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RV.SUKRN 

El presento trabajo so realizo on una explotación comnrcial 

do ovinos en ol Hancho Santa Elena, on el municipio de 

•rcoloyucan, Estado de Móxico. 

Los datos obtenidos durante la fose experimental SQ 

analizaron ostadiatlcamcnto, de t1.cuordo a un modelo completamente 

al azar. Dando las diforoncias entro madias so comparnron con la 

prueba do 'l'ukey. So uso el anti.lisis de corrolaciOn y rogr.calOn 

lineal del procesador SAS. r.oa cambios de paso do los corderos y 

las borr.egaa fueron ajuHLi:idos 11 modelos lineales y cu<1dr~t leos 

on el GI,M del procesador eat.adistico SJ\.S. 

Los parAmotros estudiados fueron: 

El peso al nacimiento do corderos, donde se obtuvo un poso de 

J.19 ~ 0.76 kg en gener.~l, correspondiendo 3.06 ~ 0.76 kg 

para las hembras y J.28 .±::. O. 76 kg ptira los machos, no 

encont.r~ndoso 

(P>0.05). 

difar~ncias estadlsticamente signific,11...ivas 

- La ganancia diaria de poso de los corderos del nacimiento hasta 

los 105 dlas de edad [ué de 69.32 ~ 17.93 g en promedio, 

correr;pondtcndo 68.0 :-. 19.0 g pn.ra las hombran y 70.0 :i:. 18.0 g 

para los machos, no encontrándose diferencias estndir;tican.cnt.(• 

significativas (P>0,05). 



- La curva de 

comportamiento 

cree imionto para loH cordcr.ou 

lineal dol dia O al dia 75 con una 

tuvó un 

tendencia 

ascendente, y dol din 75 al dln 105 tuvó un comportamiento en 

curva llgoramcnte ancundcnto. 

- El peso promedio de las borregas al parto fuó de 36.7 ! 5.5 kg. 

- La curva de los cnmbion do peso de las hembras de crl.t1 al parto 

hasta los 105 dlas post.-part.o se maOtuvo a·n curva descendente 

hasta loe 75 dlas, do ahl en adolante se obscr.vO una 

recuporación 1 igera dü peso mnnifcstAndoso on curvn aoccndfmte. 

- Las pórdidas de pDao desdo el parlo hasta la f~cha eeñnlada 

en promedio total fué do 6. 52 kg ten lcndn un rango desdü 

1.0 hasta 12.0 kg las pérdidas de poso en lns bor.regas. 

- La cifra total do mortalidad desde ol nacimiento hasta los 90 

dlas de edad fu6 de 27.0't, de este porcontajo ocurriendo el 

37.0% de mortalidad del dla O nl dia 30, del dia 31 nl dia 60 

la mortalidad fuó do 22. 21. y para las munrtcs comprendidas 

entre el dla 61 y el dia 90 fu6 de 40.7\ 

- Las correlaci.oncs obteni<lüs en este trabajo fueron: 

nj El pe.so de la borrP.ga al parto entre peso al nacimiento del 

cordc:.·o siPndo una corrolación posi.t..ivü y moderadtimcntr alt.a 

r 0.42 y con una di.fe1·cncla eGtadlsticn altamente 

significat.iva (P<0.0002), lo qun noe indica que el peno de 

la borrega tiene~ gran relación con el p<?so al naclmiento de 



au cordero. 

b) Bl peso 

peso del 

do la borrogn 

cordero (del 

al purto cnt~e ganancia diaria 

n~cirnicnto hasta los 105 dids 

de 

do 

edad) obtcniondosc una correlación positiva y modoradamento 

alta do r=- 0.41 y unn difl:.~renci«1 cst..adlstica altamcnto 

a lgni f icativa { P<O. 0002} indicAndonos una depende ne in 

cxist..onte l'mtre cil poso do la borrnga y 1(1 ganancJ¡i di;iria 

do peso do su cordoro. 

e} La ganancia diucin dr? poso del cordero {dol nacimiento 

hasta los 105 dins de edM!) entro pérdida de paso diaria de 

ln borrcg.1 (dol parto haata lori 105 dina p0Bt..-pc1r.to, 

resultando una correlacion neg~tivn r~-0.26 y una di(erencla 

ostadistica. signlficat~ivil (P<0.02), lo quo nos indica qufr 

entro m6s aumenta 1<1 odad y pcao del cordero menor relación 

hay entre la pócdída de poso de la bor~rcga. 

La regrcs ión 

cordora y lo. 

lineal. entre la ganancia dla.riil do 

p6rdida do poso de lü borrcg."\ 1 

peso del 

hubó un 

cooflci1mt.ü 

dondo so 

alt'"1menl.e significolivo (intercepto y 

obtuvo qun la günancin <liar.in de peso 

rnadrc), 

do los 

corder.as fuó dr;! 56. 9 2 g O. 206 {m¿tdn·:!), lo que nos indica 

que la borrey •. 1 d.<J t;rfa pierde aproximudamontt) 0.21 g de 

poso por cuda grnmo ganado do p1.:so dP.1 cordero 

altamente significativa r= 0.0001 (P<0.02)). 

(re')'resión 



lNTJ<OD\ICClON 

Los ovinos poaoen ciertas cuo.lidadoa que los sitOnn en unn 

pooici6n ventajosa sobro otras cnpecies animales, tales como su 

grnn adaptabilidad, su condlciOn como rumiantes, su tamnfio 

pequeño quo haco quo roqulora un oapocio reducldo, su docilidad y 

su fAcil manejo y la cxint-encin de grnn nomero do razas adaptadas 

a la diversidad de condicioneu ambient.alos. Esto les permito 

aprovechar muchas zonna geogróficas cuyan ctiracter1nt:i.ces 

climAtlcns o topog:ró.ficaa impedirían 1;1 introllllcción da otrne 

r.:iz.i.s (Martlnoz,1.980). 

México adquiero relevancia y prior.1dad, la producciOn animal 

como productora do alimcnlos proLctcos para la nutrición humana, 

pero el nivol nutrlcional de la dieta dn la poblacion mcxlcana, 

os muy baja y franca.monte crlt.!co si so considot'dn loa nutrientes 

do origen animal (Arbl~a,1978). 

Existe la necesidad y el interés Ct'eciente de mcjorci.r y 

aumentar la producción ovina en M.6xico: pat'a esto, •:'!S nece.:;arin 

desarrollar tecnologias de producción quo permitan elevar. al 

grado óptimo la utilización de los 

(Martincz,1980). 

recursos disponibles 

En el siglo püsado la producción ovina, tf!nla unn relevi.lricla 

extrema por di.stintas causas de or.dcm t.ccnolo9ico, social y 

cconOrnico y 5obrc todo polttico, al alternar.so en forma 



indiscriminada la producción do carne de bovinos, la especie 

ovina fuó cayendo en franca decadencia de 1910 ha5ta la fecha 

(Arblza, 1978). 

Aunquo on los O.ltimos aíws so hlln consoguido 11vanceo 

ospoctacula;r.os on lns técnicttR do producc.{t'Jn ganadera, sin 

embargo, hanta ahorn no hümoa comwguido quo cstO!J avunccs corran 

parejos con nucntron conocimientos acarea do las exigencias del 

consumidor, ni con las técnicas de dist.rlbución, preparación y 

comcrclalizacion que nos pormit.a eatiAfncnr ost:t.1s 

(llywator y Wlnndnwt, 1970). 

demandas 

M{!xlco cuenta con grand00 r•~~ur.so.s nuturaler: par.:i la 

explot¡1ción de los ovinos ademAs, su población t.ienc una fucrto 

tra.dición como cor1sumidor de cr1rne do ovino (Soto, 1990) en 

plHlillos de gran apetencia como son la barbacoa, birria y el 

mixiotn principalmonto (Arbíza, 1978), sin embargo, la 

ovinocult1Jra nacional RO caracteriza por un crocimionto lento, 

con cscasn aplicación de t.ocnologta b6:sica quo rosuolva los 

problomas roulc6 <lnl productor, dñndo como rN;ultado la baja 

product.ividnd del rQbafio (Soto, 1990). 

Asl mismo peso .i la disminución cuantitativo de cnta ef;pecle 

los productos de la misma, tienen una gran demanda en la 

población mnxicana, que se ha vü;to ins,1tisfccha por lo que año 

por ano roulizan importacionos de carne ovina en el pa1s 

(Gal in.), 198 l), dl'.ln no curnpl UmdosP. las demandas del m<~rcado, 



Por lo tanto, su prpcio y nscaAoz, hac(rn quC' ol con.sumo ñrt 

carne ovina, soa hnj tni.mo en M6xlco, no obstanto que dentro de 

nuestros gusto~ y costumbres os un plot:illo altamente apreciado~ 

que constituye un lujo {Galinn,1981). 

Entonces un 1rnpocto n conGidcr.ar dn la carn1J ovina, os el 

valor de la mtsma, ni ont~ !u~ra dol alcance de lna cnpas 

modestas da lll poblaci.on. So da ln. paradoja en México, que la 

carno ovina ea m~s cut:'a que ta de boV'lno. f~xistlendo fuortes 

importaciones de ganado cm pie, para au aacri ( icio en los 

dlforontes rastros do ln ci.udad de Mf.?xíco y aus poriferiou 

(Arbha, 197 a). 

En tan.to, ld producción ovintl. nacionlll ha dl"!cllrrndo en los 

ñl timos cuarenta años y on la act.ual id,1d so uncuentr<ln en on 

notorio eatancamianto. En loB si.A tomas de producción ovina, 1.1 

nutrición de loB animalnB ha sido descrita como unú 11mitante 

técnica de importanci6 (ílorm~dez,1986}, entre otras estAn el 

conocimiento rnlnimo de las pr6ctican de mam:'!jo sanit.eclo, 

reproductivo ó genético y su poc.i concurrencia paril buscar apoyo 

técnico (Do Lucas,1988). 

En resumen se puedo <loe.ir c¡uo las causas que se oponen al 

dcr:..arrollo de lll cr.la 0·1ina aon: a) falta de conocimiento 

tecnológico en la cria do esto C!'l'f'P.Cio, esto a nl.vel de 

productores como de técnicos pecuurio~q b) falta dP politicñ de 

fomento y propaganda por parte del Estado; e} inestabilidad de 

los precios de la carne y luna; d} mc:tlas formaB de ttrnencla de la 



tierra¡ o) falta do pastores y de gonto especializada para 

trabajar en ovinon (Arbiza, 1978). 

La vcnLnja principal do los ovinos on los sistemas 

agrlcolne, es su habilidad para utili?.ar pastan para producir 

carno y lana de venta fAcil. Por tanto el papel primordial de los 

ovinos os como animnl do pastoreo y el objetivo de la producción 

ovina ef icicntc es incrementar la producción de lns dchcu<is con 

alguna ayuda de forrajes conservados o cosechas forrajeras 

(Specdy, 19BG). 

El motivo principal do la crianz.u de ovinos en esto pats 

(España) es la proctucción de corderoi; (Byw.:J.ter y Wlandswt, 1970) 

que scrAn incorporados al rebaño do los reproductores, o scrAn 

vendidos una vez que alcancen el pof\o del mercado (Dont.z, 2.!:. 

!!!_.,1975), siendo slmilnrcs las condiciones en México. 

Por lo tanto, el óxito en la explotación ovina se mide 

fundamentalmente por el porcentaje do corderos obtenidos y los 

kilogramos comercializados por oveja. El factor que mhs influye 

sobre éstos procesos eB la aUrnentación do la oveja (Ensmingcr, 

1973). Es decir, el incremento de la eficiencia reproductiva de 

los rebaños ovinos es un aspecto fundamental en los planos de 

producción de cualquier oxplotacion. Esta eíicienr.ia se tra<luc("

en el mayor nómcro de corderos que son llevados hasta el destete. 

Este incremento en el nó.mero de cordoros, pcrm.ito entre otras 

casas mayores posibilidades de selección para reposición de pios 

de cr!a y venta de animales (De Lucas,l9Hü). 



e>ficienci,1 rcproductlv~ puede vcrGc .:ifcctada en 

dlfr?rontes etapas del procono reproductivo como non: empadro, 

gestación, parlo, lrictrsncia. Estas otapas ostAn influencladas en 

mayor o monor grado por fuctores de tipo racial, climr!tico, 

nutricional, gon6tico o sanitario ontrü olroa (Do Lucns, 1980). 

La actividad roproductiva do lan ovejas se encuentra 

influenciada tanto por la gcn(!lic:H como por los factores del 

medio ambiento. Uno de los f¡1ctoros D.nten mencionadas que ejerce 

mayor. influencia sobro la roproducción os la nutrición 

(Escamilla, 1981). 

La alimcntacion de las ovejas ejerce una inngablo inf luoncla 

sobre el numero de corderos nacidos y el peso dB estos al nacer. 

t.o anterior es c.1 reflejo del estado de lcHI ovPjas en el rnümento 

del empadro y duranto la gontación {Escamlllri, 1981). 

El estado nutricional puedo considerarse como el grado en 

que el suministro de nutrinnt:P.~; satisface los rcqucrimienton del 

animal (Oermodez, 1986). so hnn utilizado rlifercntes m6todos para 

la evaluación del untado nutricionill do los nnJmalos, dentro de 

los cuales se encontró el ndac ionndo a los cambios de peso de la 

madre y su cordero. Los cambios do poso permiten destacar la 

calidad de la nutrición (Piñn, 1990). 

La pubertad 1:.1G c;)nsidcru come el inicio de la act.ividad 

ovllrica, en las ovojas pueden ocun:ir entro los 4 y 10 meses do 

edad, cuando el peso corporul equivale aproximadarnontc del 40'5 al 



60% dol peso adulto. La ap11ric.ión do la pubertad también dependo 

de la raza, poso y edad; lns corderas que :m desean cubrir: 

precozmentu doben tenor un buen dl.,sarrollo, como m!nimo <¡U0. 

tengfln el 60% de au poso adulto (Eacamilln,1901). 

El nivol nutricional afocta ol comportamionto rP-productivo 

de las ovejas en forma est.!tlca 6 din~mica. r .. a pr.1mora ae rnflorc 

al efocto quo tione ol poso y/o la condición corporal do la 

borrega duranto el empadre, lo cual influyo sobro el nomero de 

estros y sobre la tatrn ovulatoria y con una m.1yor proporción do 

partos mLHtlples. Por el contrario parC!ce cxiatlr un p~so 

critico, por debajo del cual las borre9ns no so roproducon. Por 

otro lado el efecto dindmico so reflcro a la modificación que 

sufro ol peso de la bor.rcg,1 durante oJ umpadrc. Si las bot"rcgas 

se oncuentran ganando pm10, la oficiencl.a reproductiva tiende a 

mejorar, y lo contrario ocurr<? si las bor.rogas cstAn pérdiendo 

peso. Este a1timo efecto tiendo a sor m~s acentuado sl ol empadro 

so realiza al inicio de la ost¡1ción do cr1a (Hodrlgucz, 1991). 

I.as ovejas prosontan pesoG reducidos y mal estado do carne 

al dostotar t1 los cordoros y gono:ra 1 mente ma.nLienon estas 

condiciones si no reciben uuficicnte 11limonto de calidad. En las 

condiciones nntoriormonte mencionadas no debon llegar al empadre 

paroJ ser fecundadas ya que la tasan do ovulacion"~ Rf'.?r..1 rcducldü, 

por lo tanto el n~mero de corderos ser~ escaso. ExiRt.Pn datan que 

mencionan que la fortilidad do las ovejas ost~ mAB relacionada 

con el peso corpor(1l quP. con .Jl estarlo de carnes, es decir, 

cuanto mll.s pesada es una ovoja, :.cr.~ mejor su ovula e 1.ón 



( P.scamill1i, 19S l). 

Para aguardar una producclon do cordaroa fuertes y DDnos, 

las ovejas deben sor alimentadas y culdadae durante todo el 

periodo de proñaz. En general oeto significa el suministro do una 

rnclOn bien balanceada y adocuada, necosarla para un buen 

crecimiento y desarrollo (atal. Durante ln proñoz 

que ganan poso, cato oo por quo deben llogar al 

amamantamiento con nlguna r.oaor.va do carno, 

rcqucrlmlentos de la lactancia son rnayoros que 

gestación (Enemíngor, 1973). 

eo procurar~ 

portado da 

porque los 

los de la 

Indudablemcmte ol plano nutrlcional de las borrogas juega un 

papel importante en el comportnmlcnto raproductivo. En goneral, 

borrogas sujetan a nivoliRs pobreo de allrnontaciOn duranto el 

Ultimo tercio de 9estaclón tienden a present.ar un periodo de 

anestra m<'\s prolon9ado que aquollaa que han sido alimentadas en 

forma adecuada (Rodr.iguez, 1991). En !arma ~lmilnr, se ha 

encontrado un marcado e(octo del plano nutricional durante ln 

lactancia sobre ésto fenómeno, siendo menor el periodo de nncstro 

post-parto on horregas sujetas a un plnno nutricional e1lto qtie en 

un plano nutricional intut:"rncdio o bnjo, Como ger.cralmentc las 

borregas que son mal alimentñdas durante la gestación, lo eutAn 

también durante la lactancia, este úf1~cto so multiplica, el cunl 

si porclste durante varios ciclos roproductivos, puede 

un gradu~l dcsconso de la eficiencia reproductiva dnl 

(Rodriguez, 1991). 

10 

provocar 

rebaño 



En lR mayoria do loe caeos puada aor posible mejorar la 

produccion al incrementar los niveles do alimenlnción en ciertas 

etapas de gestación. Lna curvas do incrmncnt.o de perno do cndn uno 

de los componentes son totalnu:mto distintas; por eso los 

requerimientos nutricionale~ do ln ovejn gestante c,1mbian durantf.? 

esto periodo y so encuentran DBtrechument.o ['olacionadaa con la 

tasa de crecimiento t:ntal {Morales, 1983). 

Los requerimientos nut.ricionaloa de la oveja gnatanto haflta 

alrededor do los 90 dias son aim.llaros a los do una oveja vacin 

(Morales, 1983). Pero durante el O.ltimo tcrclo do gestación que 

a 8 aein;\nas antos dol parto, ocurn~ el 70!. del 

crecimiento fetal (Eacamillo, 1981; MoralnB, 1983). 

So debe recordar quc durante la gestación la oveja no solo 

debe comr!r para llenar: los requerimientos dn mantenimiento y de 

desarrollo de los fetos, sino que tantlJión debe prepararse para 

la laCtficton ya quo esta demostrado que el nivel alimonticio 

tiene e(ecto sobre la cantidad de leche y la prolongncion do la 

curva de la lactación, as! comn la calidad de la leche quo se 

producirA (f.scamilla, 1901). Cuando la ovoja padece dosnutricion 

en ésto perlado, el poso al nacimiento de los cordcron es mAs 

bajo y su capncldad de sobrevivir es muy pobre {Escamilln, 1981; 

M.oralcn, 1983). 

Ocspuóa del nocirnionto, el COJ"dero pasa por una ctc1pa (;•n la 

cual depende totalmente do l¡1 leche materna. Al principio se 

alimenta de calostro, que ·~s un compucst.o rico en nutri~ntcs o 

11 



inmunoglobulinas, lo cual confiere inmunidnd al cordero durunto 

los primeros dias do vida; postcr.iormcnlo, l~l fluido cambia au 

composición a lo quo so llama gonéricamcnto como la lecha, la 

cual es vital pera ol cor.der.o, puos ésto es incapaz de asimilar 

otros alimentos distlnt.oo a loa do la lecho durante eRta etapa 

(Rodr!guez, 1991). 

Sin lugar a dudaa la lactancia es una do las otapas criticas 

en el desarrollo dol cordorajo en México (Gutiérrcz, 1990). 

Trab,1joe realizador--; demontr11ron un aumento curvilJ.neo en la 

producciOn de la locha, al mismo tiempo la pérdida de poso de la 

ovoja aumentaba considerr1blemrmtc (H<lrc~dgn, 1989). 

El crocimicnto del cordero duran to la!'J sel R rwm..-rn<1s dl~ v ldcl 

dependo on gran parte do lc1 cc1nti.dad de Ja lecha que oht ienC! de 

la madre. La producción l~ctoa do la oveja esld inflllida por el 

n~mero y peuo do los corderos que alimenta, su condlciOn 

corporal, nutrición durnnte la gostr1Ción y nivel actual de 

nutrientos para la Jnctación u su vez aobre la rop~odur.c!On en el 

sigui<~nto empadre sino so le procuni recuporar el poso corporal 

(Escam!lla, 1981). 

En la mayoría de las explotacionos ovinas esta parte del 

ciclo transcurre ain ol menor esfuerzo por parte del productor 

de supl~mPntnr ü. 11.1 ovuja con alimentos altamL•nto nulrilivo6 que 

permitan una óptlr:i.:1 produccló11 de lecho !' on consocucncj,1 un 

majar desarrollo de corderos 1{1ctantca (Gutiérrez, 1990}. Sin 

12 



ombar:go, dado que aon muy comunon grn.ndcs pérdidas do peno An laa 

ovojas durante la lactancia temprana, di!unlnuyendo postcri.ormr!nto 

al momento del destete y parulelo al creclmonto el aumento do 

peso en corderos (llaresign, 1989), ca liner1l dur,1ntl;o los dioz 

primeras G(!ffiilllfül de vlda, despu6s }¡1 producción de carne decrece 

debido n que ol cord1Jro tJnnde a acumular graañ. cuyo valor 

ca lór leo al to lo haco ruquor ir dC' m~n o.1 imento por unidiH.l de peso 

ganado (Vórtiz, 1990). 

En ln etapa de laclnciOn la cantidod dn alimento d~bo sor 

aumontilda de ucuerdn con 1.i. cnfJ.i.cidüd y lü necesidad de las 

ovejas. Aunque existen grandes v<u: iuc ionc!3 ind l v idna l e!l y 

rae ial oH, debe recordarse que ademas do producir lE!Chc y mantcnc1· 

su· cuerpo las nmdrcu estlln produciendo lana, la clrnl en do 

naturc1lcza proteica. Por otril parte lnfl borregas so enclientran en 

crecimicnlo, en tales clrcunRtanciíls os natural y normal esperar 

pórdidti.s do peso de las madre~ durante el periodo de 

amamantamiento (Ensmingcr, 1973). 

Después de loo 60 - 70 dlns de lactancia las nccosi.dades de 

principios nutritivos dinmjnuyen a causn do la merma en la 

produce ion de lecho (Ensming1:?r, 1973). 

Es conocido que el pico d~ producción l~rtoa rn lns borregas 

se alcanza alredHdor du l~ t.crcerll !;C>m<"rn<'l postptH·to, declinando 

paulatinamonta hasta las docu y catorce semanas (Guti6rroz,1990). 

El tamaf\o de la crla al nacimiento cstti. determinado por 



var loa factor~s dl1nrntt.! la proñ~z. Los m~t:t lmportnntr;,R non el 

noxo, rllza y los partea airnplos o mdltiplos. Gcnora]mant.c loa 

cor.doras nacidos da primalas son mlls ligorou de peao que los 

procedontos do ovojas mAu viojns. l1nu ovojaa muy gordas t1en<len a 

producir corderos rnttn 1 igeros quo latt ovo jan en un estado de 

nutrición adecu;1do (Goodwin, 1975 c1t.ado por. MiJñoz, 1986). El 

peso itl nilcimi.ento tiqnu grnn lmport.ancJ a sobre la. c.1pacidtld de 

sobrevivir del cor.doro (Muñoz, 1906). 

So a abo qua } a mejor fuonto de al imnnto y al ro~jor 

componento dictótico f!n ln vida tomprana del CO:('dero es l;, 

producción <lt? lcch~ por parto do l., oveja. (Mnralc!J, 1983). V;,rios 

lnvcatiga.dorca señnlan que el crecimiento temprc1no do Jos 

cordr~ros (Por lo menos do la tercet·a a la cuarta se-ruana dR edlld) 

y ln producción de lochü ~rnn en nlt..o qr(1lh corr0lativos 

(Enmningcr, 1973; Coopcr y Thomas, 197S; Moralon,19U3). 

En te.dos loo nnimalcs ol ritmo de crecimi<rnlo cr> rl!pido al 

principio; en ol caso de los cord~roR, podemos cnglohorlo en dos 

aspectos: 

a) Crecen con mayor rapidoz en las primeras fJ.f~mnnas de·~ vida 

posteriores al nacimi~nto. 

b} ~l creclmümLo e!. no.r.1"'"'lmí!ntc lineal durante un periodo de 

unau die7. EH~mdnw.r:, trru; t-1 cual decr1~ct.~ su rlt·.1K-r. 

f:sto es debido tal V(!Z a que a medida que e} cord.oro se hncc 
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mayor, normalmento engorda mas y la grasa que Llene un vnlor 

calórico mnyor que otron tojidos, requiero m6s pi1Jnao por unidüd 

de peso ganado. Es decir, una alta velocidad de crecimicnt.o 

roproacntn unn m~yor eficiencia en la conversión allmen~icia 

{Goodwin, 1975; Robelln, 1917; Alldon, 1979; Sol in, 1979; Bro&d, 

1991 citados por Soto, 1983). 

Por ósto su crecimiento dopcndcra de la locho casi 

oxclusivamento en las primeras semanan de vida (Morales, 1903), 

mientras quo el rumcn ostA nn desarrollo (Moralf.'!ii, 1983; Do 

Lucns, 1990), el suministro do 11'1 lecho marca el cree imiento clel 

cordero (Morales, 1983). 

f.1 crecimiento del cordero se ve afectado por diforcntes 

factores como son raza, Cl1taci6n del año, sexo del cordero, la 

edad y nutr.icion de lc:i madro o cualquier et.ro tactor que afecte 

el aporte do lecho (Morales, 1983; Camargo, 1984). 

A medid,J. que 111. lacti\ncia nvanza el comrnmo do leche 

disminuye y el consumo do alimento sólido aumcntil. De éF;ta forma 

se dcspn~ndc la verdadera importanc la del consumo de leche en ] a 

vida temprana del cordero. En la tercera y cuarta serean11 do 

lactación, lil ganancia de peso va mds estrechamente rC?lacionada 

con al consumo de leche, y fl. partir de éste momento i1dquiorc una 

mayor importancin el consumo de alimento sólido, lo que coincide 

con Und 111r.uc.:ctti.i Jit>rr.ir:ución en <'1 <"oni:;nrno de leche por parte do 

las t;or:d(!ros ontrc la quint,1 y s0xta semana. Por lo tanto, es de 

suma importancia la dlsponlbilidttd de alimento en ésta etapa 
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(Mornle•, 198J). 

Dado que los corderos puadon sor alimentados do muchas 

íormas, el timnpo que tarda en alcanzar datermlnado poso do 

sacrificio o peso do la cannl, varia poco rnAs de dos meses a mas 

de un año (Haresing, 1989). 

Con un alto nivol do alimentación los corderos crecen mAs 

rllpido y engordan, con un bajo nival de alimentación los 

corderos tienen un peso ligero. La cnrnc magra y el nivel dn 

nutrición son afüctados por la vnlocidad de crcci.mfcnto y la. 

produccion de grasa (Muñoz, 1986). 

Los ovinos po~t~on ciertas cnractcrf HticaH qll~ los colocnn on 

posición ventajosa sobro otras C!specins, sin embarqo, factores 

que merman la economia del productor y la cconomia nacional son 

muy diversos, y por lo tanto frenan su desarrollo. Entre ollos 

uno de gran importancia co la mortalidad de corde1·•JS tan elevada 

que se 

implica 

registra en las explotaciones ovinas del p.Jts. Esto 

que deben realizarse programas que increment~n el 

inventario nacional y reduzcan las pórdidus por mort-alidad de lot.> 

corderos (Tapia, 1986) ya que representan un fdcLor limitante de 

la producción en las explotaciones ovinas nl afectar la 

disponibilidad de animales p.:ira rcemplnzo y comercialización 

(Montes, 1985). 

Entre las causas principal.es de mortalidad en los corderos 

se interrelacionan dos Í<-1ctores importantes que son: 1 a nutrición 
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inadecuada y la falta de manejo prevont1vo y curi\ttvo dB las 

onfermodades infecciosas (Padilla, 1979). 
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OBJP.•rrvos 

l. Señalar el peso al nacimionto de loa cordoron, 

2. Determinar la ganancia diaria de peso do los corderos desde 

el nacimiento hasta Jos 105 dias . 

.) • Evaluar los camhios de peso de loe cardo roa desdo el 

nacimiento hanta los 105 dlaq. 

4. Analizar la din~mLca do peao en borrogns, del parto hasta los 

105 dias poat-parto. 

5. Establecer el prHJo do las borrügns al parto. 

6, Determinar la mor.tal i.dart de los corderoo dentro de )os tr~!~; 

pr.lmeroa rncr;cs do vida. 

7. Estimar. las correlacionea que cxiaton entre el poso de la 

borrega al parto entre peso del cordoro al nacimiento, peso 

de la borrega ul parto entre 9anancii1 dü1ria de peso dúl 

cordero y ganancirl diaria de peso dol cordero C?ntro pérdida 

diaria de perno de la borrt~ga. 

B. Obtener la relación que exist11 para Jos r.ilmbios de peso de 

las borregas y aun crias desde el parto a los 105 diao poat

parto por el an!!Jisis do regresión 1.ineal. 



KATEHll\L Y llETODO 

El presente trabajo se realizo en una explotación comercial 

Santa Elena .. que no locali1.a nn 'fooloyucan, Estado de México. 

Situada nproxlmndnmente a 19º 45' SS" de longitud oeato, n 2400 

mnsm, con clima prodomlnante templado auhhómcdo con lluvias en 

verano. Con tomperat.ura mcdla de 15 e, ln m6ximn extrema de JO.O 

C y ln mínima extrema de - 5.0 C. Precipitación pluvial mAxi.ma en 

24 horas do ·16, 6 mm. y anual de 700 mm., corresponditrnt.eR al CW 

de la clasificación dn KOpon. 

Esta oxplotació11 cuenta con aproximodamontt') 550 ovinos tipo 

criollo oncnnt..odos con raza Ritmbouillot, se cuenta con un corral 

"comñn" para tactos los animales, rcalizandosc un empadro continuo 

no controlado duranto tod11s las ópocas dol año, existiendo ademds 

un corral doatim1do para las borregas paridils donde son 

mantonidan durnnto dos o trP.s d!ne para después incorporarlas al 

corral "comñn". 

Dentro de las prdcticas de manejo sanitario y reproductivo 

se lleva n cabo solamente el descole do corderas poco después dol 

nacimiento y d~rnpilrdaitaciones internas de acuerdo al monitoreo 

coproparnsitoscópico del laboratorio. 

P.n C"trnnto ~ ln. al imi-nt~ción Ron éxplotados extensivamente 

con 6 horos df) pastoreo miltutino diario (con pastos nativos de la 

región) y so les llega a suplementar poco o nada en el corral. r.a 
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producción do forrajo •.!titA on (unclon dul cllma, os decir, que 

solamente on época. do lluvia.a oo cuando ol forruje lo liunE:Sn 

disposición los animalea, mientras que on las domAs épocas se 

sufre sus car.oncias. 

Para la realización dol presento estudio efectuado on los 

meses do marzo a Junio dt:! 1990, dando ao utilizó un grupo de 73 

borrogas paridas, con odndoa comprendid~s entro un año y cuntro 

años, de parto onico. Dando denpués del parto fueron pcsad.ls 

tanto la borrega como su crla y se procedió a la identificación 

de ambos. 

ln1 ident.ific,1ción conaiet.io en el marcaje de la borréga y su 

cr!a on ln región de la grupa, con nómeros progresivos de 

acuerdo .:il nómero do parto, utlliznndo pintura de ilceitc y 

nñmeros de alambro. PoAtcriormcnte ee tatu<1ron en la cara interna 

del oido izquierdo con numoracion prograoiva, para ésto se 

utilizó el tatuador. Ademas se tomó el nómero do orcto de las 

borregas que lo tcnJ.an. 

Ya identificadas las borregas y sus crias, en hojas de 

registro, so procedió a anotar el nómcr.o de parto, 

tatuaje y nt'lw:-?ro do arete, posterlonnente 

ndmcro de 

so anotó 

caracteristicas fenotipicas de raza y edad de las borregan, fecha 

de parto; aoi como peso al nacimiento de la crla y sexo. 

Se pesa.t"on las borregas y sua corderos después del parto, 

con basculas de resurto do 50 kg parc1 las borregas y de 20 kg 
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para los corderos. Este evento del pesaje se realizo cada l5 dias 

a partir do la focha do parto, loa datos quo ee obtuvieron se 

incorporaron a las hojas de registro, hasta quo no tuvo cubierta 

una edad de 105 dina do los cordorofi. Se verificC'> tambión la 

presencia o no do leche por mndio de ordeño manual, cada vez que 

se pesaron anotando ósto en laa hojan de registro. Además como se 

establociO la mortolido.d existen.to do los corderos; ee procedió 

a a.notar la fecha en que aucedió ósta, para astablccer la 

mortalidad duranto ol primer, segundo y torcer mes de edad de los 

corderos. 

~a lníot"mncion fuó dctormtnado cstadtsticomentc de acuerdo a 

un modelo completamente al a7.ar donde las diforenci11s entre 

median se analizaron de acuordo a la prueba do Tukcy. Se usaron 

también el anhlisls de correlación y regresión lineal del 

procesador ostadlstico Sl\S. Los cambios de peso do los corderos y 

las borregas fueron ajustadae a modelos llncalos y cuadrAticos en 

el GLM del procesador eatadlstico SAS. 
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IU>:SU!,TADOS Y DISCUSION 

La explicación teórica de loA hochoe mostrados nos auxiliarA 

a entenderlos mejor y encontrar formae propias de mejorarlas en 

la pr6ctica. 

A continuaclón se doacribon loe dntoa obtenidos durante la 

investlgn.cion ro.'lli?.ada on un rebaño ovino comercial del Estado 

de México: 

El poso al nacimiento de los corderos do este trabajo 

(Cuadro No.l) fuó de 3.19 ~ 0.76 kq promedio, siendo similar a 

los reportes de Iturbidc (1979), Guerrero (1982), HJJñoz (1986) y 

Troje ( 1990). 

CUADRO NO. l: PESO PROMEDIO AJ, NACER DH COHOEl!OS 

MACHOS 

l!EMBRAS 

GLOBAL 

N 

42 

31 

73 

MEDll\ 

3 .28 

3. 06 

3 .19 

+ 

OESV. STO 

o. 76 

0.76 

0.76 

kg 

kg 

kg 

Por otro lado loe reportea de Guerrero (1982), Hol.st y 

Killen (1976) citado por Morales (1983),Urrutia (1989), Oiaz 

(1990), Gutiórrez (1990), Jordan, ~ ;;l (1990), Lara (1~190), 

Mavrogonis y Con:;tantinou (1990) y Vértiz (1990) mencionan un 

peso al nacimiento que va de un rango de 3. O a 6. 2 kg que son 

pesos registrados muy por arriba de lo que nosotros en~ontramos. 
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Dol peso promedio lll no.cimí<>nto corrospondt:r pai:a los machos 

3.28 :!:. 0.76 

encontrAndooa 

kg y paro lan hembras 3. 06 ,!,_ 

difenrnclas cstctdlntlcamont.c 

O. 76 kg, no 

signJficativao 

(P>O. OS), dondo se pudo obaervar quo lon machos son liger11monto 

rn6.a pesados que laa hembras, aiondo similar a lo cit.ado por Mufmz 

(1986), qua realiz.O la investigación en lo misma explotación 

encontrando quo los cordoroa machos tuvieron un peso al nncimlon

to da 3.26 kg y loa cordoros hmnbcna 3.15 kr; Coincjdiondo iguul

mante con los rnportan do Guerrero (1907.), Sot.o (1993), Castafiodn 

{1990) y Do Lucas ( 1990) donch:l mencionan, que loa machos tuoron 

rnAs posados que lan hembrirn. Uo coincidiendo lo citndo por Troja 

(1990) donde neñalu quo el sexo no tuvo OfP-Cto on el peso al 

n11.clmionto on borregos Polibuey. 

Con lo anterior podoroo6 decir quü al peso al naclmionto de 

los corderos depende de varios !actores¡ tales cor.to raza y sexo 

adem~s algunos autores indican que el tipo do parto y cdc'\.d do la 

borrega son otros facLorcs que afectan el peso al nacimiento 

(Jordan, ~ .!!!;1990, Mavrogenls y Constantinou, 1990; Aloxander, 

1973 citado por Vórtiz, 1990 y Suttio, ~ ~., 1991) y ademAs de 

un factoi.· de gran importllnC ia cmno es la nutrición ( f.n~minl]er, 

197 3). 

Por lo tnnto, el peso al nacimionto es un parAmetro 

reproductivo de gran import~ncla ya que en el marca la capacidad 

de sobrevivir do los corderos, tanto en a.mbient.cs trios corno 

c4lidoa {Alüxandcr, 1973 citado por Vértiz, 1990). Al misma 

tiHmpo el peso al nacimiento influye en la vúlocidad de 
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crecimiento (Goodwin, 1975 citado por Vértiz, 1990) y la 

produccion de lecho do la oveja y que a su vez guarda relación 

con el nexo y tamaño del cordero (Morales, 1983). 

El comportamiento do la ganancia diaria de peso (gdp) en los 

corderos del presente oatudio dosde el nacimionto hanta los 105 

d!~a do edad {nacidos on los mouca do Marzo a Junio do 1990). 

Obtuvimos que la gdp goncral fué de 69.32 .! 17. 93 q, 

correspondiendo de 68.0 ,±:. 19.0 g pc"1ra las hembr.as y de 70.0 ... 

lB. O q paro los machos, no cncontrAndosc diferencias 

osli1d!sticamonto signi!icatl.vas (P>0.05} (Cuadro No. 2). Como 

podemos obs<~rvar que lan gdp de los cor.dero6 en íorm."'l global fué 

menor en comparaciOn con los resultados ol>lonidoe de otros 

autores en invcotigacioncs realizadas anteriormente en la misma 

oxplotaciOn, pero éstas gdp son sinlill11·es a la~ reportadas por 

Cruz (1990) usando una diotu a baso de cerdaza 4~% en borregos 

Pelibuey obtuvo gdp de 72.0 g, al igual que Cuarón ~.~~J. (1978) 

obtuvo una gdp de 66.0 g con una diota de gallinaz.1 40t ml\a 

la adición do melaza y Romero (1984) obtuvó una gdp do 52.0 

g con un sistema do pastoreo extensivo transhumunlo .: ; :~ 

CUADRO NO. 2: GJINANCIJI m: PESO DIJIRIJI DE conmmos. 

N MEDIA DESV. S1'D. 

Ml\CllOS 4' 70.0 !.. 18.0 q/dia 

l!F.MlllU\S 31 68.0 .!.. 19. o q/din 

GLOBAL 73 69.3 .!.. 17.93 q/dia 

----------------------------------------------------------------
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Adem~s como obnorvamos las gdp son md.s elevadas en corderos 

machos que en cordoros hembras siendo similar a lo reportado por 

varios l'IUtores citados por Moralos (1986) donde han encontrado 

que los corderos machos tienen mayor ganancia de peno vivo 

durante la lactancja, el cual ootA corrolacionado 

con el mayor peso obnnrvado proclaamonle de 

nacimiento. 

probablemente 

loa machos al 

Los reportes cltadou por Soto (1983) qun roalizó su 

lnvestignción en la misma explotación dondü obtuvo gdp del 

nnclml.cnto hasta los 105 dlas de edad do los corderos en promedio 

general fu.tt de 143.0 g, corrosponrtiendo 136 .O e; para las hombros 

y 150. O g para los m6chos. r:n otro t.r:abajo real izado por Muño7. 

( 1986) en la misma cxplot,1.clón obtuvo gdp del naclmicnt.o hüsta 

loa 90 dias de edad en los cordoros de 103.16 gen la misma época 

(Marzo a Junio) en quo realizamos nuestra investigación, nada mAs 

que en diferonto 11ño. Siendo ganancias diariaH do peno en ambas 

investigaciones muy clavadas en relación con el prcsenLo trabajo. 

Por tanto, como podemos observar, hubo una m(?nor ganancia 

diaria de peso en los animalco do la explotación, Jo que puede 

ser debido a importantes dP.flciencias alimenticias presentes en 

los cordoros 

crecimiento de 

do éste estudio. Es importante señalar que el 

los corderos pudo estar influenciado por dos 

fucLon:rn principalcB: Uutrlción in.:idc::unda y u:1 n"1r.·~ro ~1n-.~i1d0 di? 

parll.sitos (cornontario!.1 pcrr;onalcn dol M.C. GuUl0rm0 Ovierio F.), 

ya quo son dos factores que com\nmfrnte ufnctan el ritmo de 

crecimiento de los animales, y que se encontraban presentes en 
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la explotación dando trabajamos. Ademll.a podemos rectificdr que 

óotc decremento de gdp puede sor debido a que durante loe meses 

da menor disponibilidad de forrajo {Marzo a Junlo), lo qua puede 

rodundar en una pobro producción ldctoa por parte de la borrega 

{De Lucas, 1981 citado por Muñoz, 1996). 

Comparado con otros trabnjos realizados , donde so llova a 

ceiba una diota nutricJonnl y manojo reproductivo diferente a la 

explotación dando so ronlizo el presente trabajo, Guerrero (199~} 

señala que obtuvieron una gdp de 174.0 g en promedio para 

anim.Jlos Suffolk; Bnrmódoz (1990) obtuvo que la gdp fué do 149.0 

±.. 31.0 g prom8d1o pcirit. anlma.lcs Suffolk, 102.0 ±. 26.0 g 

promedio parn animnlea Hambouillct, 116.0 ±. 21.0 g promedio para 

ünima.les Corriodalo; Gutiórroz (1990) monciona una gdp de 227.0 g 

y 300.0 g promedio para su lote tent.igo y experimental 

rospoctlvamonto en animalco Suffolk; por otro lado Vértiz (1990} 

señala qua la gdp para loa productos do cruzas de hemhcan 

Criollas y machos Suffolk con Hnmbouillot fué de 185.50 :: 

60.92 g. 

Con lo anterior podemos citar que la ganancia diarln de peso 

de loa animales depende do factores tales como tipo de 

alimentación, tipo de explotación (intensiva o extonsiva), razr1, 

edad de los animales, pone a 1 nac f.ml Pnto de los cordc.roí:i, tipo do 

parto, edad y peso de la borrega al parto, carga paraslLarid, 

época del año, entre otros (Soto, 1983; Y.uñoz, 1986). 
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La curva do crecimiento (Pig. No. l} para los cordcrou de 

esté trabajo tuvo un comportamiento lineal del d!a al dia 75 

con una tendoncla ascendontn, lo que coincida con lo citado por 

Soto (1983) y Muftoz (1986), y dol dia 75 al din 105 tuvo un 

comportamionto en curva ligoramonto lHlcendente. Lo que nos 

demuestra quo siguo el modelo teórico ya señalado por otros 

autores, con la ónica diforoncia do que a una c.iorta odad on 

rolaclon con lon cordoros criollon tnnemoH un p~wo siP.mpr.o menor 

(Soto, 1983). Para podornos oxplicar lo .·rnterior, on nocesario 

consider<1r el orig8n genótico dol gilnado CL""iollo de nuostI:"o pnis, 

en al cual prov¿ileco sobro todo Rllmbouillut, raza que en cuanto a 

producclOn do carne no os tan u!icicnt.o (Cuóllar, 1983 citado por 

Soto, 1983), aunado o ósto la pósima alimentación que recJbcn 

estos animales (Soto, 1983; Muñoz,1906), del por quo el pobre 

ectudo de peHO vivo du nuestrat~ cordt~ro1;. 

El poso promedio do ll1s borrega~• al parto fué de 36. 7 ~ 

5.5 kg (Cuadro t~o. 3), cuto poso ne ~rncuentrü muy por arriba de 

lo reportado por Podraza {1988) siendo de 25.J kg y lo reportado 

por Uribu (1990) quo es do 33.9 ..:!_ 2.5 kg Y los rcportt~S de 

Urru tiü ( 19 8 9) nor; indican pesos muy por arriba de ] o que 

nosotros encontramos 44.8 !_ 6.3 kg Algunos autoreB nos indican 

que el peso post-parto de las borregcrn depende de 1.:1 edad, raza, 

tipo de ali.mtrntación antes, durante y dezpués de la gcstncion, 

tipo de parto, etc. 
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HEMBRAS 
DE CRill 

CUADRO NO. J: PESO OR llORREGAS J\l, PARTO. 

N MED111 DESV. STO. 

73 36.7 + 5.5 kg 

Loa cambios do peso puedon sor afectados por factores no 

relacionados con .lo nutr.i.ciOn como son la gestación y la 

lactación. Los cambios de peso de lHs hombras de crla al parto 

hastn lon 105 dla5 uc muestra en lo Fig. No. 2 donde obsürvamos 

que la pórdidn de peso ne roanluvo en curva drnJccnd(~nte hnsta los 

75 diun, do ahi en adelante ac obi:mrvó una rocupC'!rar:lón lig1.·ri.l de 

poso rnani festAndottu on curva l1!'CP.n<lr.rnte. Cabo señalilr que nl 

momento de ordeñar dospuf~s dol pdrto se rogiotraron 

una teta clegil quo coi ne idiendo entre l.trn bur.:r.o~-1,'\S fur.rnn tocl,O\fi 

dol lado izquierdo y so registraron doo casos do mastltis a los 

60 dlas, adom6s quo al checar ln proeoncia dn leche en ol dLn 75 

se observó que 24 borregas no tenian leche, lo quo nos podria 

explicar la recupera1:iOn de peso a ptirtir del d.tu 75 y p0driamm1 

predecir que alrí•dndor do éstas fechas lnG bf)tregas de estF.! 

rebaño tenLan una calidüd y cantidnd dn l~:chu caui nula. 

Siguiendo los modelos teOL·icos scfülla.dos por d1vP.rson autoreu 

(I-N.R.A., 1981) y siendo simllar a lo roportddo por Monroy 

{ 1990) donde menciona quo el poao post-par.tCJ bnjó 

considerablementt! hust..:i loe 'iO dtas para comenzar su recuperación 

a partir de usos dtas. L11~ hembras de crla per<liet.·on peso dol 

parto hasta los 105 dlas post-part.o nproxirnadamentc en promedio 
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general fué de 6.52 kg tenléndo un rango deado 1.0 a 12.0 kg 

siendo similares loe resultados obtenidoe por Jordan (1990) rlondo 

señala que las pérdidas do poso justo antes dol nacimiento hasta 

el marcado do los corderos (marcado~ al peso obtenido de loa 

cordoros del nacimiento hasta la 8 - 12 semanas) las variaciones 

de peso do las madres do crla (duranto la lactación} fueron de 

4.0 hasta 15.9 kg. 

Al realizar nuestro anólisis catadistico para obtoncr la 

pérdida de poso diaria de la madro de cria obtuvimos quo en íorma 

general la pórdida diaria do peso íuó da -59.906 ~ 23.28 

En estas condicionen, dando en normal la pérdida de peso de 

la borrega en la lactt1ci6n ya que hay un gasto excesivo de 

energla para la producción de lecho. t:nlonccs las ovejas que 

paren una voz por año pueden perder mAs da 2 kg de pBso por mea 

durante los tres meses de lactación {I.U.R.A.,1981), coincidiendo 

con nuestros reportes. 

Igualmente, al comienzo de la gestación, después do la 

implantación de los embriones, su peso puedo disminuir en 1 o 

kg. Esta dismi.nución no tiene inconvonientes para la reproducción 

posterior si la alimontacion en el curso de los dos ñltlmoa mesos 

les pcrmit.e compensar ósta pérdida inicial y ganar antes del 

parto ol peno lndic~cto. r.as ovejas con mayor frecuencia de partos 

(cada 6 a O me~Ps) pueden igualmente purder puso en ciertas fascg 

do su ciclo reproductivo, pero éstas pérdidas doben estar un poco 

m6s limitadas: de 1 o. 2 kg por mes al comienzo de la lactación 
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durante semanns si so quiere m1intoncr una fecundidad 

elovada (I.N.R.A.;1981). Por lo tanto, el utilizar el creclrnionto 

compensatorio do los animaloe parn ahorrar alimento conoervado y 

concentrado. Aei, en condiciones normales, y como conaecuencia do 

lao fuertes necoeidados ligadas a la producc10n do leche, so 

produce una movlllzacion do reeorvae corporales deepuós dol 

parto, y con una recuperación de la misma al final do la 

lactación y después dol destete cuando laa nocesidadeA disminuyen 

(I.N.R.A.;1981). 

La mortalidad oetimadfl on nuoutra invoetlgtJc10n desdo ol 

nacimiento hast., los 90 dias de odad (ué do 27.0% en promedio 

general {ocurrinndo loe n~cirnlentoR de Mdrzo a Junio) do éate el 

J7.0% do mortalidad ocurrió del d1a O al dfa 30, 22.2% de 

mortandad del din 31 al dia 60 y 40.7% de muertes del dla 61 al 

d!a 90 siendo aimilarns los reportea do Muñoz (1986) y Oucrot 

( 1989), siendo la principal cllusa do muorte ol eindrame de 

inanición exposición, prnsentl\ndosf! canos también do neumonias y 

enteritis ontro otras coincidiondo con los reporteo de Muñoz 

(1983); Bellati (1988); Knight (1988¡; Shamsal (1989) y Tadich 

( 1990). 

Las correlaciones (Cuadro No. 4) obtonidaa en nuestra 

inveetigacion fueron las siguientes: 

Peso do la Lorrega al parlo entre peso del cordero al 

nacimiento, teniendo una correlacíon positiva r= 0.42 

(P<0.0002) que nos indica que es moderadamente alta y con 
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una diferencia oet.adiati.ca altarnont0 slgnlficut.lva, lo quo non 

indlca que el peso de la borrega n 1 ptlrt.o tiene unil gran 

relación con el poso nl nocímienlo de nu cria., siendo 

similares los resultados obtenidos por Shrivastava {1985) 

dando señala que las corrolncioncn fueron de r= 0.40, r.~ 0.47 

y r• 0.40 entro poso do ln mndro al pnrt:o y peno dol cordero 

al nacimiento para lna trea razae quo utilizo en su trabajo, 

ademlls fuoron altamonto slgnifico.tlvaa {P<0.01) lo que le 

indico la gran dependencia quo exi.sto del poso del cordero al 

nacimiento con el perno de la madre al parto. 

No coincidiendo con loa rcporlüa de Mavrogcnis (1990) que 

non señalo. una correlación do r"" 0.23, pero debcmofi tener en 

cuenta quo Mavrogcnls y conntantinou para su unhlleis 

cstndlstico tomaron el puso de ln borrngai en el pm;o vivo do una 

borrega Chi.os do 2 añou al t'lparenmicnto (proporcional n 0.851 del 

poso maduro) con lo C\l<'ll nos podorooa explicar del por qué do su 

correlación baja encontrada, ya que cllon tomaron eso poso como 

rr.edia para sus analisis osLadlRticos. 

Peso de l,1. borroga al p3rto entre~ ga.nanciu diaria de peso (dol 

nacimiento hasta lo8 105 d!ns de od,'ld) del cordero, igualmente 

la corrolncion resultó poaitlvn r~ 0.41 (P<0.0002) y 

modcradamcnto alta y con una diferencia estadlstica altamente 

Rignlf icutiva indicAndonos una importn.ntfJ relación que guorda 

el peso dn la borrega ,).} pllrto pnr,1 l<": gan?1ncia diaria de pesu 

de su cc""Jrdero, y,1 que la borre9a debe t.encr un pot.unciul d;~ 

reservas ·~nerg6ticil!i, ya que p.-..r;,, la product::ión de leche huy 
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gaetoe altos do cnorgln y n su voz la producción de locha 

depende para ln gananciR diaria de peno do los corderos 

durnnto los tres primeros menes de vida. Los rosultados fueron 

igual ll loe reportados por Mavrogenie (1990} dando obtuvo la 

correlación da peso do la borrega (haciendo la misma 

aclaración do la corrclacion anterior) ontro ol peso de los 

corderos a los 105 dlns de edad fuo r~ 0.41. 

La ganancia di~rla do peso del cordero (del nacimiento hasta 

los 105 dlns dA odad) entro pórdldn diaria de peno de la 

borrega de crla (del parto haata loa 105 dli\A post-parto) la 

correlación fué negativa r ~ -0.26 (P<0.02} y con una 

probabilidad significativa lo que nos indica qul~ entre mAs 

aumente la odad y poso del cordero , menor rolnción hay entre 

la pérdida do peso de la borrega, coincidiendo con los 

reportes de Bustamanto (1989), Wanl (1989), Jorddn, ~ 

~.(1990} y Mavrogenis, ~ ~· (1990) dando monciondn quo los 

cambios d~ peso de la borrega durante la lactación (p6rdidn de 

peso) entre crecimiento do loa corderos no se encontra1:on 

correlación importante, por lo cual no hacen el repor~e de 

ésta. 
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CUADRO NO. 4: CORRBLJICIOHES P.S'l'IMADAS EHTRB El, PESO VIVO 
Y O'rROS P l\R/\KE'l'HOS • 

PESO VIVO 

PESO DE LA 
BORREGA AL PARTO 

PERDIDA DE PESO 
DIARIA DE LA 
BORREGA 

OTROS PARAf1ETROS 

PESO llL NACIMIBNTO 
m;L CORDEHO 

GANANCIA DIARIA DE 
PESO DEL CORDERO 

Gl\N/\NCI/\ DIARIA or; 
PESO DEL CORDERO 

PROMEDIO 

r= o. 42 

r• 0.41 

r• - 0.26 

Al realizar el an~linia do rogrosion lJncal entre la 

ganancia diaria de pcao del cordero y la p6rdida diaria de poso 

\.h..: las borregas de cria, obtuvimos un coeficiente altarnHnte 

significativo (intercepto y mildrü) ,donde la ganancia dic.rir1 de 
peso do los cordercis ful! de 56. 92 g - O. 206 (m<Vire), Jo que nos 

indica quo ln borrega do crlil piorde apr.oximadamento 0.21 g de 

poso por ca:d<t gramo ganudo por el cordoro ( r·ogrcsion altamente 

significativa r• 0.0001 (P<0.02). 

CUADRO NO. 5: F.STTH7\C10N OP. LJ\S P.CUACIONRS OP. RRGH.RSJON PJ\RJ\ I,QS 
CAHOIOS DE PESO DE LllS BOllRY.Gl\S Y SUS CRI/\S DEL 
NACIKJP.HTO lll\S'l'A !.OS 105 DIJ\S Df! F.DAD. 

Pl\IW1ETHO ES1'1MACION 

IN'l'ERCEP'l' 56. 92 

MADRE - 0.206 
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0.0001 

0.0217 

ERROR DF. 
ESTI}'.J\CION 
ES'l'AllDlú~ 

5.66 

o.os 



CONCI.USIONES 

1. - Se obtuv.ieron nncimientos it t.rflvóa de los meses de marzo a 

junio, época critica en el oatildo de Móxico ya que ca 

temporada dn nP.caa. Pero dobído a la gran capacidad de lan 

borregas criollfts de procroar en cunlqulcr ópoca del año, eo 

deberla aprovechar esta ventaj11 y tratt1r <lo suplementar 

alimento on 6pocaa criticas; ya que ln poblacion ovina 

mexicana so encuentra compucata on 5U mayoria por animales 

criollos. 

2. - La ganc1ncia diariLI do perno do lon coL""derou fuo en 9onornl do 

69.3 9. no encontr.-.indoso dlferc:mc1.1s cstad!ntic.:imcnte 

significativas entre machos y hombros (P>0.05). Estas 

ganancias do poso en realidad fu~ron muy bajas, pe-ro dr~ll1do 

al estado nutr.icional de lc1s m(1dres y t1 la nula 

suplemontación de allm~nto, aunado u lfl ópoca de snqula 

(donde hay menor disponibilidnd de il l imentos), nos 

explicamos do la pobre ganancia de paso de los cordHros. 

3.- La curva de ct:ecimient.o mCJstra<l.i por lon corderos criollos 

fue oimilar. a la report.ada por varías uutorcu, con la ónica 

diferencia que en nuestro ~ano fuc-!ron pesos muy inferiores. 

4. - La curva do 1<1 pérdida do poHO dn l ;:u; borr.t.'~Frn después dol 

parto siguen los mod0los tP.~r.icoa reportadOR por varios 

autores, siendo normal la pórdida de pf!So durante eata etapa 
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a. razón do 2 kg por moa on promedio. 

s.- El poso promedio al parto do las borroqaa oo un parametro do 

gran importancia ya quo cato peso , en parto nos detcrminttrA 

el peso al nacimlonto del cordero como la ganancia diaria de 

peeo del cordero, Y a ln voz al peso al nacimiento 

detcrminarll. en mayor o menor porccntc1jc la ganancia diar.ia 

del cordero. 

6.- Durante la épocn en quo se roalizO el trabajo se obtuvo una 

mortalidad dol 27 desdo el nacimiento hast,1 los 90 d!c1a de 

eda.d. En realidad fue una mortRli.d11d elevada dobido a las 

caracteri.stjcas quo tierna la explotacion pero serta bueno 

buscar medidas pr~cticas para solucionar y bajar las tñsas 

do mortalidad oncontradau. 
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