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VILLAGRAN ARJONA OMAR JOB. PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y USO DE LA GRANJA 

OVINA "SANTA CRUZ" EN EL ESTADO DE MEXICO: SEGUNDO SEMINARIO DE TITULACION 

EN EL AREA DE PEQUEROS RUMIANTES. (bajo la superv!s!6n de:MVZ. 

DUCOING WATTY Y MVZ. JESUS ROMERO MARTINEZ). 

ANDRES -

La Granja 11Santa Cruz 11 , ubicada en el Estado de México inició eu fun-

cionamiento en 1981, sin embargo, por problemas administrativos y de mane-

jo, dejó de funcionar un ai\o y medio después, En la actualidad hay algunos 

productores que buscan aprovechar lee inatalecionea que quedaron abandona-

das. Le aranja tiene algunas deficiencias en el diaei\o de su conatrucci6n, 

como la falta de pendientes en corrales, exceso de humedad, dieposici6n de 

bebederos y sementales. El sistema extensivo que se practica en la locali-

dad presenta deficiencias en genética, reproduccl6n 1 alimentación, sanidad 

y manejo en general. Lo que se propone es un sistema extensivo con encie--

rro nocturno para aprovechar las instalaciones y los recursos existentes.-

También se recomiendan prácticas de manejo, reproducción, alimentación, S,! 

nidad, genética y economía con el fin de hacer eficiente y productiva le-

granja. 
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INTRODUCCION 

La Granja ovina "Santa Cruz" se encuentra ubicada al Noroeste del Eat!_ 

do de México en el Ejido de Santa Cruz del Tejocote, municipio de San FP.li

pe del Progreso. Tiene un clima Templado-sub tropical de al tura (Koepen 

cb'w), una altitud de 1800 m.s.n.m. y una precipitación anual de 800 a 

1000 mm distribuida en cuatro meses (mayo-septiembre). ( fie.1). 

En 1981 1 esta granja fue solicitada a la residencia estatal del Banru

ral por los campesinos de la localidad, asesorados por técnicos del mismo 

banco. Solicitaron un crédito a pagar en los siguientes siC'te años. Con el 

dinero y la dirección técnica proporcionados por el Banco se procedió 

construir la granja con capacidad de albergar un total de 600 ovinos. 

(fig. 2). 

La comunidad no contaba con luz eléctrica ni agua entubada por lo que

ae procedió a las gestiones necesarias pnrü lograrlo y se obtuvieron las -

instalaciones eléctricas e hidréulicas para el funcionamiento de ln granja. 

Ya construidas las instalaciones se importaron 300 borregns raza Lincoln y 

20 sementales (10 lincoln y 10 Rarnbouillet} provenientes de Estados Unidos. 

El propósito de la granja seria producción de pié de cr!a y carne. 

La aportación de los socios fue de 1 ha. de terreno para producción de 

forraje y ln mano de obra necesaria pera la construcción, mantenimiento y

cuidndo de los animales. Al cabo de un ai'lo y medio lo población ovina se r! 

dujo a la mitad; 
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desanimadcslos productores, decidieron diiidir los animales entre los 19 

socios, los llevaron a sus casas y abandonaron las instlaciones. Al tener

los animales en casa bajó la mortalidad y mejoraron las condiciones de los 

animales. 

Entre las principales causas de cierre de la granja, algunos de los

socios manifestaron lo siguiente: 

-Para hacer una repartición e qui ta.ti va del trabajo, decidieron que C!, 

da socio y/o sus familias, cuidarían de los animales (alimentación, mane-

jo, atención) un día, luego otro socio, y así sucesivamente. Algunos de -

los socios no daban la atención necesaria causando el decaimiento de los 

animales y alta mortalidad de corderos. 

-También se mencionó que los forrajes aportados (rastrojo y paja de 

avena) eran de escaso aporte nutritivo y aunQue pastoreaban nunca se llen! 

ron los requerimientos nutricionalee de los ovinos, 

-Las decisiones como raza, número de animales, instalaciones, fueron-

tomadas sin considerar la opinión de loa participantes Quienes ilusionados 

por la grandeza del proyecto apoyaron incondicionalmente pasando por alto 

su propia experiencia y disposición a trabajar en una granja de ese tama-

Ho, 

Después de 10 años de abandono existe interés en algunos de los so

cios de volver a trabajar con la granja, iniciando lento, con los animales 

y prácticas Que estan acostumbrados a manejar, pero con el objetivo de vo! 

ver a dar uso a las instalaciones abandonadas. (ftg. 3). 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las instalaciones, -

prácticas y recursos existentes y proponer una metodologf.:l y sugerencias -

para dar nuevo funcionamiento de la granja en un plazo de 8 arios. 
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EVALUACION 

1.- INSTALACIONES: 

a) Corrales. En total existen 40 corrales de 27 m2 cada uno 1 distri

buidos en 5 naves con e corrales cada una. La construcc16n es con base en 

ladrillo (paredes) asbesto (techos}, madera (estructura y cornediza) y--. 

cemento pulido (pisos), las puertas son metálicas. La capacidad de cada e~ 

rral es para 16 borregos (fig. 4) (1.5 m2/borrego) (Ensminger, 76) o 36 

corderos {. 75 m2 e/u} (Ensminger, 76). Cada nave tiene un pasillo de al1-

mentaci6n central de lm de ancho y comederos de canoa con cornedizas de m! 

dera (fig. 5). Todo parece ser adecuado 1 a ~xcepc16n de las puertas que 

son angostas (de 80 cm. de ancho) para el manejo de animales y excretes.

Los pisos no tienen pendientes ni drenaje por lo que se acumula la humedad 

y por la d1.sposici6n de los techos y paredes la luz solar no penetra la m_! 

yor parte del dio. A manera de comentari.o,se observa un exceso de columnas 

de sostén (una cada tres metros) ya que el techo es de lómina de asbesto 

{fig, 6), Los bebederos son cuadrados de 50 cm. por lado y 30 cm. de altu

ra, suministro autom5.tico con tuber!os expuestas en el piso lo que dlficu! 

ta la limpieza de los corrales (fig. ?). 

b) Parideras: Existen trés de 28 m2 cada uno con comederos de canoa-

periféricos, bebedero central y mur!J rompevientoa en la puerta de acceso,-

(fig. Bl. 

El principal problema que ae observa es la falta de profundidad de -

las canoas ( 15 cm.) que genera dcsperdLc io.:l y 
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contaminación fecal en los comederos¡ la ubicación de los bebederos centr!_ 

les, generan accidentes en las hembras y predisponen a excesos de humedad

por faltas de pendientes y drenajes adecuados pues son cuartos completame~ 

te cerrados y la luz solar y ventilación son insuficientes para controlar

la humedad (esto pudo haber sido causa de gran mortalidad en corderos re-

cién nacidos). (fig. 9}. 

e} El corral de sementales (40 m2) es insuficiente para los 20 semen

tales para los que fue construido; existen varios problemas como falta de 

pendientes, divisiones individuales, dificultad para el manejo de excretas 

dificul tnd de suministro de alimentos, por tener los comederos de pared a 

pared empotrados en el muro, (fig. 10 y 11). 

d) Ne hay corral de manejo. 

e) f'al ta un corral de aislamiento y enfermería, 

nota: Las siguientes Areae se evalúan en base a las prActicaa de loe que 

ruaron socios do la granja, que actualmente tienen borregos y desean vol

ver a participar. 

2. - GENETICA 

Los cruzamientos que se llevan a cabo se realizan sin control alguno, 

por lo que los animales Lincoln y Rambouillet se han cruzado con anima

les criollos dando como resultado la pérdida parcial de la raza. Sin embn!: 

go existen aproximadamente 20% de <1nirnales que fenotípicamente manifiestan 

características de Lincoln y Rambouillet perfectamente adaptados a la 

zona y sus 



'},- Ac1..·~~so prirt<.~ipal. 
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condiciones amDientales, nutricionales, etc. En la región se tienen anima

les con fenotipo de raza Hampshire, Suffolk, Lincoln y Rambouillet, (Fig 121 

3.- RD'RODUCCION 

Según información de los campesinos de la comunidad se tiene una Epo

ca de ~mpadre que va desde octubre hasta febrero; otros mencionan dos, en 

agosto-septiembre 'i mar:to-abril. Sin emban;.o no se tiene un control preci

so y por el hecho de tener al to influencia d~ ovejas criollas, la estacio

~Blidad ha disminuido considerablemente. (Fernández:., 81). Se tiene un 60% 

de fertilidad y una prolificidad de 1.02. ta mortalidad antes del desteto 

llega hasta el 50%; sin embargo debe de tomarse en cuenta que los corderos 

son destetados entre los 4 y 6 meses de edad, tas hembras son mantenidas 

en promedio hasta 5 partos, sin embargo por presiones econ6rnicas algunas 

son eliminadas desde el 2o parto. 

4.- ALDIEHTACION 

Está basada en 8 a 10 horas de pastoreo diario y rastrojo de ma!z

{ S. 9% p.c. Shimada, 84) o paja de avena (4.9% p.c.) eon esto podemos obser 

var que existe un e><ccso de fibra y una carencia de proteína y energía en 

la dicta cotidiMn. Por otro lado, no hay suplementac16n con sales y mine

rales y vitaminas lo que contribuye a mayores deficienctas, 

s.- SANIDAD 

No ('dste• ninguna práctica de v.1cunac1ón o prevención de enfermedades 

se desp3r.1si ta una vez cnda dos años, pero sin evaluar el impacto de la 

desparaaitaclón, l..:is an1nales,por lo tanto, se encuentran en malas 
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condiciones físicas, que se ref'lejan en bajas ganancias de peso, f'ertili-

dad, neumonías cr6nicas, al ta mortalidad en corderos y escasa producción -

de lana. 

6.- ECONOIUA 

Hasta la fecha los productores mantienen a la ovinocul tura como una -

actividad secundaria y se refleja en que las inversiones hacia sus ovinos

son mínimas (esquilmos agr!colas, pastoreo). Sin embargo por la rusticidad 

y la disponibilidad económica que estos animales representan sigue siendo

atractiva esta actividad sobre todo en épocas críticas o de compromisos s~ 

ciales. 

Por esto, loe costos que se manejan son básicamente implícitos ya que 

se utiliza la mano de obra fwniliar, esquilmos agrícolas y pastoreo sobre

tierrss comunales. 
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ALTKIUIATIVAS 

Dadas las condiciones de la ovinocul tura y los recursos dieponiblee -

en la comunidad se presentan tres Sistemas Al ternativoe: 

a) Seguir con la ovinocul tura extensiva al te.mente nística como se ha 

llevado hasta la fecha sin modificar ninguna de las pr.lcticas ni incluir -

insumos adicionales por lo que reeul ta barato. 

b) Aprovechar las instalaciones y se¡uir un sistema de producción in

tensivo, buscando créditos y altas inversiones para repoblar y hacer f'un-

cional la granja en un periódo corto de tiempo. 

e} Sistema extensivo-con encierro nocturno, En que a partir de loe 

recursos disponibles (animales, instalaciones, forrajea) se integre el si! 

tema de producción a larao plazo. 
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R!C<MENDACIOllES 

Este sistema extensivo-con encierro nocturno, busca aprovechar 6pti-

mamente los recursos disponibles en la comunidad: 

-Experiencia en hatos pequeños 

-Instalaciones disponibles 

-Animales bien adaptados 

-Pastizalez comunales 

-Esquilmos agrícolas (rastrojos, pajas) 

-Animo de 4 productores campesinos. 

Los custro productores que buscan revitalizar el uso de las inatala

ciones, fueron (y siguen siendo) socios de la granja ovina que es propie

dad comunal • 

La eatrateaia que ee propone ea la aiauiente ~ 

1.- ORGAllIZACIOll 

Actualmente algunos productores (2) utilizan las instalaciones para 

guardar por las noches a sus animales y el rastrojo de su milpa, (fig.13) 

cada uno utiliza alauno de 1011 corrales de las navea. Lo que se suaiere

es que loe productores ee unan en sociedad, donde 11u capital aportado s~ 

rá el valor de sus animales, ee contrata a un encar¡ado con cierta expe

riencia que coordine los trabajos y manejo en ¡¡enernl a realizar en la 

granja, así podrán compartir y disminuir costos de medicamentos, aseso-

rías, áreas comunes (corral de manejo, esquila, instalaciones hidrAuli

cas y eléctricas}, sementales, transporte de animales al mercado y uni!! 



(Fig. 13) 

13.- JiastroJo en corrales. 
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quen sus conocit:11entos para hacer más eficiente la explotación de sus -

animales. 

por esto se deberá realizar un convenio de colaboraci6n mutua donde

se establecen los lirni tes de respor.sabilidad entre los participantes así 

como las formas de distribuci6n de los ingresos que estarán en correspon

dencia con el capital inicial aportado (anir.1ales), Cuatro productores han 

decidido iniciar el trabajo con un total de 129 borregas 24, 28, 36 y 41 

anir:iales respectivamente. 

nota: Las siguientes recooendaciones se dan de manera general para el 

mantenimiento de las 129 borregas con que se iniciará el hato. 

2,- INSTALACIOllES 

a) Corrales: Inicialmente para el primer sen:estre se utilizarán sol!!_ 

mente siete corrales para las borregas (1.5 m2/borrega} (Ensminger, 76} , 

sin ernbargo se sugieren algunas modificaciones que buscan mejorar el fun

cionamiento sin una inversión muy alta. 

Existe un problema de falta de drenaje, declives 1 ventilación y en-

trad3 de luz solar, por ~o que se sugiere abrir las puertas de loa corra

les hasta 2 mts. de ancho, pcrmi ta la entrada del sol y nejore la ven ti 1! 

ci6n y limpieza de los corrales. Pero lo más importante y barato es dar 

pendientes de 2% y drenajes hacia afuera de los corrales para aminorar el 

problema de exceso de humedad; sería descabl<! ocultar la tuberi3 sin em-

barg,01 los costos se elevarian. 

Será nccc~ar1" reparar las t~ornadizas destruidas y evitar lB contam!. 
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nac16n y desperdicio d-e alimento, 

b) Pa:r"ideros: Se recomienda eliminar el bebedero para evitar a.c("ide!! 

tes y exceso de humedad por lo que serta necesario uti l lzar los parideros 

solo por las noches. 

e) El corral de sementales es imprdctico por ser un LUSrto cerrado -

para todos, lo mejor será. destinar un área de corrales para adaptar corr! 

les individuales de mínimo 12 m2 por cada semental, inicialmente se nece

sitan cuatro y al actual cuarto de sementales darle un uso de bodega. 

d) SerA necesario constru!r un corral de manejo con la siguiente di! 

pos1c16n. (fig, 14). 

3,- REGISTROS 

Se sugiere que se identifique a los animales con collares barstos

(rondanas numeradas sujetas con correas) y abrir registros lo más sene,! 

llos y manejables por los productores. (fig. 15}. 

4,- GENETICA 

C<:imo ee ha mencionado, existen animales con carocteristicas de --

Lincoln, Rambouillet 1 Sufíolk y Hampshire, sin embargo, uno de loa prtnc! 

pales requerimientos en la explotac16n es la adaptabilidad a condiciones

de pastoreo y en este sentido la raza Rambouillet está muy bien califica

da por su alta rusticidad, buen tamaño. estac16n de cruzamiento prolonga

da y produce excelentes fl. (Alonso. 79). 

Por esto se sugiere que se realicen cruz.llll'lientos nbsorbentes hasta -
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(Fig 15) 

Registro granja 11Santa Cruz" 

Folio 

~egistro lndividual 

Nümero Sexo Padre # Raza 

Madre # Raza 

Fecha de Nacimiento Peso al Nac. 

Tipo parto 

Edad Peso Edad Peso Fecha probable 
destete 

-uestete 
ler servicio ___ ler servicio --- desecho ---- Peao desecho 

"""'FeCfla (f feClla Tipo 7f Qbeervaciones Servicio Semental Parto Parto Crlas 

Observaciones 



(Fig 15) 

Registro General de Manejo (Corderos) 

# CaTal s.,., Fechl Peso [d>:I Peso Veo.re Fecm rnrtin:> Fecte 

ra:. re:. dostem Destete Fecte l•~. 21~. """PJBZO ""'"' """' ler.setVlcio ~mos 
-

' 
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3/4 RambouUlet, l/4 criolla y luego con estos animales cruzar eon sement! 

les Suffolk para obtener corderos para abasto. De esta manera se obtendré

una mejor producción de corderos para abanto y <nforma secundaria lane de 

las hembras en producci6n. 

tJlo 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

COMPOSICION DEI. HATO (HEMBRAS). 

e 

129 

86 

42 

F1 

41 

100 

156 

131 

89 

43 

F2 

41 

100 

165 

226 

TOTAI. 

129 

129 

142 

156 

172 

1B9 

206 

226 

A partir del año '98 se sugiere iniciar los cruzamientos con sementa

les Hampshire y así neguir la producción de reemplazo y corderos para Bba.!. 

to. 

5.- REPRODUCCION 

Con el fin de llevar adelante el programa genético será necesario ao

lucionor la problemática reproductiva, por esto as recomendable identifi-

car plenamente la época de empadre de los auimales existentes, esto se pU.2_ 
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ESTA TESIS 
$ALJk {}f u 110 DEBI. 

BIBLJOTfCA 

de lograr utilizando un macho marcador tabasco {por su excelente libido),-

regi$trar e iniciar montas dirigidas, previa revisión física y androl6g1ca 

de los machos sementales. 

Con el fin de mejorar la fertilidad se recomienda no descuidar la al! 

mentaci6n en épocas previas al empadrf' {quince días) y durante el mismo, -

adem6s mantener en buenas condiciones a loa sementales y aplicar un progr2; 

mn de medicina preventiva y sanidad (abajo sugerido}. 

Para disminuir la mortalidad de corderos, será necl!'sario dar especial 

atención y cerciorarse que los parideros tengan un mínimo de humedad y su ... 

ciedad, practicar la 4eainfecci6n umbilical, que exista producción láctea-

y mamen el calostro. Para que los animales sean destetados inicialmente a 

los 3 meses y lleguen a un peso entre 20 y 25 kgs. ~ ae recomiendan corral! 

tas de exclusión para que a partir del mes de edad prueben otro& alimentos 

'! cuanto ante$ inicien el proceso de rumin. 

Se sugiere el aiguiente desarrollo de hato para tener una idea de co-

mo estará el reba.f\o ei se mejoran las pr&cticae zooUcnicas sugeridas. -

(cuadro 1). 

nota; Loe --.ntalee ae i.ntrodueen &a un afto de eMd 7 ae mantienen duran-
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(Cuadro # 1 J 

DESARROLLO DE HATO GRANJA "SANTA CRUZ" 

91 - 96 

91 92 93 94 95 96 97 98 

.. 1 

HEMBRAS ADULTAS 129 129 142 156 172 189 208 228 

SEMENTALES 4 5 5 7 7 

LACTANTES 93 108 147 162 193 212 233 255 

MACHOS OESARJlO. o 43 62 69 82 90 99 126 

HEMBRAS DESARR, o 43 62 69 62 90 99 128 

MACHOS PRIMALES o 41 59 65 76 86 95 122 

HEMBRAS PRIMAi.A o 41 S9 65 76 86 95 122 

TOTAL 226 241 294 323 370 408 448 490 

o o o o o o o o o 

FERTILIDAD 1' 70 70 60 60 60 80 80 80 

PROI.IF!CIOAD % 120 120 130 130 140 140 140 140 

MORT, LACTAN. % 20 20 15 15 15 15 15 15 

MORT. DESARR. " 5 

MORT. ADULTOS % 2 2 2 2 

1' REEMP. HEMBRAS 20 32 41 35 23 31 31 27 

1' REEMP, MACHOS o o 60 o o 60 o o 

TASA CRECIMIENTO o 10 10 10 10 10 10 10 

o o o o o o o o o 

HEMB, REEMP. VENT 12 15 21 25 27 30 52 

HEMS, DESECH, VEN o 26 26 31 34 38 42 46 

MACl!OS A VENTA o 41 59 65 78 86 95 122 

TOTAi. 79 102 117 137 151 157 220 

o o o o o o o o o 
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6.- ALillENTACION 

Con la dicta que se acostumbra dar a los animales, existe una defici!!? 

cia de 12.9 grs. diarios de proteína (rastrojo, pastoreo y paja) y 2.6mcal. 

/kg, se sugiere una suplementación con ensilado de mah, alfalfa fresca, S!!_ 

les minerales y vi tamines, quedando la dieta de la siguiente manera: 

Ensilado de Maíz 

Alfalfa Fresca 

Minerales 

Vitaminas 

76.0" 

23,0" 

0.5" 

0.5" 

Se sugieren estos ingredientes por ser los más f'actibles de producir-

en la misma comunidad sin tener que depender del mercado externo. Sin emba! 

go, por costos se pastoreará y suplementará solamente con minerales y vita

minas el primer y segundo affo; al tercero se aplicará la dieta propuesta -

(70 % de pastoreo, 30 ~de suplementac16n). 

7 .- SAllIDAD 

Inicialmente se recomienda un eetudio de parasitología para determinar 

el plan de deeparasitaci6n externa e interna anual del hato. Será necesario 

destinar un área para enfermeria y otra para aislamiento. Ea indispensable

la capaci taci6n de los productores eobre prevención y control de las enfer

medades más importantes de la zona como lo son diarreas en corderos, enter!!. 

toxemia, queratoconjunti vi tia, linfadeni tia caseosa, neumonías, paras! tos is 

y abortos. Serán necesarias las prácticas de deainfecci6n de equipo e inst! 

laciones, aislamiento y tratamiento a animales enfermos, reviei6n periódica 
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de sementales. Se recomienda la vacunaci6n contra Pasteurelosis anualme!! 

te, si es posible produciendo una autovacuna, si no, se puede utilizar una 

vacuna bivalente comercial, 

B.- IOOIQIIA 

Con el fin de minimizar costos, durante el primer ai\o se cargaré. sol! 

mente loe costeo de compra de sementales, auplcmentoci6n en vitaminas y

minerales y costos fijos¡ se buscar6 que con loe pr6cticas de manejo, mej~ 

re la fertilidad, prolificidnd y disminuya lo mortalidad de corderos. En 

el segundo año, cuando inicin la producci6n se podrá invertir en las repn-

raciones necesarias de las instalaciones. 

A partir del t.ercer año en que ne consolide la producci6n so podrán 

hacer inversiones en alimcntaci6n, por esto los costos para el primer y 

segundo o.ño, son mucho menores que los siguientes. 

El hecho que las hembras de reemplazo surgen del mismo rebaño, nos-

permite contabilizar el costo eln que esto implique una orognci6n por par

te de los productores. 

La vnrinc16n .de los costos y utilidades se presentan en el cuadro 2,. 

nota: El peso pr<>11edio de loe borregos pnra venta es de 60 kge. con un 

precio al mercado de S 5,500.00 por kg. en ple. 
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{Cuadro # 2) 

DESARROLLO DE HATO GRANJA "SANTA CRUZ" 

91 - 98 { Uti 1 idade~) 

91 92 93 94 95 96 97 98 

•• 2 

COSTOS (MILES o o o o o o o o 

DE PESOS) o o o o o o o o 

FIJOS INSTALAC. o 17000 o o o o o o 

MENSUAL 450 450 450 450 450 450 450 450 

AllUAL 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 

VARIABLES AflIM. o o o o o o o o 

SEMEflT. MENSUAL 40 40 50 50 50 ·10 70 70 

SEMENT. ANllAL 480 480 600 600 600 940 840 840 

REEMP. MENSUAL 54 68 64 70 79 87 95 

REEMP. ANUAL o 648 696 768 840 949 1044 1140 

MEDICAMEflTOS o o o o o o o o 

MENSUAL 37 41 45 50 55 61 67 74 

ANUAL 450 495 544 599 659 725 798 870 

ALIME!ITACION o o o o o o o o 

MENSUAL 21 22 2178 2393 27"41 3023 3319 3630 

ANUAL 257 264 26142 28721 32900 36276 39828 43570 

o o o o o o o o o 
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(Cuadro # 3 ) 

DESARROLLO DE HATO GRANJA "SANTA CRUZ" 

91 - 98 ( Uti lidade•) 

91 92 93 94 95 96 97 98 

•• 3 (miles de pesos) 

INGRESO ANUAL o 26070 33660 38610 45210 49830 55110 72600 

COSTO TOT, ANUAL 6587 23636 32676 35616 39552 43248 468'/2 50688 

UTILIDAD ANUAL -6857 2434 1044 2994 5656 6582 8238 21912 

o o o o o o o o 

UTIL,X ANUAL 6107 o o o o o o o 

UT I L, X MENSUAL 508 o o o o o o o 

CAPITAL ANIMAL 67800 72300 88200 95goo 111000 122400 134400 147000 
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CONCLUSIONES 

Se estima que para el octavo ai\o de funcionamiento, la granJa esté -

operando con un total de 490 ovinos, (cuadro # l J, que es la capacidad -

real de la explotaci6n 1 para este año &e espera que sea completamente re

dituable ya que aeg'1n la proyección presupuesta!, inicia en '92 con una

utilidad anual de$ 2 1 434,000.00 y para '98 se estima en$ 21'912,000.00. 

Además del cap! tal que representan los animales al incrementar el número-

de ellos de 226 a 490 lo que representa una utilidad adicional de 

$ 79'200,000.00 por la diferencia entre el primer año { 1 91) y el últirno

('98). (Cuadro# 2 y# 3). 



-26-

8.- LITERATURA CITADA 

ALONSO J, I,; MANEJO DE LA REPRODUCCIOff EN LOS OVINOS 
MEMORIAS DEL CURSO "ASPECTOS DE PRODUCCION 
OVINA" FMVZ. UNAM OCTUBRE, 19Bl, 

ALONSO J, I,; SISTEMAS DE CURZAMIENTO MODERNOS PARA LA 
PRODUCCION DE CORDEROS PARA ABASTO, 
MEMORIAS DEL CURSO "ASPECTOS DE PRODUCClON 
OVINA" FMVZ. UNAM OCTUBRE, 1981. 

ENSMINGER M.; PRODUCCION OVINA 
EDITORIAL ''ATENEO" 1 BUENOS AIRES. 
4• EOICION, 1973, 

ENSMINGER M. ; MANUAL DEL GANADERO 
EOITORIAL ºATENEO" 1 BUENOS AIRES. 
41 EDICION, 1973. 

FERNANDEZ S.; CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE LA OVEJA 
MEMORIAS DEL CURSO "ASPECTOS DE REPRODUCC!ON 

FLORES 

OVINArt FMVZ. UNAM OCTUBRE, 1981. 

M.. ¡ BROMA.TOLOGIA ANIMAi.. 
EDITOílIAL "LlMUSA". 
MEXICO, 1980. 

SHIMADA S.; FUNDAMENTOS DE NUTRICION ANIMAL COMPARATIVA 
CONSULTORES EN PRODUCCION ANIMAL S.C, 
MEXICO D.F., 1983. 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Texto
	Conclusiones
	Literatura Citada



