altamente tecnificados como ocurre en el centro del país, 

hasta los sistemas de producción extensivos de subsistencia de mayor presencia en el 

sureste. En el sureste de México, la ovinocultura es una de las principales fuentes del 

sector pecuario, el cual ha ido en aumento, debido a que el centro del país tiene cada vez 

una fuerte demanda de la carne de ovino, siendo los ovinos de carne, principalmente de 
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tipo pelo, los de mayor importancia en la producción. 

 

En Chiapas, los sistemas de producción son ampliamente diversificados, los cuales van 

desde los sistemas de producción intensivos, con líneas de producción de carne hasta 

los sistemas de subsistencia. En la región Altos de Chiapas, la ovinocultura es un tipo de 

producción de subsistencia, la cual ha sido adoptada por los indígenas (Tsotsiles), y a 

diferencia de otros sistemas de producción, este se caracteriza por que únicamente 

utilizan el vellón (pelo) de la oveja para su vestido, además de que los rebaños son 

pequeños, siendo esta actividad propiamente responsabilidad de las mujeres y niños 

(Gámez y Perezgrovas, 2000). 

 

En este sentido, la ovinocultura de los Altos de Chiapas, representa una labor importante 

para las familias de esta región, y consideramos importante estudiar de manera integral 

dicho sistema de producción, teniendo en cuenta que ha sobrevivido y perdurado con 

éxito durante muchos años. La finalidad del presente estudio fue evaluar los diferentes 

tipos de alojamiento y su relación con la incidencia de enfermedades y mortalidad del 

“Borrego Chiapas”. 
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1.1 Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio es comparar la mortalidad y morbilidad de los 

corderos bajo dos tipos de alojamiento (corrales elevados vs corrales a nivel de piso) en 

rebaños tsotsiles del borrego Chiapas, en la comunidad los pozuelos, municipio de 

Chamula, Chiapas.  

 

1.2 Objetivos específicos  

1. Determinar la incidencia de morbilidad de los corderos de rebaños tsotsiles de 

acuerdo a la altura del piso del corral de alojamiento  

2. Determinar la incidencia de mortalidad de los corderos de rebaños tsotsiles de 

acuerdo a la altura del piso del corral de alojamiento 

 

1.3. Hipótesis 

El alojamiento elevado disminuye la morbilidad y mortalidad de los corderos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 Origen del ovino 

El origen de la oveja doméstica (Ovis aries) mediante análisis de ADN mitocondrial se 

logró determinar que la oveja doméstica es monofilética, su ancestro silvestre desciende 

del muflón asiático y fueron domesticadas cercanas al oriente para posteriormente 

diseminarse hasta el oeste de África donde se cree provienen sus ancestros (Meadows 

et al., 2011).  

 

Hace aproximadamente 9,000 mil a 11,000 mil años la domesticación del ovino se llevó 

a cabo en las zonas de Irán, Turquía, Siria e Irak (Zeder, 2008; Meadows, 2014).  A través 

de poblaciones humanas fueron llevadas a lo largo de Europa recorriendo el trayecto del 

río Danubio y el Mediterráneo, hasta alcanzar la península ibérica entre 7,700 y 7,400 mil 

A.C., posteriormente hacia Inglaterra en el 6,500 mil A.C. y la llegada de ovinos a 

territorios más alejados provenientes de Europa data de alrededor de hace 4,400 mil años 

A.C (Jing et al., 2008; FAO, 2007).  

 

Así mismo, Vermeersch et al. (1996),  plantea que existe una controversia sobre la 

llegada de las ovejas al continente africano, una hipótesis actual menciona que los ovinos 

Pelibuey se originaron a partir de una raza de cola delgada  proveniente del continente 

Africano, en base a evidencia arqueológica los restos de ovino más antiguos datan de 

hace 7,500 a 7,000 mil años, y estos fueron situados en el Delta del Nilo, con los registros 

arqueológicos se ha podido establecer que las ovejas llegaron al oeste de África 

relativamente en 3,700 A.C (Chacón et al., 2009). 
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2.1.1 Clasificación taxonómica del ovino 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del ovino  

Reino Animal 

Phyilum Cordados 

Subphylum Vertebrados 

Clase Mamíferos 

Subclase Artiodáctilos 

Familia Bóvidae 

Género Ovis 

Especie aries 

Denominación Ovis aries 

 

 

2.2 Antecedentes de la ovinocultura en México  

Tras la conquista de América por los españoles, los ovinos domésticos fueron 

introducidos al continente porque servían de alimento para la tripulación en las 

embarcaciones (Aguilar et al., 2017). 

 

En México este tipo de ganado fue introducido en el año 1493 por Cristóbal Colón, 

trayendo consigo razas nativas españolas como la Churra, Lacha, , Rasa Aragonesa, 

Manchega, Merino española y Canaria, posteriormente existió un cruzamiento entre estas 

razas que dio origen a individuos criollos que se han adaptado para crear así diferentes 

ecotipos en variadas regiones y climas, la población ovina nacional fue incrementando 
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principalmente a cargo de los españoles, hasta que en el siglo XVI la clase indígena 

descendientes de nobles, llegó a tener rebaños, pero nunca superando en número a los 

rebaños de los españoles, y para finales de este mismo siglo la producción de lana, leche 

y carne de cordero definieron la economía en el territorio mexicano (Romero, 2020 y 

Campos et al., 2020).  

 

Actualmente la ovinocultura en México ha ido incrementándose, mayormente el ganado 

ovino es de tipo criollo proveniente de las cruzas españolas de los siglos pasados, aunque 

se trabaja también con razas puras como Hampshire, Suffolk, Rambouillet, entre otras, 

tanto es así que la producción de carne y lana no satisface la demanda interna, por lo 

cual se importa alrededor del 60% de países extranjeros como lo son Australia, Nueva 

Zelanda, Argentina, entre otros (Romero, 2020). De acuerdo con Orús, (2023) el volumen 

de producción de carne ovina en 2021, se produjeron 10 millones de toneladas en el 

mundo y en México se alcanzaron las 65.000 mil toneladas métricas, por último, de 

acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el 2020 se produjeron más 

de 4 mil toneladas anuales de lana.  

 

Asimismo, el estudio realizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2017), 

demostró que en México  predomina el ganado ovino de tipo criollo y en un porcentaje 

bajo son de razas puras como: Suffolk, Hampshire, Rambouillet y Corriedale, para crianza 

de producción de lana las razas son Debouillet, Merino australiano y Lincoln, y por último 

las razas criadas para doble propósito de lana y carne son las razas Marsh y Rommey; 

además  demostró que la producción nacional de ganado ovino en pie fue de casi 118 

mil toneladas, y se concluyó que el 95% de la carne de borrego en México es consumida 
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en forma de barbacoa, mientras tanto la producción nacional de lana sucia en el 2017 fue 

de 4,854 mil toneladas, para ser procesada de manera industrial o artesanalmente. 

 

Otra de las razas que ha crecido durante los últimos 40 años en México ha sido la oveja 

Pelibuey, sin embargo, no está tan claro si ésta raza fue introducida desde África o si 

pertenecían a los ovinos que predominaban en las Islas Canarias, las cuales difieren en 

cuanto a la lana de las ovejas de Europa. Inicialmente, la idea más reconocida es que las 

ovejas Pelibuey son descendientes de ovinos de pelo de África occidental (Delgado et 

al., 2000). Sin embargo algunos mencionan la raza West African Dwarf o Djallonke, esta 

raza está distribuida en territorios tropicales y subtropicales entre el sur de Senegal hasta 

Chad, sur de Camerún, Gabón y Congo, dentro de sus características físicas podemos 

mencionar que cuenta con un tamaño pequeño, tiene una alzada de 40-60 cm y tiene un 

peso de entre 25 a 30 kg, su pelaje es corto y áspero, predomina el color moteado (negro 

en miembros torácicos y blanco en miembros  pélvicos) presentan una melena y pelo 

largo en cuello y pecho, los machos presentan cuernos mientras que los ovino de pelo 

americano tienen ausencia de estos (Wilson, 1991). 

 

De acuerdo con Delgado et al. (2000), en los últimos años ha tomado más fundamento 

la hipótesis donde la oveja Pelibuey deriva del ovino deslanado originario de las Islas 

Canarias, es conocido que durante el segundo viaje de Cristóbal Colón a América trajo 

consigo en sus embarques ovinos para alimentar a la tripulación partiendo desde las Islas 

Canarias y en 1493 fueron desembarcados en Santo Domingo, estas ovejas de acuerdo 

a los registros históricos presentan similitudes físicas con el Pelibuey actual, presentaban 

un tamaño de 60-80 cm, piel blanca y se cree que debido a la necesidad de realizar largos 
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recorridos en espacios reducidos, se llevó a cabo una selección de ejemplares que no 

presentaran cuernos. Sin embargo, esta hipótesis también resulta difícil de comprobar 

debido a que la oveja de raza canaria de pelo original se cruzó de manera indiscriminada 

con otras razas de ovinos de lana proveniente de las Islas Canarias y de origen africano, 

por lo que se considera que se extinguió en el siglo XVI y XVII.  

 

Para concluir, en base a la evidencia arqueológica surge la hipótesis que la oveja 

Pelibuey fue introducida a México por la península de Yucatán, por españoles y esclavos 

provenientes de Islas Canarias y Cuba, en el año de 1930 y 1940, sin embargo, algunos 

autores mencionan que su introducción pudo haber ocurrido durante el siglo XIX. Los 

ovinos Pelibuey son una de las principales razas que existen en México, su valor radica 

debido a su alta adaptabilidad a otras zonas agroecológicas, su hábitat natural son las 

regiones cálidas como las tropicales, subtropicales y áridas, tienen una tasa de 

productividad y fertilidad alta, que llegan a pesar de 35 kg a 80 kg, presentan lana de 3 

coloraciones: Café, blanco y pinto (Wildeus, 1997).  

 

2.3 Sistemas de producción en ovinos 

Un sistema de producción animal es un grupo de elementos que actúan en conjunto para 

alcanzar un objetivo en común y obtener una producción de alta calidad, es considerado 

fundamental ya que es la manera más segura de poder dar un sustento diario en las 

comunidades FAO (2000). 

 

Los sistemas de producción de pequeños rumiantes son un esencial recurso para la  

nación, ya que la producción de ovinos y caprinos es un sistema de producción animal 
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que aporta importantes ingresos económicos para combatir la pobreza extrema en zonas 

rurales, ya que sus principales productos de venta en orden son la carne, leche y lana, 

su sistema de producción se asocia al producto que deseen obtener, la producción de 

leche y carne se asocia con sistemas semi-intensivos o intensivos y la producción de lana 

se asocia generalmente a un sistema extensivo (Chávez et al., 2022). 

 

La crianza del ovino de pelo requiere de cuidados que sean adecuados, como tener unas 

buenas instalaciones y de elementos esenciales para su manejo, este sistema de 

producción tiene mucha importancia ya que es efectuada mayoritariamente por pequeños 

productores de comunidades rurales e indígenas. (Depaz, 2013). 

 

2.3.1 Sistema Extensivo 

El sistema extensivo es el más utilizado en México, principalmente para la producción de 

leche y de carne, este sistema consiste en que los animales se encuentran libres de 

movimiento permitiéndoles tener una mejor actividad fisiológica y de comportamiento, por 

lo cual su dieta está basada en el aprovechamiento de forrajes y pastoreo en el campo,  

a este sistema se le suele implementar un sistema de pastoreo rotacional para aumentar 

su rentabilidad, debido a que se tendrá un mayor aprovechamiento del recurso del suelo 

y de su vegetación, ya que si el suelo se ve afectado principalmente por su 

sobreexplotación y/o debido a la fluctuación estacional, por consiguiente se afectará la 

cantidad y calidad de forraje, a consecuencia de esto los ovinos tendrán una baja 

nutrición, parámetros productivos disminuidos, tasas de reproducción bajas y una alta 

mortalidad, de esta manera los productores recibirán una remuneración económica 

mínima (Herrera et al., 2011). 
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2.3.2. Sistema Intensivo 

En México este sistema es poco usado, mayormente utilizado por empresas productoras 

de pie de cría o de leche, principalmente este sistema se encuentra en la región de La 

Laguna, El Bajío y el centro del país, donde se produce una leche de óptima calidad, con 

una producción mayor que un sistema extensivo (Chávez et al., 2022). Se caracteriza por 

su alto grado de tecnificación, su crianza es en confinamiento, las ovejas se encuentran 

estabuladas, se les proporciona atención veterinaria, una alimentación en base de heno, 

pasto y ensilaje, adicionado con concentrado, vitaminas y minerales, principalmente la 

dieta es enfocada en alcanzar una mayor producción en un periodo más corto, se 

caracteriza por su utilización de programas dependiendo la diferente etapa productiva del 

ovino, se lleva un control más estricto de la productividad de la empresa, se llegan a 

alcanzar parámetros altos, y se considera rentable (Romero, 2020).  

 

2.3.3 Sistema Semi-Intensivo 

Este sistema es una combinación de los dos sistemas anteriores, las ovejas pastorean 

en pastizales y cuando vuelven a los corrales se les complementa con concentrados y 

forrajes, su crianza se divide en la fase de desarrollo del animal, y se considera altamente 

rentable (Romero, 2020), las principales ventajas de este sistema son las mejoras en los 

índices productivos, mayor control zootécnico, sanitario y menor contaminación de 

parásitos. Sin embargo, la principal desventaja de este sistema es la mayor necesidad 

de instalaciones como abrigos, bebederos, comederos, y cercas perimetrales para 

división de potreros (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 2019). 
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2.4 Alojamiento para los ovinos 

Los sistemas de alojamiento para el ganado, influyen en forma directa sobre los 

parámetros productivos, por lo tanto deben ser diseñados con la función principal de 

cubrir las necesidades biológicas y etológicas del animal; Las instalaciones deben tener 

buenas condiciones de confort y bienestar, ya que hace más eficiente el uso de energía 

consumida por los animales al reducir la mortalidad en corderos y los requerimientos 

nutricionales de los ovinos, para cumplir con una adecuada libertad de movimientos y con 

esto evitar estereotipias y estrés, los animales deben tener fácil acceso a la alimentación 

y agua, contar con una buena ventilación que garantice la circulación del aire, para 

mantener la concentración de gas en límites no nocivos, tener protección contra 

depredadores y las inclemencias climáticas como las temperaturas extremas, sol, lluvia, 

viento y humedad que son las principales causantes de enfermedades y muerte (Romero, 

2020). 

 

Para el diseño de alojamiento se debe tomar en cuenta una serie de factores básicos que 

determinarán el tipo de instalación que se realizará, la orientación productiva y bienestar 

del animal, (Moraleda y Sánchez, 2005). A continuación, se enlistan algunos de éstos: 

● Tipo de sistema de producción: Extensivo, intensivo, semi-intensivo 

● Número de animales 

● Raza 

● Orientación productiva (leche, carne o producción mixta) 

● Ritmo reproductivo 

● Disponibilidad de alimento y tipo de aprovechamiento 

● Situación geográfica y condiciones climáticas  
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2.4.1 Bases para el diseño de alojamiento 

El Alojamiento debe cumplir con las las funciones de cobijo, albergue y cuarentena, 

instalaciones y elementos complementarios para el correcto manejo de los animales y 

servicios que requieran. Entre ellos podemos mencionar la sala de ordeño, la zona de 

esquileo, almacén de lana, estercolero, la zona de baño y desinfección, entre otras, y por 

último el material y equipamiento complementario que serían las tolvas, forrajeras, 

comederos, etc. (Buxadé, 1996). 

 

2.4.2 Superficie 

Para la construcción de un cobertizo se debe considerar una superficie mínima de 1 m2 

por oveja adulta, y de 1,3 m2 por oveja con cría, es recomendable usar en el piso el 

sistema de camas calientes, en otros términos, suelo cubierto con paja para absorber la 

humedad. Esta deberá ser cambiada cuando se encuentre muy húmeda o presente un 

olor a amoniaco, lo que recomendablemente debería ser cada 2 o 3 días dependiendo 

de la época del año (Lüer, 2012). 

 

2.4.3 Ventilación 

Es fundamental implementar una buena ventilación en el alojamiento del ovino, ya que 

es vital proporcionarle aire fresco en toda la unidad, como resultado se mantendrá una 

óptima temperatura y de humedad, por lo cual serán bajos los niveles de gases. Una mala 

ventilación puede ser perjudicial para la producción y salud animal. El polvo y los gases 

dañinos como el amoníaco pueden causar problemas respiratorios (Lüer, 2012). 
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2.4.4 Orientación 

Para la construcción del cobertizo es ideal edificarlo en directa relación con la 

predominancia de los vientos, asimismo, aprovechar un lugar donde el suelo tenga 

pendiente ya que esto permitirá un mejor escurrimiento de los líquidos, por lo tanto, un 

mejor manejo del estiércol (Lüer, 2012). 

 

2.4.5 Alojamiento para ovinos en el trópico 

Principalmente el objetivo de este estudio es comparar la eficiencia productiva, 

mortalidad, manejo y rentabilidad de dos sistemas de alojamiento del borrego de Chiapas, 

en las comunidades de “Ichinton” y “Pozuelos”, municipio de San Juan Chamula, del 

Estado de Chiapas (16º 66’ 98’’ de Latitud Norte y 92º 63’ 94’’ de Longitud Oeste), de los 

cuales se comparó el alojamiento a nivel de piso con el de alojamiento elevado. 

 

Las condiciones meteorológicas en las cuales se explotan los ovinos es un factor 

determinante para el diseño del sistema de manejo de los animales (Nava et al., 2006). 

Las instalaciones ubicadas en el trópico deben estar ubicadas en lugares protegidos 

donde no les lleguen fuertes corrientes de aire, tiene que contar con sombra para 

protegerlos del sol y de la lluvia, y estos necesitarán de un galpón que puede estar 

construido directamente en el piso o en lo alto. Cada corral debe contar con un comedero, 

un forrajero y un bebedero ubicado bajo techo (Depaz, 2013). 

 

De acuerdo a la FAO (2000), para el alojamiento de ovinos en climas tropicales, el corral 

debe orientarse de acuerdo a la dirección del viento y del sol, por lo cual se tiene que 

procurar que su corral se encuentre ventilado y fresco. 
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2.4.5.1 Para climas tropicales húmedos 

Se recomienda construir un corral con material de madera, elevado a una altura de 90 

cm del suelo, la plataforma de vigas de madera debe estar interespaciada para permitir 

la caída del estiércol fuera del galpón, manteniéndolo en buenas prácticas de higiene; el 

techo puede ser construido de palma o calamina, y los comederos se pueden ubicar en 

el interior o exterior del galpón, para tener un mejor manejo del rebaño los corrales 

pueden ser separados al menos por 3m x 2m FAO (2000). 

 

2.4.5.2 Para climas tropicales no muy húmedos 

Se recomienda un corral con paredes de malla de alambre, madera, adobe o piedra, para 

una mejor ventilación, de una altura de 1,30 m con techo cubierto de 2,5 x 2 m2, se 

recomienda un corral adicional para su rotación y así reducir las infestaciones parasitarias 

FAO (2000). 

 

Los ovinos al tener una alta capacidad de adaptarse a diferentes climas, formas de 

manejo y vegetación, son fácilmente adoptados por poblaciones rurales, ya que pueden 

manejarlos en áreas pequeñas cercanas a su hogar. El tipo de alojamiento que se utilice 

en la producción de ovinos es un factor muy importante para su productividad, ya que, al 

tener un mayor enriquecimiento ambiental, cumpliendo sus necesidades básicas les 

provee bienestar animal y esto conlleva a un aumento en su productividad. 
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2.5 Principales razas ovinas en México 

De acuerdo con un estudio realizado por Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(2017), las principales razas ovinas que habitan en México son: 

 

2.5.1 Pelibuey 

La oveja Pelibuey, es originaria de África y fue traída a América en el siglo XVII y XVIII 

durante la etapa de intercambio de esclavos, estas ovejas fueron aclimatadas al igual que 

otras en México y Cuba. Son características por su rusticidad y adaptabilidad a altas 

temperaturas (35 °C a 40 °C), se distinguen por su color café rojizo, comúnmente 

presentan una mancha blanca en forma de estrella en la frente, la punta de la cola es de 

color blanco, se caracteriza por su (Sáenz, 2007). 

 

2.5.2 Suffolk 

La oveja Suffolk, es originaria de Gran Bretaña, su origen nace del cruce de hembras 

Norfolk y machos Southdown, la cara y sus patas carecen de lana, sus fosas nasales, 

labios y pezuñas son de color negro, ambos sexos tienen ausencia de cuernos (Sáenz, 

2007). 

 

2.5.3 Merino 

El origen de los ovinos que constituyeron la base para la formación de la raza Merino se 

remonta al Asia Menor, alrededor del siglo octavo A.C., tiene una alta adaptabilidad lo 

que permite su explotación extensiva en condiciones extremas, son de tamaño mediano 

a grande, se caracteriza por presentar lana fina y rizada que llega a cubrir todo su cuerpo, 

de color blanco o negro (Mujica, 2005). 
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2.5.4 Corriedale 

La raza Corriedale fue desarrollada en Nueva Zelanda a fines del siglo XVIII, es una raza 

de doble propósito, de tamaño mediano a grande, sin cuernos, cubiertas de pelo blanco 

y algunas presentan manchas negras, presentan mejor tasa de crecimiento y 

reproducción, la lana que producen presenta una finura de entre los 26 y 3 micrones de 

diámetros, con un peso de vellón total de 4 a 6 kg y un largo de mecha entre 8 a 15 cm. 

(Mujica, 2005). 

 

2.5.5 Borrego Chiapas 

La teoría más acertada acerca de la llegada de los ovinos a lo que hoy es el territorio 

mexicano (tomando en cuenta que Chiapas tiene apenas 199 años de su anexión a la 

república mexicana) es que los ovinos fueron traídos de España por los españoles y 

desembarcados en el puerto de reabastecimiento de caballos (lo que hoy se conoce como 

Honduras), y posteriormente llevados hasta el altiplano de Guatemala, hasta llegar a los 

Altos de Chiapas (Saucedo, 1984). De acuerdo con Zavala (1967), es probable que 

alrededor del año 1570 los rebaños estuvieran a cargo de los españoles, en el Valle de 

la Ciudad Real (San Cristóbal de las Casas). Así, es posible que el cuidado de las ovejas 

estuviera a cargo de los frailes, quienes estaban encargados del proceso de 

evangelización, del cuidado de las plantas y de los animales. Así pues, es probable que 

las mujeres tsotsiles, quienes estaban al servicio de las actividades domésticas 

(Martínez-Alfaro 2001; Martínez-Alfaro, 2018). 
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2.6 Origen del borrego Chiapas 

El origen del borrego de Chiapas se remonta al inicio de la conquista española a México 

alrededor del el siglo XVI, los religiosos españoles en busca de nuevas tierras decidieron 

dirigirse a explorar el sureste de México, viniendo desde el puerto de abastecimiento a lo 

que hoy es Honduras llegando a la provincia de Chiapas de Los Españoles (San Cristóbal 

de Las Casas) la cual era la sede civil y eclesiástica, viaje en el cual trajeron consigo 

rebaños de ovejas de diversas razas autóctonas de España como la raza Churra, Rasa 

Aragonesa, Manchega y Canaria, las cuales eran traídas en calidad de alimento y 

posteriormente como pie de cría para los conquistadores y esclavos, el establecimiento 

de los primeros rebaños en la región montañosa data del año 1530 y fueron ovejas traídas 

desde Cuba; Hernán Cortes que era el cabildo de la ciudad de México en ese entonces, 

concedió las primeras estancias para el ganado ovino lanar (Matesanz, 1965), dando 

como resultado cientos de miles de ovejas en los pastos de la región de la Nueva España 

que tuvieron auge en un corto periodo de tiempo terminando en 1570 (Pedraza et al., 

1992). 

 

Durante el trayecto del puerto hacia la provincia de Chiapas de Los Españoles (San 

Cristóbal de Las Casas), los colonizadores y sus rebaños se fueron encontrando con las 

inclemencias climáticas y de enfermedades de la época, el ganado ovino empezó a 

decrecer, el terreno impidió la agricultura y los colonizadores decidieron irse a Perú, 

quedando un pequeño grupo de ovejas las cuales fueron adoptadas por las mujeres 

indígenas Tsotsiles de la región de “Los Altos”, tomándolas bajo su cuidado, 

incorporándolas dentro de su cultura, cosmovisión y vida cotidiana se logró la 

sobrevivencia de esta especie que está en peligro de desaparecer en la región 
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montañosa de Chiapas (Perezgrovas, 1990). 

 

Debido a que la región de “Los Altos” permaneció aislada durante el periodo colonial y 

hasta fechas recientes, se lograron preservar rasgos en las ovejas parecidos a las razas 

autóctonas de España de hace más de 450 años, los cuales son la lana gruesa y larga, 

baja productividad y talle pequeño, en la actualidad las ovejas son una raza local de 

Chiapas perteneciente exclusivamente al pueblo indígena (Quiroz et al., 2008). El 

aislamiento del borrego Chiapas durante siglos, ayudaron a conservar la pureza de la 

raza y sus características fenotípicas, resaltando tres variedades de borregos, los cuales 

tienen nombres indígenas que hacen referencia a su apariencia externa: Icsat (Ojos 

negros) y Sacjol (mancha blanca en la cabeza) siendo este el más común, y por último el 

Mesha (cafecita) que es la menos abundante. Al revisar el catálogo de razas ovinas 

autóctonas de España se puede confirmar su origen, el Icsat proviene de la raza Churra, 

Mesha de la raza Lacha y Sacjol de la manchega (Perezgrovas, 1990). 
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2.6.1 Características del borrego Chiapas 

De acuerdo con el estudio morfológico y de características externas realizado por 

Sarmiento y Perezgrovas en 1990, evidenció la existencia de 8 grupos fenotípicos del 

borrego de Chiapas, entre los cuales por su importancia destacan las siguientes tres:  

 

2.6.1.1 Borrego Chiapas Blanco 

El borrego de Chiapas blanco es distinguido por su tamaño mediano, llegando a pesar 

aproximadamente 27 kg, los machos pueden o no presentar cuernos, su piel, vellón y su 

lana gruesa tienen un característico color blanco con manchas de color negro alrededor 

de los ojos, ollares, y ojeras. 

 

2.6.1.2 Borrego Chiapas Negro  

El borrego de Chiapas negro es de tamaño mediano, pesando aproximadamente 28kg, 

su vellón es de color negro uniforme y cuenta con un mechón en la parte alta de la cabeza, 

su lana es gruesa y larga, formando mechones, su cara y extremidades presentan una 

ausencia de lana, los machos pueden presentar cuernos. 

 

2.6.1.3 Borrego Chiapas Café  

El borrego de Chiapas café es de tamaño mediano o pequeño, su lana va desde el color 

amarillo cremoso hasta el color café oscuro, por lo cual su vellón está compuesto por 

mechones de variedad de colores, los machos pueden presentar cuernos, y los corderos 

nacen con una fina lana de color canela, que al ir creciendo cambia hasta llegar a un color 

claro. 
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Tabla 2  Caracterización zoométrica de los principales fenotipos del borrego Chiapas. 

Todas las medidas están en centímetros, (Adaptada de Perezgrovas, 1999) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Blanco Negro Café 

Perfil 2,2 2,4 2,1 

Largo de oreja 10,8 10,5 10,5 

Ancho de oreja 6,6 604 604 

Largo del tronco 70,5 70,4 68,0 

Alzada a la cruz 59,8 60,2 58,4 

Alzada a la grupa 59,8 60,0 58,9 

Largo del cuerpo 93,8 93,7 90,6 

Perímetro torácico 74,4 74,2 72,8 

Diámetro de la caña anterior 8,3 8,5 8,2 

Diámetro de la caña posterior 9,5 9,8 9,1 

Peso vivo (kg) 27,8 28,0 25,3 
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Tabla 3  Caracterización Fenotípica y características productivas del borrego Chiapas, 

(Adaptada de Pedraza et al., 1992) 

 

Fenotipos y Origen hispano Desarrollo corporal 

 Blanco (Icsat) Churra Peso al nacimiento 2.5 kg 

 Negro (Sacjol) Manchega Peso adulto 28.0 kg 

 Café (Mesha) Lacha   

 

Parámetros reproductivos Producción de lana 

 Anestro: de Noviembre a Mayo Promedio 1.2 kg/año 

 Partos: de Noviembre a Enero Longitud 22 cm/año 

 Prolificidad: 1 cordero por parto Rendimiento 60% 

  Finura 33.8 micras 

 

Producción de leche   

 Promedio 200 ml/12 h, criando además un 

cordero 

  

 Pico de lactancia: 11 días posparto   

 Persistencia: 110 días   
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2.6.2 Manejo tradicional del borrego Chiapas 

En la región Altos de Chiapas, la ovinocultura ha formado parte por el pueblo indígena 

Tsotsil desde el siglo XVI, formando parte de su cultura y ejerciéndola desde su entorno 

cultural de producción, la mujer Tsotsil es la principal encargada de esta tarea, son 

involucradas en las actividades desde muy pequeñas, transmitiendo así la actividad de 

generación en generación, formando un sistema propio de su identidad étnica. La cría de 

ganado lanar constituye una importante fuente de ingresos y de subsistencia, ya que 

principalmente el vellón de borrego es implementado para elaborar su ropa tradicional, 

con la lana negra se tejen mayormente la ropa ceremonial como, faldas, chales para las 

mujeres y para los hombres largos abrigos con mangas; ponchos y cotones de lana 

blanca para el uso cotidiano, y lana café para blusas ceremoniales, con esto reflejando 

la gran diversidad de lana que se puede observar característicamente en los borregos 

Chiapas que forman parte de su rebaño (Perezgrovas y Castro, 2000). 

 

A inicio de la década de 1970, Chiapas tenía la mayor densidad de ovejas de todo el país, 

llamando la atención del gobierno, por lo que impulsaron programas de cruzamiento con 

razas de alto rendimiento con el objetivo de ayudar a la comunidad Indígena Tsotsil para 

mejorar sus ingresos aumentando la  productividad de la oveja y que esta diera una lana 

más fina y blanca, al contrario de la lana del Borrego Chiapas que produce un vellón más 

grueso, posteriormente a mediados de 1990, los criadores locales de ovejas habían 

desaparecido, y abundaban las cruzas de ovejas introducidas de cara negra que 

producían grandes cantidades de lana fina y blanca que no podían procesar para fabricar 

sus prendas utilizando sus técnicas tradicionales, las razas foráneas introducidas no 

lograron poder adaptarse a las condiciones climáticas, a los recursos alimenticios 
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disponibles, los ovinos empezaron a sucumbir ante ellas y al cabo de unas semanas 

morían, teniendo repercusiones importantes en su economía, los programas 

implementados no tuvieron éxito, y los funcionarios del gobiernos culparon a los criadores 

Tsotsiles de este fracaso, y las mujeres Tsotsiles decidieron conservar a sus “Batsi chij” 

que significa “verdaderos borregos” (Perezgrovas, 2003). 

En 1995 a consecuencia del acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda y Australia, 

que permitió que en México se distribuyeran incontables animales vivos, corderos 

congelados y vellones sucios, provocó que  los criadores de ovinos en México 

descendieran, ya que el precio del borrego y su lana sucio tuvo una caída a pique de su 

precio, y se volvió más costoso criar a los ovinos que comprar la lana importada, por lo 

cual muchos criadores decidieron vender a sus animales y la mayoría decidió emigrar a 

Estados Unidos, mientras que en las montañas de Chiapas, la globalización tuvo un 

impacto diferente, los criadores locales mantuvieron sus rebaños locales, siguiendo sus 

tradiciones y su especial cuidado lograron que el costo de sus animales y lana se 

conservará muy alto conservando su economía local, que representa un 36% de ingreso 

anual (Perezgrovas, 2003). 

Por otro lado, la ovinocultura es su principal fuente de ingresos y subsistencia, utilizando 

su lana para hacer diversas artesanías para turistas, la mayor fuente de ingresos es la 

venta de lana sucia en el mercado, especialmente la lana de color negro, y el estiércol de 

los borregos es vendido como abono natural y también es utilizado como abono para sus 

campos de maíz, hortalizas y maíz. En base a la investigación realizada por Perezgrovas 

(1999), hacia el sistema tradicional de manejo de rebaños por tsotsiles permitieron 

conocer los componentes que usan de sistema de la siguiente manera:  
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2.6.2.1 Identificación 

De acuerdo a la tradición tsotsil, la pastora tsotsil le asigna un nombre al borrego al 

nacimiento, que puede representar el día, semana en el que nace o una cierta 

característica fenotípica, de acuerdo a estos la pastora da el seguimiento genealógico en 

el rebaño (Perezgrovas, 2003). 

 

2.6.2.2 Alojamiento 

Las pastoras tsotsiles usan corrales móviles hechos de madera, a veces cubiertos con 

techo, y que las mujeres cambian de lugar cada 2 o 4 semanas para utilizar el estiércol 

como abono, si el corral es fijo el estiércol se extrae regularmente para llevarlos al área 

de cultivo que usualmente es destinado a la milpa y hortaliza (Gámez y Perezgrovas, 

2000). 

2.6.2.3 Pastoreo 

El rebaño encargado por mujeres y niñas Tsotsiles es llevado a pastar cuando las mujeres 

hayan terminado sus labores domésticas, para cuidar la vegetación emplean un sistema 

de rotación, en zonas de cultivo intenso a los borregos se les coloca un bozal hecho de 

zacatón para no maltratar los campos sembrados, estos son clavados en el suelo y 

rotados durante el día, a mediodía se les proporciona una cubeta de agua, y por la tarde 

se llevan de regreso al corral con su bozal. En época de sequía, que son los meses de 

diciembre a mayo, el rebaño utiliza rastrojos de maíz y es llevado a pastorear a montes 

cercanos, y cada 8 días se les proporciona un poco de sal proveniente de la montaña, 

desde la perspectiva de las mujeres ayuda a los animales a que no les de gripe o tos 

(Perezgrovas y Castro, 2000). 
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2.6.2.4 Reproducción 

Todo el rebaño permanece junto a lo largo del ciclo reproductivo, el estudio específico 

realizado por Ley et al., (1986), demostraron que la estacionalidad reproductiva, con un 

anestro de noviembre a marzo y un periodo de ciclos estrales  de abril a octubre, esta 

estacionalidad está influenciada principalmente por la disponibilidad de forrajes que se 

asocia al régimen pluvial, más que al fotoperiodo, los sementales durante la temporada 

de sequía se ven afectados con una disminución significativa del volumen testicular, la 

época de partos se da entre los meses de noviembre a enero, y el destete lo realizan de 

forma natural alrededor de los 6 meses. 

 

2.6.2.5 Producción De Lana 

La principal utilidad que se le da a los borregos es su lana, utilizada principalmente para 

elaborar su vestimenta, la trasquila lo hacen de manera manual cada 6 meses, 

principalmente en primavera y otoño, de acuerdo a Perezgrovas y Castro (2000). siendo 

la producción más alta en el mes de otoño. 

 

Concluyendo las familias indígenas de la región de Los Altos de Chiapas, históricamente 

se han encargado de preservar y seleccionar los borregos cuya lana las proteja del frío y 

se adapte a sus técnicas tradicionales de hilado y tejido, dando así una opción viable para 

mejorar los ingresos de los tsotsiles, representando así el borrego no solo como un 

elemento de identidad étnica, si no como parte de su familia, ejerciendo su manejo y 

producción desde el punto de vista de su cultura y religión (Perezgrovas y Castro, 2000). 
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De acuerdo a Romero (2020), el vellón del ovino, tiene características textiles que lo 

hacen una materia prima inigualable para su comercialización, los beneficios que 

manifiesta es el resultado de tener una inigualable estructura física y química en sus fibras 

que intervienen en el proceso industrial y calidad de los productos a base de lana, la fibra 

de lana se origina en la estructura epidérmica denominada folículo, es  una 

escleroproteína del tipo de la queratina, de forma casi cilíndrica, cuenta con dos folículos, 

el primario está acompañado por glándulas sebáceas, el músculo erector y una glándula 

sudorípara y el folículo secundario produce solamente lana, por lo tanto el vellón está 

conformado por fibras, suarda, agua, y agregados del medio exterior (tierra, parásitos, 

hongos, etc.) 

 

2.7 Enfermedad del borrego Chiapas 

2.7.1 Morbilidad del adulto 

La mayoría de las enfermedades de las ovejas en los sistemas convencionales, se deben 

principalmente a los agentes patógenos propias de la especie, tales como Pasteurella 

multocida, Manhemia hemolítica, y enfermedades clostridiales (Pijoan y Tortora, 1986).  

 

2.7.2 Morbilidad del cordero 

En los sistemas de producción convencionales, las enfermedades de los corderos 

obedece a enfermedades propias de la especie ovina, y se pueden clasificar en dos tipos: 

Enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades del sistema digestivo, las 

primeras generalmente dependen de enfermedades bacterianas tales como Pasteurella 

multocida y Manhemia hemolítica, las cuales son las responsables del Complejo 

Respiratorio Ovino; mientras que las enfermedades que afectan al sistema digestivo, son 
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principalmente ocasionadas, por E. coli y Salmonella entérica, Sin embargo, también 

existen otros agentes patógenos que ocasionan diarrea en corderos, tales como Eimerias 

y parasitosis gastrointestinal. Por otro lado, también existen otras enfermedades 

sistémicas ocasionadas por bacterias del género Clostridium (Pijoan y Tortora, 1986; 

García-Pérez et al., 2021). 

2.8 Mortalidad del borrego Chiapas 

La región de Los Altos de Chiapas, cuenta con unas condiciones climáticas y geográficas 

que no cualquier raza logra adaptarse a las condiciones de este, tiene una orografía que 

es muy accidentada, una precipitación pluvial sumamente alta (Pedraza et al., 1992), 

estas condiciones climáticas características de la región tropical originan tensión en los 

ovinos por sus altos valores de temperatura y humedad, en los meses de mayo a octubre, 

que es la temporada de lluvia, dichos factores aumentan propiciando la aparición de 

enfermedades, como consiguiente su mortalidad y capacidad de supervivencia, siendo 

los corderos lo más susceptibles (Ross et al., 1985). 

 

Para un mayor entendimiento de los efectos del clima sobre la oveja se requiere precisar 

las fluctuaciones de los indicadores climáticas a través del año, a la par con otras 

variables climáticas como lo es la precipitación pluvial, temperatura, velocidad del viento, 

evaporación e insolación (Oliva et al., 2002), la presencia de alta humedad y temperatura 

ambiente elevada, a nivel de suelo y césped en la época de lluvias representan 

condiciones micro ambientales que favorecen el ciclo de vida de los principales parásitos 

intestinales, de tal manera que la aplicación de fármacos no es suficiente para un control 

de estos parásitos (Nava et al., 2006). 
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Figura 1  Clima, (Adaptada de INEGI. 2017. Continuó Nacional de Datos Geográficos de 

la Carta de Climas Escala 1:1 000 000, serie I.) 

 

 

Por consiguiente, el uso desvalorizado de prácticas de manejo preventivo y correctivo de 

la medicina veterinaria origina una baja eficiencia productiva y reproductiva en el rebaño. 

El primer paso de cualquier programa de medicina preventiva implica contar con registros 

precisos de los parámetros más importantes de producción, como lo es el número de 

corderos nacidos vivos, mortalidad pre y post destete, hembras gestantes, peso promedio 

al destete, y peso promedio a finalización (De la Concha-Bermejillo, 2002). 

 

Se concluye que la temporada de lluvia representa un importante factor de riesgo para la 

incidencia de enfermedades que evolucionan hacia la muerte de los ovinos en todas sus 
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etapas productivas. Las afecciones generalizadas como es el caso de la neumonía, son 

las principales causas de muerte, presentándose con mayor frecuencia durante las 

lluvias, corroborando que el grupo más vulnerable los corderos y las reproductoras. (Nava 

et al., 2006). Una parte fundamental de estas pérdidas se puede disminuir con buenas 

prácticas de manejo sanitario, las pérdidas económicas por mortalidad son sencillas de 

reducir cuando se identifican las causas que las originan, y con esto se pueden corregir 

los factores de riesgo a través de cambios en el manejo integral del rebaño. El 

conocimiento de las causas de mortalidad puede lograrse a través de la inclusión de esta 

variable en los registros del propietario, entre más información de estas variables se logre 

obtener de los registros, mejores estrategias de mejoramiento se pueden aplicar en el 

rebaño (Menzies, 2006). 

 

2.8.1 Mortalidad de corderos 

Uno de los grandes problemas que tienen los rebaños de ovinos para incrementar o 

mantener su productividad, es precisamente la mortalidad de las crías, siendo más alta 

desde el nacimiento hasta el momento del destete. En este sentido, García-Pérez et al 

(2021), encontraron una tasa global de mortalidad pre destete de 27.9%, a causa del 

síndrome de inanición-exposición. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS   

Ubicación y características del área de Estudio (Fig. 2). 

El estudio se realizó en las comunidades de “Ichinton” y “Pozuelos”, municipio de San 

Juan Chamula, del Estado de Chiapas. Ubicado a 2230 msnm (16º 66’ 98’’ de Latitud 

Norte y 92º 63’ 94’’ de Longitud Oeste; Figura 2).  

 

Figura 2  Municipio de Chamula, Chiapas: Fuente INEGI, 2017. 

 

 

Clima y Vegetación 

El clima es Aw (w) (i): es templado subhúmedo C (W2) (W) con lluvias en verano. De 

acuerdo con la Clasificación de Kôppen, modificada por García (1988). La precipitación 

media anual oscila entre los 1 200 mm a 4 000 mm y una temperatura media anual es de 

18.5°C (INEGI, 2017). El tipo de vegetación natural en la región está dominado por Pino 

(Pinnus sp) y Encino (Quercus sp), el pasto predominante es el Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). 
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Selección de cooperantes 

Se seleccionaron dos comunidades de los Altos de Chiapas para realizar el Diagnóstico 

y la evaluación de los diferentes tipos de manejo que existen en los rebaños 

(alojamientos, alimentación, sanidad). Utilizando la metodología propuesta por Contreras 

(2002).  

 

Alojamientos 

El alojamiento o lugar donde los animales (borregos) pasan la noche es diferente en el 

sistema borreguero de Los Altos de Chiapas, y este puede ser de diferentes maneras 

dependiendo de la cultura (municipio), nivel socioeconómico y acceso a diferentes 

recursos y materiales, es decir a que tan lejos o cercas están de la cabecera municipal o 

de San Cristóbal. En este sentido, se han podido identificar dos tipos de alojamiento; El 

entarimado, el cual consiste en un corral de madera elevado, generalmente techado, el 

cual consiste en una elevación del piso para permitir que las heces fecales y orina pasen 

hacia el suelo, manteniendo las reglas del piso del corral secas y limpias. Por otro lado, 

se ha identificado el alojamiento al aire libre, el cual consiste en un corral de malla 

ciclónica o de madera sin techo (generalmente bajo un árbol o lona para protegerlos de 

las lluvias y del sol), este es a nivel del suelo por lo que las heces y orina permanecen en 

el corral durante una temporada o ciclo agrícola. 
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Figura 3  Diseño del alojamiento tipo entarimado del Sistema Borreguero del borrego 

Chiapas, en la comunidad “Los Pozuelos” municipio de Chamula, Chiapas. 
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Figura 4  Diseño del alojamiento tipo a nivel de piso del Sistema Borreguero del borrego 

Chiapas, en la comunidad “Los Pozuelos” municipio de Chamula, Chiapas. 
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Diseño de estudio 

Se realizó un diseño de estudio observacional longitudinal prospectivo, para evaluar la 

asociación entre los diferentes tipos de manejo y la incidencia de enfermedades y 

mortalidad del borrego Chiapas (Manterola y Otzen, 2014; Hernández et al., 2000). Los 

episodios de morbilidad fueron registrados en las primeras horas posteriores a la 

presencia de signos clínicos, considerando que las pastoras pasan la mayor parte del 

tiempo durante el día con los borregos. El registro consistió en tomar datos como sexo, 

edad, características fenotípicas, fiebre y signos clínicos; y los episodios de mortalidad 

fueron registrados por la mañana, durante los primeros minutos u horas después del 

suceso. 

 

Análisis de datos  

Los efectos principales fueron: morbilidad y mortalidad. Los datos se analizaron por X2 

para las variables no paramétricas y razón de momios para determinar la comparación 

entre grupos.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizaron observaciones en 4 rebaños con corrales elevados, y rebaños a nivel de 

piso durante un periodo de seis meses a partir de noviembre que iniciaron los partos 

hasta mayo, cuando el riesgo de mortalidad de corderos disminuyó debido a que las 

condiciones ambientales mejoraron (Tabla 4).  

 

Tabla 4  Registro de ovinos 

Nombre de la Pastora Tipo de alojamiento No. De ovejas No. De corderos 

Rosa Méndez Elevado 10 4 

Rosy Hernández Elevado 11 6 

 Elevado 8 3 

 Elevado 9 4 

 Nivel de piso 9 5 

 Nivel de piso 7 3 

 Nivel de piso 10 4 

 Nivel de piso 5 2 

TOTAL  69 31 

 

Las causas de morbilidad y mortalidad se agruparon en dos problemas patológicos: Los 

problemas respiratorios, y los problemas digestivos, siendo los episodios de diarrea los 

más frecuentes (6/31), con una tasa de incidencia de 19.35%, respecto a los problemas 

respiratorios (3/31), con una tasa de incidencia de 9.67% (Tabla 5).  

 

Estos resultados son consistentes con los datos publicados por Alemán et al. (2001), 

quienes afirman que la diarrea es uno de los principales factores asociados a la muerte 
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de los corderos, lo cual podría deberse a diarrea parasitaria o de tipo mecánica por 

cambios bruscos en la alimentación. 

 

Tabla 5  Causas de mortalidad y morbilidad de corderos en la comunidad de “Pozuelos”, 

de Juan Chamula, Chiapas, México. 

Causas Casos Clínicos  Tasa de incidencia 

(%) 

Morbilidad Problemas respiratorios 3/31 9.67 

Problemas digestivos 6/31 19.35 

Mortalidad Problemas respiratorios 1/31 3.22 

Problemas digestivos 1/31 3.22 

 

Tabla 6  Morbilidad de los corderos en la comunidad “Los Pozuelos” municipio de 

Chamula, Chiapas, México. 

Variable Categoría Estadística 

  n Casos n (%) RM χ2 (Chi-

cuadrada) 

Valor P 

  (gl) 

Alojamiento A nivel de 

piso 

1

4 

6 (42.85%) 3.5 2.36 P˂0.05 

Entarimado 1

7 

3 (17.64%) 

RM= Razón de momios 

gl= Grados de libertad 
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Los resultados indican que el alojamiento a nivel de piso en los sistemas de producción 

del borrego Chiapas presenta mayor (P˂0.05) proporción de morbilidad (6/14; 42.85%), 

respecto al alojamiento elevado (3/17; 17.64%), como se muestra en la tabla 6. Estos 

resultados son consistentes con los datos reportados por Fernández et al. (2017), con el 

hecho de que las causas de mortalidad y morbilidad de los corderos obedecen más a 

factores en el manejo de los animales que a procesos infecciosos (Lynch et al., 2018). 

Sin embargo, algunos estudios sugieren que las principales causas de mortalidad en las 

ovejas son la neumonía y otras enfermedades generalizadas, siendo más frecuente 

durante la época de lluvias, y los corderos son los más vulnerables a estas condiciones 

ambientales (Mellor y Stafford, 2004). Por otro lado, García-Pérez et al. (2021) 

encontraron que los corderos de madres con una condición corporal menor de 2 (en 

escala de 1 a 5), tienen mayor probabilidad de morir, respecto a los corderos de madres 

con una condición corporal mayor de 2. 
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Figura 5  Porcentaje de morbilidad en alojamiento elevado vs alojamiento nivel de piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los datos analizados demuestran que el alojamiento a nivel de piso en los 

sistemas de producción del borrego Chiapas presenta mayor (P˂0.05) proporción de 

mortalidad (2/14; 14.28%), respecto al alojamiento elevado (0/17; 0%) como se muestra 

en la figura 6. Esto puede ser explicado por el hecho de que los corderos a nivel de piso 

están más expuestos a las condiciones ambientales de la región (lluvias, heladas, 

vientos, etc.), y las lluvias propician además condiciones favorables para el desarrollo de 

agentes patógenos como enterobacterias (E. coli, Salmonella sp, entre otras), o bacterias 

responsables de neumonías (Pasteurella multocida, Haemophylus, Mannheimia 

haemolytica, entre otras), y parasitosis tanto gastrointestinales como pulmonares.  
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Lo anterior coincide con los resultados mostrados por Nava et al. (2006), quienes 

observaron que en la temporada de lluvias se presentó un mayor número de mortalidad, 

subiendo el porcentaje de mortalidad hasta un 71.0%, mientras que, en la temporada de 

frentes fríos, las muertes por enfermedades del tracto reproductivo fueron importantes ya 

que se obtuvo un porcentaje del 7.5 % y por último en la época de seca fue el menor 

porcentaje de mortalidad teniendo un 7.2% de muertes totales. Esto demuestra que el 

factor ambiental tiene un efecto importante sobre la sobrevivencia de los animales y más 

aún de las crías. Sin embargo, y a pesar de las condiciones en las que este sistema de 

producción borreguera tradicional la mortalidad es relativamente baja, respecto a otros 

estudios realizados en corderos en los que se han obtenido cerca del 30% de mortalidad 

desde el nacimiento hasta el destete, y de éstos el 88% ocurre durante las primeras 48 

horas después del nacimiento (García-Pérez et al., 2021). 
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Tabla 7  Mortalidad de los corderos en la comunidad “Los Pozuelos” municipio de 

Chamula, Chiapas, México. 

 

Variable Categoria Estadística 

  n Casos n (%) RM χ2 (Chi-cuadrada) Valor P 

  (gl) 

Alojamiento A nivel de 

piso 

1

4 

2 (14.28%) 3.5 8.18 P<0.05 

Entarimado 1

7 
0 (0%) 

 

RM= Razón de momios 

gl= Grados de libertad 

 

Figura 6  Porcentaje de mortalidad en alojamiento elevado vs alojamiento nivel de piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de este trabajo de investigación el tipo de 

alojamiento en el borrego Chiapas influye de manera importante sobre la mortalidad y 

morbilidad de los corderos. En este sentido se ha demostrado que el borrego Chiapas 

que es manejado en corrales elevados en los cuales la orina y heces fecales son filtradas 

hacia la parte inferior del corral, permitiendo corrales más limpios propicia que los 

corderos, los cuales son más vulnerables a las condiciones higiénicas y ambientales 

tengan una baja tasa de mortalidad y morbilidad. 

 

Seria de mucha importancia realizar más estudios que prueben la hipótesis de que en los 

borregos que pasan la mayor parte del tiempo en corrales elevados disminuyen los 

niveles de cortisol, respecto a los borregos que se encuentran en corrales a nivel de piso. 

 

Es importante gestionar ante las instituciones educativas y/o de ganadería proyectos de 

desarrollo participativos que permitan acceder a la trasferencia de esta tecnología, la cual 

ha sido diseñada y validada por las pastoras tsotsiles de Chamula, Chiapas. 

 

El borrego Chiapas forma parte del grupo doméstico, por lo tanto, mejorar las condiciones 

de confort del borrego Chiapas, permite mejorar las condiciones socioeconómicas de las 

familias de Chamula, Considerando que las familias de muchas comunidades como “Los 

Pozuelos” el vestido sobre todo de las mujeres lleva el sello distintivo del borrego 

Chiapas. 
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