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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar algunos 
parámetros productivos de loa rebaftoe trashumantes de loa 
productores ov1noe de Xalatlaco. Estado de Héx1co. La información 
fue generada por cuatro rebaños que eran visitadoa en forma 
quincenal, durante loa periodos ngoato-agoato de loa añoe 1990-
1991 y 1991-1992. De acuerdo a loe datoo proporcionados por loe 
productorea. ae establecieron loa parámetros de estructura del 
rebai'\o, taoa do extracción. tau11 de crecimiento a11ual y análisis 
económico de loe rebaños. Loa resultados se aglutinaron de 
acuerdo a aistemaa en: trashumante de doe territorios y 
trashumante de tres territorios. 

Para la estructura del reba~o ae encontró que para el 
eietema de trea territorloa loa vientrou constituyeron un 75.8 X. 
loe aementaloo 2.4 % (el hato reproductor 78.2 %) y loa corderos 
21.8 X. Para el elatema de doo territorloa. en el mlemo orden 
fueron 75.9 ~. 1.7 % (hato reproductor 77.6 X) y 22.4 X. 

La taen de extracción fue calculada por hnto reproductor y 
por hato general. aiendo de 90.65 X y 69.98 X para el aietem.o. de 
tres territorios, y de 81.82 X y 62.80 X para el eietema de dos 
territorios, reepectivwnentc. 

Le. taea de crecimiento anual tuvo un rango de 25.00 a 38.SBX 
por hato general. y de 23.00 a 28.57 X por hato reproductor. en 
ambos eiotemae. 

En cuanto al análisis económico ee establecieron loa 
conceptos de lnareeoe y osreeoe Por rebaHo/periodo, para 
establecer la utilidad &rual, por mea y por animal del hato 
reproductox· al aHo, ae1 como el interés generado por el capital 
comprometido en el rebaf\o. Se encontró que en todos loe caeoe, 
loe productoree obtuvieron beneficios económicos reales teniendo 
utilidadee que lleaaron n correeponder hasta dos y medio ealarioe 
m1nlmoa {del D. F.) anualee, eituac16n que permitió euperar las 
tasa de interés bancarias con au inveraión. 



I- INTRODUCCION 

ANTECEDENTES DE LA 
NACIONAL 

OVIHOCULTURA 

Deode hace mllea de a~oo, loe ovinoa han provisto al hombre 

con carne, leche y lana (lsnacio. 1979). En térm1noe mundiales y 

nacionalea de producción animal, eu importancia radica en que 

poeeen ciertas caracteriaticae que loe colocan en poelc16n 

ventajoaa eobre atrae eepeciea doméeticaa. taleo como eu 

capacidad de 11tiliznr pl1etizo.lea pabrea, eu adaptabilidad, eu 

ree1etenc1a para recorrer arandea dlatúnciaa on bucea de alimento 

y aaua, y el hecho de quo no compite con el hombre. por au 

condición do rumiante. Además, existe gran variedad de razae 

eueceptiblee de explotarse en lae difer~ntee regionee climáticae 

(Valencia y col., 1976: Williame, 1984). 

Grandes zonao del territorio nacional aon potencialmente 

aprovechables para la ganadería, y on especial para la cria de 

ovejas. bien sea como actividad única o como complemento de otra. 

Sin embarao. la agricultura nunca ha e!do ouperada o siquiera 

igualada por la actividad sanadera. La eituación de la 

ovlnocultura es alarmante, ya que au población ee de las máa 

bajas entre las eBpeciee doméeticae del paia, en términoa 

aeneralee eu población ha oscilado alrededor de loa 5 millones de 

cabezas deede hace máa de 50 a~oe. Hato, a peear de que eus 

productos tienen una gran demanda al igual que aue manufacturas, 

algunas de ellas no solo a nivel nacional sino internacional 

(Arbiza, 1964: De Lucae, 1991: Valencia y col. 1978). 



Se ha estimado que los ovinos contribuyen sólo con el 1.2 X 

del valor total de la producción agropecuaria. de laa cuales el 

0.8 % ea de carne, el 0.3 % de lana y 0.1 % de loa subproductos, 

principalmente pieles {Arbiza, 1984). Esto hece que se considere 

a la ovinoculturn en crialo y fuorn da lna actividades 

asropecuariae que deban eer fomentadas bajo esquemas 

empresariales (Cuéllar, 1992) 

A pesar de esta falta aparente de importancia de loe ovinos 

a nivel nacional, estudiando la fuente ocupacional que genera ee 

debe cambiar oete concepto. Se estima que existen máe de 50,000 

productores en el paie. de loo cuales el 34 % viven total o 

parcialmente de esta eBpecie, para un 38 X loa ovinos repreaentan 

entre 25 a 50 X de sus entradas. mientras que para el 28 % 

restante ea una actividad de eubeietencia, ea decir que eon para 

consumo familiar o para solucionar un problema económico 

esporádico. Ea también fuente de trabajo para pastoree, 

eaguiladorea. barbacoveroe. obreroe de la industria textil. 

arteeanoa (que ee eetiman en máa de 120,000), etc. CArbiza. 1984; 

De Lucae, 1991). 

Ee a partir de la Revolución de 1910, y como consecuencia de 

la Reforma Asraria que ee fraccionan laa srandee ouperfiolee de 

pastoreo, traneformándoae en áreae de cultivo. Aunado & ello. 

loe rebanoe borregueros ee fraccionan y atomizan, marsinando eeta 

actividad a loe sectores máe pobrea de la población orientadoa a 

explotaciones de eubeietencia. Con eeto ee afectó en sran medida 

la producción y productividad ovina nacional {Cuéllar. 1992). 

Otro factor importante ea que un porcentaje elevado de loa 



ovinoe se pueden considerar "criollos .. , "corrientes" o 

"cruzados", ee decir sin caracteríaticaa raciales definidas. La 

lana y la carne ee proporcionada principalmente por este tipo de 

animales, lo que definitivnmente debe eator influyendo sobre loa 

niveles productivos (Arbiza, 1984; De Lucao, 1991). 

Algunos otros factorea que han influido en la situación que 

prevalece actualmente eon: el deaconocimiento de la evolución de 

la ovinocultura nacional en loa últimoo afias, declinación de la 

econom1a nacional, falta de organización de los productores, 

escaso uso de métodon modernos par& lh crin y ensorda, loo 

deficientes canales de comercialización, falta de técnico e 

eepecializadoe y capacitados, las fluctuaciones de precio. la 

dependencia de intermediarios anteu de que el bien llegue el 

consumidor. el eietema de mercadea, precioa inadecuadoa del 

producto, bajo nivel nutricional de lon alimentos y competencia 

con fibras eintéticaa. entre otros (De Lucaa, 1991; Cuéllar. 

1992; Jiménez. 1992). 

Todo eeto da como conaocuencia que lae producciones aean de 

bajas a muy bojee. El promedio nacional de producol6n de lana 

eucia eeta par debajo del kilo por cabeza anual (839 gre). con 

rendimientoe inferiores al 50 X al lavado. y caracterleticae 

propias sólo para el cardado (corta, piamentsda, etc.), En 1990 

la producción de lana fue dA 4,910 ton de 16n& sucia en relación 

a una población ovina de 5.846 millones. mientras que para 1991 

fueron 5,100 ton a partir de 5.840 millones de ovinos. Eeta 

situación obliga a la importación de entre 5,000 & 7,000 ton de 

lana eucla al ano (Cuéllar. 1992; De Lucae. 1991). 



Kn producción de carne eucede algo eimilar, ya que tanto 

peeo de la canal, taea de extracción <23.1 %) y producción total 

(249564 ton) son bnjaa; mientras que la demanda de carne de 

ovinoe ea tan importante que frecuentemente en la zona centro del 

pala, el precio del borrego en pie ea superior en un 20 %, o máa, 

al precio del ganado bvvino. De tal formu que oe requiere 

importar animalea y canales para llennr loa requiuitoe de una 

demanda que eatá creciendo y que ne eetima en 39,400 ton. Para 

1991 ee importaron máe de un millón de cabezna y en lo que va del 

año (1992), auman caoi laa 500 mil CCuéllor, 1992; De Lucae, 

1991; Rodrigue=, 1991). 

Por deegraciü, dichae importacionea no han eido reguladas 

bajo criterios de protección al productor nacional. Esto 

repercute también en el consumidor, ya que para que el producto 

final (carne en este caso) llegue deede el productor haata laa 

manee del conaum1dor, la diferencia en precio ae incremente !O 

veces entre el primero y el último paso <Salan, 1988). 

Es fácil entender que la erogación de divieaa ee 

coneiderable por concepto de eatao importo.clonen. Si éeto ae esta 

dando antea de que ee ponga en marcha el Tratado de Libre 

Comercio que ee ha euecrito entre México. Eetadoa Un1doa y 

Canadá, ea neceeario penear loa efectoe que pueda tener sobre le 

producción y población ovina nacional, ci no ac actualizan loa 

eietemae de producción y se vuelven m~s comyetitivoe <De Lucae. 

1991}. 

Beta nueva condición de apertura comercial, hace que el 

conocimiento senerado por medio de la 1nveetisaci6n, vaya 

dirigido fundamentalmente ha mejorar la ef icienci& de loe 
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diveraoa aiatemae de producción, para incidir favorablemente en 

la economia del productor y a última instancia del paie (AMTEO, 

1992). 

Loe eiatemaa de producción ovina en Héxico requieren de 

aaeaorie técnica y apoyo financiero para mejorar loa niveles 

productivoe actuales, loe cuales eon ba,1oo 6 con coatoa de 

producción altos; generalmente caueadoa por ineficiencia la 

producción. lo que hace que eetoe sistemas sean fácilmente 

vulnerables a lae importacionoa de productoa de origen animal o 

animales en pio, por lo que ae requiere de mejorar la eficiencia 

de producción mediante programas de manejo adecuado (!barra y 

col., 1992). 

De acuerdo a Valencia y col. (1978) hay, por lo menos, doe 

alternativas para impulsar la producción ovina: a) mejorando la 

productividad de lae explotacionee actualmente existentes 

mediante la introducción de tecnolosia adecuada al medio, y b) 

promoviendo la expansión de la cria de ovinoe en zon&e no 

dedicadae actualmente a esta actividad. Eetaa alternativas no son 

excluyentee y pueden aplicaree en forma simultánea. 

Para lograr el incremento de la producción en laa 

explotacionee, ee requiere conocer previamente laa condiciones 

bajo lae cuales ae lleva a cabo la cria de ovinos (Valencia y 

col .• 1970). Por lo cual, ea neceoario claeificar y car&ctt.:irizar 

loa oietemae de pr~ctucción, quo permitnn el adecuado deacrrollo 

de la investigación aplicada. para generar tecnoloeia que permita 

resolver loe problemas que limitan la producción. de una manera 

acorde a las caracterieticae de loa productores (Martinez y 

col •• 1992; Orcaeberro y col. 1982). 



A travbs de loe muchos añoe de dedicación a la cria de 

ovejas. y como respuesta de adaptación a su medio. el hombre ha 

deaarrollado loe sistemas actuales de explotación. En ellos, 

es posible que existan componentes que tienen Justificación plena 

y resultan ventajoeoa bajo las condiciones en que ae aplican. 

Más, es de esperar también que muchas prácticas no eean sino el 

fruto de la repetición de loe miemos errores (Valencia y col., 

1978). 

En virtud de que cada una de las explotaciones ee diferente, 

de igual forma lo ea la aplicación de lae prácticas de manejo 

adecuadae para hacer más productivas a las miemae (Lara y col., 

1991). Con la información recabada sobre loe rebaf'ioa, se podrán 

mejorar loe prácticas e incorporar otras nuevas que tiendan a 

superar las limitantee encontradao, o en otras palabras, 

incrementar la eficiencia definida por ln relación ineumo

producto (Arbiza y Doblar, 1990). 

Se debe recordar que muchae précticae de manejo están 

sobernadae por unce pacoe factoree. como eon: 

•el ranso de loe recureoe con que ee cuenta. 

•lae capacidades genéticas de lae razaa existentes en el 

rebaf\o, 

•la importancia relativa de loe productos vendiblee. y 

•la interacción con otras empreaae, que pueden incluir loe 

cultivos o explotacioneo de atrae especies (Williame, 

1984). 

Asi miemo, hay variaciones determinantes como eon: el tama~o 

del rebano, las caracterieticae productivaep formas de manejo 
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regionales o locales. aituacione3 climáticas y/o eituacionea 

especiales de explotación y tenencia de la tierra o reba~o. En 

todos loa caeos debe pr~et&rae especial atención e atoa 

factores. sin sujetarse a "recetas preeetablecidae" CTórtora. 

1986). 

La identificación de cada uno de eatoa componentes ea 

esencial para introducir loa cnmbioa que ocasionen un incremento 

de la producción a través de uno maa racional utilización de loa 

recursos dieponibleo (Valencia y col., 1978). 

Evitar aei caer en el error de loa técnicos que ocupan 

pueetoe dentro del sector gubernamental, tanto en planeación como 

en apayo directo a loe productores. que al no diepaner de loe 

elementos necesarios que lee permitan resolver loe diferentes 

problema.e y frenos de la producción, optan muchas vecee por la 

copia y aplicación de eequemae o eietemae que no son funcionales 

o no corresponden a la realidad nacional (De Lucaa, 1991). 

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 
PRODUCCIOM OVXHA 

DE 

Ea indudable que gran parte del atraso de la producción 

ovina en México es por falta de una politica de investigación que 

vaya de acuerdo a loe requerimientoe reales del productor. Hoy en 

dia. loe trabajos de investigación realizadoe en sanaderia eon 

muy numeroeoa. pero de eecaoa aplicabilidad, eituación que ee 

traduce a última inetancia en una ineficiencia ir:iconóinica y 

biológica de loa reba~oe comercialeo fCuéllar, 1992). 

Pblad1nee (citado por Cuéllar, 1992), considera que la 

1nveat1a:ac16n tradicional en esa área, ea un "conjunto de retazos 



informativos inconexos" que no han producido algún beneficio 

substancial en la producción animal. eltuación que bien pudiera 

ser considerada como una auaencia en loa lazos de unión entre la 

invcetigación y el sistema real de producción. Como un 

intento de resolver esa separación, algunos inveatigadoree han 

propuesto el desarrollo de trabajos de inveotigación en función 

al sistema de producción {Cuéllar, 1992}. Definir el término 

.. sistema" y más de producción animal eo una tarea baatante 

dificil. incluso para loa 1nveat1gadoree del tems, sobre todo si 

ee considera que cada explotación equivale a un aietemH. 

diferente. Sin embargo oe necesario aplicar alguno. tcrminologia a 

las formas e interconeccionee hombre-animal, que resultan en un 

producto o productoe neceearloe al primero. Siendo lo máe 

utilizado definir "sistema de producción" como la form.a en que ee 

crian y ee hacen producir loa anlmalee (De Lucae, 1991). 

Bn divereoe fo1•oe oobre producción ovina ae ha hablado de la 

necesidad de considerar a eeta actividad dentro del marco social, 

ocon6mico y nmbiontal propio de cada región borreguera. Beta ee 

debe a que, aunque la ovlnocultura ee de88rrolla, por lo general, 

co~o ayuda a la eubeiet~ncia de la población campesina. eue 

caracterieticae de producción no pueden uniformarse a nivel 

nacional. Por la sran diversidad de loe factores que la 

determinan a nivel local (Perezgrovae y Pedraza, 1990). 

Bl an6lieie de eietemae ea un método ordenado para el 

conocimiento de la estructura y orsan1zaci6n de un eietema. aei 

como las interrelaciones de loe componentes que intervienen en 

61. Por lo tanto, ee posible la identificación do aquellos 

factores que limitan o modifican eu función, eu evaluación dentro 

10 



del miemo y lae opciones que permitan mejorarlo. La aplicación de 

tal metodolog1a de inveetlsación crea una relación de trabajo 

entre el elatema real y el grupo inveetigador. ya que lae 

modificaciones del aletema, por la 1nclua16n de cualquiera nueva 

técnica generará nuevas hipóteeia de trabajo que deberán oer 

probadas. Además, para el análiaie de eiatemae ec hace necesaria 

la particip&ción d~ srupoa de trab&jo multidisciplin&rioe que 

estudian loe distintos aapectoe del eietuma en forma integral. lo 

que ea particularmente importante, dado que loe fenómenos 

biológicos en producción no ae dan en forma independiente para 

cada dieciplina (Cuéllar. 1992). 

Kxlete cierta divergencia entre el número de etapas que 

deben ir conformando el análieie del eietema de producción, pero 

englobando loe diferentes puntos de viota, ae puede decir que la 

primera faae comprende la captación de información para la 

caracterización general del sistema; la fase siguiente pretende 

la obtención de un conociDiento lo máe amplio pasible del proceeo 

para la toma de deciaionea. loo criterioa que ae aplicarán y una 

cuantificación preciea de la productividad del eietema (CUéllar, 

1992; De Lucae y Mart1nez, 1~92). 

De LucAa y Hartinez (1992) describen para el análiela de 

sietemae lae eiguiontea etapas: 

l} Relevruniento integral del área de eatudio, etapa que 

incluye la recolección de todoa loa antecedentes dlaponiblce que 

permitan establecer un conocimiento globbl de la zona y de 

algunos de los macrocomponentea de loa aietemao. 

2) Diagnóstico estático o caracterización del área de 

eetudio, etapa que ae cumple con visitas a la resión y 
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levantamiento de encuestas. con cuyos reaultadoe se pueda 

identificar aspectos sociales y principales caracterieticae y 

limitantee de loa aietemaa predominantes. 

3) Diagnóstico dinámico. etapa de estudio con los 

productore13 reprcaentativoa de loa aietemaa predominan tea, 

mediante viaitaa periódicna para regiotrar información sobre loe 

diferentes aspectos que intervienen en la producción, tales como 

loe reproductivos, sanitarios. nutricionalea. económicos. etc. Un 

aspecto muy importante en esta etapa, ea que no ce proPonen 

cambioa ni ae modifican lae act!vldadee normales de los 

productoreo. 

4) Eetableclmlento de lae bondades y 

11m1tantee de loo eletemae, mediante el 

informao16n recabada. 

de loe 

an6118iB 

factores 

de la 

5) Transferencia de tecnología, etapa en ln cual al conocer 

loe componentes y limitantee de cada oletema, ae pueden iniciar 

una serle de modificaciones. pero oiempre y cuo.ndo ee tome en 

cuenta que en alguna situación puede no eer aplicable a todoe loa 

eietemaa. a algún eietema, o a alguna explotación en particular. 

6) Validación económica en la aplicación de lae variantes de 

loe eiatemae, última etapa, que ae tendrá que ir dando conforme 

ee hagan mejoraa a loe eintemae y ee vea la efectividad o no de 

"11ª"· 
Una de lae zonas del pa1e donde ee ha aplicado el análiele 

de eletemae de producción ea la región boscosa de México. la 

cual, de acuerdo a Arblza (1964) ocupa aproximadamente el 25 X 

de la ouperfloie total, y ea ah1 donde ee localizan cerca del 

22 % de la población ovina nacional. 

12 



En el 

a1m111tudee 

centro del paie la región de bosque, 

en clima y vegetación (dominando el pino 

presenta 

y/o el 

encino), au aprovechamiento ea a travéa de pastoreo con bovinos y 

ovinos principalmente. Orcaaberro y col. (1982), mencionaban que 

a peenr de la gran cantidad de borregos localizados en eetn zona 

y de que hay una gran población humana que ae dedica a eu 

cuidado, existe 

caracterieticaa 

poca información documentadu sobre 

la producción ovina y prácticamente no 

diepane de tecnolosia moderna, probada. que permita mejorarla. 

lae 

ee 

A entae fechas. que ya ae cumplen 15 años de haberse 

iniciado la 1nveat1sac16n en eata zona, la información documental 

aobre él, o loe aiatemaa de producción, eisue ein eer suficiente. 

Bl diagnóstico eatático ee restringe a 6 zonas ubicadae en el 

Retado de México: Villa del Carbón, Chapa de Mota, Xalatlaco. 

Zaragoza de Guadalupe, San Felipe del Progreso y Rio Frio (Arbiza 

y col •• 1991; Orcaaberro y col., 1982; Ordofiez y col., 1990). En 

el Cuadro 1, ee presenta un resumen de la información máa 

relevante obtenida a partir de lae cncueatae que ae realizaron en 

dichas zonas. Laa áreas donde ee efectuaron los estudios 

localizan entre 2,400 y 3,000 m.e.n.m., y poseen un 

clima 

pluvial 

templado eubhúmedo con una temperatura y precipitación 

anual que varinn entre 13 y 16.3 oc y entre 800 y 1180 

mm. reepectivamente. 

De todas ellae, las que han tenido un seguimiento hacia el 

diagnóetlco dinámico, únir,amente son el área de Rio Frie y 

Xalatlaco. La Primera presenta, en eue caracterieticae más 

importantes, coincidencias con las de Villa del Carbón, Chapa de 
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CUADRO l. RKSUMl!N DK ASPllCTOS RKLEVANTKS DK LA PROOOCCION OVINA 
Kll DISTINTAS ZONAS DK LA Rl!GION BOSQUB DK KL KSTADO DK Hl!XICO. 

INFORMACION 

Año del eetudio 
No. de entrevietaa 
Deecripci6n general 

ve ChH X ZG 

---1980--- ---1977---
44 65 35 15 

SFP 

1990 
80 

RF 

1962 
30 

Altitud (manm) 
Clima 

---2400--- ---2800--- 2750 3000 
---------Templado aubhúmedo-----------

Temp. media (oC) 
Precip. anual (mm} 

14-16 13 16.3 13.9 13 
1110 900 1035 800 1160 

Tipo de producción (%de rebaf\oa) 
Pie de cria 10 10 6 o (-) o 
Comercial 28 37 91 60 (+) 73 
Ahorro 62 53 3 40 {++) 27 

Raza predominante 
Corriente + + 
Corriente x Suffolk + + 

Estructura de loe rebai'ioe 
Número promedio 24 32 160 43 40 47 
Vientres (%) 55 61 67 56 43.1 54 
Reemplazos (ll) 11 4 11 11 8.5 16 
Corderos (ll) 28 26 19 30 43.6 25 
Sementa lea (%) 6 7 3 3 4.6 5 

Reproducción 
Empadre (ll) 

Controlado o o 15 7 o o 
No controlado 100 100 85 83 100 100 

Parición 
Periodo -- tl-E 0-E D-Hz N-!l ---
X de parición -- <50 69 59 
X partos múltiples-- <15 13 15 6.4 

Mortalidad de corderos (ll) 
predeetete 16 20 52.7 
deetetadoa -- <50 --- 65 28 

Produco16n 
Anlmaleo vendidos (%)---- 17.5 6.5 16.3 
Peso al nacer (kS) 2.6 2.4 
Peso a la venta {kg) 39 30 23.5 
Lana tcaract.) 

Corta. áe¡.era. 
fibrae negro.a + + 

Corriente + 
Kg/animal/ai'!.o 2.2 1.23 1.1 

*AdRptado de Orcaeberro y col .• 1982; Ordofiez y col. 1990. 
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Mota Y Zarasoza de Guadalupe (lo mismo ocurre con Sn. Felipe del 

Proareeo) (CUéllar. 1992; Orcaeberro y col.~ 1982; Ordo~ez y 

col., 1990) 

Además ee han hecho ciertoe eetudioo eobre alsunoa aepectoe 

del aietema de producción por Valencia y col. (1978), Carbajal 

(1979), Caetafieda y col. (1992) y Gonzélez y col. (19921, en la 

zona boacoaa de la delesnción de Tlalpan. D. F. Y, ain lugar 

dudas. atrae más que no ae mencionan en eate trabajo. 

El áreo de Xalatlaco fue considerada por Orcaeberro y col. 

(1982), como diferente d~ atrae de eota zona al haberse 

encontrado en el eetudio de 1977 que el 91 X de loa rebaf\oe 

eran comercialeo, con tamaBoe que 5e ubicaban alrededor de 160 

animales, eo decir, comparativamente mAe grandes que loa 24 a 43 

de atrae áreas. Predominaba el cruzamiento con Suffolk; la 

eficiencia reproductiva preaentaba valorea auperioree, lo miemo 

que loe peeoe al nacimiento, a la venta y producción de lana. 

Loe reeultadoe de producción en el área de Xalatlaco, 

euperiorea a lao otraa, aon eepereblee de acuerdo a las 

caracter1aticaa racialee y de manejo predominante. Quedando, aai 

pues, fuera del tipa ··tradicional no comercial" predominante como 

sistema de producción ovina en la región de boequea del centro 

del pa1a (Orcaeberro y col., 1982). 
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1.3. LOS SXSTE"AS TRASHU"AHTES DE 
PRDDUCCXOH OVXHA EH XALATLACD 

Se reinicia el proceso de 1nvest1sac16n en eeta zona con el 

proyecto "Caracterización, Evaluación y Mejoramiento de loe 

Sistemas de Producción Ovina en la Zona de Xalatlaco, Eatado de 

México .. , que ee planteó o principios de 1989 (De Lucae y 

Hartinez, 1992). 

Lo~ antecedentes que ee tomaron en cuenta para retomar el 

estudio de eota zona fueron, entre otroa, que ee considera a eete 

municipio como uno de loa m.6.s important.ets y tradicionalee en la 

cr1a ovin&. en el Estado de México. el cual. con SUB 

aproximadamente 800,000 cabezas ovinas. es el que cuenta con 

mayor pablación de esta especie. Ke dificil determinar el nümero 

exacto de cabezas en el municipio, pero una estimación groeera ea 

la de 15 a 20 mil como minlmo (Arbiza y col., 1991) 

Otro punto 1mpartante e~ que una buena parte de la comunidad 

trabaja directamente con loa ov1noe, y esta eepecie constituye 

una de lae principalee fuontee de entrada del municipio (Arbiza y 

col, 1991). Alsunae de lae caracterleticae principales del 

eietema de producción. detectadas en el estudio de Arblza y 

col.(1991) uon las siguientes: 

Todoe loe productora~ eon pequenoe propietarioe, la 

mavoria 80n alfabetoe, todoe poeeen caea propiedad y tienen un 

eat6ndar de vida aceptable m.anifeetado por el tipo de vivienda y 

otrae comodidadea con que cuentan. Para muchoS de elloe la 

actividad, aunque ee complementa con otraa de tipa agricola, 

representa una fuente importante de ingresoe y, para alaunoa de 
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ellos la máe importante 

El promedio de tenencia par rebafio ea de 84, con un 

rango de 38 a 260 animales. La estructura ea aatiefactoria, las 

hembras de aria son euperioree al 60 % en casi todos loe reba~oe. 

El sanado se observa muy absorbido por razae "cara negra", 

principalmente la Suffolk y en menor escala H8lllpeh1re. Se observa 

uniformidad en loe rebaños de toda el área, quedando pocoe tipos 

"criollos". 

El manejo reproductivo ea tradicional, empadre libre y 

destete ··natural". El empadre ee presenta principalmente en mayo 

junio y lae paricionee en octubre-noviembre, en eu srhn 

mayoria. Más del 90 % de laa ovejas paren, domina el parto 

sencillo (máe del 85 X) y el parto ea anual; aunque algunos 

criadores (24 %) afirman que paren todo el ano y au intervalo 

interpartoe ea menor. Pocas pérdidas pre y perinatalee fueron 

repartadaa. 

- El manejo sanitario ea "eatiafactorio", todos lo llevan 

a cabo, por ejemplo: deeparae1tac16n contra saatroentéricoe y 

fasciola. Lae enfermedades ee muestran de pocfi relevancia, elendo 

la máe común el gabarro e.esuida por neumoniae. 

- El aepecto nutritivo esta basado 100 X en el pastoreo de 

tierras comunales, caminos, raetrojoe. Pero, ee el determinante 

del eietema de producción, que ea del tipo traehwnante, puee ee 

baea en la dieponlbilidad de alimento en loe lugares donde ee 

paetorea. 

Para el afio de 1992, De Lucae y col. han lden~lflcado dos 

tipas de productores traehumantea: loo que ee mueven con eue 



rebaf'l.oa a dos territorioe. que incluyen básicamente una estancia 

en el pueblo de Xalatlaco, donde pastorean en aua alrededores 

sobre áreas comunales, parcelas con roeiduoe agricolae y 

zanahoria. Extendi~ndoae su estancia de loa meses de junio a 

diciembre-enero, pnra que a partir de eeta~ fechas traeluden 

hacia Almoloya del Rio o loe ejidos de Chapultepec o el de San 

Pedro Apetitlán, que por encontrarse en la parte baja de un 

extenso valle, prcaentnn eue tierras una grfin humedad. Ademáa ol 

segundo colinda con una laguna que ae va deoecando, permitiendo 

con esto la preeencia de alimento, hasta que latt tierrae eon 

preparadas nuevamente para el cultivo y ed reinician las lluvias. 

Beta etapa me.rea el regreso al pueblo, pues la humedad aumenta la 

disponibilidad de alimento en esa área. 

El eegundo eiatemn, difiere en dos aepectoa báaicoe, el 

primero ce que de la laguna ae mueven a loe valles entre las 

montaBae, donde 

ap1~oximadamen te 

paetorean y permanecen por eepacio 

cinco meeea, para de ahi baJ&.r al pueblo, 

de 

donde 

eeperan la autorización parfi poder moveroe nuevamente a loa 

ejidos cercanoo a la laguna. La per•manencia en el pueblo, ee 

reduce a doe o tree mceea en loa cuales paetorean sobre cultivos 

de avena y paetoe cercanos al pueblo. Cabe deotacar, que eete 

aiatema reeulta uno de loa aepectoe máa intereeantea de la 

producción ovina en esta área. La trashumancia. como tal, ee un 

importante aportador de productoe como carne, leche, lana o 

pielee, dependiendo 

complemento de atrae 

Unidos, loa eetados 

del pais; pero también es utilizado como 

eietemae. Por ejemplo, en loe Eetadoe 

del noroeste crian lae ovejaa bajo este 
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eietema. lo cual permite la utilización de pastura en loa valles 

de lae montaHae Rocalloeae. Retoe enimalee aportan lana y 

cordoroe como producto final del alatema. aln embargo éstos no 

son deetlnadoe al mercado directamente, e!no que van a corrales 

de ensorda para eer finalizadoa en áreas donde existe una 

agricultura más intenaa y. eon utilizados en eu alimentación 

truito sranoe como eubproductoe asricolaa 

alimentaria (De Lucae. 1991). 

de la industria 

En Xalatlaco el objetivo toral de la producción ee la 

venta de animalea adultos sordos para barbacoa, aunque varioa 

venden ya borrogoe jóvenes pare el mismo fin. Cae! todos 

venden en el pueblo aledano de Santicgo Tianguletenso, con 

el sistema de "al bulto", la demanda la coneideran buena. sin 

problemas de mercado y consideran el precio "justo" (Arbiza y 

col, 1991). 

En otroa aepectoe productivoe, el 15 % de loe productores 

venden animalee para pié de cr1a. ya eea corderos al deetete o 

más arandee. Se esquila dos vecee al afio, contratando 

eaquiladorea expertos que lea cobran por animal. Venden la lana 

DCD. en el pueblo de Gualupitd o en Santiago. Hl precio ce 

inaianificante por la baja calidad, lanae cortas, fibras nesrae. 

bajo rendimiento, etc. (Arbiza y col., 1991). La.e inverelonee 

sean 1netalacionee o equipa eon muy eimplee y económicae. Constan 

de un corral de tela de alambre y ein techo. Carecen de comedero.e 

o bebederos. All1 encierran el rebano por la noche. El pastor 

vive en una casilla diminuta ("rancho") al lado del corral. él 

miamo ea el duefto o al8l1110 de loe intesrantee de la familia, no 

ee contrata mano de obra en aeneral. A peear de lo austero de 
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eeta forma de vida el productor ee encuentro eatiofecho Y 

todoe afirmaron que vale la pena de disponer de su tiempo para 

deearrollar eeta actividad (Arbiza y col. 1991). 

Be aei. que se hace necesario seguir en el análisis de 

aietemaa y paear a la etapa siguiente; que ea el reconocimiento 

de aue bondades y factores que loa limitan. El presente trabajo 

pretende hacer un análisis de loa diferentes componen te e 

involucrados en la productividad de loa rebaños trashumantes, que 

como ya se e.notó, reeultan ner uno de loe puntos más impartnntea 

e interesantes de la producción ovina en el municipio de 

Xaletlaco~ 
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C>BJETIVC>S 

--OBJETIVO GENERAL 

Establecer la productividad en loa reba~oa ovinos 

trashumantes de Xalatlaco, Estado de México. 

--OBJETIVOS INTERMEDIOS 

a} Determinar la estructura promedio de cada rebafto 

.,, por eiatema. 

b) Batablecer la tasa de extracción de cada reba.fto y 

por eiatema. 

e) Determinar el crecimiento anual de loa rebaftoa. 

d) Realizar el análieie económico mediante el 

conocimiento de la relación insreao-esreeo en cada uno de loe 

rebaf'ioa. 
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MATERIALES Y METOJ:X>:S 

Locnliznc16n X Cl.1m.a..... Bl preeente trabajo se basa en el 

análisis de la información generada por productores ovinos 

localizados en el Hunicipio de Xalatlaco, Estado de México, el 

cual ee considerado como uno de loe más importantes en la 

producción de eeta especie. 

Geográficamente ee encuentra a loe 190 11· 02·· latitud 

norte y a loe 990 24" 50·· longitud oeste del Meridiano de 

Greenwlch. Ubicado en uno de loa rtnconea del valle de Toluca, 

donde comienza el aeceneo de la Sierra de las Crucee; por el lado 

aureete y a unos 40 kilómetroa, eo encuentra la ciudad de Toluca; 

hacia el noreste, a unos 60 kilómetroa, el D.F.; y a unos 50 

kilómetros, aproximada.mente, la ciudad de Cuernavaca, Horeloe. 

(D!vila, 1964) 

Limita con la población de AJuaco, D.F .• por eu lado 

oriente; al eureete, limita con la población de Huitzilac, 

Horeloe. Por este miemo punto, e6lo que máe hacia ol BUr. colinda 

oon el territorio del municipio de Ocuilán, Eetado de México, 

mientras que al eur, poniente y norte. limita con el municipio de 

Tianguietenco: Por el noreste ee encuentra con el municipio de 

Capulhuao, Ketado de México (D~vila, 1964). 

El Municipio posee una extensión de 7,850 ha~ 

caracterizada por una orosrafia muy abrupta, dada por cerroe, 

volcanes inactivadoe, 

entre loe 

barrancas y montafiao, con altitudee que 

clima f'luctúan 

cla.,ificado como 

2,600 3,120 menm. 

templado eubhúmedo, con 
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media de 16.3oC, y una precipitación anual de 1035 mm. La 

temporada de lluvias ee presenta durante loe meeee de mayo a 

octubre, mientras que la de heladas y eequias transcurre de 

noviembre a marzo (Dávila, 1984). 

Entre loe cerros con coniferae, existen valles cultivados o 

con ~aatizaleB, muy aptos para el pastoreo. Dominan loe pradoe 

con sramineae, algunas srueeaa y de eecaeo valor· para el ganado 

como loe zacatonee, pero t&mbién hay otrae de un alto valor como 

las Boutolpae ep.(Dávlla, 1984). 

B.e.ba.fi.a.a.- Para el estudio ee utilizó la información 

generada, ~n loe aspectos productivos, por cuatro rebaf\oe, loe 

cuales tienen poblaciones entre loa 30 a 140 animales, variando 

de acuerdo al sistema, 6poca. etc. 

Bn eu exterior, todos loa ovinos preeentan caracterieticae 

eimilaree entre si. dada la gran influencia de lee razas Suffolk 

y Hampehire, esta última en menor escala. En general eon knimalee 

grandes. con una altura a la cruz de 60 a 70 cm, y con peaoe 

aproximadoe de 60 a 70 ks. en lae hembras d6 cria. Loe 

eementalee, por lo general son de raza pura. dado el interés de 

loe sanaderos en mejorar aue animales (Arbiza y col., 1991). 

Al1mentoq10n.- El manejo nutricional ea simple, basado en el 

pastoreo de tierras comunales, ejidos, cam1noe, raetrojoe, v 

algunos cultivos. Se sacan a pastorear unae 10 horas diarias, con 

un rango de 8 a 12 horas. Todos loa reba~oe bajo estudio utilizan 

alguna forma de trashumancia. Dentro de E-ate eietema existen dos 

variantes, en la primera de ellae loe rebanoe ee mueven sólo 

entre doe territorios: en el pueblo, dunde permanecen le mayor 

parte del tiempo; y la(e) lasuna(e), zona a la que loe 



productoree conocen también como "planada", y donde permanecen 

desde los meeee de febrero o marzo, hasta finales de junio. 

Mientras en la eeaunda variante ee utilizan tres territorios: la 

montana (de agosto a noviembre). el pueblo (de noviembre 

febrero) y la "planada" (febrero a junio}. Loa territorios son 

utilizados asl en forma ciclica duritnto el afio para aprovechar 

loe alimentos dieponiblee en cada territorio (De Lucaa y col. 

1992} 

Beproducc16n.- El empadre ea libre en todoe loe caeos, 

permaneciendo loe sementales con las hombre.e durante todo el afta. 

La fertilidad, aunque variable, ee alta (80.7 X) y domina el 

parto único (1.24 de prollficidad). La mortalidad de corderos es 

reducida y da paca imPortancia. el deetete ee por venta o en 

forma natural (Arbizn y col., 1991; PArez y Vlllar. 1992). 

El estudio oe llevó a cabo de acuerdo a la metodolosia del 

enfoque de eietemne, para la recopilación de información y la 

caracterización de loe eietemae de producción. Se realizaron 

viaitae a cada productor en forma quincenal, recopilando 

información básica de la estructura del rebano. manejo y 

parámetroo product1voe, tales como: saetoe en medicamentos, 

deeparaeitantee, eequiladoree, pastoree, pérdidas Por muerte o 

extrav1o, ventas y comprae de animales, venta de lana y 

excremento, coetoe de renta de parcelae, etc. 

Retos rea1etroe corresponden a la faee del d1agn6etlco 

dinámico, coneiderado como una actividad lmpreecindlble para 

conocer la función e interacción de loe componentes del sistema. 

De loe datos obtenidos. ee analizaron loe correepandientes a loe 

parámetros productivos de cada rebafto y del eietema en general. 
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De loa cuatro rebaBoe eatudiadoe. dos Pertenecian al eietema 

trashumante con treo terrltorioa; mientras que loe otros doe 

permanec1an en un aietema trashumante de dos territorios. Retos 

reba~os fueron eeleccionadoa porgue presentaban caracteriaticas 

comunes a cada sistema. de acuerdo n lo ae~alado por Arblza y 

col. (1991) y De Lucaa y col. (1992). 

El estudio so llevó a cabo por dos periodos: 1990-1991 CA) y 

1991-1992 CB). cada uno de elloe abarca del mee de Asaeto de un 

ano, al mee de Asaeto siguiente. En el aietema de tree 

territorioa, con uno de loa rebaBoe ee llevaron a cabo lae doa 

evaluaciones, mientras Que en el otro solamente ee pudo llevar a 

cabo el primer periodo, dado que para el afto 1991-1992 se unieron 

doe rebaftoe y fue imposible diferenciar entre uno y otro loe 

aepectoe 

de loe 

económicos. En el oietoma de dos territorioe en 

rebanee, el periodo B quedo recortado haeta el mee 

una 

de 

Febrero, eeto ee, a loe eeie meeee, ya que no Quiso continuar con 

el seguimiento de eu rebano. El otro fue incorPorado a trabajar 

con el grupo de inveetisación a partir del mee de Marzo de 1991. 

y por ello. el periodo de trabajo abarca de eeta fecha hasta 

Marzo de 1992. No hubo un seguimiento económico por m4e tiempo 

con eete productor, dado que dio nu rebano a "modiae". 

En virtud de laa variacionee Que exieten entre loe rebanas. 

no solo en cuanto al tipo de eiatema, sino también en cantidad de 

a.nimalee, invereionee realizadas, prácticas de manejo de cada 

productor, etc., ee conaidoró conveniente sólo una compar~ción de 

tipo eetadietico descriptivo entre loe rebanea, obteniendo loe 

porcentajes en aquellos pal'ámetroe que lo ameritaban; aei mismo. 



ee rea.11z6 la. prueba "t" para diferencias entre media.e muestrales 

( Daniele, 1967) . 

Loe parámetros evaluados fueron: 

-Betructura del rebaf'io 

Se tomó en cuenta la cantidad promedio de animales a lo 

largo de un periodo, y el porcentaje que representaban en el hato 

general, de acuerdo a lae e1guientea catesoriae: 

·Scmentalec 

•Hato reproductor (ouma de eemontalee y vientres) 

•Corderos 

Loe datoa eo preoDntan por medio de la eatadietica 

deecriptiva para obtener la estructura de cada uno de loe 

rebanee, de acuerdo al periodo de eetudio, y la estructura de 

rebafto promedio por aletema. 

A partir de loe datos ee determinó la relación 

sementalee:vicntreo dentro del hato reproductor. que ee describe 

por rebaf1o/periodo, promedio por ei etem--1 y promedio general. 

-Taea de extracción 

De acuerdo al rebaBo/periodo eetudiado. se tomaron en 

cuenta hembraa de deeecho y oordoroD vondidoo, para determinar 

eeta taea en relación al hato reproductor y al hato aeneral. de 

acuerdo a lae eiguienteo fórmulas, adaptadas a partir de la 

descrita por Daniele (1967): 

Taea de extracción No. de animales vendido6 
------------------------- X 100 

por hato reproductor No. de animales del hato 
reproductor 
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Taea de extracción No. de animales vendidos 
------------------------- X 100 

por hato general No. de animales del hato 
seneral 

También ee calculó la tasa de extracción promedio por 

sistema. 

No existió venta de sementales o corderos de desecho por 

parte de algún productor. 

-Tasa de crecimiento anual del rebafto 

Eeta ae determinó e6lo en loB rebaftoe l y 3 que tuvieron 

seguimiento por 2 perlodoe eubeecuentee, esta expresada en 

porcentaje y corresponde al aumento entre el níunero promedio de 

animales, tanto del hato reproductor como del hato Qeneral. del 

segundo periodo de estudio con respecto al primero. 

-Análieia económico de loe rebnftoe 

Se eotableció de la siguiente manera: 

a) Relación de insreeoa y osreaoe. de acuerdo al 

rebafto/periodo. deegloeando todas lae variantes encontradas y 

re~rtadae por loo productores. 

Loe conceptos de lnsreeo fueron: 

·Venta de animolee {corderoe y hembra6). 

·Excremento 

·L&na 

Loa conceptos de esreeo fueron: 

·henta de ejidoe ·Sal 

·Poso en parcelas ·PaetOl' 

•Suplementoe •Trabajo imputado• 

•llequila 

·Medicino. 



* este concepto ee refiere al valor que ee le concede al 

trabajo realizado por el dueño del rebaño cuando no tiene pastor, 

siendo él mismo el que se hace carso de loa animales. 

b) Utilidad (Saldo) obtenida por el productor. Esta ee 

determinó a partir de la relación 1ngreeo-egrceo, y ae calculó en 

tree rango o: 

·"l ai\o 

•al mes 

•por animal del hato reproductor al ano 

e) Interés seneradc por el capital comprometido. Rete ee 

calculó coneiderando como capital comprometido al costo ponderado 

de los animales del hato reproductor, y a la utilidad anual del 

rebafto como el interés generado por el capital. El costo 

ponderado fue de $400,000.00 (de 1992). Eate ee eetableci6 

promediando el precio do venta de (\I\imalea pertenecientes al hato 

reproductor (no de deeecho), y eo la cantidad considerada para 

este análisis. 

Para este ~partado, dada la eliminación de tree ceros en 

nueetra moneda a partir de enero de 1993, y el próximo aumento de 

lae relacionee comerciale8 con Ketadou Unidos y Canadá a pa1•tir 

de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. ae ha 

considerado pertinente expreear lae cantidades en miles de peeoe 

de 1992 para facilitar futurne comparaciones con loe nuevos peaoa 

(H$). aei como en dólares e.mericanoe (USD) al cambio promedio de 

eoe miemo ano, do.do Que ea una moneda de pocas fluctuaciones a 

nivel internacional. 
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IV- R.RSULTADC>S Y DISCUSION 

4-1- ESTRUCTURA DEL REDA;;;o-

En cuanto a eete parámetro, como ee aprecia en lae tablae 1, 

2 y 3, entre eiatemae no exie~en diferencias importantes entre 

loa porcentajea que representan dentro del rebaño cada categoria 

de animales¡ mientras que en laa gráf icae 1 y 2 ee muestra que 

eetadiaticamente no exlaten diferoncioo entrP. eietemae (P<0.025). 

aunque ei en el tamaBo de loe reba~oo. En todoe loe coeoe ee 

encontró quo el porcentAje de vientres nunca fue inferior al 70X, 

y el ranso va deede 70 haeta 79.SX con respecto al hato general, 

elendo esto superior n lo reportado por A~biza y De Lucae (1992). 

que analizando divereoe trabajoe marcan para la reslón boecoea 

del Estado de México un rango de 50 a 60~; mientras que Cuéllar y 

col. {1988) reportan para Rio Fria, en un d!agnóatico dinámico, 

tan eolo un 37.5% de ovejae adultea; Ordofiez y col. (1990), 

repartan para San Felipe del Progreso, entre hembroe odultae y 

reemplazos, un 51.6% de v!entroa; Valencia y col. (1978) y 

Carbajal (1979) trabajando en el Ajuaco reportan 52X y 61.lX de 

hembree reproductorae, respectivamente. 

Cabe eefialar que leo datoo actuales eon muy similares con 

loe que rePortan Orcaeberro y col. (1982) en este municipio, Ya 

que mencionan 77X de hembras, un 19% de corderoa y un 3X de 

eementalee; aei miemo, con lo que Pérez y Villar (1992) 

encontraron analizando 5 rebafioe en un periodo diferente, 

repartan 75.39X de ovejas de cria, 22.43% de corderos y 2.17~ de 

machee; lo cual prácticamente no difiere de lo que ee encontró en 

el presente estudio, ya que el promedio general para loe dos 



TABLll l. KSTRllCTURA DKL RKBA110 KN KL SlSTliMA TRA6HUHANTI! DK TRES 

TKBRITORJOS DK ACUKROO A RKBAllO/PKRIOOO: 

Cantidad Porcentaje en 
de a.nimelee el hato general 

REBAllO l. 

Pl!RIOOO A. 

Hato general 124 (123.95) 100.0 
Sementa.lee 3 ( 2.82) 2.4 
Vientres 92 ( 91. 72) 74.2 
Hato reproductor 95 ( 94.54) 76.6 
Corderos 23.4 

PERIODO B. 

Hato general 155 (155.26) 100.0 
Sementa.lee 2 ( 2.20) 1.3 
Vientres 115 (115.20) 74.2 
Hato reproductor 117 (117 .40) 75.5 
Cordero o 24.5 

RllBAllO 2. 

Pl!RIOOO A. 

Hato seneral 94 ( 94.10) 100.0 
Semen tale e 3 ( 2.66) 3.2 
Vientree 75 ( 75.07) 79.8 
Hato reproductor 78 ( 77.73) 83.0 
Corderos 17.0 

PROHl!DIO PARA XL SISTl!MA 

Hato seneral 124 (124.33) 100.0 
Semental e e 3 ( 2.66) 2.4 
Vientres 94 ( 94.00) 75.8 
Hato reproductor 97 ( 96.66) 78.2 
Corderon 21.8 
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TABLA 2. BSTRIJCTURA DKL RKBADO KN RL SISTRKA TRASHUHANTR DR DOS 

TERRITORIOS DR ACUKRDO A RRBAAO/PRRIODO 

Cantidad Porcents.jc en 
de anima.lea el hato general 

REBARO 3. 

PERIODO A. 

Ha.to general 36 ( 36.00) 100.0 
Sementa lea 1 ( 1.22) 2.7 
Vientres 27 ( 26.63) 75.0 
Hato reproductor 28 ( 27.85) 77.7 
Cordero a 22.3 

Pl!RIOOO B. 

Hato general 50 ( 50.37) 100.0 
Sementa lee 1 ( 1.37) 2.0 
Vientres 35 ( 34.37) 70.0 
Hato reproductor 36 ( 35.74) 72.0 
Corderos 28.0 

Rl!BA!lO 4. 

PERIODO B. 

Hato general 68 ( 87.73) 100.0 
Sementa lee 2 ( 2.06) 2.3 
Vientres 66 ( 67.66) 77.3 
Hato reproductor 70 ( 69.72) 79.6 
Cordero e 20.4 

PROMEDIO PARA EL SISTEMA 

Hato general 58 ( 58.00) 100.0 
Sementalee 1 ( 1.33) l. 7 
Vientres 44 ( 43.33) 75.9 
Hato reproductor 45 ( 44.66) 77 .6 
Cordero e 22.4 
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ESTRUCTURA DE LOS REBAÑOS 
COMPOSICION PROMEDIO 

PORCENTAJE 

SISTEMAS 

No exillten diferencian estadístican 
(P<O.~) 
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a1atemaa ea de 75.0BX de vientree. un 22.53X de corderos y un 

2.30% de sementales. En seneral la proporción de corderos aólo en 

loe picos de parición (que son doa durante el afio) el porcentaje 

ea más elevado, ain embargo, dado que oe presentan paricionea y 

ventas durante todo el a~o. el promedio se mantiene constante. 

Pérez y Villar (1992} resaltan el hecho de que se tiende a 

mantener una compaaición elevada de ovejas de cria, aumentando 

as1 el número de animalea productlvoa; lo cual hace que se 

conaidore hay una mejor estructura del rebafio con respecto a 

otraa localidadee, volviéndose máe rentable el aietema de 

producción. 

Rn cuanto aementalee, el porcentaje dentro del hato 

general varia desde 1.73 hasta 3.2%, siendo el promedio de 2.3X, 

muy cercano al reportado por Cuéllar y col. (1988) para loe 

rebafioe de Rio Fria. Al considerar la proporción de carneros por 

hembraa de crin, eetoe autorea encontraron que era de 5~4%, cifra 

que aparentemente cubre laa necealdadea reproductivaa de loa 

rebaf\oa. En éote estudio. la proporción máa alta alcnnzó el 4% 

(un rebaf\o del sistema de tres territorios). y la máa baja 1.73X, 

en el rebafio con mayor taaa de extracción {también de eate 

eietema.), mientraa el promedio seneral para loa doe aletemaa fue 

de 2.73X (tabla 3). El hecho de que el huto reproductor eea, 

en todoa loa caeoa. de caoi el triple que la cantidad de 

corderos, ea considerado por el grupo de inveetlgac16n como un 

indicador de que loa productores no mantienen a eotoe últimos por 

mucho tiempo. Bato coincide con lo observado durante el lapeo en 

que transcurrió el estudio, loa corderoa aon vendidos a la 

primera oportunidad, a veces hasta cuando tienen menos de un mee, 



TABLA 3. RKLACION SRHl!liTALBS:VIl!llTRl!S K11 LOS IUIBAllOS OVINOS 

TRASHUMANTKS 

Periodo Periodo 
A B 

SISTEMA DE TRES TERRITORIOS 

RllBA!lO l. 3.2" 1.73" 

RllBARO 2. 4.0" --- * 
PROHRDIO PARA BL SISTEMA 2.27 " 

SISTJ!HA DE DOS Tl!RRITORIOS 

RKBARO 3. 3.7 " 2.65 " 

RBBARO 4. --- * 2.94 " 

PROHl!DIO PARA BL SI S'l'1lliA 3.19" 

PROMEDIO GBNERAL 2.73" 

* No exiete el dato 

eiempre y cuando ee pague por elloe un precio que ee ooneidere 

jueto. A diferencia de lo que ocurre en Rio Fr1o donde. de 

acuerdo a González y Cuéllar (1991), loe corderoe permanecen con 

eua madree, forzando a un deetete "natural" entre loe 6 y 9 meeee 

de edad; con lo cual. aesún lo que ee~alan eatoe autores, el 

aneetro lactaolonal se alarga y 6ete reduce la productividad de 

laa hembras a lo largo del a~o. 

A las corderae de reemplazo loe productores lae tratan de 

incorparar al rebe'.1i\o de cri& cna1 de inmediato. Un productor 

ee~al6 Que las ovejas que dejó de un a~o si no le paren al 

o1su1ente laa vende. Eeto hace que el rebano de cr1a ee lllllntensa 

en n1velee productivos que ae pueden conaiderar buenoe. 



4-2- TASA DE EXTRACCIOH 

Si se toma en cuenta la tasa de extracción nacional que 

reporta la SARH, del 23X para 1991. Xalatlaco ~e un área 

sobresaliente en la producción de ovinos, puea la tasa mínima de 

extracción que ee encontró fue de 55.31%, y el promedio por 

sistemas oscila entre el 62 y el 70% de acuerdo al hato general, 

no encontrándoee diferenciae significativas (P<0.025) (tabla 4 y 

sráfica 3). Esto eetn directamente condicionado por la gran 

cantidad de animales que son vendidos, no sólo ovejas adultas, 

sino borregos Jóvenes, lo cual puede observarse en la tabla 5. 

Reto representa un porcentaje muy superior al 16.3% de animales 

vendidos al afta en relación al número de adultos en Rio Fria 

(Orcaeberro y col., 1982). 

Deetaca sobrem&nera la alta taea de extracción en el Rebaf\o 

l. debido a la mayor cantidad de animalee vendidos, que 

correspondió a 99 y 11.6, en relación al nWoero de anime.lee del 

hato reproductor, que fue de 95 y 117 pera loe Periodos A y B 

respectivamente. 

De manera similar. aunque no en la misma magnitud. ocurre en 

el Rebaf\o 3 que durante el Periodo A y B (6 meeee) ee vendieron 

22 y 21 a.ni.malee en relación a 28 y 36 animalee reproductores. 

Beta podria atribuirse al factor humano, dado que eetoe reba.fioe 

eon atendidos directamente por el propietario, mientras que loe 

reeta.ntee son atendidos por segundas personas (pastor), vendiendo 

52 y 53 animales con respecto a 78 y 70 del hato reproductor d~ 

loe rebafioe 2 y 4 respectivamente. 
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TABLA 4. TASA DB BXTRACCION POR PKRIODO. DE ACUKRDO AL HATO 

GKNXRAL O AL HATO RKPRODUCTOR 

SISTEMA DE TRRS TERRITORIOS 

-REBA!IO l. 
Por hnto general 
Por hato reproductor 

-REBAl10 2. 
Por hato seneral 
Por hato reproductor 

-PROMEDIO PARA EL SISTKHA 
Por hato aeneral 
Por hato reproductor 

SISTBMA DE DOS TRRRITORIOS 

-RKBAAO 3. 
Por hato seneral 
Por hato reproductor 

-Rl!BAllO 4. 
Por hato general 
Por hato reproductor 

-PROMBDIO PARA EL SISTRHA 
Por hato general 
Por hato reproductor 

•No hay información diDponible 

Periodo· 
A 

79.83 
104.21 

55.31 
66.66 

61.ll 
76.57 

----- * ----- * 

Periodo 
B 

74.63 
100.86 

----------
69.98 
90.65 

72.00 
100.33 

60.22 
75.71 

62.60 *** Bl.62 *** 

* * 

** ** 

**Beta productor contaba con 15 corderoe en el mee de 
febrero que pcd1an eer vendidos. y pror ello se tomaron en 
cuenta para calcular las taeaa de extracción de eete periodo. 
La taea para loe 6 meeee ee de 42 y 58.33 X por hato general y 
por hato reproductor, reepectivamente. 

***Tomando en coneideraci6n lae taeae de extracción de 42 y 
58.33 % para el rebaflo 3, el promedio para el nietema de dos 
territorioo, deecenderia a 52.80 y 67.93 % por hato general y 
por hato reproductor reepec~ivamente. 
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TABLA 5. Vl!NTAS DK OVEJAS DK DKSI!CHO Y CORDKROS DK ACUKRDO A 

RKIWIO/PKRIODO. 

PERIODO 
A B 

CONCl!PTO 
Anima lee % en el Anima lea % en el 
vendidos rebaf'\o vendido e rebaíl.o 

de cria de cría 

RKBAAO l. 

Hembra a 27 28 
Cordero e 72 88 
Total 99 104.21 116 100.86 

RRBAAO 2. 

Hembra e 27 -- * Corderots 25 -- * Total 52 88.66 - * 
RRBAAO 3. 

Hembra e 2 3 
Cordero a 20 18 ** Total 22 78.57 21 58.33 

RllBARO 4. 

Hembra e -- * 22 
Corderos -- * 31 
Total - * 53 75.71 

* No hay inf ormaoión dicponible 

**Rxieten para eete periodo 15 corderos m4e. que repree.entan 
para el productor una entrada monetaria mayor. 

4.3. CRECXHXEHTD ANUAL DE LOS REDA_,S 

De loe rebafioe en loe que e~ cuenta con la información de 

los dos periodos, ee encontró en cuanto a crecimiento anual, un 

aumento en el número de animales mayor al 20X en ambos caeos 

(tabla 6). Eeto difiere de la información a nivel nacional, que 

sef'\ala un estancamiento d~ la pablaoión ovina (Arbiza y De Lucae, 



1992 y De Lucaa, 1991). 

Loe productoree de eetoa rebafioe, dejaron una gran cantidad 

de corderas para reemplazo (en el rebaílo 1 fue superior al 30 X), 

hecho que determina que aunque ee vende una cantidad elevada de 

hembras del hato de cr1a, el número del miemo nunca decrece, sino 

todo lo contrario. También con eeto ee logra mantener ovejas con 

edades inferiores a loe 5 aftoe, eate rango de edad productivo ya 

habla sido eefialada por Orcaeberro y col. (1982). Eete hecho fue 

comprobado en loe rebafioe de estudio, a loa cuales ee determinó 

la edad aproximada por el número de piezas dentarlae, 

encontrándooe que para el reba..Ho el prom~dio era de 3.16, para 

el 2 de 3.36, y para loa rebanee 3 y 4 el promedio fue de 2.9 

' anoa. Beta permite mantener una población de vientreo entre 2 y 4 

aftoe de edad, Que ee cu~ndo de acuerdo a Hernández y col. (1990). 

mayor eficiencia reproductiva presentan, alcanzando el pico de 

producción a loa 4 aftoe (De Luces, 1992). 

TABLA 6. CllllCIHI l!Nro ANUAL llll DOS llBBNlOS TRASllUlfANTBS DB 

XALATLAOO: 

RKBARO 1 RKBARO 3 

Hato ¡¡eneral 25.00 " 36.66 " 

Hato reproductor 23.00 " 26.57 " 
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4-4- AHALXSXS ECDHDMXCD DE LOS REDAÑOS 

En las tablas 7·, 8, 9, 10, 11 y 12, ee pueden observar loe 

reeultadoe del análisis económico deasloeadoa por reba~o/periodo. 

4.4.1.- Relación de Insreeoa y Egresos. 

Bn todoe loe caeos. la principal fuente de lngreeoo ee lo 

venta de animales, bien sean corderos o hembrea de desecho, 

aunque hay variaciones entre cual de loe doa tipas de animales 

con de mayor importancia, mientras para loa rebaftoa 1 y 3 fueron 

loo corderoe, para el 2 y fueron lae hembras de desecho. 

Cabe eeffalar Que eetoa dos últimos aon loe que presontnn lao 

tasae más bajas de extrncclón (66.89 y 75.71X en cuanto al hato 

reproductor, respectivamente). 

Bl excremento ee vende por carsae de aproximadamente 1 ton •• 

la cual ee junta en poco más de 2 meeee en loe rebaf\oa del 

eietema de tree territorios. a partir de lo que defecan loe 

anime.lee durante el tiempo que ee encierran. En el rebaf\o 3. dado 

el pequefto número de animalee. apenee lles~ a juntar doe carsae 

al afto; mientrae el rebaflo 4. no llega a juntar lae doe cargae al 

ano porque parte del excremento oe le queda al pastor como paga. 

Bl ueo que ee le da al excremento ee principalmente para el 

abonado de tierr&e asricolae. que alsunae vecea eon lae del 

propietario del rebano. 

La lana tiene un peeo poco importante dentro de la economia 

del productor. eu valor ee bajo y con variacionee entre cada 

6poca de esquila. En ocaeionee lo que ee pasa por el eequilado 

eobrepaea lo que ee puede recuperar al venderla. en otras el 
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esquilador ee queda con la lana como pago y, en menor porcentaje, 

los productores esquilan y venden la lana, con lo cual obtienen 

alguna ganancia. 

En cuanto a loe egreeoe, exieten 4 rubros que tienen 

relación 

renta 

directa con el aspecto de alimentación y eon: 

por el uao de lae parcelas ejidalea. 

pago 

pago 

de 

por 

de aprovechamiento de parcelas en loo alrededores 

Xalatlaco, euplementoo como maiz o avena que 

durnnte al¡¡ún tiempo en loa rebaf\oe 1 y 4, 

del pueblo 

y 

proporcionaron 

sal que ee 

proporciona principalmente durante la eatancia en el pueblo ~' en 

la montana, ya que cuando ae poetorea vn lae "planadas" o en la 

zanahoria no ee le proporciona a loe animalco. Rara vez ee 

aPortan ealoe minerales, sólo dos rebaf\oe (el 1 y el 4) lae 

proporcionó y ae ocupó un coetal de 20 kg eolo una vez durante el 

af'lo. 

La nutrición, que de acuerdo a Ur1be y col. (1991), ea el 

factor que limita una producción eficiente, en el caeo de 

Xalatlaco ae ha ealvado de una manera orisinal y que al parecer 

no requiere mejoras euBtancialee. La traehumuncia que ee lleva a 

acabo par loe productoree de eete municipio no depende eolo de 

los pastos Que crecen en loe vallea, alrededor del bosque y 

caminoe; sino que ee invierte para poder aprovechar loa eequilmoa 

aaricolae, tales como el muy ueual rastrojo de maiz, y el poco 

ul!JUal de la zanahoria que la cosechadora no extrae y deja en el 

campo. Bato permite alimentar una oveja con eu cria por sólo 2 o 

3 mil pesos (de 1992), o menos, ya que 6eto ee lo que ee paga por 

animal adulto al mee en lae parcelas ejidalee de las planadaa, y 

hay ocaeionee en las que ee paga lo correepandiente a 100 
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animales cuando ee tiene un número mayor (rebafto 1). 

Cuando en loe alrededores del poblado ee uean parcelas 

cultivadas con avena, se paga por ésta un poco menos del valor 

de las pacas, pero se puede aprovechar tanto la planta. el grano 

y el repelo que surja mientras no se vuelva a utilizar la 

parcela. 

Loe gastos par paator y trabajo imputado eon loe que 

representan el mayor egreoo de loe productores, situación similar 

a la que se reparta para el Ajueco (Carbajal, 1979) y pera Milpa 

Alta (Villa, 1980), en estos el gasto en pago de pastor 

representa 64.5X y 74.4X rnepectivamente. del total de 

invereionen. En Xalatlaco, en todoa loe rebanas, el pnso de mano 

de obra ya eea al paetor o al miemo duefto, sobrepasa el 50X del 

total de loe egreooe. 

Alao que hay que hacer notar ee que cuando el propietario 

no contrata un pastor, el aueldo de éete ea en eu propio 

beneficio y conetituye el trabajo imputado, el cual ee ha 

calculado en baee al eelario minimo vigente en el D.F. durante el 

periodo de estudio. El pago al paetor ea variable, y depende de 

cada caeo particular le form~. ln cantidad y el tiempo en que ee 

hará. Tlimbién hay que mencionar que loe reba~oe que contrataron 

pastor, eon loe rebaftoe que venden máe hembree de desecho que 

corderoe. y que tienen lae máe bajas taaae de extracción, ea por 

tanto un factor de una muy probable y aianiíicante impartancia. 

En cuanto a la esQuila, loa comentarios al respecto ya ee 

han hecho en el ap&rtado de ingreeoe por lana. Loe saetes por 

medicamentos eon sumamente variables. depende obviamente de cada 

propietario, algunas vecee ee aplican doe deeparaeltantee que 



actOan contra el mismo grupo de paráeitoe, o ae vacuna dos o tres 

veces durante un periodo contra el mismo srupo de agentes. y al 

siauiente no ee aplica ninguna, etc. A pesar de eato, el grupo 

de 1nveetisaci6n no considera que aen muy elevado el gasto en 

eote rubro, aunque el padr1a adecunrae a un criterio médico para 

hacer máa eficiente la producción. 

4.4.2.- Utilidad obtenida por el productor. 

Para el propietario del rebano 1, Que es el que tiene mayor 

número de oveJae, y que presenta la mayor taea de extracción, la 

utilidad que le queda par dedicarse a la cria de ovinos, 

representa una percepción superior a loe doa y medio ealarioe 

minimoe en amboe periodoe de oetudio, eeto aparte del ealario que 

recibe por cuidar 61 mimno eu rebaf'lo. 

A loa propietarioe de loa rebaftoe 2 y 4, que paeeen un nümero 

de animales no muy dieimil (94 y 88 respectivamente), y lae máe 

bajas taeae de extracción, la utilidad que loe queda ea inferior 

a los doe aalarioe mlnimoo. En amboo caeon, la ectividad 

principal no ee la cr1a de ovinoe, para uno lo ee la ensorda de 

8anado vacuno y para el otro la docencia, complement6ndoee con la 

aaricultura. De ah1 que ee Prefiera pagar a un pastor para que ee 

haaa carao del rebano, ein perder con ello la utilidad que lee 

dejan loe ovinoe. 

En el caeo del rebafto 3. el propietario apenae empieza con 

la cria de ovejas. el no.mero de eue anim.alee ee pequefto, pero la 

taea de extracción ee de lae m4e altae. Durante el primer periodo 

de estudio el naldo ee neaativo, el ee viera friamente estarla 

perdiendo máe de un millón y medio de peeoe (de 1992), caeo 
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aimilar ea el que reportan Martinez y col. (1892), en el que el 

productor pierde más de dos millones de peeoe, situaciones ambas 

que desalientan a quien lo analice superficialmente. Sin embarso. 

en éste caso el productor no ha dejado de percibir su salario en 

forma del trabajo imputado, no importando que son pocas las 

ovejas que tiene que cuidar a comparación de loe rebanas 1. 2 y 

4. 

Para el segundo periodo aparte de eu salario en forma de 

trabajo imputado, recibe por utilidades caei el 80 X de un 

salario minimo. 

Un punto que pudiera servir de comparación entre loe rebafton 

es el ealdo anual por animal del hato reproductor, el ranao va de 

-$57,450.00 _hasta $157,240.00 {pesos de 1992), el Primero 

constituye el ealdo de pn rebafto que empieza, con pocoa anima.lea 

dentro de eu hato reproductor, m1ontrae el segundo correepande a 

un rebano ya establecido con 95 animales como hato reproductor. 

Sin embarso, no ee pu6de establecer una reala para loe rebaBoe 

traehumantea de Xalatlaoo, loe rebaf\on 2 y 4, ya eotablocidoe, 

con 78 y 70 animalee reepectivamente como rebafto de cria. 

preeenta un ealdo inferior {$74.520.00 y $96,400.00) al del 

rebaflo 3 durante el periodo 1991-1992, que con tan e6lo 36 

aniroalee reproduotoree obtuvo una utilidad anual de $124,900.00 

Por cada uno de elloe. oaei eimilar a la del rebano 1 dur~nte el 

miemo periodo ($138.800.00). Ae1 m1emo, entre viatemae no ee 

encontraron diferencias (p<0.025) en cuanto a la utilidad Por 

oveja de orla. 
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4.4.3.- Interée generndo por el capit61 comprometido 

Para el rebafSo 1, el interée que ee generó con respecto al 

capital comprometido en ambos periodos de eetudio fue superior 

al 30~. cifra muy arriba de lae taBa de interéo que ofrecian laa 

instituciones bancariae en los doe Di'ioe de estudio. Pero ademáe, 

el rebaí\o mantiene au valor real, dado que loa animalea euben de 

precio afio con ai'\o, y ee renuevan en un elevado porcentaje (por 

lo menee ol 30X de lae hembras aon reemplazadae a partir de lae 

corderas que ae quedan para tal efecto}. Y aün más importante, ea 

que se presenta un aumento del 25% de un periodo a otro del hato 

senero.l, y de un 23X del hato reproductor. Coneiderando todos 

eetoe factores unidos den una rentabilidad mayor al 50X con 

reBpecto al capital invertido. 

En el rebatlo 3 el interée aenerado ee nesativo con 

al capital comprometido (-14.36%), ~in embarso, no 

reepecto 

hay quo 

tomarlo e6lo deade eee punto de vieta, el rcbaf\o crece 38.88% en 

cuanto al hato general, y 26.57% en relación al hato reproductor, 

lo cual mapera el balance negativo de lao utilidedeo. de eeta 

forma ee puede considerar máa bien une 1nvere16n que una pérdida 

de capital. Cabe mencionar en apoyo a eeta idea, que al principio 

del seguimiento de eu rebai1o, con loe primeros corderos que 

vendió, compró cuatro primalae con el fin de aumentar eu rebano. 

Adem!e, durante este periodo estuvo percibiendo cierta cantidad 

de dinero por el trabajo de cuidar eue borrasca. 

Para el segundo periodo el interés generado por su reba~o en 

6 meeee (15.61%) ee superior ya a la taea de interés bancario 

(14.7% en el mee de enero de 1993). Junto a eeto, el reba~o ee 

capaz de pagarle eu ealario y, a parte, ee muy probable que 



mantenga au tasa de crecimiento par lo observado durante este 

periodo. 

En cuanto a loe rebanea 2 y 4 el interés generado con 

respecto capital comprometido (18.63% 24.10% 

respectivamente) supera a lo que podrían ganar ai tuvieran au 

dinero en el banco. Aei miamo. aunque no eetn determinado en este 

estudio existe cierto crecimiento en el número de animales del 

rebaf'io, y el porcentaje de reemplazos no ea tan grande como en el 

rebano 1, el acaoo del 20%, pero permite mantener el valor real 

de au rebaf\o. 

4ó 



TABLll 7. ANALISIS l!CONOHICO DRL llBÍlAllO 1 OORANTB KL PKRIODO 

. 1990-1991 

*INGRESOS 

Ventas de anima.lea 
corderoe(72} 
hembrae(27) 

Excremento 

Lana 

Total 

•EGRESOS 

Renta de ejidoa 

Pago de parcelas 

Suplementos 

Sal 

Trabajo 

Pastor 

l!equila 

Medicina 

Total 

*UTILIDAD ANUAL 

*SALDO Hl!NSUAL 

imputado 

*SALDO ANUAL/ANIMAL Dl!L 
HATO REPRODUCTOR 

*IHTl!RBS/CAPITAL COMPROMETIDO 

Valor de loa productos 
en milee de peaoa en dólares 

47 

(1992) ($3,100.00) 

12,970.00 
8,206.00 

1,600.00 

360.00 

23,156.00 

1,500.00 

1,200.00 

00.00 

160.00 

4,200.00 

ºº·ºº 
240.00 

900.00 

6,220.00 

14,938.00 

1,244.83 

157 .24 

36.15 :.: 

$4, 183.67 
$2,647.74 

$ 516.12 

$ 122.56 

$7,470.31 

$ 463.67 

$ 387 .10 

$ o.oc 

$ 58.06 

$1,354.84 

$ 0.00 

$ 77.42 

$ 290.32 

$2,651.61 

$4,818.70 

$ 401.55 

$ 50. 72 



TABLll 8. ANALISIS KOOll<ltflCO DKL RKllAl10 1 DURANTR BL PKRIODO 

1991-1992 

*INGRESOS 

Venta de animo.lea 
corderoe(88) 
hembrae(28) 

Excremento 

Lena 

Tot&l 

*EGRESOS 

Renta de ejldoe 
1 

Pago de pnrcelae 

Suplementos 

Sal 

Trabajo 

Paator 

Esquila 

Medicina 

Total 

*UTILIDAD ANUAL 

*SALDO MENSUAL 

imputado 

*SALDO ANUAL/ANIMAL DEL 
HATO ~RODUCTOR 

*INTl!Rl!S/CAPITAL COHPROHJ!TIDO 

Valor de loe productos 
en mllea de peeoa en dólsree 

(1992) ($3,100.00) 

16,480.00 
8,512.00 

1,600.00 

240.00 

26,832.00 

1,900.00 

1,500.00 

390.00 

200.00 

48 

5,400.00 

00.00 

ºº·ºº 
1,200.00 

10,590.00 

16,242.00 

1,353,50 

136.62 

34. 70 " 

$5,316.13 
$2,745.80 

$ 516.13 

$ 77.42 

$6,655.48 

$ 612.90 

$ 463.67 

$ 125.60 

$ 64.52 

$1,741.93 

$ 0.00 

$ º·ºº 
$ 367 .10 

$3,416.12 

$5,239.36 

$ 436.61 

$ 44. 76 
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TABLll 9. AllALISIS KCIOllOHlCO DKL RKBMO 2 DUllANTI! KL PERIODO 

1990-1991 

*INGRESOS 

Venta de animales 
Corderoe(25) 
Hembrae(27) 

Bxcreinento 

Lana 

Total 

*EGRESOS 

Renta de ejidoe 

Pago de parcelas 

Suplementoe 

Sal 

Postor 

Trabajo 

Kequila 

Medicina 

Total 

*UTILIDAD ANUAL 

•SALDO MENSUAL 

imputado 

*SALDO ANUAL/ ANIMAL DEL 
HATO RllPRODUCTOR 

*lNTKRl!S/CAPlTAL COHPROHllTIDO 

Valor de loe productoe 
en miles de pesos en dólares 

(1992) ($3,100,00) 

3,750.00 
8,280.00 

1,400.00 

216.00 

13,646.00 

1,200.00 

900.00 

00.00 

170.00 

5,000.00 

00.00 

396.60 

170.00 

7 ,632.60 

5,613.20 

484.43 

74.52 

16.63 " 

$1,209.68 
$2,670.97 

$ 451. 61 

$ 69.67 

$4. 401. 93 

$ 367.10 

$ 290.32 

$ 0.00 

$ 54.84 

$1,612.90 

$ 0.00 

$ 128.64 

$ 54.64 

$2,526.70 

$1,875.22 

$ 156.26 

$ 24.04 



TABLA 10. ANALISIS BCOllOHICO DEL RKBAllO 3 OORANTK KL PKRIOOO 

1990-1991 

•INGRESOS 

Venta de animales 
corderoa(20) 
hembro.e(2) 

Excremento 

Lana 

Total 

•EGRESOS 

Renta de ej idee 

Paso de parcelas 

Suplementoa 

Sal 

Pastor 

Trabajo imputado 

Hequila 

Med1c1nn 

·rotal 

•UTILIDAD ANUAL 

*SALDO MENSUAL 

*SALDO ANIJAL/ANIMAL DEL 
HATO REPRODUCTOR 

•INTERKS/CAPITAL COMPROMETIOO 

Valor de loe productos 
en miles de peeoe en dólares 

(1992) ($3,100.00) 

2,775.00 $ 895. 16 
460.00 $ 148.38 

500.00 $ 161. 29 

180.00 $ 58.06 

3,915.00 $1,262.90 

360.00 $ 116. 12 

600.00 $ 193.55 

00.00 $ º·ºº 
50.00 $ 16.13 

ºº·ºº $ º·ºº 
4,200.00 $1.354.84 

93.40 $ 30.12 

220.40 $ 71.10 

5,523.80 $1, 781. 87 

-1,608.80 -$ 516.97 

134.06 -$ 43.24 

57.45 -$ 16.53 

-14.36 " 
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TABLA 11. ANALISIS l!CONOHICO Dl!L RKBAllO 3 OORANTl! KL PKRIODO 

1991-1992 (6 m68CB) 

*INGRESOS 

Venta de animales 
corderoa(18) 
hembraa(3) 

Rxcremento 

Lana 

Totnl 

*EGRl!SOS 

Renta de eiiJidoe 

Pago de parcelae 

Suplementos 

Sal 

Paetor 

Trabajo imputado 

Eequila 

Medicina 

Total 

*UTILIDAD ANUAL 

*SALDO MENSUAL 

*SALDO ANUAL/ANIMAL DEL 
HATO REPRODUCTOR 

• INTERllS/Cf\Pl TAL COMPROl11lTIDO 

en 
Valor de loe productos 

miles de peeoe 
( 1992) 

4,100.00 
1,050.00 

600.00 

75.00 

G,825.00 

ºº·ºº 
700.00 

00.00 

60.00 

00.00 

2,700.00 

58.00 

58.60 

3,576.60 

2,248.40 

374. 73 

124.90+ 

15.64:l: 

en dólares 
($3,100.00) 

$1,322.58 
$ 338.70 

:¡; 193.55 

$ 24.19 

$1,879.03 

$ º·ºº 
$ 225.81 

$ º·ºº 
$ 19.35 

$ 0.00 

$ 870.97 

$ 18. 71 

$ 18.90 

$1,153.74 

$ 725.29 

:¡; 120.82 

$ 40.29+ 

+Proyección anual en baee a loa datoe dlsPonibles. 
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TABLA 12. ANALISIS BCONOHICO DKL RK11MO 4 IlURANTK KL PKRIOIJO 

1991-1992 

*INGRllSOS 

Venta de animaloa 
corderos ( 31) 
hembras (22) 

Excremento 

Lana 

Total 

*RGR!lSOS 

Renta de ejidoo 

Pago de parcelas 

Suplementos 

Sal 

Pastor 

Trabajo imputado 

Kaquila 

Medicina 

Total 

*UTILIDAD ANUAL 

*SALDO Ml!NSUAL 

*SALDO ANUAL/ANIMAL DllL 
HATO REPRODUCTOR 

*INTKRRS/CAPITAL COllPROMRTIOO 

Valor de loa productos 
en milea de peeoa en dólares 

(1992) ($3,100.00) 

5,690.00 $1,835.48 
6,320.00 $2,038.70 

400.00 $ 129.03 

136.00 $ 43.67 

12,546.00 $4,147.09 

200.00 $ 64.52 

00.00 $ º·ºº 
45.00 $ 14.52 

120.00 $ 38.70 

4,500.00 $1,451.61 

450.00 $ 145.16 

223.00 $ 71.93 

260.00 $ 83.67 

5,796.00 $1,670.31 

6,746.00 $2,176.76 

562.33 $ 161.39 

96.40 $ 31.09 

24, 10 X 
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V_ CONCJ:ÁJSIONES 

En el análieie de la estructura de loB reba~oa ee encontró 

que en todoe loe caaoe el número de vientrco ea muy superior en 

relación al de eementalea y corderos. lo cual hece que ae 

conaideren eetoa rebafioa de ti¡>e productivo. 

Se determinó que el porc~ntaje do anima.leo que eon vendidos 

con respecto al número de animalce reproductores ea elevado. lo 

que permite a au vez mantener, en t,érminoa s.enernlee para el 

o1atema traehumente, una alta taan de extracción (superior al 50% 

en todos loa caaooJ, no encontrándooo diferencias entre eletemee. 

I>eetnca también el hecho de que ee detectó, en relación de 

un af\o a otro, un crecimiento en loe rebafloe en el hato 

reproductor euperior al 25 %. 

Aunque existen aimilltudee en el manejo de loa e.nimalea, 

formas de venta, etc., dentro de loo e1etemae, loo conceptos de 

insreaoa y esreeoe difieren entre cada productor tanto en tipo 

como en proporción. 

En todoa loa caeoa el prod'J.ctor obt11vo benef1cioe económicoa 

reales, euperioree a loe que hubiera conseguido invirtiendo eu 

dinero en 1netitucionee bancarias. 

Se encontró que loe reba~oe eon cnpaceo de proporcionar una 

utilidad real al productor. aparte del sueldo por pastorear, 

cuando eu hato reproductor no ea menor de 35 animales. 

Bn cuanto al análiaie económico resultan eer sistemas fuera 

del tipo de "ahorro y autoconaumo" caracter1stlco de la zona 

boecoea del centro de México. 



Loa reeultadoe del preeente trabajo muestran que loe 

sistemas traehumantee que ae llevan a cabo en Xalatlaco. bien 

eea bajo su forma de dos o de trea territorios. son alt8lllente 

productivoa dentro de loa términos empleados en el presente 

estudio. 

5~ 
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