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RESUMEN 

García Gámez Manuel de Jes6s. Evaluac~6n Zootecnia de las 

aparcerías ovinas en el Edo. de Sinaloa: 111 Seminario de titu

laci6n en el área de pequeftos rumiantes, (bajo la supervisi6n -

de: M.V.Z. Rosa B. Angulo Mejorada). 

Se realiz6 una evaluaci6n zootécnica de las aparcer~as de 

ganado ovino raza pelibucy del Estado de Sinaloa, que se encue~ 

tran bajo contrato suscritos a la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidr~ulicos (SARH) y productores de la entidad. Las 

· explotaciones se encuentran distribuidas en diferentes zonas - -

del estado en similares condiciones de manejo, aliruentaci~n y 

salud. Se ha podido apreciar un desarrollo lento de los reba -

ftos ovinos, encontr~ndose animales con baja ganancia de peso y 

por lo tanto poca talla a los 12 meses de edad, dado esto por -

deficiencias nutricionales, marcada parasitosis, manejo repro -

ductivo y gen~tico inadecuado, lo que ha propiciado que la may~ 

ria de los productores abandonen la actividad, una vez cwnplie~ 

do sus compromisos con la SARH. 

Se analizaron los aspectos de mejoramiento gen~tico, repr~ 

ducci~n, alimentaci~n. manejo. sanidad y econom~a; se propusie

ron alternativas viables para mejorar la eficiencia de las apa~ 

cerías en beneficio de los productores y del programa. 
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Se encontr6 que el punto de equilibrio en la empres (apa~ 

cer1a), se puede tener a partLr del So. ano quedando la empresa· 

capitalizable y sin tener que pagar Interes de Capital (ik) a -

la SARH, en base a una propuesta de un modelo de producci6n pa

ra las aparcerías. 
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l N T R.O D u e e l o N 

Sinaloa, entidad federativa situada en el noreste de la R~ 

Mexicana, est§ localizado en las coordenadas extremas Z3° 31 1 
-

de latitud norte y los 105º 24' y 109° 27' de longitud oeste 

limita al norte con Sonora y Chihuahua, al sur con el estado de 

Nayarit¡ al este con el Estado de Durango y al oeste con el - -

OceAno Pacifico. 

En su clima destacan 4 tipos diferentes con pequenas va- -

rientes que de acuerdo a la clasificaci6n de KOeppen son: Desé~ 

tico, muy caliente y con lluvias en verano. Seco estepario e~ 

liente con lluvias moderadas en verano. Templado, con lluvias 

moderadas en verano e invierno; con lluvias en verano e invier-

no. 

El estado de Sinaloa solamente produce el 10\ de la deman

da ovina nacional, por tal motivo la SARH inicia desde 1985 el 

Programa Nacional de Repoblación de ganado ovino (PRONAREGO), : 

a fin de incrementar la producción ovina, a la fecha (31 de en~ 

ro de 1992) hay establecidas 71 aparcerías de ganado ovino raza 

pelibuey. (10) 

Dicho programa está dirigido a ejidatarios, pequeños pro~

ductores y comuneros que cuentan con infraestructura (praderas, 

instalaciones, agun, etc.) y con experiencia en el manejo de e~ 

ta especie. 
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El PRONAREGO consiste en la entrega, bajo contrato de epa.! 

ceria, de un lote de 50 hembras y 2 machos de la raza Pelibucy 

o bien Black Belly, de entre 12 y 18 meses de edad, con un va -

lar aproximado de$ 15'600,000.00. 

Bajo las condiciones del contrato de aparcería, el produc

tor se compromete a pagar en especie el 100% de las hembras y -

el 300\ de los machos recibidos, en forma proporcional en un 

plazo no mayor de 6 afias o antes, siempre y cuando el productor 

pueda cubrir dichos pagos; así mismo se compromete a cuidar, -

alimentar y reproducir los animales, acatando las disposiciones 

que sobre el particular dicte la SARH, a través de la asisten -

cia técnica. De Jos pagos se obtendrán animales de reemplazo 

que pasar'n a fonnar parte de otras nuevas aparccr~as, que se -

rán distribuidas por la SARH. (11) 

Al término del contrato el productor queda como propicta -

rio del lote ovino, que coadyuva en su economía y fortalece lo 

producci6n ovina en el estado de Sinaloa. 

Por lo anterior, se plantea como objetivo del presente tr~ 

bajo, recomendar un mo<lelo de producción viable para las apare.!:. 

rías, tomando en consideraci~n los aspectos zootácnicos de: ge

n~tica, reproducci~n, nutrici~n, manejo, sanidad y economía. 
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E V A L U A C I O N 

Situaci~n actual: Bn el Estado de Sinaloa el Programa Na-

cional de la Repoblaci6n de Ganado Ovino (PRONAREGO), est6 en -

su etapa m~s importante de crecimiento, ya que a ra~z del ejer

cicio presupuestal de 1991• fue posible ampliar en forma signi

ficativa el nWnero de aparcer~as. De" 24 que hab~a a principios 

de 1991 ascendí~ a 71 que hay en la actualidad, beneficiando 

con esto a m4s de 122 productores (Cuadro No. 1). 

Sin embargo, por otra parte se ha observado un lento dina

mismo en dichas aparcer~as, debido a que existe una deficiente 

asistencia t~cnlca por parte de la s.A.R.H. Muchas de las ve -

ces debido a una falta de capacitaci~n a los t~cnicos y en oca

s iones a los productores seleccionados, no son tos m~s id~neos. 

Dando como resultado la existencia de rebaftos de aparcer~a con 

problemas de consanguinidad• bajos índices de fertilidad baja.

ganancias de peso. alta incidencia de enfermedades respirato -

rias. parasitarias y consecuentemente corderos de bajo peso al 

abasto. 

Reproducci6n: 

No existe un programa definido de reproducci6n durante el 

empadre. A pesar de que las hembras presentan mayor incidencia 

de celos durante los meses de julio, agosto y septiembre. los -

machos se mantienen dentro del rebafto durante todo el afio. 
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Esto trae como consecuencia empadres contínuos lo que propicia 

que haya pariciones en diferentes épocas del año. No hay con-

trol sobre las crías machos. No se llevan registros descono--

ciendo cuales son las hembras que han parido y de estas cuantas 

crías se han obtenido. 

Mejoramiento Genético: 

Dentro del programa de aparcerías establecido P?T la SARH 

est' la obtenci6n de los reemplazos sementales y hembras de 

las mismas aparcer~as. Al no existir los registros y a la fa! 

ta de control de las montas y aunado a la falta de un programa 

definido de cambio o intercambio de sementales es difícil se -

leccionar a las crías motivo de pagos parciales, por la poca -

talla y el peso que alcanzan los animales a los lZ meses de 

edad requerida para su selecci6n,(por la consanguinidad exis~

tente en algunos rebaftos), ya que estas crías se entregar~an a 

otros aparceros, destinindolos a un fracaso productivo. 

Alimentaci6n: 

La Subdelegación de Ganadería en el estado de Sinaloa ha 

establecido como política muy particular (adem&s de las que se 

establecen en el manual de procedimientos del PRONAIU:GO), que 

es requisito para el productor que desea incorporarse al pro -

grama, tenga establecida una pradera de pasto, ya que de esta 

forma se garantiza la alimentaci~n del ganado. Con base en e~ 
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to se puede seftalar que el 100\ de las aparcer~as son cxtensi -

vas con pastoreo en praderas de pastos mejorados, siendo las 

más comunes praderas de (Bermudas) cruza uno y cruza dos, Ray-

Gras, estrella Africana y Sudan, así como praderas de pastos n~ 

tivos como el zacate Jonhson, grama (Bermuda criolla), punta 

blanca y zacate lagunero. Se considera que este sistema de ali 

mentaci6n es el más econ6mico y por consiguiente el más recome~ 

dable, sin embargo, no está definida la cantidad de hectáreas -

que deba tener un productor, existiendo algunos que manifiestan 

tener una hectárea, otros tres y algunos diez o ntás. Para ésto, 

también se toma en cuenta la disponibilidad de otros alimentos 

como son los esquilmos post-cosecha, los cuales en el listado de 

Sinaloa son abundantes y variados p~ro ninguno de ellos reune -

los requisitos nutricionales de los ovinos. Tomando en cuenta 

este aspecto como una de las causas principales que influyen en 

el desarrollo productivo de las aparcer~as y sobre todo en el 

abandono de la ovinocultura por parte de los aparceros una vez 

cumplido el compromiso con la SARH, ya que la gran mayor~a ter

mina vendiendo su rebafto siendo el comentario m~s com6n que no 

los puede atender. 

bn t~rminos ¡enerales la disponibilidad de agua no repre-

senta ning~n problema, ya que todos los productores disponen do 

este l~quido para abrevar al ganado. Con respecto a la suple -

mentaci6n de salc.s minerales, algunos productores adquieren hlE, 

ques de tipo comercial que les suministran. 



- 8 -

Manejo: 

Bl manejo es similar en los rebanas entre la mayoría de 

los productores, siendo la pr&ctica m's com~n el de pastorear a 

los animales en el día y encerrarlos en la noche. Dstos son -

pastoreados en ocasiones por los aparceros, sus esposas, o sus 

hijos, en algunos casos se contratan pastores e incluso se han 

observado rebaños pastoreando con ganado caprino, lo que nos da 

a entender que existen desconocimientos entre los hábitos ali -

mentlcios de estas especies. 

No cuentan con ning6n programa de manejo definido en el m~ 

mento del empadre ni durante las paricioncs. Después del parto 

las cr!as permanecen con su madre en el corral durante 7 de 15 

d~as seg~n las exigencias del cordero. Hn este período se les 

aporta el alimento que el productor tiene disponible co1110 ras -

troja de maíz molido, sorgo, garbanzo o paja ~e frijol, zacate 

verde cortado y en ocasiones algo de grano. 

Al recién nacido Únicamente vigilan que mame durante las -

primeras horas de nacido. La mayor~a de los productores no de

sinfectan el ombligo. El destete generalmente es realizado en 

forma natural no identifican los animales nuevos del rebafio, no 

efectúan pesaje de los animales ni llevan registro alguno. 

Las instalaciones, por lo general son elaboradas con malla 

borreguera o cicl6nicn, se construyen un s6lo corral para todos 
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los animales, en ocasiones un corral para las hembras paridas, 

desconocen las necesidades de espacio, sombra y su comederos. 

Sanidad: 

Se ha detectado que las parasitosis internas son las afec

ciones de mayor indiccncia en los rebafios ovinos, sobre todo -

porque no existe una costumbre definida por parte de los produ~ 

tares para controlar éstas mediante calendarios de desparasit~ 

clones, tenemos que las m~s comunes son: estrongilosis, fascio

lasis, ocstrus avis, haemonchus y coccidiosis. 

Otras de las enfermedades comunes sobre todo en los meses 

fríos y lluviosos, son las bronconeumonías que de igual forma -

que tas parasitosis, nunca se determina su etiolog~a o agente -

causal. Así mismo se observan otros tipos de enfermedades como 

ectima contagioso, queratoconjuntivitis y gabarro. 

La mayoría de los productores acostumbran realizar bacte-

rinizaciones aplicando la doble contra pasteralosis (Pasteure--

lla multocida) tipo 1 y 2 y carb6n S. (Clostridium Chavoei) Y -

en ocasiones la triple: carb~n sintom~tico ( C.scpticum), sept~ 

cem~a y edema maligno. 

La mayor mortalidad de los rebaños ovinos de aparcería son 

en crías recién nacidas entre los primeros S días de edad, sin 

que sea determinada su causa. 
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Producci6n: 

El objetivo productivo de las aparcerías son corderos para 

el abasto y hembras ya sea para el reemplazo o abasto. El pri.n 

cipal problema que presentan los aparceros es el de la venta de 

corderos de 14 meses de edad que son castigados por los compra

dores y ésto se'debe a dos causas principales, la primera es -

por falta de lotes homogéneos y numerosos y la segunda es por -

el poco peso de los corderos al abasto. 

Otro aspecto en la producci~n es el relativo al pago de 

crías que tienen que efectuar los aparceros cada afl.o a la SARH, 

siendo el principal obstáculo el poco peso y tamafio que alcan-

zan al ano de edad, dificultando la continuidad del programa, -

ya que no se pueden recuperar animales de baja calidad toda vez 

que con ésto se tiene que formar nuevos m6dulos de aparcerías. 

Economía: 

Las condiciones del PRONAREGO hacen atractiva hacia los 

productores la idea de una aparcería, ya que cada lote consta 

de 50 hembras y 2 machos con un valor de $15'600,000.00 apr6xi

madamente, cifra casi imposible de adquirir al contado por par

te del productor. 

No obstante, son muy pocos los apareceros que realmente oR 

tienen beneficios significativos de este programa que determine 

tomen más en cuenta a la actividad ovina, a consecuencia de to

dos los problemas anteriormente mensiona<los. 
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A L T E R N A T I V A 5 

A continuaci6n, se describen algunas referencias importan

tes que pueden ser tomadas en cuenta para un mejor manejo de -

las aparcer~as sin que esto quiera decir que ~stas son id6neas, 

por el contrario, éstas representan una alternativa y que como 

tal deben tomarse en cuenta de acuerdo a la disponibilidad de -

los recursos del productor, para su mejor optimizaci6n. 

Se considera prudente desarrollar un sistema de informa- -

ci6n que pueda ser llevada por el productor, en el que se debe

rá contemplar entre otros aspectos lo relativo a: identifica- -

ci6n de vientres, fecha de empadre, fecha probable de parto, n~ 

mero del parto, námcro de cr~as nacidas, sexo de la cr~a, su 

identificaCi~n, peso al nacer, peso al destete y a los 180 dtas 

de tal forma que esta informaci~n nos sirva para evaluar y se-

leccionar los reempla~os. (Figura No. 1). 

Mejoramiento Genético: 

La selecci6n es una de las herramientas m~s importantes 

en un programa de mejoramiento genético, además de ser muy sen

cilla su aplicaci6n (basándose en los datos de producci6n), ya 

que Únicamente hay que desechar lo malo y escoger lo bueno, por. 

que el principal objetivo de la selección en las aparcer~as es 

escoger a los reproductores que van a producir a las siguientes 
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generaciones, as! como considerar el material genético de la P.2. 

blaci6n, aumentando las· frecuencias génicas deseables y fijando 

la mejor aditividad para las características productivas¡ de -

tal forma se tomarán en consideraci6n los patrones raciales de 

la raza pelibuey, sobre.todo en lo relativo a seleccionar anim! 

les con talla superior a los SO cm en las hembras y 65 cm para 

los machos, recomendindose desechar a todos aquellos que prcse~ 

ten defectos físicos, cuernos y a los animales que presenten -

una considerable capa de lana permanente (que no la desechen) -

(3). 

El námero de corderos criados por oveja, es uno de los fa~ 

tares que determinan la eficiencia de la producci6n, la obten-

ci~n de gemelos es pues un factor deseable, ya que la hembra -

que destete gemelos produce mayor cantidad de kilogramos de coL 

dero, que las que destetan una sola cr~a (9); por lo tanto se -

deben tomar en cuenta las hembras que en su primer afto tienen -

gemelos ya que muestran por lo general durante toda su vida, 

una fecundidad mAs alta que las demás. Al seleccionar para ge

melos, es deseable el inclinarse por corderos y corderas que -

provienen de parto gemelar, nacidos de madres de 2 a 3 a~os de 

edad y no de madres primerizas. 

Para el mejoramiento de la fecundidad es deseable la sele~ 

ci6n de machos nacidos de madres muy fecundas ya que la selcc-

ci6n de carneros con un alto potencial para dar gemelos, rcsul-



- 13 -

ta más efectiva que la selccci6n de hembras debido a que se pu~ 

de obtener un diferencial de selecci6n mucho más alto con los -

carneros que con las ovejas. Sin embargo, no se obtendrá bene

ficio gen~tico alguno sino hasta que las hijas produzcan corde

ros (15), 

Será importante considerar el peso de los corderos al des

tete pues tiene una hcredabilidad aproximada de ~~% que aunque 

es baja y el progreso genético sería lento, es recomendable ca~ 

siderarlo dentro de los vientres del porcicnto anual de desecho 

tomando en cuenta el comportamiento de la oveja a desechar con 

el comportamiento del rebafto en varios eventos. 

El indice de ganancia diaria de peso despu~s del destete -

en los borregos es altamente heredable (71\), de tal forma que 

la selecci~n masiva para mejorar este car~cter resulta muy 

efectiva. El peso al afio de edad también es altamente hereda

ble (451), y considerando que las hembras m~s pesadas al ano -

de edad destetan corderos m&s pesados, la selecci6n de esta e~ 

racter~stica es aconsejable (9). Por consiguiente las hembras 

con mayor índice de productividad se tomarán en cuenta para la 

selecci6n de los reemplazos. 

Reproducci6n: 

El objetivo básico de un programa reproductivo es la obte~ 

ci6n de una cosecha de corderos destetados con un peso corporal 

adecuado. 
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La raza pelibuey ha demostrado excelentes índices de con-

cepci6n expresados como el \ de las hembras gestantes de aque

llas expuestas al semental. por lo que en baSe a estas caracte

rísticas se puede intentar producir tres paricioncs en un lapso 

de 2 afios (19). 

Para ésto será importante considerar en las aparcerías lo 

siguiente: 

Elecci6n de la &poca de empadre. 

Evaluaci6n de los sementales 

Asignaci~n de los sementales por hembras, en cuanto a núm~ 

ro de duración del per~odo de empadre. 

Diagn~stico de gestaci6n 

Lotificaci6n de hembras de acuerdo al resultado del diag-

n6stico. 

Atenci6n de la oveja al parto (12). 

Si se toma en cuenta que la reproducci6n normal, implica -

la sincronizaci6n de muchos mecanismos fisiol~gicos que se en-

cuentran m&s o menos influenciados por factores gen~ticos y de 

medio ambiente, deber~ ponerse especial atenci~n a la selecci6n 

alimentaci~n, manejo y sanidad en el rebaño para lograr los 

máximos beneficios en la cxplotaci~n ovina de acuerdo al clima 

y la época estacional de la rcgi6n (9). 

Por ejemplo encontramos que el anestro de la lactaci~n pu~ 



- 15 -

de llegar a variar desde unos pocos d!as hasta 10 meses, aunque 

por regla general var~a de 4 a 10 semanas. Es posible que las 

ovejas que paren a principio de la época normal reproductora -

tengan un anestro lactante más corto que las que paren m~s tar

de, algunas ovejas pueden presentar el ancstro hasta el comienzo 

de la siguiente temporada de aparcamiento. Las ovejas que no 

amamantan vuelven al estro m~s temprano y es muy probable que 

queden preftadas en el primer estro (5). 

Es importante scfialar que la madurez sexual en el macho p~ 

rece estar m~s estrechamente relacionada con el peso corporal 

que con la edad··, los factores decisivos son hereditarios y el 

medio ambiente (en especial el clima y la nutrici~n) presentan 

variaciones con la raza siendo la Suffolk y la Hampshire por 

ejemplo en los que la madurez sexual en el macho se presenta 

m~s tempranamente. Se considera que entre el 10 al 50\ de los 

carneros de 6 a 7 meses de edad sean muy fecundos aunque la pr.2. 

ducci6n de esperamtozoides es menos de la mitad de la del carn~ 

ro maduro, ya que pueden resultar m~s frecuentemente los esper

matozoides anormales, en particular los del tipo inmaduros, 

Se ha observado que en el carnero no es tan marcada ni li

mitada la temporada de apareamiento como en la oveja, aunque sí 

se ponen de manifiesto variaciones en la producci~n y caracte·

r!sticas del semen conforme varía la cstaci~n, presentando un 

descenso en la producci~n de esperámtozoides normales durante 
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los meses de primavera y verano, proporci6n que vuelve a aumen

tar en el otoño y el invierno (4). 

Para la consideraci6n del objetivo planteado, el índice de 

ovulaci6n puede presentar el aspecto m~s importante de la repr.2. 

ducci6n del ganado ovino. Se han encontrado marcadas diferen-

cias en el ~ndice de ovulaci~n debidas a raza. ~poca y nutri

ci~n, el cual aumenta al máximo a los ~y 5 años de edad ten-.

diendo a ser altos al mediar la temporada de apareamiento y di;!. 

minuye hacia el final de la misma. El índice de ovulaci6n es -

repetible dentro de una estaci6n y entre años, de modo que las 

hembras con índices altos tienden a tener más producci6n de ca!: 

deros que aquellas que tienen los Índices más bajos (6). 

Por tal raz~n, el provocar ~ndices altos de ovulaci~n pro

porciona un medio pr~ctico de aumentar la producci6n de corde-

ros, aunque hay que recordar que todo aumento en el n~mero de -

fetos y de corderos nacidos aumentan las necesidades de nutri-

ci~n durante la preftez avanzada y en la lactaci6n así como, los 

cuidadas necesarias en la ~poca de parto. 

Alimentaci6n: 

Quiz~ sea este el factor m~s importante en cualquier tipo 

de explotaci6n animal, se ha dicho que las praderas son el me

dio m~s econ~mico para alimentar a los animales adem~s, está -

comprobado que los pastos no re6nen los requerimientos nutri--
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cionales, en todas las etapas de los ovinos, por lo que se ha 

sugerido que para tener éxito en este tipo de explotaci6n, se -

debe tener especial cuidado en el conocimiento de la carga ani

mal del potrero que se vaya a utilitar para alimentar a los an! 

males de igual forma se debe tener conocimiento de la estacion~ 

lidad productiva de los pastos, para que de esta forma se pueda 

planear y programar la alimentación de los animales con un pro

grama alterno de conservaci6n de esquilmos post-cosecha o alm~

cenamientos de grano, que permita disponer de insumos econ6mi-

cos para la elaboraci6n de dietas de suplementaci6n para las -

ovejas. 

En el conocimiento de la productividad de la pradera es im 

portante tomar en cuenta lo siguiente: Presión de pastoreo que 

se define como un número de animales por unidad de forraje dis

ponible. por unidad de tiempo, o bien como la cantidad de forr~ 

je disponible por dia en relación al número de animales en pas

toreo, siendo este factor de gran importancia en el control de 

consumo por el ganado. Los animales frecuentemente no desarro

llan su máximo potencial cuando los forrajes son la única fuen

te de alimentación. Bajos niveles de producción en cualquiera 

de los casos hay un consumo bajo de energia digestible por lo -

que se necesita suplementar para incrementar la producción ani

mal o prevenir la pérdida de peso. 

Cuando existen grandes cantidades disponibles de forraje -

y hay una.baja presión de pastoreo, la porción de forraje - --
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utilizado es baja y el consumo por animal es m~xima, si la pre

si6n se incrementa el consumo del animal disminuye inicialmente 

muy despacio y el porcentaje de utilizaci~n se incrementa lent~ 

mente. 

Otro aspecto a considerar es la etapa fisiol~gica del ani

mal, ya que se ha comprobado que mediante el suministro de una 

dieta rica en energía (flushing), a hembras antes de empadre, -

mejora la ovulaci6n y por consiguiente la taza de parici6n 1 - -

otra de las etapas que requiere de suplementaci~n alimenticia -

es durante el ~ltimo tercio de gestaci6n, esto debido a que las 

necesidades nutricionales de la madre, se incrementan consider~ 

blemente, ya que en este per~odo se lleva a cabo el mayor crecJ 

miento del feto (18), (7), (ZCl). 

Si se decide la utilizaci~n de esquilmos y subproductos 

agr~colas, como suplementaci~n del pastoreo deben tomarse en 

cuenta los h~bitos alimenticios de los borregos, ya que son muy 

selectivos y prefieren consumir las hojas y tallos delgados de~ 

pcrdiciando cantidades considerables de las porciones lefiosas -

de los esquilmos. Este problema puede ser resuelto mediante el 

picado del forraje, cuidando que no sea demasiado fino (seco y 

polvoso), porque entonces disminuiría el consumo, en este caso 

el empleo de la melaza ayuda a aumentar la digesti6n de los es

quilmos ( 16). 

Debe111os de tomar en cuenta que los esquilmos son deficien-



- 19 -

tes en minerales (Ca., P y S) principalmente y en caroteno pro

vitamina "A", como resultado de esta deficiéncia en su composi

ci6n, la digestibilidad de materia seca u org~nica es baja, o -

sea su valor de energía disponible (TND (\) o Kcal, ED) para 

el animal es muy reducido. 

No se debe dejar desapercibido que las vitaminas se requi~ 

ren en pequenas cantidades debido a que generalmente las hidro

solubles y la vitamina "K", son utilizadas en cantidades sufi- -

cientes en el rumen, la vitamina •10 11 se obtiene por exposici~n 

al sol y la "A", se requiere cuando los animales no han tenido 

acceso a alimentos verdes por per~odos de más de 6 meses la vi

tamina "E" puede representar problemas en áreas con deficien- -

cias de selenio, ya que causa distrofia muscular en cordero -

(U). 

En virtud a las consideraciones antes expuestas, se tendr~ 

especial importancia en la nutrici6n durante el último mes de 

la preftez y durante la lactaci6n, después del destete resulta -

deseable dar nutrientes esenciales aunque limitando el plan de 

nutrici~n para evitar el exceso de gordura, antes de la tempor~ 

da de empadre, se debe adoptar un plan elevado de alimentaci6n 

por espacio de 3 semanas antes de introducir los machos al re~~ 

fto lo que por regla general aumentar~ el índice de ovulaci6n en 

las ovejas maduras. 
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De igual forma es recomendable suplementar a los sementales 

antes del empadre (tres semanas) con el objeto de que lleguen -

vigorosos y puedan efectuar las montas que se le han programado 

por 61timo se ha expuesto y es recomendable la engorda de cord~ 

ros en corral mediante el suministro de dietas balanceadas.• 

Manejo: 

Para que una explotaci~n comercial de ovinos tenga ~xito 

se deben tener en consideraci6n una serie de normas de manejo -

as! como una adecuada estructura del rebafio para poder detectar 

con facilidad las fallas y problemas y poderlos atacar. 

El primer punto a considerar es la identificaci6n de los -

animales por el m~todo que se considera adecuado de acuerdo al 

medio ambiente y sistema de producci~n. 

Las prácticas de manejo más comunes que se deben llevar a 

cabo en una explotaci~n ovina de la raza pelibuey son: 

Cuidado del parto: 

Es indispensable conocer la fecha probable del parto de la 

oveja, para as~ tener listo el corral o sala de parici~n y es-

tar pendiente de ~ste, para que en su caso se auxilie a tiempo 

a la oveja. 

*Apuntes del MVZ Cristino Cruz Lazo, La Producci6n de Ovinos Pe 
libuey y sus perspectivas para el tr6pico en base a experien-~ 
cias del CIEG, Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot~cnia -
UNAM. 
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Manejo del cordero recic'n nacido: 

Cerciorarse que el cordero ingiera calostro durante las 

primeras 6 horas de nacido, se debe desinfectar el ombligo, pe

sar e identificar. 

Destete: 

Este se debe efectuar a los tres meses de edad, se les de

be aplicar vitamina "A11 y "D", se pesarán, desparasitarán e in

munizarán contra las enfermedades más comunes de la.zona~ (pa~ 

terolosis y carb6n sintom~tico). 

Identificaci6n: 

Esta debe ser permanente, segura y f~cil de observar. 

Otras pr~cticas de importancia son: 

Programa de nutrici6n: 

Programa reproductivo 

Programa de medicina preventiva 

Programa gen~tico 

Y por ~ltimo las prácticas de: 

Descole 

Castraci6n 

Recorte de pezufta. en los casos que se considere necesario 

(12). 

El pr.oductor deber~ contar con las instalaciones mínimas -
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necesarias para la aparcería, debiendo tomar en cuenta los esp~ 

cios por animal, de acuerdo a su clasificaci~n; el espacio vi-

tal requerido para ovejas vac~as es de 1.5 MZ, ovejas con cría 

1.8 MZ, el semental necesita de 1.8 a 2.7 M2 y el cordero .s -
MZ. El espacio por comedero lineal es de 30 a 45 cm por oveja 

vac~as y gestantes, con una altura de 30 a 45 cm y para el cor

dero de 25 a ~O cm de espacio con una altura 25 a 30 cm, para -

el bebedero se requiere 30 cm por cada 10 an,imales (1). 

Sanidad: 

Se deberá efectuar un programa de medicina preventiva ten

diente a controlar las enfermedades y parasitosis m~s comunes -

en la zona, el cual deber~ ir acompafiado de un buen manejo de 

las instalaciones y locales, as~ como de un programa de rota- -

ci6n de p~adera. 

Antes de adquirir un animal se deber~ tener especial cui-

d~do en efectuar un examen general que nos permita detectar an~ 

mal~as o enfermedades, el uso de pruebas serol~gicas nos permi

ten comprobar la existencia o ausencia de enfermedades como la 

brucelosis (13), 

Se deber~ elaborar un programa de desparasitaci6n en base 

a pruebas de laboratorio, que nos permitan identificar el grado 

y tipo de parasit~sis que tiene el animal; las que deber&n rep~ 

tirse 15 d~as despu~s de efectuado el tratamiento para determi-
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nar la carga y efecto del producto utilizado; para la inmuniza

ción se recomienda efectuarlas antes del parto, antes del peri2 

do de lluvias y al destete. 

Bconomla: 

Obtener el mayor beneficio mediante la optimización de los 

recursos a trav6s del equilibrio entre medio ambiente hombre y 

animal, deberA ser sin duda el objetivo principal como empresa 

de las explotaciones ovinas enmarcadas en el progr~a de apare~ 

rla; la mayor venta posible de cordero a una edad promedio de 7 

(siete) meses con el mayor peso posible serl sin duda el result~ 

do de un esfuerzo del productor bAsandose en las recomendacio-

nes t6cRicas que sobre el particular determine, el asistente y 

que en forma general se contemplan es este trabajo. Debe ser -

pués un esfuerzo conjunto para poder llevar a cabo las recomen· 

daciones que en este documento se expone, sin que esto quiera -

decir que son las mls id6neas por el contrario s6lo representan 

un esfuerzo, una idea, la cual debe ser mejorada o adecuada a -

las condiciones reales d ela explotaci6n y los recursos dispon! 

bles por el productor. 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

Con base en las alternativas planteadas en el capitulo an

terior, se describen a continuaci6n algunas recomendaciones út! 

les para una mejor productividad de a~arcer1as de ganado ovino 

raza pelibuey, en el Bstado de Sinaloa; Proporcionandose un mo

delo de producci6n para ser implementado en beneficio del apar

cero y el programa: 

l.- Bl productor llevarl a cabo un registro individual de 

hembras en el que contemple: fecha de servicio, fecha probable 

de parto, nGmero de parto, n6mero de crlas nacidas, sexo de las 

cr1as, identificaci6n, peso al nacer, al destete y a los 180 

dias. (Figura No. 1): de igual forma deberá llevar un libro 

diario (Figura No. Z) que contemple entre otros aspectos: 

Fecha.- deberl indicar el ano, aes y dla cuando ocurri6 el 

ca•bio de dinero o bienes. 

Recibo.- Testificar si hay o no un papel de referencia pa• 

ra asegurar .que se lleve a cabo la transacci6n. 

Descripci6n.- Contiene los detalles de asiento del diario. 

Entrada y Salida.- Se deberá indicar qué cantidad de dine

ro se gasta y qu6 cantidad ingresa al negocio. 

Balance.- Senala la cantidad que hay en efectivo en la ca

ja chica y como entr6 y sali6 el dinero. (B) 
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z.- La SARH, deberA capasitar a los técnicos extensionis-

tas encargados de aparcerias, en los aspectos de reproducci6n -

alimentaci6n, manejo y sanidad, de tal forma que su asistencia, 

técnica sea más eficiente, asimismo su actividad de asistencia 

a las aparcerias deberA ser prioritaria a las demás actividades 

del extensionista. 

3.- Empadre.- No obstante que hay estudios indicativos de 

que la oveja pelibuey es capaz de mostrar actividad ovárica a -

través del afta (con una ligera disminuci6n en los meses de mar

zo, abril, mayo y junio), se sugiere llevar a cabo empadre con 

mópta controlada en los meses de junio-agosto de tal suerte que 

las pariciones sean de noviembre a enero y las crias hembras -

seleccionadas para reemplazo de esta partición, se pueden cu- -

brir en las mismas fechas del pr6ximo ano (en promedio de 8 me

ses de edad). 

Para la ovejas empadradas de junio-agosto, con lactaci6n 

de 3 meses, empadran de nuevo en abril-mayo, con pariciones en 

los meses de agosto-octubre, para que nuevamente se vuelvan a -

empadrar en enero y febrero con pariciones de mayo a julio; a -

continuación se describe en forma calendarizada el programa de 

empadre antes expuesto. 
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CALENDARIO REPRODUCTIVO 

M A M J J 

E 

A s D 

G G p 

Zdo.Afio. _,.P~~=L~__,D=-~~~E=-~~-=G~~G=-~~~P~__,P,__~~-=L~~D=

3er Afio. E G ~ ~ p p 

Período ZS meses (Z afios) • 3 partos 

En los meses seftalados como descanso (D), antes del per~odo 

de empadre, se peben utilizar para un chequeo f~sico general a 

los sementales y de ser posible un ex~men androl~gico. 

Simbología: 

E• Empadre, G•Gestaci~n, P•partos, L•lac~aci~n, D•Descanso 

(se inicia la preparaci~n de hembras y machos para el empadre, 

suplement~ndolo con un concentrado enerS~tico). 

4.- Diagn~stico de Gestaci6n.- Este es muy 6til para el m~ 

nejo del rebano. Si se sabe las hembras que no·están preftadas 

se pueden separar para cruzarlas de nuevo. Las gestantes deben 

ir a los mejores pastos. Por el momento no se dispone de un m! 

todo barato y capaz de detectar la gestaci6n de 17 a 20 dias. 

El diagn6stico de gestaci6n no es muy utilizado en cabras y ov~ 

jas (15). 
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Se puede sugerir la introducci6n de un semental al rebaño 

de las hembras cargadas, dos meses después de la época de empa

dre para que en su caso localicen a posibles hembras en celo -

(se recomienda µn maCho con desviaci6n de pene), ~en su defec

to con mandil*. 

S.- Parto.- Es indi~pensable que el productor conozca la -

fecha probable del parto, para preparar el corral de parici6n, 

el cual debe estar limpio y tener agua fresca en abundancia y 

alimento para la oveja; durante el parto se debe observar que 

la oveja lama al cordero y éste deberá mamar calostro tan pron

to como le sea posible después de nacer y antes de las primeras 

seis a doce horas de vida. Asimismo la totalidad del cord6n u~ 

bilical deberá ser bafiada con tintura de yodo en las primeras -

horas (2), se deber~ pesar la cr~a y registrar su nacimiento; -

la oveja y su cr~a, deber~n permanecer en el corral limpios se

parados de los demás animales durante siete a 15 d!as después -

de este per~odo, saldrán a pastorear a la pradera más cercana 

de las instalaciones. 

6.- Destete.- Se sugiere efectuarlo a los 3 meses de edad 

en forma s~bita, toda vez que la producci~n !actea de la oveja 
1 

es casi nula y el cordero puede dafiar la ubre, antes de éste es 

* Comunicaci6n personal de la MVZ Rosa Angulo Mejorada Asesor 
De Tésis, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia UNAM. 
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recomendable aplicar vitamina "A" y "D11 a los corderos; asimis

mo deber&n ser desparasitados, inmunizados y pesados, los ma- -

chas ser!n confinados para su engorda y las hembras pasarán a -

una buena pradera separadas del resto del rebafio por uno a dos 

días, despu~s de este período pastar~n con el resto del rebafto. 

7.- Suplementaci6n.- Se sugiere un complemento alimenticio 

en las hembras desde 3 a 2 semanas antes del empadre (FLUSHING) 

hasta finalziar el mismo, a fin de incrementar su disponibili-

dad de energ~a, consecuentemente el porcentaje de ovulaci6n y 

de fertilizaci6n. De hecho, los animales m4s beneficiados son 

aquellos maduros bajos en peso, o en condiciones pobres. Dura~ 

te este per~odo, cada borrega deber~ consumir .564 gramos de -

complemento que puede estar formado por granos principalmente -

(Cuadro No • .S) ( 16). 

En virtud de que durante las Últimas 6 semanas de gesta- -

ci6n se produce alrededor del 70\ del crecimiento fetal, as! c~ 

mo el crecimiento y el desarrollo de los tejidos fetales pres~~ 

tan una elevada exigencia de nutrientes y como la propia oveja 

también ha de supervivir y desarrollar el tejido mamario para -

la futura lactaci6n, los requerimientos del animal se incremen

tan considerablemente durante el preparto. La energ~a resulta 

particularmente importante as~ como ciertas vitaminas: princip!l 

mente la "N1
, la 11D" 3 (especialmente durante invierno) y la 11E11 

así como determinados minerales fundamentalmente Ca., P y Mg. -

(No. 18). 
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Por tal raz6n se recomienda dar un suplemento a la oveja 

durante este periodo con una dieta balanceada (Cuadro No S). 

Se debe recordar que si no se apoya nutricionalmente a la 

oveja, ~sta recurre a sus reservas orgánicas y puede producir 

corderos de bajo peso, poca producci~n de leche y riesgo de - -

toxemia : . ..- de la prefi.ez (~o. 14); de igual forma los sementales 

recibirán una dieta similar a la de las ovejas,14··días antes 

del empadre, para mejorar su condici~n y vigor de tal suerte 

que puedan cubrir todas las hembras asignadas (de 30 a 50 hem-

bras). 

Por otra parte, tambi~n se sugiere un programa de engorda 

de corderos completamente estabulados, una vez destetados hasta 

su finalizaci~n, proporcionartdÓ un suplemento (Cuadro No. 6) y 

forrajes fresco de corte, con el fin de que alcancen el mayor -

peso posible en el menor tiempo de tal suerte que puedan ser en 
viadas al abasto con un peso superior a los 30 kilogramos antes 

de los 7 meses de edad. 

8.- Selecci6n.- Tomando en consideraci6n los registros se 

sugiere que la selecci~n para reemplazos se lleve a cabo a los 

180 d~as, tomando en cuenta ganancia de peso y las consideraci~ 

nes sefialadas en alternativas para el mejoramiento gen~tico. El 

productor tendr~ opci~n para seleccionar los mejores corderos -

que podr~ ofertar como sementales. 
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9.- Manejo.- Se propone que las aparcerías sean manejadas 

en forma semiextensiva (con escepci6n de los corderos que serán 

engordados en-. fónna es tabulada), es decir, su alimentaci6n depen

derá básicamente del pastoreo en pradera y dependiendo del est~ 

do fisiol~gico del animal, ser~n suplementados en el corral, p~ 

ra esto los animales saldrán a pastorear de 8 de la manana a 4 

de la tarde, y al encierro en el corral se suplementarán. 

El productor deber~ efectuar divisi6n de potTero para lle

var a cabo rotaci6n de los mismos y poder manejar en forma sep~ 

rada los semovientes cuando as! sea necesario. 

10.- Instalaciones.- El productor deber~ considerar los e~ 

pacías m~nimos requeridos que se sefialan en la alternativa; de

biendo contar por lo menos con ~ corrales: el primero de ellos

pa~a el rebafio general, hembras vac~as, cargaqas y con crias m~ 

yores de un mes y primalas mayores de ~meses¡ con una dimen- -

si6n de 11.4 Mts. de ancho por 20 Mts. de largo (ZZB MZ), un s~ 

gundo corral para hembras paridas con las siguientes dimensio-

nes 10 Mts. de ancho por 16 Mts. de largo (160 M2), dividido en 

2, para hembras con cr~a de 1 a 15 días y de 1s·a mes de edad¡ 

el tercer corral para corderos de engorda con las siguientes d! 

mensiones 10 mts. de ancho por 20 mts. de largo (200 m2), y por 

61timo una corraleta para sementales con dimensiones de 2.5 Mts. 

de ancho por 5 Mts, de largo (lZ,5 M2), todos los corrales ten

drán un mínimo de. 50\ de sombra, su comedero y bebedero. 
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Se recomienda que la construcci6n sea en base al material 

disponible en la zona utilizando los estacones para el tomate 

a fin de que quede en forma de empalizada, esto por la protec-

ci6n que proporciona contra las corrientes de aire. 

11.- Sanidad.- Se sugiere que la delegaci6n estatal de la 

SARH, por conducto de la.Subdelegaci6n de Ganadería, programa -

de sanidad animal, efectúe un diagn~stico en base a resultados 

de laboratorio sobre las parasitosis más com6nes en la zona y -

su incidencia, para que en base a ello se determine un programa 

de desparasitaci6n a nivel estado de todas las aparcerías. 

En lo relativo a las inmunizaciones deberán efectuarse en 

hembras un mes antes del p~rto y antes del per~odo de lluvias, 

en corderos al momento del destete, recomendando la vacuna do-

ble contra pasterelosis (P. multocida, tipo l y 2) y carb6n si~ 

tomltico (C. Chovei). 

Asimismo la SARH deber~ implementar el programa contra la 

Brucelosis, en las aparcer~as y ranchos oferentes de ganado -

ovino, efectuando por lo menos una vei al afto pruebas de labor~ 

torio utilizando para 6sto el ant~geno de Drucella avis y se - -

aplique el reglamento vigente de dicho programa. 

12.- Se recomienda que la SARH incluya como requisito para 

los produc'tores que quieran incorporarse al PRONAREGO, un dict! 
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men de la unidad de COTECOCA, en el que se determine la canti

dad de anímale que pueda mantener el potrero en el que se pre

tende explotar la aparcer1a. O en todo caso el productor deb~ 

rá contar con un minimo de hectáreas empastadas (Bermuda - -

cruza 1 y Z) al momento de recibir los animales (SO hembras y 

Z machos) y capacidad para incrementar su agotadero en raz6n -

de una hectArea por ano hasta completar 7 hectáreas requeridas 

para mantener 100 vientres en producci6n que de acuerdo al de

sarrollo del rebano que se describe en el Cuadro No. 13, es P2 

sible lograr al quinto ano de haberse establecido la aparcerla. 

13.- Econom1a: Se llevo a cabo un anAlisis econ6mico de -

lo esperado del modelo de producci6n para las aparcerlas, to--

mando en consideraci6n los egresos e ingresos mls significati-

vos de la empresa (cuadro No. 14). 

En primer t6rmino se obtuvo el i K, considerando a los ab~ 

nos o pagos parciales que efectua el productor como los intere

ses del prestamo recibido en aparcerla (SO hembras y Z machos -

con un valor de 17 1 040, ya que se consider6 el valor del 300\ 

en los sementales), el cual se dividi6 entre los anos en que 

abona el productor, obteniéndose un i K de 4'260. 

Otro aspecto que se consider6, fue los costos por concepto 

de alimentaci6n en pastoreo, suplementaci6n flushing, último -

tercio de gestaci6n, suplemento para la engorsa de corderos y -

sementales. Lo que nos representa un egreso de: (Cuadros No. 

7, B, 9, 10, 11, y 12). 
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3'212.5 

Zº Mo 

3'805.8 
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3er. Afio 

4'392.2 

4° Año Sº Año 6° Año 

5'529.8 6'904.4 7'211.9 

Por último, se tomo en cuenta el concepto de "otros" egre

sos en los que se incluyen, reparación o construcción de corra

les, división de potreros y gastos que lleve a cabo el produc-

tor en la aparcer1a {medicamentos), para esto se consideró que 

el valor de la alimentación representa el 70\ de los costos y 

el 30\ para el concepto "Otras"; lo significó el siguiente egr.!:_ 

so: 

ler. Af\o 

963.7 

2 ° Afta 

1'141.7 

3er. Ano 

1'317.6 

4° An.o 

1'658.9 

Sº Mo 6° Afta 

2'071.3 2'163.5 

En virtud de lo anterior, en el modelo de producción para 

la aparceria, estas son rentables a partir del 5° año, ya que 

el productor obtiene ganancia de $ 6'064.4, y termina su compr~ 

miso con la SARH, quedándole un rebano de 100 vientres con un -

valor aproximado de $ 31'000,000.00. 
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FIGURA No. l 

REGISTRO 

APARCERlA----------

No. ANIMAL-____ FECllA NACIMIENTO ____ TIPO PARTO __ _ 

PESO NACER ___ PESO DESTETB. ______ PESO 12 MESES __ _ 

FECHA FECHA NO. NO. SEXO IDENTIF. PESO PESO PESO 
SERVICIO PARTO PARTO CRIAS CRIAS AL NACER llESTl!lE 180 DIAS 
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FIGURA No. Z 

LIBRO DIARIO 

No. PAGINA 

FECHA RECIBO DESCRIPCION ENTRADA SALIDA BALANCE 
+++ 

+++ EN LA PRIMER HOJA SE PONE LA CANTlDAD DE DINERO CON QUE CUEN
TA LA CAJA CHICA. 



ftU"ERD DE APARCERIAS 

NU"ERO DE AU"ALES 

HE"BRAS 

"ACH~S 

e u A D R o No. 1 

IRYERTARIO DE APARCERIAS EN EL 

ESTADO DE SUALDA 

1991 

Z4 

1345 

90 

PRODUCTORES BENEFICIADOS 70 

*AL 31 DE ENERO DE 1992. 

1992* 

71 

~ 

3075 

175 

lZZ 



NUTRIMENTO 

OVEJAS: 

EM (Mcal) 
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CUADRO No. :2 

NECESIDADES DE NUTRIMENTOS PARA LAS 
OVEJAS Y CORDEROS 

CANTIDAD POR DIA CANTIDAD POR KG ALIM. 

4.475 Z.63Z 

PROT. BRUTA (g) 198 11.64 

Ca. 5.lz 0.30 

p. 4. 87 O.Z9 

CORDBROS: 

EM (Mcal) 1.59 Z.65 

P.B. (g) 96 16.00 

Ca. z. 4 .40 

P. 1.6 .Z6 
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CUADRO No. 5 

COMPOSICION DE LOS INGREDIENTES UTILIZADOS 

PARA LA ALIMENTACION 

\ M.S. P.G.\ EM Ca\ 
Mcal/Kg, 

RASl'ROJO DE MARIZ 87.2 5.9 2.18 0.60 

POLLINAZA 90.0 30.0 2. 7 1.28 

&!ROO GIWIO 88.9 9.0 3.10 0.04 

MELAZA 75.0 3.0 2.76 1.19 

POSFATO DICALCIOO 96.0 23. 70 

FOSFATO io;osoorco 87.0 

PASIO llERMJDA 34.0 12.0 2.17 .47 

p.' 

0.09 

o.so 

0.33 

0.11 

18.8 

25.8 

.17. 
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CUADRO No. 4 

IMPLANTACION DE PRApERA 

HAS, IMPLANTADAS: 

RENDIMIENTO/HA: 100 TON. FORRAJE FRESCO. 

ESTIMACION: 

ACTIVII>'Jl· E INSlMJS 

BARBEOrJ 

RASrnEAOO 

IMPLANrACICJI 
SIEMBRA 
TRASLAOO MA.T. 
VEGETATM. 

~ISIC!Clli..\T, 
VBiETATM. 

K\00 IE OBRA 

DIAS 

FERTILIZACICJI C\NT/HA. 

UREA 326 
SUPERFOSFATO I74 

OOSTO 'lurAL 

OJSTO 'lurAL/llA 

OOSTO/TON. 

OJSTO/KG. FORRAJE FRESaJ 

CANrIDAD 
UI'lLIZADA 

5 PECJl!iS 

2 HAS. 

652 
348 

$ INSlMJ 
UfILIZAOO 

160,000 

80,000 

90,000 

100,000 

125,000 

$/KG. 

860 
840 

GASTO 'IDrAL 

160,000 

160,000 

190,000 

625,000 

$/5 FERTILIZA 
CICJIES. -

Z,803,600 
1,463 .. 340 

S,401,940 

2,700,970 

27.009.7 

27 .0097 
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U A O. R O No. S 

SUPLEMENTO PARA FLUSHING Y ULTIMO TERCIO GES TAC ION 

INCLU- PRECIO PRECIO PRECIO 
INGREOIENTES SION POR KG. RACION B. H. RACION 

POLLINAZA 32.29 (200) 64.58 35.88 71. 76 

SORGO 65. 71 (420) 215. g9 73.91 310.42 

FOSFATO MONO• 

SOOICO 1.05 (3500) 36. 75 1.05 36. 75 

P. MINERALES 0.45 (3000) 13.5 .45 13.5 

SAL 0.5 (300) 1.5 .os 1.5 

T O T A L 
1 ºº·ºº 392.31 111. 34 433.93 

APORT,S: PC• 15.61, EH•2.91Mca1/Kg., Ce •• 676S, P•649S 

CONSUMO KG./OIA • .564 



INGREDIENTE 

PDLLINAZA 

SORGO 

RASTROJO DE MAIZ 

MELAZA 

SAL 

P. H, T • 

FOST, MONOS DO !CD 

T O T A L 
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e u A o R o No. 6 

SUPLEMENTO PARA ENGORDA DE CORDEROS 

S INCLUSIDN 
BASE SECA B,H, KG. 

4D.S7 4S.D8 (ZOO) 

ZS.4J ZB.61 (4ZO) 

zo.oo ZZ,94 (ZOO) 

IZ.DD 16.00 (JOO) 

o.so o.so (300) 

o.so o.so (JODO) 

1.00 1.00 (3500) 

IDO.DO 114.6J 

PRECIO, 

90.16 

lZD.16 

4S.B8 

48,00 

l .SO 

1s.o 
35.0 

JSS.70 

APORTE: P.C.• 16.0, E.M. • 2.65 Hcal/Kg. Ca. • .792 P• .318 

CONSUMO • CORDERO 10 KG. 0,6 GRS. M.S. 

20 KG. • 1.0 GRS. H. S, 

JO KG. 1.4 GRS. H. S. 
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OJAIRO No. 7 

COSTO DE LA ALIMENTACION EN PASTOREO 

DE LOS VIENTRES 

PBIUOOO oosro RACIOO No. VIEN'IRES OOSI'O DlARIO DIAS CXlSJ'O 'IUl)\L 

lo. A&J 92.91 X so . 46A5.S X 365 . 1'695,607.S 

2o. -
92.91 57 . 5295.87 X 365 . 1 1932,992.S 

Jo. -
92.91 67 . 6224.97 X 365 . 2'272,114.0 

4o. -
92.91 X 82 . 7618.62 X 365 . 2'780,796.3 

So. -
92.91 99 . 9198.09 X 365 . 3 1357,302.8 

6o. -
92.91 X 100 . 9291 X 365 . ~·~91,215.0 
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CUADRO No. 8 

COSTO DE LA SUPLEMENT AC ION (FLUSHING) 

PERIOOO aJSW RACICJI No, VIENl'RES cosro DIARIO DIAS OOSTO 'IWAL 

lo. JA> Z44. 736 so 12,236.8 X Zl . 256,972.8 

20. A9J 244.736 57 13,949.95 X Zl . 292,948.99 

3o. AllJ Z44. 736 67 16,~97 .31 X Zl . 344,343,SS 

4o. AllJ Z44. 736 BZ 20,068. 35 X Zl . 421,435.39 

So, AllJ Z44. 736 X 99 24,228.86 X Zl . 508,806.14 

6o, AllJ Z44, 736 X 100 24,473.6 X Zl . 513,945.6 



PERIODO 

lo. ARO 

2o. AAJ 

3o. AAJ 

. 4o. AAJ 

So. AAJ 

6o. AAJ 
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CUADRO No. 9 

COSTO DE LA SUPLEMENTACION ULTIMO TERCIO DE 

LA GESTACION Y 2 SEMANAS DE LACTANCIA 

oosro RJ\CICN No. VIEN!RES cnsro DIARIO DIAS oosro '!OfAL 

244.736 40 9789.44 X 42" . 411,156.48 

244.736 46 11,257.85 X 42 . 472,829.95 

244. 736 53 lZ,971.0 X 42 . 544,782.~3 

244. 736 69 16,886. 78 X 42 . 709,244.92 

244. 736 89 21,781.S 42 . 914,8~.16 
244. 736 90 22,026.24 X 42 . 925,102.08 



PERIODO 

lo. Nt:J 

Zo. ARl 

3o. AftJ 

4o. AftJ 

So. AftJ 

6o. AftJ 
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CUADRO No. 1 O 

COSTO DB LA· SUPLBMBNTACION PARA LA ENGORDA DD 

CORDEROS 

cosro RACICN No. CORDiroS C0STP DIARIO DIAS cosro 'IDTAL 

355.70 X 18 6402.6 X 121 . 774,714.6 

355.70 24 8536.8 X 121 . 1'032,952.8 

355. 70 26 9248.2 X 121 . 1'119,032.2 

355. 70 35 12,449.S X 121 . 1 1 506,389.S 

355. 70 45 16,006,S X lZl . 1 1936,786,S 

355.70 X 51 18,140. 7 X 121 . 2'195,024. 7 



PERIODO 

ler. Mo 
Pastoreo 
SUplement. 

Zdo. Mo 
Pastoreo 
Suplement. 

3er. Al\O 
Pastoreo 
Suplement. 

4to. Mo 
Pastoreo 
Suplement. 

Sto. Mo 
Pastoreo 
Suplement. 

6to. Al\o 
Pastoreo 
Suplement. 
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CUADRO No. 11 

COSTO DE LA ALIMENTACION DE LOS 
SEMENTALES 

COSTO No. COSTO DIAS RACION SEMENTALES DIARIO 

92.91 X . 185.82 X 365 
244.736 X . 489.472 X I4 

92.91 X . 185.82 X 365 
244. 736 X . 489.472 X 14 

92. 91 X . 278.73 365 
244.736 X . 734.21 14 

92.91 X . 278.73 X 365 
244. 736 X . 734. 21 X 14 

92.91 X . 464, SS X 365 
244.736 X •1.223,68 X 14 

92.91 X 464. 6S X 36S 
244. 736 X -1¡223.68 X 14 

COSTO 
TOTAL 

. 67,266.84 . 6, 852. 60 

. 67,266.84 . 6,852.60 

. 101,736.45 . 10,278.91 

• 101, 736.45 . 10,278.91 

• 169,560. 75 
• 17,131.S2 

• 169,560 .. 75 
• 17,131.52 
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CUADRO No. 12 

costo DE LA ALIHERTACION totAL DE LA PROPUESTA 

DEL MODELO DE PRODUCCION 

AR o COSTO 
FLUSHING GESTACION ENGORDA SEMENTALES 

COSTO 
PASTOREO TOTAL 

lo. 1'695,607.5 256.972.8 411,156.48 774, 714.6 74.119.44 31 212,570.8 

'º· 1'932,992.5 292,948.99 472,829.95 11 032.952.8 74,119.44 3 1805,843.5 

lo. 2 1 272,114.0 344.343.55 544, 782.33 l' 119,032.2 112,015.36 41 392,287.3 

4o. 2 1 780,796.J 421,435.39 709,244.92 1 1 506,389.5 112,015.36 5 1529.881.3 

So. 3•351,302.e 508,806.14 914,823.16 11 936,786.5 186,692.27 6 1 904,410. 7 

'º· 3•391,215.0 513,945.6 925.102.08 2 1 195,024.7 186,692.27 7'211,979.5 



DESARROLLO DEL REBANO OVINO EN APMCERIA RAZA PELIBUEY 

PROPUESTA DEL MODELO DE PRODUCCION 

CUADIO Ro. 13 
(META 100 VIENTRES) 

A 
CONCEPTOS 

MODULO ENTREGADO POR SARH 
VIENTRES 50 
SEMl!NTALES .2 

COMPOSICION DEL REBANO: 
VIENTRES 50 47 54 64 
REEMPLAZOS 10 13 18 
PRIMALAS 17 Zl 28 40 
PRIMALOS 18 24 28 40 
CRIAS HEMBRAS 23 31 36 51 
CRIAS MACHOS 24 32 37 51 
SEMENTALES 2 2 3 3 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS: 
FERTILIDAD 801 801 801 851 
PARTOS POR ARO 1 1.2 1.2 1.3 
CUATEO 181 181 181 201 

MORTALIDAD: 
ADULTOS 51 SI SI 41 
DESARROLLO 81 81 81 61 
LACTANTES 181 181 181 161 

DESECHOS HEMBRAS (CABEZAS) 10 

DESECHOS MACHOS (CABEZAS) 

REPOSICION MACHOS 

69 75 
30 25 
55 66 
55 66 
69 78 

"' 70 79 " 5 5 

901 901 
1.4 1.5 

221 251 

41 31 
61 51 

151 121 

20 29 
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CUADRO No. 14 

PRODUCCIOH Y COSTOS DEL MODELO PROPUESTO PARA 

LAS APAllCERIAS 

CONCEPTOS Y UNIDADES 
A A O S 

VENTA SI 

VIENnES DE DESECHO (CABEZAS) 

SEMEHTALES DE DESECHO (CABEZAS) 

CRIAS HEMBRAS PARA ABASTO 
(CABEZAS) 

ClllAS HEMBRAS PAi.A PIE DE CR.IA 
(CABEZAS). 

CRIAS MACHOS PARA PIE DE CllIA 
(CABEZAS) 

ClllAS MACHOS PARA ABASTO (CaZAS) IB 24 26 

PAGOS A LA SAllfl RPMBRAS (CH.AS.) ID ID 

PAGOS A LA SA.aH MACHOS (CBZAS.) 

REEMPLAZOS HEMBRAS ID 13 IB 

REEMPLAZOS MACHOS 

INGl.ESOSI 

VENTA DE AMDfALES 4 1 700 4 1 320 4'680 

EGRESOS: 

ALIKENTACION 3 1 212.5 3'8os.8 4 1 392.3 

i< 4 1 260 4 1 260 

O'IllOS 963.7 1 1 141. 7 1 1 317.7 

'IO'IAL EGRESOS 4 1 1S3.5 9 1 185.3 9 1969.9 

UTILIDAD 546.5 -4.86S.3 -5' 289.9 

ID 2D 29 

1 

ID 34 

ID 15 

35 43 51 

ID 2D 

3D 25 32 

8 1400 191 300 31 1 470 

S'S29.8 6 1 904.4 7 1 211.9 

4 1 260 4 1 260 7 1 211.9 

11 6SB.9 2 1 011.2 2 1 163.S 

11 1 448. 7 13 1 275.6 375.4 

-3'048. 7 6 1 064.4 22 1 094.S 
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METOOOLOGIA DEL DESARROLLO DEt REBANO 

PRIMER AÑO: Pariciones, partos por año y cuateo: 

Vientres 50 x SOS = 40 crlas 
40 crlas + les de cuateo 

~-7 crfas por cuateo 
47 crtas nacidas al afto, de las cuales 

hay 23 hembras y 24 machos. 

Mortalidad y Desecho: 
Adulto 50 x 5S • 3 borregas muertas 

50 - 3 • 47 borregas al finalizar el ler. año. 

Crlas hembras 23 x lSS • 4 crlos muertas 
23 · 4 • 19 cr!as X es mort. desarrollo 

~-2 crfas en desarrollo muertas 
17 primalas de los cuales 10 se van 

de reemplazo y 7 al abasto. 

Crfas machos 24 x 1es·a crfas machos muertos 
24 - 4 • 20 crfos X es mort. desarrollo 

~-2 crfas en desa~rollo muertas 

RecuperaciOn SARH 

18 primalas que se van al ~ba~to. -
los cuales deben de salir antes 
de los ~meses, para esto, debe
ran ser confinados despu~s del -
destete donde se suplementaran -
con una rac10n ~alanceada y for
raje fresco de corte, de tal fo~ 

ma que alcanzan un peso promedio 
de 30 kgms. o m&s. 

ler. año, se considera de gracia, no se hace n1ng0n abono. 
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SEGUNDO AÑO: Par1cfones, partos por año y cuateo. 

Vientres 47 X SOS = 3S crf as X 1. 2 partos por año 
• 46 crf as + lSS de cuateo 

~ crf as por cuateo 
54 crf as nacidas a 1 año 

Reemplazos 10 x SOS • 9 + 18% de cuateo 
_! crf a por cu ateo 

+ 9 crfas nacidas al afta 

2! 
63 crfas nacidas al a.lo, de las cuales 

31 son hombras y 32 machos. 

Mortalidad y desechos: 
Adulto 57 x SS • 3 borregas muertas 

57.. "'54 borregas al finalizar el segundo afta 

Crtas hembras 31 x 18S • crfas muertas 
31 6 • 25 cr!as' x SS mortalidad desarrollo 

_l. crf as muertas 
23 primalas de las cuales 10 son .. 

para recuperacf ones SARH y 13 -

para reemplazos. 

Crfas machas 32 x 18% = crfas muertas 

32 - • 26 crfas x 8% mort. desarrollo 

Recuperac10n SARH 

10 hembras 

__! crfas en desarrollo muertos 
24 primalas que se van al abasto 
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TERCER AÑO: Parlclones, partos por año y cuateo 

Vientres 54 x soii • 43 crtas x 1.2 partos por af\o 
52 crt as + 1si, de cu ateo 

__2. cr1as por cuateo 
61 crt as nacidas al ai\o 

Reemplazos 13 x 18% • 10 + 18% de cuateo 
~ crt as por cu ateo 

+ 12 crtas nacidas al año 

Mortalidad y desechos 

_!l 
73 crtas nacidas al afta de las cuales 

36 son hembras y 37 machos 

Adultos 67 )( SS, • borregas muertas 
67 - 3 • 64 borregas al finalizar el 3er. año 

Crtas hembras 36 x 18% • crtas muertas 
36 - 6 • 30 crtas x si mort. desarrollo 

_.! crt as muertas 
28 primalas de ·las cuales 10 son 

recuperac1 ones SARH y 18 para r! 
empl azos. 

Crtas Hachos 37 x 18~ • cr1as muertos 
37 - • 30 crlas x 18% mort. desarrollo 

__! crt as muertos· 

Recuperaciones SARH 
10 hembras 

l macho 

28 primalas de los cuales 26 se van 
al abasto y uno para reemplazo -
del siguiente año y uno para ab~ 
no SARH. 
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CUARTO ARO: Pariciones, partos por año y cuateo. 

Vientres 64 x BSS • 54 crt as X 1.3 partos por año . 70 crfas + 20S de cuateo 

....!.! crf as por cuateo 
84 crfas nacidas al año 

Reemplazos 18 x 85S • 15 + 20S cuateo 
_l crf as por cu ateo 

+ 18 crtas nacidas al ai\o 

Mortalidad y desechos 

...!.L 
102 crfas nacidas al afta de las cuales 

51 son hembras y 51 machos 

Adulto 82 x 41 • 3 borregas muertas 
82 - 3 • 79 borregas 
79 -12.61 desechas .. 10 borregas desechadas -

79 - 10 • 69 borregas al finalizar el 4• año 

Crfas Hembras 51 x 161 • 8 crf as muertas 
51 - 8 • 43 x 6 S mort. desarrollo 

--1. crfas en desarrollo muertas 
40 primalas de las cuales 30 son 

para el reemplazo y 10 para 
abonos SARH. 

Crfas machos 51 x 16S • crfas muertos 
51 - 8 • 43 x 6S mort. desarrollo 

Recuperaciones SARH 
1 O hembras 

_l crt as en desarrol 1 o muertos 
40 primalas de los cuales 5 son -

para pagos SARH y 35 para aba~ 
ta 

5 machas (finiquita adeudas machas) 
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QUINTO AÑO: Pariciones, partos por afta y cuateo 

Vientres 69 x 90i • 62 crtas x 1.4 partos por afta 
87 crfas + 22% de cuateo 

-1.2, crt as por cu ateo 
106 crtas nacidas al ai\o 

Reemplazos 30 x 90X • 27 crfas +·zzx cuateo 

Mortalidad y 
Adultos 99 • 

99 -
95 -
95 -

____§. crfas nacidas por cuateo 
+ 33 crtas nacidas al ai\o 
~ 

139 crtas nacidas al afta, de las cuales 
69 son hembras y 70 machos. 

desechos 

4S borregas muertas 
• 95 

2U de desechos • 20 borregas desechadas 
20 . . 75 borregas al flnall zar el 5• ano 

Crtas hembras 69 x 15% • 10 crtas muertas 
69 - 10 • 59 x 61 mort. desarrollo 

_...! crtas muertas en desarrol 1 o 
55 primalas de las cuales 25 son P.! 

ra el reemplazo y 20 para abonar 
a la SARH, con lo cual queda fi
niquitado el contrato de aparce
ria con dicha Inst1tuc16n; que-
dan 10 ~.imelas que se pueden 
vender como pie de crta. 

Crtas machos 70 x 15 ~ 11 crfas muertos 
70 - 11 • 59 x 6S mort. desarrollo 

___! Crf as en desarrol 1 o muertos 
55 pr1malos de los cuales se selecc1~ 

nan 2 para el reemplazo y uno para 
desv1ac16n de pene, 43 para el 
abasto y 10 como sementales 

Recuperaciones SARH: 20 hembras, con lo que queda finiquit! 
do el contrato de aparcer1 a con 1 a SARH. 
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SEXTO ARO: Aqui el productor ya no tiene ningOn compromiso con la SARH, 
por lo tanto, es dueno del total del rebano, el cual tiene un valor apro
ximado de $ 31 1000,000.00 1 tomando en cuenta unicamente el pie de crta. 

Paricfones, partos por ano y cuateo. 
Vientres 75 X 90% • 68 X 1.5 partos por ano 

102 crtas • 25% de cuateo 

_1§. crtas por cuateo 
128 crtas nacidas al ano 

Reemplazos 25 x 90% • 23 crlas • 25% de cuateo 
.:!:........§. crfas por cuateo 

29 crtas nacidas al ano 
_fil 

157 crtas nacidas al 1no de las cuales 
78 serln hembras y 79 .. chos. 

Mortalidad y desechos 
Adulto 100 x 3% • 3 borregas ... ertas 

100 - 3 •97 borregos 
97 - JOS de desecho • 29 borregas desechadas 
97 - 29 • 68 borregas al finalizar el 6• ano 

Crlas hembru 78 x 12% • 9 crlu muertas 
78 - 9 • 69 crin x 5% mort. desarrollo 

.::..._1 crfas en desarrollo nuertas 

Crla machos 79 x 12% 
79 - 9 

66 prfonalas de las cuales 32 serln 
reemplazos y el resto (34 prima
las) se venderan como pie de ...... 
crfa. 

• 9 crtas muertos 
• 70 x 5% mort. desarrollo. 

....! crtas en desarrollo muertos 
66 prlmalos de los cuales 51 se podran 

vender para el abasto y el 15 como -
sementales. 

En el caso de que se vendan todos los machos para el abasto se abtendra 
una entrada de aproximadamente $ 12 1000,000.00, suponiendo que '"el peso -
promedio sea de 30 kgms. en ple y se vendan a $ 6,000.00 Kg. en ple. 
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