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RESU11Ell 

DARCENAS GARC!A MARIA DE LOS ANGELES. Análisis •ootécn1co de 

una un1 dad agr opecuar1 a ovina en una econom! a campesina en 

Atitalaquia Hidalgo: l Práctica Profesional Supervisada en el 

Area de Pequeños Rum1 antes <bajo 1 a super vi 51 Qn de: M. V. Z 

Valentin Espinosa Orti:). 

El presente tr·~bajo trata sobre una unidad agropecuaria 

campesina que se encuentra en Atitalaquia Edo. de Hidalgo. El 

objntivo del trabajo fué reali:ar un anál1s1s zootecnico de 

la situación del rebaño, dentro de una economía de 

subsistencia; para ello se real1:ó un estudio de zona para 

conocer los recursos con que cuenta el productor y se 

observaron las áreas de la zootecnia detectandase las 

principales carencias que son: programa de madi c:i na 

preventiva, comederos y bebederos, selec:ciOn de animales;; y 

por consiguiente, falla en el mejoramiento genético, y 

asistencia técnica. Con base al análisis reali:ado 1 se 

propusieren una serie da al terna.ti vas y recomenda';'.i ones de 

las cualos se encuentran entre las más viables: la compra de 

un nuevo semental seleccionado, implantación de un programa 

de medicina preventiva, identificación de los animales Y 

empleo da registros, instalación da comederos y bebederos, 



todo ello con la finalidad de mejorar las condiciones del 

reba'ho para incrementar su produc:t1v1dad, y con ésto 

eficientar las c:ondic:iones de la economía de autoconsumo de 

la unidad agropecuaria. También se observó que esta unidad no 

es ef1c1ente ni productiva dentro de un~ economía de merc:ado, 

pero sl lo es dentro en un 301) ~~ como ec:onomia campesina. 
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INTRODUCCION 

Se estima que la población ovina del pais, siempre ha 

osci 1 ado al rededor de 1 os S mi 11 enes de cabe:: as, 1 os cual es 

contribuyen con el 11.2Y. del \.'alar total de la. producc16n 

agropecuaria n~t:ional, del cual el 0 .. 8 Y. es de carne, 0.3%. 

como lana y 0.1% como subproductos, siendo principalmente las 

pieles. De todo ésto, el Q4X se encuentra en manos de 

comumeros o ejidatartos y el remanente en manos de peque~os 

propietarios. Así mismo tenemos que el 9é.2Y. del hato 

nacional es ganado criollo y el 3.8 Y. de razas puras, 

principalmente 

Tabasco. (1 7 13) 

Rambou1llet, Suffolk, Hampshire y 

Con base en lo anterior, en nuestro pals la ganadería ovina 

se agrupa en dos grandes sistemas de producción, de acuerdo a 

su manejo y medio ambiente: el sistema intensivo '>'el sistema 

extensivo. e 13) 

El sistema intensivo: 

- Se enc:uenb-a poco desarrollado en México 1 por sus al ta!! 

inversiones de capital. 

- Se encuentra principalmente en la ~ona Centro. 

- Tiene un alta grada de tecnificación. 

- Producen pie de cria. 

- Algunos se dedican a recolectar ganado flaco y corderas 

de las regiones del Norte para engordarlos, y casi siempre se 

acompa~an de un sistema de producción agricola. C1:S> 
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El sistema ex temn vo es el má:. comun en nuestro país, 

utili~an esquilmo& agrícolas, pastoreo y ocas1onalm~nte 

complementación de alimento en el pesebre. (13) 

Algunos autores sugieren la e:~1stenc1a de otro sistema que 

es la ganadería de traspatio; en ella, todas las act1v1dades 

son reali=adas por la familia, esta forma de producción 

tradicional tiene por objeto cubrir las necesidades básicas 

de la familia como es el autoconsumo, o se tienen como 

ahorro. Se caracteri:::a por la crianza de conjunto de 

animales como ;ovinos, ovinos, cerdos, a-.1es y otros que se 

explotan en los patios de las casas habitación o· alrededor de 

1 as mismas. Son al imantados con di versos productos, al gurios 

de ellos producidos por la misma familia, como desechos de 

hortal i:as o residuos de cosechas. <2> 

Comparada con otras especies animales, la especie ovina no ha 

sido e~1plotada como es debido por ser considerada una 

ganaderia de apoyo para su subsistencia o autoconsumo. (7) 

Sabemos que los ovinos que e}:isten en Mé:uco, en su mayoría 

se enc1..1entran en manos de gente de escasos rec:.ursos 

económicos con bajos nulos niveles de tecnologia y 

sufriendo severas deficiencias, además tienen un consumo de 

pastos y alimentos que no son correctamente aprovechados. (2) 

Para la mayor -parte de estas personas, la tenencia de los 

pequeños rumiantes const1 tuye una f arma de ahorro familiar, 

sin pretenciones de alean: ar niveles importantes de 

productividad y rentabilidad en el hato <14>. 
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Por consiguiente, la. ovinocultura nacional no cumple con las 

funciones que corresponden al sector ganadero, debido a la 

de+ic:1ente estructura productiva, la baja calidad de los 

forrajes que se emplean como alimento, los obstáculos a los 

procesos de c:omerciali=aclón industrial i :.ac i Un y 1 os 

sistemas de tenencia de la tierra, convirtiéndolo asi en una 

ganaderia de subsistencia. (6) 

La ubicaci6n del ganado en cuanto a tenencia de la tierra es 

otra limitante ya que la mayoria de los ovinos se localiza en 

las poblaciones y comunidades agrarias, ejJ.dos y predios 

menores de S ha, bajo estas condiciones, el ovino constituye 

una reserva económica para situaciones difíciles de 

autoco~sumo. <2,5) 

LA ECONOMIA CAMPESINA 

Caracteristica~princ1pales del campesinado: 

-El campesino es un productor agricola que reali=a sus 

cultivos con la ayuda, por lo general, exclusivamente de su 

f'amília. 

-Su producción se desarrolla de forma independiente e 

individual. (6) 

-La división del trabajo se encuentra poco desarrollada, y 

se iunda en sexo y edad. C6) 

-Existe bajo desarrollo de las fuerzas productivas y la 

produc:ci On esta esencial mente dirigida hacia el consumo. (6) 

-Transf'iere sus encedentes a otros sectores de la sociedad 

en la cual se encuentra inserto.Có) 
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Con todo ésto, se pueda considerar que la economía ca~pesina 

es una organ1::aci6n productiva cu·y'o objetivo es satisfacer 

las necesidades de consumo de los individuos que la componen. 

Es por ello que los ~ult..ivos que reali=an, independientemente 

de ql.le. pueda venderlos ·en el mercado, son aquel 1 os que 

garanticen, aun precariamente la alimentación familiar. (6) 

A diferencia del burgués agrícola que maneJa su empresa pa(a 

obtener una ganancia, que no produce con base en las 

necesidades de consumo del pais, sino que le interesa que el 

precio del mercado y sus costos mantengan una relación que le 

permita incrementar sus ganancias; por ello reali=a cultivos 

de alto rendimient~ y ciclos cortos como el sorgo, el tr1~0, 

la cebada, etc:. Cb) 

Mientras tanto la economía campesina, por sus propias 

c:arac:teristicas y ~or las condiciones 5oc1oeconómicas en las 

cuales se encuentra inserta, tradicionalmente tiende a 

real i ::ar cultivos cuyo consumo directo permita la 

subsistencia de la unidad básica de produc:c1ón. Cb> 

La producción pecuaria que reali=a la economia campesina, es 

solo para su ~Jitoc:onsumo, como un medio de ahorro para sus. 

nec:esi dades imprevistas; las con di c:i enes de salud como de 

estancia de los animal~s no son las más adecuadas, pero al 

trata1- de mejorar estas, no cuentan con los ingresos 

necesarios; a su ve::, cuentan con poco::i animales y 

genet-almente aprovechan pequer:as pa1-celas agrlcolas, terrenos 
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baldios, terrenos comunales, etc .. , para el pastoreo de su 

ganado. (6, 7) 

EDUCACIDN POPULAR Y CAMPESINADO 

En la época actual 1 la poblac:16n campesina tiende a ser 

<;onsi derada como una soc1 edad relegada con re&pecto a losa 

avances técnicos y sociales que están sucediendo, teniendo 

poco acceso a los conocimientos téc:n1c:os necesario& para su 

desarrollo social y ec:onóm1co. (*) 

Generalmente el campesinado ha sido c:ons1derado como una 

clase de transición; llegando a afirmar que el desarrollo del 

capitalismo traerá su extinción por dos vías: un pequeño 

sector de campesinos propietarios ex1to&os pasarlln a formar 

parte de la burguesía rural. Adem~s, la mayor parte de los 

habi tantas del campo tenderá a pral etari::arse, ya sea como 

obrero de las industrias urbanas o como asalariado de la 

industria capitalista. <16> 

No se puede negar que en México se hayan dado y se sigan 

dando estos fenómenos. Sabemos que en el caso de los c1.1lt1vo¡¡;¡ 

destinados a la industria y a la exportac:ión, el capital 

privado y el estatal han incursionado en la agricultura y 

tienden a convertir a los campesinos en peones, aunque 

juridicamente sigan si&!ndo propietarios o poseedores de la 

tierra; ésto propicia la emigración rural-urbana y en 

<•> Comunicado personal Valentin Espinosa 
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consecuencia la transferencia de un sector considerable de la 

clase campesina al proletariado urbano o al ejército 

industrial de reserva concentrado en 1 os cinturones de 

miseria de las ciudades. A ésto se le añade el problema del 

11 bracerismo 11 o-· 0 mojadisma 11
, que parece ser mayor de 1 o que 

nos dicen las est1macioncs estadlsticas al respecto. Además, 

un pequeño sector de campesinos <como aquellos que poseen 

predi os mayores de 25 ha en condic:1 enes i nfraestructural es 

favorables, o los que han podido acaparar tierras y/o ganado 

en = onas más pauperi ;:ad as a través de mcc:ani smos de 

explotación que responden más al modelo caciquil) han pasado 

a Tormar parte de la burgues!a rural. <16> 

Sin embargo, en México siguen existiendo 20,000,000 de 

personas vinculadas directamente a la economla campesina. 

Esta cifra ha permñnecido constante a lo largo de los últimos 

20 años. De este sector de la población mex.icana no se puede 

negar su importancia numérica como económica. <16) Los datos 

anteriores nos 11 evan a sostener que el campesino t1 ende a 

sobrevivir como clase social. <16) 

Los campesinos de los que se ha estado hablando son 

receptores de un sistema educativo, manejado fundamentalmente 

por el estado, y materiali::ado en1 la educación básica, la 

capacitación campesina <que ha rec:i bid o mayor atenci 6n, al 

menos en México). Al campesino se le capacita para producir 

más y mejor·en aquellos campo& en los qug para el capital o 
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para el estado una mejor y una • mayor produc:ci ón es 

importante.< 16) 

LA EDUCACION INFORMAL 

La mayor parte de la conciencia campesina se forma y se 

refuer=a en su vida cot1d1ana: en el seno de la familia y de 

la comunidad, en la interrelación directa con la tierra y la 

natural e: a, y en el ir y venir c:iclic:o del proceso 

productivo. Gran parte de la dom1nac:1ón ideológica del 

campesinado se ejerce también por vi as informales y 

asistemáticas. ... Desde la prop1a base de la estructura de 

el ase y si empre en calidad de expl atado y en situación da 

desventaja, el camp.esino percibe a la sociedad y su ub1cac16n 

dentro de ella en sus interrelac:1ones comerciales y al vender 

su fuerza de trabajo fuera de la comunidad. Recibe adem~a 

la influencia de las 

med1os dP. comunicación masiva, sobretodo de la radio, asl 

como de las dependencias del Estado que prestan servicios en 

la comunidad y de otras instituciones privadas. Cl6) 

Un factor i mport.ante? en este tipo de producción 1 es que 

Mé::tc:o un p<liS que cuenta con grandes e::tensiones de 

terreno factibles de pastoreo 1 si en do que más del 50% del 

territorio es árido y semiárido, y es el principal lugar 

donde se desarrolla la mayor parte de la ganadería de 

traspati o. ( 13) 
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OBJETIVO 

Este trabajo t!;•ta de anali:::ar una unidad agropecuaria ovina 

dentro ds una ec:onomi a campesina, en el estado de Hidalgo, 

con lo cual se pretende conocer la importancia de la 

ovinocultura. para el campesino como un recurso dentro de su 

ámbito familiar. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar el presente trabajo se realizó un estudio de la 

:ona con el fin de conocer con que recursos se cuenta para 

permitir el desarrollo del campesino en la época actual. Se 

hi::o una observación directa para determinar tas condiciones 

:::ootecnica• de producción de la unidad agropecuaria y 

posteriormente hacer el análisis, encontrando. alternativas y 

recomendando la's mas viables. 

UBIC'ACION 

La unidad agropecuaria pertenece al municipio de Atitalaqu1a 

Hidalgo , en la localidad del Dendho. Se locali=a entre los 

par al el os 20 01 · y 20 05 de latitud norte y entre los 99 

09' y 99 16' de longitud oeste, a una altura de 2 1 073 metros 

sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de 

Tlaxc:oapan, al sur con el municipio de Tula; al este con 

Ajacuba y al oeste c:on Tula de Allende y Tlaxcoapan.(10 1 12) 

Durante los ültimos años, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula, 

han tenido un mayor desarrollo en el sector industrial 

Crefinerla, termoeléctrica, industrias de hule) llegando a 

afectar al sector primario de Atitalaquia. <12 1 19) 
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El clima es templado~seco, con una temperatura media anual de 

16.50 C y prec:ipltac:ión pluvial de 947 mm por aHo. C12> 

Tiene un suelo plano, y semidesértico, capa rica en materia 

orgánica y nutrientes; el suelo agrícola es de ó40 has, de 

1 as cuales 220 has son de riego y 420 has son ·de temporal; la 

tenencia de la tierra en su mayoria es ejidal con una 

super+ic:ie es ,de 110 has y las restantes 530 has son 

propiedad privada. c12, 19) 

La población económicamente activa está integrada por 3,145 

habitantes, que representan el 85~~ de la población total. De 

ésta, el 31% corresponde al sector primario, el 12% al sector 

secundario, el 13 % al terciario y el 44% a ot~as 

actividades. <19> 

En el aspecto agri'cola, el principal cultivo es el mai;: <SO 

ton>; también se cultiva frijol C0.12 ton>, chile (2 ton/año 

en promedio) y alfalfa siendo su rendimiento promedi_o de 1 

ton por hectárea por año. C10) 

En cuanto a su produc:c1ón pecuar1a 1 se crían aves de engorda 

y postur:11 1 ovinos, caprinos y porcinos. En el último censo 

reportado C19BS1 se dieron los siguientes datos: C19) 

Cabezas de ovinos 3 1 334 

Aves engorda 16,160 

postura 

Porcinos 

Pavos 

2,650 

7,330 

3,634 
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Los servicios con que cuenta ya sea técnicos o de salud a 

nivel municipal son: 

Asistencia técnica que sólo se da a. 2320 has. 

Crédito de av10 y/o seguro agrtcola. a 41 has. 

Centros de salud 

Consultor10 rural Q 

Campaña vacunación e~<iste 

campaña educat1 va e>tu;;te ( 10) 

En cuanto a educ:aci 6n, 1 a ;:ona cuente. Con 2 jardines de n1 ñas 

y 2 escuelas primarias; en las poblaciones cercanas se cuenta 

con secundaria-o, y una escuela técnica, para tener acceso a 

estudios mas c:1o·.;an:::ados tienen que trasladarse a la ciudad de 

MéHico o a algunos otros estados. ( 10) 

PRESENTl~C 1 Orl 

La unidad agropecuaria donde se realiza el presente trabajo, 

pertenece al seil'or Gabriel Orda;: Mejía. pe locali;:a en la 

colonia Dendho del Municipio de Atitalaquia Hidalgo. Dentro 

de s•J terreno mantiene a diferentes especies de animales 

domésticos entre los que se c~entan: 

16 ovinos 

2 cerdo& 

7 guajolotes 

4 galHno.s 

2 caballos 

burro 
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Los oyinos son mantenidos bajo el sistema de traspat10, 

al imantados con rastrojo y alfa! Ta; su objetivo de 

producción es la de tener borregos para autoccnsumo y 

ocasi anal mente en caso de alguna emergenc1 a ec:onómi ca, la 

venta o cambio de animales. El cuidado de los animales y la 

alimentaciOn es reali~ado por el productor con la ayuda 

ocasional de su familia. 

ETICA DEL PRODUCTOR 

El número má>~imo de animales que 1 legC:t a tener es de 15 y 

expli~a que esto es porque se los come, o no tiene tiempo da 

atenderlos y considera que de tener m~s animales tendría qua 

llevarlos a pastoreo y actualmente esta actividad estA s1e~do 

prohibida en la .:ona por cuestiones de cuidado del suelo y 

algunos terrenos están siendo comprados por la refineria 

<cambio de terrenos de ejido por terreno de riega>. Solo 

llega a vender a sus animales en caso de_ emergencia. 

Su ac:t1v1dad ~ pr1nc1pal es el cultiva de ma.iz para 

autoconsumo, i nt.ercambi o y a veces para venta. Se cons1 dera 

mas un campesino que un productor de animales a nivel 

comercial. 

ESTRUCTURA DEL REBAÑO 

El reba~o está conformado por 16 animales, y consta del 
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EDAD DE LOS NUMERO DE 

ANIMALES ANIMALES 

O a ó meses s 

6m a 1 año 

a 2 años 

2 a 3 años 2 

3 a 4 años 3 

4 a S arios 2 

S a 6 aí'íos 2 
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E'v'ALUACiaN 

GENE11CA 

Los borregos son criollos; los sementales son selecc1onados 

por el propietario entre 1 os rebaños de sus vecinos, de 

acuerdo a las .carac:terist1cas que el desea, y no tienen 

ningún estándar de ra:a. 

Estos animales hasta ahora han resultado eficientes bajo las 

candi c:i enes de producc1 ón a que son sometidos, están 

adaptados al medio ambiente, se r~produc:en y ganan peso sin 

consumir una alimentación de alto valor nutritivo. 

Sus animales adultos alcan:an 35 Kg de peso, que es lo máximo 

que ha llegado a obtener, y permancen en el rebaño hasta que 

decide consumirlos. 

Los partos que se han presentado han sido i:nmples, estos 

son uno cada aho por hembra en promedio. 

Hasf:a ahora no se ha hecho selección sobre ningún parametro 

productt vo ni reproductivo como gananc1 a de pevo, tamaño, 

proliflcidad, peso al nacimiento, etc. 

En éste Ultimo año, se present6 el riesgo de tener una alta 

consanguinidad, ya que el semental tardó bastante tiempo 

dentro del rebaño, pero debido a que a mediados del presente 

ar.o algunos animales jovenes murieron, se le hizo notar por 

parte de los veeinos que ésto podria ser debido a que el 

macho se cru;:aba con sus hijas por 1 o cual el productor 

decidió desechar al semental. 
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No 11 eva ni(lgún rag1 stro que 1 & permita conocer como se 

desarrolla su hatoJ no tiene ningün sistema de control ni 

idantificaciOn, ni la edad de los animales <e»ta se determino 

por la observación de los dientes). 

REPRDDUCCION 

El sistema de empadre es continuo ya que el semental 

permanece todo -el tiempo con las hembras, siendo la relación 

de un macho para las 9 hembras. 

El productor no tiene identificadas la fecha probable de 

parto, ni en que momento entran al primer servicio sus 

hembras primalas. No sabe en que momento entran en celo los 

animales. El productor no reporta ningún problema 

reproductt vo ya que la mayoría de las hembras se gestan y 

llegan al parto sin percance alguno, tampoco Be han observado 

abortos. 

ALIMENTACIDN 

La dieta está basada en rastrojo de maí:: (a libre acceso>, 

que el productor obtiene de su cosecha, y alfalfa fresca que 

se colecta a diario en el campo. 

Minerales: No reciben ningún aporte de minerales. 

Agua: Los animales beben agua en un bebedero que se encuentra 

en el Are a donde pasan el di a y ti en en acceso a él durante 

todo al tiempo. 

D~ acuerdo a la evaluación reali::ada a la dieta, se observa 

que el consumo de materia seca por animal es de 1.05 Kg 
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MS/dla, la necesidad por animal es de 1.2 Kg C17>, por 

é:onsiguiente hay un -Faltan te de O. 95 Kg de Ms. 

Los requerimientos por animal seg~n Shimada, sana C17> 

PESO CORP. M.S. E.M. P.C Ca p 

Kg Me: al 

Hembras 30 1.2 2.92 

g 

107.52 5.9 3.3 

De acuerdo a la di eta que da el productor, ésta aporta 1 o 

siguiente: 

P.C. (g) E.M. <Mcal l Ca (g) 

Alfalfa o. 02422 0.2894 0.00219 

Rastrojo de mai: o. 05668 2.094 0.00576 

0.08090 2.3838 0.00795 

Aporte total 80.9 2.38 7.95 

Por c:onsi gui ente, con esta dieta no se 

requerimientos de energla, proteina, y fósforo. 

Requerimientos para corderos de 20 l<g: 

M.S. <Kgl 

1. o 

E.M. <Mcal > P.C. <g> 

167 2.9 

DP. acuerdo a la dieta del productor: 

P.C. <g> E.M. <Mea!> 

Alfalfa 0.19 2.27 

Rastrojo de mai': 0.059 2.18 

Aporte total 0.249 4.45 

Ca <g> 

5.4 

Ca (g) 

0.0172 

0.0060 

0.0232 

p (gl 

0.000395 

0.000864 

0.00125';' 

1.25 

11 enan 106 

p 

p (g) 

2.5 

(g) 

0.0031 

0.0009 

0.0040 

Con ésta dieta solo hay un faltante en el aporte de fósforo. 
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MANEJO 

El productor no reali:a prácticas de manejo como despe:ufiar, 

castrar, pesar, descolar, etc. En caso de tener alguna cri a 

enferma la apa:-ta del resto de los animales y la alimenta 

solamente con alfalfa fresca hasta que logra que el animal se 

recupere. 

Real i ::a la esquila 1 ve;: al año 11 egando a obtener hasta 20 

kg, la cual vende en la zona. 

En caso de que haya abandono de cri as, 1 as alimenta con 

biberón, dándoles leche 3 veces al d!a, y deja que 

permane:can con el resto del hato toda el tiempo. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones con que cuenta la unidad agropecuaria son 

un corral de encierro nocturno y un terreno donde pasan el 

dia, están hechos con material de la región, madera, 

carri:os, y hoja de carton. 

El espacio r~querido por animal según Ensm1nger es el 

siguiente <9>: 

Hembra con cria 

Hembra seca 

Semental 

Cordero 

1.B m2 

1.5 m2 

1.B m2 

o.s m2 

El corral tiene forma irregular su superficie es de 9.70 m2, 

con esto se observa que es insuficiente el espacio del corral 

de encierro nocturno para los animales, ya que ellos requie--
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ren 18.5 m2. Está completamente •cubierto y consta de dos 

paredes de ladrillo, una de carri:o y una de madera, el 

techo es de lámina de cartón y tiene una altura de 1.40 m. El 

piso esta formado de estiércol y tierra, a pesar de que no se 

hace 1 impieza de corral, hasta este momento no se ha 

observado que los animales tengan problemas respiratorios ni 

de pododermatitis. 

El terreno donde los animales paGan el día tiene una 

superficie 1rreFular y es de 1247 m2 • El piso es de grava y 

tierra, sin que haya problemas de ac:úmulo de estiércol, 

dentro de ésta zona existe un bebedero hecho con una tina de 

lámina con capacidad de 60 litros. La sombra es proporc1on•da 

por Arboles; no existen comederos ni saladeros. 

SANIDAD 

Estos datos se obtuvieron de las entrevistas reali::ada& al 

productor, y se observa lo siguiente: 

-Mortalidad en crías: De 5 crías nacidas en este año una 

mur16 (20~~) al ser atacada por un perro. Además menc;ionó que 

en años anteriores sus crías han muerto por causas 

desconocidas, siendo muy alta la mortalidad <SOY.>. 

-Mortalidad en adultos: durante este año no ha muerto _ningún 

adulto, y menc:1 ona que es muy raro que se presente en lom 

adultos. 

-Parasit6sis internas y externas: en aste aspecto los 

animales no reciben ningún tratamiento ni preventivo, no se 
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han detectado problemas de ectoparásitos, por lo que no baña, 

y en cuanto a las parasit6sis internas, no se ha llegado a 

un diagnóstico ni se ha reali:ado un análisis parasitoscópico 

para determinar la existencia y la importancia de estos. 

-Vacunación: No se aplica ninguna vacuna; aunque mencionó que 

recientemente hubo una campaña de vacunación, pero nunca 

llegaron a visitar el área; mencionó que no sabia contra qu~ 

se vacunaba, pero que estaba pendiente para vacunar a sus 

animales. 

-Asistencia técnica veterinaria: No se cuenta con el apoyo 

requerido, ya que, a pesar de que recientemente han mejorado 

sus medios de comunicación, la asistencia técnica de tipo 

oficial no ha llegado a la :ona y la privada no es costeable 

para el produc+.pr. 

ECONOMIA 

Para poder hablar de un análisis econOmic:o dentro de la 

unidad agropecuaria, se deben considerar algunos efectos 

sociales que le permiten e:<istir. Para poder analizar la 

situación económica del rebaño se deben tomar en cuenta las 

otras actividades productiva& del propietario dentro de la 

economia campesina. 

El lugar donde se mantienen los animales es propiedad del 

señor Gabriel, por lo que no paga ninguna renta, solamente el 

predio anual que es de N $ 20. Cuenta además con dos 

hectAreas que dedica para el cultivo de mai:, que es su 
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principal activida,P, dedicando la mayor parte de su tiempo a 

é11ta. 

Anteriormente, la mayoría de los rebaños salia a pastorear 

durante el día, esta práctica ha ido cayendo en desuso a 

causa de qua se ha tomado mayor importancia al sector 

industrial Crefineria, termoeléctrica, industria de hule, 

etc>, trayendo como consecuencia la migración de los jovenes 

a la industria y el 11 abandono 11 del campo, asi mismo la propia 

indu3tria al crecer va limitando las a~eas de pastoreo, 

La fuer:a de trabajo proviene e:-ccl usi va.mente del productor 

con ayuda oca si anal de su fa mi 1 i a (su esposa y muy raramente 

sus dos hijos> J el productor que cuida a 1 os ovinos y l .. os 

atiende en general, también construyb las instalac:ione& con 

material de la zona, recolectando el material y adaptándolo a 

las nac:~s1dades de los animales. De tal manera que ¡;e pueda 

"ahorrarº el pago de un pastor <aprove!=har el costo de 

oportunidad), la compra del material y la mano de obra para 

la construcción de las instalaciones. 

En cuanto comercialización, como menc:i on6 

anteriormente, el productor solo vende sus animales en caso 

de necesidad, y ésto lo hace vendiendolos a un peso 

apro:<imado, a algún vecino que hace barbacoa a N $ 10 Kg o 

por bulto a Ns 250; también existe la opción de llevarlos a 

Tl a~uel i lpan en el dí a de mercado <martes) donde se venden 

los animales por bulto y/o en pie N $ 7.00 Kg. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

Como ya se ha visto, la unidad agropecuaria se sostiene en el 

trabajo del productor, y al momento de cuantificar los 

costos, éste no considera el tiempo invertido en los 

animales, el tiempo que emplea en la recolección del alimento 

y en la construcción y manteni mi ente de las instal ac1 enes. 

Asi mismo, no considera el costo del alimento que 

proporciona a sus animales ya que el mismo cultiva el matz y 

además recolecta la alfalfa. 

A continuación veremos los gastos que el productor no 

considera para ver la utilidad monetaria que puede tener. 

EROGACIONES 

Se considera como producc1 ón de cordero a destete <90 di as) 

de 15 Kg cada uno, habiendo 3 corderos C45 Kg>; y 5e 

estimaran 1 os costos por cordero producido, quedando de la 

s~guientc manera. 

Concepto 

Animales 

Instal aci enes 

Mano de obra 

Predi o 

Agua 

Alimento 

C.F.U. 

38 

15 

127 

2 

10 

19:l 

C.'J.P 

412 

412 
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e.u. = 192 + 412 = NS 604 

1;.T.U. =NS 604 :< 3= NS 1812 

C.F.U = Costo fijo unitario 

C.V.P Costo "".·ariable promedia 

e.u = Costo unitario 

C.T.U 

P.V.U 

Costo total unitario 

Precio de venta unitario 

Bajo éste enfoque se observa que no se puede ! legar a un 

punto de equilibrio puesto que el P.V.U. as inferior al e.V.U 

y por lo mismo no es posible coniiide1-ar utilidades. 

Ahora bien, si se considera que el productor no toma en 

cuenta los costos de ali mentaci 6n, mano de obra e 

instalaciones, se observan los •iguientes datos: 

Concepto C.F. U. 

Predi o N$ 2 

Agua NS 10 

Animales N$ 38 

Ns 50 

e.u. = NS 50 

e.F.T NS 50 

e.F.U NS 150 

Punto de equilibrio en animales 

P.Eq ~ 150/150 = 1 animal al destete s& requiere para estar 

en punto de equilibrio. 

Ingreso con la venta de cordero1 NS 450 
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Otros ingresos que la empresa llega a considerar a lo largo 

del año son por la venta de lana, venta de maiz y el salario 

de sus dos hijos, estos consiguen trabajo eventual en el 

sector industrial <ya que ha disminuido su interes por 

participar en la actividad primaria de &u casa>, por lo que 

se consl.derará un tiempo de trabajo de 6 meses Cmayo a 

noviembre>. 

Ingreso 

Lana 

INGRESOS 

Malz <40 Kgl 

M.o. ilalarios 

Total 

N $ anual 

20 

30 

9385 

9435 

Si a eato &e le añade lo& N $ 450 que aportan los ovinos 

tenemos NS 9885. Con esto se puede detectar que el aporte de 

ingresos de la ovinoc:ultura 

c:orre&ponde porcentualmente a: 

INGRESOS PORCENTAJE 

Concepto Y. 

Lana 0.20 

Ma!z 0.30 

Trabajo 94.95 

Ovinos 4.55 

en la econom:l'a familiar 

Hay que considerar el hecho de que sol o se consideran 1 os 

ingresos y de los egresos solo se estimaron loB consern1enteQ 

a la actividad ovina. 
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De todo lo anterior as demuestra que la producción ovina ba40 

el principio de la economía campesina si es rentable y 

altamente productivo, ya que da una utilidad estimada del 

::SOOY., respecto al costo de producción estimado por cordero, 

contrario al. análi&i& de la misma actividad bajo la óptica da 

una economi'a de merc.ado, la cual da como resultado que la 

empresa sea completamente ímproductiva. 
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ALTERNATIVAS 

Despu&s del análisis económico, las alternativa& que se 

pueden considerar para elevar la calidad de la unidad 

agropecuaria desde un punto técnico y económico es: 

GENETICA 

Para ! levar a _cabo un programa de mejoramiento genética se 

debe tener control sobre la nutrición, clima, sanidad, etc, 

para obtener mejores resultados. (18) 

Implementación de registros tanto para el semental,como para 

las hembras y machos en desarrollo y un programa de 

desarrollo de hato a futuro <cuadro t>. 

El establecimiento de un programa de cru:amiento con una raza 

pura, para aumentar el vigor hibr1do del rebaño, modificar el 

rendimiento del animal, y mejorar el aprovechamiento de 

diferentes sistemas de alimentación (praderas, 

estabulación>. 

REPRODUCCION 

Es recomendable obtener un nuevo semental, y llevar registros 

pendientes de ~a época de empadre, para establecer a futuro 

un programa de empadre, que puede ser uno de los siguientes: 

a> Continuo (machos y hembras siempre Juntos) 

b) Estaci anal Cen 1 a époi::a natural de empadre de junio a 

septiembre, 1 as hemb1·as permanecen c:on 1 os machos> 

e> Controlado <un macho por un grupo de hembras) 

d> Monta controlada C un macho c:on hembra determinada> •. 
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Deben establecerse registros, oon la previa identificación de 

los animales ya sea mediante aretes, con cadenas y una 

rondana o tatuaje. 

ALIMENTACIDN 

El avino consume mayor cantidad de forrajes, que el resto de 

las especies domésticas, ya que puede utili:ar los alimentos 

fibrosos como la hierba y el heno, ya que por su 

carac:teri stica de rumiante 1 os puede aprovechar faci lmente. 

(9,4) 

El aporte de energía para manten1m1ento y producci 6n 

del ali mento, 

aon 

considerados cq,mo la 

poder llenar estos 

final id ad principal para 

requerimientos, se sugiere el uso .. de 

ali mentas ricos en energi a como mai z, trigo, sorgo 1 melaza, 

etc. (8) 

Las principales fuentes de proteína son las hojas de forrajes 

y hierbas. 

Se recomienda para todos 1 os ovinos, proporcionar a 1 i bre 

acceso, un aporte de sales y minerales, para satisfacer sus 

necesidades de Ca, P y sa.l. (9) 

MANEJO 

Ciertos traba;j os, como el recorte de col a, castración, 

destete, vacunac1 6n y trata.mi ente 

nutricionales 

rasul tados. (3) 

deben realizarse 

de las deficiencias 

para obtener mejore& 

El recorte de cola es necesario ya que ayuda a mejorar laa 
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condiciones sanitarias, evitando el acumulo de heces• y orina 

que pueden dar lugar a infecciones; elevar la productividad 

de las hembras, en las que la cola interfiere con el 

apare ami en to y el parto; aumenta el val ar c:omerc:1 al de los 

corderos ya que los animales con rabo se pagan menos, debido 

a que no es comestible y puede pesar más. Este manejo se 

debe hacer a las dos semanas de edad. (3) 

La castrac:i 6n se justifica cuando son corderos de más de 5 

mases de edad, o cuando no se pueden· separar los machos de 

las hembras y evitar gestaciones en hembras pequeñas. Este 

procedimiento aa puede real.izar entre las 2 y '4 semanas de 

edad y puede hacerse antes o en el momento del descolado. (3) 

Es necesario identificar a los ovinos pára 1dentif1car a los 

anim.ales dentro de la explotaci6n, para ello me cuenta con 

las siguientes alternativaaa 

1) Harcas de .~pntura en el cuerpo, con pi~tura la cual debe 

permanecer en al animal durante un a~o, pero que desapare:ca 

en el proceso de 1 avado de la 1 ana. Para esto, es 

recomendable remarcar a los animales después de cada esquila. 

2> El tatuaje, este debe aplicarse en el interior de la 

oreja, que e& donde hay menos pelo. (11) 

3) Los aretes, aunque estos tienen la desventaja de que se 

pierden facilmente, y son caros.<11> 

4)Cortes de oreja, haciendolo con navajas o con el 

muesqueador que se utili:a en cerdos. (11> 
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5) Collares o c~denas, las cuales pueden ser de colores o con 

una rondana que agranda.las dimensiones del numero y permite 

que se identifique a distancia. (11> 

INSTALACIONES 

Es conveniente la ut1li;:ac:1ón de comederos para evitar el 

pi sote o y contam1naci ón del ali mento. Este debe tener 1 a 

capacidad adecuada par~ que se tenga disponibilidad del 

alimento, desperd1c10 mínimo. Este puede hacerse de tal 

mane1-a de que se pueda proporcl.onar heno y grano al mismo 

tiempo. En general ha·y dos tipos de comederos de. los que 

podemos hacer uso: combinados (para grano y heno) o simple 

ya sea para grano o pa1-a heno. (9,5,4) 

En caso de proporcionarse minerales <sal y/o minerales) debe 

contarse con un rec:i pi ente 1 éste debe construirse de tal 

manera que quede prot.egi do de 1 a 11 uv1 a, en caso de que se 

encuentren a la intemperie. <4 ,S> 

SANIDAD 

Los par~si tos interna;; oc:asi onan perdidas en los rebañoG, 

como una alta morT.alidad, poco aumento de peso, baja 

producc:i ón de 1 ana y repr oduc:ti "11dad. Estos causan mayores 

problemas a 1.,3 población juvenil y entra los animales 

desnutridoa sin un manejo apropiado. (3) 

Para tratar de evitar la mortal ida.d entre los animales de 

nuestro rebaño, es conveniente iniciar y seguir un programa 

da medicina preventiva, abarcando los siguientes puntosa (5) 

TEStS 
BE 1.A 

14§ DEIIE 
BJBUBJfGA 
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-Manejo sanit.c-:"10 del cordero, descile el cuidado al parto 

desinfección de ombligo, desparas1tac16n, vacunación, 

castración, etc. 

-Manejo de los animaleic. adultos1 desparasitaci6n, esquila, 

etc. 

-Establecer el uso de un cuaderno de control que perm1 ta 

llevar la secuencia y frecuencia de vacunaciones, 

desparasitaciones, y bacterinas, para ello se debe contar con 

un cuaderno donde se harán las anotaciones respectivas a 

manejo diario por animal. 

La etiologla de las enfermedades debe ser diagnosticada, 

siantpre apoy4ndo&e en pruebas de 1aboratorio 1 en caso de 

ser necesario. <S> 

E'CONOMIA. 

Se debe contar mínimo con una libreta de ingresos y egra¡¡os 

para llevar un control del rebaño y llevarla al dia. 
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RECCJMENDACICJNES 

GENEl ICA 

Obtener un macho de mejor calidad, tratando de introducir 

sangre nueva, estro es, que se buscar~ un semental fuera de 

la :ona en que se encuentra el productor y evitar la 

consanguinidad ~ntre los rebahos. 

Iniciar los registros de las hembras, y llevar un control 

adecuado de la época de empadre. 

Actual mente e:d sten 2 corderos en desclrrol lo y 3 corderos de 

un mes de edad, es+.os deben ser ven di dos y con el 1 o comprar 

el semental. 

REPROllUCCION 

Debido a la cantidad de animales con que se cuenta y al 

si5tema de producciOn existente, se recomienda continuar con 

el empadre continuo, ya que éste ha func1 onado ha&t,a el 

momento, y tiene dos épocas de partos durante el afio. 

Cada animal que se introdu:c:a en el hato será sometido a un 

exámen andrcl 6gi c:a., y asi poder tener un grupo pequeño de 

animales altamente productivos a bajo c:osto, ev1 tanda 

gran cantidad de animales de baja calidad y que 

aumentan los cestos. 

Iniciar con el regi»tro de los animales, principalmente de 

los sementales y las hembras, para ello se hará una previa 

selección en base a mejoramiento en producción de carne. Para 

ésto podemos usar 1 os regí stro que trataran de ser lo más 

ssneillos posibles, usando una libreta de pasta gruesa dende 
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se irán anotando los ac:onteci mi en tos diarios 

<cuadro 2) 

ALIHENTACION 

por animal. 

Como ya se vi6, la dieta que se proporciona a 109 animales no 

llena lo; requerimientos nutricionales de energi_a, proteína y 

fós-foro. Por lo que se elaboró una dieta con ingredientes a 

los cuales puede tener acceso el productor Dentro de la 

región para tratar de cubrir las necesidades de 

mantenimiento. 

Ingredientes M.S. P.C E.M. Ca p 

l<g g Me: al g 

Alfalfa 0.2748 0.0522 0.623 0.0047 0.000815 

Ra5itrojo mai: 0.624 0.0368 1.360 0.0037 0.000561 

Mai= grano o.301 0.0301 0.936 0.0009 0.000933 

1.1948 0.1191 2.92 0.0093 0.000234 

El maiz se proporcionara molido y también se va a adicionar 

con una me=cla de sal mas fosfato monosódico (46 1. P>. 

MANE.JO 

Reali:?:ar el corte de cola de los corderos hembras hasta las 

dos semanas de edad, debido a que los machos serAn vendidos 

no se recomienda de11colar. Castrar a los corderos a las dos 

semanas ya que estos permanecen junto a las hembras, asi se 

evita el tener gestaciones indeseadas. lni ciar la 

identificación con cadenas de colores para separar machos de 

.hembras, lo mismo que a las crías. De ser posible se usaran 

rondanas con el número pintado para iniciar los registros. 
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INSTALACIONES 

Se recomienda la utilización de comederos, para evitar el 

pisoteo y desperdicio del alimento, este se harA con material 

de la ::ona como madera. Se col oc ar A en el centro del corral 

un comedero para los caballo& y el burro y en un extremo del 

corral poner el comedero de los ovinos, este seré lineal. 

También es necesaria )a colocación de un saladero el cua.1 

debe estar cubierto, para ello se empleará madera y ¡¡,e 

colocará junto al comedero. 

El corral dta encierro nocturno ae ampliará, recorriendo la 

pared de carri%o. 

SANIDAD 

En· cuanto a la sanidad se recomiendas 

- Manejo sanitario del cordero. Se implementa.r4n medida• 

necesarias al momento del parta comer 

1) Desinfección del cordOn umbilical con a:ul de metileno. 

2> Cuidar que el cordero tome calostro lo más pronto 

posible, por consiguiente debe existir el cuidado del parto 

para poner en prActica estas medidas. 

3) Establecer un programa de ds-sparasitac:ión mediante la 

realizac:iOn previa de exámene• coproparasitoacópicos, en base 

a los resultados se recomendará el producto a utilizar. En la 

unidad es probable la existencia de problemas¡ parasitar1011 

por coccidia y ocasionalmente por Oestrus avis. 

4> Vacunar solo si ao confirma en 14 región la existencia 

da las enferm&dadaa contra las que 'ge quiera vacunar. 
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- Manejo de los animales adultos. 

Establecer un programa de desparaai taci ón alternativo en 3 

momentos del año (previo exAmen para•itoscópico>. Estos 

momentoa será.na 

-Empadre, con la finalidad de que exista un mayor 

Aprovechamiento del alimento para incrementar la ovulación. 

-Ultimo tercio de la gestación. 

-Destete 

En casa de ser necesario ~e trasquilará el tren posterior da 

los animales antes del empadra y la época da partea. 

Otras medidas a considerar: Oesparasi taci On de carnivoroa 

domésticos, evitar la. entrada. de atrasa animales ajenos al 

lugar (principalmente perros) 1 limpiar bebed&ros y comederos 

por lo menos una ve: por semana. 

ECONOMIA 

Para llevar un control de loa costos. de la unidad, se 

uti 1 i :aré. una 1 ibreta de pasta gruesa donde se anotará la 

fecha, concepto, ingresos y egrs&os. <cuadro 3) 

Previo á esta, se daba dar capacitación al productor para dar 

defin\ción dli los términos y forma de utilización de la 

libreta coma •• muastra en el cuad~o tra~. 



35 

BIElLIOGRAFIA 

1.- Arbi=a, A.S.; Estado actual de la ovinocultura en Méxica1 

Memorias del curso, Bases de la cria ovina. Toluca, México 

del 4 al 9 de! Junio, 1984. 

2.- Barreda, P.L.H., Berdugo, R.J., Velázquez, M.P.: Estudio 

de la ganaderia de traspatio en el Mun1cip10 de Mocochó 

Vucatán. Rev. Vet. Méx. 1991. 

:S.- Battaglia, A.R., Mayrose, V.B.1 Técnica& de Manejo para 

Ganado y Aves de Corral. Ed Limusa, México, 1987. 

4.- Bradbury, M.: Ovejas, Cria Cuidado y Comerc1alizaci6n, 

Ed. Concepto. México 1980. 

5.- Bywater.: Cria 1 Explotac16n y Enfermedades de las Ovejas. 

Ed. Acribia. Espar.a 1981. 

6.- Calderas, O.M. y otros: Sociología Rural. C.E.C.S.A. 1 

México 1988. 

7.- Casas, P.V.M.: Con si deraci enes económicas de la 

ovinocultura en México. Memorias del curso de a;ctualización, 

aspecto& de producclón ovina. F.M.V.Z. de la UNAH 1979. 13-30. 



36 

Fac. de Hed. Vet y Zoot. Universidad Nacional Autónoma de 

México, Ciudad Uni ver si tari a, D.F. ( 1979). 

8.- Fraser, A~ y otros.1 Ganado Ovino. Ediciones Mundi

Prenma. EspaWa 1989. 

9.- Ensminger.1 Producción Ovina. 

1973. 

El Ateneo, Argentina, 

10.- Grado de desarrollo 1990. JJiagn6atico por loca.lidad, 

Atitalaquia Hidalgo. 

11.- Johan, H.' y otros1 Manuales para Educación 

Agropecuarias Ovinos. Trillas, México, 1983. 

12. - Los muni ci pi os da Hidalgo, Secretaria de Gobernaci 6n y 

Gobierno del Estado de Hidalgo, colecci6n enciclopédica de 

los Municipios de México. 

t:S.- Orti:, H.A.1 Sistemas .modulares da producción ovina, 

Memorias del curso de actuali:aciOn sobre eficiencia en la 

producción ovina. Tercer 

Hidalgo 1 1984. SERVICIOS 

D.F.,<1984>. 

Congreso Colegio M.V.Z., Edo. 

LITOGRAFICOS TRUJILLO, México, 



14.- PiJoan, J.I Principales Enfermedades de los Ovinos y 

Caprinos. M~x~co 1986. 

15.- Portolano, N.: E.xplotac16n de Ganado Ovino y Caprino. 

Ed. Mundi-Prensa, España 1990, 

16.- Schmelkes, S.: Educación popular y campesinado, en 

lbart9ola, M. et al, Educación y clases populares en América 

Latina, Departamento de ciencias educativas. Centro de 

estudios avan~ados del I.P.N. 1 MéHic:o 1985. 

17.- Shimada, A.1 Fundamentos de NutriciOn Aniffial 

Comparativa, sistema de educación continua en nutrición 

animal en México A.C. 1987. 

18.- Tewol, A.1 Bases para el mejoramiento genético, Memorias 

del curso bases de la cría Ovina Toluca, Méx. 1984, Yt:!fil1, 

~éxic:o 1 D.F. (1984). 

19.- Villalpando, V.A.: Taller de urbanismo l Atitalaqu1a 

Hidalga, tipalogia de la vivienda, 1990. 



CUADRO Ne. 1 · 

INDICADORES DE PRODUCCION 

c I c L o s 
2 3 4 5 

PARTOS/AF<O: 1. o 1.0 1.0 1.0 1.0 
FERTILIDAD (Y.) 7711 7711 7711 77% 7711 
PARTO GEMELAR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NACIHIENTOS1 
M•chos 5011 5011 SOY. 5011 5011 
Hembras 5011 5011 5011 50% 5011 
HORTAL IDADES2 
Vientres 011 311 311 311 311 
Sementales 0.500% 0.500Y. 0.50011 0.500% 0.50011 
Cr:las (0-6Hl 2811 2011 1511 1511 1Sll 
Prtmales<6-1:2M> rn lY. 111 111 111 
Destete <di'. as> 90 90 90 90 90 
REEMPLAZOS• 
Vi11ntres U'.> OY. 111 2% 411 411 
Sement•lea(X) 211 2Y. 2:1 2:1 2:1 
COMPRAS• 
Viantras 9.0 
Sementales 1.0 
LANA Ckgl 1 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 

EDAD A VENTA Cm>P.C 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 
PESO A VENTA lS.O 1s.o 1s.o 20.0 25.0 
$ PIE CRIA HACHO sao.o 800.0 eco.o sao.o 800.0 
$ PIE CRIA HEMBRA 500.0 sao.o 500.0 sao.o sao.o 
SCORDERO ABASTO 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
PESO DES.HEH 30.0 30.0 35.0 3S.O 40.0 
PESO DES.HACH 35.0 35.0 40.0 40.0 40.0 

• DESECHO HEMBRA/Kll 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
$ DESECHO HACHO/l(G 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
$ LANA/KG 1. o 1.0 1.0 1. o 1.0 

DESARROLLO DEL REBAíiO 

CONCEPTO A F< o 5 
1 2 3 4 5 

JUN91-92 All592-93 5EP93-94 OCT94-9S NOV95-96 

Sementales 1.0 0.4 0.4 0.5 0.6 
Vientre¡¡ 9.0 9.0 11.1 12.B 1s.o 
PrtmalasC6-12> o.o 2.5 2.3 3.1 3.6 
Cordaraa(0-6> 3.5 2.9 3.7 4.3 s.o 
Cordaro•<0-6) 3.5 2.9 3.7 4.3 5.0 
Primalma<6-12> o.o 2.5 2.3 3.1 3.6 
Total animal ea 16.9 20.1 23.5 28.2 32.9 



CUADRO No. 
total - ventas 16.9 17.5 21.0 24.5 260.1 

MORTALIDAD 
Sementalbs o.o o.o o.o o.o o.o 
Vientres o.o 0.3 o.3 0.4 0.5 
Primalas<b-12) o.o o.o o.o o.o 0.1 
Corderas<0-6> 1.0 0.6 0.6 0.6 o.a 
Corderos<0-6> 1.0 0.6 0.6 O.ó 0.8 
Primales(6-12) o.o o.o o.o o.o o.o 
IJESECHOS 
Vientres o.o 0.1 0.2 0.5 0.6 
Sementales o.o o.o o.o o.o o.o 

VENTAS 
Sementales desecho o.o o.o o.o o.o o.o 
Vientres desec:ho o.o 0.1 0.2 0.5 0.6 
Primalas des. -231.4 
Sementales jóvenes o.o 2.5 2.3 3.1 3.6 
Lana 17.:? 16.6 20.4 26.2 30.7 
Total ventas o.o 2.6 2.5 3.7 -227.1 
Primalas p de c. -241.0 -238.5 -236.6 -234.1 -231.4 

INGRESOS• 
Vientres desecho o.o 27.0 77.7 179.5 240.7 
Sementales jovenes o.o o.o o.o o.o o.o 
Primalas p da e o.o o.o o.o o.o -115679". o 
Cordero abasto o.o 370.5 343.1 625.8 903.2 
·semental desecho 14.0 5.o 6.2 7.2 8.4 
Lana 17.2 16.6 20.4 26.2 30.7 
total 31. 2 419.1 447.5 838.7 -114496.0 

==================================================================== 
EGRESOS 
c.r.u. so.o 50.0 50.0 so.o 50.0 

UTILIDAD -18.8 369.1 397.5 788.7 -114546.0 



N~mero ----------

Facha ----------

CUADRO No 2 

REGISTRO POR ANIMAL 

Actividad ________________ _ 



Fec:ha 

INGRESOS 

CUADRO No 3 

CDNTROL'DE INGRESOS Y EGRESOS 

EGRESOS 

Concepto _______ casto ______ _ Concepto_. ______ costa ______ _ 
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