
MUFLÓN

El rnuflón (Owis gmelirti musim^^n) es en ]a actual icla ► I una ^le las es})e(^i^s

f►^ráneas ►nás representativas del pah^im^ ► nio f^il► nístic(^ ► I^ haF>a ►ia, <^r► (I ►► n ► I^

se ^stima un censo actual úe alrec>te ► 1 ► ^r cle 15.00O ejen^plares.

El muflón europeo
como recurso
cinegético
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Desde su introducción, a me-
diados del siglo pasado, el mu-
flón ha experimentado una no-
table difusión en diferentes
áreas de nuestro territorio, en-
riyueciendo nuestra biodiversi-
dad y situándose como una de
las especies cinegéticas con
mayor demanda. Una situación
similar se aprecia en los dif'e-
rentes países europeos donde
se ubica, principalmente del
centro de Europa, cn los que
el trofeo del mutlón sigue re-
presentando uno de los mayo-
res atractivos que ofertan al
turismo cinegético.

La participación del muilón
en la práctica cinegética de
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nuestro país es, en la actuali-
dad, un hecho, contribuyendo
al desarrollo de una impor-
tante actividad yue genera
anualmente mas de 2U.00O
puestos dc trahajo, alrededor
de 2 millones de jomales even-
tuales y moviendo m^ls de
3.000 millones de euros en
concepto de cacerías, eyuipa-
mientos, licencias, seguros y
gestión de cotos.

Tanto cn España como cn
otros países europeos, la intro-
ducción regular de muflones
pasó dc un optimismo exage-
rado, apoyado por cl cxotismo
como pieza de cara, a crear un
problema en determinadas

zonas naturales dondc sc cx-
plota, generado por una mala

gestión y una falta dc c^ílculo

de las posihlcs repercusi<mcs
tiohl"e la lílllna anlól'l(llla, l'tl

ausencia dc un csU^ictu conU"ol
de sll poblaci(ín.

A pesar dc cstos intereses
confrontados yuc puntualmcntr
han podido acontrccr rnlrc
c^>radores y dctcrminadas enti-
dades gcstoras dcl medio natu-
ral, el dcsarrullo del mutlón cn
difercntes ccosistemas dr nucs-
tro territorio rs una rcalidad
totalmcnt^ consolidada, sicndo
responsabilidad dc la adminis-
tración, cazadores, cotos v cnti-
dadcs privadas, el promovcr un
correcto aprovechami^nto dc
esta especie, con el suficientc
critcrio para l{uc no sólo sc
evitc su acci(ín ncgativa sohre
cspccics autóctonas, sino para
yue siga contrihuyendo al cnri-
yuecimiento de nuestra hiodi-
versidad Y al inter^s dc la acti-
vidad cineg^tica.

La lendCllCla aclUal dC COIl-
siderar la producción dc ani-
malcs dc intcr^s cineg^tico
como una forma dc ganadería
alternativa pasa por rl dc^arro-
Ilo de una forma dc rxplota-
ción más racionalir.,lda, cn
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dondc cl conocimicnto de as-
^ctos claves de su etología, G-
siología y crecimiento del cuer-
no son nccesarios para lograr
una o^timizaci^Sn dc los rendi-
micntos de la cxplc^tación,
mediantc la a^nsccución dc
mejores trofeos.

Para lograr este objetivo es
necesaria una pcrfecta conjun-
ción dc una hcrspectiva pro-
[cccionista, am objcto dc no
dañar los nivelcs [rGficos ni
perjudicar los ccosistcmas, con
la gencracibn de recursos ecc^-
námic^ls espccialmente en
zonas dcsfavorecidas, d^mde se
cxpl^^la csta cspccic.

Los recientes cstudi^^s rela-
tivos a la incidencia dc las
influencias medi^lambicntales
cn cl dcsarr^^llo del cucrno,
han pucsto en evidencia la
importancia yuc sup^^ne un
conU^t>I de la ^pclca de pari-
dcra dcl muf'lón sobre las
caractcrísticas dcl cucrno, las
cuales determinan su valor
com^^ trofeo dc caza.

Así, las parideras tcmpranas
de finalcs de invierncl y prin-
cipios de primavera, en anjma-
Ies criados en nuestra latitud,
Ilevan consig^l cl nacimient^^
dc mutl^^ncs yuc tiencn un
may^lr crecimiento y desarro-
Ilo dc la basc y longitud del
cuerno. En este sentido, la
aplicaci^ín de m^t^^dos hormo-
nales yue permitan un adclan-
tamientc^ de las cubriciones
supone una manera ventajosa
de mejorar la calidad de los
trofeos en las cxplotaciones
con intereses cinegéticos.

La ^lucsta a punto de dife-
rcntes t^cnicas de reproducción
asistida cn el m^illón ha sido

posiblc gracias a los recientes
avances sobre^ el conocimiento
de su fisiolcl^^ía reprc^ductiva,
mediante estudios endocrinos.

Características
reproductivas del muflón

F^tacionalidad reproductiva

La evolucic^n anual de se-
creción de progcsterona, deter-
minada a partir de muestras
de sangre rca^gidas dos veces
a la semana, en muflonas
mantenidas cn cautividad en
su latitud de origen (40° N),
muestra la existencia de una
es[acionalidad reproductiva
bien detinida, caracterirada por
un pcriodo anual de actividad
ovulatc^ria con ciclos regulares
de progesterona, separados por
un periodo de anestro, con
ausencia de ciclos v niveles ba-
salcs de prclgcstcrona.

L,as primeras ovulaciones en
la estaciGn relxoductiva apare-
cen sincronizadas en el mes de
octubrc. La finalización del
period^l de actividad ^lvulato-
ria cíclica (comicnzo dcl anes-
tro estacional) es variable,
según la edad, y tienc lugar
entre finales de febrero en
muFlonas jóvenes de 2 años de
edad, o a finales de mayo en
mutlonas de edades su^riores.

EI ciclo scxual ticne una
duracián mcdia de 17 días,
con rangos que oscilan de los
16 a los 18 días, siendo mayo-
ritariamen[e monovular; es
decir, sólo un folículo alcanza
la ovulación cn cada ciclo y,
por cllo, una sola cría suele
nacer en cada parto. El
periodo de receptividad sexual

(cclo) tienc una duración dc
24 a^ horas, y cstá caracteri-
zado, fundamcntalmcnte, por
la cxpresión del reflejo de
inm^wilidad ante el cortejo dcl
n,aclu^.

El macho presenta una
estacionalidad en su actividad
reproductiva, la cual ha sido
bien definida mediante cl aná-
lisis de las variacioncs en las
concentraciones plasm^íticas de
testos[erona y el tamaño testi-
cular, valorado a través de la
medición de la circunferencia
escrotal y diámetro testicular.

La evolución anual del ta-
maño testicular está directa-
mente relacionada con la pro-
ducción espcrmática y los
nivcles de secreción de tes-
tostcrona, por lo yue es un
buen criterio para cl estudio
de las variaciones anualcs de
la actividad reproductiva. La
mayor actividad testicular se
aprecia en los meses de sep-
tiembre a diciembre. Estos
camhios anuales en la activi-

^t•i ^ ^: '^
i: ^ ^: ^ ^:

^ ^ ^: ^^
^ ^ ^ ^ ^:

Muflona Oveja
E.S.T. (% m/m) 18,9 ns
M. G. Gerber (%vol) 7,6 6,5
Lactosa Monohidratada (% m/m) 5,2 5,2
Proteína (% mlm) 5,6 5,2

Caseína I%1 4,4 4,1

Cenizas (% m/m) 0,9 0,9
Calcio ( mg/100g) 70,0 z5o,o
Fósforo (mg/100g) 0,2 0,2
Sodio ( mg/100 g) 42,5 41,5
Potasio (mg/100g) 117,5 130,0
Magnesio (mg/t00g) 17,5 17,5
Hierro (mg/kgl 1,5 0,9

mundo ganadero 59



MUFLÓN

EI estudio de las
características
cualitativas de la
leche de la hembra
de muflón muestra
una destacada
riqueza en proteínas,
grasas y minerales

La ^lina^ i^ín m^•^lia ^I^•
la nr•sluri^ín ^•n I,i mull^^na ^^^

^I^• 15.i^lía^.

dad testicular mucstran una
cstaci(^nalidad m^ís marcada
yue la indicada en las hem-
hras.

Aunyue el máximO tamaño
testicular coincide con el esta-
hlecimicnto de los grupos mix-
tos y las luchas enU-c machos
que estahlecerán el orden de
la cuhrición dc las hcmbras, cl
mínimo tamaño tcslicular se
Observa cn marzo, cuand(^ las
hembras presentan todavía
actividad ovulatoria cíclica.

Este mecanism^ adaptativo
cstá oricntado a detcrminar los
mayores niveles de testoslc-
rOna y may(^r prOducci(ín
cspermática cn cl pcriodo dc
mav(>r compctitividad v dcs-
gaste. ^

Durante la primavera, el nú-
mcro dc muflonas cn celo cs
muy rcducido, aprcciándOsc
scílo cubriciOnes en ^ ►qucllas
hembras yuc han sufrido pro-
cesos dc mc)rtalidad cmhri(ma-
ria u otras causas quc impiclie-
r(^n su gestación con las

primeras cuhriciones de ot(>ñO.
Si bien, se aprccia una signifi-
cativa disminución cn la pro-
ducción seminal en el mes de
marzo, las características cuali-
tativas seminales sc manticnc q

a un<)s niveles aceptahles para
permitir cuhriciOnes fértiles.

i^►bert^á

El proceso de maduración
sexual yuc concluvc cc)n cl
cstahlecimicnto de la puhcrtad
ocurrc de una forma gradual,
inici^índose antes del naci-
mient(^ y c(^ntinuándose
durante los pcriodOs prepuhe-
ral y pc ►ipubcral dcl desarru-
Ilo. La finali^ación dcl periOdo

prepúhcr marca cl cumicnzo
dc la capacidad reproductiva,
culmin^índosc el cyuilihri(^
entre la interacción dc los dife-
rcntcs sistemas quc participan
cn los mccanismos reproducti-
vOs v cl Qrad(^ de dcsarrollo.
EI comicnzo dc la puhe ►^tad cn
las he ►nhras se definc com<) cl
momento cn yue se establcce
la primera ovulaci(ín seguida
de un periodO, más o mcn(^s
cxtens<), dc actividad cíclica
regular. En los machos, cl ini-
cio de la puhertad se reticre al
estahlccimientO de la capaci-
dad androgénica dc los tcstícu-
los yue determinan la espcr-
mato^r:nesis y capacidad
fccundanlc.

La cvolucibn dc los nivcles
plasmáticos dc progestcrona
muestran quc las mutlOnas
nacidas cn su épOca hahitual
de paridera (mariO-ahril)
comienzan la pubcrtad cn su
primera estaci<ín reproductiva,
sólo si han alcaroad(^ el pcsO
vivo mcdio dc 24 kg (K2`%^ dcl
pcso adulto) entre novie ►l^hre
y diciemhrc dcl mismu añ(^ rn
yue nacen, es dccir a IOs ^
meses dc edad.

En ayuellas muflonas due
no alcanzan cste pcso cn su
primera cstaci(ín rcprc)ductiva,
cl pcriodo prcpúbcr sc cOnti-
núa con el anestro cstaciOnal,
rctras<índose cl comicnzo dc I<^
pubertad hasta su segunda
cstacicín reproductiva. En cstas
muflonas, la cdad dcl comicn-
io de la puhcrtad c s dc 19
meses, con un pesO vivO de
alredcdor dc 27 k`^.

El retrasO de la puhcrtad,
c^mo retle•jO dcl alargamiento
del peri(^do prepúher por la
aparicibn de anestrO cstacie)nal,
tambi^n dctcrmina yuc cn
ayuellas mufkmas nacidas ^n
paridcras tardías (lunio-juliO),
las primeras Ovulaciones se
produzcan cntre Octuhrr y
noviemhre dcl año siguientc a
su nacimiento, a la cdad dc 1 h
mescs V mcdio, y un pcso
medio de 25 kg.

EI rctrasO de la puhertad,
t;n nlU^tOnaS naCldati lal'dla-
mente, viene determinadO por
una disminuci(ín dcl índicc dc
crecimientO v pOr factOres
direct^lmente relacionados cOn
los reyucrimicntos fOtopcriódi-
cos previos, ctue se necesitan
para cl estahlccimicnto dc la
actividad ovulatoria cíclica.

Igual yuc IO dcscrit(> para
las hcmhr<IS, la ^p<)ca dr ercci-
nllcnl(1 dCICI'nllna Ct nll)n1Cnl0

de la amsccuci(ín dr la puhcr-
tad en IOs machOs dc mull(ín.
Dc hccho, ntuflOncs nacidus
tardíamcntr (juniO-juliO) mucs-
U-an una disminución drl
índicc dc crccimicntO v dcl
tamatiO tcsticular. ^n rcÍaci(ín
c(m ayucll(^s nacidOs cn su
^poca hahitual dc paridcra
(marr.O-ah ►il), a pcsar dc t^ncr
lln slnlll<lI" pCtiO al n1lClnlll'nlO
(3 k^^).

C'Oncrctamcntc, a partir dr
las 1? semanas dc cdad cl
peso cs si^^nificalivamcnte
supcri<^r cn IOs nacid(^s cn
marzO-ahriL En I<)s mufl(mcs
nacidos ^n ma ►-r,O, la puhcl1ad
sc est^lhlccc rn cl mcs dc
(xtuhrc. a IOs 7 nt^scs dc ^dad
V un pcsO c( ►rpor^ll dc ^? ke,
(2^0`%, dcl pcs(^ dc un mach(^
adultu). En cl ntcs dc (>cluhrc
dc su añO dc nacimicnt(^, IOs
mu11Oncs nacidOs cn juni(^ s(ílO
alcani.an I ti k^ dc pcsu, p( ►r lu
yue su puhcrtad sc rctrasar<í
hasta yuc alranccn cl pcsO
umbral, bicn al final dc la
cstaci(ín sczual (mavu, ^I I(>s I I
mescs dc cdad) <) bicn al
comicnxO dr la siguicntc ((xtu-
hrc. I(^ mcscs).

Gestación, lactación y
anestro postparto

La duraci(ín mcdia dc la
^cstaci(>n cn la mull<)na, dctcr-
minada mediantc I^I cvOluci(ín
dc las conccnlraciOnrs plasmá-
ticas dc prOgrslcrOna _v cl m(>-
menlO dcl parlO, cs dc I ^ti
días, presentandu un ran^O dc
1 ^2 a 157 días. EI prri<)dO dc
lílClaCllín lIl'nl' Una dUI'i1Cl(ín
mcdia dc tres mcscs. pr(^I(m-
L?21nCt(>Sl' l'n ^11^UnUS l'llsl)s
hasta I(>s ^ mrscs. I.^I nr,lvur
frccucncia v duraci(ín d^^ la
succi(ín se da cn IOs ? primc-
ros mcscs dc lactancia, c<)n
una frcrucncia dc succi(ín cada
IU-15 minutOs y una dw^aciún
dc la misma de alrcdcd<)r dc
Un n11nUlO.

EI cstudiu dc las caractcrís-
ticas cualitativas dc la Icchc dc
la hcmhra dc mutl(>n (Cnadr^ ►
1) nturstra una drstacada
riyucra cn prutcínas. ^rasas v
mincralcs, supcriOr ^I la (^hsrr-
vada en Ovcjas mantcnidas ^n
,imilares r(^ndiciOncs dr ali-
nlcnl^ll'll)n.
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La cltu-aci(ín clel perioclo
entre rl p^lrto hasta el resta-
hl^cimiento cle la activiclad
rcprocluctiv^l (^tnestro post-
parto), es v^lriahle se^^ún la
^puca del año en yue se pro-
duce el p^trto. ('uanclo se pro-
(iuce en los meses cle mario-

ahril (época hahitual cle
pariclera), y por lo tanto clen-
tru de su cstaciún reproduc-
tiva, cl anestro postparto liene

una cluraciún de apro^imacla-
Il)ente UIl n1CS.

Sin emhargo, ayuellas mu-

tlunas yue Ilegan al partc> c(m

una h^tja conclici(ín curportl

nIUCSlf2111 UIt21 Cl)nlInU21ClOn CICI
anestro postparlo cOn el an^s-

tru estariunal, tal c{ue, el res-

tahlccimicnto de la actividad
ovulatoria cíclica no sc produ-

cirá hasta el comienzo de la si-

`^UIt11lC (',til^lClon I'Cpl"OCjUCIIVCI,

en cl me^ de octuhre.
Este rctraso en cl restablcci-

miento c1^ la actividad cíclica
t<tmhi^n pucdc ser retlcjo cle
la gr<ln variahilidacl cntre incli-
viduos en la fin^llización clel
perioclo rcproductivo. Así, en
aqucllas mutlonas más jcívencs,
con ecl^lcles iguales o infetiores
a los cios años, cuvo contienzo
clcl anestro sc estahlece en lus
nletit',ti lll' tl'hl'l'rO-n1ill%o, nO

ntucstran artividacl uvulatori^l
postparto Itasta cl mes cJr
octuhrc.

Aclucllas muflonas en las
cluc el parto se rclr^lsa hasl^l
los nteses de ,junio-julio, cs dc-
cir, en pleno anestro estacional,
nu restahlccen su actividacl
cíclica hasta el mes e1e octuhre,
Cl)InC1CIICnÚU Cl)n e I COnIICIUI)
ele su si^^uiente cstaci(ín repro-
ductiva. EI restahlecintiento c1e
I^I BCtJVIC18Cl OVUlillOfl^l '<l 10

largo dcl mes de octuhre pue-
clc suf^rir variaciuncs notahlcs
atencliendo ^l las cOndiciones

clim^ític^ts cluc suceden en el
meclio natural.

Alios secos cun un reU'aso
de I^l^ Iluvias utuliales determi-
nan un marcaclo d^ficit del
estrato arhustivo y hcrh<íceo.
En cste contcxto, las mut1onas
Ilc`^an a su estaciún reprocluc-
tiva con una haja condición
corporal, influida, adem^ís por
el gr^in gaslo encrgético yue
It^l SUpU(:Sll) I<1 lilCt^lCloll, eSl^l-
bleci^ndose un retraso cn el
restahlecimiento de la actividad
ovulatoria cíclica. En conclicio-
ncs de penuria alimenticia la
actividacl ovulaturia está inhihi-
da comu consecuencia de una
mavor sensihilicl<td hipotalá-
mica al efecto inhihitorio del
estracliol v por una ntcl7tta en
la síntesis y liheración de go-
n2lClotl"op1n21S.

('on la Ile^^acla de las printe-
ras Iluvias, el not^lble v espon-
táneo clesarrollo de la ruhicrta
vegca^ll determina un r^ípido
ineremento c1e la eonclieión
corporal dc las ntutlonas, yue
resulta en el establccimicnto
de las primeras ovulaciones y
printcras ntanifestacioncs del
ConlpOI'lFlnllelllU Cle CCIO.

En el mediu cinegétiro v de
^^esticín del medio n^ttural, este
lCn(íttl(`no l'ti, tl"CCUtntl'Itll'ntc;,

achacado a un efecto liirecto
de la Iluvia cn cl animal. No
ohstantc, csta siluaciún clara-
mcntc apunt^l hacia un eft'cto
indirccto de las Iluvias, nte-
diante estimulación del creci-
micntu de la cuhierta ve^^etal
v un clcrivaclo rápido incre-
mento c1e la conclieicín eolpo-
ral cle los animalcs.

F.I consecuente restahleci-
micnto de la actividad hi}x)tála-
mo-hip(íLisis-gcínil^^ detcrmina,
fintllntcnte. cl restablecintiento
clc la actividad cíclica.

Dircctamentc relacion<ldo
con la alimcntacicín tamhi^n
hav yue destacar el efecto me-
diado sohre la tasa cle ovula-
ción. EI incremcnto de I^t con-
dici(ín corporal pur efccto de
la alintentaci(ín (tlushin^) en el
montento dcl apareantiento
puecle cleterminar wt awnento
de la tasa cle ovulación v, con-
StClll'nlenlenlC, Un^l I118VO1" IIICI-
ciencia de partos gcmclares en
105 ílnoS CC)n ílhunC121nC1<I C1C

Iluvias _v. por tanto, con una
ofrrta más elrvada c1c los
nutricntcs yue oti-cce ^I h^íhi-
tat. •

Z ^ , ^+^I

KEMPEN
el nuevo sistema de alimentacibn

para vacuno lechero de
NANTA

le asegurarb el futuro de su
explotación reduciendo costes
y mejorando su productividad

y la calidad de la leche.

Basado en el suministro a libre disposicibn
de forraje henificado y de

pienso (gama Kempen) especialmente
diseñado por nuestro equipo de

nutricionistas, este sistema le evitará
mucho trabajo rutinario y usted

ganarfi en calidad de vida.
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