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RESUMEN 

El objetivo p11inc1pal de este trabaJo fué el de anali~•r el 

peso de corderos al nacimiento durante 25 meses de Octubre de 

1985 a Octut>re de 1G'37 en una e-xplotac1on comerc1al en éi 

poblado de v1s1taci6n e;tado de t1é:oco. f·ara lo cual se 

emplearon 889 corderos, de Los cuales 452 fueron machos qL1e 

correspond1eron al 51.421. de la población y 427 hembr•s que 

correspondiet'"on al 48.58-¡. de la misma. 

Asi mismo se calculo el promedio ~eneral de peso 31 nac1m1ento 

de dicha población de corderos siendo éste de 4.58:t ü. 38 kq. una 

vez integrados todos lo• datos se ,~eal1zaron cuadros y gráficas. 

para el análisis estadlstico de los datos se emplee el IDétodo de 

comparac16n de media• independientes y analis1s de varianza 

mediante la. prueba de '· t' student. Al comparar l¡>s pesos de los 

meses de los dos af"ios de estur:I 10, er· la rr.a.:1or! a de los meses no $e 

encontl"''O diferencia estad1st1<:.a s1gn1f1cC't1va ~P <'. 0 .. 051, sin 

embargo en cinco meses que fueron: Abril y Jul lO de lQBo y Mayo, 

Julic:. y Ocn. .. lbre de 1987 de los dos a~.05 se ore:e:itaron dat:>S QL.E 

si son difer·entes estadlsticamente a los otros. 

Para el caso de peso al nacimiento pot" sexo, ter,emos que las 

hembras fueron superiores a los machos con pesos de 4 .. o35 kg 

para las hembras y 4. 48 l-:g pat"a los machos. 

Concluyendo aue el peso al nacimiento para esta explotaci6r, 
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:.t co:-15.L·~et~a .:~:wm¿:,~~ :a .. .:- el pes:¡ a~ l<:?S co1:ceros. ·al naC::..t.m?ento -

OL\1":3.r.re los .. ao.;:.·.:á~cs:>' r::;::presen"t"o j'.i.te~"'enci"as·,'esta'dtsti.é:a~·· en 1 .. :i 

·~,_. -~ .. '' 
sexo,··· se 
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ll INTRODUCC!ON 
SITUACION DE LA OVINOCUL TURA 

• - • - <' •• - • •• ••• ~' '• ; 

oroorirc.1c.ná"r·J~'·i.1'~éhtOs proteicos al hombre:. Carne. leche y 

tercer 

obJe~~v~ ;;"u~f{f'i,~a0~~;.a':t~;.'~Ini~_il¡~-cómo fuerza de trabajo y 

transpo1~t~ {_~-~-~''f~~ • ;~I~·9?~~;·~-

de 

m=-neJC n_;;r: ~~~h·;~·:; ... q.:J:~-. _'el_ pals no sea autosuficiente en su 

or·ooüccion J~~3:t~i~;,': !?79). 
F·!"wa_:el -P.:~1~:r~,ci.d-q'U1e1:'e relevancia y prioridad la produccion 

c-;;~~:(/á~~~'~tab·c;~---d~ alimentos proteicos para la nutrición 

numanai ·l,~r·o'./~.:~}~ :1.9?8), .y·a que en las próximas décadas se orevee 

i" l 11rantoS p=- t·a =onsumo hLtmano. A1.1r.ado a esto e:dste la 

p1-ociem3.t1c:a de que hasca ahor·a los sistemas de. producc:ion 

an1mail estan basados en el uso de alimentos que pueden ser 

·:onsum1oos por ei homcre, estableciendo:e de esta manera una 

ccmcetenc1a-entre ambos. Es1;os problemas se agudizan más en 

pa.1. ::e~ sub-desarrollados o en pleno proceso de desarrollo, 

debido c~1ncipalmehte a .los sistemas de eNplotac1on pecuaria de 



éetos paises que son di~tintos a lo5 oe México tArbi:a, 19781. 

Es importante buscar formas de aumentar la e1ic:ienc1a 

alimentaria, asl como la ut1l1zaci6n de productos que no 

compitan con la alimentación del hombre, como san los residuos 

de la a9ricultura y sub-productos de la industri• <Arbiza·, 

1978). 

En las condiciones actuales, l• producción de carne y lana 

constituyen los rubros mAs 1111portantes de la empt~esa ovina. 

Quiz.:..s la poca imoortanc1a Que se les ha prestado se debe a que 

general.ente son e;.:plotados en forma se1Ai116mada en la que tienen 

un bajo desarrollo, por lo que su contribución • la praducc1ón 

de •limentos es poco notoria <Castrellan, 1981>. 

El ovino posee ciertas caracter1sticas que lo colocan en 

posic16n ventaJosa sobre otrAs especies co~o son: Su capacidad 

para. usar pastizales pobres, su adapt•bi 1 ioac y su t'e&istenci a 

para recorrer grandes distancias en busca de a.1 in.ente y agua 

<Esminger, 1980 y Garc!a 1981J. 

El Gobierno de la República através de la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidt"~Ul ices <SARH). ha implementado 

intensos planes de desarrollo g_~nadero, entre los que encuentra 

fomentar la ovinocul tura, por medio de programas de e ria y 

diseminación de animales mejorables en centros regionalas y de 

fomento ovino desde hace mas o menos 15 a~os. Para1elamente se 

han creado fideicomisos y créditos de avio para la ovinocultura. 

con el objetivo d2 financiar estas programas de prodt.tcc16n 
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animal <SARH. l.983> .. 

En números reaondos se puede concluir que la población ovina 

ha oscilado alrededor de S OOV (H)O de cabezas, las cuales se 

encuentran distribuidas en cuatro zonas a saber": 

l. - Zona árida 

2.- Zona templada 

3.- Zona tropical 

4.- Zona montaf1osa. 

La zona templada de d1st1n9ue entre las decttás ya que 

constituye solo el 12Y. del Area nacional, p•ro posee el 424 del 

total del ganado ovino <Arb1za, 1904). 

F·or otra parte, otro f~c:tor que afecta a la ovinoc:ultura es 

que el consumo de car·ne resulta insignificante, debido a su alto 

costo y escas.e:?:. Se ha ca.lct..(lado un consumo promedio d• 0 .. 415 kg 

perca.pita <Gal1na y col, 1981). Na obstante este bajo indice en 

gustos y costumbres es un platillo altamente apreciado y que 

consl:1tl1ye un lujo en lo~ dia• de fiesta <Galina y cal, 1981> .. 

La. e:<plicaci6n por la que est• actividad no ha pro9resado es 

bastante compleja, po~ un lado: 

1..- Cree~cia de ser una actividad poco renta.ble. 

--- Tenen~ia oe la tierra. 

3.- Precios incostantes~ 

4 .. ·- Falta de técnícas especialí:adas. 

'5. - Rebaf'ios con pocos por-c:entajes de vientres .. 
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6.- Falta de maneJ.:J: Reproductivo y sanitario .. 

7.- Ovinos de baja product1vidad. 

8.- Obstáculos en la industrializac:1ón y comerc1alizaci6n. 

9.- Pocos est1mulos de fomentar esta actividad. 

10.- Insuficiente investigación agropecuaria. 

Todo esto implica que la demanda de carne y sub-productos 

ovinos sea mayor que lA oferta <Arbiza, 1978, Perez, 1981 y 

Salas, 1988). La tecnolo91a propia es muy lim1taca ya que no se 

han desarrollado suficientes programas de investigación 

tendientes ha crear técn1cas acordes, lo cual constribuye a 

mantener y a aumentar cada dia esta uependencia <Galina, 1981 

SEP, 19801. 

Por otra parte, solo existen algunos traba JOS de 

investigación que proporcionan datos de algun05 ~arametros de 

importancia economica que se deben conocer en toda expJotac:ión 

tales como: Peso al nacimiento, paso al destete, ganancia de 

pesa, fertilidad, etc. Sin descuidar los aspectos de 

reproducción, alimentación y lftedidas sanitarias que permitan 

obtener mayores ingresos a los ovinocultores <Cervantes, 1983>. 

Si a lo anterior se arlada que el 95:~ de los ovinos nacionales 

son criollos y el 954 de los pr-oductores son ejidatarios <sector 

desfavorable económica social y técn1catRente>, ésto da un 

panorama general de la crisis ovina qL1e sufre el pais lo cual ha 

obligado a la importación de carne, lana y pie de cr1a en 

- 6 -



ae:tr1mento de la econom1 a nacional. 

F"3.ra incrementar la producción se requiel'e mejorar la 

eficiencia productiva ya que el pt"oblema no solo es el número 

de vientres, sino que éstos sean altamente productivos.. Hafez 

(1972) ,- seftala qL1~ los siguientes factores influyen en la 

ef1cien:::.ia r;iprodL1ctiva de un rebaf'5'o. 

Fa.et.ores involucrados-en la eficiencia reproductiva 

GENETICO 

.Raza 

Se:lecc1:!1n 

Cruzamier-.t"o 

HUMANO 

Empadre 

Gestación 

Parto y Lactación 

AMBIENTAL 

Nutrición 

Fotoperi oda 

Temperatura 

El mane-JO reoroduct1vo del rebaBo consiste en controlar o 

modificar la repr~oduc:ción del mismo. El objetivo primario 

cons1ste en obtener la má:dma eficiencia reproductiva posible. 

Este maneJo depender~ del tipo de producciér y debe sig~ificar 

una al t:a cantidad de corderos destetados y/o producción de 

carne, por lo que hay que adelantar tanto como sea Posible la 

edad al primer parto, acortar el intervalo entre partos, 

aumentar el número de corderos al afta, ya sea por prolificidad o 

a tra..'w"éS de razas espec1 ficas, elección de épocas de empadre o 

por aumento de la frecuencia de par-ición, junto con mayor 

ganancia de peso animal y tendiendo una mortalidad menor, as1 
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como mejorando los niveles nutru:ionales y san1tar1os del 

rebarío. <Fernándaz, 1981 y Orcasberro, 19781. 

Para. lograr lo anterior se han utilizado diferentes métodos 

en los que destaca: La mejora en la tasa ovul ator1a a través de 

la época de empadre adecuada, ya que los resultados finales para 

determinar la eficiencia reproductiva del rebaf'io, puede medirse 

como el número de corderos destetados o bien como la cantidad de 

kilogramos producidos por hembra CDe Alba, 19b4 ·,. 

La nutrición ejerce sin lugar a dudas una influ•nc:ia marcada 

sobre el indice de fertilidad y prolificidad en la 1111ayor parte 

de las especies ani~ales y los ovinos no son la e~cepción 

<Pijoan, 1984). Es importante la disponibilidad dlt forraJe ce 

alto valar nutritivo a tr-avés del a!'fo. E;l per.:.odo del af'!o en el 

que el farr.aje de alta valar nutritivo se encuentre disponible, 

sera el que deterlftine en gran medida la estrategia ~e maneJo a 

seguir CFernandez, 1981). 

Hoy en dia debido a la creciente necesidad de una •ayor 

producción por unidad de tiempo las explotaciones ovinas tienden 

a intensificarse o hacer ~s eficiente.su producción. 

Como consecuencia de ésta hay necesidad de inducir cambios en 

el manejo reproductivo a fin de obtener el mejor número de 

corderos. El conocimiento de tales aspectos se considera 

'fundamental para alcanzar una eficiencia reproductiva alta en el 

rebano CAlonsa, 1979). 

En ovinos productor-es de carne, el peso al nacimiento y la 
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Qananc1a de peso son cara.c:teristicas importantes ya que 

det&rrr1nan el total de kilos de corderos destetados, as1 como el 

pesa y núme1·0 de los animales de reempla::o y/o venta posterior 

al destete. Esto es debido a que el peso al nacer esta 

··elac.¡onado con el vig:or y la sobrevivencia, los cuales pueden 

ee: tonados como cr1ter1os de seleccíOn e inicio de un programa 

de meJOl'amie1to (Hunter, 19o5 y 01ckerson, 1975). 

En carneros seleccionados pa1'a tasa de crecimiento, el primer 

re91s'tro medible es su peso al nacimiento, éste forma parte de 

los componentes que definen la habilidad 1nater"na <Turner y 

Young, tc;.69 citado por HernAndez, 1989>. Dado que el peso al 

nac1m1ento segun diversos autores, tiene una elevada correlación 

con el peso al oEstete es deseable seleccionar como la primera 

o:.a.racte~·1st1c.a, ya que s1 el ambiente le favorece, se podrán 

obtenet" ~rllm.:\les con mayar peso a los 45 dias. 

Existen una =erie de factores que pueden afectar el indice de 

=obrev1 vencia de Ltna determinada población de corderos. De esta 

forma. corderos nacidos con un bajo peso corporal o de madres 

en mal est~do ;;eran más débiles y la mortalidad de este grupa 

ser.'.i mc/01·, lo cual redunda en un detrimento en el ingreso del 

c1·oduct~1· (Cuéllar y Mu~oz, 1986). 

E.s reconoc1do q'..le aquel los corderos que nacen con bajo pesa 

cm·po1·al presentan una mayor incidencia de mortal 1dad que 

aquellos con un mayor oeso. El peso c:orporal del cordero al 

nac1m1ento es de imoortancia por la susceptibilidad de aquellos 
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an1male;os peque'N"-:>s de perei:er el s1 ndresne de 

inan1c1ón-expas1cion <Pijoan, 1Q86> .. Vár-1ando las dem4s causa? 

de acuer·do a la región a e>eplotact.on .. Atkins (198•)), reporta Ol.tE 

la supervivencia de los animales mas pesados puede alcanzar e! 

80 al 86'l. compara.da. con el 65 al b8% de corderos de menot"' peso. 

CUADRO 

'% de mortinatos 

% de mor ta 1 id ad 

perinatal (ú-7 dlasl 

Total 

Efecto del peso del cordero en la incidencia 

de mortinatos y muertes perinatales. 

Henos de 3. 5 ki;¡ 

5.1 1.9 

11. l 2.8 0.7 

16.2 3.5 

<Saunders., !975 citado por Pijoan 1980). 

El peso al nacimiento tiene importar.~ia por la capacidad del 

cordero para sobrevivir tanto en climas fries como cal1dos .. 

Tambig.n influye en la velocidad de crecimiento y ésto tiene una 

corr .. elación si9n::-.ficat1va con la gana.ricia de peso corporal al 



primer· y segundo mes, no sucediendo as1 para el tercer mes 

\Gom·nng, l975 y Ugalde, 1=778J. As1 mismo, el peso al nacimiento 

y la 9anC1.ncia de peso predestete son refleJo de la capacidad 

materna, ademas existe una correlación fenotlpica y genotipica 

con valores medios entre peso al nacimiento y peso al destete. 

o~·aul y Tomar, 1982>. En general el peso al nacimiento de las 

crlas está grandemente influenciado por factores no genéticos y 

son éstos Los que influyen sobre el peso al nacer. La magnitud 

de esta i.nfluencia depende1·a del manejo que se le de al rebaf"ío. 

(Cu3r6n y col, 1989 y Lasley, ¡q79). Otros autores citan la 

SL1per1oridad det macho al nacer y a las cuatro semanas de edad, 

pero sin manifestación s19n1f1cativa de la octava a la trec:eaba 

sem:na de edc?o. 

E~:1ste Lln oeso que se puede considerar critico debajo del 

cuc;.l las po;:ibil1dades de sobrevivencia de los corderos 

re::;ul tara muy e-::casa, este peso var1 a según la t·aza <De Lucas, 

1981). El peso de la madre también afecta el peso al nacimiento 

de los co1deros, aún cuando no existe un peso ideal ya que este 

var·1a de acuerdo a la raza <Atkins, 1980 y Bradula, 1980>. 

El peso del cordero al nacimiento también se ve afectado 

pos1tivamen~e por el peso y la edad de la madre. Solo hasta que 

las oveJas alcanzan la edad de cinco arios, los corderos empiezan 

a disminui1· su peso al nacimiento <Speed1n9, 1968). As1 mismo 

los r::orde1··;)S de hembras primeri;::as, son menos pesadas que los 

procedentes de ovejas viejas y los corderos nacidos de aveJas 
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muy gordas tienden a pradu·=ir corderos mas ligeros Que 

los procedentes de oveJas en un estado de nutrición adecuado 

<Godwing, 1975>. 

El peso al nacimi.ento muestra una correlación s19n1ficat1va y 

positiva con los demás pesos <30, 60 y 90 dlas>, indicando que a 
mayor peso al nacer se tendr.1n mayores pesos en las diferentes 

edades .. Sin embargo, ca.oe mencionar que las correlaciones peso 

al nacimiento y las ganancias son todas cercanas • c:ero. 

Castillo y col (1975) reportaron haber detectado que el peso 

al nacer era influenciado significativamente por el tamafio de la 

camada, número de parto, sexo de la crla, afio, mes de 

nacimiento, raza y todos aquel los factores que contribuyen a la 

nutrición del feto, asl como también el estado nutritivo de la 

madre y el sexo de la crla, ya que los machos qeneralmente cesan 

más que las hembr·as al nacimiento. 

Worwick y Lega tes (198~)), sei"ialan que el peso al na.cimiento 

en ovejas no tiene valor positivo por si mismo, pero se 

relaciona con el vigor al nacimiento y con la tasa de aumento 

posterior al mismo. 

Como se puede ver el peso al nacer y el promedio de ganancia 

diar-ia indican que aquel los que nacen mas pesados seguirán 

manteniendo esta venta,ia sobre los naciaos pequef'fos; en parte 

esto se puede deber a ur. factor combinado con un t 1po de parta 

dCJble donde los corderas pesan menos que los de parto ,;;;enc1llo 

e IturbldE. 1979>. 

- l: -



11!' OBJETIVOS 

1.- Indicar el porcentaje de machos 

y hembra'ii QLte se pt"esentaron 

durante los dos artes de 

estudio. 

~. - Determinar el peso promedio al 

nacimiento para la e><plotaci6n. 

3.- Analizar los pesos al 

nacl.miento en corderas durante 

dos al"íos en un rebarl:o 

comercial. 

4. - Comparac lón de pesos al 

nac1m1ento de un a~o con otro 

en die.ha e::olotaci6n ovina. 

5. - Comparac Lón de pesos por sexo. 
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IV MATERIAL Y !€TODOS 

Se empleo el siguiente material: 

Un dinamómetro con capacidad de 10 kg. 

Pintura CVinilica y de aceite>. 

Números de alambre. 

- Hojas de registro. 

Caracteristicas de la explotación 

El rancho presenta las siguientes caracter1 sticas 

el imatol6gicas: 

Una.altitud de 2 240 metros sobre el nivel del mar, una 

latitud norte de 19' • s· y ss·. y 99°' 11 · y 0.4'. de longitud 

oeste, siendo el cli~a templado con lluv1as en verano. 

La prec:ip1taci6n pluvial anual es de 46.4 mm, 

correspondiente al CW de la clasit1caci6n de KOpen <Garcia, 

1981). 

La temperatura media anual es de 14.6° e, siendo 22.6° C la 

máxima y mlnima de -4ª e, de acuerdo con los datos 

proporcionados por la Secretar! a de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, en 1qa6. 

El rancho "La Tr1ni' comprende una superficie de 

aproximadamente 100 hectáreas, contando con agua de riego casi 

todo el ai"io. La mayor parte de la superfic1e se emplea para la 

siembre de alfalfa. En algunos 1teses del ano una parte es 
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r.!ed~c:~da al cu1tivo dal ma.tz.· especialmente en los meses de 

tem~1.Jr¿.¡l, par"a deSOL!es, en lo;: meses de Septiembre a. Noviembre 

ser ens1 l3dos 9ran parte de &stos productos y ser almacenados 

pa.ra su uso posterior en los meses cri tices para el rebaf'fo .. 

La e~plotaci6n cuenta con 77~ animales de los cuales 6 son 

t:.em(:ntal~s de una edad aproximada de 4 aftos, en tanto las 

hembras "fluc:tuan en una edad promedio de 1 a 4 ari:os. Por Ultimo 

los coroEwo= machos y hembras son menares de un ano. Dichos 

arumales son cruzas de las siguientes razas: 

a> Oorset 

b > Criollos con sus encai.stes 

e> Ramboui l let 

dl Suffolk 

Cabe mencionar que el número de animales no es constante 

deb4.do a que en todo el a~o hay compra-venta de animales por lo 

que su número fluctua dependiendo de la oferta y la demanda de 

la Z~'Jllél. 

Asi mismo el ra~cho cuanta con varios manejos, como son: 

11Al-lEJO ALIMENTICIO 

Consta de dos horarios de pastoreo: El primero se ! leva a 

cabo de las 7:00 a las 12:00 hrs en c:ortes de alfalfa y el 

segLi~ao de 14:00 a 16:00 hrs. En la tarde se da un complemento 

alimenticio consistente en: Ensilado de ma1z, cortes de pastos 
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MANEJO REPRODUCTIVO 

Se tiene un empadre continuo todo el afio, esto es., que los 

machos permanecen con las hembras; éstas al parir son confinadas 

a un corral de lactancia múltiple con su cordero donde se le 

proporc:1ona al fa l fa verde, pastos nei; l. \'OS cierta cantidad de 

concentrados, sales minerales y agua ad libitum. Aqu1 los 

animales permanecen de 30 a 45 dia5 aprox1madantente hasta que el 

cordero pueda ingerir una dieta a base de fo1"'raje y al 1mento 

comercial •ezclado con pan molido, para paster"iormente 

incorporarse al rebano. 

MANEJO SANlTARlO 

En este apartado se tiene como un punto importante el control 

de las parasitosis del aparato digestivo oue son frecuentes en 

el area de estudio. En base a esto cada mes se realizan 

mueostreos de heces al rebaf'io para determinar la fecha probable a 

desparasitar. Dichas muestras son enviadas al laboratorio de 

parasitolag1a de F.E.S. Cuauti tlan su estudia 

c:oproparasi_ tosc6pic:o. Además se toman otros parametros como son: 

La época del afta, la región, los hallazgos cl!n1cos del rebano y 
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la: necrops!as. 

Se tiene Establecido una rctaci6n ele farmac:os 

antiparasitarios de acuerdo a las posibilidades económicas del 

rancho adquiriendose por sus caracteristic:as farmacológicas y su 

fácil aplicación. Dichos fármacos son: Albendazol, Febantel, 

Fencendazo 1 y Q;: fendazo 1. 

La e~tro:is ovina también representa un problema muy 

importar.te en la región, por lo que el rancho tiene 

establecido un pr·c.9rama de control para dicha enfermedad. Este 

proyr.;;.ma consiste en la aplicación de Tric:lorfon instilado, 2 ml 

en cada orif1c10 nasal de cada animal, ésto cua~do el cuadro 

cllnico alcanza un lOY.. del total del rebaf'(o. la valoraci6n para 

este medio de control se real iza muy temprano tomando en cuenta 

las caracter!sticas f1.s1c:as del moco en el rebaf'io general. 

Debido a los casos c:linicos que se han reportado de la 

enfermedad llamada musculo blanco en corderos se ha llevado a 

cabo un programa de control que consiste en la administración de 

Vitamina E y Selenio a dosis de 0.5 a 1.0 ml por cada 10 kg de 

peso corpora 1 durante cinca di as 

dichos animales. 

notandose una mejoria en 

Debido a la compra-venta de animales el problema de 

ectopar·asitosis es frecuente. Por lo que el rancho cuenta con un 

bebedero de bovinos, el cual fué acondicionado como baf'l:o 

ectoparas1ticida y que se emplea de acuerdo a las necesidades 

del mismo. Par• finalizar también se efectuan tratamientos 
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cl1n1c~s ae acuerdo cii.·:l~ c::..~o. Mo real :.=anoose ntí,¡:¡Ltr.~ 

vac:: ... nación en dtt:r1a e::t ... ctat1::..~. 

ME TODO 

Se reali:?:aron visitas cont!nuas al rancho la 

·conde se pr-ocedió a ident1t1car a la. m.ao•·e y 

'1r"'in1'' 1 en 

Sl..' cardero, 

durante la semana .. Posteriormente cacsa coroero nembra o macno 

as1 como la madre se ident1f1cáron con el numero oe pa1"to 

correspondiente y se pt"oceol.6 a pesar cada co~ .. dera con un 

dinamómetro coloc:ando en el registro los ssquientes tlatos: 

Número de la madre, fecha de parto. peso y se>~o de la cr.l.:l. Est'o 

se llevó a cabo durante el periodo de Octubre de 1995 a Oc'tubre 

de 1987. 

En el presente trabajo se 1ncluye la lnfot·mac¡on obten1oa 

durante 25 meses en un reb~~o comercial. r·.:.r lo cual se cor.to 

con un total de 889 datos incluyendo ta.rito a mact"ios cofflo 

hembras. El an~lisis de la ir.fo1-maci6n fué efectltado med1cn~e el 

estudio estadlstico de comparac1~n de :nej1a~ i;.oec.~nct1entes. 

mediante la prue=a oa 

- 12 -



V RESULTADOS Y DISCUSION 

Lc:.s r·esL!ltados obtenioos para este estudio durant"e 25 meses 

tJtuestran un total de 889 corderos de los cuales 452 son machos y 

qi.1e representan el 51. 42'l.. de la población y 427 hembras que 

.:.:.n-espor.ca-n ai 45.:.B'l. de la misma. 

LQ. tabJ.~ 1 muestra el promedio de pesos de corderos ül 

r.ac1m1ento d·vwante 25 meses en t.tn rebaf'fo comercial en el 

Munic:._p10 de Melchor· Qcampo 1 Estado de Mé><ico. 

TABLA 

NUMERO DE PROMEDIO DE 

liES COF:OEROS ARO PESO AL NACER <Kgl 

Octubre 23 1985 4.19 a 

1-.o .. ·1emtir~ 56 1985 4.20 a 

Die: ie:mbrs 02 1995 4.55 a 

Ene,·o 43 1986 4.53 a 

Feorero 18 1986 4.14 a 

Marzo 22 1986 4.40 a 

.=toril 3(1 1996 5.52 b 

Maya 46 1996 4.49 a 

Junio 16 1996 4.35 a 

Julio 33 1986 4.02 b 

AQosto 35 1986 4.57 a 

Septiemb1·e 19 1986 4.17 a 
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(.:.: t~ore 60 190~ 4.36 .. 
l'llo".riembi-e 45 1986 4.56 a 

Diciembre 46 1986 4.37 " 
Enero 32 1987 4.30 a 

Feci-erc:; 77 1987 4.53 a 

Marzo 66 1987 4.77 a 

Abril 33 1987 4.74 a 

Mayo 05 1987 4.99 b 

Junío 14 1987 4.87 a 

Julio 13 1987 4.67 b 

Agosto 10 1987 4.91 a 

Septiembre 94 1987 4.80 a 

Octubre 46 1987 5.00 b 

Letras diferentes en la columna muestr·an que hay diferencia 

estadlstica significativa <P < 0.05). 

De la Tabla 1 se desprende que en los meses de Octubre, 

Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marza hubó un incremen~o 

de paric1ones en 'la explotación. Lo cual indica que se presento 

una actividad reproductiva mayor en los meses de Abril, Mayo, 

Junio, Julio y Agosto; notandose una cierta estacionalidad del 

reba"ª' esta se puede ekplica1~ a la influencia del fenotipo de 

razas cara negra que existe en la explotac16n. 

- 2(1 -
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La g:· .. í.f1ca No. 1 mL1;::;·:tt·a :i.os da1:os a lo, 1a1·go de 25 meses. Se 

obtuvo la media poblac1c11.:;:.1 de 4.18:.t ·.o. :.e kg", e1 cwal se pudiera 

e:ml1car como el · .. ·alar es;:.eradC para cadC' mes. Este promed10 ~-=: 

superior· al que obtuvo Hi....1ert:a (1Q72> con pesos a.l nac1m1ento de 

3.43 ~9 e interior a 4.82 kg re91str"ado 001· L1con::- C1987). as~ 

mismo S1dwell y Miller (1972), trabajanwo en ganado Suti'::H 

reporta pesos al nacimiento de 5.3:..1 kg. 

Builov (Citado por Ugaloe Cl9"'Bll, utilizando :48 an1m6les ae 

la ra:?a Romney M.:.rsh reoorta 5.64 kg al nacimiento. Esta 

diferencia pueder· ser atribuida al diferente .... •.::mero de anime.les 

utilizados para su estud1-:> y que aquellos promedios son rei:ortes 

de animales provenientes de una estac1on de re~rool.t'.:tores, er-

donde se realizan programas de selección. 

La gr.a f ica 1 indica que la muestra tuvo un comportam1ento que 

se considera normal, debido a cue la mayor parte de .,los datos se 

encuentran dentro de los rangos de disper·sión calculadt'-s para 

esta poblac:i6n. 

Pero es posible ver que 

comportamiento irt"egular, 

algunos 

siendo, 

datos tienen un 

estaaist1camente 

diferente (p 

continuación. 

O. (15), a los otros, c:omo se a 

MES Al'lO PESO <t<gl 

Ab.-i l 1986 5.S~ 

Julio 1986 4. 1_1: 

.;:;_ 



Mayo 

Julio 

Octubre 

1987 

:987 

1987 

4.99 

7'.67 

5.1)1°1 

Por Ultimo es posible obsei-·-1ar que los datos mu.?stran 

nacimientos de corderos en todo el' periodo da estudio y por ende 

pesos al nacimiento, ésto indica que la nutricion desemperta un 

papel importante en las explotaciones pecuarias y que ésta se 

relaciona con el peso al nacimiento. 



Dl'JISION DE-LA MUESTRA POR SE~O 

Tabla 2. Feso promedio por mes de cada sexo. Teniendo los 

aa!os separ-·ados por mes y por sexo. 

Feso >: kg Peso X kg 

MO Mes N Hembt"as N Machos Total 

1985 Octubre 10 4.8:; 13 3.70 23 

1985 Nov 1e.-nbre 31) 4.41 26 .3.97 56 

1985 D1c iembre 01 4.10 01 5.óo 02 

19üo Enero 23 4.63 20 4.13 43 

1986 Febrero 08 4.27 10 4.04 18 

1986 Marzo 09 4.69 13 4.19 22 

1986 Abri 1 13 5.28 17 5.69 50 

1986 Mayo 25 4.57 21 4.40 46 

1986 Junio 12 4.32 04 4.43 16 

1986 Julio 12 4.53 21 3.73 33 

19a6 Agosto 19 4.35 16 4.84 35 

1986 Seotiembre (15 4. 71) 14 3.99 19 

198t.:i Octubre 3~ 4.44 28 4.27 60 

1986 Noviembre 23 4.64 22 4.55 45 

1986 Dic:iembre 18 4.63 28 4.20 46 

1987 Enero 19 4.27 13 4.35 32 

1987 Febrero 31 4.68 46 4 .. 52 77 

1987 Mar=o 36 4.85 31) 4.81 66 

1'>87 Abril 15 4.51 18 4. 92 33 
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1987 Mayo t):; 5 • .2(1 02 4.b~ 05 

1987 Junio (14 4.75 10 4;9::· 14 

1987 Julio (17 4.87 11 ~~55 18 
···'-

1987 Ago5to t;15 5.15' ·4.b8 10 

1987 Septiembre 52 ·.4.95 4·_9,,:·· 04 

1987 Octubre 25 5.20 4. 76> \46 

437 4.67:!:0.48 452 4-.AB:!.0.35 88~ 

a a 

No hay diferencia estadistica significativa entre las mec:1as. 

<P > O. 10). 

Fraser y Stamp C196B>, observaron que los machos son 0.22 ~g 

más pesados que las hembras al nacimiento, en tanto Yalcin 

(1969>, traoaJando con borre<;.os de la raza Dagiic .reporta que 

los machos fueran mas pesados que las hembra-:. al nac1m12nto y 

los 90 dias. ~ambién Builov (Citado por Ugalde (1978>>, reportan 

que en la raza Romney Marsh encontraron aue el promedio de peso 

al nacimiento para los machos fue ae 6.23:: 0.11 kg contra 5.76 

± O.OS kg de las hembras. 

Castillo y Huerta (1979>, observaron que las hembras tienen un 

peso ligeramente mayor. 

Soto <1983> y_ Hdrquez en <1984), reportaron que 105- pesos al 

nacimiento son superiores en los machos, siendo ésta diferencia 



de un l:'.'l.. apf"OXlfJli:tOamente, lo ;:ual s::e hace más evidente conform: 

se .3c:en::.. al pe-so adulto. Her-nánoe.;: (J987J, menciona que el tipo 

de- oarto es impürtante en el peso del coraero al nacer ya que a 

n1enor num2ro de cr1as mayor es el peso al nacimiento. Aunque en 

el preser-:"te tr·aoaJo no se considera el tipo de par·to puede ser 

::;..1e este par~metro influya notablemente en el peso del cordero 

al na=imiento. 
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VI CONCLUSIONES 

i. Fara el presente estLtdio nubó una propor'"ctón muy similar 

entre machos y hembras del total de partas. 

2.- El peso promedio al nacimiento para esta explotación se 

considera normal en función de lo que se t"eporta en otras 

e:-:plotac.1.ont?s. 

3. - El peso de los corder·os al nacimiento en la población 

estudiada durante los dos at'!ios, .no presentó diferencias 

estadlstica5 en la mayor1a de los meses. 

4.- F·acr~ el case del estudio por se:·:o se encentro que no 

or·esen1:~1·on diferencias estad1st1cas significativas. 

5. · Se sug1e1'"e que en los otros estudios se investiguen otros 

efec.tos sobre: Tipo de parta, efecto de la raza paterna, 

SL1plementaci6n, último tercio de 9estac:i6n, etc. 

~7 -
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