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R E B U H E N 

VILLl\LVl\ llERNl\NDEZ DERNl\RD!NO.' l\nálisis zootécnico de una 
empresa de Ovinos para Abasto en Sistema semiextensivo en san 
Francisoo Tlalnepantla, Delogación xochimilco, D.F.; IV 
seminario de Titulación en el Araa de Pequeños Rumiantes. 
Asesorado por el M.v.z. Jesús Romero Martinez. 

El siguiente trabajo se real izó en la empresa del Sr. 

Rubén del Valle, en san Francisco Tlalnepantla, Delegación 

Xochirnilco, D.F. 

El rebaño se encuentra a 6 Km del pueblo y está 

compuesto por 150 vientres cruzadas de Suffolk con 

Hampshire,el Sistema de Producción es semiextensivo con 

pastoreo diurno y encierro nocturno practicando la 

complementación. El fin zootécnico es la producción de 

cordero para abasto. 

El diagnóstico abarcó, Instalaciones, Alimentación, 

Reproducción y Genética, Sanidad y Economia. Encontrándose 

que hay problemas de alimentación, mala distt"ibución de los 

animales en los espacios disponibles, deficiencia en espacios 

de comederos y bebederos. 

se dieron las recomendaciones necesarias para corregir 

los errores detectados en el análisis, tales como la 

programación de empadres, considerando los meses donde se 

presenta la mayor actividad reproductiva , se refot"mularon 

las raciones alimenticias considerando las diferente etápas 

productivas. para lograr una mayor eficiencia de la 

explotación. 

considerando los costos de producción de corderos al 

destete se recomienda la producción de corderos para engorda. 
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rN'l'RODUCCION 

se picnz·a· ·que el ovino doméstico se originó del URIAL y 

el MUFLOM en el este Asiático y su domesticación sucedió hace 

aproximadamente 11000 años. [7,BJ 

En el continente Americano, las primeras evidencias 

sobre los ovinos se tuvieron en el año 1493, con la llegada 

de los primeros colonizadores. (7,0,13) 

En México, hiel aron su apari e ion en lcJ epoca de la 

conquista en los años de (1522 a 1525), teniendo un auge la 

ovincultura cien años después, durante la epoca de las 

grandes haciendas, predominando la cría de los borregos 

Merino, én ltls grandes extcnciones semiáridas de los Estados 

de San Luis Potosi, Zucatccas y Ourango entre otros. 

Posteriormente llegó unq segunda remesa de ovinos que se 

integró a la ya existente, originandose asi la ganaderia 

ovina en México a partir de cuatro razas la Lacha, la Churra, 

la Merino y la Manchega. (3,16) 

En este período tuvo tal auge la ovinocultura, que 

México se convirtió en exportador de lana fina y de buena 

calidad. (3, 16) 

En la actualidad la lana y la carne en México es 

producida en más del 90% por animales criollos diseminados 

por todo el pais.(J,16) 
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El rebaño nacional se encuentra distribuido en tres 

zonas climáticas principalmente: 

ft) .- Las Zonas áridas y semiáridas del norte Y.: centro 

con un total de J9% de los ovinos. 

b) .- La Zona templada central del pais (12% del área 

Nacional), encierra el 42% del total de los ovinos. 

Esta es 

por sus 

de lB'C 

la zona quo mejores condiciones presenta 

características el imáticas, temperaturas 

en promedio y precipitaciones de 500 a 

1000 mm anuales. 

e).- La Zona tropical húmeda y seca, ocupa el 25% del 

territorio nacional. Dicha 

caracteristicas atmosféricas 

zona 

es lil 

por 

que 

sus 

más 

inconvenientes presenta por lo que la ovinocultura 

se ha desarrollado en forma lenta, y en el peor de 

los cosos es desconocida. (2) 

En la ovinocultura existen diferentes formas y sistemas 

de producción que dependen principnlmente, del propietario, 

de los recursos económicos, del manejo del rebaño y del 

número de animales.(l0,19) 

En nuestro pnis los sistemas de producción básicos son: 

el Intensivo, el Extensivo y el seiniextensivo. 

En ol primero , el alimento es proporcionado en corrales o 

pastorean . en praderas establecidas y generalmente son 

suplementados, este sistema tiene una ventaja muy importante, 

se puede !lavar buen control re~roductivo. (2,10) 

El Extensivo, esta basado en el pastoreo en zonas 
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semideserticas, con orasion muy alta, donde la alimentación 

es escasa y herrática, no se practica ningún tipo de 

suplementación, no hay control reproductivo, no hay control 

de la alimentación ni de otros aspectos zootécnicos.(2 1 10) 

Por Ultimo, tenomos la combinación de los dos anteriores 

que dan como resulta do el semiextcnsivo; encaminado 

principalmente a ovinos de carne En este siste~a el pastoreo 

es diurno en cerros, caminos y campos de cultivo en donde se 

dejan los esquilmos agricolas paril ser consumidos por los 

animales, con encierro nocturno y suplementados en muy pocas 

ocasiones en los corrales de encierro. (2,10) 

El producto do la cruza de varias razas dió como resultado lo 

que se conoce como criollo mexicano, prevaleciendo 

actualmente en un 95% de una población de J 1 954 508 (1991), 

mientras que el resto es de razas especializadas tales como: 

Ramboullet, Hampshire, corriedale, Dorset y Suffolk entre 

ot:t"as, en donde la zona norte y centro agrupan un 80% de la 

población total, el resto tiene un comportamiento int:·stable 

con tendencias a decrecer (15) 

A pesar del resago que sufre la ovinocultura en México, los 

ovinos colaboran con el 1.2% del valor total de la producción 

pecuaria nacional, con un 0.0% de carne, 0.3% de lana y 0.1% 

de pieles, así tambien tenemos que el 64% de la ovinocultura 

está en manos de campesinos, el resto son pequeños 

propietarios.(13,14,15) 

Sin embargo, la ovinocultura en nuestro pais se ha visto 

marginada y decreciente, debido principalmente a problemas de 
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índole Juridico-Politico, Económico, Social, ambiental y 

técnico, es decir: 

-Inseguridad en la tenencia de la tierra. 

-Importación de grandes volumenes de carne y pie de 

cria. 

-complejidad en la comercialización del producto. 

-Falta de creditos e insentivos a los productores. 

-Altos costos de los insumos. 

-crecimiento de la población humana , pobreza y bajos 

ingresos en el medio rural. 

-Escasa producción forrajera ya que los ovinoo compiten 

por el alimento con otras especies. 

-Falta de programas de asistencia técnica y de 

extensionismo y sanidad animal etc. 

Todo lo anterior ha obligado a los productores a seguir con 

una ovinocultura rustica y tradicional, como consecuencia la 

ovinocultura sigue siendo de caracter secundaria.(12,14) 

DEBCRIPCION 

El prosente trabajo se realizó en la explotación 

propiedad del Sr. Ruben del Valle, ubicada al sureste del 

pueblo da san Francisco Tlalnepantla, Deleguclón Xochimilco. 

El rebaño se encuentra en una extensión de 6 has. con 

pradera establecida de Rye grass, y 34 has. mas con esquilmas 

agrícolas producto de la siembra de zanahoria, chícharo, 

avena, maíz forrajero y maíz para grano. 

La topografia de la región es de planos ondulados, lomerios, 



... 
y cerriles cuyos terrenos presentan pendientes de un 5 a un 

JO%, con una al tura de 2760 m. sobre el nivel del mar. La 

zona prasenta clima templado subhumedo con temperaturas 

promedio de 19 grados centígrados y una precipitación de 800 

a 1200 mm anuales.(6,9,16) 

O D J E T I V O 8 

Evaluar la Empresa de Ovinos para abasto, con base 

en el manejo zootécnico el cual incluye 

rnstalacione5, Alimentación, Reproducción, 

Genética, sanidad y costos de Producción. 

Orindar las recomend.-:,c.iones productivas viables en 

la empres u. 

DESCRIPCION Y EVALUACION 

La evaluación de instalaciones, alimentación, 

reproducción, genética, sanidad, y costos de producción, se 

desarrol l nrá mediante la de ser ipción de la explotación con 

base en la información obtenida del productor, del pastor y 

la observación directa del lugar. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones que se tienen en el lugar donde se 

encuentra el rebaño son las siguientes, tres corrales 

construidos con madera y malla ciclónica (CORRAL TIPO AJUSCO 

[A,D y C]) de 12.80 m por 12.80 m dando una superficie por 

corral de 163. 84 m y una superficie total de 491. 52m 

cuadrados. No obstante el rebaño formado por 269 anímales 
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(150 vientres, 7 machos, 18 carneros, 69 corderos y 25 recien 

nacidos), son encerrados en un solo carral teniendo ·'como 

consecuencia una deficiencia de espacios tomando en cuenta 

los requerimientos.(ver figura 1,2,3 y 4) 

Cuenta con cinco comederos hechizos a base de botes de 

lámina de 200 lt. partidos a la mitad de 0.90 m de larg9 por 

o. 60 rn de ancho, se tienen adcmñs 4 comederos de lámina de 

1.70rn de largo por 0.28 m de ancho y uno más de J.40 m por 

o. 60m proporcionando en total 14. 7m 1 ineales de comedero. 

Tomando en cuenta las nesecidades de O.JOm por animal, 

tenemos que si se cubren las nesecidades ya que se cuentan 

con 8 m en total. 

Los bebederos también son hechizos, 3 de ellos tienen 

O. 90 m de largo por O. 60m de ancho y uno más de lámina 

galvanizada de 2. JO m de largo por o. J4 m de ancho y una 

profundidad de O. 4 2m en total proporcionan 5m lineales de 

bebederos. 

Considerando o. 30 m por cada 10 ovejas o 15 corderos en 

engorda, las necesidades reales serían de 7.Jl rn lineales y 

solo se tienen 5 rn de bebedero. En cuanto a volúmen se 

refiere, los bebederos tienen una capacidad de SJl lt. y las 

necesidades son de 808.5 lt. diarios segun los 

requerimientos. (ver figura 4) 

Se tienen dos albergues para los pastores, uno se en 

cuentra cerca de los corrales de encierro (A, B, C) y el otro 

en el lugar donde se encuentran los comederos, los bebederos, 

las pacas de avena y el silo, el cual está en una excavación 
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natural cuyas dimenciones son de 7 m de largo por 4m de ancho 

y 1.5 rn de altura, dando un volumen aproximado de 42m cúbicos 

y según el propietario le caben 50 tons. de forraje verde. 

(ver figura 41 

l\LIMEN'.rllCION 

Por ser una explotación que lleva un sistema de producción de 

tipo semiextensivo, la alimentación esti. basada en el 

pastoreo y la complementación. 

l\PORTES DE Ll\ COMPLEMENTl\CION PROPORCIONl\Dl\ POR EL PRODUCTOR 

l\LIMENTO \MS % PC EDKcal/kg EMMcal/kg 

Ensilado de maíz 35 8.-1 2.86 2.44 

Avena (heno) 88 9.2 2. 68 2.27 

Maiz molido 89 10.0 3. 53 J. 11 

Entre 11:00 y 11:30 se les proporciona el ensilado de maiz 

unos 150 a 200 kg., una vez que consumen el ensilado son 

llevadas a pastorear alrededor de las 13: oo hs. por un 

período de a 4 hs. diarLls, regresando aproximadamente a 

las 17:00 hs. para proporcion.:irles entre 35 y 40 kg. de maiz 

molido para todos. Cabe moncionar que el pastoreo se lleva a 

cabo en la pradera establecida de Rye grass o bien en los 

esquilmos producto de la siembra de maiz, chicharo y avena 

siempre dentro de las propiedades del Sr. del Valle. Sin 

embargo se. considera que la alimentación no es adecuada 

debido a que el alimento no es proporcionado de acuerdo a su 

etapa productiva y a su estado fisiológico, no obstante los 

animales se encuentran en buen estado de carnes. 
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REQUERIMIENTOS EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE PRODUCCION 

kg HS g PC EDMcal/kg EHHcal/kg 

HEMBRAS GEST. l. 2 112 3.0 2.4 

IIEM. VACIAS 1.0 95 2.4 2.0 

IIEM.LACT. 2.1 282 6.1 5.0 

CORDEROS 10 ({el. .5 127 1.8 l. 4 

SEMENTALES l. 3 121 3.2 2.6 

Para la avaluación de la ración que se esta 

proporcionando se consideró el pastoreo en pradera y en el 

rastrojo de ma!z con una producción estimada de 25 ton. por 

ha. por año, en la pradera y en los esquilmos se estimó un 

rendimiento de 10 ton. por hectárea. Se hicieron estas 

estimaciones considerando que no se ha desarrollado un método 

que permita medir el consumo voluntario en forma directa y 

precisa en pastoreo(**). Ahora bien, el calculo se hizo 

considerando dos períodos del año : en el priado de estiaje y 

en el período de lluvias. En el estiaje se estimó una 

producción de la pradera del 30% contra el 70% de rendimiento 

en el periodo de lluvias, el rastrojo se consideró con .un 

rendimiento de 10 ton. por hectárea. De acuerdo con estas 

estimaciones se evaluaron las diferentes etapas productivas 

del rebaño. 

<º) Troncoso, A.11. los Unidades Errpnnzonnntcs como al1crnativ11s para evaluar el const..rno en los 
rlllliilntcs. WlAH. Hhxlco, 1991. 
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INBUHOB PARA LA PREPARACION DE LAB RACIONES 

INBUHO %INC. g/PC EH/Hcal/Kg g/C11 g/P 

Rye grass 17 16 2.49 0.62 O.J4 

Rastrojo maiz 23 5.69 2.JB 0.60 0.09 

l~nsilado maiz J2 8.4 2.44 o. 34 0.20 

Avena 12 9.2 2.27 0.26 0.24 

MiliZ molido 16 10.0 3.47 0.03 O.Jl 

TOTAL 100 94. 2 2.02J o. J86 0.218 

De acuordo con los aportes de la ración se hizo la evaluación 

de cad.1 una de las otit.pas de producción. 

HEHDRAB GESTANTES 50 KG 

-
K<J HB g PC EH/Hcal/kG g/Ca q/P 

Requerimientos l. 6 204 J.8 5.9 6.1 

Aportes • 572 150.7 J. 58 6.18 3.4 

total -628 -5J. 28 -.22 +.276 -1.J 

En gestación se encontró una deficiencia en proteína, 

energia y fosforo con un eKcedcnte en ca. 

llEHDRAB VACil\B 50 KG 

Kg HS g/PC EM/Hcal/lrq g/Ca g/P 

Requerimientos l. o 95 2.0 5.9 6.1 

Aportes 96.4 1.559 6.1 J.4 

Total - 1.2 +.02J +l.86 +.Ja¡ 
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En mantenimiento se observa un déficit de 1.2 g de 

proteía encontrádose un superhabi t en fi!l resto de los 

elementos. 

llEHBRAB Ll\CTANTEB 50 l<G PROMEDIO 

1 
kgHB 9/PC EH/Hcal/Jo:g q/Ca q/P 

Requerimientos 2. 1 282 5.0 8.9 6.1 

.Aportes 197. 8 4.250 8.10 4.5 

Total -84. 18 -.75 -.79 -l. 52 

En lactación tenemos una deficiencia en todos los 

elementos de la ración, esto pede ser muy grabe dada la 

importancia que tiene la lactación para el desarrollo de los 

corderos. 

BEHENTALEB 60 KG EN PROMEDIO 

kg HB 9/PC EH/Hcal/kq q/Ca q/P 

Requr imientos 2.4 263 5.5 8.4 4. 2 

Aporte 226.08 4 .857 9.26 5.2 

Total -36.92 -.643 +l. 26 +l. o 

En la dieta de los sementales también encontramos 

deficiencias n1uy marcadas que pueden repercutir sobre todo en 

la época de empadre. 

La evaluación de la ración en época de lluvias se hizo 

considerando un rendimiento de la pradera del 70% en el 

pastoreo y del concentrado se consideró un 30% y de esta 

manera se evaluaron las diferentes etapas productivas del 

rebaño. 
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MANTENIMIENTO HE~BRAS VACIAD 50KG EN PROMEDIO 

Requerimientos Kg MS q/PC EH/Mcal/kg 

Requerimiento 1.0 85 2.0 

Aportes 117.5 2.91 

total ·t·22. 5 +. 291 

En mantenimiento se encuentra un superhabit de prateina 

y energia. 

HCHDRAS GESTANTES 5G KG PROM. 

Kg MS g/PC EM/Mcal/kg 

Requerimiento l. 6 204 3.8 

Aportes 188 3.665 

total -16 +.14 

HEMBRAS LACTANTES 50 KG PROMEDIO 

KG MS g/PC EM/Mcal/kg 

Requerimiento 2.1 282 5.0 

Aportes 246.75 4.811 

total -35.25 -.189 

En lactación se tiene una deficiencia tanto en proteína 

como en energía. 

SEMENTALES 60 KG EN PROMEDIO 

KG HS g/PC EK/Mcal/kg 

Requerimiento 2.4 263 5.5 

Aportes 188 3.665 

Total -.75 -1. 835 
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En sementales tenemos una deficiencia en energia y 

proteina. 

se les proporciona agua dos veces al dia la cual es 

llevada desde el pueblo de San Francisco hasta el lugar donde 

"-Se --localiza el rebaño, a unos 5 o 6 Km. de distancia en un 

~t=:~!:lip_iente con capacidad para 1000 1 t. aproximadamente. 

según el propietario se les suplementa con sales minerales a 

libre acceso. 

REPRODUccroN y GENETrcA 

El hato cuenta actualmente con 269 animales, de los 

cualos se tienen 7 sementales, 150 vientres, 18 carneros, 69 

corderos y 25 reción nacidos, Todos de la raza suffolk 

hampshire y cruzas de ambas. 

La eficacia en la producción de corderos, depende 

principalmente de una eficiencia reproductiva en la hembra, 

entendiéndose como tal, la capacidad de las hembras para 

producir al destete la mayor cantidad de corderos. 

En la explotación no hay evaluación de los sementales ni 

antes ni después del empadre, no hay asignación de sementales 

pues se mantienen todo el tiempo can las hembras, manteniendo 

una relación macho-hembras de 1: :::?l. En lu figura 6 se puede 

ver el manejo reproductiva del rebaño. 

Por otra lado no se realiza diagnóstico de gestación, 

tinicamente se enteran de que las hembras están cargadas con 

el aumento del tamaño de la ubre. Al momento del parto, el 

cordero es atendido por el pastor quien se encarga de limpiar 
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y desinfectar el ombligo, no se hace ninguna identificación 

ni control de las pariciones. 

SllNIDllD 

En el hato se cuenta con un 3 a 4% de mortalidad en 

recién nacidos principalmente y la causa principal son los 

problemas parásitarios y respiratorios, la mortalidad en 

adultos es de 1%. 

Se vacuna dos veces al año contra Pasteurelosis, antrax 

y carbón sintomático. La primera aplicación se realiza antes 

del periodo de lluvias, la segunda al inicio de la temporada 

de fríos. 

Se desparasita en dos ocasiones contra parásitos 

internos y contra ectoparasitos, antes y después del periodo 

de lluvias. Sin embargo es importante considerar los 

problemas mas comúnes (parasitosis internas y externas) en la 

región, para poder decidir la conveniencia de aplicar tal o 

cual prevención. 

MANEJO 

En este punto se tratarán las prácticas de manejo 

realizadas por el propietario y los pastores primordialmente. 

Como no hay lotificación de las hembras gestantes los 

partos se llevan a cabo en los lugares de pastoreo o bien en 

los corral~s de encierro. Al recién nacido se le limpian las 

fosas nasales y se desinfecta el ombligo. En el caso de las 

recién paridas se les encierra durante una semana para que la 

cria mame calostro y agarre fuerza para seguir a la borrega 
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durante el pas~oreo. 

DESTETE 

El destete se lleva a cabo a los tres meses solo en el 

caso de los machos ya que las hembras son destetadas en forma 

natural debido a que son utilizadas como reemplazos. 

Cl\STRACION 

Esta práctica de manejo no se realiza en ninguna etapa 

del desarrollo, ya que es una práctica que impide el buen 

desarrollo de los corderos en la engorda. 

DEBCOLE 

Se lleva a cabo en las dos primeras semanas de nacidos 

con las pinzas de Burdizo. Sin embargo la edad para descolar 

esta en función del préstamo de las pinzas, de lo contrario 

no se real iza. 

TRASQUILA 

La trasquila es realizada por una persona contratada por 

el propietario y generalmente se lleva a cabo con tijeras. 

Cabe aclarar que sólo se realiza una vez al año, ya que la 

trasquila implica el regalo de la lana Y. un pago extra. 

DESPEZUÑADO 

No es una práctica común a menos que los animales tengan 

problemas al caminar, ya que las pezuñas mantienen un 

desgaste continuo por acción del pastoreo. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

El objetivo de la empresa del sr. del Valle es la producción 

de cordero para abasto pero en el momento no se tienen 

corderos en engorda. Ahora bien, tomando en cuenta esta 

situación se procedió a hacer el amilisis considerando la 

producción de corderos en el año. Es pertinente aclarar que 

no se tienen registros de producción ni existe control 

Ddministrativo, careciendo como consecuencia de información 

para analizar en forma exacta el aspecto económico. 

BE CONBIDERl\RON LOS SIGUIENTES INSUMOS 

Número de vientres 106 

Nlimero de sementales 7 

Instalaciones ti$ 1130,00 

Mano de obra NS 30,00/dia 

Equipo con motor N$12000,00 

Renta del Terreno N$ 100.00/año 

Agua N$ 45.00/bimestre 

Alimento N$ 3995,77/año 

Medicamentos N$ 150.00/año 

COSTO DE PRODUCCION DE UN CORDERO 
AL DESTETE POR CONCEPTO DE HEHBRl\B. 

Costo Original (CO) 

Costo de Recuperación (CR) 

Vida Util (VU) 

Número de animales (Na) 

CO - CR * Na /VU /NC= 600-250* 150/5/106= 99.05 
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COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE SEMENTALES 

co-cR•Na/3/NC= soo-420•7/5/106= B.36 

COSTO DE PRODUCCION DEL CORDERO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA 

Salario N$ JO. 00/dia 10944/año 

10944/106= N$ 103.24 

COSTO DE PRODUCCION DEL CORDERO POR CONCEPTO DE RENTA 

N$ 100.00/Ha/año N$ 4000.00 

RENTI\ TERRENO (RT) 

NUMERO DE CORDEROS (NC) 

RT/NC= 4000/106= N$ 37.73 

COSTO DE PRODUCCION DEL CORDERO POR CONCEPTO DE AGUA 

Pl\GO B!MESTRl\L N$ 45. DO/BIMESTRE N$270.00 

270.00/106= N$ 2.54 

COSTO DE PRODUCCION DEL CORDERO POR 
CONCEPTO DE INSTALACIONES 

INST./NC= 1130/106= N$ • 710 

COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE INTERES DE CAPITAL 

INSTl\Ll\CIONES 1130. 00 

VIENTRES 63600.00 

SEMENTALES 5600.00 

TOTl\L 70330.00 

INTERES DE Cl\PITAL (IK) 

INTERES l\NUl\L 21.6% 

IK*I/\/106= N$ 143.31 
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COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE ALIHENTACION 

ALIMENTO 5993.66 

5993 .66/106= N$ 56.54 

COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS 

MED./NC= 150.00/106= N$ 1.41 

COSTOS FIJOS (CF) 

Vientres " 99.05 

sementales " 8.36 

Mano de Obra " 103.29 

Renta " 37.73 

Agua " 2.54 

Instalaciones " . 710 

COSTO FIJO UNITARIO (CFU) 394.99 

COSTOS VARIABLES (CV) 

Alimento " 56.54 

Medicamento " l. 41 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) " 57.95 

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) 

CTU= CFU+CVU= " 452.94 

COSTO FIJO TOTAL (CFT) 

NUMERO DE CORDEROS (NC) 

CFT= CFU*NC=394.99*106= " 41868.9 
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COSTO TOTAL (CT) 

CT=CTU*NC=452.94*106= " 48011.64 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN X PEx) 

PRECIO DE VENTA UNI'rARIO (PVU) 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 

PEx= CFT/PVU-CVU= 41868,94/150-57.95= 454,8 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS (PEV) 

PEV= PEx*PVU= 454 .84*150= N$ 68 2~ 

Despues de hacer el balance económico se encontró que 

para estar en punto de equilibrio se necesita producir 455 

corderos y un ingreso de 68 226.00 para no perder ni ganar. 

ALTERNATIVAS 

INSTALACIONES 

Para el uso adecuado de los corrales, se debe lotificar 

el rebaño. Por un lado las hembras con cria que pueden 

encerrarse en el corral (A), las hembras secas y los 

sementales en otro corral (B) y debido a que no se deben 

encerrar a más de 100 hembras con cria en un corral se 

deberán distribuir en el corral restante (C) (ver figura 7) 

Diminuir el estres térmico con la construcción de 

sornbreaderos usando materiales de la región y considerando 

los espacios de sombra por animal en cada etapa de su vida 

productiva,· hembras secas, hembras con e ria, y sementales. 

(ver figura 5) 
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REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS DE SOMBRA POR l\!UMl\L 

llEMBAS SECAS 44 0.9M/ANIMAL J9.Gm2 

HEMBRAS con CRIA 106 l.Jm/ANIMAL 1J7. am2 

SEMENTALES 25 l. 4m/AllIMAL J 5. om2 

TOTAL 212.4m 2 

Incrementar en dos metros lineales los espacios de 

bebedero y su capacidad en 1277. 5 litros. Se colocarán en 

forma ordenada de tal manera que no queden junto a los 

comederos.(ver rtgura 4) 

En relación al suministro o aporte de la alimentación 

por medio del pastoreo el manejo adecuado de las praderas 

seria una buena alternativa de alimentación. 

Alternar el pastoreo en pradera con el pastoreo en 

esquilmos o bien en los pastos nativos en forrra equitativa 

para asegurar el descanso adecuado a la pradera de tal manera 

que el área pastoreada tenga un descanso de por lo menos 20 

a JO dias. 

Otra alternativa es el pastoreo con un complemento en 

corral, sobre todo en época de estiaje. 

REPRODUCCION Y GENETICA 

El rebaño está conformado por 150 vientres, 25 

sementales y 106 corderos, todos criollos con influencia de 

las razas ~uf folk y Hampshire. 

Sobrealimentar a las hembras un mes antes del empadre 

para mejorar la fertilidad del rebaño en los meses de mayor 

actividad reproductiva.(ver figura 13) 
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El numero de sementales es demasiado 25 en total por lo 

que debe reducirse hasta alcanzar una proporción de 1:40. 

Cambiar los sementales cada dos años para evitar la 

consanguinidad en el rebaño. 

Separar los sementales antes del empadre dejándolos 

encerrados en el dia y con las hembras por la tarde y noche, 

por lo menos en los meses de Junio, Julio y Agosto, Enero, 

Febrero y Marzo para evitar el desgaste de los mismos durante 

la monta. 

SANIDAD 

Debido a que en el rebaño se tiene una mortalidad del J 

al 4% en recién nacidos se bacterinizará contra la 

Pasterellosis en los meses del año donde se presentan los 

mayores cambios clirné.ticos Corno es la temporada de lluvias y 

la temporada de frias. cabe aclarar que los porcentajes de 

mortalidad en recién nacidos es muy bajo ya que la literatura 

reporta mortalidades del 10% minimo sin embargo son los datos 

proporcionados por el productor. (6) 

Los corderos recién nacidos se bactel-inlzarán a los 45 o 

60 dias después del nacimiento y una segunda aplicación a los 

15 dias después de la primera. Sin embargo para aplicar 

cualquier medida sanitaria se deben tomar en cuenta el estado 

fisiológico de los animales, la temporada de año y de 

preferencia previos exámenes de laboratorio. 

Las prácticas de manejo del recién nacido van 

encaminadas a prevenir cualquier complicación que ponga en 
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peligro la vida del cordero, por lo que se considerará la 

limpieza del cordero al momento del part:o, desinfectando el 

ombligo y vigilando que mame calostro en buena cantidad. sin 

embargo los cuidados empiezan desde la alimentación de la 

hembra en el último tercio de la gestación ya que en este 

periodo es cuando la hembra requiere mayor cantidad de 

alimento para cubrir los requerimientos del desarrollo de la 

cria. 

oesparasitar un mes antes de la monta y un mes antes del 

parto, para crearle el medio ambiente adecuado a la hembra y 

desde luego a la cria. 

COSTOS D! PRODUCCION 

En toda empresa la contabilidad es la herramienta de la 

administración para determinar los ingresos y los egresos 

Una forma práctica es el uso de bitácoras que permitan 

registrar las actividades de la empresa en forma 

cronológica.(19) 

De acuerdo con el análisis económico que se realizó en 

relación con los costos de producción se encontró que la mano 

de obra está muy elevada al igual que la alimentacion por lo · !, 

que se deberán ajustar los salario y los insumos mas 

elevados. sin embargo la alternativa seria la engorda de los 

corderos. 
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RECOHENDl\CIONEB 

INBTALACIOHEB 

Hacer uso de los tres corrales para encerrar al rebaño 

de la siguiente forma: en dos corrales encerrar las hembras 

con cria y en el restante las hembras secas con los 

sementales ya que los tres corrales hacen un total de 491.4m2 

y el requerimiento es de 301,B m2 

Construir sombreaderos en los corrales para reducir el 

estrés térmico ya que el rebaño permanece buena parte del día 

encerrado, la altura minima de! la sombra sera de 2. 5m (ver 

fig. 5), 

Debido a que la alimentación se los proporciona a todos 

en conún se incrementará el ancho de los comederos para que 

estos sean usados por ambos lados de 0.28m a 0.60 m con una 

altura a la garganta de 0.25 m. y de esta forma todos los 

animales tengan acceso al alimento al mismo tiempo. 

Los comederos y los bebederos se colocaran en polos opuestos, 

colocando en primer lugar los comederos y después los 

bebederos.(ver figura 8) 

l\LIHEHTJ\CION 

Para disminuir los faltantes de proteina y energia del 

alimento proporcionado se hicieron las raciones recomendadas 

considerando los insumos que se encuentran con mayor 

facilidad en la zona.(ver cuadros 9,10,11,12¡ 

El pastoreo en la pradera se llevará en forma rotacional 

alternando con el pastoreo de esquilmos y pastos nativos en 
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forma tal que se le pueda dar un descanzo a cada área 

pastoreada de la pradera de por lo menos un mes. 

Suplementar con sales minerales a libre acceso, con uno 

o más saladeros en los corrales. 

RBPRODUCCION Y OBNBTICA 

El manejo reproductivo se realizará tomando en cuenta 

los periodos de mayor actividad reproductiva que son los 

meses de Junio, Julio y Agosto, Diciembre, Enero y Febrero. 

(ver fiqura 13, u¡ 

De acuerdo con lo anterior implementar la sobre

alimentación de las hembras un mes antes del empadre para 

incrementar el indice de ovulación y poder obtener corderaje 

mas uniforme en edad y peso.(ver fiq. 13) 

Vigilar que las primalas y los sementales jóvenes 

inicien su vida reproductiva cuando hayan alcanzado el 60% de 

su peso adulto. (6) 

Encerrar los sementales en los mese de mayor actividad 

reproductiva.(var fil)ura 14) 

Identificar las hembras y los sementales con un número 

marcado en rondanas en forma progresiva en el caso de los 

corderos se hará con corcholatas extendida y amarradas al 

cuello con números hechos con pintura. 

Se eliminaran las hembras que repitan durante dos 

empadres, asi como las hembras que presenten abortos. 

Implementar 

alimentació.n y 

hojas de 

reproducción 

registros de producción, 

para mejorar la eficiencia 
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productiva del rebaño (ver fig. 15 y 16). 

Bl\JlrDl\D 

Bacterinizar contra Pasterella hemolítica a las hembras 

un mes antes del parto y a los corderos a los 45 o 60 días de 

edad la primer aplicación y 15 días despues la segunda. 

Desparasitar contra vermes gastrointestinales, pulmo

nares y otros. , a J as hembras un mes antes del empadre y un 

mes antes del parto de la misma forma a los sementales. 

Contra parásitos externos bañar dos veces por año 

considerando 15 dias después de la esquila y el inicio del 

periodo de lluvias y al final de las mismas. Para llevar en 

forma correcta el control sanitario se recomienda el registro 

de control sanitario.(ver fig. 17) 

COSTOS DE PRODUCCION 

Implementar una libreta donde se lleven todas y cada una 

de las actividades en forma cronológica. 

Utilizar los registros de producción para tener un mejor 

control del rebaño. 

Debido a que la producción de corderos al destete no es 

una actividad rentable se deben buscar las alternativas 

pertinentes y pudiera ser la engorda de corderos. Para ésto 

deberá realizarse un análisis presupuesta! del costo de 

kilogramo de carne de cordero engordado. 
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Figura No.1 
CROQUIS DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA 
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figura No. 2 

CORRALES DE ENCIERRO 
"TIPO AJUSCO" 
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PIOURJI 3 
llllQUBRIMIBll'f08 DB BBPACIOS l'OR BTAPA ..ODUCTIVA 

. DBL RBllMI<> DBL szioa DIL VALLll 

~llALBS BSPACIO/ llUIIllAL •o.UIMALllS TOTAL 

HEMBRAS SECAS 1.5 m' 44 66.0 

SEMENTALES 1.8 m' 25 45.0 

HEMBRAS C/CRIA 1.8 m' 106 190 o 

TOTAL 301.B 

TOTAL CORRALES 491.4 

J'IOUU 3 
RBQUBRIMIBllTOS DB COKBUllO DB AGUA IOR AlllllllL 

BM IL RBllÚO DIL BliloR DIL VALLl!l 

... 

... 
111' 

•' 
•• 

AlllllALBlll •o. llUIIULES COMIUllO/DIA TOTAL 

HEMBRAS SECAS 44 7.5 LT. 330.0 lt. 

HEMBRAS C/CRIA 106 11.0 lt. 1166. o lt. 

SEMENTALES 25 11.0 lt. 275.0 u. 

TOTAL 1771.0 lt. 

CAPCIDAD REAL 531.0 lt., 

DEFICIT 1240.0 lt. ¡ 



figura No. 5 
AREA DE SOMBREADEROS PARA EL REBAÑO DEL SEÑOR DEL VALLE EN SAN FRANCISCO 

TLALNEPANTLA DEL. XOCHIMILCO, D.R 
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Figura No6 

MANE.JO REPRODUCTIVO Y RELACION DEL EMPADRE CON LA ENGORDA EN EL REBAÑO DEL 

SR. DEI.. VALLE EN SAN FRANCISCO TLAl..NEPANTLA, DEL. XOCHIMILCO D.F. 
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Figura No. 7 
ALTERNATIVAS DE CORRALES DE ENCIERRO DE ACUERDO A SU ETAPA PRODUCTIVA EN LA 

EXPLOTACION DEL SR. RUBEN DEL VALLE. 
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Figura No. 8 
UBICACION DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y CORRALES DE ENCIERRO 

EN LA EXPLOTACION DEL SEÑOR DEL VALLE 
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FIGURA No. 9 

Rl\CIONES EN PEQUE~OS RUMIANTES 

ETAPA HEMflRAS SECllS 
PESO X 60 KGS 
REQUERIMIENTO 1.1 MS 

Bl\LANCEO DEL CONCENTRADO 

lNGREíHEN'rES M.S. P.C. E.M, Ca p COSTO 
~~> ~-. Mea! !'r, <. 'l'ON. 

MAIZ MOLIDO 89 10 2.7 0.03 0.31 ouo 
f'OLL!Nl\ZI\ 88.00 21. 76 2.17 7.8 2.64 80 
RASTROJO MAIZ q1 5.69 2.38 o .130 0.09 150 
SORGO 92.4 0.6 2.35 o.u3 0.33 400 
l?RBl\ 100 46 o o o 1000 
Sl\L. !JE TRIGO 89 18 2.67 1. 7r:._, 0.22 400 
CEBO 100 o 7.05 o o 500 

INGHF.OIENTES ~ .. J NC, P.c. E.M. Ca p COSTO 
% Mcal .. TON, 

MAI 2', MOI,J DO 20.00'r. 2.00 o.54 o. 01 0.06 L 60 ~ 00 
POTJLIN1\ZA .¡o. 001-. 0.70 0,07 3.12 J..06 .12. 00 
Rl\STl<O.Jú Ml\J Z 30.00% l. 71 o. 71 0.04 0.03 4!'1. 00 
SORGO L0.00% ll.06 ll, 24 o.no 0.03 40,00 
OREA o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
SAL. DE TRIGO o.oo o.oo º·ºº o.oo o.oo 
CEBO o.oo o.oo o.on u.oo O.CJO 
'fO'rl\J, lOU.00~ 13.27 2. 3tl 3.17 L.18 277.00 
RF.\)liERIDO 100.00< •. 
DJW, SUPHAB. (). 001. 13.27 2.36 3.J.7 1.18 211 .no 

BALANCEO DE !.A DIETA 
lNGRP.DIEN'rES M.S. P.C. E.M. ea p cOSTO 

~.; % Mcal % % TON, 
CONCENTRADO 13. 27 2.36 3.17 l.18 277. 00 
RAY-Gf<ASS 09 16 2.49 0.62 0.34 4 
ESQUILMOS 91 5.69 2. 38 0,130 0.09 150 

INGREDIENTES "' INC. P.C. E.M. Ca p COSTO 
% Mcal ... % TON. 

CONCENTRADO 50. 00% 6,64 1.18 1.59 0.59 138, 50 
RA'i-GRASS 17.00% 2. 72 0.42 0.11 0.06 0.68 
ES(lllJLMOS J.3.00% 1.08 0.79 0.05 0,03 49,50 
TOTAL 100.00% 11.23 2.39 l. 74 0.68 188. 68 
RE(lllERIDO 100.00'r. 10.40 2.20 2.30 2.10 
DEF. SUPHi\B. 0.00% 0.83 0.19 -0.56 -1.42 188.68 



FIGURA No, 10 

RAC'IONES EN PEQUEilOS IWHIAN1'ES 
ETAPI\ FLUSHING 
PESO K 60 KGS 
REQUERIMIENTO 1. 7 HS 

BALANCEO DEL CONCENTRADO 
INGREDIENTES H.S. P.C. ll.M. Ca p COSTO 

\; % Mcal '· .. TON. 
MAIZ MOLIDO 89 10 2.7 0,03 0.31 800 
POLLINA ZA 88.08 21. 76 2.17 7.8 2.64 80 
RASTROJO Ml\IZ 91 5.69 2,38 0,138 0.09 150 
SORGO 92.4 0,6 2.35 0,03 0,33 400 
OREll 100 46 o o o 1000 
Sl\L. DE TRIGO 89 10 2.67 l. 75 0.22 400 
CEBO 100 o 7.05 o o 500 

INGREDI EN1'ES Si; INC. P.C. E.M. Ca p COSTO 
% Mcal % TON. 

Ml\IZ MOLIDO 13,00'6 1.30 0.35 º·ºº 0.04 104.00 
POLLINllZA 40,0()% 8.70 0.87 3,12 t .06 32.00 
RASTROJO MAIZ º·ºº"' o.oo º·ºº º·ºº o.oo o.oo 
SORGO 10,00% 0.86 0.24 º·ºº 0.03 40.00 
UREll 0,50% 0.23 o.oo º·ºº o.oo 5.00 
Sl\L. DE TRIGO 29.50% 5.31 0.79 0,52 0.06 118. 00 
CEBO 7,00% o.oo 0.49 º·ºº o.oo 3~1.GO 

TOTllL 100.00% 16.40 2.74 3,64 1.19 334.00 
REQUERIDO 100,00% 
DEF. SUPllAB, 0.00% 16.40 2.74 3.64 1.19 334.00 

Bl\Ll\NCEO DE LA DIETA 
INGREDIENTES H.S. P.C. E.H. Ca p COSTO .. .. Mcal ~r. " TON. 
CONCENTRl\DO 16.40 2. 74 3.64 1.19 334.00 
Rl\Y-GRllSS 89 16 2.49 0.62 0.34 4 
ESQUILMOS 91 5.69 2.38 0.130 0.09 150 

INGREDIEN'!'ES ... INC • P.c. E.M. Ca p COSTO 
% Mcal % % TON. 

CONCENTRADO 70.00'6 11.48 l. 91 2.55 0.84 233.80 
RAY-GRl\SS 17.00% 2.12 0.42 o.u 0.06 0.68 
ESQUILMOS 13 ,00% 0.74 0,31 0.02 0.01 19.50 
TOTllL 100.00% 14.94 2.65 2.67 0.91 253.98 
REQUERIDO 100,00% 15.70 3.60 5.50 2.90 
DEF, SUPHl\B. 0,00% -0.76 -0.95 -2.83 -1.99 253.98 



FIGURA No, 11 

RACIONES EN PEOUE!lOS f<UMIANTES 
ETAPA GESTJ\CION 
PE:SO K 60 KGS 
REOUERIMIENTO l. 7 MS 

INGREDIENTES M.S. p.c. E.M. ·:~ r COSTO ., .. McaJ -, ~~. TON. 
Mi\IZ MOLIDO 69 10 2.1 n.oJ 0.31 800 
POLLINAZA 88.08 21. 76 2.!7 7.8 2,64 ºº RASTROJO MAIZ 91 5.69 2.3/J o.uo o.o9 150 
SORGO 92.4 8,6 2. J~· 0.03 0.33 -100 
llREA lOO 46 o o o lOUU 
SAL. DE Tf<IGO 89 18 2.61 l. 75 0.22 400 
CEBO 100 o 7,05 o o 500 

INGREDIENTES % JNC, P.C. E.M. Ca .... COSTO ,, Mcal :;. ~ ·t'flN. 

MAIZ MOLIDO º·ºº" o.oo º·ºº º·ºº u.oo º·ºº POLLINA ZA 50.00% 10.88 J .09 3.90 l.32 40.00 
RASTROJO MAI Z 0.00% o.oo º·ºº º·ºº º·ºº o.oo 
SORGO 7.511% 0.65 f]. l8 º·ºº 0.02 )0,00 
UREA o.so\ 0.23 º·ºº º·ºº º·ºº 5.00 
SAL. DE TRIGO 35 ,IJO'i; 6.30 0,93 0,6J 0,08 140. ºº 
CEDO 7 ·ºº'' o.oo 0.49 º·ºº º·ºº 35,00 

TOTAL J00.00% 18.06 2.69 4•51 1.42 250 ·ºº 
REOUERIDO 100.00% 
DEF. SUPHAO. º·ºº" J6,U6 2.69 .. • 51 l. 42 250. 00 

BALANCEO DE LA DIETA 

INGREDIENTES M.S. p.c. E.M. Ca .... COSTO .. % McaJ fr, • TON. 

CONCENTRADO 18.06 2.69 4.51 l. 42 250. 00 
RAY-GRASS 89 16 2.49 0.62 0.34 4 
l':SQUILMOS 91 5.69 2,38 0.136 0,09 150 

INGREDIENTES % INC, P.C. E.M. Ca p COSTO 

" Mea! 'o "' TON. 

CONCENTRADO 70.00% 12.64 t.88 3.16 1.00 175. on 
RAY-GRASS 30.00t 4.60 0,75 0,19 0.10 1.20 
ESQUILMOS º·ºº'' o.oo º·ºº º·ºº º·ºº o.oo 

TOTAL 100,00t 17.44 2,63 3.35 l.10 176. 20 
REQUERIDO 100, ºº"· 18.40 3,60 6.00 5.20 
DEF. SUPHAB. 0.00% -0.96 -IJ.97 -2.65 -4.10 176. 20 



FIGURA No, 12 

ETAPA 
PBSO X 
REQUF.RIMIEN'fO 

SEMENTALES 
60 KGS 

2,4 MS 

BALANCEO DEL CONCEN'rRAOO 
INGREDIENTES M,S, 

MAIZ Mor.roo 
PóLLINAZA 
RASTHOJO MAIZ 
SORGO 
UREA 
SAi •• DE 1'RJGO 
CEDO 

lNGT<EDI ENTES 

MAIZ MOLIDO 
POLLINA1.A 
RJ;STRO,JO MAIZ 
St..1RGO 
UREA 
SAL. DE TRIGO 
CIÍRO 
TOTAL 
REQUEHIDO 
OEF. SUPHAB, 

09 
so.os 

91 
92,4 

100 
89 

100 

% INC. 

º·ºº" 60.00% 
0,00% 
0,00% 
1,00% 

32. 00% 
7,00'• 

100,00% 
100,QO•o 

0,00% 

BALANCEO DE LA DIETA 
INGREDIENTES M,S, 

% 
CÓNCEN'rRAOO 
HAY-GRASS 89 
Ef¡QUILMOS 91 

INGr<EDIENTES 

CONCENTRADO 
RAY-GRASS 
ESQUILMOS 
TÓTAL 
REQUERIDO 
OEF. SUPHAB, 

% INC. 

70,00\-, 
30.00% 

0,00% 

100, ºº'' 
100. 00% 

0.00% 

P,C, .. 
10 

21.76 
5,69 
8,6 

46 
18 
o 

P.C. 

º·ºº !3.06 
o.oo 
o.oo 
0,46 
5,76 
o.oo 

J.9.28 

1.9,28 

P,C. 
I; 

19.28 
16 

5.69 

P.C. 

13.49 
4.80 
o.oo 

18.29 
26,30 
-0.01. 

RhCIONES EN PE\)UEflOS í<UMIAN'rES 

E.M. 
Mcal 

2.7 
2.17 
2,38 
2,35 

o 
2.67 
7,05 

E.M. 
Mr:al 

º·ºº l. 30 

º·ºº º·ºº 0,00 
o.as 
0,49 
2.65 

2.65 

F:,M, 
ML·.:.J 

2,65 
2.49 
2,30 

E.M. 
Mea! 

1.85 
0,75 
0,6)0 
2.60 
5,50 

-i,90 

0,03 
7,0 

0,138 
0,03 

o 
l. 75 

o 

Ca 

0,00 
4,68 
o.oo 
o.no 
0,0U 
0,56 
0,00 
5.24 

Ca 
\-, 
5.24 
0,62 

0.130 

Ca 

'• 3.67 
0,19 
o.oo 
3,85 
0,40 

-4.55 

p 

0,31 
2,64 
(1,09 
0.33 

o 
0.22 

o. 

º·ºº 1,58 

º·ºº º·ºº º·ºº 0.07 

º·ºº t,65 

1,65 

p 

1,65 
o.34 
0.119 

p ,, 
1.16 
0,10 
o.oo 
1.26 
4,20 

-2,94 

eOS'l'O 
1'0N.· 

~ciu 

ªº l50 
400 

1000 
400 
500 

COSTO 
TON. 

0,00 
~A.00 
o.oo 
o.oo 

10.00 
128,00 

J5.0tJ 
221.110 

221. 00 

•:OSTO 
'1'01'1. 
221.00 

4 
150 

COSTO 
TON, 
154.70 

1..20 
o.oo 

155.90 

155.90 



figura No. 13 

RECOMENDACION DE CALENDARIO REPRODUCTIVO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

REPRODUCCION EN EL REBAÑO DEL SEÑOR RUBEN DEL VALLE. 

FLUSHING FLUSHING 

EMPADRE PARTOS 

1 
' ¡ 1 . 

r·~~R. FEBRJ MAR¡¡ -~~~~1 MAYO¡ JUNI. JUU. AGOS.1 SEPT. ¡ocru. 1 NOVI. DIC. j 

i 
LL PARTOS 

EMPADRE 
PARTOS 

TRASQUILA TRASQUILA 
y y 

DESPARASITACION DESPARASITACION 



Figura No.14. 
RECOMENDACION DE CALENDARIO REPRODUCTIVO PARA MEJORAR LA RELACION DE LA 

ACTIVIDAD REPRODUCTIVA CON LA CANTIDAD DE FORRAJE DURANTE EL AÑO EN EL REBAÑO 

DEL SR. DEL VALLE. 

TRASQUILA TRASQUILA 

PARTOS 
-i 

PARTOS 
·--! 

! 1-
PARTOS 

* •. * 

j ENER. FEBR.¡ l'JIA;~ !!~~-. ;AY~. ! JUNI.~ JULI. AG.~S: -~EP_:'"l - OCTU. l NOVI. DIC. 1 

··--···~ .,..,. 

~-+

' ¡ ¡ ~-~ • 
ESTROS . ..,. .•. , . . .. '···· .. ·. I ESTROS 

- ·1 

* * * 

ESCASES DE FORRAJES 
DISPONIBILIDAD DE PASTOS NATURALES 
MAYOR ACTIV!P~º_llEl:l_RODUCTIVA. 



Figura No.15 

REGISTRO DE PRODUCCION RECOMENDADO EN EL REBAÑO DEL SEÑOR DEL VALLE 

Hum. de I• ! fecha de e R 1 A-¡--Peso al 1 Peso al 
hembra 1 parto l sexo ldent1 Nacimiento destete 

1 ¡ -- -- ,- -- ¡ - ------ -
Obseivaclones 
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Figura No. 17 

·--------
REGISTRO GENERAL DE MANEJO 

No.de 
animales 

Y MEDICINA PREVENTIVA 

o.;~raallacl6n . Vitamina~ 1 Vacun-;- - -fiicha 
lntema. Externa 

!~~~~~-+~~~~~~~--+-----~~~-¡-~~--

Producto 1 Otras 
(dósis) i Actividades 
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