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R E S U M E N 

tlllda la imoortancia que en las ex~lotaciones pecuarias 

tienen loa aapeetos económicos y zootécnicos, '•te ••
tudio se hizo con l• finalidad de analizar los datos -

anterior111ente citados d• de la zona ovina del ooblado

de Parres Tlalpan, D.F., para definir los principales

parámetros zootécnicos y económicos de esta zona. 

El trabajo de campe se hizo en base a un cuetttionario 

de 40 preguntas que se les hicieron a un total de 30-

productores dedicados a la explotación de ovinos. 

se entrevistó al subdelegado del ooblado, al comisa -

riado Ejidal, al coordinador del Plan Ajusco y al pe• 
sonal del Programa ovino de la Comisión coordinadora

oara el Desarrollo Agrooecuario del Diatrito FIKleral

( C. C, D.~.D.F. ), 

se concluyó que la ovinocultura en ésta ooblación se 

encuentra en una situación precaria, debido a fallas

de tioo zootécnico. 

La asistencia técnica que se ha orooorcionado a los -

ovinocultores del na{s no ha abarcado todas las zonas. 

LOs ovinos no cuentan con instalaciones adecuadas ni

obras de infraestructura funcionales. 



I N 'l' R o D u e e I o N. 

El presente estudio aporta los datos de producción econQ 

micos y sociales de la z.ona ovina del. poblado de Parres, Tlal -

pan, D.!'., los cuales señn utiliz.ado11 para incret11entar el pro

grama de aaiateocia bk:nica, capacitación y fomento de ••ta es

pecie de la co.iaión coordinadora para el desarrollo agropecua

rio del D.F. (c.c.D.A.D.P.)de nianera objetive. y con el t!n de• 

segurar la resolución de los problemas que aquejan y limitan la 

producción. 

En for11111. específica este trabajo define los priocipales

oarimetros zoot~icos y económicos característicos de la zona, 

entre lo• cuales se encuentran los siguientes• 

1.- El nÚmero total de personas dedicadas a la ovinocultura. 

2.- La clasificación de los productores ovinos por tipo de te -

nencia Ó predio. 

3.- El ta-i'lo promedio de los rebai'los. 

4.- Las principales razas o tipos ovinos existentes. 

s.- La relación 1Mcho-hembra adultos, general y por rebai'lo, as{ 

como su estructura !)Or edad y sexo. 

6.- El objetivo de la producción ovina. 

7.- Len orincipales recursos con que cuentan para la actividad

como son1 La superficie de terreno disponible, la calidad -

de los pastos, los princioales cultivos agr{colas, la fuente 
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de aprovisiona111iento de agua, el tipo de insta1acione11 y equ,i 

DO comunmente utilizados y la11 caracter!aticaa de la .. 111!> d.,_ 

obra empleada. 

8.- La cantidad, calidad y diaoonibilidad de la ali11entación ani

lllll en 1aa diferentes ~ del ai'lo. 

9.- Las caracter!sticas fundamentales de la reproducción, sus ni

veles de productividad y sus liiduciones. 

10.- Loa principales problemas sanitarios que aquejan tanto a lae

crias ca.> a los adultos, as! como las medidas tomadas para -

la coneervación de la salud del ll&l'llldo. 

11.- La• principales causati de mortalidad en los rebai'los. 

12.- La produccicSn de lana sucia promedio por cabeza y por traaqu,1 

la, as! COB:I las épocas del ai'lo en que se lleva a cabo ésta -

~till!ll y el personal que la realiza, 

13.- El tipo de asistencia técnica ovina que reciben. 

14.- La producción y los1ngres08 aproxillllldos que genera esta acti

vidad, 

15.- Los principales rubros de inversión en ovinocultura de la zo-

na, 

16.- La importancia de la ovinocultura con relación a otras activ.1 

dades económicas. 

17.- El grado de tecnificación en la producción ovina de la zona. 

La ovinocultura en el poblado de Parres, Tlalpan, D.F., se 

encuentra an una situación precaria, debido a algunos aspectoe de

tipo zootócnico. 

Al analizar la importancia que cada una de las especies g~ 

naderas tiene en el desarrollo económico nacional, nos encontramos 

con que la ovinocul turn ocupa uno de loa Últimos lugares. 
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Inclusive, la dependencia externa de sus producto• •• ac•D 

tiMa d(a con dla, dada la incapacidad de los productores para .. ti• 

facer la de•nda generada. (Cuadro NO• l) • 

De la mis• anera la población ovina nacional atravieA -

por una etapa de decre-nto en el n6-ro de cabezas, iniciada en -

algifu momento de la d~ada pasada. 

La tasa de disndnución registrada por ésta. entre 1960 y 

1970, tu' del 0.53 % anual (8) sabiendo que en nuestro paÍs exis -

ten los recursos para deaarrollar la ganadería ovina. extensiva,-, .. 

plantea la interrogante de la causa generadora de éste decre.ento. 

Es sabido, que al lado de una ganadería tecnificad• como -

la porcina y la bovina, persiste ot..""1! de carácter l!IUbsistencial y 

de aUb>cOnl!IWllO• La actividad caprina y ovina son los principales -

ejemplos de ésta Última. 

su poca importancia econéimico. en el panoralllll nacional, qu.s: 

da compensada por el alto valor social que cumplen al generar a l• 

f!lllilia campesina satiatactores importantes como sont La carne, 

las pieles y las fibras utilizables para prendas de vestir (7). 

La ganadería ovina del Distrito Federal, no escapa a las -

generalizaciones antes mencionadas. 

La actividad rural agropecuaria d~l D.F., persiste en zo -

nas definidas de las Delegaciones de Milpa Alta, Magdalena contre

ras, Tlalpan, Tlahuac, xochimilco, rxtapalapa, Villa Alvaro obre -

g6n, AZcapotzftlCO y Coyoacán (Mapa NO, No, 1), La impertancia que

cada una de ~stas tiene en las diferenteR actividades del sector,

se pueden resumir a oartir de los datar, r<!<:O!)ilados por· el v censo 

Agrícola r.anadero y Ejidal de 1970 (13) loe cuales se presentan en 

el cuadro No. 2. 
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CUADRO No. l. 

YALOR DE T.JIS IMPO}tTACIONES DE LANA DllRA-...rE 

LOS Af:OS DE 1975 A 1978. 

-·-
A f:! O VOLUMEN VALOR 

--
1975 4.195,547 Kga. $ 127.078,999 
~ 

1976 4.472,504 K!18• $ 186.260,057 

1977 3.490.801 Kga. $ 270.908,441 

1978 4.956,101 Kgs. $ 406.305,711 



l,Jló Pas 190 1:as 1,000 ras 
o+ de o+ de o+ de 
Pesque Pastos suoer~icie 

de Labor 

"TLPA 
ALTl'I TIALPl'IN TLALPA.•: 

\.fl\"':DAL!: XOCllT-
~;~ 'f!LCC TU!fUAC 

1-'!LPA XOCH!HIL-
TU.LPA'1 ALTA co 

CUA.TI- "'!LPA 
uAL;;.A TLA!!UAC A!,'l'A 

XC'Cl'T- t9.GDA- !1:711.PA-
"'TLCO I.E:l'A !AP'A 
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CUAPRO r;o. 2. 

1,000 Cabe- 435 C•hS 
%ll.S O + de zas o + 
ovinos caprinos 

M1.'1DALE-
TLALPMI NA. 

MILPA MILPA 
ALTA ALTA 

1COCl'IH1L-
co 'l'LAHUll.C 

!X'l'APA-
TtAHUAC LAPl'I 

!'Ar.DALE- GU"'STA1."0 
S"A l'l.'9'rERo 

1,256 Ca'l:\'J 1,069 catis 
zas o + de zas o+ d• 
vacunos Ganado Lugar 

GUSTAVO A. XOCHIMIL-
,...APEl!O. co. l 

A'!7.Cl'IPOT- MILPA 
ZALCO ALTA 2 

IlCTAPALA-
Pll. TLll.LPAN 3 

COYOACAfJ TI.AJ!Ul'.C 4 

I'CTAPA-
n.a.n:'c LAPA 5 
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El anl1i11is de dicho cuadro noa indica a grandes ramgoa que1 

a).- Desde el p11nto de viata IJ9CU&riO y eapee!fic.-nte ovino, 1•
DelegacicSn de Tlalpan ea la -"a iaportante, ocupando talllii.;n

el prillar lugar en cuanto a superficie con paatoa y superfi -

cie de labor. 

b).- Las dem*a eapecies ant.llea, se localizan en delegaciones con 

menor superficie utilizable para ésta actividad, lo que sugiJ: 

re que los siatemas de explotacicSn son en estabulación, no 

queriendo con esto decir que est'n todos tecnificados. 

c) .- La mayor parte de los recuraoa pestales y de bosque, esún 

siendo uti1izados en tér•inos de ganadería en la crianza de -

ovinos. 

LA DELEGACION DE 'l"LALPAN. 

La DeleqacicSn de Tlalpan esú situada al sur del Distrito -

Federal, 1 imita al norte con la .Delegación de coyoacán, al sur con 

el Edo. de Morelos, al oriente con la Delegación de Xochimilco y -

al suroeste con la Delegación de la Magdalena contreras. 

Se encuentra a 23 knls. del ZÓcalo de la ciudad de México a

los 19ª17•22• de latitud norte y a los 0•1•22• de longitud oeste -

del Meridiano de Greenvich (B). 

Principales POblados1 

1.- chillllll.coyotl. 

2.- La Magdalena Petlacalco. 

3.- Parres. 

4.- !Jan Andrés Totolteoec. 

5.- San Miguel Ajueco. 

6.- san Miguel Topilcjo. 

7.- san Miguel xicalco. 

B.- san pedro Mártir. 



9.- santa ursuJ.a Xitla. 

10.- santo To~s Ajusco. 

11.- san LOrenzo Hui!)ul.co. 

Dato• C1lmatolÓ¡icos. 

zona •eai-f r!a ~a. 
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Altitud 2.aoo a 3oOOOmts. sobre el nivel de1 mar. 

Temperatura media anual 10 a lO•c. 

precipitaci6n pluvial l.ooo a 1,200 l!llll., repartidos en 6 meses,

predOllinantes en verano. 

Lluvias acompaiiadas eaparadicll.lllente de granizo y tor111entae eléc

tricas. 

Heladas d'biles y niebla estacional. 

El clima no es Ún hÚliedo como debería ser porque la zona ha si

do desforestada y la insolación que recibe produce una evapotran:¡ 

piraciÓn mayor que la que deb{a esperarse. 

La zona ocupa las zonas ~s a1 tas de los dos corredoree de vi en -

tos que producen ~rdida de humedad. 

(La realización de éste trabajo en el campo fué dur&nte los meses 

de marzo y abril de 1978). 
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MATERIAL Y METOOOS, 

para la realización de ~ste trabajo se entreviat6 al 

sub-delegado del POblado de parres, Tlalpan, al comisariado 

Ejid•l del Ejido, al personal del Programa ovino de la cOlllisiÓn 

coordinadora para el Desarrollo Agroi:>ecuario del Distrito Fed~ 

ral (c.c.D.A.D.F.)., al coordinador del Plan Ajusco (c.c.D.A.

D.F.) y a todos los ovinocultores de dicha DOblación. 

se utilizó un cuestinario de 42 preguntas el cual se 

anexa. 

se procedió al levantamiento de las encuestas visitando 

a los OVinoeultores en sus domicilios y se les explicó el objs: 

to de la encuesta. una vez sensibilizados se aplicó el cues 

tionario y a su vez ellos nos proporcionaron nombres y direcci2 

nes de otras personas que tuvieran ovinos, con el objeto de t~ 

ner en su totalidad a los ovinocultores de la zona. 
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R§W,"'PQS X px§pt§WN, 

1.- LO• ovlnocul.tores. 

1.1.- NW.ero total.. 

!:1 pre•ente estudio permitió identificar a 30 persona• de

dicada• a 1• cr(a y exp1otaci6n de OY!nos en el POblado de 

1'9rree, Tlal.pan, D,f, 

Estos representan el 100% de los existentes en esta zona -

en el per{odo en el que se realizó e1 trabajo de CIUlpO. 

(cuadro No. 3). 

como la act:iTidad pecuaria Be encuentra en cont{nua d~ 

ca, se puede afir-r que el nú.ero -ncionado varía cona 

tantemente, incorporando o eliminando a varios de ello•• 

Esto pareci! reforzarse con los resultados incl.uid09 en el.

inciso 1,3, en el que se analizan las actividades pri .. 

riae o secundarias de los poseedores de eeta clase de gana 

do. 

1.2,- Tipo de tenencia de predio. 

El aná'.lisis de los datos procedentes del muestreo, pera! -

tiÓ observar lo siguiente1 

En el 63,3 ~ de loa casos lon ovinocultores son ejidatario• 

y en el 36,7 % son propietarioe de terreno en la POblaci6n 

(Cuadro No. 3). 

l.3.- Actividad crincipal y actividades secundarias. 

Los resuJ. tados de los ovinocul tores de Parres, de acuerdo

ª la actividad princical a la que se dedican (considerando 

como tal aquella que les genera m11yores inresoa), ee incly 

ye en el cuadro NO. 4, 

En ~l se manifiesta como dato trascendente, que ~nlcainente 

el 13,4 % de todos los productores vive del negocio de los 



-10 -

CUADRO No. 3. 

CIASIFYCACJ:ON DE LOS PRODUCTORES POR EL TYPO DE TENENC:IA 

DE PREDJ:O, EN EL PORLADO DE PARRES, TLALPAN, D.F. 

T I P O NUMERO PORCENTAJE 

EJIDATARIO 19 63.3 

PROPIETARIO EN LA 
POFILACION 9 30.0 

OTRO EN POFILACION 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 

+ CUANDO EL GANADO PERNOCTA Ell LJ\ POPLACJOt:. 
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CUADRO No. 4. 

DISTRil1UCION Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LI\ PRINCIPAL ACTIVIDAD DE 

LOS OVINOCULTORES POR NIVEL DE INGRESOS' EN EL POl'LADO DE PARRES• 

XIALPA'I· D. F. 

TIPO DE 
1':1-'PLEO OVINOCULTOR AGRICULTOR EMPLEADO O'l'RO + 

~:o. DE 
?E?5C'NA5 4 14 5 7 

P<'RCE~~l\JE 

DEL 
T<n'AL 13.4 46.6 ¡6,6 23.4 

+ :vusrcos, ALPA.Rrt.ES. PENSIONADO GOFIERNO. HOGAR. JORNALEROS. 

TOTAL 

30 

100.0 



- 12 -

ovinos. El resto se dedica en orden de i11pe1rtancia •l ca.e~ 

cio, a la agricultura y al trabajo asalariado. 

ESto significa que la ovinocu.J.tura no juega un papel econg 

mico en coa¡Mlraci&n con otras actividades y por lo aia1K> -

el ovinoclll.tor, no le dedica el tieapo y el esfuerzo necemA 

rios !)ara incre111entarla. Por otro lado, la lllllyor!a de los

productores ..,oseen además de ovinos otra u otras especies

anl .. 1 es, las cuales tal!lbi'n requieren de atenci6n. 

En ia gr,fica NO. 1, se observa como el 64% de los ovino -

cultores poseen de una a tres clases de ani111111es mla y ce,¡ 

ca de un 4°" del total, de una a doa. 

La especie equina es la más numerosa despu's de la ovina.

Le sigue el ganado bovino, el porcino y el caprino. No se

incluyen las aves de corral, ya que en cada casa se encuen 

tran por lo general. un nÚmero variable de gallinas, guajo

lotes, ga.nsos y palomas. 

1.4.- ~Ñmero de dependientes econ&•icos. 

AprClltillllldalM!nte el 47 % de los productores ovinos de Parres• 

poseen de uno a cinco dependientes econ6111icos, otro 47 % -

poseen de seis a doce dependiente• econ6aico11, (cuadro No. 

5), encontradose dos oroductores sin familiares o dependien 

tes. El grupo ~s numeroso, es el que tiene bajo su resoon

sabilidad a cinco y seis familiares, seguido por el de tres 

y ocho respectivallll!nte. El total de dependientes de los 30-

productores es de 161, siendo el promedio general por ovin2 

cultor de cinco personas. 
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GRAFICA No. l. 

DISTRIPUCION Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS OVINOCULTORES Qlffi·ADEMAS DE OVINOS 

'POS~ O'l'RA ESP!:CYI!: ANIMAL. EN EL POFLAilO IJE l'ARR'!S, TLALPAN, D.F. 

!'!ST'RUCTU'RA 
P(ll'C!'!'-"l'UAL. 

45 

3 

43.8 

SOLO 
O\'INOS 

23.3 

UNA 
ESP. 

6.6 

POS 
ESP. 

TRES 
ESP. 
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CUADRO ND• S. 

DIST!l!l'UCJON Y F.STRUCTUllA PORCENTUAL DEL NUl'!ERO UE FA"'1LJARES Y PF.PE!>"UI!:t.'TES 

DE L~ OVJ>'OCl!L'l'OR!:'<. nn POBLADO PE PARRES, TLALPAN. D.F. 

1 
1 

TOTAL 

¡ 1 
~:o. f'IE FJ\~TLTA.PE~ 

¡ 101 Y/<: l'El'E~mn:!'.'TES 1 2 J 4 5 6 7 6 9 ll 12 -

~:o. f'\f: f'Pí'·"tfCTf\PF.S 2 o 3 1 4 1 5 5 2 J 1 2 o l 30 

! 1 ' 1 1 

'"I "·' .. ¡ 1 
1 

i 1 
/ f'{'·~C~:\'TA._"f. íl!=:L 

1 'l'f'TllL (JO) 6.b o io.o: 1.3.Jj <>.t> 10.01 J.3 o J.J lOO.o 

1 ! 
1 1 

¡ 
Te-TAL DE 
l'ro~o~s 2 o 9 ¡ lb 25 1 Jb 14 24 9 20 o 12 161 

1 ¡ 1 
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ESt.o a priMra vi11ta nos dice que en general en esta zona, 

el ta•fto de la fa•ilia no rebasa el promedio nacional., ya 

que la •lt.ad de 1011 product.oree po11-n f-lll•• pequeftaa y 

la ot.ra •ltad fa•llia numerosa. 

1.5.- Objet.l~ de la cr!a de CJYinoa. 

oe loe 30 ovinocultoree de parres, Tlalpan, sol•-nte 12 -

pudieron definir zootécnica.mente para que cri'11 los borre

gos. , 1011 18 restante• Mnifestaron que representa para e-

11011 Wlll "ayuda" en casos de neceeidad (cuadro No, 6). 

con esto se co~ir• que esta actividad se desarrolla sin

orient.aciÓn productiva, pero con un al to valor social, ya

que permite al campesino tener un fondo de ahorro para ca

eos de e-rgenc:ia. 

En el cuadro No. 7, se analizan las respuestas de 14 pro -

ductores que definieron su objetivo de producción, se ob -

serva que la producción de carne es la más importante en -

esta zona, lo que parece correcto, dada su cercan!a a la • 

ciudad de México.Y AquÍ se nota que las condiciones actua

les del. mercado de loe ovinos, hacen por s! solas una gran 

labor de convencimiento entre 1011 productores, ya que las

utilidades es~n en éste renglón. 

1.6.- Asistencia técnica. 

Hasta hace poco tiempo la zona ovina de Parres, no recib(a 

ning~n tipo de servicio técnico asistencial del sector ofj 

cial. En la actualidad son dos loa organismos que han eel;A 

blecido un programa ovino espec{fico, con la finalidad de

increment.~r la producción y controlar et uso de loe recur-

sos. 
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CUADRO NO. 6. 

DJSTR!PUCION Y ESTRL'CTURA PORCENTUAL DE LOS OVINOCULTORES 

QUE TTENEN DEFINIDO EL OBJETIVO DE LA PRODUCCION OVINA EN 

EL POPLADO DE PARRES TIAL~AN, D.F. 

DEFINTDO INDEFINIDC TOTAL 

NCMERO 
DE 

PRnnucTORES 14 16 30 

PORCENTAJE 
DEL 

TOTAL 46.6 53.4 ioo.o 



- 17 -

CUADRO No. 7. 

DISTRIBUCION Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS OV!NOCULTORES QUE 

TIENEN DEFltlIDO EL O!JJETI'!O DE LA PRODUCCION OVINA EN EL 

?ORLAp2 DE PARBE5 TIALP~N, D,F, 

PRODUCTORES PRODCJCTORES PRODUCTORES 
DE DE DE OORLE 

LANA CARNE morosr.ro 'l'OT}I!, 

NUMERO 
DE 

PRODUCTORES 5 5 1 14 

PORCErlI'AJE 
DEL 

TOTAL 35.7 57.1 7,2 100.00 
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El programa de la U.N.A.M., se inici~ hace aproxi11ada .. nte 

tres aflos1 y el de la c.c.D.A.D.F., iniciado en -yo de --

1978. 

se observa que hasta el moinento de realizar 1a investiga -

ciÓn ~icallll!nte el 13% de los productores se ve beneficia

do por 1011 servicios del Progra- de la U,N.A.M., y/o 1011-

de un Médico veterinario Particular. (cuadro No. 1). El -

resto, poseedor del 87% de loe animales, nunca ha estado -

en contacto con estos servicios. 

Parece que existen dificultades para la penetración de los 

progra•s asistenciales, ya que el productor no es~ acos

tumbrado a recibir ayuda espec{fica para sus animales y el 

extensionista carece en la 11111.yor{a de los casos de los 1119-

dios adecuados para desarrollar su tarea. 

2.- LOS ovinos. 

2.1.- censo. 

2.1.1.- Población Total. 

El total de ovinos censados en el presente estudio fué de

l, 552 animales ( cuadro No. 9). 

2.1.2.- Tamaflo de los Rebaflos. 

se realizó una clasificación de los rebaños de acuerdo a su 

tamaño. Los resultados se incluyen en el cuadro No. 10 del 

que se desorenden las observaciones siguientes1 

El 16,5';:'. de los oroductores ooseen rebaflos que fluctúan en 

tre 3 y 20 cabezas. En segundo t~rmino se encuentra el r3.3'(, 

de lon oroductores, cuyos rebañou son de 21 a 50 animales• 

En t<!rcer lugar un 2Ch. del total, cuyos rebaños fluctúan -

de ~.¡ a tOO animales y un cuarto lngar con un porctintnje del 

99'.': dol total cuyos rebaños varían de 101 a 400 animales. 
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CUADRO No, 8. 

DISTRJ?UCJON Y ESTRUC'l'URA PORCENTUAL DE LOS OVJNOCULTOR!S QU!: REC:JPEN 

ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA OVINA, EN l!:L PO~OO DE PARRES TLALPAN, t>,P', 

R!'CI1!1!:N QUIEN 
'PROOUCTOR!'S PRODUCTORl':S AS!STtNCY, LA 

NO. % TECNICA APORTA 

2 6,6 SJ UNAM 

M.V, 
2 6,6 SI PARTICULAR 

-

26 86,6 NO -

TOTAL 30 100.0 
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2.1.3.- claaificaci&n por edad y 11e1to. 

El reblll'lo ovino de Parres Tlalpan, es~ di11tribuido de l& 

siguiente lllllnera • (Claadro NO. 9.) 

'!1 64 • ._ correapondi& a reproductorea, de los cual•• aola 

-nte el 2 • ._ del total. f~ de s.-ntal.es. El 35.4'1. rea -

tante se dividió entre •choa en desarrollo (10.8'1:), he9-

bras en desarrollo (12.7'J(,)y corderos basta. 3 meses (4.2';). 

2.1.4.- Reblll'los que carecen de alquna clase de ovinos. 

2.2.-

En el. cuadro No. 11 se distribuyen los reballos por 11u ca

rencia de alguna de las clases en que se clasificó a la -

pobl,.ci6n ovino. 

sist- de explotaciSn. 

con relación al sistema de explotación de los reballos ovj. 

nos, se obtuvieron los reiru:ltados siguientes1 (Cuadro NO· 

12). 

cinco productores re&liz.an la actividad en forma estabUl.! 

da representando esto un 20, (),,', del porcentaje total. un -

26.6:f, realizan la actividad en forma a:l.xta y el 55% rea -

tente quedan clasificados como reballos no tecnificados en 

for111a extensiva. 

con esto, pode1110s decir que la ovinocultura de parres, ea 

similar a la que se desarrolla en el tstado de México - -

(15), o sea, pocQ o nada tecnificada y bajo formaa tradi

cionales de manejo. sin embargo en una oequei'ía proporci6n 

de los rebai'los, se están adoptando ya algunaa pr,cticas -

de producci6n modernas, tendientes a incrementar y contr,2 

lar loa oroc:esos produc:tivon. 

2.2.1.- Ubicación de los rebaños. 
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Ct!M1PO 1-10. 10. 

OJ5TJ>rm;cro~· Y E9TP.rt:"l"V'1'1" t>OFC!Th"!'U"L nF. 1.119 R~o5 ovn:os POP. 

.-:1111r>o l'E Tll.uAl:'f' E>: EL P(lr>U.1".'!' !1E PAJ!PF'l Tt.\LPAN1 n.F. 

-· 
RAYf":O Ntl"E110 

ESTRATO ~o. T)'E C7'"E7.Ac; OF. Pl'ClOUCTOPF:'l ?OPCEN'l'AJE 

j 3 - 10 2 t.>.f> 

II 11 - 20 3 10.0 

TTJ 21 - 30 8 2b,6 

rv 31 - 50 8 2b.b 

V 51 - 70 4 13.3 

Vl 7l - 100 2 6.6 

vn 101 - 150 l 3. 3 

,_,JJJ 151 - 200 1 3. 3 

r< ~01 - JOO - -
X 301 - 400 1 J. 3 

rotAL 1 100.0 
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CllAORO l\'O, 11, 

"I5TRI!'UCION y ESTRUCTL.""'!A PORCENTAL DE LOS REn.tJlos QUE CARE:CE'N DE ALGUNA 

CLASE DE AN!~ALES EN EL P0"LADO DE PARRES 'l'LALPAN, D.F. 

MACHC'S !<EMPRAS CORO EROS CORD!FOS 
EN EN DE 3 A 6 FASTA 

SEMENTALES DESARROLLO DESARROLLO MESES 3 MESES 

'.'ffi'i:::P(l 
r>E 

R~OS 4 9 8 12 14 

PORCE!'."!'A,TI: 13.3 30.0 26.6 40,0 46,6 



TIPO DE 
E"<PLOTACION 

Nll'l'IERO 
DE 

PRODUCTORES 

PORCENTAJE 
DEL 

TOTAL 

- 24 -
CUADRO No. 12. 

CLASIFTCACION DE LOS RERAf:los OYJNOS 'POR su SISTEMA DE 

EXPLOTACION EN RL POl'lLADO DE PARRES ~PAN, D.F. 

ESTA'f'IJIADA HTXTA EXTeNSIVA 

5 8 17 

20.0 26,6 54,6 

TOTAL 

30 

100.0 
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Del cuadro No. 3 se obtuvieron loa reallltado• eiguienteat 

Ubicación de los reballoe. 

El Úralno •en poblact&n• aJgnUica que el ganado OYlno -

pernocta en al pueb1o, por lo general en corral•• ad7aceJl 

tea a la vivienda de su duello y durante el dÍa •• aacado

a paator•r a diver11oe lugares. se obeervó que un 3"' 
aprmci-damente del ganado se localiza •en población• y -

los reatanteu en loe montea o lugares de pastoreo de la -

zona. 

El resultado anterior debe considerarse con reservas, ya

que ea variable, dependiendo princip&lmuite de la• -ta -

cioMa de1 al!o. Porque p0r ejemplo en la estación de 1111-

vias unos reba!!os se movilizan a •os pastizales o boequea. 

Lo dicho anteriormente se apoya en que el 90% de loa rab.I 

l'los encontrados •en población• pertenecen a poseedores de 

terreno prol)io. 

2.3.- Calidad genética. 

Se pudo observar que en la lllilyor!a de loa rebaf'ios predoai 

naban los ani11ales con cara, orejas y patas cafés o negras 

en todas sus tonalidades. Por lo cu.al se analizaron IÚticA 

mente las caracter!aticas raciales y/o de tipo del pié de 

cr!a, ya que en la población restante resUl.tar{a impoai -

ble definir con exactitud el grado de mezcla genética que 

ooseen (Cuadro No. 13). 

El fenotipo mencionado anteriormente lo transmiten princi 

palmente ll!ls razas suffollt y namonhire ( 11). 

por otro lado, el ganado "criollo nacional" se formÓ en -

sus origenes con sangre de varias razas españolas y post~ 

riormente con saD;Jre de Merino y Rambouillet (7). 
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CUADRO NO. 13. 

DISTRIPUCION Y ESTRUCTURA PORCENTAL DE LAS RAZAS Y TIPOS DE SEMENTALES 

Y VTENTRES ENCONTRADA EN 30 RA'RAROS EN EL PO'flIADO DE PARRES TLALMN. t>. 'F. 

RAZA SEMENTALES VTENTRES 
('I 

TI'PO PORCENTAJE 

CRIOLLO 32.6 28.2 

SUFFOL!( 33,0 lb.9 

f'AHT>Sl'!RE' 7.8 10.0 

RN'POVILLET - -

CRUZAPO + 26.3 45.'i 

OTRO ++ 1 - -

TCYl'AL 1 
roo.o ioo.o 

+ Et-: LA 1".AYORIA DE LOS CASOS CON SU'FFOLK. 

++ DORSET. 
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LOS resultados obtenidos confir•n lo anterior al encontrar 

que el 67% de 109 se-ntal.el! y el 72% de loa vientre• po11e

en sangre suffolk y en pequefta oroporción HamlJ)ahire. 

ES definitiYO qu. en ••ta zona 4!Xiate una preferencia •rea 
da por la raza SUffoUc, la cual posee cualidades excepciona 

lee para la producci&n de carne. 

2,4.- Epoca de empadre. 

En el 100% de loa cas011, loa Dellll!ntal.ea son -ntenidos con-

1a11 borregas durante todo el afio, sin embargo eatoa realizan 

au •yor actividad como reproductores durant.? los meses de

•yo, junio y julio. 

2.4.2.- Relación •cho adulto-hel!lbra adUlta. 

TomlndO como base los datos del cuadro so. 9, se encontró -

que existe una relación de un 1utl!M!ntal para 2&. 3 ovejas. E§. 

ta cifra se considera adecuada zootécnicamente para 0ropÓai 

tos reproductivoa1 sin embargo, la situación real es otra,

ya que existen 169 •choe en desarrollo, que segura-nte as; 

túan como reproductores sin ser to-dos en cuenta por 1011 -

ovinocultores. si sumamos esto11 animales a los sementsles,

as! como las hembras en desarrollo a los vientres y obtene-· 

moa nuevamente la relación lllllcho hembra1 vemos que eeta de~ 

ciende a un lllllCho por 5.5 hembran, lo que significa que un

gran n.1.ero de ani1111les deben ser enviados al abasto y/o -

austi tuidos por hembras, con objeto de aumentar la oroduc -

ciÓn y de disminuir el perjuicio genético que estos ocasio

nan al actuar como reproductor<in. 

2.4.3.- Epoca de ahijadero. 

se les preguntó a los ovinocultorcs en que meses se regia -

tran mayor número de nacimienton. Las respuestas que se - -
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GRAFICA NO. 2. 

DISTRIFIUC!ON PORCENTUAL DE LOS MESES EN QUE NATURALMENTE SE PRESENTAN LAS 

NACENCIAS DE LO<; OVINOS, EN EL PO'RIADO DE PARR'!S1 TLALPANo D,F, 

30 30.0 

6-6 26.61 126.6 
25 

PO!>CE~ITA,TE 20 
DE 

RE~OS 
15 

1 1 
13.3 

r 
10 

5 
3.3 

ENE. FE". !'!AR A?f!, KAY,JUN,.roJ. AGO. 3':P, OC:T,lllOV.DIC. 

EPOCA DEL ~O. 
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encuentran en la gr,flca No. 2 •eftalan que la .. yor lnclden 

cia de !)arto• en la• borreg••• ae 1>reaenta en los •••• ~ 

viellbre (30!I'.), octubre, dlcie•br• y enero (26.~ aproxlmda 

mente en cada uno). En los d--'• •11e11 los nacimientos son

eacasos, eapecial .. nte en febrero, 111arzo, abril, julio y 

agoatol 

2.4.4.- Indice Reproducti'tO. 

NO se puede definir la eficiencia reproductiva exacta por -

que las crías 1119.yorea de tres meses pudieron haber nacido -

el afto anterior, adeinia d~•nte la '!)()Ca en que se realiz"

el trabajo de caaDO no era período de nacencias, las crías 

nacidas no corresponden al n-ro de vientres censados (e~ 

dro No. 9). 

LO• resultados obtenidos fueron los siquientes1 

~ro total de animles no considerados conio 

reproductoras 

NIÚnero total de ovejas 

Porcentaje de ani .. les existentes oor oveja 

551 

963 

57. 2" 

Este resultado nos indics que de cada 100 hellbra11 adultas -

existen 57.2 crías. E!lta cifra se puede considerar baja 11i

to1119..->11 en cuenta que un porcentaje de ~etas crías 111Uere an 

tea de lleqar a c11111olir con eu funcicSn reproductiva. 

2.5.- Alimentación. 

2.5.1.- Tipo de Alimentación y su Distribución oor Epoca del Afto, 

Los resultados de la infor11111ciÓn obtenida con resoecto a la 

alimentación de los ovinos de Parres, ae encuentra resumida 

en loe cuadros Noe. 14 y 15. 

Col!IO ee observa en el cuadro No. 14, el oastoreo ee la fuen 

te ""ª importante de alimentación y el 101>\; de los ovinocu¡ 
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CJ!ADBQ No, 11, 

DJSTRY!IUCION Y !S'n!UCTURA PORCENTUAL DE LA ALYM!!NTACYOtl DE LOS 

R'!!IAJ10S OVINOS POR EPOCA DEL A!lo EN EL POl'LADO DE PARR!S TLALPAN,D.F. 

TI"O DE 
AL!M'!tn'O PRDiAVERA VERA?>: O OTcflo U.-VIEllNO 

"º· DE !IEPA."'OS JO JO JO 30 
PASTOR En l'OP.CEllTA.:!'E 100,0 100,0 100.0 100.0 

FORRAJE NO. REl!AflOS 4 
CORTADO PORCENTAJE lJ. 3 
FRESCO 

FORRAJE No. DE REPA.~OS 8 10 
HE.'/U'lCA 
DO. PCRCENTA.TE: 26,ó - - 33.J 

PA.:IAS y 1'~o. DE RERAflOS lÓ e e e 
"ASTRO-
JCS. POPCENTAJE 5J.2 2ó,ó 2ó,ó 26,6 

ENS Jt.A- NO, DE REl'\Allos - - - -
JE PORCEl.'TAJE - - - -

--
GRANOS NO. DE REJIAAOS - - - -

PORCENTAJE - - - -
CONCEN- t-:o. D! RERAl'los - - - -
TRADO 
COi.raR -
CJAL, PCPCENTAJE - - - -

"AL Y ~~o. ""~ ~t:;PA!1os 25 25 25 25 
!'T1'E!IA-
LES PORCE:<.'TA.JE 83,J 83.3 83,3 AJ, 3 
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torea lo realizan durante todo el afto. 

El segundo aliMnto -'• illl!Ortant• para éste ganado son -

las pajas y rastrojos, las cuales se ad•iniatran en un 80% 

de loa reblllftoa durante las cuatro estaciones del afto. 

El zacate de .a{z (rastrojo) ea el ..áa co•un.ente utili&11-

do, ya que deapu's de la cosecha es cortado y a111111.cenado -

i:>ara dá'.rselo al ganado en la época de seca. 

como tercer ali111ento utilizado, se encuentra el forraje lis 

nificado, principalmente la avena, el cual se les proporcig 

na al ganado durante la orimavera e invierno. El forraje -

cortado fresco es dado a un porcentaje auy bajo de loa re

baños durante la época de verano. El ensilaje es orá'.ctica

mente desconocido en ésta zona. 

De igual manera tanto los granos como los concentrados co

merc iales no son utilizados (cuadro NO• 14). 

En lo que se refiere a la suplementación de sal, se obser

vó que la mayor!a de los oroductores la proporcionan duran 

te tocio el año, no as! las mezclas de sal y minerales, las 

cuales no se toman en cuenta en el renglón alimenticio. 

Para com0lementar los resultadoa anteriores, se sugiere a

nalizar el cuadro No. 15, en el que se señala la frecuen -

cia estacional con que cada uno de los ovinocultores admi

nistra los distintos tioos de alimento. 

2.5.2.- Calidad de los Terrenos de Pastoreo. 

Los terrenos ejidales en donde habitualmente oastorea el -

ganado ovino de esta zona, está'.n orovistos de cacas veget~ 

tivas constituidas oor diversos tipos de pastos nativos, en 
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CUADRO No. 15. 

DISTRrnUCION Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL NUMERO TOTAL DE OVINOCOLTORES QUE 

P!lOJ>(IRCJONAN AWUNA OTRA ALIMENTACION EN E'POCAS DIFERENTES EN EL PO~LADO -
DE PARRES TIALPAN, D.F. 

TIPO 
DE UNA nos TRES CUATRO 

ALIH!!:NTO ESTl\CION ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES 

FORRAJE NO. DE REPJIJ!os 6 
1 :E~:rFICAilO PORCEllrI'AJE 20.0 - - -
FORRAJE No. DE REPAROS 4 - - -
CORTADO 
FRESCO PORCE?.'TAJE 13.3 - - -

PAJAS Y No. DE REBIJlOS 8 - - 8 
RASTROJOS PORCENTAJE 26.6 - - 26.6 

!?/S!lAJE NO. DE REF.Af:OS - - - -
PORCENTa.JE - - - -

G'PANOS NO. DE RE1"ROS - - - -
PORCENTAJE - - - --

CO!\CENTRAOO NO. DE REnAf10S - - - -
PORCENTAJE - - - --
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general sobrepaetor•doa. 

Durante la ~poca da lluviás ., - coatuabra utiliZJtr loa 1192 

tos de llanuras y en ~ de aecaa, loa 1)9ato• de loa 'boe

quaa y loa eaquil.llDtl agrícola•. 

Lea r-ul.tados del cuadro NO· 16, confir-n lo anterior, 

El 100% de los productores pastorea su ganado en pasto& na

turales. El 3C>,.; u<:Uiza además el bosque; y el 53.)% loe t.c 

rrenos agr!coias. 

sería muy conveniente que se pro1DOVierala introducción de

pastizalee 111e jora dos, as{ COIDO los traba jos de recuperación 

de agostaderos. 

2.5.3.- sletel!IB. de Obtención de Agua. 

El señalamiento zás importante del cuadro No. 17 es el de -

que el 50% del ganado ovino, consume agua proveniente de la 

red municipal y e1 42% restante de manantial. 

La frecuencia con la que consumen el agua los ovinos es diA 

ria, según informes de los mismos ovinocultor-e. 

2.6.- Aspectos sanitarios e Indices de Mortalidad. 

2.6.1.- Principales Hedidas sanitarias. 

En la pregunta Ho. 26 del cueationatio se anotaron todaa las 

posibles medidas sanitarias que deberían practicar loB ovi

nocultores para mantener en buen eatBdo de salud a sus re~ 

ños. LOB resultados obtenidos RP. observan en ol cuadro No. 

18. 

El 56.G,-, de loe productores desparasitan a sus ovinos; cos

tumbre muy común, ya qué la lncidP.ncia de 109 parásitos ga~ 

trointestindlca es muy alta. 

El 4Qol. de ton mrinocultores mantlenr limoioa loa corrales y 

el 43;1; vacu.'""l<l al ganado, aunque lo que aolicanaon general -
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CUADRO No, lÍ>, 

DISTRrF~UC!ON Y ESTRUCTURA PORCn.'TUAL CUALITATIVA Y CUl\.NTITATIVA DE LOS ~ENOS 

EN QUE PASTOR!AN LOS RE1\M?OS OVINOS EN EL 'POJILADO DE PARRES TLALPAJll, D.F. 

1 
EJIDATARIO EJTIJATARIO EJIDATARIO EJIDATARIO PROPI!. cmm EN 
TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO F./PO!'I. POJ!UC. 
E...iTDAL EJ:rDAL EJIDAI. !.lIDAL TlmRl!NO Tr:RRENO 
PASTOS NA- PAST. NAT. PAST, NAT. PAST, NAT. !JYDAL &TIDAL 
TURALES. TERRENO JIOSQUE T. AGRIC. PASTOS P. NAT. 

AGRICOIA JIOSQUE NATUR. P.OSQUE. TOTAL 

N~O 
DE 
RE~OS, l 11 2 5 9 2 30 

1 

~ 

DEL 3.3 36,ó 6,7 16,7 30.0 6.7 100.0 
TOTAL 
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CUADRO No. 17. 

DISTRIRUCION Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS REJ!AROS OVINOS POR SU 

SISTEMA DE ORTENCION DE AGUA DE BltBSR EN EL POBLADO DE PARRES - -

TULPAN, D.F. 

RED 
RtO <'()<.(} K.\NANTIAL MUNICIPAL TOTAL 

Nu'ME'!W 
DE 

REMflOS - - 13 17 30 

PC1PCE~TAcTE - - 43. 3 56,7 100,0 



!\"l1J"EEO DE 
PRODUCTORES 
OtTE LAS 
UTJLTZM', 

PORCE!\'TA,Tl" 
DEL 

TOTAL 

- 3!> -
CUADRO NO, 18, 

PRU:CIPALF:S l'IEDrDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR LOS 

OVIJl:C>CULTORES DEL POBLADO DE PARRES TLALPAN, D.F. 

LIMPIEZA DE 
CORRALES TRATAMIENTO 

y A 
EQUIPC1 VACUNACION DESPARASITACION ENFERl'roS 

12 13 17 3 

40.0 43.3 56.6 10.0 

NtOOUNA 

7 

23.3 
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mente bl!lcterinas mixta Ó triple. 

El. 23'6 de loa ovinocultores aeflalÓ que no tolla ninguna -

dida sanitaria. 

2.6.2.- Principales causas de Mortalidad en AdUl.tos. 

Entre las causas de mortalidad seffaladae para el ganado a• 

dulto, se encontr6 que la mif.s importante es el catarro, en 

segundo t~rmino las diarreas, en tercero el clima y las PI 

rasitoais y posteriormente el hambre. 

El catarro es una afección respiratoria crónica en la llll!l -

yor par.te del gana.do adUlto, debido a que son mantenidos a 

la interpf!rie durante casi todo el aKo, 

Laa diarreas se presentan al comienzo de las lluvias por -

el reverdeciadento r•pido de 1011 pastos denominado .. petill.o''. 

ESto es por un proceso mec~nico debido al cambio brusco de 

una alimentación seca a otra con l!IXCeaiva cantidad de agua. 

Lll• paraaitoaia son muy COll!Ullee y provocan retrasos conat

der1lbles en el creci•i•nto de los ani-les. 

Re•peeto al hambre es muy común, .acent~ndose en los meses 

de ~ebrero a abril en que el alimento ea escaso en calidad 

y cantidad. 

2.6,3.- Principales causas de i.:ortali<'lad en laa cr!as. 

El. resUltado obtenido coJllO ae observa en el. cuadro No. 20-

aeffala que el clima ea la causa principal de las bajaa en

tre los corderos1 seguido Por la falta de leche en las l!lll

dres consecuencia de la deficiencia @n la alimentación.- -

Esto ea producto de un mal mane jo des<.lt· la elección de la

época de em~é!re, i<u mala allment4ci6n durante la gou:.a 

ci6n, hasta la falta de cuidados par4 oroteger al reci~n -



RESPtreSTA 
DE' 

l'P.ODUCTORES 

PORCENTAc1E 
DEL 

TOTAL 
( 30) 
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CUADRO No. 19, 

DISTRI!lUCION Y !STRUCTIJRA PORCENTUAL DE LAS PR!NCJPM,ES CAUSAS DE 

MORTALinAD DEL REPA.!IO EN EL POllLADO D! PARRES TUU.PAN, D, F, 

DTARREAS CATARROS HAMm!E CLIMA PASASITOSI9 

6 a 4 5 5 

20.0 26.6 13.3 16.ó Hi.6 

OTRA 

2 

6,6 
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CUADRO No, 20, 

D!S'l'RillUC!ON Y ES'l'RUCTtmA PORCENTUAL D! LAS PRINCIPALES CAtlSAS PE 

MORTANDAD EN LAS CRIAS, EN LA l'Of!LACION OB PAR.RES TLALPAN, P.P. 

FALTA FALTA FALTA DE 
DE D!: SUPlllVISION 

CLTHA LECHE ALJ:l«N'l'O EN'!'ERMEDAD!S y AJ!OllTCJS 

RESPUESTA 
DE 

PROOIJCTORES 20 14 10 6 -

PORCENTAJE 
DEL 

TOTAL 
(JO) 66.6 46.6 33.J 2b.6 -
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nacido de la interperia. 

2.&.4.- Indice de MOrt:alidad en las cr!as. 

En el cuadro NO· 21 ee especificó la mortalidad de cord~roa 

reportada por los ovinocul.toree de Parres, notándose qua en 

nés del 93" de loa caeos tuvieron un promedio de 10 crías -

11111ertas en au rebaflo. ser!a importante hacer estudi09 J.s • 

espec{ficos con relación a ~ete te11111., ya que de la viabili

dad de l•• cr!aa dependen en gran porcentaje los iD;;rM<>s ... 

2.7.- Instalaciones y EqUipo. 

La infraestructura utilizada se limita a corrales general -

mente sin techo y conatruidos con 11111.teriales de la región -

principal11111nte madera. 

unicamente 5 productores tienen instalado bebedero y sola -

mente 2 utilizan el baBo de inmern1Ón (cuadro No. 22}. 

2.a.- Prlcticas de Manejo, 

2.a.1.- Generales (Cuadro No. 23). 

se les oreguntó a los ovinocultoree que prlcticas de manejo 

llevan a cabo con su ganado. 

El lOOJb descola. 

El 86% identifica mediante corten en la oreja. 

un 20)(, castra. 

un l~ baBa. 

El 100)(, trasquila manualmente. 

No se llevan a cabo prácticas sencillas y Útiles CXll!IO la d~ 

sinfecciÓn del ombligo en cordero recién nacido, recorte de 

pezuBas, desfalde (trasquila de 109 cuartos traaeros y ubre 

en hembras gestantes), la vigorizaciÓn (sobre a1imentación

durante el empadre), etc., medidas de primer orden, que me

jorarían la oroclucción y que n•preoentan un coBto relativa-
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CUADRO No. 21. 

Dl.5TRIPUCION Y ESTRUCTIJRA PORCENTUAL DE LOS REP~OS OVINOS ESTUDIADOS 

"'OR NUMERO DE CRIAS MUE:RTAS, EN EL POMADO OE PARRES TLAL?AI\', D.F. 

RA!\,-;o 
NUMERO 

CE NtJJ-IE'RO mrE'RTOS 
CO!lOEROS DE PORCENTAi:JE POR 

ESTRATO "IJERTO<; PROOUC'fOR!S DEL TOTAL ESTRATO 

:t 1-10 2-8 93.3 129 

rr 11-20 - - -

rn 21-50 2 6,7 so 

'l'OTAL 30 100,0 209 

PORCENTAJE 

61,7 

-

38.3 

100.0 



1'.'L1-IERO DE 
PRODUCTORES 

1 
QUE LOS 
L'TILJZAN 

i 

1 
:PORCENTAJE 

DEL 
TOTAL ¡ ( 30) 

- 4Z -
CUADRO NO. 22. 

PRINCIPALES INSTALACIONES Y EQUIPO UTILIZADOS POR LOS 

PRODUCTOR ES OVINOS EN EL POPLADO, DE PARRES TLALPAN, D, F, 

CORRALES TEC!iO 
SIN EN 

TECHO CORRALES PESEPRE :REl'!EPERO SALADERO 

19 13 - 5 -

63,3 43.3 - ¡6.6 -

~o 

2 

6,6 
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CUADRO No. 23. 

PRINCIPALES PRACTICAS DE MANEJO REALIZADAS POR LOS OVINOCUL'roRES 

DEL POJ'\LADO, DE PARRES TLALPANt D.F. 

!DEl\.'TIFTCACION DESCOLE CASTRACION ~o 

Ntll'!El'IO 
DE 

PRODUCTORES 26 30 ó 4 

PORCENTAJE 
DEL 

TOTAL 
( 30 86.6 100,0 20.0 13.3 



- O-

mente bajo ~ra los benericios que reportan. 

2.e.2.- Trasquila. 

Generalmente todos los productores la realizan utilizando 

tijeras. EXisten variaciones en cuanto a su rrecuencia y

si es realizada por el mislllO productor o contrata a otra

per11ona. 

Un 90% la realiza dos veces por affo y generalmente el 10°" 

contrata mano de oh::a especial izada (cuadro No. 24), 

Los meses en que COlllU.rullente se rea.liza ésta son1 

Abril, mayo y octubre (Grá'tica 110. 3}. 

La lana de la la. trasquila anual , es mejor en cuanto a -

ca.lidad y limpieza, siendo la producción total aeyor en 

la 2a. trasquila por la 111ejor alimentación del ganado dy 

rante la época de lluvias. 

2.9.- Producción y productividad. 

2.9.l.- De ovinos en Pie y Lana. 

En lo referente a la lana, los rellUl.tadoe de productividad 

por cabeza y por trasquila se encuentran en el cuadro 110. 

25. El promedio encontrado tué variable, pero en términos 

generales fué de 0.82 kg. de lana sucia por ovino y por -

trasquila. Eato incluye exclueivamonte a la población mayor 

de 6 meses. 

El volw:ien producida anualmente por la zona es de aprOXiftlit!. 

darnente ce 2.5 ~on. de lana sucia. 

2.9.2.- Volumen y valor total de producción. 

El cuadro ;.o. 2& deberá' tomar11e con las reservaR del caso, 

en cuanto al volwnen de las ventan reali:z:.adas oor los pro

ductores de Parres, Tlalpan. se menciona esto dchido a que 

las respuestas de los productores fueron poco precisas, d~ 



TIPO 

UNA VEZ 

CO:-.."TAATA 3 

FEA.LIZA EL 
PRODuc-oR -

TOTAL 3 
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CUADRO No. 24. 

TIPO Y FRECUENCIA DE TRASQUILA MMVAL R!ALIZADA EN FL 

Pü"PLADO DE PARRES TUI.PAN, D.F. 

FRECU!NCIA ANUAL 
N U M E R O D E P R O D U C T O R E S T 

PORCENTAJE OOS VZCES PORC:eNTA,TE NUMERO 

10.0 27 90.0 30 

- - -

10.0 27 90.0 JO 

o T A. L 

PORC!1'11'AJE 

100.0 

-

100.0 
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r.RAFTCA NO. J. 

nJ<;'T'RTntlCJr'lrJ l'C'IRCENTUAL DE LOS MESES EN QUE REALIZAN LA TRASQUILA 

LM OVINnCl'L'rof!ES, l!:N EL POPLADO DE PMFES, TI.ALPAN, O.F. 

~o. nE 
PRC\l'lt'CT<'R ES 

b5-

óO 

55 

50 

45 

40 

35] 
JO 1 

l 
2~-¡ 

' 20..; 

15 

\0 410.0 

5 

b.6 

29.b 

10.0 

E"-'l':. FEl'.!'A.'1.APR. !"AY •• nm.JUL.AGO.Slmrc T. NOV.OtC. 
3 o 4 11 8 o 3 1 o 19 2 1 

,,. ,,,,;..:, .. ·,~ 
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CUADRO No, 25, 

DT'>'I'?!f\UC!ON Y !!STRUCTURA PORC'l':NTUAL DE LA PRODUCCION D!! IANA SUCIA PROMEDIO 

POtl CAflEZA POR TRASOUH.\ DE LOS REJlAROS OVINOS Dl!l. POM.\00 DE PARR!!S TLALPAN,D.F. 

PRODUCCION 
PROl-'lroIO l'RODUCCION 

POR CA!'lEZA RER.\RO Rl!BARO AN?MALl!!S ANIMALES TOTAL 
TRASOUIL'l NO. " No, ~ KG. 

.500 B 26.6 245 15.6 122,5 

1 -
.750 12 40.0 1,093 68,0 819. 750 

1.000 7 26,6 186 11.9 186 

1.500 3 10.0 70 4,5 105 

TOTAL 30 100.0 1,594 100,0 1,233.5 

f ¡ 



~.1~0 
PE 

"P.C1!:>CCTOPES 

30 

13 

1 

l c.m TO'rAL 
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CUADRO NO, 26, 

VALOR Y VOLUMEN DE LAS VENTAS REALIZADAS EN UN Aflo POR 

LOS OViNOCOLTORES DEL PO'AIADO DE PARRES TIALPAN, D.F. 

1'.NIMALES ANIMALES 
LANA SUCIA VENDIDOS VENDIDOS 

PARA AFASTO PARA CRIA 
VALOR VALOR VALOR 

KG. M.N, UNIDADES M.N. Ut-.7DADES M.N. 

/ 1,233 25,660 
1 
' 

1 1 

¡ 189 138,675 

29 24,500 

VALOR 
TOTAL 
M.N. 

25,660 

138.675 

-

24,500 

187 ,83' 
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da la irregUlaridad con que comercializan aus producto~ v 

su poco control sobre loe ingresos generados por esta ac

ti vidad. 

Los resUltados sugieren que un alto porcentaje de la pr~ 

ducci&n se destina al autocons\llllO. 

2.10.- rnversiones. 

En el cuadro No. 27 se presentan todas las erogaciones 

que por concepto de ovinocUltura realizaron los productores 

de la zona en los tlltimos doce meses, las cuales ascendiA 

ron a un total de$ 116,4JJ.OO M.N,, divididas en siete ry 

broa por orden de i11pOrtancia. 

a).- ,,.11tor. 

b).- Alimentación. 

c) .- Medicamentos. 

d). - construcciones y Equipo. 

e).- Animales oara crfa. 

f) .- Sal. 

El concepto oastor es el gasto ""B al to efectuado por los -

ovinocUltores y asciende a SB7,J20.00 cantidad que represen 

ta el 66. 5'>' del monto total de i.nversiones. El trabajo que

deeemoeñan éstos es el de llevar a pastoreo a loe reba~oq -

durante la lllllyor parte del d{a. t,os denás gastos de inver -

siÓn son en porcentaje mucho menor que el anterior. 

La inversión total anual oor concepto de alimentación suple 

mentaria ascendió a u.1,115.00 H.N., y rué realizada total -

mente oor el 40\'. de los oroductores ( 12 oersonaa). En cuan

to a gastos de medicamentos se invirtieron $4,499.00 M.N.

Dichos gastos incluyen Pacterina!'I, vermífugos, Antibióticos 

y Atimoánicos. 



r 
¡ 

1 

~:o, DE 
l">ODUCTORES 
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J 

: 
12 ! 

1 1 

r 10 
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1 
24 
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CUAPP.O NO. 27. 

DJSTRT!1UCION DE LAS Jl;'VE!!SION!S ANUALES EN m•n!OCtn'LC1RE5 

~!~~5-~ EL PC!:Y.DO OE 1'ARR1'-~_!~~~ 

PORCElr!A.TE 1 CONSTRUC ANil'.A-
DEL ALTHE'1- 1 HRDIC.,- CION y LES 

TOTAL PASTOR TAC TON Ml!!'"l'O !:QUIPO P/CRIA 

50,0 87,320 

40,0 11,115 

33.3 4,499 ' 

D.J f 
¡ 1 1 J,000 

3.3 1,600 

no.o 1 
í 1 
¡ 

1 
1 

SAL Y 
KINEJl.A 
LES TOTAL 

87,320 

11,115 

4,499 

s,ooo 

i,600 

b,899 6,899 

116,4)) 
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CUADRO No. 28, 

l)IS'mT~~ION Y ES'I'PUCTURA PORCENT!JU, POR PRECIO PAGADO POR 

CAnA ANIMAL TRASQUILAOO EN !L P01lLADO DE PARRES TLALPAN, D.F. 

PRECIO 
POR No. DE 

'mASQUIL\ PRODUCTORES POPCENTAJE 

s.oo 8 26,6 

6,00 7 23.0 

7.00 ó 20.0 
-

e.oo 5 ló,6 

9.00 4 13, 3 

TOTAL 30 100.0 
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como ya se -nc:ionó la infraestructura que tienen los ovi 

nocUltores en esta zona. •• li•ita a corral•• hecho• con

.. teriales de la ragiÓn, ea por aso que los gastos origi

nados por '8te concepto son muy bajos, 

unica .. nte el 3,3'!; de los ovinoeul.tores adquirieron •ni .. 

lea para cr!a de razas 'Productoras de carne. principallMl!l 

te Suffolk y Hampahire. Rste porcentaje ~n bajo quiz' se 

deba a la falta de infor1111.ción, en lo que se refiere a cen 

tros de cr!a ovina, que POdr!an proporcionar animales d99 

raza pura, los cuales incrementarían tanto en número como 

en valo .. genético al ganado y conat1et1ent~t:e la produc

ci&n, 

3.- Las encuestas. 

Para la ela~ción de éstas, ae coneult:aron diveraaa t~ 

nicas de muestreo (3) en las cualet1 ae eligieron pregun -

tas de opción mÚl.tiple, por la facilidad que tienen para

su respuesta. 

Fueron 42 preguntas que incluyeron los principales paráftl!I 

tros zootécnicos como son1 Ali11Sntación. Manejo, Reprodu~ 

ciÓn y Genética, Sanidad y Administración. 

J,1.- LOs Encuestadores. 

para la aolicación de las encuestas, se utilizaron do~ 

cersonas, el autor de éste trabejo y una persona pertene

ciente al Programa ovino de la comisión coordinadora para 

el Desarrollo Agropecuario d~l nlntrito Federal. 

3.2,- Tiemoo Requerido para cada Encuesta, 

En el cuadro No. 29 podemos observar que el 10<>.'. de los -

cuestionarios fueron anlicados en un laoso no mayor de 30 

minutos, siendo el oromedio general de 20•, 
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CUADPO No. 29. 

DISTPIPUCION DEL TIEMPO REOUERrDO PARA CADA CUESTIONARIO 
-----~ --#- - -

APLICADO EN EL PO~LADO DE PARRES ~AN, O. F. 

TJEY?Cl 5-10 M!N 11-20 r-n:-; 21-30 HJN 31-40 HIN 41 60 MIN TOTAL 

~O. DE 
:0\'CITFSTAS 3 7 9 6 5 30 

P<'"CENTA.'.l'E 
DEL 

TOTAL lO.o 23.3 JO.O 20.0 16.7 100.0 
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e o N e L u s 'I o N E s. 

1.- La ovinocul.tura en esta población se encuentra en situa

ción lllUY precaria debido a algunos aspectos de tipo zoo

técnico. 

2.- La cría del ovino ha sido una actividad tradicional en -

esta zona, aunque no genera ingresoa suficientes para la 

-yoría de los ovinoeultores, los cuales se dedican a dj. 

ver .. • actividades rurales Ó no rurales que lee propcr -

cionan un "lllOdus vlvendi". 

3.- Una buena proporción de la producción se autocoMume, lo 

que coloca a esta ganadería col!IO de tioo subsistencial -

(11). 

4.- La asistencia técnica que se ha orooorcionado a los ovi

nocultores, ha co::::prendido a la fecha sólo pequellas -

áreas del oa!s. Por esta circunstancia, el ovinocUltor -

en general no esú caoacitado oara prooorcionar a su re

bafio buen manejo, buena alimentación y prácticas sanita

rias razonables, 

Por otra parte, la mayoría de los rP.baHos se mantienen -

sin las instalaciones y obras de infraestructura más in

d isoensable, faltan en casi todos los casos cercas aoro

oiadas. 

No hay orogramas de cultivo y mantenimiento de pastos, -

ni clanes de aorovecham' nto de esquilmos agr!colas para 

la alimentación. 

1:0 se oractican calendarios planeadon cara las fechas de 

emoadre, trasquila, ahijaderos, destrtes, vacunacionco,-
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dea!)arasitaciones y bllffos, ni se sigue una nolltica defi

nida de mejoramiento genético. 
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