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PROLOGO 

El "lenguaje génetico" resulta cada vez mas compl~jo; las mas 

de las veces ininteligible, salvo para un grupo' mÍiy,~peqÚei'lo "'." 

nen la oportunidad de aplicar programas de mejciráfu~l:lnto gené

tico en forma directa con los productores, quÍ~;¡~¡'i1dÜ~n_l~n; "'." 
.·- ;-ó:-o.-:~T''' ~:_ '~~ ::' 

con el material básico necesa;io para desárroÚari6~' ~ :.er16s .. 

fructificar, pero ignoran la tecnología. 

Este trabajo pretende precisamente servir como medio de difu-

sión, para lo cual se ha omitido casi totalmente el uso de-

tecnicismos, fórmulas, ecuaciones, referencias intercaladas -

en el texto, etc., todo ello con e1 objeto de hacer este pro-

grama fácil y aplicable. 

No.obstante la sencillez con que se ha pretendido describir -

el pr09rama, es necesario seguir algunos requerimientos indi~ 

pensables asi como conocimientos básicos en metodo1ogía y or-

ganización, y no deja de reconocerse que estos requisitos es-

tán aún fuera del alcance de muchos productores. Sin embargo, 

se espera que sirva como material de difusión al M.V.Z. que -

intente introducir planes de mejoramiento genético para el bQ 

r~o Tabasco o para el ganadero progresista interesado en- -

. ... ....., .. _ 



esta importante raza ovina tropical. 
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RESUMEN 

Se descdbe .un 

Tabasco en una· 

productores 

Para realizar una 

tores ambientales a 

miento, tipo de parto, la hembra al 

parto. Se sugiere un registro de p~oducción .diseñado para las 

hembras, el cual incluye datos sobre la productividad, genea

logía y antecedentes. El registro de producción se disei\Ó con 

la idea de reducir a un mínimo los datos esenc.iales para se-

guir un esquema de selección. 

Se h·ace especial énfasis en la descripción del programa. que -

además contiene un esquema de empadre para evitar la consan-

guiniedad. Para ésto, se indica la forma para calcular un ín

dice de selección y su uso. Se describen criterios para la- -

compra de sementales, así como un programa de reemplazo. 



borrego, y lbs 

guramente que. los estudios 

y parece·que comienza a surgir con grandes expectativas, cobran 

do popularidad y alcanzando una gran difusión. Se abren ahora -

nuevas opciones en la producción ganadera de zonas tropicales y 

para la explotación integral de huertas y terrenos de difícil, -

acceso, aumentado de esta wanera el rendimiento de extensiones 

de tierras subutilizadas. 

P~ro si esta raza 

ner en alto las 

sario comenzar a 

mante

será nece

mejorarniento genético y 

de cruzamiento, que eviten o controlen el aumento de consangu]: 

nidad de nuestros hatos, asegurándonos al mismo tiempo, la ob

tención de animales superiores para el futuro. 



' . ,, 

Si tantos años estuvo el borrego Tabasco' sÚmido en él anonima,-

to del trtSpico mexicano, logrando le11t:~!\lente<~nci.?~'.daptación in 

mejorable a condiciones· tan adyeiisa~, h6'~~1,~g~ellló~l.o que' a -' 
; ~.' · .. : 

la naturalElza tomó tantos -afiois. :c'oril:a~~~;~>a'.:;¿'bá J~'tecnología-
,'r-., 

nece~ria par¡i ·. u~a exp1ot~C:Ds~·.t.ri~~-~Jí~~·.\C1~}.~~g~él ·raza (manejo, -
--~--" .- ~~_.;-.. !:::~:.·.¿,,,·. '.' 

nutrición, •reproducción y .g~h~t;~¿~x:;:f:i'~"~-,?~(1~1.lkri~ra a. disposi--

ción del ganadero interesad~~ :S~ya/:;,¡~l~hóia laresponsal:lilidad;.. 

de conservar y mejorar sus ca;a~f~iÍ~f·I~él·~· y ele h~-c~r el~iej~r 

2. 

·¡;- ' -

uso de la tecnología generada I cuyo 6iJjé€i~o :Y ~fink1icfu·~··',iiFU : 
-·~·:.'~~-::,,:···:'- . - ., <:::(_"r'.- ·,~·-'; ., 

de servir a la ganadería nacional·. · <"'.\ , > '/, ' .... ·:.;;; , 
~:::-'.':,,:,> ·~<:,:'·' :. '< ,-_-

El presente trabajo ha sido dividid{,~~ ~~~~·~:'.~~:;~~%~~~~'.=>~~~ 
el primero, se describen los fa~t<:>re~;taíi~f~~-P,'f.•~-~~~.i.~g~,;,M~~e,~~ •. 

~-, ,_. - .. 

considerarse en la evaluación genétic:~;·j;,_~~:-.:~f,j/~~g~;~~·~~~},c~iiítJd 
lo, encontramos la descripción de· llI'la. .. ~-~·~,,',~:rj~;#~}id,:, __ .~.'.'~,~~·.g.';f,~.~f(>>se!l-:• 

·~v,. ·:·; .. ~','¡ - - --i' _,>;·D:-~-, 

cilla, que nos permitirá reali~ar un,l?i?9',~i~;id'..~fr;jp~a'fu':i..ento-: 

genético dentro de nuestros hatos .. El:g~~~~~:·'::¿~p'¡~J}()·f~~ta s.Q. 
i;''; 

bre un sistema de cruzamiento de fácii matie.:j8/:~,ue ~~~~frtice -

un mínimo de consanguinidad para poder reaÚ~~f.uh~rb~;~nia de 

selección, el cual se describe en el ú1dllloc¡:apítulo. 

.-·~ 
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CAPITULO I. FAC'l'ORES AMBIENTALES A. CONSIDERARSE PARA REALIZAR 

El .hecho dé que lln cordero sea superior a ptf:§;~·.pory~J~rn~!.C>, :e~ 

su ganancia de peso, puede deberse a una mejof prcid'.~~~i'ori:.d.e 1~ 
' •' ' '. :- .. · .. ,. -_;\' ':t:"j';: 

che en la madre, a una mejor época de nacimie~~o, o a ·otros fa.s_ 
, .. · 

torea. Si lo consideramos de esta forma, se ocultaría el mérito 

genético del animal, ya que los factores ambientales no son prQ 

pios del individuo y por lo tanto, no heredables, pero deberán-

ser considerados antes de juzgar la calidad real del mismo. 

I.l. Epoca de Nacimiento. 

Se ha visto que la época en qUe nac.en los corderos es· el cC>inpo:

nente ambiental que mas~o~i:;ii>t~nte~eint:e afecta su co¡¡\pórtainien 
.,• '. ~. ·''·"· ' ' . 

to productivo durante' e:l .des·.;~f()ii6. Como es de esperarse¡cun ·:'. 

cordero nacido durante la mej:r é~c5~a del···~·~~· tend~á·~~·iUeri~~·--· 
ja marcada sobre aquel nacido en una época ,pob.re; ~Í.n .. ~ni};ar9C>; :
el primer cordero no necesariamente es superior; Quizá sial S.§. 

. ··---···--··-·-·--·····__._ ____________________ _ 



gundo le. hubiera tocado •.m medio ambiente me Sor o igual .al del 

primero, 

I .2. 

cillo 

considerar que el tipo de parto múltiple 

muy deseable en vista de que awnenta el 

en kilogramos totales de 

La frecuencia de partos dobles en el bc•rI:e~¡ó·~T<ib<i~~p~é~;~dé~··~: -

apro~imadamente un 

característica sin descuidar 

tible lograr un mejoramiento 

trav¿s de lá selección. 

I.3. Sexo. 

La influencia del sexo de la cría es importante cuan.do se tra

ta de evaluar a los padrea ya que es de todos conocido que los 

machos tienden a ser mas pesados que las hembras, lo cual le -

4. 



5. 

. . . ~" . 

a que producen una menor cantidad de leche. Este-

efecto va decreciendo en importancia conforme la cría comienza-

a ingerir otros alimentos que no sean la leche materna, llegan-

do a ser prácticamente inapreciable cuando .el cordero tiene 150 

días de edad. Por esta razón lo hemos omitido en el capítulo de 

selección para así facilitar los cálculos. Si se desarrollase -
•' .. ·.· .·-

un programa considerando peso al destete, est~ factor tendría -

mayor importancia. 



6. 

CAPITULO II. REGISTRO DE PRODUCCION DE Ll).S rIBMnr'As 

de 

B. 

de 

c. 

e 



7. 

Se ha pensado en 

la zona de perforaciones_. 

forma escueta, lo referente 

to ria 

Il.l. Productividad de la 

a. Nºde Parto. 

Corresponde al número de parto de la 

forma númerica y progresiva a partir 

b. Fecha. 

Se anotará la fecha en que ocurrió el parto: D - día, M - mes y 

A - año, anotando para este Último, las dos últimas cifras del-

año. 

c. Tipo de Parto. 

Se registrará con el i:iúmero 1: cuando sólo haya sido parida una

cría y con un número i, 1os 'básos en q\ie hayan sido paridos dos ,-... . 

.. ~,~-_._...........,,....., .... .,,.,~__..~"'"A'-..."'"'•~'-·"'•n.,, _____ &••.., .. _____________________ _ 
& tZUMbtb& JE ~· 
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o más corderos. 

d; Epoca. 

En e.ate éspaeio 

parto, siguiendo la 

Corresponde 

randa 

no al 

L Peso a los 

Se. recomienda 

crías nacidas cumplan 

que lo mas conveniente es 

9. 

de las 

menos 2 meses-

después del destete. De esta manera, el "Stress" del destete- -

que generalmente provoca una pérdida de peso, será compensado,-



10. 

permitiendo evaluar la. capacidad de crecimiento de todo~ Lo~ -

animales. 
' - :. ' ' ·- - - . 

se anotara el peso. ~·otr~~poncli~nt~!y ·1a i~cha er1 que i:ué toma-
.,'"', 

do. Los días tr~ri~ci&~~ú16s''c1e"~~~~Iá ú6~a a·~. ri~ci~r~ritó ha'~Ú -
r, e .• Z)~'._:;/~,~-) ;.•.\,: ;_:~-;<:-.::>_: ;·~:)\;_ '" • '•·" 

la fecha del ~~.i~{i.·J:~f,~ats·g: d{~fi\~,~~ ~~'~f~1ii.? ''c~~;~j·~~~~'de~ cú -

dro en el. Apé~d}8~}ir>~/J~; a'naiaíi en";éf'lU~ar.'in~t#aJ:l~'f 
·::· .. ---iº".; ..,~,,_ -~'";:.,.:-,~;~¿ :.~~\.-";'' ---'-::::~ ,~;.:;:\;:;,·.-~--

--' -~~: ;~:~;~-) :;~-:~ ~-r:. . '~-:·.> ~>- - ·~'·.f.·:~·-" ,; ·>- -·--
/:~:~:<f_;~;-~ -_'.;·_·.,::~:;·-.. ,_,-;_+:_:L:" . .-~·- .. -r--" ., .. : ·. 

g. Peso A]u~;t~c1ó' a lsó';'jjí~'s;.··(pA;Vi'.;· " 
• ~. ;.:· -:~-: <; ,-; ;.,;.<·>-·,o,_,·,~ . -<~:·::€ , ,\ 

:~_,_'.· l.'S~~~ - \··:·¿;~\ ,~~; .... ~?:., . ··:.,1, __ 

El ajuste se r~~iii~'.'~~~~ifüW{¡g~;if{'~;~r el fleao de l~s .crías a 
;_~; :~::,s:::.~:~ifi ~¿?~~~t;)':--··, : . :· '.', ;• 

una· edad . aete.rm.~f;f~~j~\0~·~f :j~~0~~~Iar1C> .• · .. ve r~mos .·e.1··.···~··fg~ien.t~ 
ejemplo en que s~ ajuata)el•peao de una cria a' 15()' díás:. 

::·.:~··:.>.\i·/,¡_·~>(;.:;.;:,:~~)-~:·:<· ·'·:/ . ._. " 

·:.~-- :.-: }-----:~P· ::> .. :-'.:'.:_··:-\ -~-~-'._: . 
Supongámos que unccoi:de-ro nació el 9-6-77, pesando 2. 3 kg, y pa~ 

ra el 27-11-77, ·pesaba 14.S kg • Fué pesado cuando la mayoría -

de loa corderos tenían 150 días de edad y corno para esta fecha 

él tiene solo 140 días, nosotros debemos hacer un ajuste para 

conocer cual sería su peso correspondiente a los .150 días y de 

esta manera podamos hacer comparaciones entre animales de una -

misma edad. 

Para ajustar el peso a 150 días de edad se pr:ocede de lá · siguien 

te manera: 

1. Se calcÚla la Ganancia de Peso Total (GPT) 

GPT = Peso a los 150 días - Peso al Nacer 

'-., 



ll. 

GPT = 14. 5 kg .'- .2. 3 kg 

GPT 

de Peso Diaria ~;:;po) 

GPD 

GPD 

GPD 

3. 

Se de días. a los que se dé sea -

4. A este último valor obtenido, se le sl.ura ·ei peso al nacer, 

para darnos como resultado el peso ajusta~() a 150 dÍás .. 

13.05 kg +Peso al nacer= Peso ajustadlJ <1so Úa~.(~A) 
13.05 kg + 2.3 kg = ~ kg 

h. Número de Identificación. 

El Número de Identificación permanente se elabora a partir del 

número progresivo de la cría (4 cifras) y el Último dígito del 

afio en el que nació, de la siguiente manera: las crías se n~ 

ran en el orden en que van naciendo, en forma progresiva. Se -

han reservado 4 espacios para este efecto, permitiendo una nu 

meración del l al 9999. Este número es seguido de la Última ej. 



fra del año en cúrso. Por ejemplo:}ª 52ª"ª cría nacida en 1978 

llevará el nl:ímero 528 y la i32ªYél Cfía nacida en 1977 llevará -

el número)J27. E~ta ~iden'_~ifi2~iion' la portarán .en forma de ar~ 
te, eolia~:º tatuaje. 

: ' . ·· .. , 

i; Número_:de Ifogil;;tr,<:); ,· 

Para elab6t-ai el' NÚ!IBro·~~;·ke'gi'stro/sE! tomara eT Nº de identi-

12. 

ficaC:iór\ iri<livid~ai,- p:rti.~~~J·-~,tj~:ai~'g()hél.i ;~d~~s d~ la úfti~ ..: 

cifra··-correspondiente•. ··ai·•\aá.o'.'.'.(~~~)~--~·;'.rf ;g?L de\~¿·s •. ejernplo~.an..:~ 
teriores, respec tivamerite r~;E:d.-segui'~a';c{fie-,,a.nC>ta ,.fa lét~~( cor-- . 

respondiente.-ál sexo. de ;/i¿~,¡~~Í~_;·:i~;;~*-.:~~~~ai_~:·~ ~C:no) •seguido 

de .la clave del :tipo ¿i~{ ~~t{~ ~~-~'.',;~·-·;~Vi1;'-fi~~l~nt.~."·ia ¿lave. de 
~ \ :·:·-::. ;:::.<;; ~ '.; :;~ 

ia ~poca ae'f ~M5·,0/;H·5\,g~4r{ :Ehé&i~c~i9uient~ eiérnI>1a se·e1abo-
•• < "·, : • - : ::: - • -, •• - _-.-,._,_- ,_.:=-.· ~- '-- -

ra el número c1e ¡l:~g'i~~io d~ tr~s -~1Ú~,- dos de Pilr~~ ge~eiar --
·"' :, 

( 1327 y i337lY·u~a de ~r_\:~~:~e~C:i.Ll.9:;(152,~L ~~~;:~ot.a/9omo, ~ 
en. el nÚmero d'e · r~gistro, con~~~os con 1~i()J:~ct2n/ili~y ~~liOs~ 
para ra ~~i~'cdfciri ~~s§ei;i~fro' ,. , 

Nº de raent:Üi¿~cii6~C< ';fe~h¡,, >-~~~o,'.' Tipo' de .,E;oc'a. ·Registro 

Individ\l~L d~-~la- ~~f~~~, n~i{'.¿_: :A -'; :~:' <pi'f't(), , 

l32/7H21 

133/7M21 

l52/8Ml3 

--~ .. 

~----------------~~ 



13. 

11. 2. 

cancelando de esta manera 

registro después de la diagonal. Por.ejemplo, para el caso de la 

cría con el Nº de Registro 132/7H21, se cortarían las perforaci.Q 



14. 

en base al año 



procedimient:.o, 

cioc~n l~'. H 

do>separad<is 

esta ... segunda 

:te en ei fondo todas 

bras nacidas en 1977 

Fig. 6 Separación 

Como podrá notarse 

podrán 

15. 

en base al sexo 



16. 

Esto permite que las t.arjé:t<:1s funcionen a mnnera de una pcqul':l-

ña com¡rntarfora manual, pudiendo. tc:norlas. i:::r, el orden 4ue m.:is -

le acomode y separar el o los grupos:de animales deseados con 

suma facilidad •.. · 

\ 
' 



17. 

. . 

Se incluye la. ~echa al primer empadre a fin de poáer contar -

con informadon r~specto ci1 desarroHÓ re~rod~c.tivo.de Ta. 

hembra. 



18. 

CAPITULO I Il. · . PRúGRl:'.MA DE EMPADRE l?M.~A El/ITAR U1 CONSANGUI--

~,_ l(lAf'lldM'l!iMilnllt •llli~*i\I: l'Mfú le!IM»'SLl"'"tiMd\4A"'i ____________ _, __________________ _ 



19. 

tiempo, permitan realizar una selección intensiva. 

El programa que a. con'tJ.ri~a'8LcS~i;'~~ d~,g~tl~e sé r~c~mienda .ini--

seme~tal~~.·~,:e;o~',:'~~~~~¿dÓs·fde• ';t~;·.:'.hi~~.:~~ tal .. ~ 
;~ ·,"}.,,_::f, .: . ·"'~(-:;>-~'; '~.:- - "'·:,:,~,; ,- >:>;:,_: .. \'' 

se .·abC3.tcJ.>'l.~:t'?fr~~·h9~'trii:~~a;:e\.i'~.?~~~&':~·A~~Úe ·,ne>, .es 
·- :-~~--, ., '< ·-~~-~ . 

ciarlo con 

manera que 

tendrá la ventaja de poder inici:;· .su p;~~rail\Cl.'~~· ·~~i~éción, -
-,, ----- -··_,-:·:,f:oc:f':-e-=:~ -- - - ~-.'· .... __ ·>>~:;-''· .-,,'"' __ ,-, _____ _,_ ·;/-,: --1 '--~-:3:~:-~~-... :::: - . 

pe rmitiendO. p~st~~iof !l'~nte, ., el· Uso\d~i. ~~·[z~~IT~~~~~fh,f,1'.~.~·;~~i:~nea~·· 
da en base~ <::{~~tific~~. '''.'.: '':'.:.:~/.~;2:1':;;;E:;;-~·,i3'. 

' . ' ·~-·:\.;:~ "0:.::.·-;..·!~:· '\·¡~-.:'.-~ - . - . ·:::-º.~:~e;:- -~ 
: •• _ - '· - :-} ; • ' -; :: ',' .: ·: ', ·_1 :<!.. _' -. '-~ ... ??·-.;·.~<~: ~~:,·t·;:~ . 

,~~:--"' ·:')'.,?,\-;~ -~:-~.~ '·:·,~,<:::. :: -- - ... ,_'.·}~~->:,·>'·-· 

:::·u::::::~~: :z::::n:~:~ ~):~~~iJ~~~~*t.'i··".~.~i1.º.:.ft.,1~~~~:: 
:·~,·· .. '··t.-~~~~ .. -/'-~:- . - ~~·-~'-:·!~ h-:/;'"~ - . - ,- -· 

con otros tamaños de hato'~~,~:~~~,s~~an:'er¿e,i Ap~rtdl~~ IIL) · 

l. Se .distribuyen los aniníi:lles 
·: -. ·: ':: -~ : ; Cuadro I 

al azar en 4 fa¡nilias de l, roa.::., 
Distribución de Familias 

cho y 20 hembras, de acue.rdó :.;. Familia Semental Hembras 

a las recomendaciones del Cua- Azul (A) l(A) 20(A) 

dro l. En nuestro ejemplo, cá.., Blanco ( B) l (B) 20(8) 

da una de las familias será de Rojo (R) l ( R) 20(R) 
' - - - - -

un color diferente y seiidenti 
.~/ 

'20(N) .''Ne9ro 
:,¡-' 

ficarán por medio de una'cor:.:~ 

cholata de refresco pintada, -



l« cual portar.in los animalés a ~ 

nera . de ca.llar ( f ig _ 7:) _ 

2.. h todas las hembras, al. momen-· 

to de entrar a empadre, se les col.Q. 

cará un collar adicional con. dos --

corcholatas, de color de la corcho-

lata del semental con el cual vayan 

a entrar a empadre: las dos corcho-· 

latas se usan para distinguir los· -

collares, el de la familia (con una 

c:orcholata) y el del semental (con 

dos) (Fig. 2). Al momento de parir 

se le quita el collar con dos cor-

cholatas a la madre y se cuelga a 

la. cría pero con una sola corchola-

ta. En esta forma, el color de la 

cría será del mismo color que la 

corcholata del padre •. (Ver Fig. 9);. 

Otra posibilidad sería, en vez de -

usar dos collares para la hembra en 

~mpadrP. usar solo uno a1 que se le 

adiciona un pedazo de tubo o• un. 

Fig •. 7, llden>t.ificación. 
ci:;n. collares. 

Fig. 8 Hembra1 en. Empad!re· 

Fig¡. 9 Sepaxac:.ión, de Cf!: 
Llares al momento' del: -
parto. 

~ + <:;:QIA .._ i¡i· 



a:l'~· ... C!OrllL e:lil c:aEor dh'IL sement:ai1E.. Bal (n:dá1 aill. nace::: debe:i::ái ..;.. 

tener· s:u1 ~- c:am El.'L caron cm!l seme~tiaUll,. d c:ua.\!l. ser~ dfüstiim 

qu.ili!!e em1 l!!a1 ttemJl;rai.. 

ll.. T.'oda::r .J!i:fs; cx::fus;. se:llec:c:.fa:mada:s; ~ i:re_gosíiciórn Y/ tJ...Ue va'iam a . 

.i:lnt:.rodttc:i~se:. a:B fulct:!GJ dile repx:rooltcto.tias,, se: · iinccnigora rám si:empre: 

a;; I!ilíl fam:iil!liia: q.ue te:rt<:@'l i:quaill. aoia:n: de. e:arctt:ol~;.. Rn. nue.s:enc-, -· 

eej~mp1.1a'.. la, C'.l!i'.'á' híij1'f.1 df:ll sementa•ll. azull,, t:tendi::áí corcliora..tai a'ZuJl 

':iJ gozr- ttanlilo:i enttJrraváí aoll Ilotte:· d'e liemfü:as: cmm ccrl!w:r azull .•. 

4i.. una. n;.z: c,¡µe:· han. nacida• ras. =fas-.. se· hai term:iinad'a; e:.:lL g?riimex::

em!(aáre._ E!n1 este momento.-. todas ras c:fas: del sementa.fil aizuil! -

tendrán, sw carchoJ.:ata· a:zu:ll 'Ji serám í:ntegz:adas:o a; l!at fá.m:íilliaJ. a'l?;Ull_ 

Eli sequrtdo empadre: de las hembras:, s.e ha.rát com e:l m:iisrno, sementta.:J:. 

ya; que las crf.as, hijas de é.L,. son, aún muY. peqµeñas paxa: qµé:! ese: 

macho: ras cub.xra,., dado, q,ue,, aún. no• a:rcanzan. lla pubertad' .. 

5. $iin ernba::qa, al tercer: em_Eadl:re de ]as ne.ml:n:;:a.s.,, habrái c¡,ue te;-

nett cud:dado. ya·. que l'a.s1 crias; hembras; d'eJJ. priime:cr pau:;tto' pod'r:ánc ser. 

fert.iilli!zadas por eJ.: padre:,, iincremen:tandb' notab:llemen.te !'a> c.onsan---

9fl.Í!O'.i!dad:_ Es aquí:, dbnde se. reaill.iiz;n:ái nottac:ii6'm ae. sernentaileso_ un~ 

eü.emplJo, de. c:¡¡¡mo, hac:e.xl:c:i) sexíiai seqWi.Ir.· e:ll. <i:hadro' 2: •. 



Cuadro 2. Semen.tales a Usarse en los Lotes de Hembras. 

padre, evitando así que 

meras hijas azules, Una 

cerlo después del 60. empadre, 

tal. Esquemas para diferentes 

en el Apéndice III. 

22. 



Núsnero de Número de Núsnero Máximo Número Práctico 
Familias Sementales de Empadres de Empadres por 
de Hembras 12or Semental Semental. 

l l 2 2 

2 2 4 4 

3 3 6 6 

4 4 8 6 

5 .5 B 6 

6 6 8 6 

7 7 8 6 

8 

9 

lO 
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Como 

Se 
. ' 

el 

rentes números de familias,. 



Fig. 10. 

Disco de 
Sementales 

l. 

25. 



ESQUEMA. I. Lineamientos a, seguir en un 
to. 

de 

l 
Empadre. 

r 
Empadre 

l 
giro al 

VI 
¿Coinciden colores 

No-'----''-- iguales en los 2 
discos? 

l 
SI 

Cruzamie.n 

Clave para la 
Explicación 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

26. 



27. 

EXPLICACION DEL E~9UiMA • 

l. 

. _ -----·~'.-_- : :. __ • .:>- ,-. --.:-_' .. __ ' -. 

Como se pued~~ n~ta~.' sé forman, lotes de hembras al azar e~ 
da uno integrado por .20 ó 30 hembras, según las especificado--

nes del Cuadro 3. A cada lote de hembras se le asigna un color. 

Habrá igual número de sementales que de lotes de hembras, con un 

color que represente a. cada uno de los e.olores de los lotes de -

hembras. 

En este momento se integran los 

tan los animales, de tal manera 

sementales con los de las hembras. 

2. Se realiza el empadre entre estos dos colores. 

3. Una vez llegada la siguiente época de empadre, se realizará 

un segundo apareamiento entre estos dos colores. 

4. Terminado este empadre se dá un giro al disco pequeño so--

bre el grande en el sentido de las flechas hasta que coincidan 

los marcos de los 2 discos nuevamente. 

S. Esta pregunta se hace para saber si estamos en peligro de 

aparear hermanos o parientes más lejanos. Si no coinciden co-

lores iguales en ambos discos seguimos la flecha del esquema y 

realizamos el ler. empadre entre estos dos nuevos colores. 



6. · Si coinciden colores 

una .vuelta completa 

cruzamiento 

mentales que 

otros, y 

ler. empadre 

zan el mismo 

tes de hembras. 

Corno podrá verse, .• 

mismo lote. 

--· ···---~-=··~ ........ ·~---------

28. 



luación que podemos 

El criterio a seguir 

basado en su peso a 150 días, 

rística económicamente importante 

s·iderable. Esta recomendación se 

resultados de investigación que 

edad tiene la característica de 

29. 

elaborado especia} 

genéticamente su:.. 

de cornparacion~s 

dad (h2). Es decir, que al seleccionar a los animales con pe

sos superiores a esta edad, su superioridad en peso será tran.§. 

rnitida (heredada) en una buena proporción a. la siguiente gene-

----------- - ~~------~--------
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ración. Entre rr,á::; últo es '"1. ·;alor de la heredabilidad (h2) 11-e. 

, ... ' . "' . '-. . ~ yor será e:l progreso g1.:nético qu8 csperam0s lograr. .. a: cada gene:-

ración que seleccionamos. 

Se ha cal~Ulad? 4"iij{~ h~,;edabÚidad (h2
) ~e,l'~~~i:r<ij 90 

. ..-

.días es de ~:.Í2:'y;:.r~'\h2:'4~~ '.~é'ªó'~llls·~~ái,-~,:1'¿f-1~_oidiá~ es de 
o::_:·-.·.. *:'-' - :'----.-~'-~·:t::i.·; -~~--<'-

Para _fei_·.·-~.-~~---_;P·_2I~0~-~}~_-.• ~~s_) ia.·5_-.y~n}~:ajas},~---~;~se~~-C::c_i.o~~f a' los -•·''-·o·:_=-.-_'-'.=.-,·,;:;.c0;~_,.: , ,·,¿_-:~~:,_:_·~>:::::~-,-, 

corderos a i6~' l.5'o\<la:~~a:!~(:>v~"é~Je~~L·:i.6~---~h~<l.f~'~C~'d~ ~'-d.~'d.; "se "' -
""' '' .e·-.;·,:¡,;,,~' 

muestran en -el cu~~~~ tl,J~¿~;é·~~-~~{ ur:'~j~_~b{~ .. -· 

0.43. 

........... 



31. 

. . 
Cuadro 4. Ventaja. dé Seleccionar ••a·· 150 días. de _edacl .• 

de 12 kg y a los 150 días de 15 kg 

a. Seleccionáramos a los 90 días de 

les, con un peso promedio de 14.5_ kg(:f~s k~-/d-'~-"'~y~fl'oridad, 
:::~-;y~~·.:., - - ,, ·. >~> .. ; -,:.:.·!~ 

en· promedio.) -~,e;.~·~_:· 

b. Seleccionáramos a los 140 días a los 5 .'irie'jores .animales, con 
.· .. 

un peso promedio de 17.5 kg (2.Skg;de superioricl<ld). 

El mejoramiento genético esperado eri ~l hato a la próxima gene-
:-:-_' ----~~<'~-·:.":··:-.~·:. > _.-:::,-.. -,.

ración, en base a la siguiente fÓrÍn\lla sé~ía: 

( PPS - PPH) x h2 

En donde: 

PPS Peso Promedio de los animales Seleccionados. 

PPH Peso Promedio del Hato. 

h2 Indice de herencia o heredabilidad. 

Ejemplos: 

a) (14.5 - 12) X 0.12 - (2,5) X '0.JÍ :i., Q,JQO kg 
Mejoramiento esperado = ·.30Cl_~g,;;>

7

•::• '··· 
b) (17.5 - 15) x o.43 - (2:5);.x·ó,;43 -1~075.kg 

Mejoramiento esperado = 1.075_ kg 

Como podremos ver, el mejoramiento esperado, para una diferen-

cia igual entre el Peso Promedio del Ha~o y el Peso Promedio -

·-·---~,__.., ___________________ ~~1 



ción o desecho. 

l.- De todas las crías 

se hará un listado con 

do. Para ésto, se 

de las hembras 

de selección. 

Hembras 

Machos 

Machos 

Esta separación podrá las 4 Últi-



34. 

mas cifras del registro (las que se entuel}tl;'an desp~és de la -

diagonal 1) ya que como se recorda~á;J6~~Clsi~~r~se~tan a) el 
e•••'·.'·.· > • •>'.' :e·.'~·-.· '"• ·'·\ .. • • - - • 

año, b) la letra del sexo, C) iaf}ti.~~/<d~\·;~ifa'-,'.~.:.i.~'f::Ía.·:~po~a 
. '-o.·;.,'.l_· .- -;-.·¡-.;; "-·~' -·' 

del año. En esta forna, 51 agrii~fub's.·''~j;~·~f~·n:~~-~·~i'.Íc,~~·con 
mero /7H2l tendremos en ese '{{~{~~~~ :i~~~~as~:las ~e.~~as~de 
to gemelar nacidas en. la ;rln:i~;k;~~g¿'if•~~ 'f91;j::;+' \'.~.·.·"~··'" 

,'-;· .... 
·_'·: ·;_.· • .. :_:, '\~: :::·~"· ~·: ·;::~.~ "o 

n.§. 

La separación por grupos podrá reaÜzarse rapfdament~ si se ti.!!, 
·\: ' 

nen las ~iforaciones en la tarjeta y se usan en la forma indi

cada en Ú In'ciso II. 2. 

3. - Dentro de .c·adá. .grupo, .se suman .los pesos ajustados a 150 -

días y se:cúd~1a el promedio de éste, dividiendo la suma, en-

tre el nfunerd ic1é 'individuos eri él. 

. . . 

4 .- Éi peso ajustado a 150 dÚl.s de cada animal, se dÍ'lfidiriÍ e~~ 
, . - . : · .. -~-; ·_·. ·t:·: '.. - .-' .,.,, 

tre el promedio obtenido para eLg'n\po el'l el·pasb•.él:~teii'or Y el 
- .,.·- ~ .. /·,_ 

resultado, será el índice de selección;. el. C:J~.i.Y~~~!~i{f?t~ff en 
·e¡! .::>.:~-~· "·,<· .. \·> r-,.~~:{1>~:~~-.-.;_::· -

las tarjetas de regi~t~¿j~z; ,, ':>::• .':'.})\_L.':· . 
... :.-:< ",'.~.~':' <.: ',:-.- . : •, -., .~- ---... ~;"-<-::) ·::.:.-. -~ -

Los pasos indicados, se .. ~~e:~¿i~áI\en el· sig~i.en~~ éje;npl~. 

'-~ -
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1. Las crías nacidas dur.ante 1~ la. época de 1977 fueron -

pesos ajustados a 150 -

aías 

No. 

l/7H2]. 25/7Mll 

2/7M21 . 26/7Hll 

3/7Mll 27/7M21 

4/7Mll 28/7M21 

5/7Hll i2;60 29/7Hll 

6/7Mll 11.10 30/7Hll 

7/7Mll 13 .• 91 31/7Mll 

8/7Mll 15.30 32/7Mll 17;00 

9/7Hll 12.86 33/7Hll 11(35 

l0/7H21 11.05 34/7Hll !? .20 

ll/7H21 15.88 35/7Hll 1L60· 

12/7811 13.00 36/7Ml1 15.80 

l3/7Hll 10.90 37/7H2l 10.56 

14/7Mll 11.21 38/7M2l 9.50 

15/7Mll 16 .70 39/7Hll 13.65 

l6/7Hll 11.70 40/7H21 10. 30 

l7/7Hll 14.80 4l/7M2l MURIO 
l8/7Mll 16.40 42/7Mll 15.50 

19/7Hll 13.56 43/7Mll 16.20 

20/7Hll 12 .40 

21/7Hll 13.10 

22/7Mll 12.50 

23/7H21 9.11• 

24/7M21 10.89 
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2. Separando a las 42 crías 

dos, quedarían en la siguiente 

Hembras Hembras 
Parto Sencillo Parto Doble 

No. PA2 No. PA2 

5/7Hll 12 .60 l/7H21 12.26 3/7Mll 14.22 2/7M21 12.89 

9/7Hll 12 .86 10/7H21 11.05 4/7Mll 12.80 24/7M2l 10.89 

l2/7Hll 13.00 ll/7H21 15.86 6/7Mll 11.10 27/7M21 ll.00 

13/7Hll 10.90 23/7H21 9.11 7/7Mll 13.91 28/7M21 10.63 

16/7Hll 11. 70 37/7H21 10.56 6/7Ml1 15. 30 38/7M21 9.50 

17/7Hll 14.80 40/7H2J 10.30 14/7Mll ll.21 

19/7Hll 13. 56 15/'/Mll 16. 7(1 

20/7Hll 12.20 18/'lHll 16.40 

2l/7HlÍ 13.10 22/7Mll 12 .so 
26/7Hll 10.45 25/7Mll 12. 75 

29/7Hll 12.75 31/7Mll' 14.50 

30/7811 13.50 32/7Mll 17.00 
33/7Hll ll.35 36/7Mll 15.80 

34/7Hll 12.20 42/7M11 15.50 

35/7Hll 11.60 43/7Mll l6.2q 

39/7Hll 13.65 

Como ee puede notar, los números después de la diagonal son 

iguales en cada uno de los grupos. 



3. caic1.llando cu.da grupo, nos encontramós 

con los ¿g~ierite~ ~r~s'utt,ados. 

swna 

No. de Individuos 16 .·· 

Promedio 

..54. 9Í 

5 

10.98 

37. 



4. 

Hembras 
Parto sene illo 

/7Hll 

No. PA 

5/7Hll 12.60 

9/7Hll 12.86 

l2/7Hll 13. 00 + 

l3/7Hll 10.90 7 

16/7Hll 

l7/7Hll 14.60 + 
19/7Hll 13.56 7 

20/7Hll i2 .20 + 12 .si = o.98 

21/7Hll 13.10 + 12.51=1.05 

26/7Hll 10.45? 12.51 = 0.84 

29/7Hll 12.75 + 12.51 = !..Jll 

30/7Hll 13.50 + 12.51 = 1.08 

33/7Hll 11.35 + 12.51 = 0.91 

34/7Hll 12.20 + 12.51 = 0.98 

35/7Hll 11.60 + 12.51 = 0.93 

39/7Hll 13.65 + 12.51 = 1.09 

38. 

= 1.38 
====' 

o. 79 

0.92 



!l\achos · 

.No. 

4/7Ml.l 

6/7Mll\ 

7/7Mll 

8/7Mll 

14/7Mll 

15/7Mll 

l8/7Mll 

22/7Mll 

25/7Mll 

31/7Mll 

32/7Mll 

36/7Mll 

42/7Mll 

43/7Mll 

15.30 + 14.39 = 1.06 

11.21 ~ 14.39 = 0.78 

16.70 + 14.39 = ~ 

16.40 + 14.39 = 1.14 

12.50 + 14.39 = 0.87 

12.75 14.39 = 0.89 

l.4. 50 + 14. 39 = 1.:..Q! 

17.00 + 14.39 = 1.18 

15.80 + 14.39 = !.:lQ 

15.50 + 14.39 = !..:..Q§ 

16.20 • 14.39 = h.:.!] 

39. 

38/7M21 

De esta relación final, hemos subrayado aquéllos que se encuen 

tran a.rri.ba de ;J,. en su valor del índice y serían los animales 

recomendables para dejarse en el pie de cría. 

Como se puede notar, se ha usado para cada grupo "su" prome

dio correspondiente, calculado en el punto 3. 
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IV;2 Uso del Indice de Selección 

una vez que se han calificado todas las crías, podl'á usarse -
' , ' 
el índice simplemente en forma comparativa siendo mejor aquel 

animal con más alta calificación. Ya que el índice se ha obt~ 

nido dentro de cada grupo, las comparaciones entre grupos se-

rán válidas puesto que se han ca.le ,lado de acuerdo a las ca--

racterísticas ambientales que afectaron a cada uno de los gr.\! 

pos. Esto es independiente del grupo al que corresponQa el --

animal, si tiene la más alta calificación es el mejor. 

a. Selección de hembras para reemplazo (Primalas) 

Basado en este criterio, sí se necesitan hembras para reempl~ 

zo, se escogerán entre aquellas con mayor calificación. Si se 

pretende incluir más hembras nacidas de parto gemelar qua de 

parto sencillo, se escogerán de ese grupo una mayor cantidad 

pero deberá tenerse la precaución de no escoger ninguna cuyo 

indice de selección sea inferior a 1.01 ya que estarán por 

abajo del promedio de su grupo. La integración del lote de 

reemplazo tendrá estas o mas variantes, de acuerdo al criterio 

del ganadero, pero siempre estará sujeto al límite del prom~ 

dio de cada grupo. 

Corno ejemplos, se podría pensar en dejar todas las hembras 9.!! 



melares que estén. por arriba del índice igual a 1. O y comple.:. 

tar cori las mejoreS del grupo de parto simple de acuerdo al -

41. 

simplemente de acuerdo a los valores del índi:. 

ce, esco9er. las mejores. 

- -.-.-_:-~ .--< ---:-· __ -~~<<';_~:'?_,_-,·r; __ ;:'-_~, .- - -

con 19s machos par~r~emplazo, se podría seguir un esquema si-

rnilar, sólo que hay que consj.derar que se requieren menos ani-

males. Además, es importante que cada familia (color) se encuen 

tre representada. Bajo estas condiciones, podrían escogerse -

uno ó dos por padre para cada familia, ya sea los de máxima C,2_ 

lificación independientemente del tipo de parto o los mejores, 

tanto de parto sencillo corno doble. 

Los corderos así seleccionados, deberán entrar en un sistema de 

prueba que nos permita todavía hacer una selección más estricta. 

una forma de hacerlo seria con un programa de suplementación y 

control tanto de consumo corno de ganancia lo cual dará un nue-

vo criterio de selección. Otra forma, sería directamente midien 

do las ganancias de peso en potrero. 

Las discusiones acerca de cual de los métodos pueda ser mejor 

(suplementación o alimentación controlada vs. potrero) no han 

pennitido indicar una recomendación precisa pues si bien con -

un sistema de suplementación se logra una mejor evaluación por 

l!WMM\l»llJ!!té.i2!1.141Mli,__._ _____________________________________ _ 
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ser más controlada y que además permite comparaciones posterio-

res, con el sistema de potrero se tiene una prueba en las condj,_ 

ciones que se les va a exigir a las crías del semental. Sin em-

bargo, cualquiera de los esquemas escogidos permitirá discernir 

sobre las cualidades de los anirrales en prueba. 

La prueba podrá terminarse a los 10 meses de edad. En este mo~ 

mento se recomienda hacer análisis seminales y de los testícu~ 

los para constatar su capacidad reproductiva. 

Con los pesos obtenidos a los 10 meses, se calcularán el peso 

ajustado a 10 meses, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ganancia diaria en la 
prueba. 

= Peso 10 meses - Peso 150 díaa. 
Edad 10 meses - Edad a 150 alas 

Peso aj. 10 meses (PAlO) = (G! diaria en la prueba x 155) ~ PA 

Siguiendo un esquema similar al explicado anteriormente, se cal-

cula el peso promedio ajustado a 10 meses (PPlO) sumando todos -

los pesos ajustados de los corderos en prueba y dividiéndol.o en-

tre el número de animales. 

El índice de la prueba. será el PAlO entre el PPlO, igual como -

se hizo para el índice de selección y este valor será compara--

ble con todas las pruebas que se realicen, independientemente de 

la época o condiciones seguidas. 

; ' 
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como 

c. 

Con respecto a las primales, éstas se escogen en .. bélse a su índi · .. 

ce de selección, el cual deb~rá ser superior a l. Posteriormen

te, se desecharán todas aquellas que no queden gestantes al pri 

mer empadre y se llevará un registro de su comportamiento en b.e, 

se al criterio de número de partos y kilogramos de cordero des

tetados. Este registro cuidadoso de las hembras permitirá iden

tificar aquellas superiores para ser tradres de los futuros se-

mentales. 

IV. 3 Compra de Sementales. 

nado que en un principio no se podrán conseguir sementales que 

reunan todas las características ideales para ser incorporados 

dentro del hato, para reposición y en los casos necesarios, de

ben seguirse ciertos requisitos, evitando el introducir un se-

mental que perjudique el progreso genético que baya podido lo-

grarse a través de su programa de selección. Para ésto, se deb.§_ 

rá tener cuidado en que los sementales reunan las siguientes es_ 

~~~~~----------------------------------........................................................ ~------~-
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semental en cuestión, 

los 150 días o más pa.-

• Edad actual). 

De. esta manera podrá compararse la ganancia diaria de los dife

rentes sementales posibles de ser comprados y se escogerá aquel 

que tenga el mejor comportamiento. 

El semental comprado será para substituir al semental inferior 

del hato, tomando el color de la corcholata que le correapond.Ía 

al substituido. 

2. Deberá ser un semental libre de defectos de conformaaión, -

tanto corporales corno en sus órganos sexuales. 

3. Que sea un semental joven pero en edad reproductiva y que 

manifieste buen apetito sexual. 

También se puede optar por la compra de machos jóvenes, los cua

les pueden meterse conjuntamente con las propias crías ya sea a 

pastoreo o engorda y seleccionar a los mejores en base a su co.m 

portarniento comparativo, teniendo cuidado en prevenir la intro-

~~----..---------........................................................................................ . 
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ducción de enfermedades. 

Es deseable que los ganaderos se organ.icen pará dar apoyo al .pr.Q 

grama a través de agrupaciones, pues de esta manera, ellos mis--

mos tendrán control sobre las personas que sigan un esquema de -

mejoramiento genético que le~ garantice la obtención de animales 

superiores para reposición dentro de sus hatos. 

IV .4 Integración del Programa de Selección. 

Considerando los aspectos selectivos y de rotación de sementales 

en cada familia después de 2 empadres, los lineamientos genera--

les del programa se muestran en el Esquema U. Los pasos enmar-

cados en un rectángulo han sido ya descritos para el Esquema I, 

pues constituyen el esqueleto del programa de cruzamiento por lo 

que nos concretaremos a describir solamente aquellos nuevos pun-

tos. 

í, 
' 
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ESQUEMA II 

INTEGRACION DEL PROGRAMA DE SELECCION 

Integrar lotes 
de hembras. 

Compra de Empadre 
machos j.Q ----i ¡ \. . . 
venes. .¡. 

~:~~~!ª~e . ~:~~~ª~e 
Selección /Selflcción 

de críao. \...:..__;s.--- de crías. 

. l , E..,.dre 

Ras.tro .e:-- Seleccion 

Ve rita 
o l 

Se111entales 
de reposi
ción. 

Dar. 9Il giro 
·al disco. 

1 
¿Coinciden co-
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lor~a iguales -No---• 
en &os diécos? 

Compra de 
sementales 
adultos. 

l 
SI 

Cambio de 
sementales 

! 
Selección de hembras adu!. _______ _,,,. 

tas. 

1 



1; La compra de machos jóvenes ~e puede 

mento, siempre y cuando tengan 

· pias crías para poderlos '"''""'µcu ...... 

paridad del hato en base 

sea en pastoreo o en engorda. 

dría repetir varias veces de tal 

na reserva de sementales adultos (producto 

lección en varios empadres) para que, llegado el momento, se -

pueda seleccionar de entre ellos los mejores para ser utiliz~ -

dos como reemplazo. Es necesario tener perfectamente identifi

cados a los sementales provenientes del exterior para que no -

sean confundidos con los propios y vayan a ser incorporados con 

mayor anticipación a lo deseado. Los machos jóvenes no selec-

cio.nados. podrán ser vendidos o mandados a rastro conjuntamente 

con los machos no seleccionados del propio hato (punto 3 del E_g_ 

quema II). 
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2. Entre empadre y empadre, se calcula el Índice de selección 

para escoger las hembras jóvenes que serán integradas a los lo

tes de hembras adultas. Lo mismo se realizará con los machos que 

entrarían como sementales de reposición. En cualquiera de los -

dos casos, las crías serán siemp"re integradas en los lotes, res

petando el color de su collar (corcho1ata). 
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4. Se deberá.asegurar que los sementales de reposición reunan 

las características de buenos reproductores. Se puede a~ntar 

la frecuencia de reposición con sementales propios, reservando 

los sementales comprados para ser integrados solamente en los C.ª

sos necesarios. 

5. Rutinariamente se deben seleccionar las hembras adultas -

conservando solamente las superiores. 

6. Una opción en vez de la del punto l. seria la canpra de se

mentales adultos que reunan los requisitos del inciso IV.3. 

~~~--...;,.-·--------·----------



A P E N D I C E S 



APENDICE L 

Son varios 

lizado a 

recuento de fichas JJJ-.1.J.LJ..<.l•<:J 

Se presenta, en forma agrupa-la en áreas ª".--·'"'.,.'""-

quien lo desee pueda profundizar sus conocimientos sobre esta 

raza. 
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En el área de Genética encontramos que la primera descripción f,!! 

notípica del Borrego Tabasco y sus cruzas con borregos Merino es 

hecha por Ruz (1966), la cual fue seguida por los trabajos de T~ 

lavera .!!.!;:, al. (1974) y Berruecos.!!.!;:, al.(1975); este Último incl,!! 

ye ya la descripción de algunas características genética~, ras -

cuales se ven complementadas por la descripción de factores gen,! 

tices y ambientales realizada por Talavera ~al. (1974). 

cortés~ !,l. (1971) y Avalos et s.!· (1975),reportan el. carioti

po y cariotipo bandeado respectivamente, para esta raza. 

Las curvas de crecimiento han sido estudiadas por Valencia et al. 

(1973), castillo et al. (1973) y Avales~ al. (1977): este Últ! 

mo, realiza además el cálculo de las heredabilidades de pesos a · 
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diferentes edades .• 

reportadas por 

una descripción práctica pa-

ra obtener 1.5 partos por aitt> como resultado de una serie de 

investigaciones realizadas en Yucatán. Dicha publicación es 

una valiosa referencia para el program.á. genético antes expuesto. 

Se han realizado también diversos estudios sobre Nutrición, e.n 

tre los cuales se encuentran los referentes a requerimientos -

protéicos {Ortíz et al, 1974), aprovechamiento de diferentes -

pastizales y capacidad de carga (Torres, 1974; Arroyo, 1974 y 

Treviño, 1974) y el aprovechamiento del lirio acuático (Barra

gán et 'ª1::.1 1973). En forma global, resumida y con aportaciones 

personales, Martínez {1977) hace una serie de recomendaciones 

prácticas para la alimentación del borrego Tabasco. 

Para completar los estudios, podemos mencionar los concernien

tes a Parasitología, entre los cuales se encuentran una serie 

sobre la identificación, control e importancia de los princi!@. 
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les parásitos internos que afectan al borrego Tabasco en el tró

pico mexicano (Barrios §.!: al, 1973; Quiróz ~al, 1973; Barrios 

fil:. al, 1974 y Ortega et al, 1974), así como los reportes sobre 

el diagnóstico de Brucelosis en esta raza .. (Suarez et ai, 1974 

y Martínez et al, 1974). 
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APENDICE II. Ct@.DRO PARA CALCuLAR LOS DIAS ENTRE OOS FECHAS. 

1 2: 3 4 5 6 7 a 9 .10 11 12 
' ·,.··;· .. ·• .. ·.·• 

Ene Feb Mar,Abr ~ayVün Jul. A:<ío S~p Oct Nov .Oic 
.. • - • -,- - - ·o· .. " : - ~\ • o - - • .. 

1 Ene 365 3l 59 .90 1.20 is1 lái 212 243 273 304 331 

2 Feb 334 365 28 59 99·· l20·\5():.·1éi· 212 242 273 303 
__ : .. -)--.:~'.:,: .. ;.,,.-, 

... 
3 Mar 306 337 365 31 61 92 '122 153 184 214 245 .275 

4 Abr 275 306 334 365 30 61 9.1122 153 183 214 244 

5 May 245 276 304 335 365 31 61 92 123 153 184 214 

6 Jun 214 245 173 304 334 365 30 61 92 122 153 183 

7 Jul 184 215 243 274 304 334 365 31 62 92 123 153 

8 Ago 153 184 212 243 273 304 335 365 31 61 92 122 

9 Sep 122 153 191 212 242 273 303. 334 365 30 61 91 

10 Oct 92 123 151 182 212 242 272. 304 335 365 31 61 .. 
... 

11 Nov 61 92 120 151 181 21.2: 243 273 3Ó4 334 365 30 

12 Die 31 ~¡~:r2t2. 243 274 304 335 365 -- .. -_-_--:;_·, 



Si 

tle Diciembre 

do el mes de 

de la s¡egunda fecha. 

cruce Qe las colwnnas 

lados, en este caso, 90. 

cuando el número de días de la 

58. 

la segunda, se obtiene la diferencia (23-15=8) y se suma este -

valor al obtr:nido del cuadro ( 90+8=98), en donde 98, es el nú

mero de días can.prendido entre estas dos fechas. Si el número 

de días de la primera fecha es superior al número de días de la 

segunda se restará del número obtenido del cuadro. Por ejemplo, 

entre el 21 de Enero de 68 y el 16 de Marzo de 68, el primer v,e. 

lor de el cuadro {buscando el cruce de Enero y Marzo) sería 59. 

La diferencia .entre los días, 21 y 16, o sea 5, 

valor del cuadro. Es decir, entre estas dos 

días. 

Este procedimiento será aplicado 

tre las fechas no sean mayor de 

resultado se le agregarán 365 por 
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y fecha, por ejemplo, entre el 15 de Enero de 1969. a .18 de Mayo 

de 1970. 

El primer valor del cuadró (~nero~Mayo) sería 120, al· que se le 

agrega la diferencia ent<e las dós feCha• (18-i's~JÍ/~.~; un v;,. . 

lar de 123 y, a este, habrá que agregarle 365 díél~ d.e{~fip.:Í.nteE. 
calado, es decir. se ti• nen 123+ 3 65•488 : dlaS entre e O €ae' drió. f!'. 

chas. 
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APENDICE III. ESQUEMAS· PAPA DIFERENTES NUME~S DE FAMILIAS. 
. -·- ; .. ' ; .. 

a) Para tr~s familias . 
'. 

Lote de Sementales nor Empadre 
t!cm~ras lº 2º 3º 4º 5º 6º lº 2º 

Azul {A) .. A A N N B B A' A' 

Blanco (B) B B A A N N B' B' 

Nea ro (Nl N N B B A A N' N' 
2 

b) Para seis familias. 

Lote de Sementales oor Emnadre 
Hembras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Azul (A' A A N N V V R R e e B B A' A' 

Blanco (B) B B A A N N V V R R e c B' B' 

café (C) e e B B A A N N V V R R e• C' 

Roio (R' R R c e B B A A N N V V R' R' 

Verde (V' V V R R e e B B A A N N V' V' 

Nea ro (N' N N V V R R e c B B A A N' N' 
1 2 

1. Cambio de sementales. Se deben utilizar sementales selec-

cionados del mismo hato pues no hay problema de consanguinidad. 

2. Termina un ciclo y se comienza uno nuevo. Como coincidirán 

colores iguales al próximo empadre y habrá peligro de consangui 

nidad,se debe substituir por lo menos la mitad de los sementales 

reemplazando a los peores animales. 
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APENDICE IV. DISCOS DE PROGRAMACION PARA DIFERENTES NUMEROS 

DE FAMILIAS. 

a) Para 3 Familias 

b) Para 6 Familias 
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