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RBSUKBH 

Bate trabajo se llevó a cabo en el municipio de Huehuetoca, 

Estado de México, con el objetivo de evaluar la ganancia dia -

ria de peso·en corderos Fl (Rambouillet x Suffolk) dentro de 

un sistena intensivo sin pastoreo; además de calcular el costo 

beneficio de dicho sistema. 

Se manejaron dos lotes, los cuales tueron integradoe de acuer

do a la fecha de nacimiento; para el loto 1 (teoha promedio de 

nacimiento 21 de septiembre de 1992) oon 34 corderos, con un 

peso al nacimionto de 4.4B ~ 0.13 ks. Para el lote 2 (fecha 

promedio de nacimiento 9 de octubre de 1992) con 33 corderos, 

con un peso al nacimiento de 4.5 ~ 0.52 KS. Los lotes tueron 

separados por Is forma de manejo dentro del rancho; el objeti

vo no es compararlos sino describirlos y evaluarlos. 

Los corderos fueron pesadog nl nacinientu y después cada 30 

dias y al destote ha~ta llegar a una edad de 120 dlas, que es 

cuando termina la engorda, siendo la duración de la misma 75 

dias. A partir del destete (45 diaa de edad) se les suministró 

una dieta constituida por 83% de cebadR entera, 15X d~ pasta 

de soya y 2~ de auplomento mineral máG ooccidiostato (10 S 

por 100 k¡¡ de alimento), y agua a libre acceso; el costo del 

alimento fué de H$ 0.695 por ks. 

Los resultados obtenidos indican que el lote l tuvo un peso 



promedio de 35.03 ~ 6.22 kg al finaliaar la engorda, un incre

mento de peso de 19.55 kg y una ganancia diaria de peso de 

261 g con un consumo promedio de alimento, durante la misma, 

de 81 kg y un Indice de Conversión de 4.1. El costo do inver -

sión fué de N$ 93.39 por animal ; la ganancia de Nf 63.010, al 

obtener N$ 156.40 de la venta de los kilogramos de peeo gana -

dos en la engorda (Durante ésta época del año el Kg de cordero 

se vendió a N$ 8.00) y la rentabilidad obtenida fué de 32.31%. 

Para el lote 2 se tuvo un peso promedio de 33.65 ~ 8.06 kg al 

finalizar la engorda, un incremento de peso de 16.60 kg y una 

ganancia diaria de peso de 224 g con un consumo promedio de 

alimento durante la engorda de 78 kg y un Indice de Conversión 

de 4.5. El costo de inversión fué H$ 82.531, obteniendose H$ 

134.40 de la venta de kilogramos de peso ganados en la engor -

da; la genanci" obtenida fuá H$ 51.869 y la rentabilidad obte

nida fué de 30.44%. 

Durante el último mes de la engorda se aprecia una variable 

que posiblemente sea la que afecte la ganancia diaria de peso, 

si~ndo ~sta la carencia del BUplemento mineral. 

De oate trabajo se concluye que el tipo de aistemo de produc

ción es una opci6n rentable para el productor de ovinos que se 

interese ~n obtener mayor ganancia, en el menor tiempo posible. 
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IHTRODUCCIOH 

La oveja es uno de los animales que más satisfactores han pro

porcionado al hombre desde etapas muy tempranas de la historia. 

Los ovinos fueron domesticados en la zona conocida ahora como 

Medio Oriente, en la que existo una antigua tradición pastoral 

y donde se diversificaron en todo el mundo. Los ovinos se fue

ron difundiendo hacia Europa por las conquistas romanas y por 

los fenicios, ganando nuevos sitios donde ae desarrollaron di

ferentes manufacturas (De Lucaa, 1980). 

Los ovinos domásticos aparecieron en Héxico con la llegada de 

los espa~oles. Las ovejas se extendieron rápidamente en las 

praderas mexicanas y en el territorio actual de los Estados 

Unidos de América. Los sistemas de producción que se trataron 

de imponer fueron los transhumantes (De Lucas, 1860). 

Durante la Independencia se de~arroll6 la industria textil. 

pero su auge ocurrió durante el siglo XX. 

Con la Revolución, todas la actividades agropecuarias se vie -

ron afectadas, y al final de ésta, la población de animales 

disminuyó, los siste~as de producción tradicionales se altera

ron y en términos goncrHles el atraso en producción animal se 

¡eneral!zó, 

Dentro de la producción pecuaria los ovinos en Héxico han si

do la ~specie más marginada a través de los a~os y en la ac

tualidad. junto con loa caprinos, se consideran como una 
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producción de apoyo estando lejos de tomarse en cuenta como 

una producción a nivel nacional importante (Pérez, 1981; Arbi-

za, 1984). 

Uno de los problemas a los que enfrenta actualmente Héxico, es 

el rápido crecimiento poblacional y la malnutrición, lo que ha 

traido, como consecuencia, que dia a dia ne exija y busque una 

mayor producción pecuaria para satisfacer la demanda interna y 

vaya a la par del crecimiento poblacional (Arbiza, 1964). 

En la actualidad la oferta nacional de productos ovinos no sa-

tisface la demanda interna, siendo el resultado una ineficien-

te producción que da como consecuencia el tener que recurrir a 

las importaciones (Pi6rez, 1981); así, actualmente se importan 

m~s de 300 mil cabezas y gran cantidad de canales ovinas para 

satistacer los requerimientos nacionales (Arbiza, 1984). Ver 

cuadro numero l. Importaciones de carne ovin~ en H6Kico (FAO, 

1991). 

CU/\DRU Nu. 1 lMPORTACIONE~. DE CAf:;NE OVINA Fí<ESCA CN MEXICO 
DE 1988 A 19'10. 

19llfJ 
1989 
199(1 

TONELADAS MCT~ICAS 

4 9:.;c 
B 568 
t,1 '791.1 

MILES DE DOLARES 

& 090 
1c1 ~7~' 

11 ~(l!j 

A nivel nacional los estados de mayor población ovina son: 

Coahulla, Durnngo, Estado de Héxico, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, 

San Luis Potosi y Zacntocas. 



En los dltinos seis anos la producción ovina, en cuanto al nd

nero de cabezas, la producción de carne en canal y el rendi-

miento de la canal, se han visto incrementadas, como lo mues-

tran las estadisticas de INBGI (1991). 

CU'\Ohü t-0. 2 FOEt.ICICN CNI~ Y ~ICN OC ~ EN Cl'i'R... EN l'EXICO 
OC 1984 A 19'10 

Aftl t<>. OC CAEEZAS CllFl\E EN o:N'<.- (T) 

1984 6 120 360 21 113 
198:1 7 373 227 ;:4 17ú 
1986 5 698 527 24 Z99 
1907 5 9"...6 C>OO z:? o~ 
1900 5 7üJ 986 23 6=7 
1989 5 E3b2 931 24 777 
1990 5 S4b ())(1 24 69":> 

Cll\aiO NJ. 3 SACRIFICIO Y "9DIMIENTD OC CNIN::JS EN t-EX!a:J OC 1984 A 1989 

l't>ll m..83 Sl'Ol IFICAtXE 

1 

Fell IMIENTD 
ND (MIL.ES OC CAEE:ZAS l rgtCAE€ZA 

1984 l 300 

1 

16 
1985 l :5b5 l:; 
1981. l 4"6 16 
1997 l 626 

1 

16 
19!E 1 b:JO 16 
1989 1 6:14 16 

Dentro de la producción de carne en canal en 1991 ae reportan 

28 262 toneladas m6tr1oaa CIHBGI, 1991). 

Por otra parte, la eonposioión del rebano nacional ea del 95X 

de ganado criollo y 5% de sanado con oaracterlatioaa raciales 

detinidas, siendo las principales razas: Ranbouillet, Surrolk, 

Hanpahiro, Tabasco, Corriedale y Doraet (Horeno, 1978). 



Con todo esto, se calcula que México tiene un potencial natu -

ral para la ovinocultura, con aproximadamente 14 millones de 

hect~reas favorables para este fin (Pérez, 1981); sin embargo 

pocas explotaciones de comuneros y ejidatarios oe consideran -

como tales, ya que el número de animales que poseen es ~uy es

caso y por lo tanto con baja productividad. Los animales de 

varios peque~os productores son pastoreados en terrenos ejida

les o de la comunidad, provocando graves problemas como insa

lubridad, pastoreo deficiente y altos niveles de consanguini

dad, al no llevar ningun tipo de control (Pérez, 1881). 

Por ello el ndmero de corderos que se logra vender está estre

chamente ligado a la cantidad de animales nacidos y a la mor -

talidad, lo que, a pesar de estar fuertemente influenciado por 

la alimentación, depende en gran medid~ de un ~anejo reproduc

tivo adecuado (Rodriguez y col., 1991). 

Asi es dificil establecer un criLorio generalizado sobre el 

hecho de que la ovinocultura sea rentable en México, pero cabe 

hacer notar que la falta de interés de programas adecuados a 

la especie, aunado a la falta de técnicos capacitados en ovi -

nos para desarrollar dichos proyectos, han redundado en el 

fracaso de muchas explotaciones que han degenerado en desin -

terés para nuevos productores que tomen a esta especie como 

una empresa rentable. Otro de los problemas es la falta dA 

información, que es más marcada en lo que se refiere a engorda 

intonsiva de ovinos (Pére2, 1990). 
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Por ésta situación es urgente mantener la planta productiva 

que asegure la oferta de ésta especie, ya que de no ser asi, 

se dependerá, como desde los anos sesentas y hasta la fecha. 

de las importaciones que en la actualidad, en el caso de car

ne, son del 30% del consumo anual total (Salas, 1960). Los 

cuales pueden aumentar si se peno en funcionamiento el Tratado 

de Libre Comercio. 

Ante ésta situación, la engorda de los borregos en sistemas 

intensivos, no sólo es una posibilidad técnicamente viable, 

sino que también puede ser una nctivided rentable para muchos 

sanaderoa (Rodrisuez y col., 1991). 

Actualmente se han ido desarrollando nuevas técnicas con 

el fin de in~rementar l~ producción de carne, como, por ojem -

plo, Mancilla (1992), menciona la utilización de corderos des

tetados precozmente a los 30 y 60 dias, alimentados con una 

ración que contenia 83% de ¡rano entero ( sorso 33% y cebada 

50% ), 15% de pasta de soya y 2X de una mezcla de minerales 

y vitaminas con una duración de la ensorda hanta los 120 dian 

do edad. 

Jim6nez y col. (1992) por su parte con el fin de evaluar los 

aspectos productivos y económicos de una ensorda intensiva en 

ovinos, utilizó 104 corderos (Rambouillet x 5urrolk) sometidos 

a una enaorda 

una dieta que 

durante 50 dlas, alimentandolos ad libitum con 

oontenla 83X de cebada entera, l~X de pasto dQ 
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soya y 2X de vitaminas y minerales. 

De lo anterior se concluyó que bajo este comportamiento y ana

lizando los costos de producción, la explotación presentó una 

buena redituabilidad sobre el capital invertido en el tiempo 

que duró la engorda. 

Economides (1987), propone el uso de una dieta a corderos de 

44 a 110 dias de edad con la siguiente composición: cebada 

55.3 X, sorgo 23.7 X, salvado de trigo 4X y pasta de soya 16X, 

más 1 X de suplemento mineral y/o vitaminico, mostrando que 

corderos alimentados con los dos tipos de suplemento y ofr~ -

ciendo el alimento en forma de pell8t se obtiene un mejor cre

cimiento y conversión alimenticia, que si el alimento es pro -

porcionado en una mezcla de granos molidos. 

La cebada es considerada como el cereal más utilizado en la 

alimentación de loa animales domésticos; contiene alrededor de 

9X de valor proteico aunque existen varlAdades ~uperiores. 

Además de ser ruente de ener¡ia para los rumiantes contiene un 

alto contenido en fibra cruda (6.8%}. evita loa problemas do 

enterotoxemia que suele atacar a los ovinoc cuando son ali

mentados a base de gran cantidad de cabohidratos (Caetejón y 

Garrido, 1985). La pastH de soyli es el productu que se obtie

ne al extraer parte del aceite de la semilla por triturnción, 

cocción y presión hidráulica. Debe tipificarse de acuerdo a su 

oontenido de proteinas, conteniendo un 44~ de P.C. 5% de E.E. 
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y un 7% de F.C. y un 12% de húmedad (Kanual de bromatologia, 

1990). 

En cuanto a loa granos do cereales, por término medio contie

nen alrededor de un lOX de proteina, 60-70% de oarbohidratos 

solubles, 4X de grasa y hasta un lDX de fibra cruda. además 

tienden a ser bajos en sustancine minerales (Castejón y Garri

do, 1965). 

Se debe de considerar que una ingestión aguda de oarbohidratos 

solubles provoca la formación de una nueva nicroflora 1 la cual 

fermenta los oarbohidratos formando ácido láctico, provocando 

una acidosis metabólicn por una bajn concentración de bicarbo

nato plasmático, y una deshidratación arave (Blood y Henderson, 

1968). 

El incremento en la dieta de carbohidratos solubles origina 

una proli!eraoión selectiva dP; microorganismos ruminales pro -

ductores de ácido láctico (~QJl.QJl.QlUl bAY..i.a y Lactobacillus 

sp.) que a su vez propicia una disminución del pH del liquido 

ruminal ( Zorri lla, 1993). 

El sistema bicarbonato-ácido carbónico es el principal amorti

guador de la sanare; cuando se encuentra presente un o1ateaa 

amortiguador, la adición de un ácido o una base dará luaar a 

un cambio de pH muoho más pequeno que el que se producirla 

sino estuviese presente el amortiguador. Si ae anade un ácido 

fuerte ~ la solución, loe iones hidróaeno anadidos se ligan a 
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la base amortiguadora fornando un ácido débil (Dukes y Swenson, 

1983). 

Las raciones utilizadas para alimentar a corderos en forma in

tensiva, necesitan ser correctamente balanceadas para estimu

lar el desarrollo del rumen y evitar problemas de tipo metabó

lico, que pudieran presentarse durante la en¡orda (Janes, 

1989). 

Este estudio pretende denostrar la posibilidad de criar ovi -

nos oon sistenna de cngordn inteneiva y cero pastoreo, exito -

samente probados en E.U.A. y establecidos recientemente en al

gunas unidades productivas ovinas del pais que pernitan un ma

yor marQen de ganancia en el menor tiempo posible. 

Por lo tanto los objetivos de este trabajo son: 

• Describir el manejo de un sistena intensivo en una explota -

oión ovina de corderos para engorda. 

• Evaluar la ganacia de peso vivo en corderos Fl, en un siste

ma intensivo sin pastoreo. 

• Calcular el costo de la dieta y su relación con benerioio 

carne. 
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HATRRIAL Y HETODOS 

LOCALIZACIOll 

El estudio se realizó en la unidad productiva llamada Rancho 

Huevo, perteneciente al Ins. Juan José Salas Lofte. 

Localizado en el municipio de Huehuetoca, situado en el 

kilómetro 6.5 de la carretera Huehuetoca-Apaxco, en el Bstado 

de México, en la parte sur del Bstado de H6xico. 

Qoosr~ficamente se encuentra entre las coordenadas 19" 33· de 

latitud Horte y 99" 11' de longitud Oeste de meridiano de 

Green11ich. 

CARACTBRISTICAS BCOLOGICAS. 

Hipsometria. (altitud media) de 2 350 metros sobre el nivel 

del mar. 

Precipitación pluvial: la zona tiene una precipitación media 

de 600 mn., anuales. 

Clima: de temperie húmeda de bosque, la lluvia es periOdioa y 

el invierno en seoo, durante el mes n4s seco de verano las 

lluvias son diez vecen o más altas que en el mea mia saco. 

Temperatura: la temperatura media resistrada es de 14.4"C, 

mixima extrema de 25.5"C, minima extrema de 5.5"C Y loe vien -

tos dominantes son al llorte (Direoción General de Servicio 

HetereolóSico Nacional, Departamento de Climatololia de 

H6xico, 1974). 

Suelo: el tipo predominante en esta 2ona es arcilloso arenoso, 
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hasta suelo tepetatoso (Dirección General de Servicio Hete

riológioo Nacional, Departamento de Topografia Nacional, 

1978). 

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

UTILIZACION DE HEMBRAS RAHBOUILLET. 

Esta raza toma su nombre de un pueblo de Francia; han sido de

sarrolladas on Alemania y en los Estados Unidos de América, 

con un doble propósito. La piel está practicamente libre de 

pliegues, su lana ea de hebra lorga y doneidad uniforme, lo 

que la hace un vellón ideal para hilado a mano. La raza es muy 

resistente, puede sobrevivir en condiciones climáticas sevoras 

con cierta escasez de alimento y tiene un fuerte instinto de 

agrupomiento (Bradbury, 1980). 

Con la utilización de estas raza de hembras se logra obtener 3 

partos en 2 años. aumentando considerablemente el numero de -

corderos para la engorda y disminuyendo el costo de alimenta

ción, comparativamente con la utilización de hembras raza Su

ffolk; otra razón muy importante es que este lote de he~bras 

se consiguió on buenos condicionoo fisicas y n un precio muy 

P.conómico, y, por ~ltimo, a la gran adaptación de esta raza al 

clima de esta zona. 

UTILIZACION DE HACHOS SUFFOLK 

Son ovinos de buen tariano y que han demostrado una creciente 
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popularidad en la última década. Presentan pocas dificultades 

durante la parición debido al reducido tamano de la cabeza y 

hombros de las arias. Son animales de peso medio, con la cara 

y patas desprovistas de lana (Bradbury, 1980). 

La utilización de sementales do raza Suffolk so debe a que el 

rancho donde se realizó este estudio, se especializa en la 

producción de pie de orla de esta raza. y a la elevada capa-

oidad de producción de carne de la misma. 

EMPADRE. 

El empadra se llevó a cabo del l de abril al 13 de mayo de 

1992, teniendo una duración de eeie semanas; ee utilizaron 35 

hembras con un promedio de 4 anos de edad, por cada macho, con 

un promedio de 4.5 anos de edad, en ol momento del empadre. 

IMSTALACIONBS DB LAS HBKBRAS. 

LUGAR DE PARICION. Corral de hembras. 

Caraoteristicas: 
2 

Area = 26.90 m x 36.13 m = 971.90 n. 

Altura de la corca 1.25 m. Material: malla borreauera, oarri-

za, y troncos d6 madera. 

su~lo: tierra. 
2 

Cobertizo: 25.58 m x 8.ll = 207.45 m. Bs do dos aguas con una 

altura en el centro de 3.10 m, con un declive de 1e•. 

Material: lámina aalvanizoda y tubos de aoero. 
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X de sombra en el corral 21.34 

Espacio vital = 15.68 m. 

BEBEDERO. Un bebedero en forma rectansular, compartido por dos 

corrales. Capacidad. 1 027 litros. 

Largo 6.17 n, profundidad 0.26 m, ancho 0.64 n, y un perimetro 

co~partido entre dos corrales 13.62 n + 2 = 6.61 m. 

Espacio por animal = 0.11 m. 

COMEDERO. Fabricado de concreto y varilla, con las siguientes 

nedidna: 4.41 n. de largo, 0.46 n. de ancho, 0.16 m. de 

profundidad. 

Separaciones por Animal. 0.20 m. 

Los comederos son fijos, y estan distribuidos en dos hileras 

de 5 comederos cada una. tienen un perimetro conjunto de: 

90. 04 11. 

3 
Capacidad = O. 365 n. 

HAIH!JO OH LA llEHBRA AllTl!S Y Dl!SPUl!S Dl!L PARTO 

RASURADO. No se re•li•a. 

DESPARAS1TADO. Se realiza antes del empadre. 

BACTER1HIZAC10N. Se aplica bacterina !*} oontra Clostrldlun 

11.hAll.'lf:i, Clc.:itU.\ilu.n septicum, Cl.JlJUJ:l.Q..J.w>. portringena e yº· 
c.lJ.uú.r.Uli¡¡m rull'Yi. - "ordellii, 30 dias anteparto, 3 ml. Via 

intramuscular. 

C•I DlackleSol-1. LaborBt0rio Cutter. 
14 



DIETA PARA LAS HEMBRAS ANTES Y DESPUES DEL PARTO. 

Los 30 últimos dias de la gestación se alimentan a base de 

alfalfa aohicalada (300 g por hembra al dia), y grano de ceba

da en la misma cantidad, el forraje seco y el agua se da a 

libre acceso; más lo que consuman de pastos nativos (Boyteloun 

aropilis "navajita" y a.... cnrtipcndula "banderita"¡ durante el 

desarrollo de este trabajo, la cantidad de forraje nativo era 

escasa por la época del ano. 

Durante la lactancia ae aumenta la cantidad de cebada a 500 g 

por hembra, también aumenta la nlfalrn achicnlada a un kg; el 

forraje seco fué dado a libre ncoeso. 

Terminada la lactancia, las hembras se alimentan solamente a 

base de pastoreo, forraje seco a libre acceso y una cantidad 

de 100 g de cebada para su mantenimiento. 

HAllEJO GllllllRAL DEL IU!BMIO DE E!IOORDA 

Una vez parida la h9~bra es trasladada junto con su oria a 

otro corral donde ee forman lotes de 15 hembras. 

La primera prictica que se realiza con los corderos recién na

cidos es la de procurar que mamen calostro dentro de loa pri -

meros 30 minutos después del nacimiento; posteriormente son 

pesados y desinfectados del ombligo. 

Durante los 2 6 3 diaa siguientes ae realiza corte de cola y 

permanecen con la madre durante 7 diaa. Se trasladan a otro 

corral en lotes antes ya estableoidos y se cosienza a dar una 



dieta a los corderos a base de un concentrado ahi nismo prepa-

rado, con BOX de grano de oebada, y 20X de pasta de soya, se 

ofrece a libre acceso y es separado por medio de una reja de 

madera a fin de que solamente pasen los corderos (creepfee -

ding). 

Al mes de edad se aplicó a los corderos una bacterina llamada 

Blacklegol-7* CClostridium c.i. Beptigum. ci. 

pertrinqens Tipo C y D, c.i. n.tUtX.1, C..l. sordelli). A una dosis 

de 2.5 al. via intramuscular y se repite a las 4 semanas. 

Los corderos se destetan a las 45 dlas de edad y son alimen -

tadoa con un concentrado preparado en el rancho, utilizando 

loa siguientes alimentos: 

ALIHl!HTO X UTILIZADO 

- Cebada 83% 

- Pasta de soya 15% 

- Minerales 2% 
<** ver c11adro Ho. 5) 

- Coocidiostato 
(10 g/100 Kg de alimento) 

Bovateo. Laealocid sódico 150 g 
vehiculo 1 000 S 

COSTO POR KG. COSTO TOTAL 
POR KG. 

H$ 0.595 Nf 0.494 

H$ 1.050 Ht 0.156 

H$ 2.000 Ht 0.040 

Ht32.000 Ht 0.003 

---------Nt 0.695 

Se proporciona a libre aoceao junto oon el agua, y son la 

~nioa fuente de nutrientes. 
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CUADRO NUHERO 4. ANALISIS QUIMICO PROXIHAL DEL CONCENTRADO 
UTILIZADO EN ESTE TRABAJO. 

CONSTITUYENTE 

Materia seca 
Humedad total 
Proteina cruda (N x 6.25) 
Cenizas 
Extracto etéreo 
Fibra cruda 
Extracto libre de nitrógeno 

BASE HUHEDA Z 

90.42 
9.50 

20.48 
3.90 
9.20 

12.69 
44. 16 

Laboratorio de Bromatologia FBSC-UNAH. 1993, 

BASE SECA X 

100.00 
O.DO 

22.65 
4.31 

10. 17 
14.03 
48.84 

CUADRO No. 5 COHPOSICIOH QUIMICA MINERAL DE ZINPROSAL 
SEGUN FABRICANTE. 

MATERIA PRIMA 

Motionina de Cinc (Zinpro 100) 
Hanganoso (De sulfato de Hanganeso) 
Cinc (De sulfato de Cinc y Zimpro 100) 
Cobalto (De carbonato de Cobalto) 
Selenio (De selonito de Sodio) 
Yodo (Etileno dio.mino dihidroyoduro [EDDI)) 
Carbonato de Calcio (Ca C03 37.5 X) 
Oxido de Magnesio (Hagox 93 HR PREHIBR) 
Fosfato (Ortofoafato vimifos 21) 
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E 
Sal común (Cloruro de Sodio) 

Nutrición Planificada, S.A de C.V, 1993. 
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CANTIDAD 

21.8 11 
9.4 11 

27.9 11 
1. l 11 
0.1 11 
0.3 11 

14 000. o g 
67.4 11 

2 183.8 g 
5 500 000 UI 

250 000 UI 
10 000 UI 

3 500.0 11 

20 000 11 



IHSTALACIOHBS DB LOS CORDBROS. 

CORRALES. 

Cada lote durante la engorda fué ubicado en un corral oon 

las siguientes caracteristicas: 

Area = 19.82 n. x 8.15 m. = 181.53 m. 

Material: concreto, piedra y reja de alambre. 

Suelo: concreto y piedra. 

Declive: 5". 

Cobertizo: de una agua. 
2 

Area = 19.82 n. x 3.72 n. = 73.73 m 

Altura: 2.83 n. Declive. ¡5•, 

Haterial: ltnina galvanizada y tubo de acero. 

X do aonbra = 45. 64 X. 

Espacio vital. LOTB 

LOTI! 2 

2 
4 .89 n. 

2 
5.05 n. 

BBBBDBROS. Hay un bebedero en forma rectagular y compartido 

por dos corraleo. Haterial de concreto, con flotador automtti-

cc. 

Hed idaa del bebedero: largo 1. 70 11., anoho O. 77 m., protundi -

dad 0.32 '" 

Capacidad: 418 litros. 

Con un perimetro compartido entre doa corrales de 4.94 m • 2 = 
2.47 1\, 

Espacio por animal: 0.07 m. 
18 



COHEDBROS. Se encuentran dos conederos de madera, los cuales 

no son fijos, con las siguientes medidas: largo de 2.46 m., 

ancho 0.30 n., profundidad de 0.32 m. 
3 

Capacidad. 0.246 (2) = 0.472 m 

Espacio por animal = 0.32 m. 

A partir de 74 hembras expuestas al macho (parieron 62) se ob-

tuvieron 67 corderos, que se dividieron en dos lotes según la 

fecha de nacimiento, quedando de la siguiente manera: 

LOTE l. 

Feoha promedio do nnoimionto: 21 de septiembre de 1992. 

Del 8 de septiembre de 1992 al 4 de octubre de 1992. 

No. de corderos: 34 

No de hembras:. 13 

No. de nachos: 21 

LOTE 2. 

Feoha promedio de nacimiento: 9 de octubre de 1992. 

Del 5 do octubre de 1992 al 14 de octubre de 1992. 

No. de oorderos: 33 

No. de hembras: 14 

No. de nachos: 19 

Dentro del manejo de este rancho es costumbre separar loa cor-

deros nacidos en lotes de acuerdo con la techa de nacimiento. 

con el tin de llevar un registro de pesos y tener lotes ni1 

homogéneos. Cabe aclarar Que nunca se tratan de comparar ambo1 
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lotes, ya que el manejo fué al mismo, reportando los resulta -

dos por separado. 

Los corderos fueron pesados al nacimiento, destete y cada 30 

dias de edad sin previo ayuno, hasta llegar a una edad de 120 

dias; as! se calculó la ganancia diaria de peso y se estimé el 

casto de alimento, el cual se pesa diario antes de suminis

trársele a los corderos, calculándone al tinal de la engorda 

cual fué la cantidad total de alimento utilizado para cada 

animal de cada lote. (En esta cantidad ae incluye el alimento 

que pudo ser desperdiciado). 

Cabe aclarar que 14 dias antes de terminar la engorda del lote 

ndmero 1, se agotó el suplemento mineral, debido a que no se 

calculó con exactitud la cantidad nP.cesarin para tinalizar la 

ensorda, por lo que no ne auninietró durante estos dian en la 

ración; ocurriendo lo mismo con el lote nómero 2, pero, en 

aste caso, termindndose 31 dias antes do conluida la engorda. 
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Rl!SULTADOS Y DISCUSIOH 

Bn el cuadro número 6 se resumen los datos más importantes 

respecto al peso en diferentes etapas de creoiniento de ambos 

lotes, como son: pe90 al nacimiento, peso a los 30 dias de 

edad, peso al destete (45 diaa de edad), peso a los 60 dlas de 

edad, peso a los 90 dias de edad y por último el peso vivo al 

final de la engorda (120 dlaa de edad); estoo datoe se 

reportan indicando el riúmero de corderos que tornaban ,,¡ lote 

aealln la etapn de oreot11iento (n), la auria del peso de todos 

loa corderos (8), el promedio de peso por cordero Ci) y la 

dssviac!6n estándar (±). 

0..M;JJ\O t-b. 6 F\:.00 8'.I DIFEFO.rrE.S ET~ l:t a;a:tHtENTD. F'CR LOTE Y F'FO-'EDlO. 

LITTE N'.CIMIENTO 3<) DIAS 4S DIM ,.,., DIAS 'lO DIAS 120 DU\C: 
FEXJllJJ) FCSJll<l3l Flo'D(lon) íEro(loD) Fcro{rn) FEED (Hl) 

""'· 1 n " 34 n . -·-· n . ::;:::; n < 03 n ~ ... n -31 - 1~2.-:.2 . -¡f:' .(~1 ~ ':111.00 " f.A(J.(l) -· '-1.:::',·I(! ~ !Ct;;6-.P0 
FIDI'\ oc •K. ¡ 

' ¡ ¡ ¡ lt 
Zl - 9J• - '7.? x - 4.48 ~ . 11.61 ' . 15.48 x - 19.:.V x = '::7.93 x = 

0.13 ! = ::.~ ! . :::.97 ! 4.3u ! . 4.0l 

ltl. " n , 
.•. n = --- n . -:::; n = r n = := n 

" 148.50 . •Cl .00 -!'156.00 ~' b74.00 = 956.(.1) -
FE:H\ rr r-.-'.'C. 

¡ 

(19 - OCT - '7.? x . 4.~, ' = 1:'.7~ x = 11,.!r) ; cl.Ol, x .. ~l.81] • . 
o.~ ! = ::.45 2.~'5 ! 4.'22 ! . ":. '!R ! ~ 

La aenor ganencia de peso en el dltimo mes de la engorda en 

ambos lotea posiblemente tu6 ocasionada por la carencia de su

plemento mineral (que llene como elemento principal Carbonato 

d• Calcio) dentro do la dieta. ya que tu6 la ~n!ca variable sn 
21 

3~.o~ 
6.22 

= 31 
104? .(•) 

33.~5 

6.06 



el manejo general. 

Siendo la mortalidad perinatal en el lote 1 de un sólo animal, 

causada por falta de atención de la madre hacia el cordero.

representó una mortalidad perinatal de 2.9X. Dicha mortalidad 

no se presentó en el lote 2. 

En producción animal conocemos cono mortalidad perinatal: la -

muerte del descendiente poco antes. durante o dentro de las 

prineras 48 a 72 horas de vida a t6rmino normal, y es respon -

sable de la mayoria de las p6rdidas on el Intervalo entre ol 

nacimiento y el destete, Hafe~ (1989); otros autores manejan 

un periodo menor o nayor al mencionar dicha mortalidad. 

La mortalidad en engorda (de 45 a 120 dias de edad) en cada -

lote fué de 2 animales, siendo la causa acidosis en ambos cor

deros del lote 2, y acidosis y poliencefalonalacia en los cor

deros del lote l. l~s causas do ~uerte fueron diegnoeticadaa 

clinicanente, representando una ~ortalidad en engorda de 5.8X 

en el lote 1 y 6.1 X en el lote 2. 

La mortalidad durante la engorda se puede relacionar a la ca -

renoia del elemento prinoipal dentro del suplemento mineral, 

el Carbonato de Calcio, el cual representa el 70X dentro del -

suplemento y además como substancia bufter ayuda en la neutra

lización del ácido láctico tornado dentro del rumen por la 

rermentación de loa carbohidratoa del concentrado. 
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Bn el cuadro ndmero 7 se resumen los datos mis importantes 

respecto a la Ganancia Diaria de Peso (GOP), en diferentes 

etapaa de creoinlento de ambos lotes oomo son: GDP del 

nacimiento a loo 30 dias de odad, GDP do los 30 diaa al deste

to (45 dias de edad), GDP del dootete a los 60 d1aa de edad, 

GDP do los 60 a los 90 dias de edad y por dltimo GDP do los 90 

a los 120 dias do edad (Poso vivo final). 

Batos datus se reportan indicando la suna de las GOP de todos 

los corderos (B) y el promedio de GDP por cordero (i). 

Cl.WlRO "ti. 7 ~!A DIMIA tE FEHl (Cil') EN DIFEFEN!ES ETWM OC a;n;IMIENTO 
PCf< LOTE Y Fffl"EDIO 

2 

tEL i'KIMIENTO OC L03 ?JJ DIAS OC LOS 4~ OIAS 
A LCE 3ú DIAS A L03 4~ DIM A LOS YJ DIM 

FaD (KG) f'=:J (1<13) PE:ro (l<Il) 

t • 7.843 ! = 8.514 ¡ ::;; 8.613 

X • 0.238 i ""l).2SB i = 0.2.61 

! = 9.075 ¡ ""9.(Q1 t ""8.9"?2 

X = O.Z?~ i - 0.:;:73 i = O.:Sl 

tE LOO W DIAS OC L03 90 DIAS 
A LOS 90 DIAS A LCE 120 DIAS 

PE:ro l'D) PE:ro ( l<G) 

t - 9.4ce ¡ - 7.316 

i •O.~ X• 0.236 

¡ ~ 9.400 t ""3.906 

x - o.294 i =i 0.126 

En base a los resultados podenca observar que los aniaaloa lo

graron obtener mayor GOP desde el nacimiento hasta lo• 90 diaa 

de edad, presentando una baja en la Diana en el ~ltino mee, 

posiblemente debida a la antes ya nencionada oarenoia de Car -

bonato de Calcio. 

Ad•m'• de la mortalidad proaontada al final do la enaorda en 

anbos lotes que pudo ser debida a la carencia del Carbonato de 
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Calcio, se presentó otro siano, diarrea mucosa que junto con 

dolor abdoninal, aunento de la frecuencia respiratoria y pul -

so, parálisis runinal y deshidratación sugieren la presencia 

de acidosis runinal (Galina, 1992), en los corderos del lote 

2, en el que dicha carencia fué más prolongada y de posible9 

efectos mayores cono lo indica una marcada disminución en el 

dltino nas de la GDP. 

En lo que respecta a las ganancias diarias de peso promedio 

durante la engorda, estas fueron 261 y 224 g para el lote 1 y 

2, respectivamente, con un peso inicial promedio de 15.40 kS 

para el lote 1 y 16.65 kg para el loto 2; al compararlas oon 

las reportadas por el Consejo Norteamericano de Granos Porra-

jeros, (sin afto), y sin mencionar la raza empleada y trabajan

do con la misma dieta, obtuvieron una GDP de 169 g con un peao 

inicial de 14.4 kg; se observa que loe corderos de mayor peso 

inicial respondieron mejor a la ganancia de peso. 

Bn otro trabajo utilizando la misma dieta, obtuvieron una QDP 

de 131 g con un peso y edad inicial de 10.5 kg y 6 semanas 

respectivamente, utilizando corderos da raza Criolla (Hernán -

dez, 1993); la menor GDP reportada en 6ete trabajo puede ser 

asumible a la utilización de corderos de raza criolla. 

Jim6nez y col. (1992) muestran en su trabajo una GDP de 

256 8 por animal y un incremento de 12.90 ~ Z.55 ka/animal en 

oorderoe Pl (~ambouillet x Suftolk) durante 50 dias QUe dur6 

la ensorda, calculando a H$ 0.880 el coato por ka de alimento, 
~ 



constituido con los siguientes ingredientes B3X de cebada en -

tera, 15X de pasta de soya y 2X de vitaminas y minerales; 

las diferencias encontradas únicamente son: duración de la en-

sorda la cual fué menor y un costo mayor del alimento. Cabe 

hacer mención de que no se conoce la calidad, variedad, ni la 

procedencia del alimento utilizado, lo cual afecta directamen

te al costo. 

Mancilla y col. (1992) obtienen de corderos de raza 

Rambouillet, destetados a 30 dias, 2~6 g/d y a BO dias 267 g/d, 

utilizando una dieta a base do sorgo 33X, cebada 50X, pasta 

do soya 15X y una mezcla d6 minerales y vitaminas al 2X; en 

esta situación los valores comparados oon muy similares al 

trabajo que mootramos y no se observa una diferencia sisnifi -

oativa al comparar el destete precoz de 30 diao con el que se 

utilizó aqui do 45 dias. No se reporta el costo del alimento 

empleado por lo que no es posible una oomparaoión. 

En el cuadro No. B ae indican por loto los re~ultadoa de 

crecimiento y alimentación de los corderos durante la ensorda, 
CUADRO NO. 8 RF.~-tll TADO~:i DI:: cr ... ECIMlENTO y 

ALIMEtHACION DE CORDEROS DURANTE LA EW·ORDA 

LOTE 1 '.? 

!NCREMENTD DE PESO 
PROMEDIO EN (kg) 1'1. ~5 lb.SO 

CONSUMO DE ALIMENTO 
l'UTAL POR CORDERO o g) 01.00 76.00 

CONSUMO DE ALIMENTO 
PROMEDIO DIARIO ( ~ g) 1.ú8 1.01 



En el cuadro No. 9 se muestran los datos financieros por lote 

en Huevos Pesos <Ne). 
CUADHO NO. 9 DATOS FlNANCIEf<OS 

LOTE 1 2 

COSTO DE LA DICT(, 
TOTl\l POR CORDERO N$ 56.295 N$ 52.s:::o 

COSTO DE LA DIE1A 
( ~g) NS 0.695 NS 0.695 

VALOR DE COl1DERO 
EN PIE ( kg) N$ 8.()0 N$ a.ooo 

COSTO TOTAL DE LA 
ENGORDA POR CORDERO N• 87.961 N• 82. 531 

CANTIDAD OBTENIDA DE LA 
VENTA DEL INCREMENTO DE NS156.400 NU34.400 
PESO DURANTE LA ENGORDA 

GANANCIA OBTENIDA EN 
LA VENTA POR CORDERO NS 68.439 NS ~1.869 

RE'NTABIL!DAD ('l.) 32.31 30.44 

Considerando que ol promedio de costo do producción por oon -

cepto de alinentación en una ensorda intensiva utilizando la 

misma ración es de 64% (Hernández, 1993) podemos determinar 

que dentro del lote éste 64% corregponde a H• 58.295 y 

la cantidad de N• 31.666 al 38% de egresos restantes¡ en lo 

que concierne al lote 2 la cantidad de N• 52.82 corresponde al 

64% de costo promedio por concepto de alimentación Y H$ 29.711 

al 36 X de inversión restante. Considerando inversión restante 

a los costos producidos por concepto de eervioioe laborales, 
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de manutención del rancho y a la compra de biológicos emplea -

dos para la engorda. 

En el cuadro No. 10 se resume la inversión durante la ensorda 

en porcentajes (%). 

CUADRO NO. 1 O l NVERS 1 ON DURANTE LA ENGORDA 
EN PORCENTAJE. 

CONCEPTO PORCENTAJE (%) 

AL!MENTAC!ON 64 
SERVICIOS LABORALES 21 
MANUTENCION DEL RANCHO 13 
E<!OLOGICOS 2 

TOTAL 100 

Sumando en cada lote gastos de alimentación (64%) y e¡resos 

restantes (3BX), obtenemos el costo total de la engorda por 

cordero, que en el lote 1 es de Nf 87.981 y en el lote 2 de 

N• 62.531. Asi podemos oaloular que en la venta en pie de la 

¡anancia de peso durante la en¡orda (19.55 kg) de cada cordero 

del lote 1, oe obtiene una ¡anacio de N• BB.439 Y H• 51.889 en 

cada cord&ro del lote 2, que en promedio ganó 16.80 k• durante 

la engorda. 
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CORCLUSIONBS 

En la engorda intensiva de ovinos bajo estas condiciones se 

concluye lo siguiente: 

1. La ganancia diaria de peso bajo el Manejo general utiliza -

do en el presente estudio es similar ñ las reportadas en 

trabajos nacionales y extranjeros cuando emplearon dietas 

muy semejantes. 

2. Este tipo de eietema de produociún es una opción rentable 

para el productor de ovinos que se interese en obtener uns 

mayor ganancia. en el menor tiempo posible. 

3. La utilización de hembras Rambouillet y el destete precoz 

(45 dias) pueden disminuir stgnifioativamente el intervalo 

entre partos, sunentendo el número de corderos. 

4. Un suplemento mineral que contenga como elemento principal 

una substancia amortiguadora de pH (Carbonato de Caloio) 

dentro de la ración empleada en el presente eetudio, parece 

ser necesario para evitar posibl~s pérdidaa económicas, por 

lo que es indispensable adquirir la cantidad total empleada 

en la engorda antes de inioiar la misma. 

******** 
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