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RESUMEN 

GARCIA JIMENEZ JAIME.Evaluación Zootecnica de un Sistema 
de Producción de Ovinos de Tipo Extensivo en el pueblo 
de Santo Tomas Ajusco,Tlalpan,Distrito Federal:II Bemi-
nario de Titulación en el área de-Pequeños Rumiantes 
(bajo la superviei6n de: M.v.z Jeads Romero Martinez), 

El presente trabajo se realizo en la zona del Ajusco, 
al sur del D.F. El objetivo fue hacer un análisis de las 
caracteristicas de un sistema de producción de oVinos y 
dar sugerencias para mejorar la productividad del rebaño, 

Para el desarrollo de este trabajo, se realizaron vi~ 
sitas a un productor, quá cuenta con 86 ovinos, de los 
cuales; 75 son hembras, entre adultas y primalas,IO cor
deros machos entre 5 y 6 meses de edad,I semental de 8 
meses de edad, del total de los animales,aproximadamente 
40(47%) son a*1males puros entre los qué hay 20 Suffolk 
I9 Hampshire,Itabasco o pelibuey y el restante(53%) son 
criollos.Para la evaluación se obtuvo la informaci6n 
necesaria medianta V'isi tas al duefto y por observaci6n 
directa del rebaño y la explotaci6n en general,encontran
dose qu~ este tipo de explotaciones se desarrolla en-re
laci6n al medio ambiente y qué pertenece a un gt'upo de 
personas con muy escasos recursos socioeconomicos, por 
lo quA el rebslll'.o se explota en condiciones zústioas. La 
asistencia médico zootennica es eventual, las instalacio
nes no cumplen con los requisitos minimoa de sanidad y 
confort para los animales, hay un sobrepastoreo en la zo
na y una alimentación deficiente, 
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I N T H o D u e e I o N 

Los ovinos llegaron a México antes qué otras especies 
animales (2). Presentan muchas ventajas además de ser im
portante :t'uente de proteína (5). 

El dato más antiguo de la presencia de ovinos en Méxi~. 
co se remonta al año de I522 cuando el padre de Hernán 
Cortés le envio ovejas L:erino para procrear en la Nueva 
España qué crecía y progresaba rápidamente. Posterionnen~ 
te en I525,Don Francisco de U.ontejo volvi6 a traer para 
qué se integraran a los rebaños ya existentes en el Alti
plano (1). 

Nuestra ganadería lanar se form6 a partir de las razas: 
La Lacha, La Churra y el U.erina, La ovinocultura en Méxi
co durante la colonia tuvo gran importancia y se dice qué 
nuestras lanas llegaron a competir con las de ~spaña (ii), 

Sin embargo, la historia no marca un périodo preciso 
de este proceso ya qué a mediados del siglo XVIII Alejan
dro Humboldt nos dice: " ••• La cría de carneros ha sido 
muy descuidada en la Nueva España, •• " ~l.). 

En la Independencia loe datos estadísticos no son muy 
precisos, ya qu6 la ovinocultura tenía una situaci6n in-
definida; la alimentación era en forma natural. y la repro
ducci6n ~espontánea (~. 

Fué hasta el año de I834 cuando Luc11S Alemán introdujo 
nuevamente los ovinos Merino y una máquina para el hilado. 

En el silo de I878, la poblaci6n ovina era de I,033,562 
cabezas y en I879 la exportación llegó a ser de 3,eoo bo
rregos y 333,378 kilos de lana (r). En I924 el país con-
taba con un total de I,728,IOO cabezas de ganado lanar,de 
I940 a I956 se observ6 un incremento global del IO~ ini-
ciando su decadencia en la década de los 60's con un 

0,053.G anual. (7-). 
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La poblaci6n estimada para I976 era de 4 ,9é5 ,025 ovi.,-
nos (r). En la decada de loe cúá la población oVina hu 
tenido altibajos, observnndose aumentos y disminuciones 
del' I al 2 ¡{,. As:! tenemos qué en I9f.9 hay una poblaci6n 
de 5,846,000 y se estima qué para 1994 haya una poblaci6n 
de 6, 656 ,oou (1'). 

La ovinocul tura Nacional no cumple con las funciones 
qué corresponden al Sector Ganadero qué son: 

I.- Producir alimentos y materias primas en calidad y 
cantidad adecuada a precios bajos. 

2.- Proporcionar un nivel de ingresos decorosos a la 
poblaci6n rural, qué le permita mejorar au nivel 
de vida y generar ahorro para invertir en activi-
dades extra o intrasectoriales. 

3.- Obtener divisas con lo qué se puede autofinanciar 
la actividad y ayudar indirectamente a la indus~
tria. 

Esto se debe a varios factores: 

I) Ausencia de regionalizaci6n productiva del Territo
rio Nacional. 

2) ~e le considera una activi~ad poco rentable. 
3) La m~oria de loe rebafioe se local.izan en las po-

blaciones, ejidos y comunidades agrarias y en los 
predios menores de 5 has. 

4) Baja productividad de los rebaños por "mala calidad" 
del ganado y sistemas tradicionales de explotaci6n. 

5) Falta de Asistencia Tecnica( Falta de r.i.v.z especia

listas). 
6) Falta de planeaci6n en el desarrollo Ovino y Caprino 

Nacional. 
- Falta de infonr.nc; ón HSt"di a ti cu, veraz Y oportuna 
- No hay apoyo otioilil. 
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7) .Co1119rciaJ.izaci6n desventajosa para el productor, 
8) InduetriaJ.izaci6n y UomeroiaJ.izaci6n del exterior. 

La oferta interna no satisface la demanda 
- La industria textil importa el 73% de la mate• 

ria prima. 
Todos estos factores han frenado el desarrollo de la 

ovinocul.tura(IO), pese a q~ el ovino posee oiertas ca
rscteristicas qu4 lo colocan en posici6n ventajosa sobre 
otras espeoies domesticas, tales como BU capacidad de 
utilizaci6n de pastiza1es pobres, BU adaptabilidad, BU 
resistencia para recorrer grandes distancias en busca de 
alimento y agua y el hecho de quá no compite con el hom
bre, por su condioi6n de rwniante,Además, existe gran 
variedad de razas BUsceptibles de explotarse en las di
ferentes regiones clímaticas dsl pa!s,Por otra parte, 
grandes zonas del territorio nacional son potencialmente 
aprov.eohables para la cría de ovejas, b.1.cfa sea como ac
tiYi.dad única o en combinaci6n con otros ruaiantes, 
H~ por lo menos,dos alternativas para impulsar la pro

duoti'l'idad de las explotaciones o~nas: a) mejorando las 
actualmente existentes, mediante la introducci6n de tec-
nología adecuada al medio,y b) promoviendo la expansi6n 
de la cría de ov.!.nos en zonas no dedicadas actualmente a 
esta aotividad0 Estas alternatiYBB no eon excluyentes y 
pueden aplicarse en fonna simultáneR, 

Para lograr el incremBnto de la producci6n en las ex-
plotaciones existentes, se requie~e conocer previamente 
las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la cría 
de ovinos. 
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PROCEDIMIENTO 

AREA DE ESTUDIO.El. presente trabajo se llev6 a cabo en 
la localidad de Santo Tomas Ajuaco, ubicada a unos 25 km, 
al aur del Distrito Federal a una altitud de 2,800 a 3,200 
m sobre el nivel del mar.Esta regi6n, qué abarca aproxima
damente 9,000 hae.,ae caracteriza por una topografía mon-
tefioea, con bosques de coníferas en las partee al.tas.La 
actividad principal de sus pobladores ea la agropecuaria, 
Se cultivan principalmente el maíz, la avena, oenteno~chí

charo y haba. Entre las especies animales predomina la 
ovina.Estos ovinos pertenecen a pequeños propietarios y el 
tamefio de los rebefios ea variable. 

La zona presenta dos ~pocas perfectamente delimitadas: 
la de lluvias que se extiende de junio a octubre aproxi-
madamente y la de seql14'.a qué abarca el reato del afio .La 
precipitaci6n pluv;ial durante el afio es de 840 mm.Hay una 
aceptable dieponib:!.lidad de pastos durante la época de 
lluvias y una mardada escasez, tanto de forraje como de 
egua, en la ~poca de sequía, 

ANIMALES, Para el desarrollo de este trabajo, se cont6 
oon 86 ovinos, de loe cuales; 75 son hembras entre adul-
tas y primalaa,.l.o machos entre 5 y 6 mese.a. de edad y I se
mental; del t•tal de estos animales, 40 son puros entre 
los qué hay 20 SUffolk,19 H~pshire,I Tabasco y el restan
te son criollos.Aunque son pocos animales este tipo de 
esplotaciones puede considerarse como representativa en 
cuanto al sistema de producci6n por sus características 
en cuanto a clase de animales y manejo de los mi~os, 

METODO DE ESTUDIO, Para recabar la información necesa
ria, se realizaron visitas al productor,así como por ob
servación directa del rebaño y la explotaci6n en genera1, 



- li -

EVALUAOION 

ai este capitulo se hara una descripción y análisis de 
la información obtenida, 

El productor visitado se llama Brigido Nava Pa1omares 
nativo del pueblo, tiene su dirección en Cerrada Moreloa 
# 35, Pueblo de Santo Tomas Ajusco, Tlalpan, D.F. 

Tiene aproximadamente I4 al'ios de dedicarse a la ovinoe.i\. 
cultura, y dice que empezo con 3 borregos, se dedica ex-
clusivamente a esto aunque su cufiado que vive en la miama 
casa va por lena aJ. cerro y la vende en las casas ricas 
aJ.edoiias a la zona y con eso la van pasando, ya que aeglin 
el no viven de loa borregos y las ventas son solo ocasioBa;. 
nal.ea. 

La orientación que ha tenido en la cría de borregos ha 
sido casi nula y solo en sus inicios tuvo asesoria de 
parte de estudiantes de la E'lllVZ-UNAl>i que estaban reali-
zando su servicio social. y ocasiona1mente aoudia a1 Oen-
tro Ovino del Programa de Extensión Agropecuaria de la 
UllA!li. 

ID. productor aparte de ser el duefio es tambi6n el pas
tor y aa1e con sus anima1es a las 07.00 A.~I y regresa a 
las I6.00 l:'.t:, practicamente le dedica todo el dia a sus 
borregos. 
co~¡po;;IO!Oll DEL REBA!lO.- Se cuenta con 66 anima1es, de 
los cusJ.es; 75 son hembras, entre adultas y primalas que 
oscilan entre 6 y 7 meses hasta 3 o 4 aííos, IO machos en
tre los 5 y 6 meses de edad y I Semental de B meses de 
edad aproximadamente; los pesos promedio son de 35 kgs. 
para las adultas, 20 kgs. para las primal.as, I5-Ié lega. 
P'lrR los machos y 45 kgs. para el semental. 
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Del tota1 de los anima1es un 47% corresponde a animaJ.es 
puros, y de estos 50% son SUffolk,47% son Hampshire y un 
3% Tabasco o Pelibuey y el otro 53% son criollos, 

Los animales puros de raza qué se encuentran aqui loa 
ha ido adquiriendo poco a poco y la idea es tener la mayo
ria de anima1es puros; el ovino criollo es el típico, sin 
ningun esquema definido en la producci6n para carne o lana, 

Presenta un fenotipo característico de una mezcla gen&-
tica de varias razas, Son cafes,blanquecinos,pintos; de 
varios tamafios,pequeños,medianos, altos; el tipo de lana 
qu& presentan es corta, en otros mediana, ea lacia(achiva
rrada) o bien con eecasas ondulaciones; existen ovinos con 
la cara y las patas cubiertae de lana y en a1gunos caeos 
se pueden apreciar cuernos, 

La raza del ovino sementa1 fue hasta hace poco el Su-

ffolk, pero era malo para el pastoreo y ahora tiene uno de 
la raza Hampshire qu,6 seglin el duel'lo es mejor; el sementa1 
es cambiado cada año porquA despues ya no quiere montar, 

Esto es consecuencia de la gran cantidad de hembras qu& 
tiene qu& montar y esto puede traer como problemas: el 
anima1 se agota rapidamente y no todas las hembras quedan 
cargadas, disminuye la fertilidad y esto también es como 
consecuencia qu.& loe machos enteros qu& se quedan en el re
bafio realizan montas indeseables, ya qué van alcanzando la 
edad reproductiva.Ademas, desgraciadamente a1 no llevar 
registros, no se da cuenta si quedarom cargadas todas y si 
posteriormeSte parieron, 

El empadre, segdn informaci6n del dueño y por observa-
ci6n se realiza entre mayo y jurui.o,Sin embargo, se ha ob
servado qu.§ hay parici6n en dos epocas definidas del año, 
una entre noviembre y diciembre, qué corresponde al empadre 
de mayo y junio,y otra entre abril y ju.nio, qué corresponde 
al empadre de noviembre-diciembre, aproximadamente.Estas 
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observaciones indican qu6 las ovejas en esta regi6n de 
M6xico son capacee de reproducirse tanto en el otoñ~ como 
en la primavera-verano, Esto concuerda con la ininterrum
pida presentación de estros en ovejas Doreet y criollas 
observada por Va1encia y colaboradores en México(I4),Sin 
embargo, la infonnaci6n obten:!.da en este trabajo no per
mite determinar Cl1al de las épocas ea la mas conveniente 
desde el punto de vista tanto de la natalidad obtenida 
como de loe corderos logrados y su ganancia de peso.Ademas 
los nacimientos en la época de sequía se ven seriamente 
afectados por la fa1ta de al.imanto aumentando la mortalidad, 

También ea importante mencionar qu.6 el empadre tradiciona1 
de m~o, loe corderos nacen durante el invierno en corra.les 
sin protecci6n a1 f~o. 

EL cuidado de loe borregos se reaJ.iza en forma extensiva 
mediante el pastoreo en los claros del bosque donde crece 
la grama natural. y c¡u6 ha sufrido un sobrepaetoroo, provo
cando una destrucción progresiva de este recurso natura:!., 

En el periodo de eec¡u!a el rebaflo come paja de avena o 
bién rastrojo de ma.!z de loa campos ya cosechados o en oca.
aiones recorre grandes distancias hasta loe bosques donde 
el animal. come yerba o lo qué encuentre.No ea connin pro
porcionar mezclas de lllinera1ea y vitaminas, más bien no lo 
hacen, solo proporcionan sal comlin cada f5 días; agua se 
les proporciona diario en una tina ad libitum.El. dueño tie
ne conocimiento de la alimentación complementaria que se 
basa en proporcionar una serie de elementos nutritivos a 
un precio bajo qué perlllite mantener a sus animal.es en buen 
estado durante el periodo se eec¡u!a,utilizando bién loe es
c¡uilmoe agrícolas y otros productos como la gal.linaza,mela.
za, etc. pero se umeetra un poco renuente a aceptarlo, 

No se hace aeparaci6n por sexo n!I. por edad, puesto qu& 
los anímales son mantenidos en un solo rebaño, no emplean 
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nin@1n tipo de registro, no se pesa aJ. rebaf\o,los corderos 
no se castran y eon vendidos a dif erentee edades para car
ne. Dado qué el ritmo de crecimiento es bajo, la;producci6n 
de carne ésta muy por debajo de lo qué podría lograrse. A1 
nacer se les pone una liga en la cola y con eso descola; 
los corderos aJ. nacer J:IXl se les atiende,rá tampoco ae les 
desinfecta el ombligo, 

El destete es naturaJ. ya qué por encontrarse todos los 
enimaJ.es en un rebafio no es posible separarlos, por lo tan
to el cordero podrá seguir lactando por el tiempo qué la 
madre tenga leche, 

La trasquila se reaJ.iza 2 veces por af\o ¡ aJ. empezar las 
.11uv:l.as y en Diciembre y no se reaJ.iza adecuadamente ya 
qué ee hace con tijeras,en los corraJ.es sucios y sin nin
giin sistema de clas~fioaci6n. 

El dusflo trasquila dos veces aJ. afio por la siguiente 
raz6n1 

I.- ~i ee deja crecer la lana el borrego la tire 
2.- Loe enimaJ.es ee llenan de pio~oe 
3.- Se enceJ.oran y no comen. 
4.- La lana larga ee llana de eepinae,ramas, 

tierra, estiércol, etc, 
5.- La lana larga se engrasa demasiado y baja su 

vaJ.or. 
Además la lana qué se obtiene consti~e un producto 

secundario para el dueño. 
El corraJ. donde pernoctan los animal.es es de traspatio, 

con piso de tierra oon estierool, esta techado con lamina 
de cart6n qué los protege del sol,lluvia,granizo y nieve, 
sin embargo ~ del todo los protege y a veces cuando llue

ve se convierte en un lodaze1, 
El oorre1 cuenta con una tina qué hace las veces de be-

bedero o se1adero.No se aprovecha el declive natural del 
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suelo, para drenar el orín qué se acumula entre el estier
col. No hay orientaci6n, ni esta protegido de vientos domi
nantes, ha,v nlrededor cubriendolo una mulla. 

Los programas de medicina preventiva prácticamente no 
existen; el dueño dice qué desparasita cada 6 meses, pero 
no sabe con qué, solo sabe que le cuesta$ I6,000,se inda
go en las farmacias veterinarias y parece ser qué es un 
desparasitante con vitaminas del Complejo B. El. no vacuna 
a sus animú.l.es, no vitamina, no baña, no medica," 'T. tiene 
unos perros qué tampoco desparasita solo los vacuna contra 
la rubia con vacunas qué le regala un amigo qué es Veteri
nario¡ de enfermedades qué haya padecido, dice qué a sus 
borregos les quería dar Tuberculosis, de lo qué siempre 
padece es de Newnonias, Hay una mortalidad elevada de cor
deros al nacimiento o dentro de las primeras 24-48 hrs. En 

realidad, se desconoce la magnitud de los problemas de en
fermedades parasitarias e infecciosas qué afectan a su re
baiio. 

En lo referente a ingresos y egresos¡ el dueño no tiene 
un mercado propiamente para comercial.izar sus animales, ya 
qué solo los vende cuando la necesidad de dinero es mucha 
o para al¡¡un compromiso y sus mejores clientes son aquellos 
qué buscan un borrego para alguna fiesta y qué no tienen ni 
idea del precio del animal; por lo general no los vende por 
kilo, si no qué lo vende por bulto y un borrego de aproxi
madamente 30 Kgs. lo vende a ~ 250,Luü, y esto es variable 
y depende mucho del cliente¡también le genera ingresos la 
venta de lana solo qué muchas ~eces se la pagan muy barata 
y no le gana, y llega a pagar a veces $ I,OOO por la tras

quila de una borrega. 
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De loa egresos, el dueño gasta de¡)o,ooo aS40,000.por la 
renta de un terreno oon esquilmos aericolas y le dura de 
15 d!aa a un mea, gasta$500,000 por el forraje o rastrojo 
cosechado y compra 50 pacas de avena a raz6n de ~ 5 1 000 
cada una, estos gastos loa realiza cada año, en la tempo
rada de secas. Otro de los eeresoa ea la compra de medi-
oinaa, se gasta comoa100,ooo al. año. ai el terreno donde 
estan alojados sus animales ea prestado y no paga ne.da. 
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D l S C U S I O K 

La infonnaci6n obtenida en este trabajo pennite apreciar 
que el ovino es una especie qu~ con poca inversi6n, esta 
haciendo posible el aprovechamiento de recursos forrajeros 
qué de otra fonna serian desaprovechados o subutilizados, 

Por otra parte,se pone en evidencia qu6 diferentes as
pectos de la producción ovina en 6sta regi6n requieren es
tudios minuciosos a fin de mejonar los componentes del 
sistema. Uno de los aspectos es la introducción de r1111as 

europeas como la Suffolk y Hampshire, con buen instinto 
gregario, buena adaptabilidRd a las condiciones clim~ticas 
y ecoloeicaa de la zona, pero qu6 sin embargo al. productor 
no le gustan porque caminan mucho y casi no comen, esto es 
logico de suponer, en una zona donde el pastoreo es exce-
aivo y hay una aub.limentación, el eanado con estas razas 
no se va adaptar, pero aquí se debe aprovechar la rustici
dad de la oveja criolla y loa cruzamientos con razas puras 
deben ir encaminados a qu6 las P, tengan las oaracteriaticas 
de producci6n de las europeas y la adaptabilidtJ.d al. medio 
de las criollas. Así tambi&n aprovechar el tamaño, ya qué 
debe poseer una anatomía adecll§da a las características de 
la región estudiada para quá sea capaz de recorrer grandes 
distancias a travez de montafias para obtener su al.imento, 
debe de ser productivo bajo condiciones de pastorep natu-
ral. y soportar el r6gimen de alimentación restringida:'im-
puesto por el período de nula o escasa precipitación qu~ 
determina una temporada virtualmente seca de cuatro a cin
co meses qué va de diciembre a mayo. El proponito de lo--
grar con esta cruza un verdadero mejorruniento génetico en 
lo~ borregos do la zona y al mismo tiempo ir obteniendo un 
tipo de borrego unifonne, que tenga las siguientes carac

teristicas: 
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I,- Instinto gregario 
2,- Capacidad de producir eficientemente en condiciones 

de pastoreo, 
3.- idebe ser capaz de adaptarse a zonas montru1osas. 
4.- Debe ser lo suficientemente prolífica, 
5.- Debe adaptarse al clima templado subhumedo. 
6,- No debe ser excesivamente grande, para no tener pro

blemas de subalimentaci6n. 
De acuerdo-a·ia·~fiformaci6n obtenida, la'época de empa

dre se realiza tradicionalmente en la zona del Ajusc6 du-
rante el verano, cuando supuestamente la incidencia de es
tros debería ser menor de acuerdo a lo observado por aJ.gu.. 
nos autores, quienes indican qué, en termines genersJ..es la 
oveja es polies~rica estacional. y qué su actividad repro-
ductiva se centraliza al.rededor de los dias mas cortos del 
afio, La explicaci6n de este hecho reside en qué la latitud 
en qué se encuentra este rebafio(I9ºI7'latitud norte)motive 
qué las ovejas presenten una activid~d reproductiva menos 
estacional. Ademas como ya lo reporto VaJ.enoia las ovejas 
en esta zona entran en calor todo el año, Otra raz6n po-
dr!a ser la raza de los individuQs quá forman los rebafios, 
qué como se había mencionado, en su mayoria ésta constituí
da por animales criollos y mejorados con semental.ea de ra
zas especializados en la producci6n de carne como Suffollc 
y Hampshire, El animal. presenta una marcada influencia del 
Meriono espafiol, Se menciona qué ésta raza presenta una -
m~or·.~actividad reproductiva durante todo el año. 

Para la realizaci6n del empadre no se toma en cuenta la 
proporci6n adecuada entre machos y hembras, en donde la re
laci6n es de 75:1 y de acuerdo a algunos autores la propor
ción adecuada de machos debe ser de 2 a 3~, dependiendo de 
la época, estado nutricional, peso corporal tanto de machos 

como de hembras, 



- 14 -

Sin embargo esta proporci6n se ve afectada por la presen
cia de machos enteros qu6 van alcanzando la edad reproducti
va Y cubren a las hembras en calor; estos machos son los qu6 
se quedan en el rebaño y no se castran. Ademas este hecho 
demuestra qué el empadre no es necesariamente estacional ni 
esta circunscrito a la 6poca manifestada por los dueños de 
los r.ibailos. Esto explica la ocurrencia de partos a travez 
de todo el año, demuestra tambián quá las ovejas estudiadas 
pueden reproducirse a travez de todo el año, 

No se cuenta con registros o algun medio de identifica-
ci6n y unicamente los dueños conocen al rebaño de "Vista" y 
este recurso no es lo suficientemente apropiado para obtener 
informaci6n de parámetros productivos o reproductivos tal, y 
como sucedi6 durante este estudio en el qué se tuvieron qu6 
adoptar criterios para la informaci6n recibida. 

liespecto a las instalaciones que se tienen, ástas son 
bastante econ6micas ya qu6 se fabrican con material de la 
regi6n, son faciles de instalar así como de mover 6 modifi
car U.e tamo.ria según el mimero de animales del rebaño,pero 
tienen el inconveniente de ser muy reducido)y estan loa ani
males expuestos a las condiciones ambiental.es ( humedad, llu
via, frío, etc.) qu~ ~ueden actuar como factores predispo-
nentes de enfermedad, 

Un aspecto de mucha impurta.ncia, es el de la nutrici6n 
de los anima.les, los qué dependen exclusivamente de la ve-
getaci6n natural de la zona, la cual llega a escaaear en la 
época de sequía, perdiendo los animales su condici6n nota-
blemcnte, hasta qu6 llega la 6poca de lluvias y la vegeta-
ci6n se recupera lent3111ente. Bsporádicamente se les da paja 
de avena y rastrojo de maíz, lo qué resulta insuficiente en 
épocas U.e empadre, parioi6n, lactancia, etc. en donde las 
nec•rnidaues de los animales no se cubren satisfactoriamente, 

"'sta es una de las razones '.:or la qu6 los animales no al
''· nY.;;n pesos corporales semejantes a los de otras razas, ya 

qué su nutrici6n no es pareja a traves de todo el afio. 



l:5 

Respecto a las medidas oanitarias de loe rebaíios estas ca.
si no existen, ya qu6 solo se desparasita, sin embargo esta 
medida sanitaria no se encuentra apegada a un Calendario 
apropiado, sino qu6 tienen bases empíricas, Por dltimo, es 
evidente que la falta de especialíistas en la ovinocul tura ha 
contribuido a qu6 6ata se debilite tanto en la zona de estu
dio como a nivel nacional y qué al no realizarse programas 
de desarrollo ovino tomando en cuenta lugar de origen de la 
raza, habitat, adaptabilidad, instinto gregario, :t'Unci6n 
zootecnica y las características biocliméticae de la regi6n 
donde se pretende producir, no deben sorprender los esoasos 
resultados qué se obtengan, 
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CONCLUSIONES 

I.- E:!. tipo de explotaoi~n de este productor ee realiza en 
fUnoi6n del medio ambiente, ya quA ea el unioo recurso 
con qu.6 cuenta. 

2.- Loa anima1ee quA tiene eon criollos en BU iuqor!a, cru
zados con Suffolk y Hampehire. 

3.- Loe pesos de loa animal.ea son bajos, esto ee oomo con~ 
secuencia de las condiciones deficientes de manejo y 
a1imentaci6n. 

4.- Por lo observado, ea deduce qu6 la oveja mantenida en 
las condiciones climáticas de la zona del Ajusco, tiene 
la capacidad de reproducirse a tra~s de todo el el'lo, 
lo qu.6 contrasta con la estacionalidad observada en 
otras razas o'Winae en diferentes latitudes, 

5.- Este pequel'lo productor requiere de una asesoria a nivel 
ofioia1 y tecnioo con la finalidad de ~darlo y capaci
tarlo para incrementar su produooi6n. 

6.- El escaso recurso econollico, la ignorancia y la apat!a 
qu6 muestra el dueffo hen conducido a crear una gana.
der!a de BUbeiatencia. 

1.- Se concluye qu6 este productor tiene un eno:t'llle potencial 
en sus anillales para solventar eue problemas economices 
pero quá necesita dejar de desarrollar BUS metodoa tra.-
dicionalistae de producci6n y cambiarlos ppr nuevas tec
nicas de producci6n, qu6 aunque se requiere una mayor 
inversi.6n se le demuestra que es costeable y recuperable 
a corto plazo. 

a.- La regi6n por sus caracterieticaa climatologicas ofrece 
condiciones para la explotaci6n de los ovinos, oua1idad 
que este productor debe aprovechar. 
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SUGEREN"CIAS 

Las sig1.1ientes augerencias,pretenden ser implantadas 
para ~dar a mejorar el sistema de producci.6n ovina, 
ya quá esta en nuestras manos el determinar el exito de 
un proyecto mediante las desiciones quá se tomen. 

GENE'J.'ICA 

Se Sllgiere introducir 1 semental mas al. rebe!lo y se 
puede al. temar el cambio ca.da al\o en un 50;'. 

Se Bllgiere aprovechar el vigor hibrido de la cruza de 
ovejas criollas con el eementaJ. Hampshire,ya qu6 loe 
corderos eeran mas resistentes y produciren mas kg. 
de carne en pooo tiempo. 

REPRODUCCION 

En este sistema, el progrBJlla reproductivo es naturaJ. 
y se sugiere; cuidar la relaci6n de machoe:hembras 
(2:75) y dado quá la temporada de empadre mas fuerte 
ea de JULIO-AGOSTO,ee recomienda separar loe sementa
les en JUNIO y someterlos a una eobre!úimentaoi6n y 
cuando empieza la temporada de empadres, se sincroni
zan las hembras en fonna natural. y loe sementales se 
pueden ir alternando cada 8 d!as(S d!ae de descanso y 

8 de descenso) de este modo loe sementales trabajan 
menos y se puede lograr un aumento de ovejas al parto. 

ALIMENTACION 

Se sugiere la engorda da corderoe,aprovechando la eta
pa de BU mayor crecimiento y eficiencia de Converei6n 
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alimenticia,o sea dentro de loe primeros 7 meses de Vida.¡ 
Se lee debe proporcionar sales minerales a diario,no en 
bloque porq\lé ee deegastan los dientes. 

Dieta para eemental.ee(Fl.ushing) 

sementales de 40 kgs. 
Requerimientos: materia seca I.8 kgs.;relaoi6n forraje

concentrado 50:50;prote.!na CIUda I0.2% 
lilcal/kg de 111 2. 4 

Nutrientes de los ingredientes 
DI 

M.S~ P.C~ McaJ./kg 

Avena 90 4.4 i.73 
Melaza 75 4.3 2.76 
Gallinaza 87 26.3 2.67 

A continuaci6n ee calcula el ml.vel de forraje y el aporte 
de nutrimentos a partir de este. 

50 X 4.4 2 2.,.., e 
IOO - º -· 

50 f0~·73 = .865 McaJ./kg 

La combinaci6n de melaza y gallinaza debe cubrir el otro 
50% de la dieta y tener 8.0% de proteína cruda{I0.2 -- 2.2) 
I.53~ de McaJ./kg de llll(2.4 ~ 0.865). 

La raci6n quedará de la siguiente forma: 

Ingrediente % Inclueion Proteína McaJ./kg 

Avena 50.00 2.2 o.865 
Melaza 23.4I I.O o.646 
Gallinaza 26.59 6.9 t:m-NO;mí m;r . 
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P'illBl.mente ee hace un caJ.culo para definir cuanio aJ.imen
to cubre loe 1.8 kg de materia seca. 

s~:~1X lOOm 2.11 kg de aJ.imento que debe darse al animal 
para qu,& cubra eue necesidades, 

Se oal.cula qu,6 porcentaje de cada ingrediente lleva la 
raci6n, 

2,II -- IOO:' 
,998 - 47,34~ avena 
.561 26,60~ melaza 
.549 - 26.04~ gallinaza 

Se calcula el costo de la raci6n 

.998 kge. 

.561 kge, 
,549-kgs, 

X 1 278,00(precio del kg. de avena) ~ 
X 1 393.00(precio del kg. de melaza)= 
X 1 200,00(precio de la gallinaza) 

• 277.4 
• 220.4 
• 109,8 

---a-601 .6 0011-

to de la raoidn 
diariR, 

Eh esta raoi6n hey un defioi t de •Hrdá , pero al 

sgrgarle otro ingrediente qu~ lo oubra,ee eleYer!a el cos
io de la raoi6n, 

Ademas el defici t es pequel'io y no es representativo 

y no le afectaria al semental., 
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Ración para corderos 

Te~os corderos destetados de 3 meses de edad y de 20 kgs, 
y los queremos sacar al mercado a los 7 meses oon un peso 
promedio de 40 kgs, 
~os requerimientos son: materia seca I,000 kg; relac~n fo
rraje-concentrado 50:50; proteina cruda I6~; Ganancia die.ria 
de peso ,200kgs; Mcal/kg de Ell 2,6, 

Nutrientes de los Ingredientes 
al 

K.S~ ~.u~ Kcal/kg 

AYma 90 
llelaz11- 75 
Gallinaza 87 

4.4 
4.3 

26.3 

1,73 
2.76 
2.67 

A conUnuaci.dn se ceJ.cul.a el aporte de nutrimentos a par
tir del ingrediente ti~o escogido 

30 X 4.4 l ]a 
IOO = • 

30XI.73 I roo • .5 9 

La combinación de al.tal.ta, melasa 7 gaJ.linaza deben ou-
briZ?· el otro 70f. de l• dieta y tener 14.68?' de proteína 
cr11dall6~1.32} y l,2II~ de Mcal/kg de El! (I.73-.519), 

La ración quedara de la siguiente forma: 

Ingrediente 1- Inclusión Proteína Mcal/kg. 

Avena 30 I,32 ,5I9 
AJ.:falfa 20 3,80 ,454 
Melaza 10 ,44 .276 
Gallinaza --40.... IQ~¡ 1,068 

IOO I6,00 z;m-
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l'ina:lmente ee hace un cáJ.culo para definir cuanto alimen
lillbre loe I.ooo Kg de materia eeoa. 

l.OOO X 100 = l.73 leg de alimento que debe darse al ani-'7.5a 
mal para qu,6 cubra sus necesidades. 

Se caleula qui porcentaje de cada ingrediente lleva la 
racida. 

100:' - l.73icg. 
ll•l,_ - o.386 leg avana 
49.61- - o.858 icg alfalfa 

5.02:' - 0.086 kg melaza 
23.31- - 0.403 kg gallinaza 

Se calcilla el ooeto de la rac~n 

0.386 lega. X I 278.00 1 107.30 
o.858 lega. X I 4vO.OO = 1 343.20 
0.086 kge. X 1 393000 = • 33.79 
o.403·11:ga;-·x ·a 200.00 • 80.60 

1 563.89 costo de la racidn 
diaria. 

En esta racidn h81' un deficit de energía, pero.ee-pre
firio de~ la raci6n tal como eat&, porqu' al agregarle 
otro ingrediente qu~ cubra el deficit, se encarece mas 
la racidn y no seria costeable. 
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MANiF.JO 

Cuidados al parto. 

I,- Trasquilar a laa borregas en la parte de atrae y lae 
ubres. 

2,- Lae ovejas deben estar an sitios prev111111enta desinfec-
tados y con abundante agua limpia y fresca. 

3,- Asegurarse qu6 la cría respire miormalllenta, 
4.- Desinfectar el oabligo 
5,- Revizar qu6 los oorderos h!Q'an sido secados por la 

madre, 
6..- Limpiar 1011 pezones y en caso necesario aovcar llJ. cor

dero a la 11.adre, 
7 .- Checar qu.6 loe corderos maman suficiente caloetro(laxar

lo y proporcionar defensas), 

Para evitar muerte por Mpotermia qu,6 es frecuente en la 
zona por las condiciolll9s •bientalee, darle leche para ele
ur la temperatura y tambi,An para evitar muerte por inani
ci6n. La leche debe ser caliente. 

DQ&puee del parto y antes da los 15 d!ae, se debe descolar , .. ' ' 
y castrar con un burdizzo o bi6n con navaja o bisturí, La 
castraci6n es opcional y DO ea necesario realizarlo. 

INSTALACIONES 

Para optimizar costos, se puede utilizar material de la 
regi6n, siempre y cuando cumpla con loa requerimientos 
de confort y sanidad para loe animales. 
Se recomienda hacer 2 corrales: I para las hembras y se
mentales donde llegan a pentoctar y otro para la engor-
da de corderoe,Con pendiente de 2-4% para qu.6 drene la 
orina y agua de lluvia.Protegerlo de vientos dominB11tes, 
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SANIDAD 

Dado qu6 en la explotaci6n n.o se lleva un control sani
tario, se sugiere lo siguiente: 

ProgrSllla de Medicina Preventiva 

Pasteurelosia 
Aplicar bacterina doble ( Pasteurella haemolytica 

Pasteurella multocida) 
+ Hembras 30 días antes del parto 
+ Corderos 45 días de edad --l~splicaci6n 

60 " " --2°-aplicaci6n 
Enterotoxemia 
Dar 2~ de Bicarbonato de Sodio en el concentrado a 
corderos. 
Aplicar el Toxoide ( Clostridium perfrin&ens Tipo D) 

+ Hembras 30 días antes del parto 
+ Corderos 45 días de edad --l"aplicaci6n 

60 -2"' .. 

Programa de Desparasitaci6n 

Se sugiere realizar un diagnostico inicial y despuea lle 
evaluar y deaparasi ter, muestreamo11 nuevamente a loa 2 me
ses, letificando adultos y corderos y posteriormente se 
elaboraría un caJ:endario de deaparasitaci6n,oomo sigues 

Hembras Adultas .- 30 días antes del empadre 
45 días antes del parto 

Sementales .- 30 días antes del empadre 
Corderos.- 60-90 días de edad (destete) 

210-240 días de edad(finalizaci6n) 

Para Melopha.gus ovdnus y para sarna, bañar por aspersión 
o inmerai6n,10-15 días despues de la esquila, con organo-
fosforados. 
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Control Sanitario 

Se debe ree1izar la li11pieza y desinfecoi6n de los corral.es 

-- Paredes y techos1 1--2 veces e1 sfl.o 
-- Pisos, comederos y bebederos¡ diario 

EOONOMIA 

Se obtienen los costos de producoi6n de la engorda de 
corderos. 
Para saber si el ranollo es redituable o no, se obtienen 
el costo de producc16n de un kg. de carne de ovino; este 
se obtiene de un ciclo de 4 meses de engorda de corderos. 

ciclo: 4 meses(l20 d.fas) 
10 corderos 

.ALIMENTO ( C •V) 

1 563.89 x lo x 120 • 676,668.oo = 
costo ra.- anima.- d!ae 4oo kg. 
ci6n die.- les engcr- produci-
rla da doe en el 

ciclo. 

MANO DE OBRA EVENTUAL (C. V) 

1 l,691,67 costo de 
producci6n por con
cepto de e1imenta-
ciiSn. 

1 1,200,000 = 1 3,000.00 c 0 p por concepto mano de obra 
400 

ANIMALES ( C,l') 

l I.~gg.aoo = 1 2,500 c.p por concepto animales 

I.K (Interea de capite1) (C.F) 
s 24I.66 
INS'rALACIONES (O, F) 

s I50.0v 



MEDICINAS (C. V) 

• 400.00 
VARIOS (c.v) 

• 200.00 

Coato Pi~o Unitario • 1 2,89I.G6 
Coato Variable Un1tario•l5,29I.67 
Costo fotaJ. Unitario mi 8,183.33 
coato Pi~o !otaJ. • 1 I,156,664.00 
costo Variable !otaJ.= 1 2,II6,66B.oo 
Costo Total. a I 3,273,332.00 
Unidades Producida• • 400 kgs.(IO corderos) 
Precio Venta a 1 6,500.00 
Ingreaos m I 20600 0000.00 
Utilidad en I99I • • 1 673,332.00 

Punto de Equilibrio en Unidades Producidas (P.B.X) 
-· c p ! I 0 I5~64 

P.B.X • P.V.6-o.v.u • 1, 208•00 • 957.24 nos indica qu' 
con estos kgs.produci
dos la empresa no ge.
na ni pierde. 

Punto de ~quilibrio en costos (P.B.Y) 
P.E.Y = P.B.(X) P.V = 957.24 X I 6,500.00 
• 1 6, 222,060.00 1111s indica que esto ~ que gastar para 

ni ganar ni perder. 
Punto de Equilibrio en Animales (P.B.Z) 

P.B.Z = P.E.X = 23.93 oon este numero de animales 
x(hato/BñimBI) 

no gano ni pierdo. 
Se concluye q~ en este primer ciclo el dueflo aparentemente 
esta perdiendo¡ .... pero asto no es cierto ya que realizo inver
siones para la engorda y lo mas real es qu~ el en e•'• año 
esta ganando 1 4,IB0,748.00 
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DESARROLLO DEL HATO OVlND DEL RANCHO DEr. S~OR BRIGIDO 
NAWA PALOMARES. 

I99I 1992 I993 I994 1995 

llllllBRAS A.JXILTAS 50 75 75 107 139 
St:MENTALES l 2 2 3 4 
LACTANTES o 70 70 100 130 
MACHOS DESARROLLO o J2 32 45 59 
Hli11BRAS DESARROLLO o 32 32 45 59 
MACHOS PRIMALES 10 o 32 32 45 
HEJIBRAS PRIMALAS 25 o 32 32 45 

TO!G 86 2II 275 364 481 

PERTILIDAD 0,;85 o.65 o.85 0.85 0.85 
PROLlPICIDAD 1.10 l.IO I.10 I.IO 1.10 
lllORT.LACTANCIA 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
KORT.DESARROLLO o.os 0.05 0.05 o.os 0.05 
MORT.AWLTOS 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
~Rl'E'LAZO HEJIBRA o.Jo o.Jo 0.30 o.Jo o.Jo 
~Im1PLAZO MACHO 0.50 o.so 0.50 0.50 0.50 
TASA CREOIKIENTO I.oo l.OO I,00 I,00 l.Oo 

HENBRAS RE>! A YJllT.A. o o • 9 2 

MACHOS DESECHO VENTA O 22 22 32 42 
MACHOS VENTA IO 32 32 45 59 

+ 
1 5fo44,268 ¡ .1 

J UTILIDAD ' -67J,332 1 8,424,268 
1 5,044,268 1 I2,064,268 . 
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