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RESUMEN 

JURADO HERNANDEZ DANIEL JOSE. Evaluación Zootécnica de 
una Explotación de Ovinos para Abasto Ubicada en el Poblado de 
Sto. Tomás Ajusco: 11 Seminario de Titulación en e.J área de 
Pequenos Rumiantes ( Ba~ la supervición de: M.V.Z. Antonio Ortíz 
Hernández y M.V.Z. Jesús Romero Martínez) 

El presente trabajo trata los aspectos Zootécnicos 
(Genética, Reproducción, Nutrición, Manejo, Instalaciones y 
Economía) de una explotación de ovinos para abasto. Esta se ubica 
en Sto. Tomas Ajuséo en al D.F. La explotación es del tipo 
semi-intensivo, cuanta con 80 vientres y 4 sementales de la raza 
Suffolk y Hampshira respectivamente. Se presenta una evaluación 
de todos los aspectos Zootécnicos, donde se encontró que hay 
problemas de alimentación, planeación da empadres y mala 
distribución de Jos animales en los espacios disponibles. Se 
buscan alternativas da acuerdo al tipo de explotación y a las 
condiciones de la zona, para finalmente plantear sugerencias 
encaminadas a corregir los errores detectados en en la evaluación 
tales como la programación de empadres y reducción del ciclo 
reproductivo, redistribuir la población en los espacios 
disponibles y reformulación de las raciones alimenticias para así 
lograr una mayor eficiencia de fa explotación, lo cual se reditua 
en una mejora a la economía existente en el rancho. 
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IMTRDDUCCIOi'! 

Los ovinos llegoron o México entes Que otres especies enlmeles 
provenientes del viejo mundo. El delo mils entlguo de le presencie de 
éstos en nuestro pefs dote de 1522, cuendo llegó le primero remeso de 
ovejes Merino; poster1ormente en 1525 llegó un nuevo rebeño pere Que 
se integrere e los ye existentes en el eltlpleno. De esto forme se 
empezó 11 former le geneder(e ovino en México, e porur de los rezes Le 
L11nche, Le Churre y Le Merino. { 16) 

En 111 ectuellded, le cerne y le lono ovino en México es 
proporctonodo en un olto porcentoje por onimoles ·criollos·; los 
cueles se encuentren en todo el pols y presenten une gren verleblllded 
de corecterístlcos. El 51 del heto neclonol lo Integren enlmeles de 
clerte purezo, entre les Que destecon los rezos Rembouillet, 
Hompshlre, Suffolk 11Corr1edole.(4,16) 

Los slstemes de producción de ovinos en Méi<tco son diferentes de 
11cuerdo 111 tipo de propleterlo y sus recursos economlcos mene¡o Que 
llene de los 11nlmeles 11. le centlded de estos.{ 16) 

En el peis hoy dos sis lemes bilslcos de crío de ovinos. El primero 
ll11m11do extensivo, besedo en el postoreo en pr11der11s eb1ert11s y el 
segundo besedo en un slsteme Intensivo. tot11l o perclelmente 
estebul11do.(4) 

El pr1mer slsteme se cerecterlz11 por pestor10 de pr11deres sobre 
postoreodes en cerros y colinos o zonos semidésertlces, con erosión 
muy ello, donde lo el1mentoc1ón es escese y errilt1c11 y no se precllce 
ningún Upo da suplementeclón, no hoy control de le reproducción, de 
111 ellmentec16n nl de otros espectos zootécnicos (4) 

El slstemo Intensivo es eQuel donde lo ol1ment11cl6n del onlmel es 
completemente en corroles o donde el postoreo es en prederes 
controledes y se suplemente en olgune madlde En este slstemo hey un 
111to control productivo y reproductivo y de el1mentec1ón del ovino.{.:) 

Existe otro slsleme Ce exploteclón en el cuel se combinen los dos 
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modelos anteriores, este es el llcmcdo semt-lntenslYo; Que es més 
frecuente encontrar en el centro del pcís donde les rezos 
predomtnonte~ son los de cerne (Suffolk. Hompsnire y Corriedole). En 
este sistema se mane¡o un pastoreo diurno en cerros. cominos y en 
compos de culllYo en donde se dejon los esQu11mos ogricolos poro ser 
consumidos por los onlmoles; con encierro nocturno y suplementoclón 
en muy pocos ocoslones en los corrales de encierro. En este tipo de 
explotación, el mone¡o reproducttYo y de scnldoó son muy limitodos 
csí como otro; aspectos zootécnicos. (4) 

En lo cctuol1God. lo ov1noculturo noc1onol ocupo el último lugor 
de explotoción pecuerio debido e lo poco lmportonclo y ol escoso 
opoyo estotol y financiero Qu~ se le do .Todo esto por no cumplir con 
los funcione:; del sector gonodero; mismos que Influyen en el 
desarrollo del hoto ovino noclonol; esi como le falto de técnicos 
especlollzedo·; en el ére~ y pr~blemas con lo tenencio de lo tterro (3. 4 
14, 16) 

Por lo cuol lo crio de ovinos no es un negocio poro volverse neos 
de lo noche o lo moñono ni uno forme ae sccor ol pois del 
subd~sorrollo Sir• embargo. cuando se mone)o odecuedomente los 
ovinos proporcionon buenos ingresos y sollsfocclones.(3.17) 

El oYlno ·~ue se observo en lo zo,10 montañoso que roceo el Volle 
de Héxlco.-en especiel lo del AJusco- es lo del ttplco ovino ·criollo·. 
sir. ningún es•1uemo definido poro producir cerne o lano, presento un 
fenotipo coro:terístlco de uno mezclo genético de vorlos rezos con 
poco producción de Jono lo rezo de semental usodo es lo Suffolk y en 
menor medie.o le Hompsh1re on1moles Que viven en corrolesáe 
trospollo con paredes de piedra, unos con techo y otros s1n él y 
corrcles Upe "'Aj~;scJ"( 1 !:) E~ cJe!'itO el ~t;Jc Ce exptotcct6:1 es 
extensivo cor. er.c1erro nocturno y oostoreo 01urno El 60i de los 
productores O!sporcslton por le menos uM vez el oño o su reboño~ no 
tienen monej J sonlteno El e'Tlpoare y cestete es r.oturcl y no tienen 



n1ngün Upo de registro o control productivo o reproductívo. trosquflen 
dos veces ol eño. Lo producción de los reboños es lo ~e come. 
produciendo onimeles de 30 kg en promedio. 

El presente trebejo tiene como f1nollded le eveluoción de le 
eKplotoclon llomodo •Et Sovlnoco· propiedad del MVZ Antonio Rulz. 
Este se locelize en Prolongoclón Guodolupe Vlctorlo sin en le 
población de Sto. Tomos AJusco, Tlelpen en MéKico D.F. A uno latitud 
norte de 19' 15', latitud oeste de 99• 15·. une oltltud de 2700 o 3200 

m, presentondo un clime templado subhúmedo con tempereturo 
promedio de l 7'C con rongo de 2B'C e 2'C y une precipitación pluviol 
de 840 mm. 

El rancho cuente con uno superficie de medie hectilree, de lo cuel. 
111 mitad esté destinado e mantener uno peQueñe prodere, lo otre mitad 
pere lo producción de gonodo de engordo, leche y ovinos. De los tres 
ectlvidodes; lo de ovinos ocupo el segundo lugar en importonc1e 
después; lo de engorde de novillos y represente -e decir del 
propietario -el 35 lt del Ingreso que genero el rancho. El propletono se 
dedico principalmente e engorde de novlllos y tiene oproK1medomente 
10 oños de dedicarse e lo explotoclon de ovinos pero cerne. Los ovinos 
son explotados en un s1stemo semi-Intensivo en cuanto ol ple de crío e 
Intensivo estebuledo los destinados e le engorde. 

Le sección de ovinos cuento con BO vientres cruzo de rozo 
Suffolk, 4 sementales de reze Hompshlre, 25 hembras en desarrollo, 
1 B críes en locteción y 24 meches en engordo. 

Le flnolldod de esto sección es lo de engordo de entmeles poro 
carne y en segundo opción es lo de ple de críe, este último en cuento o 
hembras sólo si lo p~bleclón de éstes se lo perm1te 

Los enlmoles engordados son dest1neaos o lo borbocoe Que el 
mismo productor elabore 
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Ol!IJHIVOS: 

- Ree11zar une evelueclón de los aspectos Zootécnicos del 
éree de ovinos del Rencho "El Sevlnoco·. 

- Proponer ellernetlves vlebles e les condiciones de le zone y del 
productor pere mejorar su eflclencle productlve. 
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EY.t.LUACION 

Le evelueclón da los espectos de: lnsteleclones, Alimenteclón, 
Reproducción y Genét1ce, Senlded, Menejo y Costos de Producción se 
deserrolleren medlente le descripción de le reelldcd de le explotación 
y con bese en le lnrormeclón obtenida del productor, del pestor y da le 
observeclón dlrecte del luger. 

INSTALACIONES 
El ~ree de ovinos cuente con correles no construidos exprofeso 

pere este Upo de exploteclón. Los enlmeles se encuentren en cuetro 
correles de memposteríe, con piso de cemento con une pendiente del 
2ll, los techos del 6ree sombreede son de un egue di lémlnc ecenelcdc. 
Oe los corroles usados pero los ovinos; los desllnedos pere les 
hambres sus críes y los sementeles son correles dlseñcaos pare 
bovinos; el corre! desttnatlo pere le engorde de cordaros rua pleneedo 
pore le engorde de cerdos.(flg. I) 

CORRAL DE ENGORDA OE CORDEROS. 
Tiene une superficie de 41.6 m2 en lo que se elojen un total de 

23 corderos de 25 Kg. de peso promedio, esto de como resullodo un 
tole! de 1.6 m2 por anime!. Todo el correl se encuentre techado ( no 
presente liree de sol) y en este se encuentren 2 comederos de cenoe 
con une longl tud de 5 m lo que de 21 cm de comedero por enlmel, 
locellzedos en el centro del corro! y son usodos lndlstintomente pera 
el suministro de rorrcJe y de concentredo. Los bebederos como teles 
no los hoy, se uso une cubeto poro este fin. Los comederos que fueron 
dlseñodos pare los cerdos son usodos como soloderos. (flg.2) 

CORRAL DE HEMBRAS ADULTAS V EN DESARROLLO 
El llrea destinado pera los hembres con críe y olguncs en 

desorrollo, (75 en totol) cuento con 167 m2 corresponolendo o codo 
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entmel odulto y en desorrollo 2.22 m2 de superficie. Este correl 
cuento con une corroleto pere corderos, éste es de 12.9 m2. El éree 
soleede es ele 139 m2 11 26 m2 de sombre, contendo con 5 comederos 
de cenoe con une 1ong1tud de 12.S m los cueles se encuentren en el 
centro del área soleedc, se encuentren dos porteforrcjes de reslrtllo 
en el áree de sombro con une longitud de 1 O m, del totcl de comederos 
corresponde 0.3m e cede enlmel. En le correlata de corderos hay un 
comedero desllneao pera concentrado de une longtltd de 1.7 m. Cuenta 

con tres cubetes como bebederos en el erec de sol. {flg.2) 
CORRAL DE HEH6RAS PROXINAS A PARIR V RECIEN PARIDAS 

El corrol desllnedc a 30 hembras con crles de une semonc y 
próximas e perlr es de 140 m2 lo que da 4.6 m2 por cnlmel; el correl 
cuente con 25 m2 de sombre y l 15 m2 de sol. Este posee dos 
comederos de ccnoe que se usen también como schderos, los 
comederos llenen une longitud de 5 m, de los cueles corresponden 0.16 
m e cede cnlmel; estos se locel1zen en el éreo soleado , con dos 
cubeles como bebederos . Cf1g,2) 

CORRAL DE RECIEN PARIDAS. 
Es un corral completamente sombreado con une superflcle de 10.5 

m2, dellmlledc por un cerco de modere. Aqul se eloJen de 1 e 4 
hembr&s eproKlmodcmente, por lo cuel lll superficie verle. Cuente con 

un comedero de cenoo en el fondo del corral y une cubete como 

bebedero 11 no llene sotodero. (flg.2) 
CORRAL PARA SEMENTALES 
Es un corro! completemente sornbreedo que eloJc o 4 semenleles, 

el érec del correl es de 10.5 m2 lo que do un totel de 2.6 m2 por 
mecho. El comedero de conoo es de 3 m lo que de 0.75 m por mocho, 
este se locellzc en el fondo del corre!. El suministro de eguo es 

medlente UM ruoe\o y el selocero es une orille del comedero (fig.2) 

COHEDL1<0S 

Todos los con-0. ·ros ~<· · - fobricodo~ oa medero y e~isten tres 
mo:lelos Que son. 
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-Cenoe, usede pera el suministro de forreje en los hembras \1 
concentredo en los enimeles de engorde. Cede canoa tiene une longitud 
de 2.5 m • con un ancho en el fondo de 26 cm y en les perles 
superloresde 40 cm; le ellure el piso es de 33 cm. 

- Porta forreje de rastrillo con pesebre, usado pero el suministro 
de forreje y como soledero. Tiene une longitud de 2.5 m con un ancho 
de pesebre de 60 cm y une profundldod de 15 cm, el por\eíorrejes 
llene une altura de 67 cm con un encho Inferior de 30 cm y uno 
superior de 75 cm. Los barrotes asten especlodos o cede 1 O cm. 

- Comedero de concenlredo pera corderos: tiene une el\ure el piso 
de 30 cm, une prorundlded de 15 cm , un ancho de 30 cm. Le longitud 
es de 1.7m. 

BEBEDEROS 
No hay bebederos diseñados pera te! efecto, se usen cubetas de 

18 lt. 

SALADEROS 
No hay saladeros como teles, se usen los comederos. 

OTRAS INSTALACIONES 
No se cuente con pesillos de menejo, enfermerle, ni corral de 

cuarentena.Les puertes son de temello verleble (de 0.6 me 1.5 m). 

ALIMENTACION 
Oe acuerdo el sis teme de explotación que sigue el productor hoy 

pastoreo de les hambres y de los s&mentcles de 5 e a meses durenle el 
e~o. esto depende da le dlsponlblloded de los pestos del aree. El 
pastoreo es diurno por lopsos de 6 o 7 horas dlerlas, lnlclondose e 
• 1 oo hs y ftneltzcndose entre los 17:00 e 16:00 hs. A los bnimcles se 
les suplemento por 111s terdes con avene rorreJera . lo sol minero! es 
,.;-/ii:>ttum 
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De los meses cuando no se pastorean a las hembras y 
sementales, se alimentan en los corrales sumtntstréndoles avene 
forrajera, enstlodo de mofz y sales mtneroles en bloque estos últimas 
oá-1/b/tum. (Ver cuadro 1) 

Los corderos en engorda no salen a pastoreo, se mantienen en 
estobuloctón total y son altmentodos con concentrado comercial para 
ganado de carne y aveno forrajera. (Ver cuadro 1) 

Al revisar los aportes de la dieto de acuerdo al onéltsts de los 
alimentos (Ver cuadro 2) se detectan las deftclenctos en cuanto 11 

energía y proteína que hay al comparar con los requerimientos que se 
establecen pora las diferentes etapas.( Ver cuodro 2) 

REPRDOUCCIDN V GENETICA 
El rebalío cuento con 80 vientres cruza de lo raza Suffolk y 4 

sementales rozo Hampshtre, lo cual nos do un totol de 84 ontmales 
poro pte de cría. 

Las épocos de empadre donde se presentan mayores calores son 
los de diciembre y lo de mayo- Junto, aunque el 20~ no observo 
estoclonolldod morcodo durante el año, pues los celos se pueden 
presentar durante el transcurso de éste. 

El manejo reproductivo que se tiene en la explotación es el 
siguiente: 

- En época de empadres los sementales se encierren o sel en 
11 pastorear con todos los hembras. 
- Les montos no son controlcdos, pues no hoy lottficcclón de 
hembras, nt detección de colores. 
- En époco de ba¡os celos los sementales se encierran con 
las hembras durante el die si no salen a postorecr y s1 se 
pastorea; salen Juntos hambres ':I sementales. 
- No se detecte gestación. 
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Le selección del ple de cric se lleve acebo e partir de les 
hambres necides en le exploteción, y los machos sementales son 
cemblcdos cede dos años pera evitar le conscnguln1dcd. Los machos se 
adquieren en el poblado de Xc1el1eco, Edo. de México. 

Le selección de hembras pare pie de críe se reclize e partir de 
les hembras primales que tengan mejor fenotipo, sin fijar alguna 
cerccterlst1cc productiva en especie l. 

Se recllzcn cruzas absorbentes con Hcrnpshlre con le finalidad de 
obtener animales predominantemente de este reza y e11 minar 
pculclincrnente e los Suffolk 

SANIDAD 
En el rebaño se cuente con un 1 o~ de rnortclldcd debida 

prlnclpclrnente e problemas con les medres, ye sea que no tengan 
leche o Que no acepten el cordero 

Le vecuncclón se efectuc dos veces el año une entes de les 
lluvias (mayo) y le otra en diciembre (le primer semana) y le vacune 
que se ~pllcc os le triple (Pcstere1os1s, Carbón Sintomático y Antrax). 

En cuanto e desparasltcclón se usa sólo la Interne con 
Mebendazol, dos veces el año, en las mismas fechas de vacunación. No 
se cambie el producto periódicamente por lo cual es probable que los 
parásitos hayan creado resistencia e éste. 

MANEJO 
En este punto de manejo se trataran las prl!cllccs de manejo que 

no se contemplen en otros puntos, teles corno: 
PARTOS El manejo 11uvcdo en este explotactón presente dos 

etapas: 
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Le prlmere y consiste en lottflcer e les hembres pró~lmes el 
perlo junto con les que llenen crle de heste une semene. Le segunde 
elepe comprende el perlo y los pr1meros culdedos el cordero; 
seperendo e les hembres recién perldes en un correl pero ser 
observedes por un perlódo de 24 hs. pere realizar le deslnfeclón de 
los ombligos con yodo y vlgller sl le hembre ecepte y ememente el 
cordero. 

DESTETE Y LACTACION: El destete se reellze 11 los dos meses y 
medio donde los enlmeles mochos son seperedos pore 111 engorde, no 
esl las hembres les cueles tienen un destete neturel. Durente le 
lactación los corderos son Introducidos e le ellmentectón del 
progreme de engorde mediante el suministro de concenlrcdo en el 
corro! de corderos. 

CASTRACION: Esto priictlce no se reeltzc en ninguno etepe del 
desarrollo del mecho. 

DESCOLE: Este se efectue dentro de los 4 e 5 dles de nectdo, 
usendo les ptnzes de Burdtzzo. 

TRASQUILA: Se erectue con tlJeres dentro del corral de los 
entmeles y se reeltze dos veces el elio. une en meyo y otre en 
diciembre llevedo o cebo por personal contrctcdo pere te! efecto. 

DESPEZUÑADO: No es une préctlcc que se recllce con frecuencia, 
sóo si el cntmel tiene problemas ol ccmlnor. 

COSTOS DE PRODUCCION. 
Los costos se eveluon con le tnformoclón que se obtuvo del 

propletorlo, el cnélsls de éstos es de acuerdo el procedimiento 
{Alonso, F. 1969). 
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COSTOS DE PROOUC1R CORDEROS AL DESTETE: Con un ciclo de 10 
meses, destetendo 60 críos con 20 Kg de peso promedio. 

CVT: $ 14 406 000 
CFT: S 6 950 484 

El costo de cede críe ol destete = S 369 274.74 (Ver cuadro 
3,4) 

COSTO POR ENGORDAR CORDEROS: se engordan 23 entmeles 
durente 2.5 meses los Que se venden e :so Kg de peso promedio( 690 
Kg de carne). e $6 000 el kg de ceme.(Ver cuadro 3,5) 

CVT: $ 14 999 091 
CFT: S 6 023 154.5 
Ingresos= S to 600 ooo 
costo por Kg de cerne : S 1 e 153.59 
PERDIDAS : S 12 1 S:S.53 

PE: 6 023 1 54 5 : -40 1 Kg. 
6 000 - 21 o 13 
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AL TEH¡f¡TIYAS 

En este capitulo se trataran todas las bases teóricas que puedan 
corregir la pobleméllca de la explotación de estudio, siguiendo el 
mismo ordenamiento del cap llulo de evaluación. 

INSTALACIONES 
Los ovinos en forma nalurol son osoclodos con sistemas de 

pastoreo, lo cual no siempre se puede llevar 11 cabo yo que dependero 
del lugar, lo epoca del año y del s1slemo de explotación es necesar1o 
lo eslobuloclón de los on1males. Por lo que es de sumo lmporlanc1o los 
lnsloloc1ones en s1stemas de estabulación lolol o porc1ol, por lo que 
hoy que lomar en cuenta algunos coroclerlsllcas 1mporlonles en el 
diseño de los lnsloloc1ones como: 

- Costos: lrolondo de que sean los mln1mos paro lo cual se 
recomienda usar material de la reglón. 

- Func1ono11dad: esto es lograr que se cumplan con los 
requerlm1enlos de los an1moles y con los objetivos que 
ruaron creados. 

- Ourobl11dod: el molerlo! debe ser lo mbs res1slenle y que tengo 
una v1de úlll de 1 o o so años. 

- Versoll11dod: que puedo dérsele otro uso de acuerdo o los 
necesidades del productor. 

- Exponslbll1d11d: que seo focllbl( cualquier tipo de amp11octón.(3) 
Corrales: estos pueden ser semloblerlos donde se favorezca lo 

venllloclón. En los corro les se recomiendo alojar a no más de 100 
hembras preñodas, SO con cric o 500 corderos en engordo (3) El óreo 
que se recomiendo por piso depende del Upo de animo l. (Ver cuadro 3) 

El érea de sombro es Importante y debe estar orientado de 
norte-sur yo que dicho orientación favorece el secodo de excretos y 
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orlnc.(3) El espcclo recomendado dependeré del tipo de cn!mcl (Ver 
cuadro 6) 

Los comederos presenten verlos tipos que dependen del le 
presentación del alimento que se suministro y debe contar con lo 
copoclded edecuede, bueno disponibilidad. m1nfmo espoclo, roc11 
acceso y 1fmplezo. (3) El espacio recomendado esto en función del tipo 
de onlmol. (Ver cuadro 6) 

Los seles que se proporc!onon ol ovino son poro complementor los 
minerales que se consumen en le dieto. Lo sel debe protejerse del sol 
u de le lluvia por lo cual el solodero llene que contar con un techo 
propio y uno superficie de 30 cm2 .(3) 

Los bebederos tienen que ser en número y tomeño odecucdo pero 
el total de onlmcles, disponer de egue en rorme frecuente, filc!l de 
llmpler y ester ubicados lejos de los comederos. Se pueden construir 
de dlrerentes formes y meterloles, lo recomendob!e es dejar 30 cm 
poro cedo 10 Ovejos o pero 15 corderos en engordc.(3) 

Es pertinente dejar algún corral fijo o temporal poro que sirvo 
como enfermerlo o de cuorenteno poro cuando lo explotoclón lo 
requiere; contondo con equipo médico Indispensable pero los diversos 
préctlccs teropeút1cos.(3) 

ALIMENTACION 
Uno de los factores mós complejos y lim1lontes poro Jos ovinos 

es lo cllmentoclón, y el concepto trodlcloncl de que lo posturo noturol 
es gratuito y libre, por lo que los onlmoles que poston lo hOcen o un 
costo cproxirnodo o cero, lo cual es un error. Lo solución del problema 
de le ellmentoclón depende del sistemo de producción y de le zon~ 
ecológicc.(3) 

Los ovinos se desplozon en el terreno en forme esteclcnel de 
acuerdo e le dlspon1btllded del rorro¡e. Algunos reboños se lle~en con 
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le ílnellded da aprovechar los residuos egrfcoles ye see directamente 
en el tempo o Indirectamente en los correles.(3) 

Le ellmentoc16n de les reproductores puede ser exclusivamente 
de pastoreo, excepto en época de empadre, el ultimo tercio de le 
gestación y durante les ocho primares semenes de leclec1ón.(3) 

En el sfsteme de exploleclón tred1clonel se obtienen de les 
ovejas un perlo por año de lel formo que se hace coincidir le fese de 
mayores neces1d11des ellmenter1as con le de mil1<tm11 producción 
rorrejere. Por otr11 perta el explotar les ovejas en un sistema de tres 
pertos en dos eños es facll de lograr si astes son de clerte colldod y 
asten debidamente allmentodos.(6) 

Le engorde de ovinos se puede entender en tres niveles de 
genencle dlerla. 100, 200 y 300 gr, deí1n1endo cual es le velocidad 
con que se pretende engordad el cordero.(8) 

En terminas gene1·e1es le engordo de corderos se debe de dividir 
en dos loses; la primera empieza cuando el cordero es 
destetado(20-25 kg) y termine e los 35 kg. Le segundo rose llemodo de 
rtnallzaclón que va de los 35 kg hoslo los 55 kg de peso. (6) 

Lo engordo de coróeros a uno velocldcd de 300 gr diarios no es 
costeoble para les condiciones del pcfs, yo que paro esto es necesario 
usar dtet6s con olto contenido de granos, lo Que elevo los costos de 
producción. Por tol motivo es m!is recomendable user ritmos de 
crecimiento de 100 y 200 g por dio y osf poder utilizar al1mentos mbs 
barotos en tiempos mils prolongados (6) 

Requerimientos nutrlclonoles pare Ovinos (Ver cuadro 7). 

REPRODUCCION V GENETICA 
El manejo reproductivo del reboño es lo rormo usade poro 

motllrlcor el comportemlenlo reproductivo de este, el objetivo 
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pr1mordfcl cons1ste en obtener le méx1mo eflctenclc pos1ble del 
reboño; es dec1r tener el mayor número de cnlmoles optes poro lo 
explotoctón mediante uno moyor contldod de ontmoles porldos por 
ovejo el oño y que éstos seon criados lo més odecuodomente 
posible(9, l l, l 9) 

Pero logror une moyor eflclencto reproductivo es necescrio: 
LA SELECCION de los onlmoles: teniendo en cuento que poro el 

gonodero, el punto de viste económico se reduce e obtener mós 
corderos por ovejo ol oño que producir un cordero de collcod; por lo 

que es recomendoble dirigir le selección hoclc prolif1ctdcd, gononclo 
de peso y colldcd de cono!. Esto con bese en los conocimientos que se 
tangen de los onlmcles medicnte los registros reproductivos y 

productivos. Los cspectos o conslderor son: los genéticos en cedo rezo 
-como lo proltficldod, gononctc de peso entre otros- lo edod, condición 
del onlmol y los aspectos de comportamiento 
reproductivo.( 1, 11, 13, 15, 19,21) 

Del pnmer punto hey que eltmlnor o los onlmoles con oroblemos 
genéticos como: corocterístlccs csoclodcs e mole eftctencio 
reproductivo; tcmbtén hoy que lomor en cuento los corocterísliccs 
geneltccs de lo rezo e elecc1ón. Le edod es tombl6n lmportonte pues 
les ovejos jóvenes y los muy viejos tienen eflclencles reproductivos 
menores, por lo que los hembros de 5 años son los més prolíficos, 
rértlles y con mayor aptitud mcternc; también los mochos de este 
edod son mils fer\iles y hóblles poro lo monlo.(4, 15) 

Por otrc porte; les hembras emptezcn le pubertad o le edcd de 
6-9 meses. pero debido o les condiciones clel rebcl'ío, este crilerto 
puede ccmbtor por el de descrro11o corporal de 60-70 ~ del peso de un 
onlmcl cdullo que es de 50 kg. Los mochos clconzcn lo pubertad o los 
5-7 meses o cuondo clccnzon el 50-60 ~ del peso corporal de' odu!to 
c¡ueesde60kg.(13,15,19) ' 

El estcdo de sclud y le condición físico también son rectores o 

evolucr, de tol forme que los cntmcles que no pueden corregir sus 



17 

problemes como orquitis, hernies, o erecciones el slsteme locomotor 
que impiden le monto y en ceso de hembres con problemes, no deben 
ser utlllzedes como enimeles pare ple de crfe.(4, 15,210) 

El comportemiento y ceracterlstlces reproductlves del mecho 
(como libido, hobllided de monte, temeño de testículos) asf como el de 
le hembra {Cepectdad meterne, proltficlded, Implante de ubre, etc.) se 
deben de tomar en cuenta pare lo selección. ( 1,4, 13, 1 S) 

EL MANEJO DE LAS EPOCAS DE EMPADRE es muy lmportonteo 
considerar, el cu11l depende de varios factores como: Upo de 
el<plotoctón, cltmentectón, rotoperlodo, y mercedeo entre otros. 
(4, 15, 19).El mone)er lo epoca de empadre en el sistema de tres 
partos en dos eños, es més eficiente que el de perles continuos o el de 
dos partos por año. ( 15, 19).Le sincronización de éstos y le Inducción 
de hambres prlmelcs e estos es le forme miis eficaz del menejo de 
los empedres, y se puede logrer medlente el uso de medtcemenlos 
hormoneles toles como: 

El oceteto de rlurogestono por vta veglnel e dosis de 30-45 mg 
por pertódos de 14- 16 dios, e Inyectando 400 UI de PMSG de 24 a 36 
hs. antes de retirar le esponjo o en el momento de hacerlo. Reoltzendo 
111 monta 24 hrs después.( 15, 19) 

El ocetato de melengestrol por vfa orol por un lapso de 14 dlcs y 
111 admtntslrcctón de 400 UI de PMSG 24 a 36 hs. antes de suspender el 
tralomlento o en el momento de hacerlo. Realtzendo lo monte 24 hrs 
después. ( 1S,19) 

SANIDAD. 
En muchas occstones la dHerenclc entre pérdtdos y goncncles en 

une explotoclón puede ortgtnerse directamente en perasttosis u otros 
padecimientos. Los ovinos en especial son sucepttbles a Infestaciones 
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pereslteries y mientras el onlmel no muero o presente signos cloros 
de enfermed, lo lente y constante disminución de lo salud s1gn1ficoro 
pérdldes económicos, por lo que se tienen que controlar los 
enfermededes y peres1los1s del rebeño.(6,9, 10,20) 

Pere disminuir los problemas de este tipo, hoy soluciones 
técnicos que los troten como son los programes de: 

- Senlded y prof11ox1s 
- Desporos1toc16n. ( 10,20) 

En los celenderlos o progromos de desporos1toc16n y vecunaclón 
hey que tomor en cuento los enfermedades que se presenton en lo zone, 
esto bosedo en lo 1nformec1ón que se puede obtener del M.V.Z. y del 
Loboretorlo de Diagnóstico de lo reglón Se recomiendo realizar 
desporesltociónes antes de los épocas de empadre y antes y después 

de los de lluvias (previo enó11sls coproporesHoscopio, o fin de eligir 
el mos edecuodo. ( 10,20) 

MANEJO 

El manejo reviste gren 1mportencio en lo eMploteción avine, pues 
si éste es deficiente no se obtienen utilidades. Pere poder reellzer un 
buen manejo es necesario el conocimiento de ollinentoclón, 
reproducción, sonldod, higiene, economlo y genético entre otros. El 
manejo de olgunos de estos aspectos ye se trotaron con onterlorlded 
en sus respectivos puntos, y oqul sólo se heblerii de aquellos que no 
hon sido trotados como: 

- Porto 

- Lactación y Destete 
- Marcaje, descole y Castración 

- Despesuñodo 
- Trasquilo 

- Registros 
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PARlO. 
Uno de los mene Jos eleves es el de pcrto, pues grcn porcentaje de 

mortcllded se tiene en este et11p11, por lo que se recomiende: 
- Suplementer e les ovejcs en pobres condiciones de 6-6 semenes 

entes del perta. 
- Tener un correl especial p11r11 hembras proxlmes el perta. 
- Lotlrtcer 11 les hambres próximos el perto e ldenttflccr 11 les 

pr1mer1zcs pcre dcrles un cuidado especie!. 
- Revisar periódicamente el éree de pcrtos pere: 

- Verificar si los corderos fueron llmplcdos y si esten 
memcndo. 
- Oeslnfecter ombligos. 

- Proporcloner celastro 11 corderos que no lo recibieron, 
em11m11nt11r e cquellos en que 111 medre no puede hacerlo (9, 11, l 6) 

LACTACION V DESTETE. 
El tiempo Idóneo de destete ve e ester determinado por el del 

slstem11 de explotación (programe reproductivo) pere poder decir 
cuenda y como,. Hey que conslder11r tcmblen el número de corderos que 
perló 111 oveje, 11sf como 111 ed11d del cordero, pues de esto depende le 
g11n11ncl11 de peso que se puede obtener 11 pcrttr del 11m11m11nt11mlento. 
Se llene qua tomcr en cuente le dlsponlbllldcd y ccllded del cltmento 
que se sumlnlstrcre el cordero.( 1 O) 

Le prllcltce de mcnejer destetes prolongedos hcste més de tres 
meses es lnedecucdo, ye que 111 oveje; despu~s del segundo mes le es 
dificil cubrir les necesidades de le crfe. Destetes de 42 11 70 dies, 
permiten un mejor mcnejo del helo, pues den un menor tiempo entre 
pertas .( 14) 

Por otro ledo, el destete precoz de 60 dfes requiere ecostumbrer 
progreslvemente el cordero con ellmento de lo nueve diete durante lo 
lectoclón.(6, 11) 

MARCAJE, DESCOLE V CASTRACION 
El morce¡e oe los ontmoles es necesorto, poro delermlnor 111 
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propleded y poder ldenltrlcer e los enlmoles dentro del reboño y 
llever un mayor control sobre éstos.( 16) 

El marcaje en ovinos puede hacerse con pintura, solo que llene el 
Inconveniente de ser lemporel y deñar la coltded de te tono, pero llene 
to ventaja de ser flicll de observar. El tatuaje es usado como método 
de ldenllrtcactón y et tuger mlis recomendable es te cara lnleme de le 
ore je, teniendo le desvenleja de ser díflctl de observar. El arelar o 
los onlmeles lemblén funciono, siendo relellvemenl• féicl 1 de 
observer, pero con poslblllded de Que se pierde. Lo mlis recomendeble 
es et uso de dos slslemes de marceje.( 16) 

En la actualidad et castrar a los enlmeles es une acllvlded muy 
conlroverllde y pere decidir si es conveniente reellzarte hay que 
lomer en cuenta los siguientes puntos: 

- Ceusa una suspensión temporal del crecimiento. 
- Los machos castrados crecen mlis tenlamenle y llenen una 

conversión alimenticia menor. 
- El depósito de groso en la carne es mayor en los mochos 

ceslrados. 
- Los mochos castrados producen uno carne de mejor sabor o uno 

mayor edad. 
- Los mochos castrados son mlis tranquilos, no peleen entre sí y 

se pueden mantener junto a los hembras. 
- Et mercado de borregos de engordo no castiga e los machos 

enteros. 
Por lodo lo anterior es recomendable no castrar. Pero si se 

decide llevarlo a cabo debe de realizarse entre los 7 a 15 primeros 
días de nacido, teniendo cuidado de desinfectar correctamente la 
henda. Los melados que se utilizan son: et uso de navaja, el etastrador 
y tas pinzas de Burdlzzo. 

El descole es une actividad que se efectuo para: 
- Evitar to ecumutoclon de eKcremenlo y orina en ta región. 
- La cola sucia puede provocar gusaneras o Infecciones. 
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- En 111 hembra f11clllt11 el manejo reproductivo (detección de 
celares y montesl 

- En el rnomento del perlo facilite le etenclón e le hembra y 
reduce le contemlneclón de les crles. (10, 16) 

El descole se recomiende reellzerse entre los 6 e 14 primeros 
dles de vide y con une longitud de 2.5 cm ( dos vertebres) y 
desinfectar le herida después de le opereclón. ( 10, 16) 

Les técnicas de descole m!is usedes son: 111 de nev11j11, 
enmesculedor, elestredor e hierro cellente. ( l O, 16) 

TRASQUILA 
Le tr11sq~t111 es 111 opereclón de retirado de vellon (lene) del 

11nlm111. En cuento 11 le época del año mós recomendable pera este 
ecllvlded, se llene que tomar en cuente le zone geogróflc11 y le 
fln11lld11d de le exploteclón.( 19) 

Le trasquile se recomiende reellzerse entes de le époce de celor, 
en elgunos cesos oos veces 111 eño en lugeres donde se pestoree y 
existe muche melaza, aunque esto disminuye 111 cellded de 111lene.(10) 

Le trasquile se puede efectuar con tijera o maquine, teniendo 
més ventejes el segundo, ye que se realiza en menor tiempo y de une 
meyor uniformidad en el corle y con esto une meyor calidad de la 
lene.( 1o,!6) 

Pera efectuar la trasquila se recomiende hacerlo en un lugar 
especifico pare tal efecto pera obtener un producto más llmplo y de 
mejor cellded. (10, IB) 

DESPEZUÑADO 
Los malos aplomos y algunos problemas de locomoción son 

resultado de un mal estado de los pezuñas y en los sementales puede 
tamblen Interferir en le monta.( 1 O) 

Se recomienda el recorte de pezuñas codo vez que sea necesario y 
pero esto es Importante re1111zer revisiones periódicas aurente toao el 
eño, sobre lodo cuendo se pasta en praderas muy Irrigados o en casos 
de estebuleclón tolel. En los cesos de que se pastora en terrenos muy 
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duros no es necesario el arreglo de pezuñas, pero es tmportonle que se 
lleve o cebo lo revisión periódico de éstos.( 10) 

REGISTROS 

Es necesorlo monlener y reollzor registros de producción y 
reproducción del helo poro hocer posible lo selección y el 
mejoramiento genético. Ademés, estos sirven poro lo odmlnlslroclón 
econónlco de lo explotoclón. Los registros. deben de llevar lo 
lnformaclon més relevante poro Que el llenado no seo une toreo muy 
tedioso. Estos deben contener lo Información mlnlmo de ldentlflccclón 
del onlmol como: número de orete, fecho de nacimiento. rezo, tcmblén 
debe de contener los dolos de producclon y reproducclon como son 
fecho de empadre, semente! Que sirvió fecho de porto. número de críos 
y peso ol porto y ol destete. SI se troto tle sementales hoy que 1nc!u1r 
lo fecho de empadres y el número de hembreas servidos. En el coso de 
corderos de engordo el peso de Inicio y el de flncllzcclon osí como de 
lo fecho de Inicio y lo de térmlno.(3, 1 B) 

COSTOS DE PROOUCCION. 
Lo producción ovino puede proporcionar buenos beneficios y 

conslltulr une bueno fuente de Ingresos ol productor, siempre oue se 
moneje odecuodomente. Un aspecto muy Importante e evolucr son los 
costos de producción y esto se logro mediante su onéllsls y lo 
determlnoclónel punto de equ1l1brlo. El cnéllsls de los costos en que 
se Incurre tomblén de lo pouto poro determtnor donde se encuentro uno 
éreo problemóllco en cuento o aspectos económicos y osí poder 
determinar si es conveniente y factible olgún comblo' en el érec 
problema y determlnor lo vlobllldod de los ollerncllvos Esto no es 
posible si no se llevo un registro de entrados y solidos. (2) 
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Hey une :arte de factores que afecten le producUvtdlld y por lo 
lento repercuten en le renteblllded de la e><plotactón; entre los que 
destacen la producción de corderos por hembra parto, el tiempo entre 
pertos, le uenstded de elojemtento, los costos de ellmentactón y meno 
de obra; esr como el costo de remplezos. (2) 
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SUBERENCIAS 

Todes tes sugerencies ptenteedes en este punto son de ecuerdo e 
tes elternatives enteriormente citedas y acordes a les condiciones de 
te exptoteción y necesidades de propietario 

INSTALAC 1 ONES. 
Se recomiende reelizer modificaciones en les insteleclones ye 

existentes. daban ser las menos posible, sólo se redistribuirán les 
brees mediante cercos y utilizando el mismo meterle!. 

En el !iree existente se herén dos corrales pera hambres. uno pare 
sementales. otro pare la observación de hembras recién perides y por 
último al de corderos de engorda. 

Se crearón dos carretes nuevos. uno pare aislamiento y 
cuerentena y otro pera le engorde de hembras.( Flg. 1 O) 

CORRAL DE HEMBRAS: 
Este tendré une dimensión de i O m por 1 O m dende un total de 

100 m2 de los cueles 50 m2 serén de sombre y 50 m2 de sol. Conteró 
con un comedero en el éree soleede, pegado el pesillo de manejo y 
ellmentectón con un total de 13 m, este tendre un bebedero de 1.9 m y 
una puerta de 2m con un saladero en lo zona de sombra 11 una correlete 
pera corderos de 9 m2. Conviene llenar los stgutentes espacios por 
hambre: 

No de entmoles 
43 méxtmo 

m2. pt so 
2,32 

CORRAL DE SEMENTALES: 

m2. sombro 
1, 16 

comedero 
30 cm 

bebederos 
30cm/ 1 O entm. 

Este tendré une dimensión de 3 m por 7 m dando un 'total de 2 1 
m2 de los cueles 9 m2 seran oe sombre y t 1 m2 oe sol Conteró con un 

comedero en el éree soleada, pegado al pasillo de mane¡o y 



25 

ellmentoclón con un total de 1.2 m, teniendo un bebedero de 0,3 m y 
une puerto de 2m con un s11l11dero en Ja zono de sombre . Se 
recomiende pora codo sementel los siguientes espec1os: 
No de on!moles mZ~ sombro comegero bebederos 
4 máximo 5,25 2,25 30 cm 30cm/4 entm. 

CORRAL DE ENGORDA: 

En este corral se cemb1eré le dtslr!buc:lón ae los comederos, que 
se colocorén en el éreo del pesillo, se le pondré un bebedero de 80 cm, 
un seledero y se le qutteró le mlted de techo. Llenl!ndo los siguientes 
especias por cordero: 

No ge on!meles mZ..o.u.o_mZ sombre comegero 
40 mextmo 1,02 0,51 30 cm 

bebederos 
30cm/15 enlm. 

El nuevo corre! de corderas en engordo secó 1guel 11 éste. 

COMEDEROS: 
Secén los mismos de cenoo que se hen estedo usonClo, sólo se 

ejustoren o une elture de 30 cm del piso y formor~n porte del cerco que 
dl\llde •l corral del poslllo, estando dispuestos fuera del corral 

BEBEDEROS: 
El bebedero de plleto sera de momposterfo, de llenado constante. 
SALADEROS 
Estos seren de modere con medidos de de 30 cm por 30 cm, con una 

ellur11 del piso de 33cm. 
ENFERMERIA V CORRAL DE AISLAMIENTO: 
Sare de 12 m2 con c11pecldad poro 3 mochos o 6 hambres. Contará 

con un comedero de 2 m, un bebedero de 30 cm y un scledero. 
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ALIMENTACION 
Debido e que los animales pasten buene parte del año y que cede vez 

as más dificil encontrar praderas poro to! efecto, lo sugerencia es 
astobuler a les hembras durante al último tercio de gestación, durante 
lactación y empadre se pastoreo suplementando el 70!111 de los 
requer1mlentos pera poder satisfacer ed1cuedem1nte les necesidades 
nutrlcloneles de este atopo, que son crltfcos pare le producción, los 
semenhles se estebuler6n durante le epoca dt empadre. Por lo que se 
recomienden dietes que cumplen con los requisitos propuestos por los 
tables del NRC de 1987 y fueron determinadas por programación lineo! 
usando al paquete MPS-PS. (Ver cuadro 6) 

Le suplamenteclón da solas seré con productos comerciales en polvo 
o gronuledo. 

REPRODUCCION Y GENETICA 
S• dlvldlr6n les hambres en lotes de 40 animales cedo uno, 

slncronlzéndosa pare obtener mbs de dos corderos en le época de mayor 
vento , paro lograrlo se reallzor6 uno sincronización de les hembras 
con ocetoto de melengestrol por vio oral durante 7 dios y se 
odmlnfstroro 200 UI da PHSG. Se las doré servicio con monto directo y 
dirigida con dos sementales. Todo asto de acuerdo al programe de 3 
partos en 2 años. 

En cuanto e lo selección de hembras, listé se realizaré da acuerdo a 
los datos de sus registros Se remptozarén el 20 lll de les hembras en 
producción, elfmlnéndose equelles qua no sean productfvemenre buenos 
y con base e~ los registros. Los sementales se segulrén comprando en 
Xoletleco, teniendo en cuento que sean enlmetes de calidad da acuerdo o 
los registros que se pueden tener y o sus corocterlst!cos como 
sementales.( libido, conformación flslco, y exilmen ~e orgonos 
genlleles). 

Se seguirán real Izando cruz es obsorventes hacia Hcmpshire, trotenóo 



27 

de fijar las ccracteristlcas de ganancia de peso y rusticidad 
preferentomente. 

Se espera tener uno prollrtcldad del 1.2 y una fertilidad del 9S:C, con 
une mortolldod en loctoclón del 7:C. 

SANIDAD 
Calendario de vacunación. 
- Posterelosls 

Sementales - (paro protejer de neumonías debidos o 
cambios bruscos de temperoturo) Dos 
veces al año, une entes del le época de 
fríos y lo otra entes de les lluvlos. 

Hambres - en el último tercio de le gestación pero 
que trcsmllcn Inmunidad pcstvc o los 
corderos. 

Corderos - Al destete. 
Corderas - Al destete y a los sets meses solo ésto 

último si se selecctonon pero el ple de 
crío. 

- Vocuno contra Clostrtdtum perfrtnges tipo D- (poro prevenir lo 
ent~rotoxemla) Sólo o los onlmoles que se 
destlnarirn e lo engorda pues son Jos que consumen 
concentrado y se aplica el destete. 

Celendarto de desporostteclón. 
-Pera la desparosttocJón Interno se recomiendo realizar análisis 

coproperesttoscóptcos cada 3 meses para determinar el grado de 
Infestación y el tipo de poréslto, con base en estos datos se elegiré el 
producto a usar y la frecuencia del uso mismo. 

- Bafio de aspersión contra ectopcrésllos, sólo si se detecten 
problemas de este tipo. 
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Profllaxts. 
- Pedtluvios con sutreto de cobre el 2 ~ cada vez QUe se sometan 

manejo y antes de la época de lluvias. 
- Agreger bicarbonato de sodio el alimento o razón del 1.5 X 

durante la engorda pasa evitar la écldosls. 
- Se recomienda mandar a los on1moles muertos o analizar para 

poder establecer un cuadro de enfermedades de la regtón. pues 
esta Información no existe 

MANEJO. 
PARTO: 
- Tener en corral especial ~era hembras proxlmes el parto. 
- ldenttricor o los prlmer1as poro darles un cuidado especial. 
- Revisar periódicamente el éreo de partos pera: 

Verificar si los corderos fueron limp1edos y si 
mamaron calostro. 

- Desinfectar ombligos 
- Proporcionar calostro a corderos Que nu recibieron 

y amamantar o oQuellos en Que la madre no pueae 
hacerlo. 

- Abrir un registro del entmal. 
- Peser el cordero ol perto. 
LACTACION V DESTETE: 
- Un destete de 60 dios 
- Peser al cordero al destete. 
- Llevar un acostumbramiento del cordero a lo diete de engordo 

mediante corraletes. 
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MARCAJE, DESCOLE V CASTRACION 
Se recomiende 11ret11r 11 los 11nlm11les entre Jos primeros 10 y 15 

dles de vide. 
No es econsejeble c11strer pues el mercedo no lo demende y no se 

obtiene nlngune venteJe económlce ni de cellded de cene!. 
Se llene que rtellzer el descole entre los 6 e 14 primeros díes de 

vide y con une longllud de 2.5 cm (dos vertébres) y deslnfecter después 
de le opereclón. Se econseje técnlce de Burdlzzo. 

TRASQUILA 
Se recomiende reallzer Je tresqulle entes de le époce de celor en 

merzo y en septiembre entes de le époce de fríos, efectuándose en el 
peslllo de menaje. 

DESPEZUÑADO 
El recorte de pezuñes debe de hecerse cede vez quesee neceserlo y 

pere esto hey que reellzer revisiones perlódlces durente todo el 11ño. 
REGISTROS 
Abrir registros de todos los 11nlm11Jes el n11cer o cuendo Ingresen i:. le 

exploteclón en el ceso de los sementeles y el de producción cuendo se 
Inicie le engorde de lotes. (Ver Apendlce 1) 

COSTOS DE PRODUCCIOH. 
Aqul se logró 11betlr Jos costos de producir corderos 111 destete, esl 

como el do producir el Kg. de cerne a un costo menor obteniendo 
utllldedes .(Ver cu11dros 9, I O) 

Costo de producir un cordero el destete es de S 128 613.7. 
El costo de producir un Kg. de cerne es de $ 5 428 8 
El punto de eQull lbrlo es de 1436.S Kg. 
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CUADRO.! Dieta de hembras, sementales y corderos de 
engorda y las aportciones de estas. 

AL.IMetUQ S!lMENTAJ.ES HEMllBAS CQB.llEBQS 
Avena forrajera 1360 gr 680 gr 360 gr 
Ensilado de maíz 2000 gr 2000 gr 
Concentrado 360 gr 
M.S. gr 1899,5 1312 720 
ED Mcal/Kg 4,95 3,55 2,5 
PC% 6,9 6,37 10,0 



CUADR0.2 Apones nutricionales de cada alimento. 

ALIMENTO 

Avena forrajera 

Ensilado de maíz 

Concen1rado 

Gallinaza 

Salvado de Trigo 

'IDE MS 

90.2 
35.0 
88.0 
64.0 
90.0 

FUENTE: !Mynard. L :Nutrición Animal (1965) 

'b PC 
4.4 

8.1 
12.5 
31.3 
18.0 

EM Mcal{J(g 

2.29 
3.08 
3.6 
2.0 
2.67 



CUADRO 3. Descripción de costos . 

Avena forrajera, 
Ensilado de maíz 
Sal de bloque 
bloque. 
Concentrado para ganado ( APl-AVA) 
Mantenimiento 
Transporte 
Impuestos 
Trasquila 
Pastor 
Medicamentos (vacunas, 
desparac i tan tes ,etc.) 
Equipo menor (escobas, palas, etc.) 
Prestaciones 
Administrador 

Capital: 
Terreno y cons1rucc1on 
Hembras de pie de cría 
Sementales 

s 8 000 por paca 
$ 230 Kg. 
$ 15 000 por 

s 500 Kg 
s 300 000 anual. 
s 25 000 mensual 
$ 50 000 anual. 
$ 2 000 /animal 
S 90 000 semanal 

$ 500 000 anual 
$ 200 000 anual 
s 120 000 anual 
s 525 000 mensual 

s 49 650 000 
s 24 000 000 
$ 1 000 000 

Las construcciones tienen 20 anos de haberse creado y la 
camioneta que se usa tiene 15 allos de an1igUedad. 



CUADR0.4 Gastos en que se incurre al producir 60 corderos 
al destete en un ciclo productivo de 10 meses. 

CONCEPTQ 
Avena forrajera 

Ensilado de Maíz 
Sal mineral 
Transpone 
Manteniniento 
Pastor 

Predi al 
Medicamentos 
Prestaciones 
Administrador 
Equipo 
lnteres de capital 
Depreciación de hembras 
Depreciación de sementales 

TOTAL 

$ 

7 200 00'.l 
7 056 00'.l 

ISO 00'.l 
125 00'.l 
125 00'.l 
600 00'.l 

20 834 

208 333 
600 00'.l 

3 500 00'.l 
250 00'.l 
593 987.5 

2 133 330 
750 00'.l 

23 356 485 
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CUADRO.S Gastos en que se incurre al engordar 60 corderos 
a un peso de 30 Kg. en promedio durante en un ciclo 
productivo de 2.S meses 

CONCEPTO s 

Avena forrajera 2 347 826 
Concentrado 900 {)()() 
Sal mineral 48 900 
Transporte 125 {)()() 
Manteniniento 125 {)()() 
Pastor 600 ()()() 
Predi al 20 834 
Medicamentos 208 333 
Prestaciones 600 ()()() 
Administrador 3 500 {)()() 
Equipo 250 {)()() 

lnteres de capital 593 987.S 

TOTAi. 13 689 811 



CUADR0.6 Requerimientos de espacio y sombra para ovinos en 
las diferentes etapas de desarrollo. 

_I..._..joo.,._,d.,e....,.an ... i .. m .. a._! __ ____m2_,<lc.,._p..,j.,.so.._ ___ _....m2 de sombra 
Corderos en engora O.S a 1.5 0.5 a 1.0 
Oveja con cría l .S a 2.S 1.3 a 2.0 
Semental 2.0 a 5.0 2.5 a 3.0 



CUADRO. 7 Requerimientos nutricionales para Ovinos a 
diferentes etapas de desarrollo. 

MS(i:rl EllMJ:allK¡¡ l!~(~l 
a>RDEROS coo 
ganancia diaria de: 

200 g 1.2 3.1 14.0 
SEMENTALES (50 kg) 1,9 2.4 8.9 
OVEJA GESTANTE (45 Kg) 1,5 2.6 12.4 
OVEJA LACTAN'IB (45 Kg) 1,7 2.9 10.4 

' FUENTE: Tablas de requerimiento• de ovinos del NRC de 1975. 



CUADR0.8 Raciones por cada tipo de lote. 

ENGORDA DE CORDEROS 
COSTO 'i PE JNCLUSION INGREP!ENTE 

$ 332.00 24.00 Concentrado 
10.00 Gallinaza 
44.00 Ensilado de Maíz 
21. 99 Salvado de trigo. 

SEMENTALES 

COSTO 'i PE INCLUSION INGREDIENJE 

$ 266.00 43.9S Ensilado de Maíz 
20.00 
36.0S 

HEMBRAS LACTANTES 
COSTO '!> PE INCLUSION 

$ 276.00 16.00 
46.SS 
36.91 

HEMBRAS GESTANJES 
COSTO % PE INCLUS!ON 

$ 240.00 20.00 
80.00 

Gallinaza 
Salvado de trigo. 

INGREP!ENTE 
Gallinaza 
Ensilado de Maíz 
Salvado de trigo. 

!NGRED!ENfE 
Gallinaza 
Ensilado de Maíz. 

No1.a: El concenudo uudo en cordero• e1 de la marca comudal Purina para 

cn¡orda de DO•illo•. 



CUADR0.9 Gastos en que se incurre al producir corderos al 
destete durante el ciclo productivo de 8 meses 

CONCEPTO 

Alimcntacion 
Sincronizaclon 
Sal mineral 

CFI' 

TOTAL 

s 
3 672 622 

173 174 
120 000 

6 837 759 

10 803 sss 



CUADR0.10 Gutos en que se incurre al engordar corderos para 
abasto a 45 Kg. de peso en ciclo de 4 meses. 

CONCEM'Q 
Alimentacion 
Animales 
Sal mineral 

TOTAL 

s 
1 409 788 
s 401 1n 

30 000 

3 418 879 

10 260 444 
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