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RESUMEN 

Con objeto de comparar los cambios en el peso del nacimiento al destete 

cnt.rc corderos Columbia (C) y cordero$ Fl>cruza .. de·:-_rriachos Suffolk con 

hembras Columbia (S-C), es que se· ··reali.Zó· .. ~~1,:-~i~Í~nte estudio. Se 

utili?..aron los dato~ de I 97 C y 2~2-- --~~~-~ ·: ¡c;_s/:_:~~-~-~~-~_ ... -r~eron pesados al 

nacimiento (PN), 30 dias (d), 60 d y: 90'd· .. Todá~;·¡a_.;·:ovejas eran adultas. 

Desde los 15 d, los corderos dispusi~ron dc;:é_~~~J"eri-;·~nto en un área de 

exclusión al regreso del pastoreo co.n s{i~ -i;¡~d~~;;;~cibr~' una pradera mixta 

irrigada compuesta de Alfalfa (Medicag~\.':'s'idtiua), Orchard (Dactylis 

glomerata) y Rye grass (Lolium perennfE!¡ • . se.:·,iJi.izó. un modelo de efectos 

fijos que incluyeron: raza del cordero, tipo d~·-¡:;iiit~ y_ S:exo. Se encontró que 

los corderos S-C fueron más pesados (P<0.05}'q,i·,;; los· e en el PN (5.8 ±O.O 

Kg vs. 5.6 ±O.O Kg), respectivamente. Esta difere.ncia. se mantuvo (P<0.05) 

a los 30 d (13.2 ±0.1 Kg vs. 11.l ±0.LKg), y'60 d (18.2 ±0.2 Kg vs. 17.4 

±0.2 Kg), pero desapareció y además resuU:aro~·más pesados los Co.lumbia 

(P<0.05) a los 90 d (22.6 ±0.3 Kg vs. 23.5.±0.3•Kg). Independientemente del 

cruzamiento. los corderos únicos fuerOn'_::~é.~~.~PCS"adOs del nacimierito -al 

destete que los dobles (P<0.05). No" se:.encontrUon deferencias entre los 

machos y las hembras en ningún mome-ntO~ 

vii 



PAGINACIÓN 
DISCONTINUA 



l. INTRODUCCION 

Reseña histórica. 

En la evolución del hombre, una necesidad ha sido adecuar la materia a sus 

propias necesidades, pero no es así con la adecuación y manipulación de los 

seres vivos a sus necesidades, donde debe observar, entender y racionalizar sus 

principales eventos para emplearlo en su provecho. En un principio el objetivo 

de la cría animal fue garantizar bitsicamente el abasto de alimento, vestido y 

herramientas; después fue suplementario, como objeto de culto, trabajo, 

protección, ornato, e incluso compañia. Todo esto es resultado del proceso de la 

domesticación, es decir, crea un mecanismo por el cual una especie animal 

pueda reproducirse en condiciones modificadas por el hombre, o sea que el 

animal doméstico es el que puede cubrir su ciclo de vida completo en un 

ambiente dado por el hombre y que le proporcione algün beneficio. En realidad 

se puede considerar en buena medida. un tipo_ de simbiosis, donde el hombre le 

proporciona cuidados, alimentos, espacios y_atención y el animal sus productos. 

Los ovinos domésticos descienden _de ~s especies básicas el Ovis orientales 

o Urial, el Ouis musimon de Europa y el Ovis ammo~ . . de_ Asi~ .. -~ zona de 

domesticación que se tiene registro fue en lo que actualmente: se_ c~noce como 

Medio Oriente. Un aspecto clave de la vida social de esta' especie es que los 

individuos se agrupan en manada, dirigidos por un individuo: el macho 

dominante, el cual además de guia, controla al grupo._ Esto permitió al hombre 

controlar grupos grandes de animales. La forma más temprana de la oveja 

ligada a asentamientos humanos, fue tal vez un animal semidoméstico o 

cautivo. Se descubrió en el nordeste de lrak hace unos 11 000 años. Ya 

clarnmcnte domesticado el Ouis aries se localiza en lrá.n Occidental, con 

antigüedad de 8750 a 9500 años (Valdcz, 1992). 



En un principio los ovinos fueron presas normales de los grupos humanos, 

sobre todo individuos jóvenes. hembras prefiadas o individuos viejos, dent.ro de 

este proceso hubo momentos en que las crías eran tomadas y guardadas para 

servir de reserva alimenticia. Dado que estos animales fijan tempranamente la 

conducta de seguir a una figura mayor, los hombres se percataron de que una 

crin pequeña se acostumbraba pronto a seguir a un ser humano y darle la 

categoría de madre o jefe de la manada siendo que el mayor problema con un 

animal neonato seria la lactancia. 

Desde épocas ancestrales los ovinos han desempeñado. un·:· papel .que corre 
,.· .· ··:·.: ·-

paralelo con el desarrollo de la civilización. siendo_ una· fricógnitB é::l Conocimiento 
- - . . . .. . 

de la época y el lugar en que el hombre comenzó a:-util~Ió··~Cn sus diferentes 

aspectos y la verdadera aparición de las cualida.de~-.. ·~(~i~·.:;¡~~~~6Viri~s··.p~r el hombre 

tuvo lugar al estabilizarse su explotación en lo~'..-·diS.ti'rit6·~.-~bfa'~-.~donde llegaron 

corno consecuencia de migraciones (Helman, _-i~~~~)·;::.~> .~/~:.· ·::·-.~,~·:;· · . 
Dada la enorme versatilidad de est~·esp_~~f~·~~,i~{~~:..·acri:iSJidád~S.iO·~· ovinos se 

les encuentra en prácticamente tod~ ~1.:~~~~~·>~~,;~.·~~-~;~~~~~~5·-i~cluso'.son 
parte importante de su econo~ia. ·M~;c¡-~~:{~b:¡;~·~!Ú~'.¡~·~~é'-~cÍ~ri~-~~y c~cnta con 

diversos sistemas de produCciót:i,-·:Y .'r~.~--~~~ü~··x.~,6;¡-~~~h~,\iY~ri·~·a.1 :~~·ien~-sta.r· d~ · 1a 

población. 



1.2 Irnportancia de la ovinocultura en México 

La ovinocultura en México comprende una parte del sector pecuario todavía 

atrasado. En años recientes se ha venido dando un muy importante desarrollo 

gracias a la alta demanda de sus productos entre la población. Por ejemplo, su 

carne se utiliza en uno de los platillos más tradicionales que es la barbacoa, su 

lana es utilizada en la industria textil y empresas artesanales, sus excretas son 

apreciadas en la horti y floricultura y sus pieles en prendas de vestir de calidad 

(Ferrcra y Pcrczgrova, 1997). 

El actual desarrollo de la ovinocultura se ha venido dando principalmente a 

travCs de la aparición de nuevos productores y de tradicionales con visión 

empresarial y voluntad de cambios hacia formas más eficientes de producción. 

Parte de estos cambios son la aparición de nuevas formas o sistemas de 

producción, que incluyen tecnologías antes no explotadas en el país, por 

ejemplo: explotaciones de ciclo completo con aplicaciones tecnológicas, dietas 

balanceadas, suplementación, época de empadres definidas, programas 

sanitarios, control reproductivo, mejoramiento genético e inseminación,B.i-tificial 

por citar alguno (Górnez, 2001). 

La demanda insatisfecha de carne ha llevado a un incremento considerable 

de las importaciones a tal grado que según datos de la SAGARPA. en el año 

2001. se importaron cerca de 60 mil toneladas para cubrir el mercado interno. 

Dado que el consumo fue de 94 mil toneladas.. esta claro que las 34 mil 

toneladas de producción nacional están muy lejos de cubrir las necesidades. El 

lograr una mayor eficiencia de producción debe ser una meta a alcanzar antes 

de pensar en sólo aumentar el número de animales para cubrir la demanda. 

Parte de los esfuerzos entonces. se deben centrar en optimizar los recursos 



genéticos y ambientales con que se cuenta para lograr las máximas eficiencias 

en el crecimiento y rendimiento de los corderos destinados para carne. 

11. EL CRECIMIENTO DE LOS CORDEROS. 

Uno de los aspectos importantes vinculados a la· producc~ón -~s relacionado 

con el crecimiento, el cual se entiende como el aumerito en· el tamaño lineal y 

peso del animal. Esto implica que hay una sintesi"s de sustancias~ siendo un 

proceso dinámico intimamcnte relacionado con el. mcta.bolismo y la 

reproducción. tanto de células como de partículas subcelulares. AunS:do a esto. 

el concepto de desarrollo también se puede considerar una for~a especial de 

crecimiento (crecimiento diferencial) que es responsable de las diferencias 

morfológicas y funcionales de los distintos órganos o tejidos. y por definición, el 

desarrollo implica la diferenciación de las células. 

El crecimiento es ilimitado, ya que si bien existe una fase inicial muy 

acelerada, existe posteriormente una fase de equilibrio que se considera adulto, 

y una fase de disminución de la forma·cor~or~ (senect~d). E~ cada uno de los 

periodos el organismo sufre cambios .morfolc?gicos y de composición (agua, 

protcinas y grasa). 

En términos metabólicos, la _fase de equilibrio puede ser c_onsiderada como 

un balance entre el anabolisn:ao- ~ el cataboli~mo, de tal ma~~ra que el 

crecimiento ocurre solo cuando pr~valccen ~os procesos anabólicos (Riquelmc. 

1'>81). 
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Según GonzB.lez (1982). el crecimiento se define como el simple aumento de 

tamaño lineal o de peso. y comprende aspectos como: 

Síntesis de compuestos orgánic~~ de. alto' p·eso molecular .. 

Reproducción idéntica a nivel celular .. · 

Crecimiento celular debido· a hi~:~r~l~·~¡~·~::.~iJ·~ento dei tamaño celular o 

hipertrofia y formación de sustanciaS·, iii:t~~~·e1·~ .. 1'Ytii~~·: -
Finalmente el crecimiento ;·to.tal .·d~J_ ~f~~q.i·s·n:i.·o.'_11~":'ª 'a.l _establecimiento de 

ciertas formas .. 

, -.. -. : :;, .:: ... : ;:~ / ~\:.' '.·i' .... · ;_·'.;~; .-.-~'. __ ::!·.'.. ~ -

El crecimiento y desarrollO··de.:fos.ca'rderosi:se·-diVidC:,en dos fases; la 

primera se caracteriza por.:u~~~~~i'i'~~~-t·~CiÓ~:;~'~á-~~tic-~~·ri~e;.·=deperidiente de la 

leche de su madre. por Ú> ~i~~o·~::'1~s· ·,;arlaci~ri~~ ;: e~-.. J~¡--:~~ii.'~-~d·:.y c~tidad de 

ésta. puede repercutir en el cdrecimi~n-to del corder~~- -

La segunda fase. se refiere a la vida independiente del. animal una vez que 
' - ·. 

es separado de su madre o del suministro de prep_arB.do_-_láéteo .. _· .t;:n este segundo 

caso. las posibilidades de crecimiento y destete _de -los_ corder~s están influidos 

tanto por su carga genética, como por los diferentes ·factores ambientales a los 

que estén sometidos. La decisión del destete _implica considerar diversos 

factores, los cuales no obedecen a un patrón fijo (como por ejemplo la edad). 

sino la valoración de diversos factores. 

El destete debe tener entre otros objetivos, la po~ibilidad de comercializar a 

tos corderos a una corta edad donde el factor fisiológico más importante que 

determina el Cxito del destete y la habilidad para utilizar un alimento sólido, es 

el estado de desarrollo ruminal. el cual a su vez es estimulado por el consumo 

de alimentos sólidos (Morales, 1983) .. 
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En cuanto a la alimentación de los corderos, se debe considerar que 

inicialmente se comportan como monogástricos. van sufriendo una 

transformación interna dada por un mayor desarrollo de los compartimientos 

gástricos. el cual está supeditado al tipo de alimentación y a la cantidad de 

nutrientes que se les proporcione. También es fundamental que el cambio de 

alimentación, cualquiera que este sea, debe ser lento y con una duración no 

menor a las cuatro semanas para que los microorganismos del rumen logren 

una buena adaptación (Espinosa, 1984). 

2.1 Factores relacionados con el crecimiento 

Múltiples son los factores involucrados en el crecimiento y desarrollo de los 

corderos. Arbiza y De Lucas (1996), abordan ampliamente muchos de los 

mismos ya sea de orden ambiental o genético. De estos últimos existe una 

herramienta manejada en paises altamente ganaderos y que en el nuestro aún 

es poco utilizada por los productores para hacer más eficiente su producción y 

es la que se refiere a la utilización de cruzamientos para la obtención de 

hcterosis. 

2.2 Fact:ores que af'ecta.n el crccimient:o en los corderos. 

El crecimiento de los corderos puede estar afectado por factores de tipo 

gcnCtico como son la raza, o ambientales como la nutrición. el especto sanitario. 

el fotoperiodo y la temperatura, siendo estos de mayor relevancia, aunque hay 

otros factores que también son importantes como es el sexo del cordero. el tipo 

de parto. la edad de la madre y época de parto (Lcymaster y Smith, 1981 ). A 

continuación se describen brevemente los más importantes. 



2.2.1 Nu~rición. 

La nutrición es-un factor clave en el crecimiento del cordero. y tiene varias 

etapas. Por ejemplo, Arbiza y De Lucas ( 1996) señalan que el desarrollo prenatal 

del cordero Cs un _elemento primordial para un posterior crecimiento, la 

nutrición de la hembra ei:' el último tercio de gest.ación es de efecto directo en el 

peso al nacimiento (Moreno et al., 1996). 

Los efectos de la - desnutrición en la madre se pueden extender a etapas 

posteriores en la vida del cordero. Además que pueden presentarse mayores 

niveles de mortalidad en· aquellos corderos con bajo peso al nacimiento. y el 

crecimiento será menor en los que sobrevivan (Smith 1 1977). 

La alimentación postnat'ar dentro de las ocho prim.eras s~m~~~s de vida en 

general esta basada en la leche materna (Arbiza y de Lucas; .1996). Con respecto 

al cambio en el consumo_ de' alimento sólido, el ~ordero-coF~l.ienZa.:a- co~suf!'lir 
productos sólidos diferen.iC~ a los de la leche. este pro~~so·"1o;Y~· ~~~~i"~ti~~do.en 
rumiante. para logra~lo -~~-··p~c;;de dar de dos formas prl-.i:íc,ipai~~-:: 

. . . 
corderos. para lo __ C~~l se- reti-..an: las -m-adies d~ra..:ite :·:et·~_-di&::·{ at·:0 Salir á. 

pastorear, quedando én el corral las crlas .dUrante ese. pe~i~do. 

2.-La otra opción, tanto para praderas como_ cOrrales, es in"stala_r Li_n área de 

exclusión. para los corderos donde-las madres no puedan. entra~;-: ~s dCcir~ 
un comedero exclusivo o área de creep feeding en el cual comenzarán a 

consumir alimento sólido continuamente (Flores. 1995). 
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2.2.2. Clima y Fotoperiodo 

De los diversos factores ambientales que se sabe pueden afectar el 

crecimiento de los corderos corresponde al clima y el fotoperiodo desempeñar un 

papel importante. En el caso del clima son diversos sus componentes que 

pueden actuar solos o en conjunto sobre el bienestar de los animales y por ende 

sobre su comportamiento al crecimiento. A continuación se hace una breve 

descripción de los más importantes. 

2.2.2.1 Fotoperiodo. 

Existen diversas evidencias de los efectos del fotoperiodo sobre el crecimiento 

de los corderos, sobre todo en latitudes donde los cambios son más marcados 

en el mismo. El principal efecto se da con el aumento de la luz. al influir en 

forma positiva sobre el crecimiento de los corderos, de tal forma que a mayor 

periodo de luz, mayor la ganancia de peso, gracias a una mejor eficiencia en el 

consumo y conversión en Jos alimentos, esto a su vez se traduce en mejores 

rendimientos en la canal (Schanbacher y Crousc, 1980). 

2.2.2.2 Temperatura.. 

La temperatura es otro de los factores que afectan el crecimiento de los 

ovinos. considerándose para adultos un margen de 7.2º a 24ºC, siendo los 

l 2.3ºC el punto óptimo y para los corderos en engorda. se cree que está entre 

4.4º y 21ºC con un óptimo de 10º a 15.SºC (Ensmingcr, 1973). Schanbacher 

( 1988) investigando efectos de altas y bajas temperaturas de entre 10º a 20ºC, y 

30"C. observó una reducción en el consumo de alimento y del peso cuando hay 

un incremento de la temperatura, y por resultado un aumento en el consumo de 

a¡.:un (Orcasberro, 1982). 



Por lo tanto, corresponde al calor quizá los efectos más detrimentales sobre 

las posibilidades de crecimiento de los corderos. al afectar indirectamente el 

consumo del alimento. Arbiza y de Lucas (1996) señalan que los corderos que se 

exponen a estrés térmico disminuye su apetito y por consiguiente afecta su 

ganancia de peso y la velocidad de crecimiento al incrementar los 

requerimientos de energia por el jadeo y la mayor 'actividad de las glá.ndulas 

sudoríparas. En México, Padilla et al. (1985) cstu.diando el comportamiento de 

corderos en pastoreo bajo condiciones de clima tropical, observaron una 

disminución en el peso corporal, el cual atribi:aY,eron a un pobre consumo de 

alimento cuando estuvieron expuestos a los rayos. directos del sol. comparado 

con los que tuvieron sombra. El calor de más de 30ºC. unido a los altos valores 

de humedad, hacen casi cesar la ingestión en corderos que habitan en climas 

templados, declinando por lo tanto el crecimiento. Corderos Suffolk que crecían 

en promedio 400 g/dia, cuando se encontraban en una temperatura de lOºC, 

disminuyeron a 300 g/dia en la tercera y cuarta semana. Cuando se les bajo la 

temperatura a 20ºC hubo un efecto compensatorio pero incapaz de recuperar lo 

perdido; el acceso a la sombra puede atenuar los efectos negativos del calor. Hay 

Ja necesidad de limitar la producción de calor y el incremento en la disipación 

del mismo con los efectos consiguiente en el consurno de alimento, la conversión 

alimenticia, la proporción catabólica del alimento ingerido y el impacto en el 

funcionamiento del tracto digestivo. 

Arbiza y De Lucas (1996), refieren que la _tempe~a~ura,_tier:ie ef~ctos directos e 

indirectos sobre el crecimiento. Cuando_. b~j·~ ... :,1~·-::·. t6.riip-~·rati¡rá .. a~bierital, por 

ejemplo, de 10º a OºC, incrementa el cori~i_¡m·ó·.:Y~l-~~-t~~i,~) 5~.3 o)~ pÓ·r ~nidad de 

peso, bajando algo la digestibilidad con~~~~;~r ~~~id·~~,·~~·:.c;l '.~esaj'7· 
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2 .. 2.2.3 Época. de nacimiento 

Se ha establecido que la época de nacimiento puede influir en el peso. Un 

estudio realizado por Jiménez ( 1996} en el altiplano mexicano, en que analizó la 

información generada durante 5 años por corderos de la raza Suffolk, nacidos 

en diferentes épocas, encontró que los pesos al nacimiento no se veían 

afectados. pero a partir de los 30 días, aquellos nacidos en verano y otoño, 

mostraban mejores tasas de crecimiento hasta el destete, que se realizaba a los 

90 dias. Se indica que esto es probable debido a que sus madres lograron una 

mejor condición corporal al coincidir la mejor producción del agostadero con su 

lactancia. a diferencia de las ovejas que parieron entre invierno y p~imavera 

quienes pastorearon en el mismo agostadero pero con menor calidad de forraje 

hacia el final de la gestación y en la época de lactancia. Parece claro- que las 

condiciones particulares de cada localidad o explotación puede afectar el 

crecimiento de los corderos, por ejemplo algunos trabajos que han.: comparado 

los pesos de corderos pertenecientes a tres épocas de ~acimiento;-han· observado 
- ··- .- ' . ·-. 

que los corderos nacidos en invierno y verano eran más: pesadcis SJ "i1aéiiñ.ierito 

que los de otoño, pero al comparar los pesos del destete no .encontraron 

diferencias (Strizk y Whiteman, 1982). 

Algunos investigadores han comparado pesos _y_ :.tasa ¡~d,~.-~\C~~-~ÍmientO, 
considerando el efecto global de la estación. ::E~'.}~.:~~~,~~.;·~.-'.:: dCi{~n~.s-.; se·. ha 

encontrado que los nacidos en otoño y. p~i~~-~~~~: :-h·~·~··: __ mé~H:~'~-~?~··;··~~r. más 

pesados al nacimiento y a los 90 ~ias;-: q~~.~·:·.19~."::~~~i~~-~:~.:'.~.~;'.:l.~~-~~~> :Existe 

preocupación en establecer las mejore-s éPo~a.s~·d·~:·apa.r<;k~-iC_nt'O·.Y/Parlción, lo 

que hace..· que sea objeto de es~udio ~n -dife~~~ÍC.~-.. 10~-¡;:¡¡·d~:d-;:·~: y>~i:~·~ (Üómcz. 

2001) 
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2.2.3 Otros factores involucrados en el crecintiento de los corderos. 

Son muy diversos los fáctorcs de tipo -a~biental que pueden afectnr el 

crecimiento de los corderos entre los inás importantes se encuentran: 

2.2.3.2 El Sexo. 

Son múltiples las evidencias de la existencia de diferencias en el crecimiento 

entre machos y hembras. en el que los primeros suelen superar a las hembras. 

Trabajos de investigación corno los realizados por Holtman y Bernard (1969), De 

Lucas et al. (1995), y Mcndoza et al. (1991), por citar solo algunos muestran 

claramente que el efecto del sexo se presenta desde el nacimiento hasta el 

destete e incluso en etapas posteriores. En todos los casos los machos pesaron 

más que las hembras. 

Las diferencias sexuales en el crecimiento son fundamentalmente el 

resultado del efecto de las hormonas sexuales que se liberan por las gónadas. 

En general. las hembras crecen a menor velocidad que los machos. sus canales 

maduran antes y tienen en general un tamaño menor. Se observa que la curva 

de crecimiento es análoga en los dos sexos, pero existen notorias diferencias en 

el desarrollo de los distintos músculos. Los machos se caracterizan por su 

rnayor peso en el hígado, órganos digestivos y esqueleto. En las hembras son 

superiores los depósitos de tejido adiposo. Las hormona~ pueden actuar como 

promotoras de crecimiento~ actuando como agentes anabólicos esferoidales 

(Arbiza y De Lucas, 1996). 
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2.2.3.2 Tipo de parto. 

En lo referente al tipo de parto encontrarnos que. los corderos que nacen 

como únicos, dobles o triples, según sea el caso, su velocidad de crecimiento se 

ve influida posteriormente, siendo de aproximadamente 10°/o menos en los 

corderos mellizos que en los únicos (Arbiza y De Lucas, 1996). En una 

investigación realizada por Martinez et al. ( 1995) destaca que el tipo de parto 

iníluyc en la ganancia diaria de peso, siendo los machos de parto único los que 

ganan mayor peso hast.a los 90 días de edad, siguiendo las hembras de parto 

simple y finalmente los nacidos de parto múltiple. 

2.2.3.3 Edad de la madre. 

La edad determina en gran parte la eficiencia reproductiva, la cual es 

máxima entre 3 y 7 años de edad, no habiendo un común·acuerdo sobre el cual 

es la edad en la que se alcanza la máxima eficiencia ~eproductiva y cual en la 

que comienza a disminuir. 

El peso al nacer y al destete de los corderos, aumenta Cuando se incrementa 

la edad de la hembra, entre 3 y 7 años. Es muy probable que este efecto se deba 

al peso corporal de la hembra. debido a que existe correlación positiva entre el 

peso de la oveja y su edad (Moreno et al .• 1996). Al incrementar la edad de la 

oveja. los corderos son más pesados; las primalas tienen corderos más livianos 

que las hembras adultas ya que comparten sus nutrientes con las crías y existe 

lé..1 posibilidad de que influya la limitación anatómica sobre el peso al nacer. En 

el caso de la hembra vieja (mayor a los 7 años) el peso al, nacer de sus crías es 

ligero porque la hembra presenta disminución de la condición corporal (Urrutia 

et al .. 1988). 
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2.2.3.4 EnCermedadea 

Es de sobra conocido que las enfermedades tienen un efecto negativo en el 

crecimiento de los corderos por la acción directa o indirecta que tienen sobre el 

individuo. las cuales entre otras cosas le afectan el consumo, aprovechamiento y 

conversión del alimento. de tal íorma que su eficiencia biológica y económica es 

muy baja o nula. Si bien son múltiples las enfermedades que pueden afectar a 

los corderos a continuación se mencionan algunas de las más importantes: 

2.2.3.4 • .:1. Coccidiosis. 

De entre las enfermedades pai:-asitarias ·quizá la coccidiosis, conocida 

también como diarrea sangy.inolenta·}.O. -"~~.~~ritis hernorrágica, es de· las mas 

problemáticas en corderoS. e~ crc::Cí~.~~:~t~~;:·: Es:.'._~-~~ :·_e~_fer~edad infecciosa 
parasitaria ocasionada por_ protozoarlc;s-d;,,l ;·gé.:i;,ro_- ·Ei;,;_éria - (Cuéllar, 1 986). El 

efecto patógeno de estos proto~a.rÍ~~.~: ~c;b;~~~~ i~~~ ~~c~~S..-~· ge~eralmente pasa 

inadvertido, sin embargo, 1a:S ~B.~ifé~-~~{ci:O·~~-:.-cíiri:¡Ja·~:y< el .·Consecuente estado 

de subdesarrollo son evidenteS. La infe~éiÓri _es· ~dquirida inicialmente durante 

el amamantamiento por la ingestión.· de· ·oaqi.tistes-· maduros esporulados 

contenidos en los pezones y ubre de Ja:mac::tre )r_posteriormente en otros sitios en 

donde existe una gran cantidad·' de.- o~~tes -elimiriados ·por portadores 

asintomá.ticos. En condiciones naturales, sC ha obsen·ado que la eliminación de 

ooquistes en corderos se inicia desde el prim~r--mes de edad y entre la sexta y 

octava semana el 100º/o de los animales pueden esta~' infectados_ (González et al.. 

1990). 

La presencia de estos protozoarios. se .. debe -a_ condicioi:i~s ·de- mala higiene, 

mal ventilado y drenado, donde los ooquistcs inmaduros se en.cue~tran en la 

13 



materia fec.al y contaminan praderas, corrales, comederos y bebederos (Cuéllar, 

1986). 

El daño que produce depende de los cambios inducidos en la mucosa 

intestinal. la cual esta relacionada con la dosis infectante o cantidad de 

parásitos y especie de coccidia involucrada y dan en el hospedero un aspecto 

caquéxico, deshidratado y decaído. entre otros efectos también se encuentra la 

conversión alimenticia afectada. Para controlar esta enfermedad se da 

tratamiento a los enfermos y se corrigen los factores externos. corno malas 

instalaciones y hacinamiento, ya que actüan corno predisponentes, no hay 

vacuna y el trata.miento médico va encaminado a establecer una respuesta 

inmune por parte del hospedero (Chávcz, 2000). 

2.2.3.4.2 Colibacilosis 

Esta es una enfermedad producida por cepas de Escherichia coli. Ha sido 

reportada como una de las principales causas de septicemia y de diarrea en la 

primera semana de vida. La infección sistémica por bacterias Grant negativas 

son importantes en la mortalidad de corderos, dentro de las primeras 48 horas 

de vida. La coliscptisernia está predispuesta principalmente por una inadecuada 

ingestión de calostro, una pobre higiene en el área de parto y fallas en la 

desinfección de la misma (Moreno et al .• 1996). Cuando el cordero no muere se 

ve seriamente afectado en su crecimiento. 

2.2.3.4 .. 3 Neumonías. 

Los cuadros neumónicos que se· pueden p~esentar __ e~tre. 1~~-- c:;:orderos en 

crecimiento son muy variados~· eiltre tOS- · agcn tCs, infecciosos que se han 

identificado en Csta enfermedad están Clantudea ouis1 Corunobact.erium avis y 
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Pasteurella rnultocida y Mannheirnia (Pasteurella) haernolytica {Ramirez, 1979, 

Nang et al., 1998). Pueden generar pérdidas importantes no solo por la muerte 

de corderos, sino porque implican costos económicos por los tratamientos y 

porque retrasan el crecimiento y/o desarrollo de los mismos. Esta enfermedad 

depende en buena medida de las condiciones de alojamiento en los corrales de 

encierro y de los factores predisponentes, que generalmente son eventos 

ambientales e infecciosos que interactúan para producir esta enfermedad 

(Tártara, 2000). 

rII. FACTORES GENÉTICOS 

En el caso del crecimiento de los corderos hasta ~l dest~te,. .~e sabe que 

existen diferencias raciales (Hohenboken et __ al., 1976);-. Ene-el caso -de la raza 

Columbia, en parte objeto de este estudio, se· ha' en~ontrado.·que·es una raza 

que muestra pesos que superan los. 4 Kg. ~·~l ~.-···~a~i'~i~íú.ci':;:'ci~:~i2~·'..·y ·. BÚrfening, 

1988; Bromley et al., 2001), similar~ de: ~:z"':f>:éspe~i.;_¡~dás en la producción 

de carne con presencia signifi~.aú~.~.~~¿ M~-i~~:.(Q~-:·~~.~~;~.~~r~~~·~>·~0,00),·como 
la Suffolk o la Hampshire (Hohenbok.;n/et;a1.-'.:,].976; c~;.to¡.;~ay';,.t al., 1990; 

Nawaz y Meyer, 1992; Abraha,,l i~t;dl:;; l99~;; A~bC>i._,).a::'. ¡995~; Jimenez, 1996; 

Srnith, 1977). 

Los cruzamientos entre··razas::e~.:.'~~na).prác;tic~ cada vcZ.más ut.ilizada en la 

producción animal que tienC., ~omo·;'finaÚda.d_- aproYecha:r: los beneficios de la 

hctcrosis o vigor híbrido (Fra~er~ .·t.989)"'·'.·La..,h·ctC~osis._sc.P:uede definir como la 

producción individual de 105: anim'ales cruzados. en c'?mparación con el promedio 

de los animales de las razas parentales en el .mis.mo año e iguales condiciones 

ambientales (Arbiza y De lucas, 1996). Ponzoni (1980) la define corno la 



producción adicional exhibida por la primera generación de progenie cruza por 

encima de la producción promedio de las razas parentales Vesely y Peten;: 

(1979)~ mencionan que el objetivo de Ja progenie proveniente de cruzamientos 

entre dos razas diferentes deben ser de mayor peso que las razas puras al 

mornento de nacer. Estudios realizados por Holtman y Bernard (1969). de 

cruzamientos en tres diferentes tipos razas entre ellas Ja Suffolk, midieron en 

los corderos el peso al nacimiento, peso a 28 dias, peso al destete y Ja ganancia 

diaria de peso entre el nacimiento y el destete, obtuvieron que la progenie 

proveniente de ovejas cruzadas tuvo valores significativamente más grandes que 

la progenie de ovejas de razas puras. 

Nitter ( 1978) ha señalado la eficiencia de diferentes sistemas de utÚ~za.cÍón de 

razas. basándose en Jos parámetros de mas ·interés--de. pobtaciOnes c~z~das:· 
Sin embargo. en las de lineas especializadas paternas y ma~ernaS-(d~n"tfo~d.e la 

raza) los cruzamientos en la producción animál -. pueden tS.mbién. _ser 

económicamente ventajosos cuando los rec:íi.ierimientos de· lo·s)'p:¡:.:~~t;;~i~o~es 
masculinos y femeninos difieren en cualquiera de los· caracteres~ a-.,~'selecCfonar 

y/o en el énfasis que se dará a tales caracteres (Smith. 1964). 

Los conceptos de aptitud combinatoria general (ACG) y aptitud combinatoria 

especifica (ACE) se pueden definir para el primero como el comportamiento 

promedio de una linea consanguínea o raza cuando se cruza con otras varias 

lineas o razas, por otro lado, la ACE se usa para designar aquelios casos en que 

ciertas combinaciones se comportan relativamente mejor o peor de lo que podría 

esperarse partiendo de la base del comportamiento promedio de las lineas o 

ra?.as involucradas y es el resultado ya sea de dominancia o cpistasis. o bien de 

una combinación de ambas . 
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Por otra parte, las cruzas dialélicas constituyen una herramienta genética 

muy valiosa para evaluar el comportamiento de lineas y razas en sus diversas 

combinaciones de cruzamientos, teniendo como base los conceptos de (ACG) y 

(ACE), las cruzas dialélicas se emplean para estimar los componentes genéticos 

de la variación entre los rendimientos de las propias cruzas. asi como también 

su capacidad productiva. 

En México existen diversas razas utilizadas en la producción de carne y 

algunas consideradas de doble propósito, aunque por el valor y la demanda de 

carne se priorizan hacia esta producción. Dos· de las razas que están siendo 

utilizadas con estos fines son la. Columbia y la Suffolk (De .Lucas ·y Arbiza, 2000). 

La raza Columbia f"ue dCsarr6ti~~·~;:.~~.tj:)~~Ú~-~~~~~~.~--~~Jd'~~~· es: el resultado de 

la cruza de carnero~·· Linc,'?l~~):~~l-i\§V~j~/S)~:~~.m-bOU}_ile~.:::.f-'?orrio caracteristicas 

principales tienen que, eLpe¡;¡~;'i:I~i';.riii.,c'~{>·{..J_cii,nz,(Ihi..~u;_ 160 Kg y el de las 

hembras hasta 110 Kg;·.:1a·:::·cal-~~'.:-e;;~.'b1an·éa?Cubier~- .. -dC·"pClo, su ausencia de 

cuernos y la ca.rencia .. ~'cid ~~~,ti~:~~_n'ff~~,:·p'i6/~y?e1·:'~,i~ito; ·1os corderos se pueden 

destetar en promedio a Í~s0 aS';kg'iJ>i~~~f1tS. b;.,ena reitilidad y prolificidad. Los 
> - "-.·,,· ·\.- ·'. _._ 

corderos suelen tener -bUeria'\yelOc_id~d .. de Crecimiento y canales de buena 

calidad, fue creada con el, fin' dé~ 4:=~m-bin,a~ la habilidad de producción de carne y 

lana de buena calidad, es un a~im~l de doble propósito. 

Los corderos tienen crecimiento rápido y madurez satisfactoria en buenas 

condiciones de pastoreo. Esta raza, bajo condiciones de Estados Unidos en un 

8istcma de pastoreo y suplementación. alcanzan pesos de entre 4 · y 5 kg al 

n1ornento de nacer (Le'\vis y Burfcning, 1988; Bromley et al., 2001). y de 25.37 
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Kg a los 70 días de edad. con una ganancia de peso de 0.227 por dia (Vcscly et 

al., 1977). 

La raza Suffolk, es una raza inglesa, originada cerca de Londres. resultado 

del cruzamiento de carneros Southdotvn y ovejas de la antigua raza Norfolk. El 

uso principal es en cruzamientos como raza padre y terminal para Ja producción 

de corderos gordos. 

Es una raza con buena prolificidad ( 140 a 170 °/o), de madurez temprana y 

posee buenas cualidades de apareamiento. Los corderos tienen un promedio de 

peso al nacer de 4. 72 kg y al destete de 84 días de 31.87 kg (Jiménez, 1996). 

Las ovejas son excelente madres, buenas:Jecheras y·de ·alta ferÚlidad; datos en 

México reportan 90 a 95º/o (de fertilidad} en muchos rCbaños. Estos animales 

suelen no adaptarse a lugares áridos o semiáridos, pobres o de malas pasturas, 

pero cuando son mantenidos en Jugares con buenos forrajes, sus há.bitos son 

activos y la robustez aumenta. 

La cabeza, en el ganado procedente de Estados Unidos. suele ser convexa, 

mientras que en el inglés o australiano es rná.s recta. Tanto esta como las orejas 

y patas estéi.n cubiertas de pelos negros. su piel es gris o negra. Los corderos 

nacen de color obscuro, transforrná.ndose paulatinamente al ir aclarando su 

vellón, aunque siempre mantienen fibras pigmentadas entre venadas. Son 

acornes, tanto machos como hembras. No es una raza longeva. El peso de los 

carneros varia de 90 a l 7S kg mientras que en las hembras va de SS a 100 kg 

(De Lucas y Arbiza, 1996). 

El uso de cruzamientos entre estas razas ha sido utilizado en los EU. en 

busca de tener corderos con mejores eficiencias (Lcymaster y Smith, 1981). 

corno rnayor peso al nacimiento, mejor ganancia diaria de peso. menos días para 
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salir al mercado. En México el uso de los cruzamientos es escaso y, se requiere 

información al respecto que sirva de referencia tanto a técnicos como 

productores. 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Comparar la velocidad de crecimiento, y la - ganancia de·· peso del 

nacimiento a los 90 días en corderos.de Ja <raza Columbia y corderos Fl 

(machos Suffolk • hembras Columbia)~ y·. así ap~riar 'infÓrmación para el 

ámbito nacional acerca de cruzarriientos;· en particular entre la ra?..a 

Suffolk con la raza Columbia. 

Objetivo particular 

Determinar si existen diferencias· en la ganancia de peso del nacimiento 

hasta los 90 días, entre los cord_~ros de la .. r~_pura Columbia:y _los Fl 

(Suffolk x Columbia). 

Hipótesis 

Los corderos provenientes de Ja.-. cruza o-entre progenitores de raza 

Columbia con machos Suffolk pesan más a los 90 dias, que los corderos de raza 

Columbia 
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V. MATERIAL Y METODOS 

S. :t. Ubicación 

El trabajo se realizó en la explotación comercial rancho Xonecuila propiedad 

del lng. Lorenzo Vano Bretón. ubicado en Huamantla, Tlaxcala. México. 

Localizado en la región suroriental de este estado, entre los 19º6" latitud oeste; 

se encuentra a una altura de 2500 m.s.n.m. la temperatura media anual es 

entre 12° y lSºC, con mínimas de 11 ºC, máximas de lSºC, y la precipitación 

pluvial media anual que fluctúa entre 700 y 1000 mm. Su clima es templado 

subhúmedo con lluvias en verano, su tipo de suelo es ígnea extrursiva arenoso 

(del cenozoico, cuaternario). 

5.2 Animales. 

Se utiliza.ron los corderos pl-ov.~nientes de dos rebaños de ovejas adultas, de 

la raza Columbia el primero :apal"eado con carneros de su misma raza y el 

segundo cruzado con carneros de la raza Suffolk.. Los corderos de cada rebaño al 

nacer eran identificados y registrados. (considerando: sexo, tipo de parto, tipo de 

crianza) junto con su madre, __ inmediatamente después eran p~sad_os y 

descolados. Posteriormente se pesaron cada 30 días hasta los noventa (los 

pesajes se realizaron en la mañan8). El número de corderos de cada grupo 

correspondió a 197 corderos de la raza Columbia X Columbia y 262 Suffolk X 

Colurnbia. 

S.3 Mane.Jo de la explot'ación. 

La alimentación base del rebaño es pastoreo sobre una pradera mixta de 

pasto Orchard (Dactylis glomerata), Ryc grass (Lolium perenne) y alfalfa 
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(f.!edicago satiua) irrigada (el riego se hizo por aspersión según fuera necesario, 

si llovia o no). La rutina normal del rebaño y que obedecia a la necesidad de 

evitar problemas de timpanismo, fue mantenerlo en un sistema de pastoreo 

controlado de 15 a 20 minutos con descanso de 40 a 50 minutos sobre una 

pradera Para ello se preparaban dos corrales de malla electrificada de 

dimensiones diversas, en el primero que actuaba como regulador y que 

usualmente correspondia al pastoreado el dia anterior los animales 

descansaban los 40 a 50 minutos: el otro corral se formaba de acuerdo a las 

necesidades del dia. es decir que se podia ir ampliando si los animales iban 

terminando la pastura. Esto aseguraba el consumo total del a.rea destinada y a 

la vez que los animales se saciaran {evaluado porque no balaban al regreso). el 

pastoreo se realizó de las siete horas hasta las dieciséis treinta horas, con 

posterior encierro nocturno 

Los corderos permanecieron con su madre durante el día en los potreros 

de pastoreo y en el corral de encierro, dispusieron en este último de un área de 

exclusión (creep feeding) donde contaban de un suplemento compuesto por maíz 

(38%), cebada (38º/o), harina de soya (20°/o), mezcla mineral (2°/o) y bicarbonato 

de sodio (2°/o). el cual era proporcionado ad limiturn. 

S.4 Análisis esta.dístico 

Para el análisis de los datos se utilizó un modelo de efectos fijos empleando 

para ello el programa PROC GLM (General Lineal Models) del paquete estadístico 

SAS ( 1998). este procedimic~tO es un análisis de varianza por el método de 

rninimos cuadrados. 

Se utilizó el siguiente modelo: 



Donde 

Y11k1 =es la l-Csima observación aleatoria de peso al nacit11icnto. 30, 60 y 90 dias 

µ = es la media poblacional. 

R1- es el efecto del i-ésimo efecto de la ra..?.,a. 

T 1 = es el efecto del j-Csimo tipo de parto ( 1 = sencillo, 2 = doble}. 

Sk =es el efecto del k-ésimo sexo (1 =macho, 2 =hembra). 

T*SJk = es el efecto de la interacción, tipo de parto por sexo. 

e •Jkl = es el error aleatorio. 
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VI. RESULTADOS y orscusróN. 

En el Cuadro 1. se presentan los pesos del nacimiento hasta los 90 

días. Se puede observar que desde el nacimiento hasta l~s 60 días los 

corderos producto del cruzamiento fueron más pesados que los Colurnbia 

{P<0.05), perdiéndose esta diferencia a los 90 días en el que los corderos 

Colurnbia son mas pesados. 

Estudios realizados en Alberta Canadci.., en et que compararon varias 

razas entre ellas Romelet, Columbia, Suffolk, North Country Cheviot, y 

cruzamientos dialélicos, encontraron pesos al nacimiento promedio para 

las razas puras de 4.56 kg y de 4.68 kg en las cruzas (Vcscly el al., 1977), 

que comparados con los de este trabajo son inferiores, sin embargo en los 

pesos promedio al destete que se realizó alrededor de los 70 días estos 

autores reportan pesos promedio de 25.05 kg para las razas puras al 

nacimiento y de 26.37 kg de las cruzas, concluyendo que el peso de las 

cruzas fue mejor que las puras. 

Otros estudios como el de Rastogi et al. (1975). quienes trabajaron 

con las razas Columbia, Suffolk y Targhee reportan pesos de 4.94 kg al 

nacimiento y de 25.39 kg al destete para los corderos cruzas. con destete 

a los 70 dias de edad,. no encontrando diferencias significativas frente a 

los de raza pura. 

En el caso de la raza Columbia en parte objeto de este trabajo se 

encontró en promedio un peso al nacimiento de 5.7 kg. en otros estudios 

se ha encontrado que se registran pesos de 4.39 kg a 5 kg (Lc\vis y 

Burfcning, 1988; Bromlcy et al., 2001; Valenzucla, 2000), mientras que 

para otras razas especializadas en la producción de carne con presencia 



significativa en México, como la Suffolk o la Hampshire (De Lucas y Arbiza. 

2000), los pesos al nacimiento son en general inferiores a los 5 kg 

(Hohenboken et al., 1976; Castonguay et al., 1990; Nawaz y Meyer, 1992; 

Abraham et al., 1993; Arboleya et al, 1995; Jimenez, 1996; Smith, 1977). 

Estudios previos en la raza Colurnbia, realizados por De Lucas et al. 

(trabajo en prensa, 2003) en las' _rrli~rTlaS c~·)ndiciones. han encontrado 

pesos que superan los 20 kg. a.: ~~s ::: 60'. '.~u~s; si bien no existe una 

explicación clara de por qué en c~1:~,! e·studio : a la misma edad el peso 

promedio fue de 17 .8 kg, es probabíe' q,:,"'? .. <!xis¡,. un efecto de Ja epoca de 

nacimiento sobre la ganancia: de,:j::>~S~,:.·,.ya· que estos aUtores encontraron 

que los corderos nacidos en ag~Sl:ci--(C:¡Ue·.c·C;in.cide c~n·la época de lluvias) 

tuvieron menor peso que 10:~-~~:C~~~~·_,eri··.diciémbre. que en el ·lugar donde 

se realizó el trabajo es época:-:de·.:-~~C~s·.·e· i:nlerJ'1.'ledi~ con los de abril que 

tienen una época seca y._otra·-:dC_-~lluviaS. Esto debe ser una llamada de 

atención de que tanto- está·~influyendo la época· de nacimiCnto sobre las 

posibilidades de crecimiento -de los co"rderoS· en condiciones de pastoreo. 

Cuadro l. Peso del nacimiento a los 90 días en corderos de raza Columbia 
y cruza Suffolk x Columbia (ee±) 

PN P30 P60 P90 

Columbia 5.6±0.0 b 11. l ±0. l b 17.4 ±0.2 b 23.5 ±0.3 a 

(CxC) 

Cruza 5.8±0.0 a 13.2 ±0.1 a 18.2 ±0.2 a 22.6 ±0.3 b 

(SxC) 

Promedio 5.7 12.3 17.8 23.0 

a. b htcra1es diferentes en columna 1nd1can d1ferenc1a estad1st1ca (P<0.05) 
PN= peso al nacimiento; P30• peso a 1os 30 días de nncimtento; P60- peso a Jos 60 días; 
J>90= peso a los 90 días. 
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En el Cuadro 2, se presentan los resultados de acuerdo al tipo de 

parto y sexo de la cría, del nacimiento a los noventa dias. Se encontró que 

los corderos procedentes de parto simple (único) fueron más pesados del 

nacimiento a los noventa .días, que los corderos procedentes de parto 

doble (P<0.05). Existe abundante información con respecto a este efecto, 

en el que hay una relación negativa de número de corderos en la camada y 

peso al nacimiento, manteniéndose por lo general en las etapas 

posteriores de la lactancia (Torres-Hernández y Hohenboken, 1980; 

Burfcning y Krees. 1992; Petcrs et al., 1996). Rastogi el al. (1975), al 

comparar corderos provenientes de las cruzas de tres razas entre ellas la 

Colu111bia, obtuvieron pesos en los corderos de parto único superiores 

(4.97 kg en promedio) a los de parto doble (4.14 kg). También Sidwell and 

M illcr ( 197 1). al comparar cinco razas. incluida la Columbia y 

cruzamientos entre ellas obtuvieron pesos de 5.15 kg al parto y de 27.9 kg 

al destete de 90 dias. con una ganancia diaria de peso de 0.269 kg para 

corderos precedentes de parto tipo simple y pesos de 4.17 al nacimiento y 

25.7 kg al destete con una ganancia diaria de 0.244 kg para los corderos 

procedentes de partos de tipo doble. En México, a manera de ejemplo los 

trabajos de Jiménez (1996). Abraharn et al. (1993 y 1994) o Gamez (1996) 

con corderos Suffolk o Corriedale y Lincoln en condiciones del altiplano 

tncxícano, documentan esta diferencia con efectos similares. 
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Cuadro 2. Pesos de los corderos de acuerdo al tipo de parto y sexo del 
nacimiento a los noventa dias (ce±) 

PN P30 P60 P90 

Tipo de parto 

únicos 6.0±0.0 a 13.8±0.1 a 20.2±0.2 a 26.0 ± 0.3 a 

·-Dobles 5-4±0.0 b 10.5±0.1 b 15.2±0.2 b 19.9±0.3 b 
--
Sexo 

Machos 5.7±0.0 a 12-4±0.1 a 18.0±0.2 a 23.6±0.3 a 

H:embras 5.7±0.0 a 11.9±0.l b 17.4±0.2 a 22.7±0.3 b 

n. b hteraJes diferentes en In misma columna 1nd1can d1ferencm estad1st1ca (P<0.05) 
PN .. peso al nncimiento; P30• peso a Jos 30 dias de nacimiento; P60- peso a los 60 dias: 
P90c peso a los 90 dias. 

Otro aspecto que destaca del Cuadro 2, es que muestra como entre 

los corderos machos y las hembras no hay variación en el peso promedio 

al momento de nacer, pero posteriormente se manifiesta la diferencia de 

peso de los 30 hasta los 90 días, siendo los corderos machos los más 

pesados. Vesely et al. ( 1966) haciendo cruzas con 5 razas diferentes 

obtuvieron pesos de 4.37 Kg. al nacer y de 32.9 Kg. al destete para las 

corderas hembras y de 4.60 kg al nacer y de 33.7 kg al destete para los 

machos, siendo estos últimos los más pesados al momento de nacer y al 

destete. En México diversos estudios muestran estas diferencias en razas 

como la Suffolk (Abraham et al., 1993; Jiménez, 1996). 

Rastogi et al. (1975) al estudiar el cruzamient.o·de t.res razas distintas 

obtuvieron pesos de 4.13 kg al nacer y de 25.48 kg al destete para los 

corderos machos, y para las hembras de 4.09 kg al nacer y 25.28 kg al 

destete, no siendo diferentes entre los dos sexos. 
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El Cuadro 3. muestra como independientemente de la raza del 

cordero las crías únicas fueron siempre más pesadas que las dobles en 

todas las etapas. esto aunado con los resultados del cuadro 2. indica que 

Jos corderos de parto único ganan más peso en condiciones similares a Jos 

de parto de tipo gemelar. La explicación de porque los corderos únicos 

suelen superar a los dobles. se debe básicamente a dos razones; la 

primera se atribuye a la ventaja que tienen en el mayor peso desde el 

nacimiento los corderos únicos sobre los dobles (Martinez et al. 1995; 

Arbiza y De Lucas. 1996). mismo que también en este trabajo se puede 

apreciar; la otra razón es que los corderos únicos tienen una mayor 

disponibilidad de leche. no obstante que la oveja ante par~os ~~~tipl.es 

incrementa su producción (Morales. 1983; Moreno :et al, 1996);;~ Este 

cuadro resalta algunos aspectos interesantes. por · ejemplo. '·que . .la 
'.· .. , .. ·'·,::e···.• 

superioridad que muestran los corderos cruza únicos deSde .efn3..ciffiiCnto 

se pierde a los 90 días. Otro aspecto es.' que, la. ·.·s~~~'ri6.~i'd~d.;:~~-~úe; 
manifiestan los corderos cruza dobles al nacimierito·,Y:;¿:1Q~-.~-3Q'Ydii.i~~~-··~e
pierde en los dos pesajes posteriores de Jos 60 y loS 9Ó:~d.Ías/·~~~~.:··~~é:ho 
junto con la igualdad que mostraron Jos corderos· únicos· a/los·0~90·::dias. 

- ·.· · .. ,. _,, .... , .. ' 

lleva a cuestionar la ventaja del cruzamiento al menos.:~n;re,:e,:S~as.: _ _dos-

razas. dado que se contradice con lo que se reporta en término.S gene".1_9ales 

de la superioridad del cruzamiento (Vesely et al .• 1977). 
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Cuadro 3. Peso del nacimiento a los 90 dias en corderos de raza Columbia 
y cruza Suffolk x Columbia de acuerdo al tipo de parto (ce±) 

Peso al Peso a loa 30 días 

Naci1n.iento 

Unicos Dobles Unicos 1 Dobles 

CxC 5.9 5.3 12.2 JO.O 

± 0.7 él ± 0.1 e ±0.2 b ± 0.3 d 

SxC 6.1 5.6 15.4 11.0 

± 0.8 a ± 0.7 b :t0.2 .a ±0.2 e 

[""ºª lo• 60 
día• 

j únicos Dobles 

15.9 

Peso a loa 90 

dias 

Unicos 1 Dobles 

25.B !21.4 ¡ 18.CJ 

1 ±0.3 b ±0.4 e 

121.4 14.S 

j ±0.4 a ! ±0.6 b 
+---~~~-+-~~~·~•-2-6-.7- 1 18.4 

±0.3a ±0.3d ±0.4 a j ±0.4 e 

n,b,c.d ltterales diferentes en las columnas de cada peso indican d1fercnc1a cstad1sttcu 
(P<0.05). e X e (corderos Columbia), s X e (corderos cruzn 



VII. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos se concluye que los corderos 

producto del cruzamiento entre ovejas Columbia con machos Suffolk 

fueron más pesados que los de raza Columbia del nacimiento hasta los 60 

dias. desapareciendo esta ventaja a los 90 días. e incluso fueron más 

pesados que los cruza, no encontrándose por lo tanto ninguna ventaja del 

cruzamiento. 

Independientemente del cruzamiento. los corderos únicos fueron más 

pesados del nacimiento a los 90 dias que los dobles. 

No obstante no encontrase diferencias en el peso al nacimiento debido a 

un efecto del sexo, independientemente del cru~miento, los corderos 

machos fueron más pesados a partir de los ~O días hasta los 90 días de 

edad. 
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RECOMENDACIONES 

Esta investigación se podria complementar realizando además de: lu 

evaluación realizada en este estudio. de una cruza de hembras de la raza 

Suffolk encastadas con carneros de su misma raza. y con carneros de raza 

Columbia. para poder comparar los corderos de todas las posibles 

combinaciones. en las mismas circunstancias e iguales condiciones 

ambientales. 
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