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1 N T R o o u e e 1 o N 

En las primeras edades de la humanidad fue segura

mente la oveja con su piel cubierta, uno de los animales más 

preciados como alimento y vestido para resistir las incleme.!J. 

cias del tiempo. Posteriormente, la uti 1 izaci6n de su carne, 

leche y lana para la confecci6n de hilados y tejidos, di6 a 

a esta especie una preponderancia muy marcada .sobre todas 

las demás, adn cuando siempre de acuerdo con las caracterís

ticas propias de cada país. 

En México contamos con excelentes condiciones geo

gráficas y climatológicas para el buen desarrollo de la esp~ 

cíe ovina. Gran parte de la superficie del territorio nacio

nal es apta para el aprovechamiento de la vegetaci6n natural 

mediante el pastoreo y posee buenas condiciones orográficas 

y climatológicas. Sin embargo en la actualidad, la produc--

ci6n de carne y lana del país, no alcanza a cubrir lacre--

ciente demanda naciapal de los productos ovinos, situación -

que nos ha obligado a importar grandes cantidades. 

El V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal (1970) arr~ 

j6 los siguientes datos: la población ovina fue de 4,903,831 

cabezas de ganado y se estimó una tasa de disminución de - -

O.OS% anual¡ según esto se calculó que en 1977 la población 

fue de aproximadamente 4,747,244 cabe~as de ganado (8). En -

1970 habfa aproximadamente 20,000 ovinocultores en el pais -

siendo el 95% ejidatarios y el 5% de comuneros y pequeños --
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propietarios (18). Asf mismo el 31.66 del rebaño era ejidal 

y de las comunidades el 32.15 y el 36.2% de los pequeños pr2 

pi etarios (8). 

La clasificación genética del rebaño en ese enton

ces, indica que el 95.23% era de ganado erial lo y el 4.77% -

de ganado fino, (el censo establece que el fino es puro y -

cruzado) integrado mayoritariamente por animales de la raza 

Ramboui 1 let y en menor n~mero las razas Suffolk, Corriedale, 

Hamshire, Dorset y Tabasco (10,11,19). De un total de------

234,378 animales finos, la pequeña propiedad poseía el -----

91.91% y el ejido y comunidades el 8.0% (8). Se considera -

que la industria ovina beneficia en el campo mexicano entre 

150 y 175 mi 1 personas (8). 

Uno de los factores importantes que afectan el de

sarrollo de la producci6n ovina en el pafs es la falta der.!!. 

baños especia 1 izados en 1 a produce i 6n y 1 a baja ca 1 i dad gen~ 

tica de la población. Esto se traduce en un bajo rendimiento 

de los productos ovinos, perdiendo México grandes cantidades 

de diyisas al tener que importarlos. 

Basados en esta realidad, serfa conveniente mejo-

rar genéticamente a la población ovina del pafs y reemplaza.i:: 

la paulatinamente con razas especial izadas, aunado a un buen 

manejo y programas de al imentaci6n y medicina preventivas, a 

fin de incrementar la producci6n de carne y lana de la pobl~ 

ci6n ovina nacional. 
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la Secretaría de Agricultura y Recurso Hidráulicos 

a través de sus programas a n í ve 1 nac i ona 1 ha querido en fo!: 

ma específica impulsar y promover el desarrollo de la ovino

cultura nacional. Estos programas se han 1 levado a cabo por 

dependencias de la Sub-secretaría de Ganadería como son la -

Direcci6n General de Ganadería. El Instituto Nacional de Ov.L 

nos y lanas y el Instituto Nacional de Investigaciones Pecu.2. 

rias. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han es

tablecido centros de fomento ovino en la República Mexicana: 

en Chapa de Mota, en el Estado de México¡ Calera en Zacate-

cas, Teopisca en Chiapas; Tamufn, S.L.P. y Ajuchitlán, Qro. 

\ 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli-

cos import6 un rebaño de 860 ovinos de la raza ROMNEY MARSH 

que se encuentra en el Centro de Desarrollo Ganadero, Ajuch.L 

tlán, Oro., estos animales 1 legaron en el mes de enero de --

1976, procedentes de Australia¡ los cuales fueron seleccion.2, 

dos de distintas granjas de ese país. Originalmente se pens6 

destinarlos al estado de Chiapas, por resistir humedad y po.r: 

que su lana es similar a la que usan los indígenas de lazo-

na. 

El objetivo era producir un pie de cría grande --

(4,000 vientres) en un lapso corto. Una vez alcanzado este -

ndmero, se procederá a vender hembras seleccionadas para pie 

de cría. Por el momento, dnicamente son vendidos los machos 
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de 6 a 12 meses de edad para su uso como sementales contando 

con la asistencia técnica del personal de los Centros de De

sarrollo Ovino, existentes en la República. 

Esta raza de origen británico está considerada co

mo de doble función zootécnica (carne y lana). Su producción 

de corderos precoces (especialmente en cruzamiento industrial 

con Southdown), su buen rendimiento de lana de finura media-

na, su notable prolificidad y en particular, su gran rustici

dad -que le permite vivir en suelos húmedos o pantanosos- han 

sido las causas determinantes de su difusión mundial y de que 

se le encuentre adaptada en numerosos pafses (4,5,13). 

Desde comienzos del siglo XIX fueron mejorados cru

zándolos con borregos leicester y mediante, una cuidadosa se

lección de la descendencia, se procuró la obtenci6n de un an.i 

mal no tan desarrollado, pero de un cuerpo compacto con mayor 

precocidad y rendimiento dando lugar al Romney Marsh tipo ne.Q. 

zelandés, un tipo con excelentes cualidades para la produc--

ci6n de carne y lana en forma equilibrada. 

En comparación con otras razas de lana larga, estos 

animales tienen patas má~ gruesas, son más vigorosos y con un 

peso mejor. los corderos adultos pesan de 90 a 113 kg. y las 

ovejas de 79 a 90 kg. Aunque la Romney Marsh es considerada -

una raza de lana larga, su vellón comparado con los que prod.!J. 

cen 1 os lineo 1 n, le ices ter y Cotswo 1 d, es menos abierto. las 

mechas son más cortas y finas y tienen menos lustre. la lana 
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se clasifica en el grado Braid a 1/4 Blood cruza mediana, -

46'S - SO'S, con esquilas anuales promedio de 4.5 a 5.4 kg. 

por cabeza al año. 

En general estos ovinos tienen un tupé de lana s~ 

bre la frente y las mejillas cubiertas de fibras cortas. El 

resto de la cara y las patas por debajo de las rodillas y -

corvejones, están cubiertos de pelo blanco; las pezuñas, -

las fosas nasales y los labios son de color oscuro; ambos -

sexos carecen de cuernos (4,5,13). 

El objetivo del presente trabajo es investigar -

las características productivas y los efectos ambientales y 

genéticos que afectan a la raza Romney Marsh del Centro de 

Desarrollo Ganadero de Ajuchitlán, Oro, para poder definir 

los criterios de selección que nos permitan desarrollar un 

rebaño é 1 i te, que ut i 1 izado adecuadamente, (:ontr i bu ya a 1 m!:. 

joramiento genético de la ganadería ovina de México, media~ 

te la venta de sementales y hembras. 



M A T E R 1 A L Y M E T O D O S 

Para la realízaci6n de este trabajo se cont6 con -

el total de animales, 800 ovejas y 53 sementales Romney ---

Marsh, localizados en el Centro de Desarrollo Ganadero de -

Ajuchitlán, Qro. La zona cuenta con un clima B S
1

k w (w) (e) 

seco estepario templado, con lluvias en el verano, con una -

temperatura media anual de 16.SºC y una precipitaci6n plu--

víal de 550mm a una altitud de 1925m sobre el nivel del mar 

(16). 

Las caracterfsticas del rebaño eran las siguien--

tes: tenían una edad de 9-12 meses, con un peso de 45kg. las 

hembras y 80kg. los machos y estaban recién esquilados, Una 

vez reunidos, se procedi6 a observar a las hembras con el 

fin de detectar calores para lo cual se uti !izaron machos 

marcadores (con mandil), ya que supuestamente deberían estar 

en época de celo puesto que cuando salieron de Australia, m~ 

diados del verano, época en que se realiza la cruza estacio

nal. 

Cinco sementales South Suffolk, sirvieron como de

tectores de calores, ya que la detecci6n de calores en ovi-

nos solamente se puede hacer cuando la hembra se deja montar 

por el macho sin que muestre otros signos. A los sementales 

se les puso un mandil y se les coloc6 un arnés con crayones 

·de distint~s colores; al dejarse montar la hembra quedaba -

con una mancha dejada por el crayón en la grupa, lo que indl 
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caba que la borrega estaba en estro por lo que la insemina-

ci6n fue dada a las 12 y 24 horas posteriores. Esto se debe 

a que la ovulación ocurre en las dltimas horas del estro y -

la viabilidad de los espermatozoides que es de aproximadamen 

te 30 horas (24). 

la alimentación fue a base de si lo de maíz, concen 

trados y alfalfa achicalada. 

Las ovejas fueron sometidas a "vigorización" (flu

shing) por un perfodo de 15 dfas antes y durante el aparia-

miento. Así se logra un aumento de peso que provoca una ma-

yor ovulación en el rebaño, existiendo antecedentes de que -

con este manejo, aumenta la concepción así como el procenta

je de partos dobles (2,13). la Vigorizaci6n consistió en pr~ 

porcionar a cada una de las ovejas 300 gramos diarios de un 

concentrado que contenía 12% de proteína y 2.JMcal/kg. 

En el momento del servicio se tomó la fecha, la -

identificación de la oveja y del semental. Las ovejas inseml 

nadas fueron agrupadas separamente en un corral de certific,2_ 

ción de gestación. 

En este corral también había un semental marcador 

con el propósito de detectar aquellos animales que repitie-

ran calor (después de 14 - 19 dfas de servicio). En caso que 

terminara el período (35 dfas) de monta y no salieran en ca

lor, las ovejas fueron transferidas a un siguiente grupo de 
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gestantes. De esta manera se previ6 que los partos sucedie-

ran en un período definido y corto para tener nacimientos -, 
homogéneos, asr como tener un mejor control sobre los anima

les al momento del parto. Desde el momento del servicio y -

hasta seis semanas antes del parto, los animales fueron ali

mentados con raciones de mantenimiento (35), A partir de es

ta fecha se les suministr6 un concentrado de calidad similar 

al anterior (12% protefna y 2.3 Mcai/kg.) en cantidades de -

4009. diarios por cabeza, ya que en esta etapa de la preñez, 

las necesidades nutricionales de la madre aumentan puesto -

que el feto desarrolla dos terceras partes del peso que ten

dra al nacimiento (13). 

los parideros eran unas corraletas de 1.20m X 1.20 

m. {13,6) en donde permanecieron aproximadamente 72 horas. -

En este corral, se desinfect6 el ombligo del cordero, se pi!!, 

t6 con el número del parto correspondiente tanto a la madre 

como a la erra en un costado y se pesaron (12). Las ovejas -

con sus erras pasa~on a corrales más grandes en grupos de no 

más de 20 animales adultos. la alimentación fue a base de sl 

lo de.mafz, heno de alfalfa y concentrado, en las cantidades 

antes mencionadas. 

los corderos se pesaron posteriormente cada mes y 

estos datos fueron anotados en las tarjetas correspondien--

tes. Es importante sefialar que los corderos comenzaron a co

mer concentrado en corrales de cuna (creep feeding) a partir 

de la tercera semana. El destete se real iz6 entre los 120-
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150 dfas de edad según el peso de los corderos, tratando de 

que esto fuera alrededor de los 17kgs. 

Se anal izaron los registros de producción de 606 -

corderos nacidos en 1976 - 1977. La información obtenida con 

siste en: identificación del animal, del padre y de la ma--

dre, fecha de nacimiento, peso al nacimiento (PNAC), tipo de 

parto que se clasifica en simple o doble y sexo. Además, los 

pesos al mes de edad y a los 2 y 3 meses (P2mes y P3mes). 

Los corderos se agruparon separadamente de acuerdo 

a sexo y tipo de parto; machos sencillos, machos gemelares, 

hembras senci 1 las y hembras gemelares, para determinar la -

existencia de diferencias entre los distintos sexos y tipos 

de parto. 

Se determinó la frecuencia de partos gemelares y -

el promedio de ganancia de peso diaria del nacimiento al pr.L 

mer mes (GAlM), al segundo (GA2M) y tercer mes (GA3M) y ga-

nanc i a de 1 primer mes a 1 segundo mes (G12M) y de éste a 1 te.!: 

cer mes (G23M) calculadas con las siguientes fórmulas: 

GAlM (PlMES PNAC) /30.5 

GA2M (P2MES PNAC) /61 

GA3M (P3MES PNAC) /91.5 

G12M (P2MES PlMES)/30.5 

G23M (P3MES P2MES)/30.5 
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Se anal iz6 la información para obtener los prome-

dios, desviaciones estándar y coeficientes de variaci6n, de 

acuerdo al tipo de parto y mes de nacimiento. Además se bus

có la significancia de estos factores sobre las diferentes • 

variables bajo estudio, mediante un modelo 1 ineal que se de.!, 

cribe a continuaci6n (32): 

Yijk1m =)A+ A¡ + Mj + \ + s1 + E¡jk1m 

DONDE: 

Y.jk1m = Variable estudiada 
1 

p = Media general 

A. = Año nacimiento (i-1,2) 
1 

M. =Mes de nacimiento (j - 1 ••• 5) 
J 

Tk = Tipo de parto al nacer (k - 1,2) 

s
1 

Sexo (1 - 1,2) 

E.jklm = Erro~ aleatorio 
1 

El análisis se efectuó mediante el método de cua..._ 

drados minfmos (20,32). 

Se ajustaron los distintos pesos y ganancias con -

e 1 modelo 1inea1, estimándose 1 a heredab i 1 idad (h
2

) para las 

diferentes variables, por el método de correlación intracla

se entre medios hermanos paternos, estimando el componente 

de varianza del semental (31). El modelo utilizado fue: 

Y.j = IA+ S. + E.j 
1 ·' 1 1 J" = Media genera 1 
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S.= Semental utilizado (i = 1,20) 
1 

E.¡= Error aleatorio 
1 

la fórmula uti !izada para calcular la heredabili-

dad es la siguiente (20): 

h2 = 4 Vs 
Vs+Ve 

DONDE: 

h
2 = Heredabi 1 idad 

Vs =Componente de Varianza del semental 

Ve= Componente de Varianza del error 

Además, se cal.cu 16 el error estándar de cada uno -

de 1 os r nd ices de herenc i a obtenidos ( 32) en donde se emp 1 e6 

la siguiente f6rmula: 

E.S. = 

DONDE: 

4 
~ 2(n-l} (1-T)2[t+ (K-1) T] 2 

K
2 (n-S) (S-1) 

E.S. = Error estándar 

n Número de hijos 

s Ndmero de padres 

T = h2 /4 

K 
2 

1/4 (n- !.o .. J 
n 

los datos se analizaron en la computadora del Cell 

tro de Estadística y Cálculo del colegio de Posgraduados de 

la U.A.CH., utilizando el programa Statiscal Analysis Sys-

tem ( SAS) ( 3) • 



R E S U L T A D O S Y D 1 S C U S 1 O N 

PROMEDIOS GENERALES. 

Los promedios y desviaciones estándar para las va

riables en estudio se muestran en el cuadro l. Para el peso 

al nacimiento el promedio general fue de 4.4 .:!: 0.85 kg. Bui

lov y Andrus en 1973, uti !izando 248 animales de la misma r~ 

za reportan 5.64 kg. al nacer. Esta diferencia puede ser --

atribuída al diferente número de animales uti 1 izados para su 

estudio y que aquel los promedios, provienen de animales de -

una estación de reproductores donde se realizan programas de 

selección. Los pesos corporales al primero, segundo y tercer 

mes fueron 10.2 ± 2,5 kg. 13.9 .:!: 3.6 kg. y 16.8 ± 3.8 kg., -

respectivamente. 

Con respecto a las ganancias diarias de peso, se -

encontraron los siguientes resultados: 0.192 .:!: 0.07 kg. a-· 

los primeros 30 días; 0.153 ± 0.05 kg. al segundo mes y 

0.136 .:!: 0.03 ~8., al tercer mes. Estas ganancias son difere~ 

tes S·ignificativamente entre el las a ( P<.0,05 ), lo que de

muestra que durante los primeros 30 días, los animales tie-

nen más ganancias que a los 60 y 90 dfas. Asf mismo a los 60 

dfas presentan mayor ganancia que a los 90 días ya que el 

crecimiento es normalmente 1 ineal durante el perfodo de las 

primeras diez semanas tras el cual decrece su ritmo (29). 

El número de partos gemelares fue de 90 sobre un -
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total de 597 siendo el 15.1% el equivalente al del total de 

nacimientos. El promedio de corderos por hembra parida fue -

de 1.15. 

EFECTOS DEL SEXO. 

Se obtuvieron los promedios, desviaciones estándar 

y coeficiente de variaci6n de las variables: PNAC, PIMES, 

P2MES, P3MES para los dos sexos. Para peso al nacimiento, el 

macho tiene un valor de 4.6 ± 0.9 kg., contra 4.2 ± 0.79 kg. 

para las hembras, la diferencia en peso al primer, segundo y 

tercer mes entre macho y hembras es mfnima. Sin embargo, la 

variación debida al sexo es altamente significativa -------

( P<0.01 ) s61o para peso al nacimiento y peso al tercer -

mes, como se demuestra en el cuadro 2, 

Bui lov y Andrus (7) en la raza Romney Marsh encon

traron que el promedio de peso al nacimiento para los machos 

es de 6.23 ± 0.11 kg. contra 5,76 ±.0.08 kg., de las hembras. 

la diferencia puede ser debida a que los nacimientos de este 

trabajo corresponden a corderos de ovejas primerizas, asf c~ 

mo la observaci6n hecha por Fraser y Stamp (15) de que los -

machos son 227 g. más pesados que las hembras al peso al na

cer. Ya le in (33) con borregos de la raza Dagl ic reporta que 

los corderos machos al nacimiento fueron más pesados que los 

corderos hembras por 0.24 kg., y 1.26 kg., a la edad de 90 -

dfas. A su vez Ruttle (28) reporta que los machos son signi

ficativamente más pesados que las hembras al nacimiento, pe-
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ro no a otra edad. 

EFECTO DEL TIPO DE PARTO. 

Con relación al tipo de parto para peso al naci--

miento, el tipo de parto senci 1 lo tiene un valor de 4.5 ± 
0.8 kg., contra 3.8 ± 0.6 kg. por cordero de parto gemelar. 

los pesos para los distintos meses 1,2 y 3 para el tipo de -

parto senci 1 lo fueron de 10.5 .± 2.5 kg., 14.3 .± 3.5 kg., ---

16.9 .± 3.7 kg., contra 8.4 .± 1.6 kg., 11.1 .± 2.7 kg., 13.3 .± 
3.7 kg., correspondiente al tipo de parto gemelar, siendo 

significativamente ( P,(0,01) más pesados los corderos de tl 

pode parto sencillo que los de parto gemelar para las dife

rentes variables mencionadas (cuadro 3). Hammond (17) menci,2. 

na que los corderos sencillos son un 29% más pesados que los 

gemelos; el porcentaje obtenido en este trabajo para el nacl 

miento, primero, segundo y tercer mes fueron 15.6%, 20% 24% 
y 22% respectivamente, estando de acuerdo con ese autor, au!!. 

que con porcentajes in~eriores. 

Ruttle (28) y Yalcin (33) reportan que los corde-

ros de tipo de parto senci 1 lo son más pesados que los de ti

po de parto gemelar por (0.6 kg. y 0,7 kg.) al nacimiento y 

(3.5 y 2.0 kg.) para el peso a los 90 dfas respectivamente. 

Los promedios de peso al nacimiento y peso a los -

distintos meses se indican en el cuadro 4. Builov y Andrus -

(7) en la raza Romney Marsh obtuvieron para peso al nacimie!!. 
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to 6.3 y 5.76 kg. para machos sencillos y gemelares respectl 

vamente y 4.96 y 4.27 kg. para hembras sencillas y gemelares 

respectivamente. 

Labban y Radwan (21) en la raza Merino mencionan -

para peso al nacimiento 3.53, 3.26 kg., para machos y hem--

bras de tipo de parto sencí 1 lo respectivamente y 3.0 y 2.93 
kg., para machos y hembras de tipo de parto gemelar respectl 

vamente. Large y Tayler (22) en la raza Clun Forest reportan 

resultados semejantes; Romita y Malossini (27) reportan para 

peso a los 90 dfas 26.39 y 20.94 kg., para machos y hembras 

sencillas respectivamente, contra 20.90 y 18.97 kg. para ma

chos y hembras gemelares. Estas diferencias de peso entre -

los corderos de diferente tipo de parto y sexo se pueden ob

servar en la gráfica l. 

Se anal iz6 el ritmo de crecimiento hasta los tres 

meses de los corderos comparando a los machos sencillos con 

los machos gemelares y hembras senci 1 las con hembras gemela-

res. 

los resultados obtenidos nos permiten aseverar que 

el sexo es un factor que afecta al peso al nacimiento, y el 

peso a los 90 dfas de edad de los corderos; asf como tambián 

q~e el tipo de parto influye en los pesos al nacimiento y P!:, 

so a los 1,2,3 meses, corroborando lo que los autores cita•

dos han reportado en sus trabajos. 

'--------------------··-----···----------------------
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El ritmo de crecimiento puede ser muy diferentes~ 

gún las diversas razas, dependiendo del tipo de alimentación 

y medio ambiente, pero las caracterfsticas mostradas probaw

blemente persistan pese a la variación en estos factores ---

(29 ). 

EFECTO DE MES. 

Los diferentes meses de nacimiento estudiados fue-

ron marzo, abrí 1, agosto, septiembre y octubre. Los corderos 

nacidos en los meses de marzo y abril (1976), mostraron una 

diferencia a favor en peso al nacimiento, primero, segundo y 

tercer mes que los corderos nacidos en los meses de agosto, 

septiembre y octubre (1977). Los promedios de los pesos a "

los diferentes días de edad se indican en el cuadro 5. 

La diferencia de peso que se observa en los dife-

rentes meses de nacimiento puede ser debidas a distintos fa.s:, 

tares como son el clima, la disponibilidad del alimento, ma

nejo, enfermedades etc. 

ColtR.G.t.ACiolJé~. 
Con los datos existentes se real iz6 un análisis de 

correlaci6n con el fin de determinar el grado de asociación 

que existe entre las variables. En el cuadro 6, se presentan 

las correlaciones fenotfpicas. El peso al nacimiento tuvo -

una correlación significativa: su asociaci6n con las ganan-

cías de peso corporal a tos distintos meses. Los diferentes 

pesos de los meses 1, 2, 3, están significativamente correl2_ 
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cionados entre si, asf como las ganancias de peso corporal 

( P<0.01 ), Estos valores son de esperarse, indicando que -

aquellos corderos más pesados al nacer lo continuan siendo -

en los meses siguientes. 

Dass y Acharya (9) mencionan que el peso al nací-

miento tiene una correlación significativa ( P( 0.01 ) con -

la ganancia de peso corporal durante el primero y segundo -

mes, pero que esto no ocurre para la correlación de peso al 

nacer con la ganancia de peso corporal al tercer mes. 

INDICES DE HERENCIA. 

Según la metodologfa descrita, se trató de calcu-

lar los fndices de herencia para las características en est,!;!, 

dio. En el cuadro 7, se muestran los componentes de varianza 

del semental y del error, asf como los estimadores para los 

índices de heredabi lidad obtenidos para cada variable. En -

ese cuadro, se incluyen los errores estándar de los estimad~ 

res. Bui lov y Andrus (7), mencionan un índice de herencia P.E., 

ra peso al nacimiento de 0.028 en la raza Romney Marsh. Esta 

diferencia con los obtenidos en este trabajo ( 0.30 ) puede 

ser debida a que aquel índice de herencia fue calculado en -

un rebafio de animales seleccionados y cuya varianza genética 

es mínima. 

los índices de herencia obtenido,,; van de acuerdo -

con lo reportado para los mismos caracteres en la 1 iteratura 

consultada para otras razas, cuadro 8 (1,7,9,14,25,30,34). 

_,.,~ 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- Los pesos obtenidos son si mi !ares a !os esperados en la 

raza. 

2.- Se encontró un% de 15.1 de partos gemelares, lo cual si 

bien es bajo, debe considerarse que es en hembras prime

rizas. Puede esperarse que este porcentaje aumente en -

los siguientes partos. 

3.- Se encontró un efecto significativo entre sexos, siendo 

más pesados los machos que las hembras, indicando que el 

sexo es un factor importante que afecta el peso a los 

primeros meses de edad de los corderos. 

4.- Para los diferentes pesos (peso nacimiento, peso 1,2,3 -

meses) el tipo de parto influyó significativamente, sien 

do más pesados los corderos de parto senci 1 lo que los -

corderos de tipo de parto gemelar. 

5.- Los mejores pesos a los diferentes meses, así como las -

ganancias diarias promedio de peso, se registraron en -

los corderos nacidos en los meses de marzo, abrí I; por -

lo que se recomienda hacer el apariamiento en los meses 

de noviembre - diciembre para tener nacimientos en estos 

meses. 
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6.- Las correlaciones fenotípicas obtenidas son altas lo que 

nos indica que la evaluación puede real izarse en cual--

quier parte de esta etapa. 

7.- El peso vivo de los corderos Romney Marsh, producidos b!!, 

jo las condiciones del Centro de Desarrollo Ganadero de 

Ajuchitlán en Querétaro, se caracterizaron por sus altos 

índices de heredab i 1 i dad al peso y ganancia diaria a las 

diferentes edades, el h2 para peso al nacimiento es de -

0.30±0.10, 
2 

los pesos ganancia de los h para y peso --
corporal a los diferentes meses son: 

0.41 ± 0.13, 0.32 ± 0.11, 0.35 ± .12, 0.45 ± 0.14, -

0.34 ± 0.11, 0.15 ± 0.066, 0.16 ± 0.34, 0.67 ± 0.047 re~ 

pectivamente, lo que nos permite 1 levar a cabo una sele.s, 

ci6n individual para estos caracteres. 

8 L 1 d h
2 ' d' d á 1 • . - os va ores e 1n 1can que po r se ecc1onarse por p~ 

so a 1 os tres meses, 1 o cu a 1 representa no so 1 o un est i -

mador de la capacidad de crecimiento del cordero sino 

también de la capacidad lechera de la madre. 
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