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1 N T R o D u e e I D N. 

El r~ptdo crecimiento de la población en México exige una 

producción de alimentos cada vez mayor para satis~acar las deman-

das internas. Para lograr esto sera necesario optimizar la explo-

tación de las especies animales. 

Hulet (1979>, propone como loa principales T'actores que 

T'renan la producciOn ovina Jos siguientes: 

a.- Bajo indice de nacimiento de corderos. 
b.- EstaciOn de crta restringida. 
c.- Baja T'ertiltdad en el posparto temprano. 
d.- Pérdidas perinatales de corderos. 

La baja ovulación es a~ectada por la estación del aho dapen-

diendo de la localización geográ-Fica <Hulet ll al .. , 1974>, la 

nutrición CHulet ~ tl·, 1974>, por la edad de la bor,..ega <Hulet 

tl tl•, 1969> y la r"aza de la oveja. 

La tasa ovulatoria es el Tactor primordial que aTecta al 

indice de nacimiento de los corderos, sin embargo la mortalidad 

del embrión tiene un impacto que puede ser en proporción man 

importante cuando las temperaturas son altas durante el verano y 

los comienzos del oto?io CShelton v Morrow, 1965>. En un estudio 

hecho en Wisconsin acerca de los eTectos de las estaciones aobra 

la -Ferti 11 dad en borregos productores de carne (Hulet, 1956), 

observo un 10.2:1. de mortal !dad embrionaria entre el primero . de 

agosto y el 15 de septiembre, comparado con 6.SY. entre ol 1~ de 

septiembre y el 25 de octubre. Duttfilil• C195qJ, on Kentul<y 

estimaron dur"ante el comienzo de la estaciOn de cria qua l• 

muerte embr"ionaria en base al número de cuerpos lúteos fue de 

32. 7:1. y en el mismo estudio, calificaron los a e pectes 



reproductivos de las ovejas como 6igue: 

. a.- Ovocitos no Tertilizados ............... ~···•••••••,••••••• 38.9Y. 
b .. - Mortalidad embrionaria ••••••••••••••••••••• -............. 20.0Y.. 
c .. - ·Nacimiento de corderos ................. · ..... ~ ••••••••••••••• 41 .1 Y. 

En diversos estudies las altas temper4turas del medio am-

biente, han aumentado marcadamente la mortalidad embrionaria 

particularmente durante los primeros cinco dias despues de la 

concepcion. En ciertos lugares de gran altitud situados en el 

norte, la mortalidad embrionaria, no es un problema importante. 

En dos grupos de ovejas en Oubois {Hulet !tt. s.!., 1969>, encentra-

ron que el 86% y el 82X de todos los cuerpos lúletcs en las 

ovejas que se aparearon en diciembre -Fueron representados por 

corderos qua nacieron en abril. Debido a que tanto los ovocitos 

anormales como una Tertilizacion Tallada contribuyen a la reduc-

ciOn en el número de corderos nacidos, la mortalidad -Fetal y 

embrionaria pueden significar sólo una porción m!nima de las 

pérdidas potenciales de corderos. En ésta estimaciOn probable

mente el 10~ de las pérdidas embrionarias se debieron a la cali-

dad del semen, el cual también puede llegar a ser -Factor 

determinante en el indice de nacimientos. La calidad del semen 

varia, de acuerdo con la cantidad de horas luz y la temperatura, 

y esto tiene una inTluencia !~portante sobre el tipo da· parto, 

como se refleja en la correlación positiva y significativa entre 

la calidad del semen y los partos dobles <Hulet ~ 'ª-1·• 1965) 

Algunas cruzas y algunas razas de ovinos pueden presentar tasas 

ovulatorias e~cepcionalmente altas con indices de nacimientos 

elevados tales como: Finesa, Romanov, German, y Booroola entre 

otraD. El dosaT!o consiste entonces en incrementar el indice de 
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nacimientos, de tal manera que la adaptabilidad, al crecimiento, 

la calidad de la canal y la calidad de la lana pueden ser" 

mejoradas por selección en lugar' de ser comprometidas de manera 

inaceptable. Tales tipas de borregos tienen la probabilidad de 

ser desarrollados y coma ejemplo se tiene el Polipay qua es una 

nueva cruza con características de la canal iguales o superiores 

al alcance de las cruzas comunes. tiene un indice de crecimiento 

aatisTactorio y buenas características de lana, ademAs tlen• un 

indice de producción de nacimientos de corderos bajo buenaa 

condiciones de alimentación casi igual al de la cruza de 50% con 

Finesa. 

En vista de la diTicultad para obtener hormonas exógenae 

para inducir el estro y la ovulación mdltiple, el costo d• lae 

hormonas y el indice variable de nacimientos de corderos como 

respuesta al tratamiento hormonal, el cruzamiento con TinBs de 

aumentar la proliTicidad acompa~ado de una selección, es proba

blemente el medio mAs prometedor para incrementar el !ndice de 

nacimientos de corderos. Oickerson C1977>, habla de los resulta

dos obtenidos en varios ensayos de cruzamientos y menciona que 

hay evidencias de que la tasa ovulatoria y los porcentajes de 

parición pueden ser pro~undamente a~ectados, por lo que se espera 

un incremento gradual y continuo en los indices de nacimiento, 

obteniendose a.si un gran impacto con los programas de genética 

ovina. 

~!!f@~ 

Generalmente las cruzas comunes de borregos domésticos 

tienen estaciones de crta de 6 a 7 meses. La estación de crta 

está modi~icada por la edad, por ejemplo, las primala• ti•n•n 
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periodos de estacion de cria mas'corta que las ovejas maduras y 

por la latitud, la cual aTecta a la duracton e intensidad de la 

luz. Se cree que la duración de las horas- luz es el -factor pri

mordial que controla la estación de cr1a da los ovinos COrtavant, 

1977); por lo tanto se alargan loa interval_os entre partos. 

Ciertas razas de ovejas tienen la habilidad o el potencial 

de reproducirse dos veces al aho. Estas razas incluyen la Romanov 

de Rusia (se ha reportado el SOY. de ovejas pariendo dos veces al 

aho), el Deman de Mar"ruecos, el San Cl'oiK de la Isla de San 

Croix, el Pelibuey de MéKico <,190 dias de intervalo entre 

partos>, el Barbados de la Isla de Barbados. el Chics de Grecia y 

el Flamenco de Bélgica; estas razas que ee encuentran cerca del 

ecuador no se comportarían meJor en latitudes m~s al norte o al 

sur. 

La estación de cría puede ser modi~icada por control de las 

horas luz Veates (1949>, bajo condiciones adecuadas de manejo, 

serta mAs ~~cil y menos costoso incrementar la duración de las 

horas luz que reducirla. El experimento hecho poi' Oucker y Bowman 

(1970>, Consistió en alargar el período de horas luz durante la 

época de días cortos de tal manera que los días naturalmente 

largos Tueran más cortos que los arti~iciales, lo cual es una 

técnica de contr"ol de la luz que podría ser viable. Sin embargo, 

un enToque técnico adn más original y Tactible desde el punto de 

vista pr~ctico Tue sugerido por (0rtavant, 1977>, exposiciones de 

una hora luz son aplicadas a las ovejas en intervalos de tiempo 

especiTicos después de haber comenzado la Tase obscura que sigue 

a una Tase de ocho horas luz. Los experimentos han demostrado que 

tal manipulación de la luz auf!Jenta los niveles de las hormonas 
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prolactina y luteinizante en la· ~angra Y acelera. el cr-ecimiento 

. de los testtculos en los car-ner-os. El intervalo de respuesta 

latente, es m~s corto que aquellos regimenes de tratamiento 

convencional de la obscuridad. 

Un medio mAs simple y accesible para modiTicar la eataciOn 

de crfa es el uso de tratamientos hormonales en los cuales un 

progest~geno como el acetato de fluorogestona y una gonadotropina 

como la de suero de yegua gestante <PMSG) han sido eTectivos para 

inducir la ovulación fuera de Ja estación de cria <Outt. 19531 

Robinson, 1974; Gordon. 1977). Un segundo tratamiento de PMSG 

dado a todas las ovejas 16 dias después del primer tratamiento 

permite segunda oportunidad de cruza en aquellas que no 

concibieron en el primer tratamiento y puede mejorar la cantidad 

da partos fuera de la estación <Hulet y Feote, 1977; Hulet y 

Stormshak, 1972). El segundo tratamiento no inteYfiere con al 

mantenimiento de la prehez en las ovejas que concibieYon despuéa 

del primer tratamiento. 

Existen diversos f'actores que afectan la respuesta de las 

ovejas al trata.miente de hoYmonas exógenas. Las ovejas que son 

apareadas cerca de la estación de crla, responden mejor a la 

terapia que las ovejas cruzadas a la mitad de su anestYc. Las 

tratadas 50 dias posparto responden mejer sobre al promedio que 

las ovejas tratadas antes de 50 d!as posparto; las ovejas mecas, 

tienden a responder mejoY que las ovejas lactantes y las ovejas 

lactantes bien alimentadas que estén ganando peso se comportan 

mejor que las delgadas o desnutridas; los animales Jovenes 

también responden mejor que las ovejas viejas <Hulet y BtoYmshak. 

1972). 
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Debido a la incierta disponibilidad de hormonas e>uagenaa y a 

su costo es necesario explorar con más cuidado la posibilidad de 

desarrollar a través de selección o cruzamientos, animales que ee 

reproduzcan en cualquier época del a1'1o. La raza Morlan es un 

ejemplo de selecciOn que alcanza este objetivo <Llndahl y Terril, 

1975). 

Se han comenzado estudios de seleccion con la raza Polipay 

para alcanzar- don partos al aho sin la tet"apia hornlonal. El plan 

consiste en combinar manejo y selección. En dos lugares tanto en 

Wisconsin como en Idaho, ovejas que presentan largas .estacione• 

de cr!a son t"elativamente -fer ti les del 20 de agosto hasta el 10 

da abril. Esta selecc!Qn natural da crta, puede ser alargada en 

otras Areas geogr~Ticas. Una estaciOn de crla -fértil mAs larga 

permitit"á Tle~ibilldad de tal manera que todas las ovejas parir4n 

regularmente en intervalos de seis meses, aunque es mAa ~actible 

lograr intervalos de ocho meses y se ha -fijado un calendario del 

20 de agosto al 10 de octubre y del 20 de -febrero al 10 de abril 

para logar esto. El progreso por selección es lento per-o facti

ble, siempre y cuando se uti 1 i can ciertas pY.iicticas de manejo 

como: Cría intensiva, destete temprano, buena nutric!On entre 

otras. 

~ ~ertiltdad ~§.l. RQ§_parto temprano. 

La concepción mas temprana que se ha registrado en bort"egaa 

ha sido a los 15 días pospal'"to. En gener"al la -fertilidad es muy 

baja alr"ededor de los 30 días posparto, entonces se incrementa de 

manera rápida para baj,1r nuevilmenta entre los 45 y 60 d!as poa

parto. El tiempo promedio de concepción Tue de 43 días para 60 

ovejas lactantes durante el otoho y Tueron prehadas aln 
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tratamiento hormonal <Hulet y Stomahak, 1972). 

Para alcanzar con éxito dos partos por atio la concepc10n 

debe ser t"'elatiYamente alta entre los 35 y 40 dias posparto. Sin 

embargo la buena Tertilidad para 50 dias posparto puede llevar a 

la producción de tres partos en dos arios. Cal l tl ll• < 1976>, 

encontraron que el útero·de la ~orrega involuciona hacia el dia 

27 posparto. Los residuos de tejido necrosado o dahado en el 

ótero pueden impedir una gestación temprana en la mayorla de laD 

ovejas y han sugerido estos autores que las in.fusiones hipert•óni

cas de sacarosa en el ótero pueden reducir Jos residuos de tejido 

y mejorar la ~ertilidad. 

~~~ 

La pubertad tardia es característica de muchas razas como la 

Rambouillet, Merino, Corriedale, Lincoln, Targhee y Columbia 

entre otras, lo c:¡ue aumenta el costo de producción y 

mantenimiento de las corderas de reemplazo. 

A.fortunadamente, en razas como la Finesa y sus cruzas la 

pubertad aparece en la mayoria de los animales al atio de edad 

<Hulet y Price, 1975). Esta caracteristica parece tener un poten

cial hereditario relativamente alto. Ovejas Targhee han sido 

seleccionadas en base a su edad a la pubertad temprana durante 

ocho atios. El comportamiento de parto en esta linea de ovejas al 

aho de edad, ~ue comparado con las ovejas Targhee entre uno y .dos 

ahos cuyas lineas no eran seleccionadas por su pubertad temprana, 

teniendo las ovejas Ja misma edad cuando ~ueron servidas, se 

ConTinaron en el mismo clima y con el mismo regimen alimenticio, 

el SOY. de las ovejas seleccionadas parieron al primer aho de edad 

y el 20Y. de las ovejas no seleccionadas también parieron al a1'1o 

7 



de edad. 

La medida da los testiculos del cordero macho que se eat• 

desarrollando encuentra intimamente relacionada con el 

desarrollo de los ovarios en las hembras. Después de tan solo doa 

a~os de selecciOn, la edad de pubertad en la descendencia de 

hembras no seleccionadas de carneros seleccionados en la octava 

semana de edad poy tener testiculos grandes fua 

signiTicativamenta más temprana que la edad a la pubertad de la 

descendencia de hembras no seleccionadas de carneros con 

testiculos pequetios. 

Se requiere mas investigacion acerca de la relación que 

eKiste entre lae medidas testiculares en carneros con el largo de 

la estación de cr1a y la -f"ecundi dad de las ovejas <Land, 1982>. 

Los resultados de algunos estudios han demostrado que al 

crecimiento y desarrollo -f"isico está relacionado con la edad a la 

pubertad. El 60% de las corderas Rambouillet parieron después de 

instalarse comederos de libre acceso treinta d!as antes del 

apareamiento, mientras que solo del 5 al 25h de corderas simi

lares parieron después de ser alimentadas con pasto suplementado 

con 0.68kg de pellets de al.fal-Fa/cabe2a/dia <Hulet y Price, 

1975). 

Rydberg .e...t. sll., 1976. han demostrado que las ovejas peque~as 

tienen una -Fertilidad más alta si son apareadas en la mitad de la 

estación de cr1a y los corderos nacidos a principio del atlo 

tienen la ventd.Ja sobra los corderos más JOvenes por alcilnzar la 

pubertad y c:oncebi r. 

L.a pubertad puede ser acelerada por el uso de hormonas 
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exOgenas <Feote y Mattews, 1969). Sin embargo las ovejas da uno o 

dos ahos deben de tener una talla y peso adecuados para poder 

llevar a término una gestación y producir suTiciente leche para 

amamantar a sus crias, de tal manera que se establezca und mejor 

pr~ctica en el manejo para proveer de nutrientes adecuados a loa 

corderos al comienzo de su vida. El indice subsecuente de creci

miento aumentar!a la presentaciOn del estro tallen y Lamming, 

1961; Hulet, 1975> y en la mayoria de los casos elimina la nece

sidad de hormonas exOgenas, posibles excepciones pueden ser las 

razas de maduración lenta como la Rambouiltet. 

Perdidas perinatales Qg cord~ 

La alimentación durante la gestación tardia es crftica y 

maniTiesta en los primeros dias de vida del cordero siendo impor

tante con relación al éxito de la empresa ovinocultora. El buen 

maneJO puede contribuir grandemente en la eTiciencia reproductiva 

por ei hecho de promover la sobrevivencia de los corderos durante 

esos 'tilas. 

Aproximadamente el 7% de todos los corderos que nacen en las 

estaciones experimentales de borregos de los Estados Unidos nacen 

muertos por causas deaconocidas. La investigación debe entonces 

dirig1rse a'este problema para identificar las causas de estas 

muertes, las mayores causas de muertes de corderos recten nacidos 

son: Inanición, neumonias y diarreas. Aproximadamente el lOY. de 

todos los corderos que nacen en los Estados Unidos mue1~en de 

inanición en los primeros dias de su vida, por lo que se ha 

realizado un gran es~uerzo para desarrollar métOdos de manejo que 

eviten la inaniciOn de los corderos. Una eleccion adecuada de 
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cobertizos e instalaciones en general contribuye significativa-

mente para reducir las perdidas perinatales de los corderos 

<Hulet y Shupe, 1978), especialmente si se realizan prácticas 

adecuadas talas como alimentar adecuadamente al cordero, buscar 

nodriza con la leche suTiciente, incluyendo las barra9 de suje-

ciOn y la lactancia artiTicial. 

Es importante considerar los asuntos relacionados con ~as 

instalaciones junto con los problemas de nUtriciOn y algunos 

otros Tactores que pueden aTectar la habilidad de la madre para 

tener una lactancia adecuada. Una técnica desarrollada en la 

Universidad de Cornell, donde con el liquido ruminal estimula en 

los corderos un desarrollo temprano del rumen, puede permitir un&· 

adaptaciOn extremadamente temprana de los corderos para recibir 

alimento suplementario e incluso permitir una dieta seca de alta 

concentraci6n proteica los 10 d1as de edad. Es necesario 

todavia que se realice mucho trabajo en esta relativamente nueva 

e importante linea de investigación. El destete y la alimentación 

suplementaria de los corderos a temprana edad con dietas manos 

costosas podria tener un impacto en la econom1a de la producción 

ovina, especialmente cuando estos se hacen mas proliTicos. 

La neumonia sigue siendo un problema importante para los 

corderos recién nacidos, se nec~sita mayor investigación sobre la 

prevenciOn y control de la en~ermedad. Mart!nez ~ i!l· (lqaa>, 

mencionan .que se presentaron las neumontas en el B'l. de los 

corderos de O a 2 d!as, el 3b% en corderos de 3 a 67 dias y bbY. 

en corderos de 8 a 90 dias de nacidos en el Estado de MéMico. 

Las diarreas de los corderos tcolibacilosisi) siguen siendo 
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tambia·n una causa impol"'tante de muel"'te en l"'ecién nacidos, los 

cuales se inTectan a tYavés de las instalaciones mal disehadas y 

en las opel"'aciones de manejo que en ellos se eTectúan. En los 

Estados Unidos las diaYYeas causan el 4Y. de todas las muel"'tes 

Jos 30 dfas de edad poi"' lo que se Yequiere un buen manejo paYa 

prevenirlas y un buen tratamiento paya contl"'olarlas. 

Confinando a los t"ecién nacidos en las col"'raletas de 

maternidad individual con sus madres por aproximadamente tres 

dtas se ha podido reducir las pérdidas de 12.b';I,, a 4.lY. CGates, 

1977), esta reducción se logl"'a ya que en las corraletas se tiene 

una observación más cuidadosa y mejor atención a laG necesidades 

nutricionales de los cordel"'os, adem~s que Tacilita la localiza

ción y tl"'atamiento de los corderos con dial"'rea y neumonta además 

que Tavorece la termol"'egulación del cordero frente a la 

estresante temperatul"'a ambiental. 

S.! CDl"'dBl"'O: .!!!:! crecimiento y desarrollo. 

La vida del col"'del"'O empieza en el momento de la concepción 

con la uniOn entre el espermatozoide y el cvoctto. En las pl"'i

merae etapas de la pretiez el embrión en desal"'Yollo es cil"'cundado 

por una gran cantidad de liquides, que le sirven de amor'tigua

dores pal"'a recibil"' los desechos que este pl"'oduce sin alterar su 

medio ambiete, en las etapas finales de gestación el feto re

quiere de un gran apot"te de enet"g!a y nutl"'ientes para su 

desarrollo ya que adquiere en ese momento el 70';1,, de su peso al 

nacimiento y necesita un desarrollo adecuado para desarrollar 

actividad al nacer y adquirir Tuel"'za pal"'a inger'ir el calostl"'o de 

la ubre materna lo mas pl"'onto posible lo que aumenta ~n forma 
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aigniTicativa sus probabilidades de supervivencia CGood..,.1 n, 

1975). 

El desarrollo del cordero es continu~ desde la concepci0n 

hasta que alcanza la edad edad adulta, pero el nacimiento y la 

lactancia son Tases muy importantes de este proceso ya que ae 

acompatian de grandes cambios fisicos y psiquicos en el ambiente 

del cordero, l legandose incluso a -frenar su posterior crecimiento 

<Speading, 1965>. 

Al nacimiento el ritmo de crecimiento del cordero es r4pido 

y se pueden considerar dos aspectos importantes: 

a.- Crecen con mayor rapidez en las primeras semanas posteriores 
al nacimiento. 

b.- El crecimiento es normalmente lineal durdnte un perfodo de 
unas 10 semanas, tras el cual decrece su ritmo. 

La pr~ctica de maneJur reba~os de ovejas con destetes pro-

longados más alla d~ ~res meses de edad del cordero es inadecua-

da, ya que la oveja después de dos meses de estar l~ctando, le em 

diTicil cubrir las necesidades nutricionales de la cr!a, la cual 

depende principalmente de la leche materna. El destete temprano 

de menos de 70 d!as incluso hasta de 42 dias, ha permitido un 

mejor manejo del reba~o, por ejemplo menor intervalo entre par-

toe, mejor utilización de los ~errajes al tener menos competencia 

en el pastoreo y haber menor incidencia de parasitosis, sin 

embargo algunos autores mencionan que es posible destetar a los 

corderos aún antes de lo mencionado ent1·e las tres y cuatro 

semanas de edad, época que coincide con el ya mencionado rápido 

crecimiento del cordero. lo que le permite asimilar grandes 

cantidades de alimentos solidos COrskcv, 1983; Reyes, 1987). 



Caracterfsticag reproductivas .Q!! ~ ovejas. 

Las diferentes razas de ovinos, como se sabe son poliéstri

cas estacionales; es decir, presentan un periodo de actividad 

sexual y otro de reposo, estas dos Tases se encuentran afectadas 

a su vez por las variaciones regulares del fotoperiodo a través 

del atlo. 

Se habla de que, la actividad reproductiva se da con el 

acortamiento de los dias para suspenderse cuando estos se alar

gan, por lo cual las estacionea de mayor actividad reproductiva 

son el ototio y el invierno, independientemente del hemisferio 

<Hafez, 1952). 

Hay marcada estacionalidad en la raza SufTolk en la cual no 

se encuentran estros de marzo a Junto y la mAxima actividad se da 

en el ctoi"1o y principios de invierno <HaTez, 1952>. 

Ce Lucas <1983>, estudió la estacionalidad de la raza 

Suffolk en el altiplano mexicano y menciona que el rango para la 

presentación del primer estro fue del primero de agosto al 12 de 

noviembre y la estación de cr!a termino del 24 de diciembre al 18 

de febrero con una duración promedio de 124 dfas. 

Los cambios hormonales involucrados en la aparición y dura

ción del anestro estacional en Jos ovinos son bastante complica

dos, pues es dificil separar los efectos de la causa. La concen

tración de prnlactina circulante varia en los ovinos en relación 

con las alteraciones del fotoperiodo <Ravault, 1976>. Debido a 

esto Walton g1 ª'1· <1977>, encontraron que durante el anestro 

sobreviene un aumento en la concentración de prolactina 

sangufnea, pero que ésta declina antes de iniciarse la primera 

ovulacion de la estacion reproductiva. 
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Sin einbargo, Jackson y Cavia l1979>, encontraron que en esta 

especie, la hiperprolactinemia observada durante el anestro 

estacional no esta asociada con los baJos niveles de la hormona 

luteotropica <LH> que se presentan durante esta época. Adam&s ne 

ha demostrado en ovejas en anestro que al reducirles dr&stica

mente los niveles de prolactina circulante con bromocriptina no 

Se induce un inicio mas temprano de su estacion reproductiva (Me 

Neilly y Land, 1979>~ 

La estacionalidad de las ovejas no involucra solamente la 

extension de la estacion reproductiva, sino que además se vmn 

aTectados otros pat·ámett"OS de la e-ficiencia t"eproductiva como 

son: La longitud del ciclo estr"al <Hammond, 1974>, la duración 

del estr"o, las tasas de ovulación y pariciOn COrtavant, 1977>, al 

igual que ciertos parametros que aTectan la Tertilidad del carne

ro, como son variaciones estacionales en la calidad del sornen y 

la manifestaciOn de la libido (Lincoln, 1978>. 

La intensidad del anestro varia con las razas y latitudes, 

razas de origen NOrdico <caras negras> tienen estaciOn sexual m4s 

restringida que razas de origen mediterraneo <Merino). 

En latitudes alejadas del ecuador, es más marcado el anestro 

estacional, mientras que en el trópico es menos pronunciado. A~n 

dentro de la misma latitud, hay variaciones notables en la dura

ción de la estación repr"oductiva <Wheeler", 1977; Whaeler y Land. 

1977>~ Al mismo tiempo hay variaciones en ovulaciOn y nómero de 

ovocitos liberados -función de la estación del a11o, convien8 

conocer entonces, la época óptima par"a cada raza y localidad 

geográfica. Generalmente hay crecimiento ~olicular durante todo 

el ai'1o, alln durante el anestro est.:icional. 



Hay también val"'iaciones estacionales en la duraciOn del 

estro y del ciclo estral, lo que indica que la estación de aho 

a~ecta a todo el eje HipotAlamo-HipO~isia-GOnadas. 

Se sabe que la actividadl"'eproductiva la condiciona la luz 

cuando disminuye en combinación con ott"os posibles ~actores como 

la temperatura y la alimentación entre otros, sin embargo el 

mecanismo mediante el cual se producen los cambios no es muy 

claro. Al pal"'ecer la glándula Pineal, al secretar melatonina, 

juega un papel importante en este proceso. La secreción de mela-

tonina aumenta con la obscuridad y disminuye con la luz, por lo 

tanto los niveles elevados en otoho e invierno podrían constituir 

el estimulo para el reinicio de la actividad Hipot.Uamo-

Hipo-fisiaria lRol lag, 1978). 

El nómero de ciclos dentro de la estación es variable. La 

duración del ~iclo varía de 14 a 19 dtr.is con un ¡:>romedit:J de 17 

d!as. El d!a cero, se considera al dia del estro. Las primeras 

ovulaciones y las óltimas de la estación pueden no ir acompahadas 

de signos de estro. 

La secuencia de eventos 
0

dentro del ciclo, corresponde a 

cambios al nivel del ovArio, como consecuencia de otros a nivel 

hipofisiario e htpotalámico. Básicamente el cuerpo lóteo regula 

la duración del ciclo astral. 

Los cambios relevantes son: 

1.- El cuerpo lóteo regresa bruscamente en el dfa 15 por acción 
lítica de la prostaglandina F2-alfa producida por el 
endcmetrio por efecto de los estrOgenos. 

2.- Aumenta la secreción de estrogenos y andrógenos por 
foliculos en desarrollo. 
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J.- Lo anterior produce una descarga de la hormona folículo 
estimulante CFSH> y de la hormona luteinizanté CLH>, unas 
doce horas despues. 

4.- El animal presenta manifestaciones de estro que duran en 
promedio de 30 a 36 horas. 

s.- Ocurre la ovulación en promedio 24 horas después de la 
descarga de hormona luteinizante ILH>. 

ó.- Se forma el cuerpo lúteo y se inicia la secreción de 
progesterona que alcanza su máwimo nivel alrededor del d!a 6 
a 7 y se mantiene hasta el dia 15. La progesterona impide 
descargas bruscas de LH y una posible ovulación dentro de la 
fase luteinica pese a que sigue habiendo crecimiento 
folicular ciclico <Hafez, 1952> 

En resumen, los principales enantes que ocurren a nivel de los 

ovarios duranta un ciclo estral Crecimiento folicular, estro 

y ovulaciOn, formación del cuerpo lt~tteo y secreciOn de 

progesterona y finalmente lisis del cuerpo lllteo <Ha.fez, 1952>. 

Ovejas lactantes. 

El fin de la gestación es uno de los perJodos criticas del 

ciclo reproductivo, pues la capacidad de ingestión de la oveja 

disminuye al mismo tiempo que sus necesidades aumentan siendo 

este efecto más marcado en el caso de ovejas con más de un corde-

ro. Las normas de necesidades han sido establecidas suponiendo 

una movilización moderada de las reservas corporales de la madre 

y representan un mfnimo que debe ser respetado en todos los 

casos. Para las ovejas próximas al parto deben entonces rasar-

varse forrajes de buena calidad, que se complementarán con un 

concentrado en las últimas semanas de gestación. Esta recomenda-

ciOn es especialmente importante cuando la proli~icidad es eleva-

da. Los aportes deben permitir ganancias medias de 5, 9 y 12kg en 

el curso de los dos últimos meses de la gestación para ovejas con 

1,2 y 3 corderos, respectivamente CDe Blas y Fraga, 1981>. 
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En el curso de las otras Tases del ciclo reproductivo, mitad 

da la gestación, lactación y periodo de reposo después del 

destete, se puede pensar en diTerentes posi bi 1 ida des de 

suministro de nutrientes actuando sobre las reservas corporales 

de modo que se establezca una suceciOn de periodos da 

movilización y rec:uperaciOn de reservas, de acuerdo con la 

disponibilidad de alimentos. En esta práctica deberAn seguirse 

dos reglas -fundamentales. 

1.- El peso de la oveja adulta al -final de un ciclo reproductivo 
no deberá ser inTerior a su peso al comienzo del mismo ciclo, 
y el de las hembras de primero ·y segundo partos, deberA 
aumentar en un 10 a 15%. 

2.- Las variaciones de peso deberán ser tanto más peque~as cuanto 
más reducido sea el intervalo entre partos <De Blas y Fraga, 
1981>. 

Al comienzo de la gestación. después de la implantación da 

embriones, su peso puede disminuiY en 1 ó 2kg~ Esta disminución 

n~ tiene inconveniente para la reproducción posterior si la 

alimentación en el curso de los dos ~ltimos meses les permite 

compensar esta pérdida inicial y ganar antes del parto el peso 

indicado COe Blas y Fraga, 1981). 

Los ovejas con mayor fYecuencia de partos <cad~ 6 d 8 meses> 

pueden perder peso enciertas Tases de su ciclo reproductivo, pero 

estas pérdidas deben ser mucho m~s limitadas: de 1 a 2kg por mes 

al comienzo de la lact.ación, durante seis a ocho semünas, ai se. 

quiere mantener una fecundidad elevada tDe Blaa y Fraga, 1981>. 
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O 8 J E T 1 V O S. 

- Estudiar el efecto de diTerente6 edades de destete sobre el 
crecimiento del cordero. 

- Estudiar el eTecto del sexo del corderos sobre el crecimiento. 

- Estudiar el efecto de la edad de destete sobre el peso de la 
madre. 

- Estudiar el efecto del destete sobre el intervalo entre partos 
de las madres. 

- Evaluar los aspectos econGmicos del destete temprano en este 
tipo de animales y explotaciOn. 
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H 1 P O T E S 1 S. 

La edad en que se destetan los corderos puede inTluir 
sobre el intervalo entre partos de las madres y sobre 

la ganancia de peso de los mismos. 
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MATERIAL y M E T O O O S. 

El presente trabajo ae realizg durante un a~o en una 

explotacion comercial de El ReTugio, Estado de Hida19o con la 

siguiente ubicación geogrdfica aproximada, 20 grados 4.minutos de 

latitud norte y 99 grados 13 minutos de longitud poniente a 2100 

metros sobre el nivel del mar (Garcfa. 1973). 

Se utilizaron borregas Criollas encastadas de 

sementales similares. 

Las bort"egas fueron asignadas_ al -ª~~r;;_~n, ~Üát;o_-.·~~Lp·d~:~'. con 
,-:-' • :J.,. ·~:C;''• 

20 animales par-a cada uno de los siguierítes-' t'ra_~~-in·l.~'.~t;:;~_~'; 

1.- Destete a los 60 diaa. 
2.- Destete a los 90 d!as. 
3.- destete a los 120 d!as. 
4.- destete a los 150 d!as. 

Los partos se presentaron en los meses de septiembre a 

febrero. Cada borrega pariO en una corraleta individual y 

permaneció ah! por aproximadamente 30 d!as, después Tueron 

transladadas a corrales mayores con enrejado para permitir el 

paso a corderos solamente, con el Tin de dar un suplemento a base 

de cAscara de cacahuate, heno de al~al~a y melaza. 

Cada oveja se identiTicO al parto y después ~ueron pesadas 

cada 15 d!as hasta los 150 d!as posparto. 

Cada cordero se identiTicó y se peso al nacer y después cada 

15 d!as hasta los 150 d!as de edad. 

A los carneros se les colacO un peto marcador y las ovejas 

Tueron llevadas con ellos a los 30 d!as posparto. 

Les pesajes se realizaron en la in a ha na del dia 

correspondiente antes de salir al pastoreo. 
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Durante el trabdjo la alimentación de las oveJae coneistiO 

en pastoreo en repelo de alTalfa y pasto nativo. 

Los datos se analiz~ron estadtsticamente mediante análisis 

de varianza y correlacion lineal simple CSteel y Torrie, 1980). 
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R E S U L T A O O S. 

Como se observa en el cuadro l, antes del destete no se 

encuentran diTerencias signiTicativas para el peso de los 

corderos ni entre grupos de edad prevista para el destete ni 

entre sexos. Esto se apoya en el an~lisis de varianza que se 

presenta en el cuadro 2. 

En el cuadro 3, aparecen los pesos de loa corderos sin 

destetar y los recien destetados a los bO dias, encontrándose que 

no hay diTerencias· signiTicativas ni entre grupo ni entre sexos. 

En el cuadro 5, se presentan los promedios de peso de los 

corderos destetados a los 60 dias y que en este momento tenian 30 

dias de haber sido destetados y los recién destetados, existiendo 

diTerencias signiTicativas, tanto para el periodod de destete 

como para la comparaci6n entre sexos tP<0.005) (Cuadro 6). 

En los grupos de machos, se nota una diferencia 

siQniTicativa tP<0.005) entre los destetados a los 60 dias, a los 

90 dias y los no destetados, siendo el grupo de menos peso el 

destetado a los 90 dias, este valor no corresponde a lo esperado 

con respecto al grupo de 60 dias, sin embargo puede ser atribuido 

al tamaho de la muestra. 

En los grupos de hembras existe una diferencia aigniTicativa 

<P<0.005> entre las destetadas a los 60 y 90 dias per'o ambos 

grupos son iguales con r"especto a las hembras no destetadas. 

Se aprecia también que entre los corderos alimentados con la 

leche materna hasta ese momento, existió diTerencia signiTicativa 

CP<0.005> entre sexos, pero no asi en los corder'os de un mes de 

destetados. 
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En el cuadro 7. se presentan loa pesos de Jos corderos 

considerando que los destetados a los sesenta di as de edad, 

tentan ya 60 d!as posdestate, los destetados a los 90 d1as 

contaban ya con 30 d!as de al iment~r'se solos, mientras que el 

grupo de 120 dlas estaba recién destetado y el de 150 d1as aan no 

se destetaba y se puede ver que los grupos de 60 y 90 dtas 

tuvieron menor peso que los de 120 y !SO dlas, siendo 11st• 

diTerencia signi-Ficativa CP<O.OS>. A esta edad no hubo 

diferencias de peso entre crlas de ambos sexos (Cuadro B>, por lo 

que los promedios generales se agruparon. 

En el cuadro 14, se pYesenta el promedio para el int~rvalo 

entre partos para cada uno de los grupos y se aprecia un rango d• 

352.5 a 375.6 dfas, no siendo esta diTerencia signiTicativa 

(cuadro 15). 

En la -Figura !, se presentan los pasos posparto de laa 

ovejas y se aprecia que independientemente de la edad de destete, 

las curvas Tueron sim1 lares no existiendo di Terenc tas 

signi-Ficativas entre el peso de las ovejas. 
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CUADRO l. 
PESO DE LOS CORDEROS CRIOLLOS ENCASTADOS OE SUFFOLK A LOS 60 DIAS 

DE EDAD. 
<MEDIA :!: DESV!ACIDN ESTANCAR> CKILDGRAMDSl ;· 

-----------------------------------------------------------------· 
EDAD 
PREVISTA GRUPO 
PARA EL 60 
DESTETE 

12.89.:!;4.13 
MACHOS 

n = óO 

GRUPO 
90 

GRÜPO 
120: 

.· ·· "G'RuPo 
150 

-.:.,~ : .. :·>\- .. - ,, _________ _ 

-----------------------------------------------------------------
12. 56:!:4. 27 12;05;!:4:27? 12.'10f3;¡¡5• · '1.1.s3=4;os 

HEMBRAS " · · :.:. ·.•. ·'''"· c.•· . 
n = 12 ·:n ~-·-~o· ·n.--~:~:s2 · .. ,.·~-:~.:· ~\~ 24 

CUADRO 2. 
CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE LOS CORDEROS 
CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFOLK ANTES DE DESTETAR A LOS 60; 90, 

120 Y 150 DIAS. 

FUENTES DE VARIACION GL se CM F ,, 
---------------------------------------------------.;;.~-~~..:~--.;;,--~---
TOTAL 179 5620.22 

TRATAMIENTOS • s 68.84 13.7 0.42 NS 

EFECTO DEL DESTETE 2 21.66 10.s 0.33 ·NS 

EFECTO DEL SEXO 34.26 34.0 .NS 

ERROR 174 5551.38 31.9 

NS=ND SIGNIFICATIVO <P>O.OS> 
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CUADRO 3. 
PESO DE 'LOScCORDEROS CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFOLK AL PRIMER 

DESTETE A LOS 60 D 1 AS DE EDAD. 
__ !MEDIA + DESVIACION ESTANCAR> <KILOGRAMOS>. 

RECIEN NO DESTETADOS 
DESTETE DESTETADOS GRUPOS A 90, 120 Y 150 DIAS. 

1s.96z0.76 19.11,!:1.40 
MACHOS 

n = 30 n = 40 

15.ao::;2.01 19.20,!:2.0l 
HEMBRAS 

n = 6 n = 49 

No e~istieron diTerencias eGtadtsticamente eigni~icativas. 

CUADRO 4. 
CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE LOS CORDEROS 

CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFDLK AL PRIMER DESTETE A LOS 60 DIAB. 

FUENTES DE VARIACIDN GL se CM F p 

TOTAL 123 1939.01 

TRATAMIENTOS 3 51. 74 17.25 1.10 NS 

EFECTO DEL DESTETE 15.16 IS.lb 0.96 NS 

EFECTO DEL SEXO 0.21 0.21 0.02 NS 

ERROR 120 1887.27 15~73 

NS=NO SIGNIFICATIVO CP>0.05) 



CUADRO 5. 
PESO DE LOS CORDEROS CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFDLK A LOS 60 Y 90 

DIAS DE EDAD. 
!MEDIA= DESVIACION ESTANCAR> !KILOGRAMOS>. 

DESTETE 60 DIAS • 90 DIAS H 
,-------------- ---------- ----------

20.15=º· 75 16.65=0.92 
MACHOS 

n = 30c n = Bd 

HEMBRAS 
n = 6a n = 20b 

• Grupos con 60 d!ae de destete. 
$* Grupo recién destetado. 

NO DESTETADOS 
-------------

25.44=2-26 

n = IOa 

21.60=1.63 

n- = 16bc 

Letras diTerentes en los renglones y en las columnas representan 
di~erenctas signiTicativas <P<O.OS>. 

CUADRO 6. 
CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE LOS CORDEROS 
CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFOLK DESTETADOS A LOS 60 Y 90 DIAS OE 

EDAD. 

FUENTES DE VARIACION GL se CM F p 

TOTAL 89 1882.61 

TRATAMIENTOS 5 450.59 90.0l 22.70 0.005 

EFECTO DEL DESTETE 2 127 .11 63.55 16.04' 0.005 

EFECTO OEL SEXO 45.75 45.75 11.55 0.005 

ERROR 174 332.22 3.96 
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CUADRO 7. • 
PESO DE LOS CORDEROS CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFDLK DESTETADOS A 

LOS 60, 90 Y 120 DIAS DE EDAD. 
_(MEDIA _: DESVIACIDN ESTANCAR> <KILOGRAMOS>. 

DESTETE': 60 DIAS * -------------- ----------
23.27,:tl .51 

MACHOS 
n = 30 

HEMBRAS 
n = 6 

TOTAL 23.59b 

90 DIAS ** ----------
20.08,:tl.10 

n = 8 

25.75,:t0.94 

n = 20 

24.12b 

* Grupo con 60 d!as de destete. ** Grupo con 90 d!as de destete *** Grupo recién destetado. 

120 DIAS *** ----------
29.19,:t0.86 

n . 10 

n m 16 

26.97a 

. Letras diferentes en los r'Bnglones r'e.Prt:taan~4-~ 
significativas <P<O.OS>. 

CUADRO 8. 

NO 
DESTETADOS 
----------
25.96;tl .09 

n . 22 

n • 12 

di-Farenciae 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE LOS CORDEROS 
CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFDLK DESTETADOS A LOS 60, 90 Y 120 OIA8 

DE EDAD. 

FUENTES DE VARIACION GL se CM F p 

TOTAL 123 2705.27 

TRATAMIENTOS 3 244.44 81.48 3.97 0.005 

ERROR 120 2460.S:S 20.50 

NS=NO SIGNIFICATIVO <P>0.05> 
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CUADRO 9. 
'GANANCIA DIARIA DE PESO DE LDS CORDEROS CRIOLLOS ENCASTADOS DE 
SUFFOLK ANTES DE DESTETAR LOS GRUPOS DE 60. 90, 120 Y ISO DIAS 

DE EDAD. 
(MEDIA:!: DESVIACION ESTANCAR> <GRAMOS>. 

EDAD 
PREVISTA 

, PARA EL 
; DESTETE 

--------------
DELNACIMIENTO 
A 60 DIAS 

DE 60 A 90 
DIAB 

DE 90 A 120 
DIAS 

DE 120 A 1~0 
DIAS 

* Destetados. 

GRUPO 
60 

----------
0.221:!;.068 

n = 36a 

0.056:!;. IOO 
n = :SOb* 

0.054:!;. 110 
n = :Sób• 

0.142+. 130 
n =-36a• 

GRUPO 
90 

----------
0. !82:!;.076 

n = 27a 

0.133:!;.114 
n = 27a 

0.017:!;.160 
n = 28a 

0.099:!;.102 
n = 2Ba* 

GRUPO 
120 

----------
0.231:!;.0BS 

n = 26a 

O. !Ol:!;.116 
n = 26a 

0.153:!;.0BO 
n = 26a 

0.117:!;.071 
n = 26a• 

Letras d1Terentes en los renglones representan 
eigni~icativas <P<0.05). 

CUADRO 10. 

GRUPO 
150 

----------
0.232;t.434 

n = 34a 

0. !34:!;.089 
n = 22a 

0.149+.090 
n =-34a 

0.134:!;. 062 
n = 34a 

diferencias 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA LA GANANCIA DIARIA DE PESO DE 
LOS CORDEROS CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFOLK DEL NACIMIENTO A LOS 

60 DIAS DE EDAD. 

FUENTES DE VARIACION GL se CM F p 

TOTAL 122 1.147 

TRATAMIENTOS 3 0.052 0.017 1.88 NS 

ERROR 119 1.095 0.009 

NS=NO SIGNIFICATIVO <P>O.OSl 
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CUADRO 11. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIBTECA 

CUADRO OE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO OE LOS CORDEROS 
CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFOLK DESTETADOS.A LOS 60 Y 90 DIAS OE 

EDAD. 

FUENTES DE VARIACIDN GL se CM F p 

TOTAL 104 1.311 

TRATAMIENTOS 0.120 s.oo 0.01 

ERROR 101 1.192 
----------------------------------------------~--..;;:;-___ .:.; __________ _ 

~'- :::.;::<' 
.-.;:.,¡,;·¡.·;.- •. ,. 

CUADRO 1:?.. _ -~-.- ~----:...¡,: ~: -~'-· 
CUADRO OE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL pESO'.' DE';'. LOS ·coROEROS 
CRIOLLOS ENCASTADOS CE SUFFOLK AL DESTETAR'· A LOS .. 90 .y:.120-0IAS DE 

EDAD; ; ,, ,. , '·F 
-----------------------------------------------------------------FUENTES DE VARIACION GL se p 

~~~~: _________________ ::: _____ ::::: ______ 2'_~~~~:_.:;~:-'-'-----------
TRATAMIENTOS 0.418 O.O! _____________________________________________ .,:,,;_;;.;_::;.~..:~~-----------
ERROR 120 1.703 __ ':"' _____________________________ .:., ______ -:--:-:--'-:--~-_:"-~:..:, ________________ _ 

------------------------~-------------~--------------~-----------
_ CUADR0_!3. _____ --·--~ _ 

CUADRO DE ANAlISIS DE VARIANZA PARA-EL PESO DE LOS 
CRIOLLOS ENCASTADOS DE SUFFOLK AL DESTETE A LOS 120 Y 

DIAS CE EDAD; 

FUENTES DE VARIACION GL se CM F 

TOTAL 123 !;!SS 

TRATAMIENTOS C:>.029 0.0098. : 1.04 

ERROR 120 

CORDEROS 
ISO DIAS 

p 

NS 

_______________________________ ;.; ____ . _____ '7:-:--.;;"'7,':"":...~i;.;. . ..:.._~-~---------

NS~ND SIGNIFICATIVO <P>O.O:S> ______________________________________ ..:, _ _;_~~---~-'-----------------
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CUADRO 14. 
INTERVALO ENTRE PARTOS, PARA OVEJAS CON DESTETE A DIFERENTES 

PERIODOS POSPARTO. 
CMEOIA ! DESVIACION ESTANCAR> <DIAS>. 

DESTETE 
60 DIAS 

DESTETE 
90 DIAS 

DESTETE DESTETE 
120 OIAS 150 DIAS_ 

369.8 :!: 14.2 352.5 :!: 90.! 375.6 :!: 26.7 -:37ó.9 ±'16·:2: 

n = l5a n = 12a n =. 13a 

CUADRO 15. 

,.'.;:-~-;'- o.:.:ec,o; • 
-~-=',isa··,'" 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL INTERVALO ENTRE PARTOS 
PARA OVEJAS CRIOLLAS ENCASTADAS DE SUFFOLK CON DESTETE A LOS 60, 

90,120 Y 150 DIAS. 

FUENTES DE VARIACION GL se CM F p 

TOTAL 54 108329,8 

TRATAMIENTOS 3 3803.5 1267.83 O.bl NB 

ERROR 51 104526.3 2049.53 

NS=NO SIGNIFICATIVO CP>0.05) 
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GRAFICA l. CAMBIOS DE PESO POSPARTO EN OVEJAS CRIOLLAS ENCASTADAS DE SUFFOLK CON 

DESTETE A LOS 60, 90, 120 y 150 DIAS. 
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O 1 S C U S I O N. 

Como podria esperarse, los corderos tuvieron el mismo peso 

promedio, independ.ientemente del sexo antes de destetarse, pero 

una vez destetado el primer grupo, la diTerencia se hizó 

especialmente en los machos, lo que concuerda 

patente 

con las 

observaciones de Sobrero t19SO>. quien menciona que el destete es 

una etapa critica debido al estres tanto nutricional como social 

que se dá por lo que existe una pérdida de peso en los cordBroa 

mientras se sobreponen al cambio. 

En lo reTernte a la ganancia de peso. sucedió algo similar, 

la ganancia diar"ia ni se a-fectO antes del destete, sin embargo 

conforme se Tueron destetando los grupos, observo una 

reduccion en la ganancia diaria de casi una cuarta parte de la 

ganancia posdestete hasta el destete de 90 dtas, esto no ocurriO 

cuando so destetaron de 120 a 150 d!as en los cuales la reducción 

Tue menor4 Lo que se podrta esperar de acuerdo a Reyes (1987). 

La recuperación de la gdnancia diaria para igualar a los 

grupos no destetados Tue de 120 citas para los destetados a 60 

d!as y de 30 d!as para los destetados a los 90 dtas, lo qua 

sugiere que el destete a 90 d!as es preTerible al de 60 diaa con 

relación al crecimiento del cordero. mientras que no hubo 

diTerencias entra el destete a 120 y 150 días por lo que el 

primero de estos es preTerible con respecto a la condición Tísica 

de la madre y al aprovechamiento de la pastura. 

El peso de las ovejas bajó considerablemente hasta los 60 

d!as posparto, lo que concuerda con las observaciones de Blas y 

Fraga C1981>, el peso de las ovejas no se vió aTectado en Terma 

signiTicativa con ningún lipa de destete. Pero el intervalo entre 
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pa~tos Tue de casi un aho y esto es posible que se deba al tipo 

de ~aza, ya que De Lucas <1983), menciona que la raza SuT~olk es 

la mas estacional en el altiplano me~icano; po~ lo que el destete 

a 120 d!as es el mas conveniente bajo estila condiciones de 

explotación. 
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e o N e L u s ¡ o N E s. 

El sexo·de los corderos inTluy6 en el peso de estos sesenta 
dtas después da destetados, siendo los machos más pesados. 

La ganancia diaria de peso se vio aTectada por el destete a 
los sesenta y noventa dias con relación al destete a los 120 y 
150 dtas. 

Bajo las condiciones del presente trabajo el perfodo de 
lactación no a-Fectó el intervalo entre partos. 

Aunque las ovejas perdiet"on peso durante la lactación, la 
edad a la que se destetaron los corderos, no 3TectO en forma 
significativa el peso de las ovejas. 
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