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Resumen 

La baja producción agrícola y ganadera tiene graves repef 
cusiónes en el desarrollo .del país. 

El presente trabajo analiza la producción ovina que den -
tro del marco ganadero es· la que mayor estancamiento presenta 
siendo muchos y muy variados los f~ctores que en ello han in -
fluido. 

En zonas del país donde está actividad ofrece perspecti -
vas de desarrollo alentadoras,no ha sido debidamente tomado eg 
cuenta el ovino Tabasco o peli-buey,que ofrece grandes posibi
lidades para su explotación. 

La información con que se cuenta actualmente sobre este 
ovino,es realmente escasa teniendo alguna discrepancia,pero 
basicamente muestra características que de ser to~adas en con 
sideración parmitiran hacer más tecnificada la producción de 
ovinos en tierras tropicales y sub-tropicales. 

La recopilación de la informacion existente me permite rea 
lizar una evaluación y manejar datos estudiados que seran apli: 
cados en la reproducción dentro de la explotacion,la cual ten -
dra construcciónes que permitiran un sistema de semi-estabula -
ción,éstas instalaciónes se construiran bajo un criterio tecni
ficado. 

Otro aspecto interesante es la nutrición de los borregos -
que se pretende sera a base de sub-productos agrícolas e indus
triales. 

Estudios realizados por diversos autores mencionan que se 
obtienen buenos rendimientos productivos,por lo que si hacemos 
uso de estos madios para alimentar a los ovinos,ofrece posibi
lidades de disminuir los costos en el alimento. 

El manejo que se dara en la explotación está basado en ex 
periencias de centros ovinos localizados en climas cálidos,el 
practicar lo sugerido dara mayor seguridad de éxito en la empr~ 
sa. 

Quiero con este modesto trabajo aportar un pequeño grano 
que sirva para despertar el interes de los productores y tec
nicos en la producción del borrego. 
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1 

I Introducción 

a) Generalidades 
Dentro de l~ crisis económica por la cual atravieza nuestro 

país,la importancia que se de al desarrollo agrícola y ganadero 
formará en el futuro una sólida base para la superación de estos 
graves problemas económicos,políticos y financieros en el aspecto 
pecuario. 

El agro ~éxicano se ha mentenido en un largo y continuo l~ 
targo,por lo que en nuestros días,la política nacional tiene la 
necesidad de fijar su atención hacia este mal explotado recurso 
dado que si la productividad aumenta de acuerdo a la demanda n~ 
cional,la dependencia económica será menor. 

La ganadería,por las características geográficas con que 
cuenta México,deberá de ser explotada en todos y cada uno de sus 
renglones;para tal finalidad la planeación tecnológica y aplic~ 
ción de las mismas,tendrá que ser adecuada a las características 
problemas y necesidades del país,produciendo así el alimento in_ 
dispensable para la población. 

El presente estudio se enfoca a la ganadería ovina. Activi 
dad que actualmente ha sufrido un gran abandono por diversos fa~ 
tores circunstanciales,los cuales han proporcionado las situaciQ 
nes críticas a las que se enfrentan los productores ovinos. 

La oferta de carne ovina y subproductos,actualmente son ins~ 
ficientes,presentando un gran déficit,por lo cual con sistemas de 
explotación adecuados a los múltiples medios imperantes en nue3tro 
territorio,deberán establecerse más explotaciones ovinas para C\l!!l 
plir con las exigencias del merc~do. 

b) Información estadística 
De acuerdo con las fuentes autorizadas,en el año de 1972 el 

país contaba con 6,436,200 ovinos,para el inventario de 1980 el 
numero de animales fué de 6,482,200 cabezas,siendo el incremento 
en nueve años de solo el 1.31 %. (40) 

Para el año de 1972 la producción de carne en canal de ganado 
ovino fué de 20,374 ton. aumentando esta cifra para 1980 a 22,280 
ton. el incremento en nueve años fué de solo 1.906 ton. (40) 

La importación de animales en pie para el abasto a partir de 
1972 a 1980 fué de 572,462 ovinos,siendo en toneladas 13,166,con 
secuentemente por el concepto de dicha importación se pagaron a = 
proximada~ente 665,4 millones de pesos a los países exportadores. 

En cuento a la dispon~bilidad nacional per capita de carne 
de ovino en canal,tenemos una media durante el período 1972 a 1911> 
de .407 Kg. (40) 
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El incremento anual de la disponibilidad nacional per
capi ta de carne de ovino en canal sólo se incrementó en nueve 
afios 16.48 %,en el año de 1976 se registró el mayor decrement2_ 
de ll.89 %,el incremento mayor del ll.20 % fué en 1974. (40) 

Referente al rendimiento en carne del sacrificio de ovi
nos el peso promedio en canal por cabeza en el período de 1972 
a 1980 fué de 15.9 A3· produciendose 189,566 ton. (40) 

El incremento medio total de 0.99% el valor económico de 
la producción fué 9,534.4 millones de psos.(en estas cifras n.Q 
se incluyen los 3nimales importados para abasto) (40) 

En cuanto a víceras el rendimiento por cabeza fué de 5.52 
Kg. promedio,siendo el tonelaje en los nueve años de 65,516 ton. 
el incremento total tuvo una media de 1.13 % y el valor econó~i 
co de la producció:i de viceras nos dió 824.3 millones de pesos. 

Para el rendimiento de esquilmos* del sacrificio de ovinos 
se tuvo un peso pro:nedio de 2.75 Kg. produciendose en el período 
de los nueve años 32.601 ton. co:i un incremento general promedio 
de 0.79 %,dandonos esto 16.4 millones de pesos. (40) 

El rendimiento de piel por el sacrificio de ovinos sin incl~ 
ir los de importación para abasto,tuvo un promedio en Kg. por ca
beza de 2.45,se produjeron en los nueve años 29,031.6 ton. el -
incremento general tuvo una media de 4.82 % pr9duciendo 907.l mi
llones de pesos. (40) 

Dentro de la prod•.icción de lana en el mismo período, s~ -
produjeron 54,653.l ton. la producción de lana sucia fué de.951 
grs. por cabeza, el incre..~ento general del tonelaje de producción 
de lana tuvo una media de 1.67 % aportando a ia económia ovina -
1,278.2 millones de pesos. (40) 

El incremento general del inventario ovino en el período -
1972-1980 nos dió 0.56 % como media,sacrificandose 11,851,520 -
cabezas con un incremento general del sacrificio de O.B % sien
do la taza de extracción** 20.66 % de promedio. (40) 

c) Producción ovina nacional (período 1972-1980) 

Producción carne en canal ••••• 189,566 •••••••••• ; •• 9,529.4 mill. 
Producción de víceras ••••••••• 65,516 ••••••••••••• 824.3 11 

Producción de pieles. • • • • • • • • • 29, 03 l. . . . . . . . . . . . . 907. l 11 

Producción de esquilmos ••••••• 32,601............. 16.4 11 

Producción de lana s>.icia. • • • • • 54, 653 ••••••••••••• 1, 2 78 • 2 
12,555.4 11 

Nota:En estos totales no se incluyen los animales importados -
que fueron destinados p~ra el abasto. 
*(este esquilmo basica~ente as sangre) 
**(es el X porciento del total d~ cabezas que componen lapo
blación y que fueron sacrificadas para el abasto) (40) 
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d) Información estatal 

Morelos, dentro de los treinta y dos estados de la repú-
blica ocupa el veintiseisavo lugar, con un total de 13,780 ca
bezas de ovinos según el censo de 1980. La producción de carne 
en canal en el mismo año fué de 33.9 ton. (40) 

El 75% de la producción ovina corresponde a ovinocultores 
ejidatarios, los cuales cuentan con recursos y tecnología ina~ 
decuada, por lo que el rendimiento es bajo. La proyección de -
esta ganadería no ofrece perspectivas de desarrollo debido al_ 
sistema de pastoreo rudimientario, demandando atención inmedi~ 
ta. (40) 

Los principales municipios dedicados a la ovinocultura -
son: Huitzilac, Tepoztlan, Tlalnepantla, Yecapixtla, ·ocuituco, 
Atlatlahuacan y Tetela del Volcán. 

El estado de Morelos tiene los medios para la creación de 
explotaciones bajo sistemas intensivos, semi-intensivos y ex-
tensivos. Para esto, el hecho de contar con algunos productos_ 
agrícolas, da la opción para el uso de los mismos como auxili~ 
res en la alimentación de los ovinos y por otro lado disponer_ 
de las tierras para la producción.de forrajes. Bajo estas cir
cunstancias los proyectos en las explotaciones utilizarán al -
máximo los recursos con que se cuenta. 
e) Justificación 

Los datos estadísticos muestrar1 claramente las condicio ·• 
nes críticas bajo las cuales se encuentra la ganadería ovina,_ 
concluyendose los siguiente: 
lo.- Al existir una gran demanda de carne ovina, dado que las_ 
importaciones mencionadas así lo muestran; se asegura un mere~ 
do de consumo franca~ente alentador. El ovinocultor tendrá ma~ 
yores posibilidades de éxito en su explotación, siendo esto un 
aliciente para impulsar el desarrollo y la creación de nuevos_ 
centros ovinos. 
2o.- El incremento del número de cabezas en el país, elevará • 
la producción de carne y sub-productos a nivel nacional; de 
tal manera que se disminuirá la salida de divisas, De esta far 
ma se logrará el fortalecimiento de la economía genadera. -
3o.- Dar lugar al aprovechamiento de zonas que reunan las con
diciónes necesarias para el establecimiento de unidades ovinas 
en los diferentes estados de· la República,así como también de 
acuerdo a las características propias del estado que se trate. 
4o.- Multiplicar los ovinos de razas puras y mejorar los de r~ 
za criolla,mediante la selección y difusión de borregos con al 
tas características reproductoras que sean heredables a sus -
crías,permitiendo esto, semovientes con mejor calidad y rendi
miento. 
So.- Poner en práctica la investigación,estudio y tecnología -
en los sistemas de explotación que se desarrollen,de acuerdo
ª cada una de las condiciónes y factores involucrados. 
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f) Objetivo del proyecto 

El presente estudio tiene como finalidad el proponer un 
sistema de· explotación semi-intensivo, con ovinos de la raza 
Tabasco o peli-buey,que haga uso de los recursos existentes 
en la región (esquilmos agrícolas) para la alimentación,y en 
forma secundaria la utilización de áreas para pastoreo rota
cional ( 14 .B ha. ) así como la construcción de instalaciones 
funcionales y adecuadas al medio. 
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II MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio se llevará a cabo en el municipio de 
Yecapixtla Mor •• Uebido a que reune elementos adecuados para -
el establecimiento de una explotación ovina bajo un sistema -
semi-intensivo,siendo la raza Tabasco la seleccionada. 

l.O Características de la región. 

1.1 Población hwnana y superficie. 
El municipio de Yecapixtla colinda al norte con el esta

do de México,al sur con los municipios de Ayala,Jantetelco y 
Tomoal,al este Ocuituco,oeste Atlatlahuacan y cuautla. 

Su población esta constituída por 18,370 habitantes • 
La superficie se compone de l2,700ha.{38) 

1.2 Climatología 
Por la ubicación del municipio el clima es adecuado para 

el borrego Tabasco, siendo este por su grado de humedad sub-h~ 
medo y por su temperatura serni-cálido,la clasificación según 
Koeppen modificado por E. García es: {A)c {W2) (W)a (i). (38) 
1.3 Temperatura 

Estas no son.extremosas ya que son:la temperatura media 
de 20ºC,la mínima media 12 ºC,máxima media 28 ºC y la máxima 
absoluta de 37 ºe • (38) 
1.4 Precipitación pluvial 

La época de lluvias está bien establecida como en la m~ 
yoría del estado,abarcando de fines del mes de Mayo y princi 
pios de Junio a fines de Septiembre,la precipitación pluvial 
es de 450 a 500 mm. anuales. (38) 

1.5 Altura sobre el nivel del mar 
Esta es variable con el,rango de 1,500 rn. mínimo y unos 

'l,600 m. máximo. (38) 
1.6 Topografía 

Esta es un tanto accidentada,debido a que Yecapixtla se 
encuentra en el punto de conversión entre las serranias de _ 
Tepoztlán,Jurniltepec,Ajusco y las faldas del volean Popocat~ 
petl,por lo cual hay planicies,así como algunas elevaciónes 
consideradas corno lomeríos. (38) 
1.7 Hidrografía 

No se cuenta con ríos o riachuelos permenentes,en época 
de lluvias éstos arrastran las aguas que bajan de las serra• 
nías por l~ que la hidrografía es practicamente nula. (38) 
l.8 Suelos 

Los suelos son de ~rígen volcánico,someros,con grado de 
erosión tipo A/B,profundidad efectiva de .JO a 55 cm. en las 
partes planas de .20 a .35 cm.,las zonas de lomerio con pen_ 
dientes de 16 a 36 % . (39) 

Presentan una textura arcillosa y arcillo arenosa,con _ 
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una estructura en bloques angulares de color gris muy obscuro 
y castafio grisáseo de consistencia dura,sin problemas de pe
dregosidad. 

De acuerdo a la potencialidad del suelo se clasifican co 
mo de So clase por su profundidad,3o clase por su pendiente 
en lomas y 4o clase por su profundidad en zonas planas. (39) 
l.9 Tipo de vegetación · 

En la zona,la vegetación predominante es de tipo selva 
baja,sub-perinifolia espincsa,siendo las especies; (39) 
Pitcellovium dulce ••.•••...•••••.•• (guamuchil) 
Ficus spp ••.•..•.•....•..•.•.• , ..• (Mezquite) 
Prosopius juliflora ••..••..•••.•.•• (amate) 
Acacia farmeciana •••.•.••.•.••••••• (huizache) 
Pomea intrepilosa •.•.••••..•••••..• (casahuate) 
Leucaena glauca ...•.••••..•••...•• (guaje) 
Bursera excerosa ••••.•.••.•.••••••• (copal) 
.QE_untia spp ••••.•••••••.••••••••• , (nopal) 
Bursera spp .••.•••••••••••.•••••.• (copalillo) 
Acacia actlensis •••••••••.••.•....• (palo blanco) 

1.10 Producción aqrícola 
La agricultura en su mayoria de temporal,produce princl:, 

palmente;jitomate,tomate verde,cebolla.maíz,sorg::>,frijol,ca_ 
mote y cacahuate. 

Gran parte de esta producción se comercializa a través 
de la ciudad de cuautla,Consumiéndose una parte a nivel est~ 
tal,generalmente el resto es para el autoconsumo del campe
sino. (21) 
1.11 Producción ganadera 

No ocupa un nivel importante a nivel estatal,el ganado 
en su mayoría bovino es de tipo criollo,existen pequeñas ex
plotaciónes de cerdos y aves. 

En la producción de ganado bovino lo más notorio es la
comercialización que se lleva a cabo semanalmente con un nú
mero de 400 a 600 reses,tr·aídas por ganaderos circundantes -
al municipio, siend·:> comprados en la localidad y ·destinados -
para la elaboración de la carne enchilada. (39) 
1.12 PrBduccmón indusb:ia1 

Realmente esta es muy escasa,sólo se produce m'.ly rudi
mentariamente y a baja escala,tabique recocido para constru~ 
ción y recientemente se ha instalado una pequeña planta para 
producción de neumáticos. 
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2.0 Recursos existentes 

2.1 vías de comunicación 
El municipio de Yecapixtla cuenta con:vías de ferroca

rril, carretaras principales,secundarias y revestidas. 
Las carreteras que comunican por orden de importancia

son: Distrito Federal vía corta,carretera federa México 115 
6axtepec-Distrito Federal,vía larga carretera federal Méxi
co 115 l\rnecameca-chalco Distrito Federal,carretera estatal 
Morelos 2 y 3 vía Xochimilco-Distrito Federal. 

Capital del estado: Cuernavaca carretera federal Méxi
co 138 Yautepec-Cuernavaca,carretera federal México 115 Oa~ 
tepec Cuernavaca y Tepoztlan,Ocotepec-Cuernavaca. 

Con la ciudad de Cuautla a 13 Km. carretera estatal Z~ 
catepec Mor. Jojutla de Juarez Mor. (30) 

2.2 Distancias y tiempos de centros de consumo 

Población Distancia Tiempo carretera carretera 
o ciudad en Km. aprox. federal estatal 

vía corta 76.5 45 min. Méx. 115 ---------
*lo D.F. Oaxtepec 
vía larga 82.0 60 rnin. -------- Mor. 2 y 3 
vía corta 55.5 25 rnin. Méx. 115 Cuerna vaca 
*20 Cuerna vaca 64.0 30 rnin Méx. 115 Tepo¡¡¡-Ocot2 

tlan pee 
vía larga 60.0 45 rnin. Méx. 138 Ya u te-Cuerna - -pee vaca 
*+ Cuautla Mor 13.0 10 rnin. -------- Mor. 10 
~ Yautepec Mor. 31.5 15 min. -------- Mor. 2 
+Jojutla Mor. 51.0 25 min. -------- Mor. 2 
#Zacatepec Mor. 49.0 20 min. -------- Mor. 2 
Chalco Edo. Méx. 49.0 20 min. -------- Calco-Méx. 

* Centros de consumo para la comercialización de los ovinos 
~ • Adquisición de esquilmos agrícolas 
# Ingenios Azúcareros (mieles incristalizables)Oacalco-Zacate

pec Morelos. 
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2.3 Superficie de la explotación 

La ubicación de la propiedad donde se desarrollara la e~ 
plotación es en la salida de la población de Yecapixtla con -
circulación hacia Ocuituco y Tetela del Volcán,el acceso es -
de terracería con una distancia a la carretera estatal de 800 
metros aproximadamente siendo transitable todo el año,se cueE 
ta ta.'tlbien con energía eléétrica trifásica. 

En cuanto a la disponibilidad de agua para riego y otros 
servicios se tiene un pozo frofundo de 15 " de diámetro con un 
nivel estático en el espejo de agua • (ver croquis # l ) 

La superficie de la explotación se dividirá en la siguien 
te forma: 

Superficie para instalaciónes •..•••..• ; •••••• 6,400 m2 
Superficie para pastoreo ••••.•••••••••••••••• 142,800 m2 
Superficie para hortalizas y frutas •••••••••• 138,454 m2 

Superficie total de la explotación •••.•.••••• 287,454 m2 

~; ver el plano de conjunto instalaciónes etc. 

2.4 Esquilmos agrícolas di~ponibles 

El estado de Morelos desde el punto de vista agrícola 
ganadero es de hecho una entidad eminentemente agrícola,pues
mientras el valor de los productos de la ganadería es de ---
$2, 800 millones anuales,los productos de la agricultura son -
de $4,296 millones de pesos anuales, 

Los principales esquilmos utilizables son: 
Rastrojo de maíz.- Se cultivan de 40 a 50 mil Ha. anualmente
produciendo 400,00~ ton. de forraje verde,pastoreandose en 

'forma directa,quedando la caña que en gran parte no se apro -
vecha de manera adecuada,logrando bajos rendimientos. (21) 
Punta de ca~a de azúcar.- Se aprovecha la mayor parte de las 
360,000 ton. que se producen en 18,000 Ha. ,al momento de le
vantar la cosecha se desperdicia la punta de caña,siendo éste 
otro esquilmo aprovechable. (21) 
Sub-producto del arroz.- Se siembran aproximadamente 6,00~Ha. 
obteniéndose 15,000 ton. de paja de arroz,por otra parte se
cuenta con pulidura,harina y cabezuela de arroz, luego de ser 
industrializado el grano,por lo que si se usa en la aliment~ 
ción de los ovinos tendremos otra fuente rica en proteínas. 

Se cuenta tambien con la paja del cacahuate,jícama frijol 
y sorgo para qrano. (21~ 
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2.5 Sub-productos industriales disponibles 

El estado cuenta con los ingenios azúcareros de Casasano 
Oacalco y Zacatepec,produciendo 71,000 ton. de melaza utili
zandose dnicamente 12,000 ton para la eleboración de alcoho
les. {21) 

El ingenio de Zacatepec produce anualmente 40,000 ton. 
de sub-productos denominado uno de ellos zacamel que se dis
tribuye en otros estados. 

La avicultura se encuentra ampliamente difundida en gran 
.Parte de la entidad,contando con la utilización del excremen
to denominado gallinaza,teniéndolo corno otro recurso nutrici2 
nal disponible para la explotación ovina. (24) 
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3.0 Selección de la raza 

los ovinos elejidos para el presente trabajo son de la ra 
za Tabasco o pely-buey,considerandose adecuados por ser rústk 
cos,resistentes,prec6ces ~ con alta prolificidad. 

Esta raza se desarrolla satisfactoriamente en zonas tro-
picales y subrtopicales. · 

3.1 ovinos de zonas tropicales 
La influencia de las temperaturas elevadas,horas de luz 

solar y medio ambiente imperantes en el país por su proximi
dad al trópico,ejercen sobre ciertos tipos de ovinos adapta
d-::is a estas condiciónes ecológicas,cambios fisiológicos al -
resto de los borregos distantes del trópico. 

Estos ovinos de zonas trópicales no presentan lana bajo 
ciertas condiciónes,siendo reemplazadas por pelos cortos y -
duros,ejemplos interesantes de éstos ovinos se encuentran 
tambien en el norte del Brasil,Venezuela e islas de Barbados 
en las Antíllas. (29) 

3.2 Antecedentes históricos de los ovinos en México 
La mayoria de los ovinos en México,descienden de los pri

mitivos traídos por los españoles,con las transformaciónes ax
perimentadas durante tres siglos de adaptación al medio ambieg 
te imperante. 

Algunos de estos ejemplares nativos responden a las carag 
terísticas de las ovejas churras españolas,con cabeza pequeña
y de poca lana o sin ella, con tupé hasta la base de la frente 
orejas largas algo caidas,cuerpo cilindrico y con los vellones 
de lana largos y abiertos,extremidades largas y de hueso fíno 
con frecueutes manchas negras o marrón obscuro,como buenas ca
racterísticas se tiene una alta prolificidad y excelente ins -
tinto materno. (29) 

3.3 · La raza Tabasco o peli-buey 
El ovino de la raza Tabasco o peli-buey se encuentra di

fundido principalmente en las zonas tropicales del golfo de -
México,se ignora su verdadera procedencia,pero se supone que
desciende de ovinos Afrícanos traídos por los conquistadores 
al Nuevo Continente, dada su gran similitud con el "Black ae
lly" y el "West African Darft" • (6) (7) 

En 1963 el Centro Nacional de Investigacioónes Pecuarias 
adquirio en Emiliano zapata Tabasco,un lote de .. ovino• sin la 
na,teniéndose conocimiell'to de que estos animales también ae :
encontrában en los estados de Campeche,Chiapas y Yucatlin. 
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Su finalidad fué estudiar y difundir esta raza de borre
gos en las regiónes tropicales y subtropicales. (8) 

La F.A.O. en 1960 puntualizó la importancia del aprove
chamiento al máximo de. la productividad de los tipos locales 
de animales existentes,para tratar de desarrollar una mayor -
selección y determinar la mejor forma de utilización • (8) 

Segun estudios realizados se han encontrado los siguien
tes datos; 

Peso medio al nacer,en función de sexo 
y tipo de nacimiento 

Tipo· de parto nacidos machos nacidos hembras 
media !. D.E.* media ± D.E, 

Simple 53 3.3 0.6 54 3.0 0.5 
MultipJ.e 24 2.7 0.5 27 2.7 0.5 

Peso medio al destete (90 días) 
en función de sexo y tipo de nacimiento (Kg.) 
Tipo de parto nacidos machos nacidos hembras 

media ± D.E. media ± D.E. 
Simple 53 14.7 3.2 54 13. 7 2.6 
multiple 24 . 12~6 2.6 27 11.3 2.8 

Peso a los 360 días de edad en función 
de sexo y tipo de nacimiento (Kg.) 
Tipo de parto nacidos machos nacidos hembras 

media ± D.E. media ± D.E. 
Simple 24 26.0 5.2 53 26.9 4.2 
Multiple 14 25.6 3.6 26 25.6 6.0 

El peso que alcanza a tene~ el borrego Tabasco se puede
considerar como apropiado,tomando en consideración que los 
ovinos mencionados anteriormente se encontraban en pastoreo y 
sin suplementación alguna, por lo que si en está raza optimiz.!!. 
mos las condiciónes de manejo y alimentación,es probable tener 
mejores resultados y mayores pesos en el momento de la comer -
cialización. (46) 

*(D.E. desviacion estandar) 
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3 .4 Características reproductivas del ovino Tabasco 

Carnero.- Según estudios realizados,se ha encontrado la -
presencia de espermatozoides vivos a los 204 + 49.7 días de 
edad con un peso promedio de 20.2 ± 2.l Kg. e;: los morruecos 

Al tener en la explotación el rebafio a destetar,se divi -
diran por sexo:los machos no selecciónados para la reproducci
ón se castrarán por la técnica de emasculación o por incisión 
recomendandose a una edad posterior a los cuatro meses. (46) (~} 

Los seleccionados para la reproducción serán separados en 
corrales y alimentados en forma especial,para iniciar su tra
bajo como sementales a los 10 o 12 meses de edad. Se destina
ran de 25 a 50 vientres por macho,o se tendrá del 3 a 4 % de 
sementales del hato • (1) (41) 

Ovejas.- Se ha determinado que las borregas de la raza 
Tabasco presenta celo durante todo el afio,caracterizandose 
por que aún cuando se empadren en períodos cortos,los porcen
tajes de parición son del 90 3 o más. Su rusticidad y rápido 
crecimiento muestran que una borrega alcanza su desarrollo se~ 
ual a los 8 o 10 meses de edad. (32) · 

La manifestación de los calores sucede generalmente por 
las tardes o noches,siendo factible cubrirlas en los momentos 
que éstas estén confinadas,lograndose así un mejor control so
bre las montas. (44) 
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4.0 Desarrollo del rebafio 

4.1 Parámetros reproductivos 

a)- Vientres primerizas 
Edad a la pubertad 303.3 ± 61.1 días 6 a 10 meses (6) 
249 a 300 días primer estro 231 ± 37.3 
Peso corporal a la pubertad 40-60 % del peso adulto 
22.8 ± 2,6 Kg. 
Edad a la primera concepción 256 días promedio 
Edad y peso al primer estro 231 ± 37.3 días 
205 mínimo 301 máximo 
21. O .:!: -2 • l Kg 
Edad al primer parto 14 meses 406 a 420 días 
444.8 + 64.8 días 
335 mfuimo 587 máximo (46) 

b)- Estro y ciclo astral 
Duración del ciclo estral en ovejas adultas (*) 
Primer ciclo promedio ~7.4 ± 2.8 días 12 mínimo 21 máximo 
Segundo ciclo promedio 17.2 ± 1.9 días 13 mínimo 20 máximo 
(**) Duración del estro ovejas primerizas 29.7 .±. 9.4 hrs. (4) 
(***) Ovejas vacias sin cría y lactantes 31.2 ± 5.6 hrs. prom. 

28 ± 10 hrs. 
25.B + 6.7 hrs. 
52 hr-;, máximo 16 min, 

(9) mo 

(*) Comprende las etapas fisiológicas de proestro,diestro ,me
taestro,estro y anestro (por gestación) 

•Estro post-parto 25 a 60 días promedio 55.4 días (6) (9) 

(**) Comprende este termino la capacidad de la hembra por la 
copula o monta con el semental siempre que esta lo acepte, 
es manifiesto por el cambio de la conducta en la hembra,edema 
de la vulva y descarga mucosa no muy notoria. 

(***) No existe bloqueo lactaciónal sobre la actividad ovarica 
debido a que las hembras presentan celo dura~te el periódo de 
lactación. (46) 
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c) Intervalo entre partos 
El máximo es de 270.7 + 78.3 días 
mínimo 248.5 + 61.5 días 
Esto permitirá obtener· de tres a cinco crías en 2 afias, 

favorecido por la in.cidencia de partos múltiples,así corno la 
presentación.del estro a lo largo de todo el año. 

Número de corderos nacidos por vientre 1.19 ± 0.04 

d) Gestación 149.7 + 3.1 días (5 meses) 
~mpadre a 60 días con-monta controlada se hará de 18 a 24 hrs. 
luego de iniciado el celo (32) 
Destete 75-90 días (7) 
~dad y peso al destete 
~dad peso al destete 
75 días 14.4 Kg. 
90 días 17.6 Kg. 
l05días 18. 7 Kg. 
l20días 22. 2 Kg. 

Partos por oveja al año 1.75 (46) 
porciento de parición 90 % (46) 

peso al afio 
33.9 Kg. 
35.9 Kg. 
36.6 Kg~ 
37.2 Kg. 

Las características fisiológicas del ovino Tabasco permi
ten el empadre a 60 días,ya que los porcentajes de parición 
aon del 90 % ,por lo que en este tiempo,la presentación de dos 
o tres calores elevará el índice de parición (32) 

e) Nacimientos 
Parto múltiple 18.8 % mínimo 39.9 % máxd.mo promedio 30 % 

clima subtropical en semi-estabulación 
81.2 % simple 18.2 % múltiple 
52% hembras 47.8 % machos 
Sub-tropical y tropical en pastoreo 
78.l % simple 21.9 % múltiple 
54.2 % hembras 45.2 % machos (9) 

f) Mortalidad 

o a 3 meses de edad 6. 2%mínimo 12 • 6~'anáximo 
3 a 12 11 " 5.4% 11 8.3% " 
12 a + 11 3.1% 11 3.2% " 

Servicio~ por concepción 1.1 a 1.5 (9) 
Edad al macho para serv2cio 12 meses 

promedio 10 % 
11 5 % 
11 3 % 

carga animal para pastoreo 14 a 17 cabezas por hactárea 
Potreros de 4 ha. para 200 a 250 cabezas de acuerdo a la poten 
cialidad de la pradera.y la rotación en las mismas, (9) 
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4.2 Población ovina pie de cría 
Para el establecimiento de una explotación ovina se defi 

nirá en primer término la finalidad de la producción:posterio!'., 
mente se determinará el número de cabezas que compondrán la p.Q. 
blación,así como la raza que se adapte a las condiciónes de la 
zona. El sistema de explotación que se seguira dictara las fo!:, 
mas de manejo a que serán sometidos los ovinos desde el punto 
de vista zootécnico. 

Independientemente de estas observaciónes,la población ~ 
ovina estará sujeta a las cualidades que se tengan en el pie -
de cría:por lo que su selección tendrá que basarse en las ca -
racterfsticas más ventajosas de la raza,logrando así niveles -
de producción óptimos. 

El éxito reproductivo se basará en las características g~ 
néticas del pie de cría que logren ser tra~smitidas a la dese,!! 
dencia. 

La reproducción indica el camino por el cual se obtendrá 
el mejoramiento genético:es decir que es el metodo para llegar 
al objetivo deseado. 

Al seleccionar los ovinos es importante en primer lugar -
definir las características a conservar o mGjorar siendo estas 
cualitativas y cuantitativas. (ll) 

Cualitativas.- La dominancia de las características que 
se quieren conservar o mejorar,como puede ser.el color de la -
lana y su calidad,presencia o ausencia de ·cuernos variando se
gún la dominancia de la raza,ésto se hará con base a la selec
ción y el mejoramiento genético que se realice. (ll) 

cuantitativas.- Son las que abarcan aquellas caracterís -
ticas de importancia desde ~l punto de vista productivo, siendo 
necesario conocer el valor del índice de herencia. 

La ganancia de peso y producción de lana,posee un índice 
de herencia medio,considerándose índices bajos tanto el parto 
gemelar en hembras primerizas,como el peso al nacer de los cO!'., 
deros. (11) 

Esto es de importancia en la explotación debido a que si 
el pie de cría transmite a su desenaencia éstas característi
cas, se reflejara en un mayor beneficio productivo. 

El número de ovinos Tabasco para el inicio de la explotª 
ción será de 240 vientres, con una edad de 12 a 36 meses,se con 
tara con 6 a 8 sementales para servicio de monta directa sien~ 
do de la misma raza. 

La capacidad máxima de las instaleciónes es de 480 vien -
tres· divididos en cuatro corrales con capacidad de 120 cabezas 
habiéndose calculado el espacio por anirnal,para comedero y be
bedero, área de sombra y descanso. 

Los dos corrales para los sementales tienen capacidad su
ficiente para diez machos por corralº 
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La oveja Tabasco tiene una marcada precocidad,siendo el 
promedio de tiempo al primer parto 406 días,por lo que la con
cepción puede ocurrir a los 256 días promedio. (16) 

La duración del estro es de 24 a 36 hrs.,luego de inicia
do el estro,por otro lado la oveja alcanza su máxima prolifici 
dad entre los 4 y 6 años de edad. 

Para la presentación de una mayor ovulación se recomienda 
la práctica del flushing; en ovejas Tabasco se ha observado un 
promedio de 30 % de partos múltiples. (16) 

El amamantamiento no detendra el reinicio de la actividad 
ovárica;el factor más importante parece ser la estación del año 
en que ocurre el parto, 

En las razas con marcada estacionalidad reproductiva ocu -
rre el parto en la primera época de anestro por lo que no entra 
en calor hasta el siguiente año. 

En la oveja Tabasco se encentro que a los 40 días post -
parto, el 60 % de las ovejas mostraron evidencia de actividad 
ovárica. Las ovejas parieron entre Enero y Febrero y todas ama
mantaban,el temprano ~einicio de la actividad ovárica en ovejas 
Tabasco se refleja en el corto intervalo entre partos. (45) 

Ovejas en empadre continuo en pastoreo,tuvieron intervalo 
entre partos de 206 días,que equivalen a un promedio estimado 
de 56 días abiertos. ( 45) 

Mediante programas de sincronización de estro,se puede re
currir a la inse.~inación artíficial con semen de a~imales selac 
cionados. (32) -

Por otro lado el establecimiento del e.~padre a los 60 días 
post-parto,es tiempo suficien±e para que las ovejas lleguen en 
forma natural a presentar el estro. (45) 

Al quedar cubiertas la totalidad de las hembras,se asegurá 
un tiempo de parición establecido y uniforme:teniendo de tal for 

'ma,camadas de corderos más homogeneas,con pesos similares almo:
mento del destete y finalización del ciclo de crecimiento. 

Se concluye que las ventajas presentadas por está raza, de
muestra su gran rendiemiento en condiciónes de climas tropicales 
y subtropicales,por lo tanto es importante incrementar la produc 
ción de este ovino en zonas donde otros animales de la espacie = 
no se reproducirían adecuadamente debido. a los factores tension2_ 
les a que son sometidos. 

Pubertad.- El inicio de la actividad ovárica marca la capa
cidad reproductiva de la oveja. 

La determinación de los niveles hormonales circulantes prin 
cipalmente progesterona,marca también en forma más exacta el pri.!! 
cipio de la actividad o~árica. Generalmente la ocurrencia del 
primer estro ocurre entre los 8 y 10 meses con un peso corporal 
equivalente al 40 - 60 % del peso adulto,ovejas de crecimiento 
acelerado son más precoces sexualmente. (16) 
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4.3 cuadro de desarrollo del rebafío 
Parámetros considerados 

Edad al primer parto 
Los diferentes autores mencionan un promedio de 425.6 días 

con una desviación estandar (D.E.) de 82.8 días,se reporta como 
mínimo 319 días de edad al primer parto y un máximo de 557 días 
(Valencia González 1980) (Susan Broom 1982) 

Fertilidad (43) 
Los valores obtenidos dentro de este parámetro se basan en 

·investigaciones que han proporcionado los siguientes datos: 

Niveles de fertilidad en borregas Tabasco 
o peli-buey en diferentes centros I.N.I.P. en México 

Localidad 
Hueytamalco Pue. 
Paso del toro Ver. 
Tizimin Yuc. 
Paso del toro Ver. 
Paso del toro Ver. 

afio 
1970 
1971 
1972-73 
1972 
1974 

hambras 
39 
49 

303' 
83 
62 

% 
70.0 
97.0 
90.l 
92.8 
97.5 

Diferentes niveles de fertilidad en distintas 
estaciónes del afio. (Valencia González 1980) 

Estación Vientres % de ges- % con su % con ª.!l 
tan tes ciclo e_!! estro 

tral 

Nov Die 71 152 90.8=138 7.9=12 --------
Jun Ago 72 151 89.4=135 10.4=8 0.7=1 
Ago Sep 75 172 83.6=144 10.4=18 2.9=5 
May Jun 76 176 79.5=140 12.0=21 8.S=rl5 
Oct Die 77 141 86.5=122 13.5=19 --------
May Jun 78 198 80.3=159 13.1=19 6.5=13 
Jun Jul 78 100 90.0=80 18 .0=18 l.O=l 

Totales 1090 84.3=918 ll.4=122 2.8=35 

% de aE, 
ortos 

l.3=.2 
4.6=7 
2.9=5 

l.O=l 

l.4=15 



4,4, • DESTINO DE LA PRODUCCION 
EL DESTINO DE LA PRODUCCION EN LA EXPLOTACION SE 
EJEMPLIFICARA EN EL SIGUIENTE ESQUEMA. 

GESTACION 
ELIMINACION AL • 

/ 

8! PARTO MERCADarr) 

ELIMINACION DEL VIENTRE 
SEMENTALES ? 
4!ALO! ºEMPADRE ~ 

MERC.ADO (z*) ~ .EMPADRE ¡A 00 DIAS }l--1:1> 
PARTO 

~º 
PRESENTACION DEL 1" LACTACION Y DESTETE 
ESTRO POST PARTO .__ . 90 DIAS 
O VIENTRES NUEVOS ..¡. 

l•wENTA PARA 

REPRODUCCION 

(•2) VENTA EN PIE PARA 
CONSUMO D.F. CUERNA· 

VACA • CUAUTLA 

-'\. CRECIMIENTO Y ENGORDA 

\ ~ 180 DIAS')¿ .. ,~. 
~ REEMPLAZO Y VENTA ~MERCADO \'.: ) . 

DE PIE DE CRIA {1 *) EL 10•/• SERA PARA REPRODUCCION 
· VENTA DE PIE DE CRIA 1 
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Influencia de la~utrici6n sobre la 
fertilidad de he ras Tabasco o peli-buey 
(\lalencia - Gonz lez 1980) 

1 

Nivel de hembra/a . Nacimientos Nacim. X hem, 

Iüto 
Bajo 

1 % bra expuesta 
112 1 75.9=85 .90 
101 64.3=65 • 76 

Totales 213 i 70.4=150 .83 
1 

Efectos en peri~dos post-parto 
sobre la fertil~dad de hembras 
o peli-buey (Vatencia-González 

1 

Tabasco 
1980) 

corderos nacJ:. 
dos X hembra 

1.19 
1.19 

1.19 

Hembras e~ días po~t periodo 
puestas parto p~om D.S~ 

Hembras 
ge'St. % 

Hembras cJ:. Hembras 
clando % anestro % 

124 72.2 14.5 62. 9=78 14.5=18 22.6=28 
186 103.2 24.3 81.7=152 12.4=23 S.9=11 
89 119.8 

1 

22.4 79.8=71 18,0=16 2.2=2 
120 123.2 1 9.4 84.2=101 l0.8=13 5.0=6 

¡, 

i 

Distribuci6n di partos y periodos de 
estro durante l año (Valencia-González 

1 

1980) 

1 

E 

~ 
M A M J J A s o N D 

PARTOS 7 15 11 6 23 12 5 8 2 5 14=111 
PERIODO ESTRO 10 5 4 9 8 3 10 5 5 18 11= 98 

Algunos períodos estrales no son aparentemente registra
dos 40 vientres de ¡1 a 5 años 1974-1975 p.p. 75-78 H.A •. Fitsug 
and Bradford 1983 /(22) 

*Desviaci6n Estand+r 
1 
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Dentro de la fertilidad en un hato intervienen factores 
nutricionales,estacionales,geográficos,ambientales y de edad 
en las hembras Tabasco o peli-buey. 

concretamente se obtendran mayores indices de fertilidad 
durante los meses de. mejor y mayor precipitación pluvial,en 
las secas se. verá altamente afectada la fertilidad en las h8!!!, 
bras. 

Mortalidad. 
El promedio de mortalidad reportado por Susan Broom entre 

el nacimiento y el destete en Mococha Yuc. fué de 11.5 % esto 
es 3.1 % al momento del nacimiento y 8.4 % ocurre en las cua
tro primeras semanas de vida en el cordero (Valencia-González) 

En Paso del toro Ver. la mortalidad reportada hasta la 
sexta semana de vida entre los años de 1970-1973 fué de 9.4 % 

Es conveniente para efectos de calculo productivo basarse 
en los siguientes calculas. (43) 

O a 3 
3 al2 
12 o+ 
(461 

meses de edad 6.2 % min. 
meses de eQad 5.4 % " 
meses de edad 3.1 % " 

12.6 
8.3 
3.2 

max. 
11 

" 

prom. 10 % 
prom. 5 % 
prom. 3 % 
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Desarrollo del rebaBo (RESUMEN} 
Sistema de calculo segun J.M. Berruecos 

c I C L O S 
Composición del rebaBo l 2 3 4 5 6 7 8" 9 10 11 12 

Sementales 10 10 10 15 20 20 20 20 20 20 20 20 
Vientres adultos 120 232 226 307 398 467 466 465 369 372 393 383 
Vientres primalas 120 90 103 82 13 14 15. 111 108 87 97 
crías hembras 109 124 154 203 243 255 255 254 239 240 243 245 
Crías machos 109 124 155 203 243 255 254 254 239 240 242 244 

Total de cabezas 468 480 635 831 986 1010 1009 lOOB 978 980 985 989 

Reposición ---
Autoreposición sementales 
Autoreposición vientres 90 103 82. 13 14 15 111 108 87 97 
o incremento del hato 
compra de sementales 10 6 5 10 l 1 
Compra de vientres 240 --- -~ 

Mortalidad • 
' 

Sementales o o o l o o o 1 o o o l 
Vientres adultos 8 6 6 12 16 18 22 21 19 19 19 20 
crías machos (0-3 meses)10% 98 112 139 183 219 230 229 229 215 216 219 220 
crías hembras (0-3. " )10% 98 111 139 182 218 229 229 228 215 216 218 220 
crías machos (3-12 ) 5% 93 106 132 174 208 21.9 218 218 204 205 208 . 209 
crías hembras(3-12 " ) 5% 93 106 132 173 207 218 218 217 204 205 207 209 

Ventas 
Sementales desecho 10 5 5 20 
Hembras desecho 98 95 74 83 . 68 
Corderos para abasto 93 106 132 174 208 219 218 218 204 205 208 209 
Corderas para abasto 46 155. 187 197 101 103 111 102 

POBLACION AL FINAL DEL CICLO 436 454 590 772 915 937 936 935 908 910 915 918 
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s.o Construcción de instalaciones 

S.l Consideraciones generales 
Para obtener una mayor productividad en la explotación 

ovina,la planeación deberá adecuarse a factores que condicionan 
la construcción de las instalaciones,al cumplirse ésto,la just.!, 
ficación de las mismas concluirá en la creación de un medio óp
timo donde el ovino tendrá mayor producción .(13)(14) (28) (42) 

Las condiciónes referentes a estos factores se describiran 
en la forma siguiente: 

Factores físicos 

a)Humedad 
b)Luz solar 
c)Orientación 
d)Temperatura 
e) Ventilación 

Al disefiar instalaciónes adecuadas,el medio será propicio 
para optimizar la producción. 

Necesidades al desarrollo 
del proyecto * 

a)Agua disponible 
b)Distribución de alimento 
c)Areas adecuadas 
d)Funcionalidad 
e)Reducción de personal 
f)Sanidad 
g)Seguridad 

Instalaciónes bien planeadas,daran comodidad para los ani
males y máxima funcionalidad. 

Características a desarrollar 
en el proyecto 

a)Aspecto de las instalaciones 
b)Duración de los materiales 
c)Materiales aislantes 
d)Materiales económicos 
e)Planeación presente y futura 
f)Valor utilitario 

Estos factores nos darán unas instalaciones con gasto eco
nómico redituable. 

~ .- Ver especificaciones en los planos de acuerdo al 
proyecto ae la explotación. 

*Ver croquis uno y dos. 
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Factores físicos 

a) Humedad 
cuando ésta es inadecuada y existe en el medio artificial 

(corrales) dicha humedad proporcionará las condiciones para qu~ 
los agentes patógenos existentes comurunente en el medio,logren 
su multiplicación y crecimiento,aumentando las probabilidades 
de la presentación de enfermedades. 

Por ejemplo la coccidiosis,protozoario que para su ciclo 
biologicorequiere un medio humedo,al infectar y multiplicarse 
en el huésped producirá trastornos digestivos y otras disfun
ciones ,esta es una enfermedad parasitaria frecuente en anim.2_ 
les estabulados,por lo tanto en éste ejemplo se da cuenta de 
lo importante que es evitar la humedad. 

b)Luz solar 
Es un germicida natural por excelencia,ya que el calor y 

la luz solar directa,afectan el crecimiento y la multiplica -
cion de los virus,así como bacterias parasitos y hongos,Tam -
bien se reducira el grado de humedad. 

La consideración de este factor en la ubicación de las -
instalaciónes será. lograr el máximo de la luz solar de acuer
do con la orientación,teniendo el mejor aprovechamiento de e!!_ 
te germicida natural. 

c)Orientación 
Se buscara que las instalaciones sean contrarias a corrieg 

tes de vientos extremosos que provoquen cambios repentinos de -
temperatura. 

Requerir más horas de luz solar directa,así corno una tem
peratura confortable,buscar una aereación mayor en las areas -
de confinamiento. 

La prot:ección de vientos extremosos se buscara ubicando -
las instalaciónes en las partes bajas de peque~os lomerios y -
hondonadas,sernbrando árboles y arbustos,para formar cortinas -
rornpevientos y corno ultimo recurso adecuado,tenemos la construs. 
ci6n de muros o muretes. 

d)Temperatura 
Cuando ésta sea extre.~osa ya sea fría o muy cálida,debe

mos de considerarla corno un factor más provocador de tensión 
que predispondra al desequilibrio armónico de la salud. 

Deberá tratarse de que el rnicroclima creado en las insta 
laciónes conserve una temperatura con un rango adecuado,siendo 
fresca en verano y caliente en invierno. 

El cambio de la temperatura se logrará a base de materia
les aislantes y conservadores,utilizadoa en la construcción. 
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e)Ventilación 

Básicamente este factor es la substitución del aire vi
ciado por aire fresco,evitando corrientes extremas,siendo la 
ventilación adecuada, se disminuirán problemas en el medioª!. 
tif icial en que los ovinos estaran confinados el mayor número 
de horas al día. 

Necesidades al desarrollo del proyecto 

a)Agua disponible 
Las necesidades de agua de consumo diario serán cubiertas 

en forma individual y colectiva,calculandose el gasto diario -
de agua para bebida con un promedio de consumo por animal de -
3.8 a 5 litros como mínimo.Es indispensable tener una dotación 
extra de reserva con el fin de evitar escasez. 

La cercanía del depósito a las instalaciones es importan
te ya que de ésta manera la disponibilidad del líquido facili
tará el uso del mismo. 

b)Distribución del alimento 
Se calcularán las necesidades de espacio de comedero por 

cabeza según el tipo de.alimento,siendo básicamente forraje y 
concentrado,el diseño y construcción de los comederos daran a 
los animales un libre acceso;que no se presenten aglomeració
nes que produzcan accidentes,así como la facilidad de manten! 
miento,limpieza y distribución del alimento. 

La funcionalidad de los comederos permitirá un trabajo -
más sencillo y rápido,por lo que obtendremos: 

Ahorro horas ••••••••••••• Hombre •••• ~ •••• Trabajo •••••• Efectividad 

c)Areas adecuadas 
Factor importante que de no ser tomado en cuenta,las agl.Q 

meraciónes excesivas afectan a los ovinos directamente,por pr~ 
sentarse aplastamientos,traumas por golpes,competencia por el 
alimento y agua,fácil contagio de enfermedades entre ovinos etc. 

El espacio se calculara con base en el número de semovien
tes que se menajen por corral,tratando de simplificar la fun -
cionalidad y manejo a que sean sometidos. 

Tendremos que tomar en cuenta el uso de espacio para alma
cenamiento de alimento y equipos,logrando siempre la proximidad 
a los corrales. 
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d) Funcionalidad 

Esto es la eficiencia de las instalaciones que darán a los 
animalea,buenas condiciones de alojamiento, facilidad para el m.!_ 
nejo cotidiano a que son sornetidos,así como tratar de que los -
trabajos de alimentacion,manejo de excretas,limpieza,mantenimien: 
to,tiempos y movimientos,sean sencillos logrando comodidad y una 
fácil mano de obra. 

e)Reducción del personal 
Dicho objetivo será logrado con un proyecto efectivo,den

tro del cual los factores mencionados anteriormente sean estu
diados, realizados y cumplidos. 

La reducción del personal está intimamente relacionado con 
la efectividad del proyecto,recordemos que el trabajo horas hom 
bre,si es reducido a lo mínimo posible y la funcionalidad se 
cumple será un beneficio económico para la explotación. 

f)Sanidad 
Punto importante en cualquier explotación,la estabulación 

del ganado requiere de condiciones sanitarias para garantizar 
el estado de salud en los animales. 

Al tener un control sanitario adecuado,las bajas por mort~ 
lidad mismas de las enfermedades disminuirán,de no ser así;este 
importante factor tendrá consecuencia en la producción. 

Para lograr ésto,los corrales o compartimientos tendrán Pi 
sos con materiales adecuados y pendientes suficientes que perm!, 
tan su aseo,muros o muretes sól;.dos,resistentes y simples para 
ser lavados o desinfectados,comederos,bebederos,techos y puertas 
que también permitan.éstas medidas higiénicas. 

Es también indispensable el uso de canales o conductos que 
permitan el desalojo de material fecal,así como cualquier otro 
que dificulte mantener la sanidad indispensable en el confina -
miento de los animales. 

g)Seguridad. 
Se refiere a la seguridad ambiental que se proporcionará 

a los animales dentro de las instalaciones al ser estabulados 
siendo en contra de agentes imperantes en el medio como:vientos 
lluvias,sol, etc. que consideramos como factores de tensión. 

Otro aspecto es la seguridad contra depredadores naturales 
y agentes vectores. 
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Características a desarrollar en el proyecto 

a)Aspecto de las instalaciones 
Entenderemos que el aspecto de las instalaciones deberá 

guardar un equilibrio armónico con el medio en que se ubica o 
sea que tenga una conveniente proporción y correspondencia,lQ. 
grandose ésto se verá también que el aspecto y buena funcion.2_ 
lidad de las instalacio~es determinará la efectividad de las 
mismas. 

b)Duración de los materiales 
Estos se seleccionan con base en la función que tendrán, 

y el desgaste a que sean sometidos por el uso diario. Es ló
gico pensar que por ejemplo;no se utilizara un techo de lá~i 
na acartonada que tendrá menor tiempo de servicio dadas las 
condiciones a que es sometido,por esto se utilizará lámina -
galvanizada,que tendrá mejor y mayor servicio. Otro ejemplo 
según el tipo de instalaciones, si éstas son para uso d·.irante 
largo tiempo,es más conveniente construir comederos encement,2_ 
dos en vez de utilizar madera,ya que asegura mayor duración, 
resistencia y menos mantenimiento. 

Por lo tanto al disefiar las instalaciones se tomará en 
cuenta los materiales a·usar y la función que tendrá,para así 
establecer razonablemente su utilidad lógicd. 

c)Materiales aislantes 
Para proporcionar un medio que disminuya las condiciones 

que provoquen tensión en los ovinos,los materiales a ser usa
dos en la construcción tendrán que protejer a los animales del 
medio imperante al ser extremoso. S~lo se logrará cuando los 
materiales sean selecionados por sus cara=terísticas,estable
ciéndose la conveniencia entre el uso de un material y otto. 

El material aislante asegura condiciones de confinamiento 
mejores para los ovinos. 

d)Materiales económicos 
Los costos de la construcción serán en función de los roa 

teriales que se van a emplear,por lo que su justificación de
uso tendrá que ser convincente. 

En muchas explotaciones se trata de abaratar los coa.tos 
de las instalaciones con materiales de la regió~ o de bajo pr~ 
cio,la mayoría de las veces éstos tienen un corto tiempo de -
uso o necesidades de mantenimiento más constante, implicando a 
largo tiempo un ahorro económico poco justificable. 



-26-

El precio de materiales siempre será adecuado si se de -
m•Jestra que su vida útil será por largo tiempo,con poco mantg 
nimiento y resistente al uso continuo. 

e)Planeación a presente y ·futuro 
Generalmente la mayoría de las explotaciónes son proyect~ 

das para producir en corto tiempo,por lo que se calculará su c~ 
·pacidad de prod.1cción en Íunción de las necesidades al presente, 
estimando un máximo de semovientes. 

La planeación a presente,tendrá que ir íntimamente ligada 
a la expansión a futuro,teniendo como ventajas las experiencias 
pasadas en el inicio de la empresa. 

f)Valor utilitario 
Esto es que las instalaciones sirvan de la mejor menera 

posible a la finalidad para la cual fueron construidas,si éste 
valor utilitario no se curnple,la efectividad del proyecto no 
sera justificable,por lo tanto entenderemos de todo esto que 
la productividad está ligada al rendimiento o grado máximo de 
explotación. (13) (14) (28) (42) 

5,2 Normas para la construcción 

Superficie por ovino en confinamiento con piso de cemento 

Estado 
reproductivo 

Vientre con cría 
Vientre sin cria 
Semental 
Corderos crecimiento 
(14) (28) 

Superficie en m. 
por animal 

mínimo máximo 

1.50 2.25 
o. 75 1.10 
1.80 l.10 
0.56 l.10 

Area de sombra por 
. animal en m. 

mínimo 

o.65 
0.46 
0.65 
0.46 

máximo 

1.00 
0.65 
l.OD 
:J.65 

Proporcionar para piso de cemento ~na pendiente de 2 a 4 % 
La altura máxima de los techos será de 2.40 a 3.00 m. con 

pendiente para escurrimiento al piso. 
Necesidades de espacio para comedero. (14) (22) 
Corderos en fase de crecimiento y cebo 
Distribución manual de alimento 
Forraje o concentrado .20 cm. lineales por cabeza 
Alimentación consumo a voluntad .10 cm. lineales por cabeza 
Ovejas reproductoras 
Distribución manual de alimento 
Forraje o concentrado .30 cm. lineales por cabeza. 
Alimentación consumo a voluntad .15 cm. lineales por cabeza. 
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Bebederos 

Suministrar un mínimo de 3.7 lts. de agua por cabeza al día 
El espacio disponible para bebedero lineal o depósito será 

de .30 cm •• lineales por cada 20 cabezas,bebedero automático ~no 
por cada 30 animales. 

Ovejas reproductoras ~ sementales 
Suministrar un mínimo de 3.8 a 5 lts. de agua por cabeza al 

día,el espacio disponible para bebedero lineal o depósito será 
de.30cm. lineales por cada 20 cabezas,bebedero automático uno por 
cada 30 animales. 

5.3 Corrales para vientres 

Corrales para hembras 
gestantes y vacías,m! 
xima capacidad, 

15 .oo x•.12.00 "' 180 m2 sup. total 
área de sombra 15.00 X5.50 = 82.50 m2 
área soleada 15.00 X 6.50 = 97.50 m2 
sup. por animal 1.50 m2 (14) (16) 
180/1.50 =120 vientres por corral 
82.50 m2 de sombra / 120 vientres = 0.68 
por cabeza • (14) (16) 

·Comederos 
15.00 m. lineales 
0.25 cm. como media por cabeza 
capacidad 60 hembras 
Bebederos 
4.00 X 0.50 X 0,30 =0.60 m3 
1.00 rn3 = 1000 lts por lo que la ca
pacidad del bebedero es de 600 lts. 
El total de corrales para las hembras 
en la explotación será de cuatro,te 
niendo capacidad para 120 vientres c~ 
da uno. 

5.4 Corrales para corderos 
Corral para corderos 15.00 X 12.00 =180 m2 sup.total 
destetados hasta los área de sombra 15.00 X 5.50 = 82.50 m2 
9 meses de edad,máxima área soleada 15.00 X 6.50 = 97.50 m2 
capacidao# sup. por animal X 0,85 y 0.60 cm.2 máx. 

180 m2 / .85 = 21 corderos mínimo 
180 m2 / .60 =300 máximo por 
corral. (14) (16) 
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Comederos 
21 m. lineales 
.20 cm. por cabeza 
capacidad para 150 corderos 
Bebederos 
4.00X O.SO X0.30 = 0.60 m3 
1.00 m3 =1000 lts. por lo que la 
capacidad del bebedero es de 600 lts 
El total de corrales para corderos 
en la explotación será de dos,teniendo 
capacidad mínima para 400 y máxima de 
600 corderos en total. 

5.5 Corrales para sementales 
corrales para sementales en 
servicio 

12.00 X 5.00 = 60 m2 sup. total 
area de sombra 5.09 X 5.50 = 27.50 m2 
~rea soleada 5.00 X 6.50 = 32.50 m2 
superficie por animal 
60 m /2.50 = 25 sementales 

27.50 ~2 de sombra / 25 sementales 
1.10 m2 por cabeza,area sombreada. 
Comederos 
5.00 rn. lineales 
.20 cim. por cabeza 
capacidad máxima 25 sementales 
Bebederos 
4.00 X 0.50 X 0.30 = 0.60 rn3 
l.00 m3 = 1000 lts por lo que la 
capacidad es de 600 lts. 
El total de corrales para los seme.!!_ 
tales en la explotación será de dos 
teniendo como capacidad máxima 25 s~ 
mentales por corral. (14) (16) 

5.6 y 5.7 Ver la ubicación,dimenciones,características y espe
cificaciones en planos de detalles y plano general 
de las instalaciones. 
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6.0 Programa de alimentación 

6.1 Necesidades nutricionales 

El consumo de los alimentos para los ovinos ocupa· un impof. 
tante renglón en la explotación,ya que los requerimientos debe
rán de ser ci.ibiertos en forma adecuada para lograr resultados -
óptimos de producción,de no ser así,el rendimiento que se pueda 
lograr sera mínimo. 

Los ovinos son pequeños rumiantes que están adaptados para 
consumir alimentos vegetales siendo éstos muy diversos,en explo
taciones con tecnología se,les suministran concentrados en sus 
distintas etapas de iniciación,crecimiento y finalización para 
los corderos,en ovejas y carneros según el estado reproductivo 
en que se encuentren. 

En el presente estudio se formularán raciones a base de SUQ 
productos agrícolas,debido a que en la región se cuenta con éstos 
y su disponibilidad es inmediata en cualquier época del año,ade -
más de que los animales serán pastoreados durante las horas más 
propicias,teniendo acceso a potreros con pastos suculentos y fre.!!_ 
cos. 

Para el desarrollo del programa de alimentación se mencionan 
algunos aspectos importantes en la alimentacion y nutricion de 
los ovinos. 

Ovejas: 
El consumo de alimento consta de una proporción más eleyada 

de forrajes, siendo este del 90 % de la dieta,p~imeramente se de
terminara la fase de producción en la que se encuentre el animal 
durante el año,siendo estas: 
1- Ovejas en mantenimiento 
2- Ovejas no l~ctantes,15 semanas primeras de gestación 
3- Ovejas 6 últimas semanas de gestación y 8 semanas últimas de 
lactación con un cordero. 
4- Ovejas 9 semanas primeras de lactación con un cordero y 8 se
manas últimas con un cordero. 
5- Ovejas 8 primeras semanas de lactación con doa corderos •. (34) 

La alimentación correcta de ovejas,se hará· determinando el 
tamaño corporal,posterionnente la ganancia o pérdida de peso 
corporal calculada en cada etapa productiva aiendo ésto que las 
ovejas secas tendrán necesidades de mantenimiento,las gestantes 
ganar'n peso poe el desarrollo del o los fetos y la• lactantes 
bajar'n de peso por la cría de sus corderos. 

cada etapa requiere cantidad distinta de alimanto,calculan 
dose en el porciento de,. substancia seca con relación al peso,en 
una dieta la concentración de energía no deber6 aar ni muy rica 
ni muy pobre. (16) .(34) 
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Necesid~des nutricionales de las ovejas. 
Energía.- Su deficiencia es frecuente en ovejas por mala 

alimentacion,consecuentemente se presentará una reducción en 
la fertilidad y fallo.en la reproducción,disminución en la prQ. 
ducción láctea,acortandose su periodo y mayor predisposición a 
padecimientos parasitarios. 

Los factores ambientales influyen sobre las necesidades 
energéticas corno son:la temperatura,el aire,velocidad del vie.!! 
to,hwnedad y otros factores de tensión. 

El requerimiento de energía en ovejas estabuladas es de un 
10 a 30 % menor que ovejas pastando en zacates excelentes,ove 
jas pastando en zacates ralos requerirán un 100 % más que las -
primeras. ( 16) 

Ovejas vacías o no lactantes y en las 15 primeras semanas 
de gestación tendrán una dieta compuesta totalmente con forraje 
conteniendo 1.98 rnagacalorías de energíá rnetabolizable por kilQ. 
gramo de sustancia seca,las ovejas que estén criando recibirán 
una dieta rica en energía. 

Durante las seis semanas últimas de gestación las necesid~ 
des de energía aumentan consécuentemeñte por el d.esarrollo rá -
pido de la o las crías,al no satisfacerse sus requerimientos es 
probable la cetosis o toxernia de la prefiez. (16) · 

Ovejas lactando con gemelos requiere~ más de las que crían 
uno solo,debido a que la producción láctea aumenta en un 20 a -
un 40 % ,al transcurrir 8 se."!lanas de lactación se disminuirá la 
producción de leche. (16) 

Ovejas criando un cordero serán alimentadas al mismo nivel 
que seis semanas pre-parto,borregas con gemelos tendran la mis
ma dieta que las que tienen un cordero durante las ocho prime -
ras semanas de gestación. 

Proteína.- En las ovejas el aporte de nitrógeno protéico 
es en cantidad y no en calidad,debido que las bacterias y pro
tozoarios ruminales,rnodifican la acción de ia proteína consu
mida sintetizandose así mismo los aminoácidos esenciales,de los 
cuales algunos aparecen corno limitativos. (16) 

La metionina parece ser el primer aminoacido limitativo 
en la proteína microbiana, la cisteina substituirá a la metioni 
na,la lisina y treonina son los siguientes a~inoacidos limita
dos. 

Las necesidades de proteína en; ovejas se calcula a partir 
de valores de la proteína digestible,usando la regresión 
y = 0.929 X 348, siendo'y'proteína digestible 'X' proteína bru
ta. ·(16) 
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La oveja al producir leche obtiene proteína suficiente de 
leguminosas o gramíneas en forma de heno o ensilado en cereales 
y pastos,al faltar proteína se presentara baja en el apetito,r~ 
ducción de la eficiencia reproductiva,para dar el nitrogeno ne
cesario podremos emplear urea o biuret. (16) 
Minerales 

Necesidades porcentuales de !~ substancia seca de la dieta. 

Sodio ••••••••••••.••••••• 0.04 
e loro . .•................. ___ ._ 
Calcio ••••••••••••••••••• 0.21-0.52 
FÓsforo •••••••••.•••••••• 0.16-0.37 
Magnesio ••.•••••••••••••• 0.04-0.08 
·!?.o~sis .•. , .••••..•••••.. O. 50 
Azufre •••••.•••...••••••• 0.14-0.26 

Minerales vestigiales (16) 
Necesidades partes X millon 
Yodo •••••••••••••••• 0.10-0.B (~) 
Hierro ••••.••••••••• 30-50 
Cobre ••.....••...... 5 
Molibdeno •.••••.•••• 0.5 
Cobalto ••••••••••••• O.l 
Manganeso •••••••..•• 20-40 
Zinc •••••..••••••••• 35-50 
Selenio ••••••••••••• 0.1 
Fluor... • • . • • • • . . • • • -

Tomado de N.R.c. 1972 

Nivel toxico p.p.m. 
+a 

= 
L 25 

5-20 
100-200 

l.000 
5-20 
3Q.2ÓO 

Cil Nivel alto para gestación 
. bociógenos,se aumenta el nivel 

(altos niveles de yodo) 
Vitaminas 

y lactaci&n en dietas sin agentes 
si las dietas contienen bociógenos 

Vitamina "a" o su precursor el caroteno,fácilmente puede ser de
ficiente en la alimentación de la oveja,se forman depósitos de -
está vitamina en el hígado. 

Vitamina "e" acido ascórbico,se sintetiza r'pidamente en loa 
tejidos. Los microorganismos del rumen sintetizan la vitamina "b" 
La vitamina •k• está en casi todos los vegetales,la vitamina "d" 
es obtenida por la irradiación solar,la vitamina "e" sólo presenta 
problemas en los corderos por su deficiencia,provocando la enfer
medad del musculo blanco. (16) (34) 
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Alimentaci6n de morruecos 
Los corderos que seran futuros sementales,deberan de al! 

mentarse durante su primer a~o de vida para que desarrollen -
su máximo potencial,consumiendo de 2.5 a 3.0 Kg. de heno de 
cereales estando en crecimiento,de la totalidad de los alimen
tos una tercera parte deberá de ser de cereales. 

Al ser adulto se mantendra en un estado moderado de car -
ne siendo suficiente un pasto de buena cálidad o heno de legu
minosas. ( 16) 

Engorda de corderos 
Proteína.- para corderos con ganancia modesta de peso vi

vo con niveles del 11 al 12 %,y niveles mínimos del 9.4 %. 
Para destetados precoces con niveles del 15 al 19 % de 

proteína bruta,recordandose no más de 100 gr. diarios. 
Corderos con ganancia rápida de peso recibirán del 15 al-

16 % de proteína total en sus raciones. 
Energía.-Las concemtraciones de energía para acabado en -

corderos de los 30 a los 55 kg. comprenden niveles de T.N.D. -
del 64 y 67 % y del 70 % para corderos más pesados,expresando 
en megacalorias(M cal) de E.D. los valores serán 2.8 a 3.0B 
M.cal /Kg. 

Se recomiendan valores de T.N.D. entre el 55 y 60 % para 
raciones granuladas a voluntad y 63 a 65 % para mezclas sin 
granular,consumidas a voluntad. {16) 

Elevados niveles de energía presentarán en corderos pro -
ble.~as como indigestión aguda u enetrotoxernia. 

Vitaminas.- Es poco frecuente su deficiencia 
Melazas.- Los corderos alcanzan buenos rendimeintos con 

el 10 al 20 % de la mezcla en la ración,disminuirá el rendi -
miento cuando la ración contiene más del 30 o 40 % de la mez
cla • {16) 

Forrajes.- Los corderos rinden bien cuando consumen can
tidades relativamente altas de forraje junto con una raci6n -
básica. {16) 



NECESIDADES NUTRITIVAS DE LAS OVEJAS N. R.C. ID71 lt6·~> 

-T--co~~~AL &1,N~~ll~ flA 1 C.•K;T ~r:;;;..-NdClll 1 F' N F' A ll 1 ll 1 PROTEINA P.D Ca. P 
P 1 R POH. IMAI.. 'loDE_l'"'i;;:¡Q '""·º· I E.O. E.M TOTAL . ,. 

''· •1 • Ka. ar. 11<11 l/IVO •/, M co111<0 Mcol/Ka .,. 
OVEJAS EN MANTENIMIENTO 

50 10 1.0 2.0 55 1 2.42 198 89 48 Q.30 0.28 

OVEJAS NO LACTANTES :S SEM. PRIMERAS DE GESTACION 
50 30 1.1 2.2 55 1 2.42 1.98 9.0 4.9 027 025 --OVEJAS e SEM. ULTIMAS DE OESTACION 8 SEM. ULTIMAS DE LACTACION CON UN CORDERO 

50 1.751+451 1.7 3.3 58 1 2.55 2.09 93 52 024 0.23 

OVEJAS 1 SEM. PRIMERAS OE LACTACION CON UN CORDERO R SEM. ULTIMAS LACTACION GEMELOS 
50 -25 tt801 2.1 42 65 1 286 235 104 6.2 0.52 037 

OVEJAS 8 SEM. PRIMERAS OE LACTACION CON GEMELOS 

50 -60 2.4 4.8 65 1 286 2.35 11.5 7.2 0.45 0.33 

CORDEROS REPOSICION Y AÑOJOS 
1os carderos para reposicló~ !mochos y hembras! deban de 
recibir lo allmutocian que precisan a partir del des tete 

30 180 13 4.3 62 1 2.73 224 100 58 0.45 025 
40 120 l.~ 3,5 60 1 2.65 2.17 95 5.3 0.44 0.24 
..,n 80 1.5 3.0 55 1 2.42 l. 98 8.9 4.8 0.42 0.23 

CORDEROS PARA REPOSICION Y AÑOJOS 
41"1 1 250 1.8 45 65 1 2.s5 2.25 10.2 6.0 0.35 019 
60 200 2.3 3.8 60 1 265 2.17 9,5 5,3 0.31 0.17 

CORDEROS EN ENGORDA 
:vi roo 1.3 4.3 04 1 2.01 2.30 11.0 6.7 o.37 0.23 
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6.3' .. Formulación de raciones 

Se proponen b~sicamente dos raciones· que se ajustaran se
gun las caracteristicas y requerimientos de las mismas,en las 
diferentes etapas productivas,asi mismo deberan cumplir con 
las normas establecidas por' el N.R.c. (16) (34) 

Concentrado con altos niveles de gallinaza y melaza. C!> 
iniciación,gestación y lactación. 

Concepto % Inic. % M.S. % P.C. E.M. 
Gallinaza 38.00 34.20 7.68 o. 725 
Melaza 24.00 18.00 0.63 0.505 
Cabezuela de arroz 25.00 23.00 10.14 3.916 
Sorgo en grano 10.00 9.00 o.el 0.306 
Vit. y min. 2.00 1.80 
Bicarbonato de Na l.00 0.90 
Total 100.00 86.90 19.44 5.452 
en base seca ------ 100.00 20.23 2.667 

Concentrado para crecimiento y mantenimiento (.?_) 
Concepto % Inic. % M.S. Q % P.e. E.M. 
Sorgo 56.00 50.40 4.53 l. 713 
Torta de soya 21.00 18.90 8.31 0.604 
Torta de harinolina 20.00 18.40 6.62 0.625 
Vit, y min. 2.00 1.80 
Bicarbonato de Na 1.00 0.90 
Total 100.00 90.40 19.46 2.942 
en base seca ------ 100.00 21.52 3.254 

6.4 Componentes de las raciones 

Melaza de cafia de azúcar 
Esta fuente de nutrientes sera incluida en la ración por 

disponer con facilidad de ella,así como su bajo costo. 
Será utilizada en la ración como aglomerante ~ fuente de 

energía,algunos autores mencionan que dentro da una ración con 
el 10 al 20 % los corderos alcanzan buenos rendimientos,no de
berá de exceder del 40 % del total de la ración por disminuir 
los rendimientos de asimilación en el animal. (16) 

La composición media de la melaza es : (31) 

Materia seca ·········~··75 % 
Proteina cruda •••••••• : •• 3.2 % 
T.N.D • •.••••.••••••.•••• 72 % 
Calcio •••••••••••••••••• 0.90 % 
Fosforo ••••.••••••...••. 0.1 % 
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La utilización de la melaza en la explotació~ no será me
nor del 20 % ni mayor del· 30 % siendo ajustada en la dieta se
gun las necesidades de los ovinos. 

Punta de caña 
Este esquilmo proporcionará energía por los azúcares que 

contiene,siendo incluida en la ración previamente picada,esto 
con la finalidad de ser utilizado como lastre en la digestión 
del rumiante y qu~ proporcione fibra. 

No se incluira en la dieta ni menos del 5% ni más del 20 % 

(12) (35) (48) 

Gallinaza 
La fisiología digestiva de las aves,no permite hacer una 

máxima utilización de los componentes básicos en su alimenta
ción, siendo estos principalmente las gramíneas. 

Por lo que las heces de éstos animales en grandes explo
taciónes avícolas, foi:man un potencial nutricional para los ':!§. 
miferos rumiantes. (bovinos,ovinos y caprinos ) 

Debido a la fisiología de los compartimientos gástricos 
que utilizaran al máximo los restos ~utricionales presentes e~ 
la gallinaza. 

El uso de este recurso en la dieta de los -:ivinos J?roporciQ. 
nara altos niveles protéicos de bajo costo,que satisfacen los 
requerimientos en los animales,se puede integrar en la ración 
en niveles del 20 al 40 % . (24) 

Es ~ambi~n recomendable realizar examenes toxicológicos 
periódicos en la gallinaza,antes de ser incluidos en las raciQ 
nes con el fin de que no se presenten intoxicaciones por hon -
gos,bacterias etc •• 

Esquilmos del arroz. 
En los procesos para la producción de arroz para el cona~ 

mo humano se da lugar a los sub-productos del mismo,siendo al
gunos de estos la cabezula,harina y salvado de arroz,los cuá -
les pueden ser incluidos en las raciónes como otra fuente de -
proteína disponible de bajo costo. Ya que se han encontrado ni 
veles de proteína cruda entre 12.31 % (harina) en base seca y 
6.01 % como mínimo (salvado) 

Partiendo de esta base se dará un aporte rico en proteína 
dentro de la mezcla. 
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6.5 Manejo de la nutrición en los ovinos 

Engorda de corderos para abasto 
Tipo de concentrado días 

Corderos iniciación (1) 
Corderos iniciacion (l) 
Corderos finalización (l) 

consumo al 
día/Kg 
.100 
.300 

1.000 

consumo 
total 

3.000 
12.000 

110.000 
'Total ........................ . 

30 
40 

110 
180 •••••••••••••••••• 135.000 

Corderos para pie de cría 
Tipo de concentrado días 

Corderos iniciación (1) 40 
Corderos 1n1c1ac1on (2) 40 
Corderos finalizaciónCll 190 
Total •••••••••••.•••••••••••• · 2 70 

Consumo de concentrado para vientres 
Tipo de concentrado días 

Vientres en gestación (1) 
Vientres en lactación (1) 
Vientre pre-empadre (1) 

consumo al 
día/Kg. 
.100 
.300 

1.000 

consumo 
total 

4.000 
12.000 

190.000 
206.000 

consumo al consumo 
día/Kg. total 
.300 51.000 
.500 45.000 
.750 22.500 

Total ••••.•.••••••.••.• ; ••••.. 

170 
90 
30 

290 ••.•••••••••••••• 118.500 

Consumo de concentrado para sementales 
Tipo de concentrado días 

Semental para empadre 90 
Semental en mantenimiento 200 
Total • • • . • . • . • . . • . • • • • • • . • • • 290 

consumo al 
día/Kg. 
1.500 
0.200 

consumo 
total 
135.000 

40.000 
175.000 

Nota;- Cantidades proporcio~adas en las raciónes dadas por la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el c.o.P.E.A. 
(1983) 

El concentrado será suministrado durante las tardes al ser 
confinados,luego del pastoreo durante el día. 

Los vientres y los sementales saldran al pastoreo de las -
7.00 am. hasta las 14.00 pm. 

A los corderos en crecimiento luego del destete (90 días) 
se les suministrará concentrado en la ~añana y por la tarde. 

Tendran acceso libre a forraje fresco de corte durante la 
totalidad del día. 
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6.6 cálculo del alimento 

El alimento será calculado con base en las raciones (!) 
y (.~)en las cantidades propuestas anteriormente por animal 
y ciclo. 

Dentro del cálculo no se consideran las bajas por mor
talidad en cada ciclo,dandose un excedente de tonelaje corno 
margen de seguridad. 

1- ciclo 
240 hembras X 120 Kg. = 28.800 Kg. 
10 sementales X 175 " = l,750 11 

218 crías X 135 " = 29,430 11 

Total ............................ 59,980 
Total de alimento requerido para el ciclo 60 Ton. 

2- ciclo 
232 hembras X 120 Kg. = 27,840 Kg. 
10 sementales X 175 11 = 1,750 
248 crías X 135 = 33.480 
Total ............................ 63 .070 
Total de alimento requerido para el ciclo 63 Ton. 

3- ciclo 
316 hembras X 120 Kg. = 37,920 Kg. 
10 sementales X 175 = 1,750 11 

309 crías X 135 = 41, 715 11 

Total Bl,385 11 ............................ 
Total de alimento requerido para el ciclo 82 Ton. 

4- ciclo 
410 hembras X 120 Kg. = 49,200 Kg. 
15 sementales X 175 = 2.625 11 

406 crías X 135 11 = 54,810 11 

Total •...•...•...••.••......••..• 106.635 11 

Total de alimento requerido por ciclo 107 Ton. 

5- ciclo 
480 hembras X 120 Kg. = 57,600 Kg • 

. 20 sementales X 175 " = 3.500 11 

486 crías X 136 11 = 66 ,096 11 

Total ......•................••.. . 127 , 196 
Total de alimento requerido por ciclo 127 Ton. 
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6- ciclo 
480 hembras X 120 Kg. = 57,600 Kg. 
20 sementales X 175 " = 3.500 11 

510 crías X 135 " = 68,950 11 

Total ........................... . 129, 950 " 
Total de alimento requerido por ciclo 130 Ton. 

7- ciclo 
480 hembras X 120 Kg. = 57,600 Kg. 
20 sementales X 175 3 .500 " 
509 crías X 135 68,715 
Total .....•...........•......... . 129, 815 11 

Total de alimento requerido por ciclo 130 Ton. 

8- ciclo 
480 hembras X l20 Kg = 57,600 Kg. 
20 sementales X 175 " = 3.500 " 
508 crías X 135 " = 68, 580 
Total ....•.•....•....•......•... . 129, 680 
Total de alimento requerido por ciclo 130 Ton. 

9- ciclo 
480 hembras X 120 Kg. • 57.600 Kg. 
20 sementales X 175 " = 3.500 " 
478 crías X 135 " 64,530 " 
Total ........................... . 125,630 11 

Total de alimento requerido por ciclo 126 Ton. 

10-ciclo 
480 hembras X 120 Kg. = 57.600 Kg. 
20 sementales X 175 " = 3, 500 11 

480 crías X 135 = 64,800 11 

Total .........•................. . 125, 900 11 

Total de alimento requerido por ciclo 126 Ton. 

11-ciclo 
480 hembras X 120 Kg. = 57,600 Kg. 
20 sementales X 175 = 3. 500 11 

485 crías X 135 = 65, 575 11 

Total .•.•••...•••..•.•••...•••.•• 126,575 
Total de alimento requerido por ciclo 127 Ton. 
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12-ciclo 
480 helubras X 120 Kg. = 57.600 Kg. 
20 sementales X 175 11 3.500 11 

489 cirías X 135 11 = 66,015 11 

Total ..•....... • ......... · ........ . 127,115 11 

Total de alimento requerido por ciclo 128 Ton. 
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7.0 Actividades y programa de manejo 

7.1 Registro para vientres y sementales 

Dentro de las actividades de manejo que se realizan en una 
explotación,reviste una gran importancia el control que se ten
ga sobre los semovientes. Para tener información confiable que 
sea indicativa de las condiciónes productivas en la e~plotación 
.se requiere de sistemas de registro apropiados. (9) (25) 

Los puntos importantes que comprenden un registro son 
l- Datos generales (características individuales del ovino 
2- Genealogía (descendencia del ovino padres-abuelos ) 
3- Reproducción (crías del vientre o del semantal,producción) 
4- Productividad (pesos obtenidos en distintas etapas de cría) 
5- Salud (inmunización,desparacitación,otras enfermedades ) 

El tener estos datos,nos dará la facilidad y co~fiabilidad 
para evaluaciónes periódicas,que permitirán corregir anormalid~ 
des y lograr mejorar las condiciónes de salud y manejo en la e!_ 
plotación • (Ver ejemplos de los registros) 



REGISTRO PARA VIENTRES 
GENERALIDADES 

IDENTIFICACION 

NUMERO 

RAZA 

FECHA DE NACIMIENTO 

SEÑAS PARTICULARES 

FECHA DE ALTA 

PROCEDENCIA 

f ECHA DE BAJA 

CAUSA DE BAJA 

DESTINO 

OBSERVACIONES 

i 
1 

. GENEALOGIA 1 A eu ELO 

PADRE RAZA 
~~-----=-~~~~~~~~ 

·RAZA 
ABUELA 

DESARRO- PESQ AL PESO AL PESO A LOS PESO A LA OBSERVA• 
LLO NACIMIENTO DESTETE 270 DIAS PUBERTAD CtONES 

KGS. 

fECHA 



RESUMEN DE LA REPRODUCCION 
- - - ·- ··-· ----- - ... -· ·-· 

t't:CHA 1 UMERO DE SEMENTAL FECHA DE 1 
EMPADRE D. M. A. SERVICIOS NUM. RAZA PARTO O. M.A. 

1 

i 

-
' 
1 
1 

! 
11 
! 
1 

1 

-···--·-· --

H M T'f_RRT~E PRESENTACION ESTRO OBSERVACIONES POST-PARTO D M A 

-- .... . ---- -

DéTOS AL_ eARTO PRODUCCION EN CRIAS - --
- ilDEN r.ieiúA::i PESO AL PARTO N: FECHA NUM.DE PADRE OBSERVACIONES D.M.A. CRIAS N.:. RAZA H. M. PARTO 

. 
1 



DATOS AL DESTETE DATOS AL9&MES 
·---

!=ECHA PESO G.D.P. FECHA PESO G.D. P. OBSERVACIONES 
D.M.A. Kga. Kgs. i D. M.A. Kas. Kgs i 

?:NF~RME_DAQ!;_S REPRODUCTIVAS 
•FECH~ PADECIMIENTO TIPO DE FECHA uc ALTA OBSERVACIONES 
'D.M •• TRATAMIENTO D. M. A. 

1 

-

' OTRAS ENFERMEDADES 
'"" ------ -·· - - -·- ---

;l"~Qf~ ,.AUC\ilMU:Hau TRATA~li:NTO r~8.HA,.r.c:. t.'-•M OBSERVACIONES D.M.A 



- . 
INMUNIZACIONES 

L 
,ECHA NUMERO DEL PRODUCTO Y OBSERVACIONES D.11. A. OVINO DOSIS 

OESPARASITACIONES Y ftANOS 

PECHA NUMERO DEL PRODUCTO Y OSSERVACIONES 
D.M.A. DOSIS 

1 

L 
' 
1 

,,,. ,-
1 



REGISTRO PARA SEMENTALES 
GENERALIDADES 

IDENTIFICACION 

NUMERO 

RAZA 

FECHA DE NACIMIENTO 

SEiAS PARTICULARES 

FECHA DE AL TA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE BAJA 

CAUSA DE BAJA 

DESTINO 

OBSERVACIONES -

GENEAL061A !ABUELO 
RAZA 

_P_A~DR~E=--~~~~~~~~~ 
RAZA 

ABUELA 
RAZA 

OESARRO- PESO AL PESO AL PESO A LOS PESO A LA OBSERVACIO• 

LLO NACIMIENTO DESTETE 270 DIAS PUBERTAD NES 

IC91. 

rECHA O.M.A 



HEMBRA CUBIER-1 FECHA 
· TA NUM. D. M. A. 

----¡-------

! 
1 
1 

1 
1 

1 

MACHOS P. P. 
IOENTlflCACION l(p 

Pl!SO AL PARTO 
Pl!90 AL Dl!STl!TI! 
Pl!SO PINAL 

.P. D. 
Ke• 

.. 

PROOUCCION DEL SEMENTAL - CRIAS --- . 
1 OBSERVACIONéi-- - --1 SERVICIOS FECHA DEL 

, I!. 2~ 3.! PARTO 

----

--·---- ---· ---t------ -------- - ----·--····---·-· ·-

---

---~- -----------------

P. F. G.D.P. HEMBRAS P. P. P. D. P. F. iG.D.P. 
Kga iKga IDENTIFICACION Kga ~· K~~ 'i Kt~----- - ---

1 

i 

--



ENFERMEDADES 
--· --·-

. PADECIMIENTO FECHA TIPO DE FECHA ALTA OBSERVACIONES o M A TRATAMIENTO D M A 
- - . - - ..... -- -- ----·- - - ··-

- 1-

·-- - --- -· -·-
INMUNIZACIONES 
n.c;H-'\ EDAD Ut;; ~~U!...11..!CTO Y OBSERVACIO,.,ES o M A OVINO DOSIS 

OESPARASITACIONES V BANOS 
FECHA EDAD DEL ~~:_:::~u- TO Y OBSERVACIONES 
O M A OVINO DOSIS 

• 
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7.2 Registro de seguimiento en corderos 
Por medio de estos registros se pennitira la evaluaci6n 

de los animales destinados al consumo,o venta de pie de cría 
sin la necesidad de verificarlos físi~amente. 

Las partes que comprenderan el registro será ; 
1- Generalidades (Identificación y fecha de nacimiento) 
2- Genealogía (padres y madres ) 
3- Productividad (incremento de peso en distintas etapas) 
4- Salud (inrnunizaciónes,desparasitaciónes y otras enfermedades) 
(ver ejemplos de registros} 



SEGUIMIENTO C€ .CORDEROS 
- -- ·--- .. - - ---- - ... _. - -- --·· " INMUNIZACIONES DESPARASITACION PRODUCTOS y TRATAMIENTO 

FECHA D M A FECHA D M A DOSIS 
.... --------··· 

------- ·-

1 

1 

1 

.. 

- ----- ¡~ ,_.-->~~~_:Zf,; ~-"- -_,_:-· 
----

: 
. ·(>-·>·;'<:- . ¡ 

; d . .-._-.• . 
1 

. -.-, 
--. -~:.' i ' ----.;,_,:;._ : ..• <• ·: _,, 

. :-: ; <~ 
... . 

· .. ··-· 
,Y ___ ._ . .,'° : : 

·-
..... _,•-.;> -. -

. 
' 

.-. 

. -·-•. 
¡. 
' ! 

-~----- .. -

! 
1 
1 

i 

i 
i 
1 



SEGUIMIENTO DE CORDEROS 
&TNTI~. DE PADRE MADRE FECHA DESTETE PESO AL FIN ENGORDA PESO G.D.P. 

ROE O NACIM. D.M. A. DESTETE l<gs o M A Kos i Kg 

.-
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7.3 Formas y sistemas de identificación 

a) Vientres y sementales 
Para ello se utilizará el sistema de aretado con numeración prQ. 
gresiva,debido a su fácil aplicación (oreja derecha) asi como 
observación rápida. 

Existen tambien los sistemas de tatuaje en orejas,placas 
metálicas y collares numerados, siendo seleccionado el arete por 
su mayor durabilidad y fácil visibilidad. 

Los vientres y sementales seran identificados cuando ingr~ 
sen a la producción dentro del hato luego de su crecimiento. 

b) Corderos parídos,destetados y engordados 
Los paridos seran identificados por medio de collares con 

placas numeradas,para las hembras color rojo y machos azules, 
permaneciendo así hasta el final del destete. 

Los ovinos para crecimiento y engorda seran tatuados en la 
oreja izquierda y aretados en la derecha. 
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7.4 Manejo del hato en general 

a) Hembras al parto 
Aproximandose la fecha. del parto, las ovejas seran vigilª 

das rutinariamente,con el' fín de auxiliarlas en la parición. 
Para ello se.ran separadas una semana antes del parto, en 

corrales donde permaneceran con sus crías por un período de 
tres a siete días hasta que ambos esten fuertes, luego de esto 
se incorporarán nuevamente al hato. (45) 

con el fin de evitar problemas posteriores se revisará en 
la hembra 

Micción normal dolorosa intermitente 
Vulva normal inflamada retención placentaria 
Vagina normal inflamada prolapsada 
Descarga vaginal purulenta fétida fluida 
Ubre normal inflamada absceso 
Secreción ninguna leche calostro 
Pezones normal inflamada absceso 
Mastítis derecha izquierda 
Otras observaciónes. 

b) crías paridas 
Transcurrido el momento del parto se removerán las membr! 

nas fetales del hocico del recien nacido. 
El ombligo sera limpiado y desinfectado con una solución 

yodada al 5 %,periódicamente por 3 a 5 días para evitar infecciQ 
nes. (25) 

Es también importante que el cordero ingiera el calostro de! 
pués del parto,en un plazo no mayor de 4 a 5 horas,asegurando una 
inmunidad pasiva que dara mayor resistencia al cordero. (9) 

El registro del peso al nacer se efectuará dentro de las 24 
horas primeras de vida,procediendo a la identificación con meda_ 
llas o collares al cuello. 

c) Lactación y destete. 

El buen desarrollo del cordero dependerá de una lactación 
adecuada,donde la madre deberá estar en buenas condiciones nu··
tricionales,satisfaciendo así los requerimientos propios y de 
su o sus crías. 

El destete se realizará a los 90 días:en estudios realiza 
dos se determino que la ganancia diaria promedio al destete fui' 
estadisticamente superior en los grupos destetados a los 75 y 
90 días concluyendose que los destetes a los corderos en esta 
edadno mostraron menoscabo en ol desarrollo futuro de las crías.(7) 
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Por otra parte ha sido de.~ostrado que la lactación no tiene 
influencia sobre la presentación del estro post-parto,y la ferti 
lidad de la madre,carncterística muy favorable en la raza Tabas
co o peli-buey. (11) 

Al momento del destete los corderos se identificarán defi -
nitivamente con arete y tatuaje, se tomara el peso y se hará una 
primera selección. 

d) Hembras vacias para empadre 
Seran consideradas vacias aquellas q·Je posteriormente al paf. 

to,presentaran su primer calor en un mínimo de 25 días y un máximo 
de 60 (10) repitiendo los calores cada 16 a 21 días,por ello será 
fisiologicamente posible el inicio de otro ciclo de gestación,dan 
do un tiempo de empadre de 60 días,estableciéndose del día 60 al 
120 post-parto,presentando de dos a tres estros para ser cubier
tas nuevamente. (6) (9) 

Las ovejas primerizas entraran a empadre luego de presentar 
los primeros signos de :nad·J.rez sexual,algunos autores (44) repo!'_ 
tan los primeros estros entre los días 205 y 301 de edad,repitien 
dose cada 17.5 a 21.2 días,permitiendose su concepción a los 256 
días promedio,y una edad al primer parto de 335 a 587 días máximo. 

e) Engorda de corderos 
A los 90 días de lactación los corderos seran separados de 

sus madres,iniciandose así el ciclo de crecimiento y engorda.el 
que durara de 5 a 6 meses,saliendo al mercado a una edad de B a 
9 meses. 

El rendimiento dependera del índice de conversión (consumo 
de alimento = Kg. de carne producidos) 

La asimilación del propio animal así como la calidad y can
tidad del alimento • 

f) Sementales manejo 
El numero de sementales que se utilizaran sera del 2 al 4 % 

del total de los vientres,siendo de 25 a 50 hembras por macho(B) 
Los machos estaran separados en corrales,pasando con los 

vientres para servirlas (cópula)durante parte de la tarde y la tQ 
talidad de la noche,debido a que la presentación del estro se 
acentua más durante las horas sin luz solar. (18) 

La substitución de los sementales se hara pasada la sexta 
época de empadre,con el fin de renovar sangre,evitando la consan
guinidad .'fa que de no ser así, la fertilidad y vigor de las crías 
se vera afectado. (25) 

Treina días antes del empadre se hará un examen de cada se
mental para determinar su servicio. 
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Selección y evaluación del semental 
Para ello se procedera en la siguiente forma¡ 

1- Examen físico 
a)Examen clinico general 
b)Evaluacion de la historia clinica 
c) Examen androl6gico · 

El semental se presenta en estación revisandose: 
Pene normal inflamado estenosis exuaado 
Prepucio normal inflamado lesiones ulcerado 
Escroto normal anormal herniado 
'Testículo normal hipertrofiad~ hipotrofiado 
Epidídimo normal inflamado varices 
Otras observaciones. 

De presentarse alteraciones,anormalidades o disfunciones 
al efectuar este examen,se vera la razón del problema y de ser 
necesario se eliminara al semental. (5) 

2- Examen de la libido 
Se obsérvara la efectividad y actividad del carnero para 

el momento de la cópula,y de existir problema que disminuya su 
efectividad se eliminará al semental. (4) (5) 

g) Selecci6n de vientres 
La selección de las hembras para reproducción que incremen 

taran el hato o se destinaran a la venta, se hará en base a sus 
antecedentes: 
1- Fenotípicos~- Siendo las características raciales externas lo 
más apegado al estandar racial. (~6) 
2- Productivos.- Se hara la selección con base en los índices de 
heredabilidad más altos dentro de la productividad. (37) 

Promedio de heredabilidad 
Peso al destete 
Peso al nacer 
Indice de ganancia 
Partos multiples 

3- Salud 

% 
30 
30 
30 
30 

rango 
18-77 
9-61 
9-58 
7-40 

Para ello se recurrirá a los registros,revisando las condi
ciónes de salud de la oveja desde su nacimiento,así como sus an
tecesores. 
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7. 5 Programa de medicina preventiva 

Las condiciones de salud en el hato,se controlarán media.ri. 
te las siguientes prácticas. 

Irununizaciones 
Aplicaccion de bacterina contra P. multocida P. hemolítica 
como preventiva de pasterelosis. 
l\plicación de toxoide contra Clostridium perfringens tipo "D" 
que previene contra enterotoxemia. 

Hembras se vacunaran 30 días antes del parto 
Bacterina - Pasterelosis 
Toxoide - Enterotoxe.~ia 

Sementales cada 12 meses 
Bacterina - Pasterelosis 
Toxoide - Enterotoxemia 

Corderos 
Bacterina al 15 día de edad 
Toxoide a los 30 días de edad y repetir a los 90 días (fin de 
la lactación ) 

Desparasitación interna 
Se tomaran muestras de hecesperiodicamente (cada 2-3 meses) 
parar hacer examenes coproparásitoscopicos,tomando un criterio 
para realizar o no la desparásitación en el hato. 

Desparásitación externa 
Bafio de inmersion o de aspersion dependiendo del grado de infesta
ción en la zona. 
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III Discusiones 

La gran problemática de la producción ganadera a nivel naciQ 
nal y estatal afecta la econ6mia del país. 

La ovinocultura presenta un elevado déficit productivo sefia
lando la inadecuada aplicación de las técnicas de explotación de 
los ovinos 

Las exigencias del mercado muestran que si la producción de 
carne ovina se aumenta la demanda sera cubierta en gran parte. 

La base de la explotación propuesta,es utilizar los recursos 
existentes unidos a una tecnología adecuada que d~ mejores rendi
mientos ,que los sistemas tradicionales. 

El presente trabajo muestra la ubicación de ~na explotación. 
en una· área que reune lo~ medios propicios para la crianza del ovi 
no. 

Los recursos y caracteristicas en la propia explotación aume~ 
tan la factivilidad del proyecto,dado que las condiciónes lo hacen 
viable,desde el punto de vista productivo. 

Por las características del clima sub-humado semi-cálido de 
la región se selecciono a la raza Tabasco o peli-buey,esperando 
tener buenos resultados en cuanto a la producción,adaptación,rus~ 
ticidad. 

El tipo de instalaciones que se proponen daran condiciones 
adecuadas de alojamiento para contribuir a un mejor rendimiento 
en los ovinos. 

El programa de alimentación se basa en el uso de dietas a 
base de esquilmos y otros productos de fácil adquisición en la zo 
na y que cubren los requerimientos nutricionales en los ovinos. 

Las medidas de manejo prop~estas son en base a experiencias 
fundamentadas,por lo que el llevarlas a cabo garantizará y aume~ 
tará las posibilidades de éxito en la explotación. 
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1V Conclusiones 

Bajo un sistema de semi-estabulación que contiene tecnología 
propia,adecuada a condiciones espacificas,se propone construir in 
stalaci6nes que reunan capacidad y eficiencia para uso zootécnico. 

Por lo que las mismas tendran un efecto vital sobre la res
puest~ del ovino al realizar eveluaciónes periódicas de la pro -
ducción. 

El borrego Tabasco tiene un potencial productivo poco estu
úiado hoy día,pero que por si mismo ha mostrado su capacidad de· 
producción,en zonas del país donde sería muy difÍcil criar y expl2, 
tar otras razas de ovinos. 

Este estudio analiza sus ventajas fisiológicas,reproductivas 
y nutricionales,proponiendo un sistema de explotación,planeado y 
dirigido con el fin de facilitar la difución de la raza. 

Por otra parte se propone el uso de recursos para la alimell 
tación tales como gallinaza y melaza,que son sub-utilizados por 
explotaciónes ganaderas,pero que representan un factor determi -
nante para el buen éxito de la empresa. 

Es necesariorealizar proyectos de investigación que permi -
tan ampliar los conocimientos sobre el comportamiento de la raza 
ya que la información existente hasta el momento es escasa y di
fiere notablemente en los parámetros productivos y reproductivos 
reportados por los autores. 
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