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1 NTRODIJCC ION 

El papel primordial de la ganadería y del sector agropecua 

rio para el desarrollo de nuestro aís es a través de 1 	ro p _ 
ducci6n de alimentos, generación de empleos y ahorro, 	materias 

primas para el, sector industrial y obtención de divisas ( 9 ) 
Desafortunadamente y a pesar de su importancia la ovinocultura, 
ha sufrido una disminución en sus efectivos, desde 1910 hasta la 
fecha ( 2, 16 ) encontrándose en México una baja durante los Gl 
timos años a un ritmo de 1.1 %, lo cuál contrasta con el 	creci 

miento demográfico de 3.5 t anual ( 8 ), que se encuentra entre 
los más altos del mundo ( 24 ). 	Esta situación ha provocado un  
aumento de importaciones de productos ovinos y princialmente de 

lana y carne, con el objetivo de satisfacer la demanda nacional 

( 24 ) . 	Otros investigadores realizaron un estudio sobre la evo 

lución de la ganadería ovina desde 1940 a 1976, en nuestro país 
registrándose una taza de disminución de la población ovina 	en 

la década de 1960 a 1970 del 0.53 % anual, habiéndose 	demostra 

do que en México existen los recursos para desarrollar la ganada 

ría ovina extensiva ( 14 ). Este mismo grupo de investigación 

ha analizado ampliamente la situación ovina que prevalece en 

nuestro pats, comparándolo a su vez con la población ganadera de 

u 
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de  México por especies tomándose como base los censos ganaderos 

de la S.A.R.H. ( 16 ). Otro grupo de investigación señala que 

es la falta de tecnología adecuada en las explotaciones de esta 
especie, la que aunada a factores políticos, económicos y socia 
les han frenado su desarrollo, pese a que el ovino posee ciertas 
características que lo colocan en posición ventajosa sobre otras 

especies domésticas, en situaciones determinadas, como son, su 
capacidad de utilizar pastizales pobres, su adaptabilidad, 	su  
resistencia para recorrer grandes distancias en busca de alimen 
to y agua, y el hecho de que no compite con el hombre, en el con 
sumo de granos por su condición rumiante ( 7, 15, 24 ). 	SegGn 

estudios realizados previamente, se ha considerado que la ovino 
cultura no es una práctica redituable y es, a veces hasta deni 
grante socialmente en ciertos niveles de nuestra población, de 

bido a esto se destinan pocos recursos para servicios técnicos  

y financieros a los ganaderos explotadores de esta especie ( 7, 
8 ). Debido a esto, la administración agropecuaria decidió fo 
mentar ésta actividad por medio de programas específicos de cría 

y diseminación del ovino mediante la producción de animales en 

centros de fomento ( 12 ). Este programa se inició mediante la 

implementación de centros regionales de desarrollo ovino, apoya 

dos por fideicomisos y créditos de avío para la ovinocultura den 



-tro de un programa proyectado por la S.A.R.H. ( 12 ). 	Previa 

mente se había señalado que hay por lo menos, dos 	alternativas 

para impulsar la producción ovina; a) mejorando la productividad 
de las explotaciónes actualmente existentes mediante la introduc 

ci8n de tecnología adecuada al medio, y b) promoviendo la expan  
si8n de la cría de los ovinos en zonas no delicadas actualmente 
a esta actividad y.que fueran propicias para la misma 	(. 24 ) 

Al; analizar la importancia que se le di a cada una de las 	aspe 

cíes ganaderas en si desarrollo agroedonAmtco nacional, 	otros 

investigadores observaron una deficiencia en el ndoero y calidad 

de profesionistas especializados, por lo cutí se inicia un 	pro 

g rama de formación de g 	 personal técnico en 'la Facultad 	de 	Estu 

dios Superiores Cuautitlan L 7 ), 	Dentro de 	la 	justificación 

técnica del mencionado programa se presentó una evaluación 	del 

estado de producción ovina en Nixico con un análisis de 	proble 

mas y perspectivas ( 7 ). 	Estos trabajos coincidieron en demos 

trar la disminución del rebaño ovino nacional con plydidas 	de 

efectivos y aumento de importaciones en este sector agropecuario 
diseñando nuevas estrategias de desarrollo ovino ( 7 ). 

No obstante estas observaciones, ha sido demostrado que no 

todos los paises tienen el mismo clima ideal para la e lotación 

del ganado ovino, que es por esto, que en algunos paises exista 
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una  poblaci6n ovina reducida ( 11 ). Dichos investigadores con 

cluyeron que las condiciones se vuelven impropias para la expío 

taci6n ovina en las regiones ecuatorial y sub-árticas, siendo 

el clima templado, el más apropiado para su desarrollo, que des 
de luego se encuentra presente en gran parte del territorio na 

cional ( 11 ). Así mismo ha sido también demostrado que en Mé 
xico.las variaciones estacionales en la cantidad de luz diaria, 

no son tan pronunciadas, con en otros, paises; debido a su lati 
tud geográfica y este fenómeno d4 como resultado que las ovejas 
criollas, presenten una actitud reproductiva tan amplia observa 
da en el campo, a lo largo del año, representando un potencial 

reproductivo, pués permitiría aumentar la' frecuencia de las pa 
riciones con modelos propios, sin sujetarse a aquellos emplea 
dos en paises más septentrionales, donde uno de los principales 
problemas han sido el anestro fisiológico estacional ( 24 ). 

Para frenar la situación decreciente de la ganadería ovina 
en México es necesario investigar con detalle el estado que guaur 
da la ganadería en diferentes condiciones de explotación. 	Con 

este objeto han desarrollado diferentes modelos tecnológicos de 

registros de producción en otros paises que podrían ser adapta 

dos al agronacional ( 20, 21 ). Previamente en México y en ga 

nado Suffolk con el propósito de medir el comportamiento produc 
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OBJETIVO 

zootécnico, para podrer compararas con otros traaajoe similares. 
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MATERIAL  Y METODOS 

Clima.- De temperie húmeda de bosque, la lluvia es peri6di 
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-ca  y el invierno es seco, durante el mes más seco 	de 	verano 

las lluvias son diez veces o más altas que en el mes más 	seco. 

Temperatura.- Las temperaturas registradas son una 	media 

de 14.4°C máxima extrema de 25.5°C, mínima extrema de 5.5°C los 

vientos dominantes son al Norte ( 4 ). 

Suelo.- El tipo predominante en esta zona es arcilloso are 

poso; hasta suelo tepetatosos. 

La superficie con la que cuenta el Rancho es de 292 Has.El 1, 

objetivo principal de esta explotación es producir animales he= ;4 

bras y machos para pie de cría de la raza Suffolk. 

Esta explotación trabaja con esta raza por las 	siguientes 

características 

I.- Los sementales Suffolk se cruzan con muy buen resultado 

con otras razas para mandar al mercado corderos de 	al 

ta calidad. 	 !  

II.- Las hembras paren facilmente y son buenas madres, 	con 

gran cantidad de leche. 7' 

III.- Las hembras son muy productivas, con un buen manejo se 

obtienen cuates y hasta triples. 

IV.- Los corderos tienen alta ganancia diaria. 

V.- La raza Suffolk es facilmente adaptable a cualquier área 

donde haya explotaciones de borregos ( 18 ). 
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lleva  al empadre, tomando un promedio de 25 a 50 hembras por ca 

da uno de ellos. 

Nacimiento 

Empezando los partos, la primera maniobra a seguir es que 

los corderos recién nacidos mamen calosos dentro de los 15 - 20 



minutos después de su nacimiento, posteriormente, se pesan y se 

les abre una tarjeta de registro individual, en donde se anotan 

los siguientes datos 
- Fecha de Nacimiento e  

Tipo de nacimiento 
Numero de madre 

- N4aero de padre:  

- Número de arete y. de registro del mismo 

-Sexo 

- Peso a la semana #' 

- Peso al destete  
- Tipo de destete 

Entre los 2 - 3 primeros días de edad se identificaron por 
medio de un arete de plástico y se r•alia el corte de cola, pos 
teriormente se les suministran vitaminas por vía oral (ADE )*. 
Los corderos permanecen con su madre en los.parid•ros 	durante 

7 días. 
Posteriormente se forman grupos de 20 - 30 hembras con sus 

corderos. 	En estos grupos los corderos se alimentan a libre ac 

ceso con un concentrado de 16 % de proteína por un lapso no 	ma 

* Vigantol 1 mi., por cordero. 
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-yor de un mes. Posteriormente se llevan a pastorear en reba 

A. Reproducción. 
de hembras que parieron 	X 100 I. Fertilidad = 
de hembras puestas al empadre 

Corresponde al número de hembras paridas del total del re 

baño expuesto al macho. 



* de animales nacidos 
II. Prolificidad = 	 X 	100 

* de hembras paridas 

Es el total de animales nacidos o producidos por 	las 	hem 

bras que parieron, multiplicándose este resultado por 100. 
Por medio de este parámetro se registró a los corderos 	na  

cidos por hembra, tipo de parto ( único o,múltiple ).  

* de animales vivos a los 15 días :{ 
III. Viabilidad 	 x 	100  

de animslea naaiáos  

Nos indica el número de animales. que continúan' 	a 	lote 	15 

días del total de los animales nacidos. 	Este parámetro se 

midi8 mediante la división del número de corderos vivos 	y 

los que continúan vivos a los 15 días.  

O de corderos destete 
IV. Porcentaje de destete = 	 X 100 

1 de icor 	os. nací s 

Esta evaluación permite conocer el número de animales 	que  

llegaron al destete del total de animales paridos,es decir, 

los corderos que vivieron todo el tiempo que permanecieron 

con su madre .` Para evaluar este pardasetro se pesó a 	los  

corderos en la fecha de destete que fu E aproximadamente 	a 

los 3 meses. 

V. Edad del animal al primer apareamiento. 

Este parámetro indica la fecha en la cuál el animal quedó 



PewAXdía-pmoalnacer 
G.D.P. 

= 
= grs/dla. 

Nó+nero de dial de crianza 

Este valor se obtuvo pesando a los corderos al nacimiento 

y posteriormente cada 15 días. Se calcúla la diferencia entre 

el peso obtenido en el tiempo elegido y el peso al nacimiento , 
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dividido entre el número de días de crianza. 

Para este parámetro se tomaron en cuenta los 	siguientes 

factores ( solamente en animales después del destete ) 

a) Ti 	de dieta evaluada en Tipo 	proteína, energía 	digestible } 
y materia seca. 

b) Utilización de su lamentos alimenticios in  p 	incluyendo régi  

men de semiestabulact6n. 

La alímentaci6n de los corderos de la etapa del nacimiento 

al destete esto dada por leche materna, , pastoreo a ],abre acceso  

y un promedio de concentrado* de 50 gramos, con un contenido de t. 

proteína 	del 164. 

Alimentación de las madres e hijos en la etapa 	de 	lactan 

cia, que es dividida entre : 

a) Paradero que es de 7 días, donde se les, alimenta con fo 

rraje seco ( avena o alfalfa) 1800 gr., y para 	comple 

tan 2,5 lag., 	de alimento se les dA concentrado* en una 

cantidad de 700 gr. 

b) Los animales son cambiados a corrales durante 	los 	35 

días siguientes, d$ndoles en su dieta concentrado * 450 

gr., forraje seco C alfalfa y/o avena ) 1550 gr. 	En 

* Es preparado en la explotacidn, ten¡endq un 70% de m z 30% de soya o 
hgrinolina, minerales y antibidtiuos ad$cionales. 
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108  últimos días salen a pastorear. 

e) Posteriormente el manejo incluye que los animales s&je 

a pastorear durante ocho. horas diarias., 	complementando .' 

la.alimentaci6n,.con concentrado* 250 gr., forraje seco  

( avena o alfalfa ) 500 grs., esta aliiaantacibn 	corree. 

ponde a los 42 días siguientes. 

En el eanteniaiento la: dieta -que. incluye los 118 	días ; si  

guientes estt basada en concentrado* 150 gr., forraje &eco 	550 

gr., -( avena — o alfalfa) 	.y. pastoreó a libre acceso, 	En la ahi  

sbntacfdn estas cantidades son evaluadas con respecto 	al 	peso 

de las heabras que fluctúa entre 40 a. 70 Rg. , en proøsdio. 

La prdctIca del flushing se lleva a cabo a las tres srsY¥as 

durante antes del epadre ( 	21 di as antes.). 	Dindoles 	en 	la 

dieta concentrado* 500 gr., forraje seco 550 gr., 	y 	pastoreo 

a libre acceso. 

En lar doa;terceras partes de la g..tac&ún •e les alissnta' 

con concentrado* 200 gr., forraje seco ( avena 550 gr.,  Y Pasto 

reo a libre acceso. 	Durante el último tercie de gestacldn 	se 

les aliaentd concentrado* 350 gr., forraje seco ( avena) 	500 

gr., y pastoreo a libre acceso. 

* Es preQaraik en la ealota¥ciin, teni~ un 70% de s>siz, 30% de suya o 
harinolina, m1i rales.y antibiótions adicionales. 



* Riperool 3 ml. , VIernnig1 1 ml., oral, Neguv6n legón el peso del 	animal 
1.5 a 2.5 ml., IM. Su uso es or*Ytiinado según las fechas señaladas en el 
calendario. 

** Bacterina triple concentrada 2.5 m1./animal IM. Inxamizaci6n contra paste 
relosis, carbón sintaMtioo y edem maligno. 
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CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS DE AVENA,CONCENTRADO Y ALFALFA 

AVENA 

Cuadro N°1 

CONSTITUYENTE BASE MUMEDA 4 BASE SECA % 

Materia seca 92.2 100 

Humedad 7.8 0 

Proteína Cruda 9.20 9.97 

Extracto Etéreo 7.19 7.80 

Extracto Libre N. 42.57 46.18 

Fibra 26.65 28.91 	,a 

Cenizas 6.59 7.14 

T.N.D. 44.31 48.71 

Energía Digestible 1.94 Mca./Kg 2.14 Mcal/kg 

Energía Metabolizable 1.59 Mca./Kg 1.75 Mca./Kg 
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CONCENTRADO * 

Cuadro N°2 

CONSTITUYENTE SECA % BASE HUMEDA 8 BASE 

!¥1 

Materia seca 89.6 100 

Humedad 10.4 0 

Proteína Cruda 10.16 11.33 

Extracto Etéreo 6.85 7.65  

Extracto Libre N. 32.99 36.83  

Fibra 28.85 32.21 

Cenizas 10.74 11.98 

T.N.D. 65.61 73.24 

Energía Digestible 2.88 Mcal./Kg 3.22 Mcal/Kg 

Energía Metabolizable 2.36 Mcal./Kg 2.64 Mcal/Kg 

* Es preparado en la explotación, teniendo un 70% de maíz, 30% de soya o 
o harinolína, minerales y antibi8tioas adicionales. 
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ALFALFA  ACHICALADA 

Cuadro N°3 

CONSTITUYENTE BASEHUMEDA 6 -BASE SECA 6 

Materia seca 93.02 100 

Hu. da 6.97 0 

Proteína Cruda 12.68 13.20 
Extracto Rtlreo 7,95 8.55 
Extracto Libre N. 38,89. 41,80 
Fibra 22.25 23.93 
Cenizas 11.63 12.53 

T.N.D. 51.16 55,0 

Energía Digestible 2.55 Mcal/Kg 2.42 Mcal¡Kg 

Energía Metabolisable 2.09 Mcal,¡Kg 190 Mcal¡Kg 
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Octubre: Desparasitaci6n contra fasciola***, 	vacunar 	si 

• existe problema. 

Noviembres Desparasitar contra par&sitos gastrointestinales , 

vacunar hembras contra'clostridium tipo C y DI, 	se 

repite a los quince.dfas, 	Suministrar vitaminas E 

y Selenio**** por vta IN,  

Eneros Recién :'nacidos, ` son inyectados con Vitamina E y  Se  

ienio****1, 

Febrero: "Vacunar contra Clostirdium tipo C y D a los 	corde `. 

ros de 30 días y repetir a:  los .quince días. 	Vacu 
nar., contra Pasterel a a los corderos de 30 días. 

Marzo: Desparasitar corderos contra partaitoe gastrointes' 

tinoles* . 	Vacunar contra Clostridiun tipo -. D antes ` ti 

del destete. 	Sumtntstrar vitamina E y Selenio****' 

si es necesario. 	t '° 

Abril, ; Mayo, Desparasitar hembras hembras contra fasciola 	*** 
Junto:' 

Antes de pastorearlas, 	Baño garrapaticida **t** , 

* 	Ripexool 3 ml,., IM, Wrmigtb 1 ml. , oral, Neguv n eeg1 el peso del 
aninmi 1.5 a 2.5 mi., MM. Su uso es acM modo segdn la fecha señalada 
en el calendario. 

*** Valvasen 6 Ml., aproxinademente Dl. 
**** Producto americano 4 ml., aproximadamente 1M.  
*****Asuztol 1:1000 Lt. 
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D. Manejo. 

Julio Agosto: Hembras; suministro de Flushing, basado exclusiva 

mente en una alimentación rica en proteínas.  

Machos; chocar tamaño testicular, examen 	general 

de condición física, uso de arnés marcador, incre y' 

mento de alimento si es necesario. 

• Septiembre: Mantener en condición 'al rebaño, chocar a las hem 

• bras que resistan la 	nta. t4_ ¥. 
Octubre: Separar a los sementales o cambiarlos con las cor 

doras.  

Noviembre: Mantener en condiciones al rebaño. 	Siguiendo con éi 

el manejo ya preestablecido. 	Trasquila de la 	se 

— gunda mitad del rebaño. 't 

Diciembre:' Mejorar la alirntacibn a las hembras 	preñadas, 

desinfectar parideras... 
Enero: Hembras: checar regularmente a las hembras, ayudar 

a las hembras con dificultad al parto, revisar te 

tas, que salga calostro. 

Corderos: cortar ombligo y desinfectar, corte de 

cola, según la secuencia de los nacimientos. 

Febrero: 	Seguir con las actividades antes descritas, como 



son: conservar las parideras limpios, checar regu 

larmente las ubres de las hembras, dar un suplemej 

to a las hembras lactantes. 

Marzo : 	Preparar a las hembras para el destete,: destetar 

corderos de 90 días aproximadamente, partos de las .r, 
aíieras, es necesario mas atención y se sigue`. el 

mismo programa de las hembras adultas. 

Abril, Mayo : Darle, mezclas de sales minerales. 

, Junio ; : 	Trasquilar a•,la primera_ mitad del rebaño.  
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RESULTADOS 

A. Reproducción, 

En el empadre realizado de Agosto a Septiembre de 	1980 se 

utilizaron 442 hembras y 12 sementales, con los resultados expre 
sados en el cuadro N°4. 

PARAMETROS PRODUCTIVOS OBTENIDOS EN EL CICLO 1980 	- 	1981 

Cuadro N°4 

I. FERTILIDAD 358= 80.99%. 

II. PROLIFICIDAD 128.77%. 

III. VIABILIDAD 43 93.49%. 
(aloe 15 días ) 

TV. t DESTETE 
381. 82.648. 

V. EDAD AL ler. EMPADRE - 	9 MESES 

VI. E.R.R. 3 86.19. - 
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Como se observa en el cuadro N°4., el número de partos obte 

con un porcentaje de mortalid4d,del 6.51 %. 

El peso promedio de destete de los corderos en general fué 

de 24.6 Kg., alcanzándose este peso en 3 meses aproximadamente. 

La edad promedio de las corderas al primer empadre fu é a 



los 9 meses. 

La Eficiencia Reproductiva del Rebaño, fué de 86.19% del 

ciclo productivo de 1980 - 1981. 

Con respecto a la nutrición se obtuvieron los siguientes 

resultados basados en pruebas bromatológicas realizadas sobre 

la alimentación que estaba compuesta por concentrado, forraje se 

co y pastoreo a libre acceso. Tomando como referencia a Pope 

( 17 ), a los requerimientos señalados por el consejo de, Inves' 

tigacibn Nacional comparativa a la de los Estados Unidos, con: 

respecto a los resultados preestablecidos para la raza 8uffolk : 

Cuadro N'5 

NIC 	89 	1.0 	1.6 

R. Nueve 	108.4 	.86 	3.61 

(¥Bt iot 
Llevada en las prieeras 15 semanas de gestación. 

Proteína Materia Energía 
cruda seca digestible 

(g) (K9) (mal,) 

Nf¥ 	99 1.1 2.64 

R. Nuevo 	108 1.4 3.26 



- 26 - 

l 
Llevada en las Qlt~ 8 semanas de gestac1(m. 

Proteína 	Materia Emergía 
cruda 	seca digestible 
(g) 	(Kg) (Mal.) 

I¥ 158 	1.7 4.36 

R. Nuevo 127.7 	.86 4.23 .  
,4 

t 	rano nESDI ( 	tnc) 
RM1isacb 3 muff s antes del aj ,&1re. 

Proteína 	Materia ergía 
cruda 	wc+a digestible  
(i) 	 (-

r

'i) ¥ 	( .) 

R. Nueve 143.08 	1.7 4.47 

Li1LTTaC¥Q1 
Asalisada los prinsros 42 días 

Proteína 	Materia Bhergia 
ruda digestible ( 
(g) 	

~ 

NW 158 	1.7 4.36 

R. M ^w 180.59 	1.6 4.2 

Li1LTlICmN 
Nsslisada los Gltimos 46 días.  

PrCkeina 	Materia ergia 
ruda 	Beca digestible 
(g) 	(K9) (Mca1.) 

NAC 218 	2.1 5.98 

R. Nuevw 152.5 	.82 5.12 
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DI SCUS ION 

Los resultados de la Fertilidad del presente trabajo, 	nos 

dieron.` un porcentaje del 80.99% en el:empadre de Agosto del año 

de 1980, como se puede observar en el cuadro N°4 	que 	compara  

tivaaente fu é mayor que aquella señalada previamente para elga  

nado Suffolk en Estados Unidos que fui de :un 70• (;20 .) • 	Asi 

mismo re observó una fertilidad en un porcentaje mayor ;;que 	la ;4 

señalada por .previas investigaciones en ovinos ' Buffolk' n Nizi m:.  
(:9 ) : 	Estos 'resultados obtenidos en, la presente investigación {' 
se deben 'probablemente a la . sisteóstisacidn intensiva , y 	clec 
cibn dei :manejo reproductivo :del rebaño, aunado á ',un 'aporte ac3¥ ?_ 
cuido de al'issntO ( 13. 15 ) .  

8n lo que respecta a la''prolificidad se observd'un 	porten 

taje dei 128.77 •, siendo loe partos Añicos en una' 	proporción 

de 7 a 3 a los de los gemelos. 	Latos resultados son adn ¥rorss 

a los resultados en Estados Unidos 156.9% (20, 22 ) pero por en 

cima a los señalados para los ovinos Suffolk en Mico del 113. 

25% (9). 	Otras razas sin embargo, han demostrado mayor 	proli 

fic*dad como son; Tardhee, Columbia, Southdale y Nampsbre (20, 

21 ). Probablemente se deba a que siendo el porcentaje de fer 

tilidad heredable solamente en un 15% ( 19 ), y no habiendo rea 



tra que ya existen en nuestro pala adecuados manejos aunado 

a una alimentación balanceada, que han permitido 	obtener 

porcentajes arriba de lo señalado anteriormente para la ra 

zas 



za en México de 174 grs., d*srtos en condtclones similares de 

explotación en Chapo de Mota en el Matado de México 1 9 ?. Adn 
que estos valores son menores a los obtenidos en otros pauso . 

Dentro de le ov#noculturq presente en nuestro pala son represen 
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-tativos de lo que puede alcanzar una explotación en 	nuestras 

condiciones, debido a que la alimentación a la que están someti 
dos nuestros animales se ven afectados por el. .alto ,costo 	de la' 
megacaloria en nuestro país<( 6, 9). 	Si observamos los 	seque 
rimientos sugeridos para las diferentes fases del estado produc 
tivo.en -los ovinos ('17 ), podremos observar ( cuadro N°5 ) que 
no se'  llegó .en'nuestra explotación estudiada a las' 	cantidades 

señaladas en Megacalortas`y. proteínas en lactación 	por 	este.  

investigador,lo que probablemente repercute en la ganancia 	de;..  

peso dé los corderos.. 	Sin Mnbargo, tambiln.se puede 	observar, 

que en elperfodo'de mantenimiento y gestación se' aportan canta 

dades mayores de energía y proteína que las señaladas ( 17 ),lo 

que a su ves técnicamente explicarte los altos porcentajes 	de y; 

fertilidad, pero taabi$n penaliza económicamente la explotación., 

Ser, te. necesario valorar con detalle el costo-producci8n para en 
contras las mejores alternativas para el ganado Suffolk en M/xi <' 

co. 	Paralelamente otros autores (. 1 ),.señalan 	requerimientos 

muy por encima de los establecidos en el presente trabajo, 	sin 

embargo, y debido a los resultados obtenidos en la presente in 
vestigaci8n, consideramos que estos están muy por encima de los 

necesarios para los ovinos Suffolk, 

Ast mismo se observé que con una alimentación y un manejo 
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adecuado, la producción de lana constituye una pequeña fuente de 
ingresos ( 9 ), aunque desafortunadamente, la calidad de la mis, 
ma por estar clasificada cono lana corta, castiga este producto. 
en su precio a la venta. Sin ser' ésta una razón para descalifi 
car ala raza del acercado nacional en producción ovina. 	e;I 

r tzj 

i 	r 
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CONCLUSIONES 

I. 	Con respecto a lo observado en el presente trabajo. 	Los 

parámetros productivos, de.Fertilitad, Viabilidad están por 

encima de, lo reportado ;;'en, otros ;paiaés, y asi mismo mas al 

tos de los presentados por Guerrero 'en una explotación. de  

tipo 	p ex 	risiental en ¥ 	Nlsico en circunstancias similares 	a 
las de nuestra explotáci6n 'con, la misias rasa. 	psi oisso  
con respecto a porcentaje al dsstets, edad al primer ° 'eaipá 

dre y eficiencia reproductiva :del rebaño, nuestros resulta r' 

do. son mejores que los reportados previamente en M§xico 

Concluyendo con esto, que "realizando mejores.:dpocas de apa {, 

reamiento, .selaccidn de ovinos mis prolíficos y acortamien  
to de la sedad de las hembras al  ewpadre: 	Se puede mejorar  
notablemente el. redaño.  

IX. 	por lo que respecta al la ganancia de. peso de los corderos,  

es conveniente el mejorar los requerimientos nutritivos 

sin incrementar los costos del alimento, por no ser rditua 

ble para la práctica de la ovin,ocultura, tratando de formar 

dietas que guarden los requerimientos necesarios para did¥a 
práctica. 
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RESUMEN 

Con el objeto de evaluar 'la productividad de los ovinos bª 
s`s  

jo condiciones intensivas de explotacten sesaieetabulada , 	se 
realisá.un'.estudio en ñuehuetoca,en el Estado de M xico. 

bite trabajo .speri~ental nos encamina para continuar con 
'a los estudios  ya realizados en. ovinos, en lo 	que 	reRpecta 

los paráestros productivos ;coso son:. Ft{i 
i: 	Fertilidad  

II. ProlIZíe.dad 

III. Viabilidad 

IV. Porcentaje al destete. 

V. Edad al primar ..padre `x 
VI. Eficiencia productiva del rebaño. 

Basindones;en resultados obtenidos en otrol paf s.s 	:como 
en nuestro paf., tomando en cuenta una serie de ajustes teni  
cos del manejo de la información sobre nutrición , 	genética, 

reproducción 	sanidad animal y manejo zootdcnico. Con la 	pre 

lente dalos a conocer la situación en la que se encuentra la 
ganadería ovina en nuestro pala. Esperando que continuen con 

la presente, para incrementar la ovinocultura en México. 
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