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INTRODUCCION 

Con el correr del tiempo, la e~p10tación de la ovinocu1t~ 

ra se ha venido transformando, hasta convertirse en una verdadera -

industria donde encontramos razas especializadas productoras de la

na, razas productoras de carne, as! como las de doble prop6sito. p~ 

ra lograr ~sto, se aprovecharon determinadaa características obteni 

das de los estudios constantes mediante selección, mutaciones, ali

mentación, factores climéticos, etc. Dichas características, con la 

ayuda de la gen~tica, han sido fijadas y mejoradas a ts1 grado que 

en la actualidad se cuenta con magníficos rendimientos en lo que se 

refiere a la producción de lana y carne. 

En M~xico, varias son las dependencias del gobierno que -

estén dando un fuerte impulso dentro de la actividad pecuaria a la 

ovinocultura puesto que ~sta juega un papel muy importante, ya que 

representa ademés de una fuente de trabajo, una considerable fuente 

de ingresos ya sea para el ejidatario, para el comunero, como para 

el pequeno o gran propietario. 

Ademés, es de todos conocido, la alarmante e~plosi6n dem~ 

gréfica que en los últimos anos se ha presentado y por lo tanto, f! 
cilmente previsibles, pueden ser loa prolJlemas que ~9to traeré con 

el transcu~o del tiempo. Uno de ellos que ya en la actualidad es -

grave y que cuya soluci6n necesita primal:ía por la importancia que 

encierra es la alimentación, y como renglón principal, tenemos la -

producción de alimentos de origen animal. 

En la República Mexicana, la demanda nacional de produc-

tos ovinos hs sido en las últimas d~cada!¡ muy superior a la produc

ción interna, y por lo mismo, el país ha tenido la imperiosa neces! 

dad de recurrir a las importaciones. Para darnos una idea de la ma~ 

nitud que ~stas alcanza~, Moreno Chan (12) e~pone que la producción 

nacional de carne para 1974 fu~ de 12,496,344 kgs de carne en canal 

que resultaron del sscrificio de 1,086,5+7 cabezas de ganado ovino. 

Así mismo Moreno Chan, menciona que Industrial de Abastos 

importó de Estados Unidos durante 1974, un promedio de 15 mil cabe-
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zas mensuales de ganado ovino en pie para el abasto . Dicha importa

cHm equiva116 a unas 180 mil cabezas 1m pie con un valor aproxilll8-

do de 65 millones de peaos. 

En lo referente a las i mport aciones de ganado psra pie de 

cría, según datos proporcionados po r la Direcci6n General de Ganade 

ría, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (actualmente estA 

bajo la direcci6n de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidré~ 

licoa) (10), revelan que durante el a~o de 1976 hubo aolicitudes de 

importaci6n de ovinos para 2,013 machoa y 20,211 hembras, teni~ndo

se entre las razas solicitadas y siguiendo un orden de importancia 

en cuanto al número de cabezas importadas, las siguientes: 

Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Barbados, Columbia y finnsheep. 

Como se observa, estas i mportaciones rep resentan una enor 

me fuga de divisas para el país. Estas di vi sas podr1an ser reduci-

dss mediante la disminuci6n de laa importaciones. Esta diaminuci6n 

podría ser lograda medisnte el aumento de ls producci6n ovina naci~ 

nal, que vendría como consecuencia de una mejor preparaci6n del ga

nadero, capacitaci6n de personal t~cnicll espec ializado, así como de 

pastores encargados de los reba~os. 

Es por eso, la importancia de la intensificaci6n , perfec

cionamiento y planeaci6n de nuevos aistl!mBs para obtener con ~sto -

mayor producci6n en la explotaci6n de ovinos. 

Una de laa t~cnicas a llevar a cabo , es la de planifica-

c16n y ejecuci6n de destetes precoces q e s ean eficientes, aunque -

~sto represente un reto al ganadero para ef ectuar un cambio en las 

prácticas de manejo que han sido aceptadas por ellos durante muchí

simos anos. como l o es la de efectuar el destete de los corderos a 

los cuatro 6 cinco meses de edad, separándolos posteriormente para 

la engorda. 

Por lo anteriormente expuesto, naci6 la idea de realizar 

el presente trabajo, el cual se espera que sea de utilidad para a-

quellas personas interesadas en la investigaci6n y explotaci6n de -

los ovinos. 

El presente trabajo fu~ realizado en el Instituto Nacio--
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nal de Ovinos y Lanas, Municipio de Soledad Diez Guti~rrez, San Luis 

Potosí, el cual di6 comienzo en el mes de julio de 1977, efectuándo

se un destete precoz (60 días) en los Corderos nacidos de las cruzas 
de: 

OVEJAS RAMBOUILLET CON SEMENTAL SUFFOLK. 

OVEJAS RAMBOUILLET CON SEMENTAL HAMPSHIRE. 

OVEJAS RAMBOUILLET CON SEMENTAL TABASCO (PELIGUEY). 

De estas cruzas realizadas se tomaron como progenitores, rszas de se 

mentales Que son buenas productoras de carne, siendo lss borregas de 
una raza especializada en la producci6n die lana. 
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LITERATURA CITADA 

Un ~rea que ofrece posibilidades para aumentar la product! 

vidad de los corderos es la del destet e precoz. Esta práctica se re

fiere a la separaci6n de las borregas de sus corderos antes de lo ha 

bitual, para criarlos por separado hasta alcanzar peso para el merca 

do o el tipo de explotaci6n a que van a ser s ometi dos (5). 

Muchos factores afectan en la alimentaci6n de los corderos. 

Investigaciones realizadas han moatrado que la producci6n láctea de 

la oveja, la dieta del cordero, tipo de nacimiento, sexo del corder~ 

la raza del semental así como de la medre, etc . tienen influencia en 

el crecimiento y desarrollo de l cordero, ya aea desde su nscimiento 

hasta el destete, como del destete hasta el s acri ficio (15). 

Entre las principales razones que se tienen para efectuar 

un destete precoz, tenemos entre otras la presentada por Hudson (7), 

quién menciona que la producci6n léctea de la oveja decrece grande

mente a partir de la cuarta a la sexta semana de iniciada la lactan

cia, siendo ésta, de mínima importancia de la octava a la décima ae

mana de lactaci6n, lo cual es corroborado en cierta forma por Wa1--

lace 1947, (citado por Rutle y Everett (15) ) , qUién report6 que el 

38% del total de la producci6n léctea de la oveja, compTendiendo un 

períOdO de 16 semanas, era producido durante el primer mes de lacta~ 

cia. Así mismo Owen 1957, explica que en investigaciones realizadas 

en un períOdO de 10 semanas que del 45 al 50 por ciento de la produ~ 

ci6n de leche de las borregas, tenía lugar dent ro de las 4 primerss 

se~nas posteriores al parto. 

Ls cantidad media de leche pr oducida por una ovejs es muy 

variable, siendo por lo general de uno a cuat r o litros diarios, pero 

conviene que en las primeras semanas de vida del cordero sobrepase a 

esta producci6n, ya que ' un crecimiento rápido del cordero así lo ex! 

ge (5). 

Estos estudios realizados, sugieren que después del primer 

mes posterior al nacimiento, el cordero dependeré cada vez menos de 

la leche como recurso nutritivo , de ah! Que comi encen a consumir ya 
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sea pastura o cua lquier otro ti po de alimento . Este punto fué abord! 

do en Nueva Zelanda por Rattray (13) , qui én expone que ba j o cond i ci~ 

nes de pastoreo en pot reros (t r~bo l con r ye grass ) a l a edad de 3 B~ 

manas, l a mayoría de los corderos hsn c omenzado a consumir pastura,

puesto que en un tiemp o de 3 a 8 semanas e l rumen efec t úa nor~lmen

te sus funciones, ~sto obviamente es t ar(¡ en f unci6n a la cantidad de 

alimento s6lido consumido. Por lo tanto , ae pup. de conclui r que el 

cordero ae puede conaiderar un ru~ante adulto a l as 8 semanas de e

dad (3). De ahí que muchas investigaciones se basen en es e t i empo p! 

ra realizar destetes tempranoa. 

Una vez determinado y analizado el tiempo en el cual s e - 

puede realizar con grandes posibilidades de ~xito, un deste te precoz, 

la investigaci6n se enfoc6 tambi~n haci a la obtenci6n de animal es -

con características superiores a las que mostraban s us anteceso res.

Una prueba de ello son los trabajos realizados por 5idwell et a l , --

1962-1964 (mencionados por Bowman (2 ) ) . quienes realizaron compa r a

ciones tanto entre razas puras como con cruzas en diferentes razas -

como lo son la Hampshire, 5hropshire, 5(luthdown y Merino, en las cua 

les ae encontraron que en todos los tra t amientos eatudiados, las cru 

zas fueron superiores a las comparadas (:on las razas puras. Es l mpo!, 

tOante hacer menci6n que aún y cusndo 10EI ovinos tengan un nivel de -

producci6n relativamente alto, el cruzamiento con un semental que p~ 

sea un alto potencial productivo pOdré aumentsr significativamente -

la producci6n, la mayor parte de este increment o se deberé a la Het e 

r6sis 6 Vigor Híbrida. 

Habré una manifestaci6n de mayor heter6sis en la product i 

vidad de las borregas de las cruzas menos similares gen~ticament e. -

Es importante enfatizar que la producti\lidad de la heter6aia ae po-

dría ver limitada cuando la ra za de la ~Edre que intervino en l a c r u 

za tiene un bajo potencial maternal (8) .. 

La Hibridaci6n ofrece la ventaja de l a heter6s i s 6 ·Vi gor 

Híbrido·, lo cual significa que el promedio de la descendencia de l a 

cruza reslizada es mejor que el promedio dado por sus progenitor es.

Generalmente las ovejas híbridas son m6fl f~rti les, as í como los cor -
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deros híbridos son más fuertes al nscimiento. Los corderos Que pro-

vienen de ovejas híbridas, crecen m~s rápido puesto Que las ovejss -

producen más leche. Los incrementos posteriores al destete son mode

radamente heredables y de alguna forma, influenciados por la heter6-

sis (16) . 

Sementales híbridos han mostrsdo slgunas ventajas sobre -

los sementales de razas puras. Sementales de raza Hampshire y Suf--

folk, ss! como sementales Que provienen de la cruza de lss rszas Suf 

folk X Hampshire, fueron comparados en ovejas comerciales, dando co

mo resultado Que el aemental híbrido mostr6 una ventaja del 4% en so 

brevivencia de corderos sobre aquellos que provenían de padres de ra 

zas puras, (Bradford et al 1963, citado por Terril (19) ). 

Diez Ochoa y Rinc6n Bravo (4) establecen, según trabajos -

Que realizaron, Que existe una relaci6n entre el peso al nacimiento 

y el peso adquirido al final del destete. De la misma manera que hay 

una relaci6n entre el peso al nacer y el porcentaje de muertes, tam

bi~n existe una dependencia entre el crecimiento y el referido peso, 

explicable por el mayor vigor Que tendrían los corderos de mayor pe

so (6). 

Entre las razas más comunes en los Estados Unidos de Norte 

am~rica se tiene la raza Suffolk. Entre sus csracterísticas est~n, -

su gran prolificidad, transmisora de su gran tamano, buena producto

ra de leche y productora de canales de buena calidad. pero cuenta -

con la desventaja de Que carece de un buen instinto gregario as! co

mo de una mala producci6n de lana (16) . 

En los Estados Unidos la mayor parte de los rebanos estén 

constituídos por razss de origen Rambouillet, se prefieren de este -

tipo de ovejas pues poseen un gran instinto gregsrio y rusticidsd, -

as! como cuslidsdes superiores en ls eSQuilaj pero producen corderos 

no tan convenientes para el mercsdo debido a Que son muy livisnos, -

por lo que psra este fin se utilizan csrneros de razas Hampshire 6 -

Suffolk. En los cruzamientos de ovejas Rambouillet con sementales - 

Suffolk 6 Hampshire, se obtienen corderos grandes y de crecimiento -

rápida (5). 
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Algunos problemas se pueden presentar cuando son utiliza

dos en cruzamientos, sementales de razas Suffolk y/o Hampshire, y _ 

como punto más importante se mencione el de lss altas pérdidas por 

muerte de enimales demasiado pesados el nacimiento (9). 

Shelton (Citado por Sheep end Goat Raicer) dice, Que cor

deros Que provienen de sementales Hampshire finalizan répidamente,

pero Que a una edad determinada por alguna rez6n son menores Que -

las de Suffolk (17). 

Entre loa trabajos realizados con la raza Tabasco, se ha 

concluido Que es un ovino Que está destinado principalmente a la -

producci6n de carne. Cuenta con una buena eficiencia reproductiva, 

la cuel repercute en forma definitiva en le producci6n; edemás re-

sulte Que eate reze presente celo durante todo el ano (20), lo Que 

representa gran venta j e sobre le mayoría de los demás ovinos en los 

cueles es estscional. 

La época más critica en la vida del cordero, mencione Va

lencia Zarazúa (20), es la del destete, la cual y con el fin de es

tablecer la edad 6ptima, ae observ6 Que bajo sistemas de pasto r eo,

lo me j or era destetar a los tres meses. También menciona Que bajo -

sistemas de semiestabulaci6n convenía más efectuar el destete a los 

dos meses y medio de edad. 

Otros estudios fueron también realizados con la raza Te-

basca, en los cualea Ruz 1966, (citado por Berruecoe et el (1) ). -

realiz6 cruzas entre el borrego Tabasco y el Merino, el híbrido ob

tenido presentaba lana de mala calidad aobre el cuerpo y además re

porta Que la adaptabilidad fué baja . 
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MATERIAL Y METODOS 

51 borregas de razs RAMBOUILLET. 

3 se~enta1~s: Uno de raza SUFFOLK. 

Uno de raza HAMPSHIR E. 

Uno de raza TABASCO (PELIGUEY). 

36 corderos procedentes de las cruzas: 

RAMBOUILLET-SUFFOLK (R X 5). 

RA MBOUILLET- HAMPSHIRE (R X H). 

RAHBOUILL ET-TABASCO (R X T). 

Una hectárea de praderas artificiales cultivadas 

con Lo1ium perenne (Rye Grass ) . 

Bebederos con capacidad de 100 1itroa cada uno. 

Comederos ti po canoa. 

Báscula Nuevo Le6n con capacidad de 500 k. 

Báscula OKEN con capacidad de ~ k. 

Navajas para descolar. 

Sorgo en grano. 

Harina de alfalfa. 

Botea de pintura de un cuarto de litro, de color 

rojo, azul y verde. 

Pinzas para aretar. 

Aretes de color diferente (rojo, azul y verde). 
Sal. 

Minerales. 

El presente trabajo tuvo lugar en el I nstituto Nacional _ 

de Ovinos y Lanas, ubicado en el MuniCipi o de Soledad Diez Gutli--
rrez, San Luis Potosí. 

Los preliminares de esta inves t igaci6n comenza ron en el _ 

UNIVERSIDAD I\UTONOMA 
DE SAN LUIS POT I 
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mes de febrero de 1977 , en el cual se adquirieron las 51 borregas -

de raza Rambouillet procedentes de explotaciones de tipo extensi vo. 

Es tas ovejas tenían para esas fechas una edad aproximads de 6 aRos, 

edad a la cual, en ese tipo de explotaciones se cons ideran animales 

a reemplazar o de deshecho. 

El manejo de las ovejas hasta el mes de j ulio en Que tuvo 

lugar la parici6n de los corderos con los Que ae realizó la inves ti 

gaci6n fu~ la siguiente: 

Primeramente fueron divididas en tres grupos, contando ca 

da uno de ellos con 17 cabezas por lote, fueron identificadas con a 

retes de diferente color para cada grupo ( ro jo para el gru po No. 1, 

azul para el grupo No. 2 Y verde para el grupo No. 3), adem~s, en -

la regi6n posterior les fu~ puesto con pi ntura el número correspon

diente al arete que portaban. 

Posteriormente fu eron pesadas, reportando un peso prome-

dio de 34 kilogramos . Fueron tambi~n bañadas (baño de inmers16n) y 

desparaaitadaa. Otra desparasitaci 6n fu~ realizada durante el t rana 

curso del segundo tercio de la gestaci6n. Ambas desparasitaciones -

fueron llevadas a cabo por vía oral, utilizéndose "neguvon a • 

Durante la última semana del mes de febrero fueron empa-

dradas con sementales de razas especializadas productoras de carne , 

utiliz~ndoae las siguientes: 

Para el grupo No. 1, se utiliz6 semental Suffolk. 

Para el grupo No. 2, se utiliz6 semental Hamps hire . 

Para el grupo No. 3, se util iz6 semental Tabasco. 

Dichos sementales portaban chalecos marcadores con el fi n de Que -

las borregas que no fueran montadas dura te el período del empad re, 

fueron sacadas y por lo tanto deshechadas de la investigaci6n. Una 

vez sacadas las ovejas que no fueron servidas por el sementa l , que

daron 42 ovejas, de las cuales 37 fueron las Que parieron; lo que -

corresponde al 72.5 % de fertilidad. 

Los grupos de las borregas servidas quedaron distri buí dos 

de la siguiente manera: 

Grupo No. 1, con 11 borregas. 
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Grupo No. 2 , con 13 borregas. 

Grupo No. 3, con 13 borregas. 

Cabe mencionar que durante todas estas etapas anteriormente deacri-

tas, así como durante el periodo de gestación, de parición, lactan-

cia y destete, los animales permanecieron en praderas artific i ales -

de Rye Grass (L. perenne), las cuales tenían 2 a~os 3 meses de haber 

se establecido a la f echa de iniciado el traba j o. 

Esta superficie estaba separada en tres secc iones (una pa

ra cada grupo) las cuales a la vez, contaban con cuatro divisiones -

de igual superficie cada una de ellas. Cada división era pastoreada 

durante 7 días, dando lugar a un ciclo de pastoreo de 28 días, con -

períodos de descanso para cada sección de 21 dias. El tiempo de pas

toreo fué de 3 a 5 horas diarias dependiendo del estado fisiol ógico 

de las borregas, siendo menor durante el segundo tercio de la gesta

ción y mayor durante la lactancia. 

El potrero contaba con una superficie total de una hecté-

rea aproxi~adamente para l as tres secci ones, contaba ademáa con un -

carril de manejo de 62 m de largo por 3 m de ancho para cada sección. 

Est e carril contaba tambi~n con un bebedero con capacidad de 100 li

tros y tres comederos de tipo canoa, de los cual es dos eran utiliza

dos para la suplementación de las borregas y el ot ro se encontraba -

en un peque~o corral en donde únicamentl! pOdian tener acceso los cor 

deros, ya que los animales adultos no cabían a través de los barro-

tes de que estaba compuesto dicho lugar. Ademés contaba con un som-

breadero an cada carril de cada aección. Este sombreadero medía 1.5 

~ de ancho por 4 m de lsrgo aproximadamente. 

MANEJO DE LOS CORDEROS: 

Esta pr~ctica comenzó realment e deade el momento de ls pa

rición en donde se obs ervaba la forma en que se iba a presentar el -

parto, y s i existía o no, una buena o mala pres entación del cordero 

al momento de su nacimiento. Durante es t a etapa, lss presentaciones 

fueron todas normales. Solamente hubo necesidad de ayudar al nsci--

mi ento de un cordero oue correspondia a l grupo No. 2 que pertenecla 

a la cruza de Rambouillet con Ha mpshire. Se tuvo la muerte de un cor 
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dero que murió momentos después de ha ber nacido, el cual correspondi 

a al grupo No. 1 de la cruza de Rambouillet con Suffolk. La distocia 

en ambos partoa se debió a corderoa de gran tama"o. 

Después de terminado el parto, se tenía el cuidado de que 

el cordero se parara y fuera amamantado por la borrega madre, habie~ 

do con ésto una perfecta identificación entre la madre y su cordero. 
Una vez, como comúnmente se dice, que el cardero había si

do ahijado, se procedía a la desinfección del ombligo con una tintu

ra de yodo; posteriormente eran pesados, procurando que esta pr~cti

ca no excediera de un tiempo mayor de 6 horas . Así mismo les fué mar 

cado con pintura vinílica en el lomo el número de la madre, fscili-

tanda con ésto su manejo. 

El peso era registrado en una tarjeta de control indivi--

dual, la cual les era abierta el día de su nacimiento a cada corder~ 

además les fueron programadas las fechas en que se efectuarían los -

próximos pesajes, los cuales serían cada 10 días a partir de la fe-

cha de su nacimiento, por lo que se obtuvieron los siguientes regis

tros: el peso al nacimiento, a los ID, 20, 3D, 40, 50 Y 60 días, fe

cha en la cual fué realizado el destete. 

En el período de lactancia , que tuvo uns duración de 2 me

ses, la mitad de las necesidades nutritivas de las ovejas en base a 

materia seca (m.s. ) fueron llenadas por una rsci 6n blsnceada que era 

suministrada por las tardes. Además, en este período se les permiti6 

el acceso a las praderas por un tiempo más prolongado Que fué de 5 -

horas diarias, teniéndose con ésto que las borregss, con una buena ~ 

limentación, su producci6n láctea rué bastante aceptable, lo cual se 

pudo comprobar con los aumentos de peso logrados por los corderos. 

A los corderos se les permiti6 permanecer con la medre to

do el tiempo, con el fin de que fueran amamantados en el momento en 

Que tuvieran hambre. A partir del quincesvo día después del nacimie~ 

to del primer cordero, s e les empezó a suplementar con peque"as can

tidades de una ración de alfalfa y sorgo (1:1) a raz6n de 50 gramos 

diarios. Di cha cantidad era aumentada paulativamente con el transcur 

so del tiempo. 
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5e tenía calculado que al final del destete, cada cordero 

debe r í a de consumir en un tiempo de 15 mi utas, 250 gramos aproxima

damente de dicha ración, pero ~sto no fu~ posibl e , puesto que no fu~ 

sino hasta la tercera semana despu~s del acimiento de los mismos, -

cuando apenas comenzaban a consumir el concentrado, ademés hubo la -

necesidad de ense~ar a otros corderos desde la entrada al corra l ito 

hasta hacerlos comer un poco de dicha rac i ón. 

5e efectu6 el descole a las tres semanas despu~s de hab er 

nacido el primer cordero, debido a que la nacenc i a se prolongó hasta 

15 días. Durante 10 días se efectuaron curacionea cada tercer día, -

que fu~ el tieMpO que tardaron en cicatrizar las heridas provocadas 

por el descole, sin haberse presentado ningún tipo de complicaci6n,

tales como gusaneras, muertes por desangre, t~tanos, etc. La t~cnica 

utilizada fu~ la del hierro candente, y lBS curaciones se hicie r on -

mediante aplicaciones de un poco de agua oxigenada y una tintura de 

yodo. 

Con el fin de evitar que el dea t ete fuere tan repentino, ~ 

sí como tambi~n, para provocar una disminución nBtural en le lactan

cia de la oveja, se optó por que se hiciera la separación de todo a

quel cordero de la oveja madre en el momento de cumplir los 45 días 

de haber nacido. Esta separación ru~ tan !Iólo por 5 hOTas, tiempo en 

el cual la oveja permaneció en las praderoso Los corderos fueron co

locados en una pradera diferente a la que permanecieron las borrega~ 

procurando que el cordero quedara en la pr adera más distante a l a de 

la madre, tratando con ~sto que la viera l o menos posible y que se -

dedicara a comer, aconteciendo lo mismo con las ovejas. 
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RESULTADOS V DISCUSION 

DebIdo a que los grupos de corderos no quedaron un1formes 

como se observa en el cuadro No. 1, el diseno experimental que se -

realI z6 para ls evaluaci6n de los tratamientos, fUf un DISEÑO COMPLE 

TAMENTE AL AZAR CON DIFERENTE NUMERO DE REPETICIO NES POR TRATAMIENTO 

Cuadro No. 1 

Corderos por TratamIento 

Sexo Total 

M H 

Grupo No. 1 (RXS) 7 3 10 
Grupo No. 2 (RXH) 5 B 13 
Grupo No. 3 (RXT) 3 10 13 

El prI~er snél1sis consist16 en una evaluzc16n general --

(sin conaiderar sexos), entre los tres tratamientos . Esta evaluaci6n 

fu~ realizada exclusivamente en base al peso final alcanzado por ca

da uno de los corderos a la fecha del destete (60 días), obteni~ndo

se los siguientes resultados en el an6l1a1s de varianza (ANVAR ) del 

cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2 

Ané1IaIs de VarIanza -General- (considerando ambos sexos) 
r-

Caus as G.L. S.C. C.M. F F .05 I F .01 

Tra tamo 2 71.671 35.835 8.773" 3.29 I 5.32 

Err or 33 134.797 4.084 

C.V~ = 11.1% 

El resultado de este an6lis1s de varianza nos indLca que -

hubo una diferencia altamente significat iva entre algun(os) trata--

miento(s). Se realiz6 la prueba -Cuncan-, dado a que el ANVAR obtenl 

do no nos da una informaci6n más precisa acerca de los tratamientos 

més relevantes, arrojando el siguiente resultado: 

-Los pesos alcanzados por los corderos concernientes al tratamiento 

R X H, fueron estadlsticamente superIorefl en (P .05) a los pesoa l,!! 

grados por los corderos de los tratamient os R X S Y R X T-. 

a e Causa de Variac16n. 
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El segundo análisis que se realiz6, consisti6 en una eva-

luaci6n en base a los sexos entre los diferentea tratamien tos. Ests 

evaluaci6n, al igual que la realizada anteriormente (pero considera~ 

do un solo sexo por tratamiento), fué hecha en base al peso final al 

canzado por los corderos machos al término del destete (cuadro No.3). 

Causas G.L. 

Tratam. 2 

Error 12 

Cuadro No. 3 

ANVAR para sexo "Macho w• 

S.C. C.M. F. 

3.528 1.764 .826 

25.629 2.1.35 

I F.05 
, 3.89 

c.v. = 7 .28% 

I F.Ol 
, 

El análisis de varianza nos i dica que no hubo diferenci a 

estadística entre ninguno de los tratamientos. 

Debido a que los resultados obtenidos del dise~o uti lizado no mostr~ 

ron ninguna diferencia entre los tratamientos, se realiz6 la prueba 

Duncan con el fin de tratar de encontrar alguna diferencia entre los 

mismos, obteniéndose el siguiente resul t ado: 

wLos pesos alcanzados por los corderos machos de los tratamientos -

R X S, R X H Y R X T, fueron estadísticamente igusl es en (P .05)". 

La tercera evaluaci6n que se r ealizó, f ué hecha considera~ 

do 6nicamente el sexo de las hembras, tomando en cuenta también los 

pesos finales logrados al término del destete. El resultado del aná

lisis de varianza fué el siguiente: 

Cuadro No . 4 

ANVAR para sexo wHembra". 

Causas G.L. S.C. C.M . F. I F .05 I F.Ol 

Tratam. 2 57.368 28.684 16.75'" 3.55 , 6.01 

Error 18 30.821 1.712 

c.v. 7.76% 
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El segundo anál is is que se rea1iz6, consisti6 en una eva--

1uaci6n en base a los sexos entre los diferentes tratamientos. Eats 

eva1uaci6n, al igual que la realizada anteriormente (pero considera~ 

do un solo sexo por tratamiento), fu~ hecha en base al peso final al 

canzado por los corderoa machos al t~rmi no del destete (cuadro No. 3). 

Cauaaa G.L. 

Tratam. 2 

Error 12 

Cuadro No. 3 

ANVAR para sexo -Macho-. 

S.C. C.M. F. 

3.528 1.764 .826 

25.629 2.135 

I F.05 

I 3.89 

C.v. = 7.28% 

1 F.Ol 
, 

El análisis de varianza nos indica que no hubo diferencia 

estadística entre ninguno de los trata~ientos. 

Debido a que loa resu1tadoa obtenidos del disefto util izado no mostr~ 

ron ninguna diferencia entre los tratamientos, se rea1iz6 la prueba 

Duncan con el fin de tratar de encontrar alguna diferencia entre loa 

mismos, obteni~ndose el siguiente resultado: 

-los pesos alcanzados por los corderos machos de los tratamientos -

R X S, R X H Y R X T, fueron estadísticamente iguales en (P .05)- . 

La tercera evaluaci6n que se realiz6, f ué hecha consld era~ 

do 6nicamente el sexo de las hembras, tomando en cuenta tambi~n los 

pesos finales logrados al t~rmino del destete. El resultado del aná

liaia de varianza fué el siguiente: 

Cuadro No. 4 

ANVAR para sexo -Hembrs-. 

Causas G.L. S.C. C.M. F. I F .05 I F.Ol 

Trstam. 2 57.368 28.684 16.75'" 3.55 , 6.01 

Error 18 30.821 1.712 

C.V. 7.76% 
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Este an~lisis nos indica Que hub o una diferencia altamente 

significativa entre algun(os) tratamiento(s) por lo que se realiz6 -

la prueba Duncan, obteni~ndose los siguientes resultados: 

"Los corderos hembras del tratamiento R X H resul taron su

periores estadíst i camente en (P .05) a los tratamientos R X S Y 

R X T". 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) nos da la informa--

ci6n acerca de la co nfianza que se puede tener en los datos por un -

buen manejo de las unidades experimentales . Un valor alto, sugiere -

escasa confianza en los resultados; un val or bajo , indica un buen ma 

nejo de las unidades experimentales (14). 

Como se observa en cada uno de los an~llsis de varianza 

realizados, la causa de variaci6n (C.V.) nunca arro j6 porcentajes al 

tos, por lo que se puede concluir que los resultados obtenidos son -

bastante confiab les. 

Los resultados de los anélisis de varisnza y de las prue-

bas Duncan, revelan Que hubo una superioridad de la raza Hampshire ~ 

tilizada en los cruzamientos con respec to s las rszas Suffolk y Ta-

basca, ya que tanto en el anélisis genersl (sin considersr sexos), -

como en el análisis realizado para laa hembras, la diferencia esta-

dística fu~ altamente signi ficante. En el an~ lis i s realizado para el 

sexo de los machos , la raza Hampshire no mostr6 superioridad alguna 

sobre las otras razas de sementales utilizadas, ya que hubo una i--

gualdad estadística para todos ellos . 

El siguiente cuadro (cuadro No. 5) nos muestra en forma -

clara, aunque ~sta no sea en forma estadística, la superioridad ant~ 

riormente descrita para el cruzamiento de Rambouillet X Hampshire so 

bre las otras razas utilizsdas. 



Cuadro No. 5 

"RE.LACION DE PESOS AL NACIMIENTO Y PESOS FI NALES PARA CADA UNA DE LAS CRIAS DE LOS TRATAMIENTOS· 

K 1 LaG R A M O S 

RantJou111et X Suffolk RantJoui11 et X Hampshire Rambou1l1et X Tabasco 

Peso inicial Peso final Peso inicial Peso final Peso inicis1 Peso final 

~. M H M H No. M H M H No. M H M H 
758 3.390 20.00 18 4.525 20.00 170 4.075 19.80 
740 4.075 18.80 16 4.742 20.20 123 4.525 20.00 
739 4.965 22.00 30 5.545 21.40 122 3.685 17.60 
784 5.850 muerto 32 5.115 19.50 127 3.400 16.500 
775 4.435 18.20 6 5.340 19.3 162 3.140 13.000 
774 5.045 19.70 1 4.420 20.30 130 3.900 16.000 
736 5.400 21.00 33 3.750 19.20 169 3.550 15.600 
778 5.720 23 30 20 4.560 17.90 121 3.575 14.500 
763 4.050 17.00 36 4.925 20.20 161 3 .195 15.400 
711 3.055 13.40 10 4.275 20.10 126 3 .775 16.200 
782 4.985 17.20 5 5.175 17.50 129 3 .555 16.000 

37 4.200 17.80 168 3.440 17.000 
14 4.355 18.70 128 3.125 14.600 

Peso pro 
med.sexo 4.86 4.03 20.428 15.866 4.974 4.457 , 20.08 18.962 4.095 3.565 19.133 15.480 

Peso.pro 
4.63l med.Tot: 19.059 4.655 19.392 3.687 16.323 

- -----------------------------------------------~ 
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Como se observa, es notable la superioridad de los corde

ros de las cruzas en las que participaron sementales ·caras negras" 

(Suffolk y Hampahire), sobre loa corderos de la cuza Rambouillet X 

Tabaeco. Esta superioridad ae debe principalmente, a que el tamaño 

y el peso de los borregos (as! se hable de machos o hembras) son de 

los caracteres econ6micos m6s importantes en los ovinos, puesto que 

son transmisibles a generaciones posteriores. 

Los pesos pa~a los borregos "caras negras·, son aproxima

damente de 120 kgs. (11). Los pesos de los sementales Suffolk y Ha~ 

pShire utilizados, fueron aproximadamente de 85 y 95 kilos respectl 

vamente. 

Datos publicados (11) manifiestan que el peso promedio p! 

ra los sementales de raza Tabasco es de 55 kgs. El semental utiliza 

do pesaba aproximadamente 50 kga. 

Estas diferencias de pesos a favor de los ·caras negras", 

obviamente tuvieron que repercutir y manifestarse en la progenie, -

aunque esta manifestaci6n no fué en la misma proporci6n a la que se 

refleja entre los pesos de los progenitores. 

Debido a que se menciona en la secci6n de los anteceden-

tes la existencia de una relaci6n entre el peso al nacimiento y el 

peso alcanzado al destete, se realiz6 una prueba de correlaci6n (r~ 

tom~ndose en cuenta esas dos variables (peso al nacimipnto y peso -

al destete) para cad s uno de los corderos de todos los tratsmi ento~ 

obteni~ndose el siguiente resultado: 

Cuadro No. 6 

Relaci6n entre el peso al nacimiento y peso al destete 

Cruza 

Ramboulllet X Suffolk 

Ramboulllet X Hampahire 

Ramboulllet X Tabasco 

Coeficiente de correlaci6n 

r = 0.723 

r = 0.149 

r = 0.789 

Cada uno de estos coeficientes de correlaci6n obtenidos, fueron es

tudiados por medio de un análisis de varianza, el cual nos ayud6 s 
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n de esos resultados. 

mer resultado que se analiz6, fu~ 1'1 del cruzamien-

te al grupo No. 1, siendo ~ste el de Rambouill et X 

1 se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro No. 7 

correlaci6n de l cruzami ento Rambouillet X Suff olk 

G.L. S.C. C.M. F .05 

1 109.79 109 .79 4 . 69 5. 12 

8 100.54 12 .56 

9 210.33 23.7 

gunda correlaci6n analizada fu~ la del cruzami ento 

mpshire, cuyo resultado fu~ el siguiente: 

Cuadro No. 8 

orrelación del cruzemiento Ralltlouillet X Hampshire 

G.L. S.C. C.M. F I ~05 

1 6.25 6.25 0.26 ( N. S. ) 

11 278.2 25.29 

12 284.45 23.70 

Para 1 

di6 al cruzamien 

guiente: 

a tercera y última correlación analizada, 

to de Ramboulllet X Tabasco, obteni l!ndose 

correa Po!! 

lo si----

AnvBr para ls 

F.V. 
Debido s 
regresión 

Desviacio 
nes de la 
regresi6n 

Total 

Cuadro No. 9 

correlaci6n del cruzamiento 

G.L. S.C. C.M. 

1 111.49 111.49 

11 67.75 6.15 

12 179.24 14.93 

Ramboull let X Tabasco 

F .05 

7 . 47 · 7. 45 
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De los anális is de varianza para las correlaciones obteni

das, se puede decir que en el cruzamiento de Ramboulllet X Tabasco -

existió una significancia estadistica, la cual nos demostró que en -

el pres ente traba jo hubo una relaci6n entre el peso al nacimiento y 

el peso logrado al destete. Esto concuerda c on lo expuesto por Diez 

Ochoa y Rincón Bravo (4). 

los cruzamientos de Rambouillet X Suffolk y de Rambouillet 

X Hampahire, no mostraro n re laci6n estadística alguna entre el peso 

al nacimiento y el peso al destete. Esto pudo haber sido provocado -

principalmente por los siguientea factorea: 

- El que definitivamente no haya existido dicha relación. 

- Debido a tan peque~o número de animalea por tratamiento, 

el desarrol lo o producción de cualquier cordero u oveja que por alg~ 

na circunstancia se vieran afectados, pudO haber repercutido direct~ 

mente sobre los corderos, moatrando ~stos, resultados inferiores e -

inclusive contradictorioa en un momento dado, a los que se pudieron 

haber ob t enido bajo condiciones normales. 

Algunas otras causaa que pudip ron haber provocado esos re

sultados, entre otraa eatén las siguientes : 

- Cualquier enfermedad no detectada de alguna(s) borre---

ga(s) en los grupos de Ramboulllet X Suffolk y de Ramboulllet X HamE 

shire, pudO haber provocado una baja en 8U producci6n láctea, afec-

tanda directamente al desarrollo del cordero. 

- Dado a au edad, las ovejas pudieron haber padecido de u

bres demaaiado fibrosas o de mastitis 8ubcl!nicaa. Esto pudo haber -

repercutido en contra de la producci6n láctea de la oveja influyendo 

obviamente en el desarrollo del cordero. 

- Cual quier enfermedad no detectada en alguno de 108 cord~ 

ros , pudO haber influido para que no desarrolla ra toda BU capacidad. 

fueron realizados otro t ipo de análisis con el fin de ob-

servar el desarrollo que tuvieron los corderos de cads uno de los -

tratamientos, desde la época de su nacimiento hasta el destete. Es-

tos análisi8 consistieron en una regresi6n lineal simple, para la --
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cual fueron consideradas dos variables: 

1.- El tiempo, que comprendi6 intervalos de 10 días cada u 

no a partir de la fecha de nacimiento de los corderos hasta el deste 

te (60 días). 

2.- El peso (k) que fué logrado por los corderos durante _ 

el transcurso de la investigaci6n, el cual fué registrado cada 10 dí 

as a partir de la fecha de nacimiento. 

De los resultados que se obtuvieron de la regresi6n line~l 

los principales son dos: 

e) El incremento de peso promedio diario que se tuvo dura~ 

te la investigaci6n (en l e ecuaci6n de la recta corresponde a le pe~ 

diente). 

b) El coeficiente de correlaci6n. 

En la primera regresi6n que se efectu6 (gráfica No. 1) fu! 

ron considerados ambos sexos. La correlaci6n que se obtuvo para los 

tres cruzamientos fu~ casi perfecta, lo que nos indica que la ganan

cia de peso y el tiempo, están íntimamente relacionados . En cuanto -

al incremento de peso, el mayor logrado correspondi6 al tratamiento 

No. 2 (R X H) pues fué un promedio de 249 gramos dia r ios contra 244 

gramos de R X 5 y 212 de R X T. 

Para la segunda regresión que se efrct u6 (grá fica No . 2) -

se conaideró única y exclusivamente el sexo macho en los tres grupos. 

La correlaci6n obtenida para todos ellos, sigue mostrando que la re

lación tiempo-ganancia de peso, están muy relacionados. En esa gréf! 

ca, el incremento de peso logrado por los machos del grupo R X 5 fué 

superior con un promedio de 264 gramos diarios, con r especto al al-

canzado por los tratsmientos R X H Y R X T, quienes lograron un pro

medio de 257 y 249 gramos de aumento respectivament e . 

Para la tercera regresión lineal se observa que el coefi-

ciente de correlaci6n continúa guardando el mismo grado de uniformi

dad mostrado en las regresiones anteriores. El mayor incremento lo-

grado, correspondió nuevamente a la cruza de R X H, con un promedio 

de 245 gramos po r 202 del cruzami ento R X T Y los 197 del cruzamien

to R X S. 
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Gráfica No. 1 

"Regresi6n lineal (R.L.) general (s i n considerar sexos) ". 

1.- R.L . para el cruzamiento R X S 
(Y=4 .588+ .244 (X) ) 

2.- R.L. para el cruzami ento R X H 
(Y=4.665+.249(X) ) 

3.- R.L . para el cruzamiento R X T 
(Y=3.747+.2l2(X) ) 

d1as 

10 20 30 

. ) 

;- ) 
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1·= 244 9 

r··. .999 
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Gr~f1ca No. 2 

"Regres16n lineal (R.L.) para el sexo macho de cada cruzami ento". 

1.- R. L. para el cruzamiento R X S ( . ) 
(Y=4 .8+. 2&4(X) ) 

2.- R.L . para el cruzamiento R X H ( - ! - ) 
(Yc 4.790+.257(X) ) 

3.- R.L. para el cruzamiento R X T ( • ) 
(Y=4.104+.249(X) ) 

R X S 

i " 264 !l 

r = .998 

R X H 

i = 257 g 
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R X T 
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Gré fica No. 3 

"Regresi6n lineal (R.L.) para el sexo hembra de cada cruzamiento". 

1 .- R.L. para el cruzamiento R X S ( . ) 1-
(V=4.47+.l97(X) ) 

2.- R.L. para el cruzamiento R X H ( ~- ) 
(V=4.590+.245(X) ) I 

3.- R.L. para el cruzamiento R X T ( . ) 
(V=3.642+.202(X) ) 

I 

R X S 

i = 197 9 

r = .994 

R X H 

i & 245 9 
r • • 998 

R X T 

i = 202 9 
r oo .998 

días 

10 20 30 40 50 60 
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Gdfica 1110. 4 

"Incremento de pesos parcial es considerando el promedio de ambos sexos". 
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Gráfica No. 5 

"Inc rementos de pesos parciales consi de rando el promedio pa ra e l s exo ma oho" 
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Gr6f1ca No. 6 
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-Incremento de pesos parciales considerando el promedio pare s exo hembra -
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Estos resultados obtenidos por medio de la regresi6n li-

neal, como son, los coeficientes de correlaci6n V los incrementos -

de peso, vienen a corroborar los resultados obtenidos en los análi

sis de varia nza V pruebas Ouncan • 

Es sumamente inte resante el observar V conocer el desarr~ 

110 de los corderos en cada una de sus etapas, puesto Que este con~ 

cimiento trae como consecuencia, el que se efectúen las précticas -

de manejo en el momento més apropiado, tsles como destet es , empa--

dres, suplementaciones, descoles, engordas, desparasi taciones, etc. 

El análisis de los incrementos logrados, es una buena for 

ma para conocer el mane jo que deben reci bi r los corderon en ese in

tervalo. 

Cuadro No. - 10 

Incremento de pesos parciales, desde el nacimiento hasta el destete 

(gr.) 

Cruza/Oías Pi-ID 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

M 241 317 287 223 228 270 
R X S 

H 237 243 223 150 153 176 
Prom. Total 239 295 26B 201 206 235 

M 22B 29B 256 264 210 254 
R X H 

H 245 297 235 271 167 238 
Prom. Total 238 297 243 268 183 244 

M 240 296 250 193 237 287 
R X T 

H 190 255 196 198 159 193 
Prom. lotal 201 _26~ 20B 197 177 214 

Entre los puntos mAs clsros V féciles de distinguir en es 

te cuadro está n los siguientes: 

El grsdo de producci6n láctea de la oveja durante las cuatro prime

ras semanas de lactación. Es notable, que a partir del nacimiento -

del cordero (Pi) a los 10 días posteriores al parto, la curva de -

lactaci6n crece rápidamente, teniendo su pico de lactancia máxima -

en un periodo que comprende de los 10 a los 30 días, tiempo en el -

cual comienza a declinar la producci6n láctea (cuadro No. 10). 

Lo citado anteriormente , concuerda con las investigacio-

nes realizadas por Hudson (7) V por Rutle V Everett (15) en el sen-
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tido de que l a mayor producci 6n láctea de la oveja se presenta du-

rante el primer mes a partir de que ~st a s e i nici6. 

La ba j a en e l incremento de peso en el período de 20-30 -

dlas, se debi6 posi blemente a que al ef ec t uarse e l descole, el pri

mer cordero tení a tres s emsnas (21 díss ) de habe r nacido y r ealmen

te ls mayoria de los corderos tenisn un promedio de 14 a 18 dlas de 

vida. Esto pudO haber t raído como consecuencia , el que se t uv iera u 

ns bajs en el incremento de peso de los corderos que se manifeat6 -

en el periodo de 20-30 días. Ademés hay que recordar que durant e 

los 10 días posteriores al descole, se estuvieron efpctuando l as cu 

raciones de las heridas provocadas por el mismo, po r l o que t odo es 

te manejo tuvo que repercutir en contrs de la gsnanc i a de peso de -

los corderos. 

Se puede confirmar lo dicho por Rattray (13), ya que los 

corderos, a partir de l a tercers semana comenza ro n a consumi r past~ 

ra y concentrado, lo sual es una buena seMal puesto que nos indica 

que el rumen ha comenzado s realizar sua f unc iones. T smbi~n se con

firma que loa corderos se pueden considerar r umiantes s dul t os y Que 

estén aptos para realizar perfecta.ente sus funciones di gestivss a 

las ocho semanas, y una prueba de ello, es que a ps r ti r de ls qu1n

ta semana, las heces de los corderos fueron casi normales, siendo ~ 

sI de la sexta a la s~pt1ma semana de vida. 

El efecto de ls Heter6s is se vi6 manifesta do desde e l mis 

mo nacimiento de los corderos, puesto que desd e ese momento, fueron 

bastante fuertes y su crecimiento fu~ notorismente r épi do, Habi~nd~ 

se logrado pesos finales muy sstisfactorios al ef ectuar el destete . 

Un papel muy importante desempeRaron en este trabs j o la 

conjugaci6n de caracteres de los pregeni tores, ys oue como es sabi

do, ls oveja Rambouillet es un ovino que tiene muy des s r r ollado su 

instinto msternal. Además es bastsnte buena produc t or a de l eche, lo 

cual pudo corroborarse principalmente en el desarrol l o de l os ca r de 

ros, en el gran volúmen de lss ubres cuando l os corderos eran sepa

rados, y porque aún despu~s del destete hubo l a neces idad de a r de-

Mar algunas de las ove j as durant e slgún t i empo. 
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La oveja Rambouillet fué transmisora de su gran instinto 

gregario, puesto que los corderos al ser separados de sus madres -

permanecían siempre juntos. 

Los sementales Suffolk, Hampshire y Tabasco fueron trans

misores de su gran tamano, dieron origen a corderos bastante largo~ 

fuertes y musculosos~ y sobretodo a animales de desarrollo realmen

te precoz. 

Los corderos que provenían del cruzsmiento R X H, efecti

vamente tienen un desarrollo bastante rápido y el tamaño es menos -

que el de los que provienen de sementales Suffolk, como dice Shel-

ton (17), ya que la raza Hampshire no es de gran alzada, aiendo 

transmisibles todaa estas características a sua deacendientes. 

El desarrollo logrado por los corderos que provienen de -

la cruza R X T fué baatante bueno, ya que en el caso de los machos, 

se lograron pesos tan relevantes como los alcanzados por los machos 

de las otras dos cruzas utilizadas en la investigaci6n. 

Las hembras aunque fueron menos pesadas en compsraci6n a 

las de l os otros tratamientos en el momento del destete, mostraban 

el ~is~o vigor, por lo que se puede decir que el peso alcanzado al 

destete fué suficiente para que éste se realizara normalmente. 

El híbrido obtenido de la cruza de Rambouillet X Tabasco, 

mostr6 una buena adaptabilidad, lo cual difiere (aunque bajo condi

ciones de clima, alimentaci6n, manejo, etc., puesto que aqu_l trab~ 

jo se realiz6 en el tr6pico) a lo expuesto por Ruz (1), siendo su -

desarrollo final una fiel prueba de ello • 
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C O N C L U S ION E S 

- La selecci6n del cruzamiento més relevante puede ser e 

fectuada en base a tres criterios: 

a) Si el tipo de explotaci6n que se va a utilizar, es 

para mandar al abasto tanto hembras como machos, nos tendremos que 

basar en aquel tratamiento que 10gr6 los mayores pesoa para ambos -

sexos, el cual corresponde al cruzamiento de Rambouillet X Hampshi-

re. 

b) Si en el tipo de explotaci6n que se va a utilizar se 

van a vender únicamente los machos, nos tendremos que basar en a--

quel tratamiento que di6 corderos machos m~s pesados. Como el an~l i 

sis estadístico nos indica que no hubo diferencia estadística entre 

ninguno de los tratamientos, tendremos entonces que recurrir al cu! 

dro No. 5 que nos indica que el cruzamiento Rambouillat X Suffolk -

fué el superior. 

c) Si en el tipo de explotaci6n que se va a utilizar, -

se quiere aumentar el pie de cría, tendremos que recurrir a los co~ 

deros hembras de desarrollo m6s precoz y de incrementos mayores. Di 

chas características corresponden a la raza Hampshire. 

- S! hubo relaci6n entre el peso al nacimiento y el peso 

alcanzado al destete para el grupo de Rambouillet X Tabasco; no a-

s! para los cruzamientos de Rambouillet X Suffolk y de Rambouillet 

X Hampshire. 

- El híbrido que es producto del cruzamiento de Ramboui-

llet X Tabasco, tiene buena adaptabilidad bajo condiciones de past~ 

reo en la zona media de San Luis Patos!. 

- Se manifest6 en los corderos, la influencia del sexo, -

puesto que el promedio general de todos los machos de cada trata--

miento, tanto al nacimiento como al destete, fué mayor al logrado -

por las hembras. 

- El pico de lactancia méxima de las ove j as en el presen

te trabajo se present6 en el periodo de los 10 a los 30 días poste

riores al nacimiento del cordero, como se manifiesta en los incre-

mentas de peso. 
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- Los corderos por lo general, comenzaron a consumir pas

tura y concentrado a partir de su tercera semana de vida, por lo __ 

que se puede concluir que a partir de ese tiempo, el rumen empieza 
a desarrollar sus funcionea. 

- En los cruzamientos en que intervinieron los sementalea 

Suffolk y HampShire, los problemas al parto provocados por animales 

demasiado Drandes fueron mínimos, puesto que s6lamente hu bo una ba

ja y una sola intervenci6n para ayudar al nacimi ent o de un cordero. 

- En el cruzamiento de Rambouillet X Tabasco todos los ne 
cimientos obtenidos fueron normales. 
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R E C O M E N D A C ION E S 

- Se recomienda la utilizaci6n del cruzamiento de Ra mboui 

llet X Hempshire, puesto Que fué el Que alcanz6 en el presente tra

bajo los resultados mayores, tanto en el promedio general como en ~ 

el correspondiente al sexo de las hemb r as. 

- Se requiere tener mucho cuidado en la alimentaci6n del 

cordero en el periodo comprendido entre los 30 y 40 días posterio-

res a su nacimiento, pues fué el tiempo en que lograron los meno res 

incrementos de peso durante la investi gaci6n. 

- Suplementar a la borrega con una raci6n rica en proteí

na y T.N.D. es conveniente, en el periodo de los 15 a los 35 días -

después del nacimiento de los corderos, con el fin de mantener por 

mayor tiempo el piCO de lsctancia máxima. 

- Es recomendable que se tenga especial atenc i ón en la s

limentaci6n de la ove j a durante el último tercio de la gestaci6n, -

ésto es con el fin de no sobrealimentarlas, además para que el cor

dero, no aumente demasiado de volúmen, evitando con ésto partos dis 

tócicos. 

- Se pueden efectuar destetes precoces en corderos que -

tengan un promedio de 16 kgs. (como fué el CBSO del cruzamiento con 

Tabasco) siempre y cuando los corderos tengan pasturas ylo ali ment~ 

ción con alto contenido protéico. 

- El destete precoz se puede realizar en aquel las explota-

ciones en donde la dis ponibilidad de agua y forraje de buena cali-

dad no sean una limitante. 

- Es aconse j able efectuar el descole la pri mera semana -

posterior al nacimi ent o de loa corderoa, s iempre y cuando éstos naz 

can con buen peso. 

- Se recomienda para este tipo de cruzamientos, la utili

zación de razas de borregas que tengan instinto maternal bastante -

desarrollado y que sean buenas productoras de leche. 

- Conviene utilizar sementales Suffolk ylo Hampshire en -

borregas de segundo pa r to en adelante, para evi tar pOSi bles proble-
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mas en la parici6n. 

- Se recomienda continuar con este tipo de traba j os, con 

cruzas entre las razas S X H, T X H Y T X S, con el fin de integrar 

un cuadro de resultados y estar en las mejores condiciones de selec 

cionar las razas más adecuadas para su utilizeci6n en sistemas in-
tensivos de praderas cultivadas. 
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