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RESLMEN 

El presente trabajo demuestra que en la comunidad de Sen Juan 

Tlacotenco,Morelos, existen las condiciones agroecológlcas para 

desarrollar una ganaderla ovina producllva bajo un sistema de 

explotación semi-Intensiva, pera lo cual, se requiere la aplicación de le 

tecnología que permlla el desarrollo de esta actividad sin el detrimento del 

medio ambiente. 

Primeramente se ldenUficeron todos los factores del medio ambiente y 

social de la comunidad y se fueron evaluando progresivamente, al ffnal de 

todos los aspectos se renejó que si existen las condiciones agroecológfcas 

y la tecnología apropiada pera la explotación de ra ovlnocullura, ya que es 

posible la producción de forrajes de excelente calldad, como la veza de 

Invierno y ra avena forrajera, los cuales perrnllen elevar la producción 

de le ovlnocultura. 

Una vez evaluados ros aspectos productivos, se pasó a la evaluación del 

proyecto desde el punto de vista económico-financiero por lo tanto, se 

tomaron en cuenta los siguientes Indicadores: relaclón beneficio costo, 

valor actual neto del dinero , la lasa Interna de retorno o también conocida 

como tasa de rentabilidad financiera y por úlllmo el Impacto social al ser 

un proyecto de desarrollo. 



El primer Indicador demostró que con la adquisición de 500 vientres y 20 

sementales a un plazo de amonlzaclón de 5 anos y a una tasa de lnterds del 

17.5 % para los crddllos refacclonarlos y 18.5 % para los de avro , se 

obtuvo una relación beneficio costo global, duranle la vida de evaluación 

del proyecto que fud de 1.15 , dsto demuestra que es aceptable la 

Inversión. 

El segundo Indicador demostró que al traer el dinero a velar presente, que 

vendrlan siendo los flujos de efectivo (dinero circulante}, de todos los 

anos en quo se evalúo el proyecto, el resullado fué poslllvo, es decir, el 

valor que llene un peso en el ano 9, actualmente llene un valor poslllvo, 

por lo tanto ésto Indica que la Inversión es viable. 

El tercer Indicador , la tasa de rentabilidad financiera fué del 32 % , este 

porcentaje resulló ser superior a la tasa de rentabllldad del dinero (lasa 

de Interés), por lo tanto, el proyecto es rentable. 

En el aspecto económico se demuestra que el Impacto social del proyecto es 

significativo, ya que permlle crear fuentes de empleo y logra mejorar los 

niveles de vida de los produelores al Incrementar sus Ingresos: además de 

que la recuperación del capital vra PRONASOL, se lnvenlrá en obras que 

beneficien a la comunidad. 



1. INTRODUCCION 

La ovlnocullura en Méxlcc, data desde la llegada de los espanoles y 

siempre ha accmpanado al mediano productor que ccntempla su actividad 

ganadera bovina ccn la ovina; de las especies de rumiantes que se explotan 

en México, es Innegable que los bovinos ocupan el primer lugar. Tan sólo 

en 1990 exlstfan treinta y dos millones cincuenta y cuatro mil cabezas 

(32 054 000) contra cinco millones ochocientos sesenta y tres mil 

(5 863 000) cabezas de ovinos; haciendo la conversión a carne en canal, 

la carne de ovino representa el 2.2 o/o del total de las dos especies 

(24 695 Ion. de ovinos contra 1 113 919 ton. de bovlno)(24), 

A pesar de que los bovinos representan la máxima producción de carne de 

rumiantes, éstos tienen el Inconveniente de que requieren mayor 

superficie para su manutención y pera poder satisfacer el requerimiento 

de materia seca en comparación con los ovinos. Además, los primeros han 

Incrementado su producción a través de la abertura de tierras forestales 

en las zonas tropicales, en cambio los segundos, abarcan todas las 

reglones, según la reza de que se trate ( pellbuey, raza Sulfolk etc.). 

Tradlclonalmenle la explotación de la ovlnocullura en Méxlcc se 

encontraba, en su mayoría, confinado a las zonas boscosas, bajo sistemas 

de explotaclón extensivas y con productores de escasos recursos 

económicos, encontrándose bajo estas clrcunslanclas el 70 % de los 

rebanes del pals; en estas ccndlclones los ovinos aprovechaban los pastos 



nallvos y los esquilmos agrlcolas da las reglones donde se explotan, siendo 

éstas la parte norte, noreste y en general todas las zonas montanosas de la 

República Mexicana y aclualmente las zonas tropicales astan aumentando 

su producción con la raza pelibuey. 

Dada las caracterlsllcas de explotación de la ovlnocullura a nivel 

nacional, ésta ha experimentado un decremento, observándose que en la 

década de los 70"s, la existencia de cabezas de ovinos se mantuvo en 

promedio a los siete millones ochoclenlos cincuenta mli (7 850 000) y a 

pMlr de la década de los 80's, la población bajó a cinco millones 

ochocientos mil cabezas (5 800 000). Este decremento a nivel nacional 

ha sido provocado por dllerentes factores, tanto de carácter técnico, como 

económico y social; dentro del primero, se puede mencionar la baja 

calidad genética de los rebanas, falla de especialización en la actividad, la 

no transferencia de tecnología; en cuanto al segundo, es la falla de apoyos 

económicos por las Instituciones oficialas y la Banca; el tercero, es por el 

mlnllundlsmo y la falta de organización de los productores. 

Ante esta situación, la demanda de cama de ovino para abasto no ha sido 

satisfecha con la producción nacional, ya que de las 60 144 toneladas que 

se requieren, sólo se ofertan 27 872 toneladas, teniéndose que Importar 

alrededor de 32 272 toneladas, que representa el 54% del consumo 

nacional, con un valor aproximado de 258 millones 176 mil nuevos pesos 

(S.A.R.H.-D.G.E.-1993). Por todo ésto, es fmperalfvo que a la 

ovlnocultura se le de un giro para Incrementar la oferta a través de la 



aplicación de le tecnología, transformando le ecllvlded en un negocio 

rentable pare aprovechar en forme eficiente el potencial producllvo 

agrícola de les reglones en donde se lleve e cabo este acllvlded y asl poder 

coadyuvar a la no emlgracJón del campesino a las zonas urbanas. 

En 1992, el pals contaba con une población ovina de 5 705 111 cabezas y 

el Estado de Morelos, tenla una existencia de 36 168, representado esta 

cifre el 0.63 % de la producción nacional, mollvo por el cual, es 

Imperativo que le ovlnocullura en este Estado de un giro para pasar de 

un sistema de explotacrón extensiva a una seml-lnlenslva o Intensiva 

,pare Incrementar le producción que el país demande, ya que la zona en 

donde se explota este especie es en la parte norte del estado, abarcando los 

municipios de: Hultzllac, Tepozllán, Tlalnepanlla, Totolapan, Oculluco y 

Tetela del Volcán; estos municipios se encuentran enclavados en la zona de 

reserve ecológica, conocida e partir de 1988 como "Corredor Blotóglco 

del Chlchlnautzln", además, de que es la reglón donde se recargan los 

mantos acuíferos de la parte centro y sur del estado, que son explotados 

con fines agrlcolas o turlsllcos por lo que el recurso suelo, egue y planta, 

se deben utlllzar en forma eficiente y no propiciar el deterioro 

ecológico con una ganaderla extensiva. 

Por las razones antes expueslas, la zona norte del Estado de Morales es 

apta para la explotación de la ovlnocullure y no como actualmente se 

viene realizando con ganado mayor. Esto es posible e través de la 

organización, con ello, obtener los crédilos necesarios para la explotación 



ovina, actividad que ademas de ser producllva, permlle crear fuentes de 

empleo, tan necesarios en nuestro tiempo. 

En la comunidad de San Juan Tlacolenco, per1eneclenle al municipio de 

Tepoztlan, More los, exlslen áreas denlro del bosque que eslan abler1as al 

culllvo; pero que en la aclualldad no se explolan, teniendo éslas un 

polenclal producllvo para el eslableclmlento de culllvos forrajeros de 

excelente calidad, para el desarrollo de una ovlnocullura lnlenslva o semi 

-lnlenslva y con el 01orgam1en10 de un crédllo relacclonarlo, es facllble 

el desarrollo de esla especie y asl poder aminorar la lmpor1aclón de 

ganado ovino del exlranjero e Incluso poder exporler al exlerlor, 

corderos que es muy aceplable en olras cullures(1) y asf poder ser una 

luente de divisas para nueslro pals. 



2. OBJETIVO 

Elaborar un proyecto productivo de ovinos productor de carne, bajo un 

sistema de producción seml·lntenslvo. 

3. HIPOTESIS 

En la comunidad de San Juan Tlacotenco, existen las condiciones 

agroecológlcas para el desarrollo de una ovlnocultura rentable, que 

favorece el desarrollo socloeconómlco de la reglón. 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4. 1. Factores Flslcos. 

4.1.1. Locallzaclón. 

La comunidad de San Juan Tlacotenco, es una ayudanlla del municipio de 

Tepozllán, Morelos,(flg. 1) ubicada en la parte norte de esta entidad 

federativa, enmarcada en las siguientes coordenadas geográficas: a los 190 

oo• 42" y 190 01 • 19" de latitud norte; 990 os·os• y 990 06' 12• de 

longitud oeste, con una altitud de 2360 m.s.n.m. (12), 

4. 1.2. Limites. 

Esta población cuenta con una superficie de 12070 ha., cuyas collndanclas 

son las siguientes: al norte !Imita con la llneR divisoria entre el Estado 

de Morelos y el Dlstrllo Federal, al sur con la cabecera municipal de 

Tepozllán y Santa Calarlna Marlaca, municipio de Tepozllán, al este con 

la comunidad de Santo Domingo, municipio de Tepoztlán y al oeste con la 

población de Coajomulco, municipio de Hullzllac, Morelos,(12) (ver flg. 

2). 

4.1.3. Clima. 

La comunidad de San Juan Tlaco1enco llene una temperatura media anual 

de 15.7 oc (periodo de 10 anos), una mlnlma de 10.3 oc y una máxima de 





'º 
FIGURA 2 CROQUIS DE SAN JUAN TLll.CO'l'ENCO 
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.21.0 •Q. La preclpllaclón media anual es de 1635.8 mm. Dlslrlbuldo en 

los meses de mayo a octubre, prlnclpalmenle(26). 

Dadas estas condiciones, el clima que Impera en esta comunidad, según la 

claslflcaclón de KOppen modificada por Garcla E. (1978) es: C w b 1 , 

considerado como templado subhllmedo con lluvias en verano, verano 

fresco, con poca oscllaclón de las temperaturas medias mensuales. 

4.1.4. Hldrografla 

El Estado de N'.orelos en su tolalldad, se encuentra enclavado en la reglón 

hldrológlca conocida como RIO BALSAS, con una superficie de 4958.22 

Km2. Este territorio esta dividido en tres cuencas que son les siguientes: 

cuenca del rlo Balsas·Mozcala, con una superficie de 1,66 Km2; cuenca 

del rlo Atoyac, con 1653.17 Km2 y la del rlo Amacuzac, que abarca la 

mayor parte del Estado de Morelos con una superficie de 3303.39 Km2. 

La cuenca del rro Amacuzac se encuentra subdividida en seis subcuencas, 

siendo éstas la del rlo abajo Amacuzac, rlo Cuautla, rlo Apatlaco, rlo Allo 

Amecuzac y el rfo Yautepec; este último, es en donde se encuentra 

localizada la zona para el presente trabajo, contando con ague permanente 

en su corriente. 
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4.1.5 Flslogralla. 

La entidad federativa de Morelos, cuenta con dos territorios flslográflcos 

blén dellnldos, una que es la provincia del eje Neo·volcánlco, que abarca 

la parte norte y este del Estado (que es donde se ubica el presente 

proyecto), caracterizada por ser una masa de rocas volcánicas, Integradas 

en slerras1 fajas de rocas lávlcas. conos dispersos o en enjambres y 

volcanes de basalto, asl como depósitos de arena y cenizas: en esta 

provincia se encuenlra el •corredor biológico del Clchlnautzln", que 

abarca el 44.45 % de la superficie total del Estado. La segunda provincia 

forma parte de la Sierra Madre del Sur. 

4.1.6. Topogralla. 

En general todo el Eslado, presenta una topogralla variable, pero en la 

zona norte del Estado, que es donde se localiza la comunidad de San Juan 

Tlacotenco, está caraclerlzada por ser accidentada, con pendientes 

variables que va del 3 al 30 %, con geoforrnas de terrazas de monte y 

laderas de loma.En el slilo donde se establecerá el módulo, tiene una 

pendiente que va del 3 al 6% para las paresias que son aptas para el miz, 

la avena y la veza de Invierno; donde supera esta pendiente es apta para la 

siembra de pastos. 
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4.1.7. Suelos. 

En toda la superficie territorial de la comunidad se encuentran dos clases 

de suelos, de acuerdo a la claslficaclón de la FAOI UNESCO (1970) y éstos 

son: Andosoles húmioos, caracterizado por ser suelos obscuros derivados 

de cenizas vok:Anlcas, teniendo el lnconvenlenle de ser ácidos, fljar los 

fosfatos, de topografla accidentada y ser fácilmente eroslonables, por lo 

que, no es apta para le explotación egrlcola, su uso más apropiado es el 

forestal, asf como pastizales: la otra clase es lltosol, son suelos muy 

delgados ( menos de 1 O cm.), pedregosos, de topogralla accldentada. 

Por la lextura del suelo esta clasificada como media •2• ( franco 

arenoso); la fase en que se encuenlran varia de acuerdo a la Lalltud , ya 

que en donde se localiza la población es •pedregosa", y hacia la parte 

norte es LIUca (lecho rocoso enlre los 10 y 50 Cm. de profundidad). 

4.1.8. Vegetación. 

La población vegetal primaria esta compuesta por especies que 

caraclerizan a los bosques de clima templado, como son: la asociación de 

encinos ( Ouercus spp.) y otras especies, también se encuentran los 

bosques de pino y oyameles EJnw¡ li1212·• Allill ~ asociados con 

alias ~ fltlnll2lla. El eslrato hert>áceo que predomina en la zona donde 

se lleva a cabo el proyeclo, es el zacatón y olros paslos, de los géneros 

Mublenberala, filU2a, ~. ~ y .amaw.s.. 
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4.2. Factores Socloeoonómlcos 

4.2.1. Servicios. 

4.2.1.1.Carreteras.- La comunidad de San Juan Tlacotenco, se encuentra 

comunicada por una carretera vecinal ( en malas condiciones), que parte 

de la cabecera municipal do Tepoztlán, con una longitud de 6 Km. En la 

misma cabecera es posible la conexión con la supercarretera que va del 

Distrito Federal a la ciudad de la H. Cuautla, Morelos, asr también, es 

posible la comunicación hacia la ciudad de Cuernavaca, que es la capital 

del Estado, encontrándose ésta a una distancia de 25 Km. de Tepozllán. 

4.2.1.2.Ferrocarrll .- En ta misma comunidad existe una estación del 

ferrocarril (F.F.C.C.) que da el servicio de carga, cuyo recorrido es del 

Distrito Federal a la ciudad de Iguala, Guerrero. 

4.2.1.3.Correo.- Este servicio es proporcionado en la cabecera munlclpat, con 

una administración de correos, pero en ta comunidad se cuenta con el 

servicio de correspondenLla y venta de estamplllas. 

4.2.1.4.Teléfono.- En la población existe un teléfono particular con servicio de 

LADA., pero es di!lcll ta comunicación, en virtud, de que ta linea siempre 

se encuentra en mal estado. 

4.2.1.5. Electrlcldad.- Este servicio es proporcionado por la Comisión Federal de 

Electricidad, con caracterlstlcas de trifásica. En el lugar donde se 
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desarrolla el presente proyecto no se cuenta con este servicio, debido a 

que el sitio se encuenlra a una dlslancla de 6 Km. de la comunidad. 

4.2.1.6. Agua polable,· La población de San Juan Tlacorenco, no cuenla con esle 

servicio, aunque existe una red de dlslrlbuclón y la llnea de 

abas1eclmlen10 que parte de un pozo prolundo de la cabecera municipal; 

pero como exlsle una dllerencla de alrllud de 460 melros, el slslema 

sufre desperfeclos conllnuamenre. El vllal llquldo se obllene del 

almacenamlenlo en depósl!os de la cosecha del agua de lluvla y da algunos 

mananllales, asl como por medio de pipas. 

4.2.1.7. Salud.· En la comunidad se cuenta con un centro de Salud de la 

Secrelarla de Salubridad del Estado de More/os, que dá el servicio de 

consulta externa. los que son derechohablenres del IMSS o del ISSSTE, se 

llenen que trasladar a la cabecera municipal para recibir la arenclón 

médica. 

4.2.1.8. Educación .- En la población de San Juan Tlacorenco ex/sle una pre

prJmarla y una primaria; para los estudios de secundarla, media 

superior y superior, la población estudlanlll llene que trasladarse a la 
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cabecera municipal o a las ciudades más cercanas, como la H. Cuautla y 

Cuemavaca, Morelos. 

4.2.2. Población 

La comunidad de San Juan Tlacotenco, cuenta con una poblaclón total de 

1427 habitantes de los cuales el 50.55 % son hombres y el 49, 45 % son 

mujeres. La población económicamente activa es de 326 personas, 

distribuidas en los tres sectores de la siguiente forma: al primario se 

dedican 178 personas, al secundarlo son 23 y al terciario es de 125. Hay 

una población Inactiva de 601 personas. La diferencia que es de 500, 

pertenecen a fa población insuficientemente especifica , que son las que 

se dedican a difarente actividades no controladas. 

4.2.2.1.Mlgraclón.- Cabe destacar que en esta comunidad, existe bastante 

emigración hacia los paises del norte como los Estados Unidos de América 

y el Canadá trabajando como jomaleros temporales, representando el 9% 

de la población económicamente activa. Tamblen hay numerosas familias 

que han abandonado la población para asentarse en las ciudades , donde 

han encontrado una fuente de trabajo estable. 

4.2.3. Infraestructura agropecuaria. 

En la zona es escasa la Infraestructura egropecuarle, ya que la actividad 

primaria de fa comunidad es el cullfvo del nopal verdura, el cual, 



17 

comercializan en fresco directamente en el mercadc de ta ciudad de 

Cuernavaca y otros mercados aledanos, por lo que, se refiere a culllvos 

béslcos dejan de tener Importancia y su producción es nula. 

En cuanto a la ganaderla, la forma de explotación es extensiva, siendo 

ésta una actividad secundarla. En este rubro cabe destacar que en la 

comunidad se han construido dos ollas de agua con capacidad de 3000 m3. 

cada una de ellas, que sirve para captar el agua de lluvia, que 

posterlormenle es utlllzada para el ganado. 

4.2.4 Inventarlo agrlcola. 

La superficie agrlcola de la comunidad de San Juan Tlacotenco, se 

encuentra distribuida y su estado actual, según el canso agropecuario de la 

comunidad (1992), es la siguiente: 

cultivo 

Avena forrajera 

Malz 

Nopal 

Baldlos 

hectáreas núm. de productores 

35 35 

17 

64 

454 

17 

80 

300 

4.2.5. Inventario ganadero. 

estado actual 

sin cultivar 

sin cultivar 

cultivada 

sin cultivar · 

En en Municipio deTepoztlén, Moratos, existe una población ganadera de 

3322 unidades animal (u.a.) entendiéndose éste como el peso de una 
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vaca de 450 kg. Y de acuerdo al censo ganadero del estado (27), el 

municipio cuenta con to siguiente: 

especie núm. de cabezas factor de conv. unidades animal 

Bovinos C. 2880 0.9 2592 

Bovinos L 392 1.0 392 

Ovinos 2408 0.13 313 

Caprinos 194 0.13 25 

Total 4874 3322 

Y en la comunidad de San Juan Tlacotenco son 513 unidades animal, que 

representa el 15.4% del total municipal y cuya distribución se encuentra 

de la siguiente lonna: 

especie núm. de cabezas factor de conv. unidades animal 

Bovinos 

Equinos 

Mular 

364 

60 

30 

Ovlnocaprinos 60 

Total 514 

.9 

1.25 

1.25 

.13 

328 

75 

37 

513 

En relación a la población ganadera del munlclplo,lo que cuenla fa 

comunidad en cuestión no es muy slgnlncallvo; pero a la superficie 

dedicada a la ganadarla, sf lo es, ya qua Ja mayor parte del !errllorlo de 

esta comunidad es forestal. 
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4.2.6. Inventarlo forestal 

La comunidad cuenta con una superficie forestal de 11 000 hectáreas 

arboladas, con especies maderables de pino (Plnus spp. }, oyamel Ablwl 

CllÜQ{gü, encinos Qww;¡¡s lillJ2., asl como arboles que son ullllzados para 

combustible en las cocinas de los lugarenos, como el elle ~lillJ2. 

4.3. Aspectos Técnicos Productivos. 

4.3.1. Uso actual del suelo. 

La zona donde se encuentra asentada la población, la superficie agrlcola 

dedicada al cultlvo, se encuentra ocupada totalmente por el nopal verdura 

(64 ha.), no asl en la parte norte de la comunidad donde se localiza el área 

forestal, se encuentra Inmersa la superficie agrlcola apta para otros 

cultivos como son: la avena forra)era(Mluia s.alllul, malz Zllal!lm, papa 

li121anJ¡m.1.U.b.a!D..sJJ , haba .'lll:l.a. lab.a., trigo Irl.llm o!!!clanarum , 

chlcharo flil.ID. illJY.llill. y también pastos lnlroducldos del género 

l.l2lluJn • En esta zona, la mayor parte de la supertlcle se encuenlra ociosa 

con una superficie de 506 hectáreas. 

4.3.2. Indice de los coeficientes de agosladero. 

El área de agostadero de la comunidad, se encuentra en la parte norte 

con)untamente con el bosque, con una superficie de 500 hectáreas y cuyo 

Indice de coeficlonle de agostadero es de 2.9 hecláreas por unidad animal. 

Cuando escasea el forraje disponible en el área de agostadero, los 
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animales consumen la vegetación que surge en la zona boscosa, siendo 

principalmente el zacatón Muhlenbemla :¡¡¡ • y del género flrl2m.lla 

4.3.3. Sistemas de producción 

Los sistemas de producción astan determinados por las condiciones 

socloeconómlcas y pollllcas, además de los factores ecológicos. 

4.3.3.1.Slstemas de producción agrlcola.- Los sislemas de producción, también 

llamados agroslstemas, que es una modificación del ecosistema hecho por 

el hombre. En México, existen tres sistemas de producción agrlcola: La 

tradlclonal, la moderna y una !arcara, que es translclonal entre ambas. 

La tradicional llene bajo nivel tecnológico y es un producto hlstórle<> del 

conocimiento del hombre sobre su medio, con pocos Insumos del exlerlor, 

la mayor parte de éstos los toma del medio que lo rodea. Este sistema por 

su estructura esta compuesto por multlcultivos. 

El sistema de producción moderno, llamado también Intensivo, está 

caracterizado por el uso de Insumos de fuentes externas como son: 

maquinaria, fertllizantes, productos qufmlcos, semilla mejorada y la 

apllcaclón de conocimientos de la ciencia agronómica. Por su estructura 

esta compuesta por unlculllvo (un sólo cultivo con rotación en cada 

ciclo), o monocultivo (un sólo cultivo permanente). 

Existe un tercer sistema, que es Intermedio entre ambas llamado 

translclonal, el cual, utiliza algo de energía de fuentes externas, pero en 
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poca escala y también hace uso de la que el medio le proporciona en el 

lugar donde se lleva a cabo. 

En la comunidad de San Juan Tlacotenco, se practica el sistema agrícola 

Intensivo, con un monocultivo que es el nopal verdura ,ya que esle 

cultivo es perenne y requiere la aplicación de grandes cantidades de 

materia orgánica. 

4.3.3.2.Sls!emas de producción pecuaria.- En la producción pecuaria, 

también so manejan sistemas de producción y en el caso de los ovinos, 

son dos sistemas que predominan en México; el sistema Intensivo o 

estabulado y el libre pastoreo o transhuman!e. El primero, se puede 

localizar en la reglón centro del pals, dedlcandose a la producción de ple de 

crla, ptlnclpa!mente de tas razas de cerne y lana ,en el trópico hómedo se 

produce bajo este sistema, la raza pelibuey, que as productora de cerne; 

el segundo es pracllcado en la parte norte, noreste y en las zonas 

montanosas de México. El slslema exlenslvo, según Romero {1992), 

Indice concentración o densidad baja de ganado por unidad de área, 

recorriendo trayectos de terreno relallvamente grandes. además, de que 

la aplicación de técnica en los rubros de sanidad, nu1rlcl6n y manejo se 

aplican en mlnlma parte. El slslema de producción que se practica en la 

ganaderia de la comunidad de San Juan Tlacatenco, es ta extensiva clan por 

ciento. Esto es debido a varios factores, enlfe ellos, se cuenta la no 

organización de los ovlnocuttores, que por ende no sen sujetos de crédllo, 
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ya que hasta la fecha no sa ha proporcionado ningún crédito al subsector 

pecuario de la comunidad. 

El sistema Intensivo o estabulado es el que aplica las últimas novedades 

tecnológicas en la producción y el suministro del alimento es 

proporcionado directamente a los anlmales(2B), siendo éste lo suficiente y 

nutritivo, sin que el rebano tenga que desgastar energla para obtenerlo, 

también, se programa todas sus actividades para la prevención de los 

sucesos tanto en el aspecto nutriclonal, de sanidad y de manejo; es decir, 

balancear perfectamente la dieta de los animales: tener un parograma 

definido de vacunación y desparasltaclón, asr como aplicar vitaminas 

cuando los animales no astan consumiendo forraje verde; en cuanto al 

manejo se lleva un programa de los apareamientos (o Inseminación 

artmclel), destete oportunos y separación del rebano de acuerdo a la edad 

de los anímales. 

4.3.3.3.Slstemas de producción foreslal.-En Méxlco,el subsector foretar los 

sistemas de producción no astan blén definidos, ya que no se practica la 

sllvlcultura, sólo se hace cosechas ordenadas en !lempo y espacio de los 

árboles que han alcanzado las dimensiones comerclales(21), estas cosechas 

forestales se llevan a cabo en dos grandes etapas: Una que es el periodo, de 
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cortas Intermedias y la otra que es el periodo de regeneración. El 

primero, se refiere a una serle de cortas parciales a diferentes 

lnteivalos, con el fin de mejorar el desarrollo, la composición y calidad 

de la masa;las más conocidas de eslas prácticas son: los aclareos, las 

corlas de saneamiento, las de mejoramiento, las de llberaclón y las de 

podas.El segundo periodo, consiste en la cosecha de ros árboles que han 

llegado ar finar del turno, pero asegurando también la regeneración o 

eslableclmlento de una nueva masa forestal; la coseche se puede llevar a 

cabo bajo cuatro métodos que son: corta única o matarraza, árboles 

padres, cortas sucesivas y cortas de seleccfón, este último conocido 

también como método mexicano. 

En la comunidad de San Juan Tlacotenco, no se esta llevando nlngun Upo de 

aprovechamiento, encontrándose un polenclal económico enorme on esto 

recurso natural.el cual, está subutlllzado. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Como en toda actividad productiva, la organización es de vllal Importancia 

para que las etapas de un proyecto se ejecuten en el tiempo y el espacio, 

por ello, se plantea la necesidad de que este proyecto se lleve a cabo en un 

grupo reducido de produclores, que se dediquen a la ovlnocultura (10 

elementos) y con una superficie agropecuaria blén definida, en la cual se 

apliquen las lécnicas necesarias para que la ovlnocultura sea una actividad 

rentable en la comunidad. Esta organización será un módulo de validación 

y transferencia de tecnología, asr como, de desarrollo económico que 

mejore las condiciones de vida de los lntegranles y sirva de ejemplo hacia 

los demás productores. La organización que se propone para que los 

productores sean sujetos de crédllo, es la de una "Sociedad de Producción 

Rural" (prevista en la nueva legislación agraria), quien podré utlllzar la 

poca Infraestructura exlslente en la comunidad conslrulda para la 

ovlnocultura y que se encuentra ociosa. 

Este proyecto, tiene como finaHdad la producción de cerno de ovino en 

explotación semi-Intensiva, bajo las condiciones que prevalecen en la 

comunidad, esto es, para aprovechar al máximo la Infraestructura como 

son: una olla de agua ( represa Impermeabilizada con hule bulllo), cuya 

capacidad de almacenamlenlo es de 3000 m3, Ja cual, puede sostener hasla 

2700 cabezas de ovinos en 180 dlas de estiaje. Asl también, un cobertizo 

de 600 m2 construido con madera y lámina galvanizada, pero que es 
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posible su ampliación al doble ya que se cuenta con el material para su 

construcción. 

El Inicio del presente proyecto será con 500 ovinos de ple de erra de ta 

raza Suffolk, establllzándose en 1000 a 1200 cabezas; el motivo de 

eligir esta raza es porque es la más Idónea para el objetivo del presente 

proyecto, además, de que es netamente productora de carne y este fin 

tiene mejores perspectivas en la reglón, debido al gran centro de 

consumo tan cercano que se tiene, como es el Distrito Federal y a ta 

aceptación de este produclo cárnico en la mayoría de los consumidores en 

forma de barbacoa. La superficie necesaria para satisfacer la demanda de 

forraje es de 50 hectáreas, mismas que se estableceran con los siguientes 

cufllvos bajo el sistema rotacional: Avena forrajera, Veza de Invierno, 

Mafz forrajero, Aya grass anual y Haba, este último servirá también 

como mejorador del suelo, al ser de la famllla de las leguminosas, las 

cuales Incorporan nitrógeno atmosférico al suelo y por ende elevan ta 

fMllldad del mismo. 
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5.1. Análisis del Proyecto 

En Ja comunidad de San Juan Tiaoolenco, exlsle un área de agostadero de 

500 hectáreas, cuyo Indice de agosladero es de 2.9 ha. I u.a .. en las 

cuales, sólo se pueden soslener 172 unidades animal y el censo arroja un 

Jolal de 513 u.a., por lo que, se observa un déficlJ de forraje dlsponlble 

en los potreros. Es por eso, que este proyeclo eslá sustentado en la 

producción de forraje, para cubrir las necesidades que Jos ovinos 

demanden y será suficiente para ello, una superficie de 50 hecléreas. 

Por las condiciones agroecológlcas, es propicio el culllvo de pasllzales o 

culllvos forrajeros de rápida cobenura como es la avena ~ s.a.lh!a. 

con ello se evllarla Ja erosión hldrlca, ya que los suelos donde se ejecutará 

este proyecto son susceplibles al fenómeno antes mencionado. 

Las condiciones cllmállcas de Ja comunidad son Ideales para explotar una 

especie animal más chica que el ganado bovino, ya que al lener una 

Jemperaiura media anual de 15.7 oc, la cual, es propicia para el 

desarrollo de ovinos ( llg. 3) 

La distribución de la lluvia en la reglón donde se llevará a cabo el 

presenle proyecto es de mayo a octubre, exlsllendo seis meses de sequra 

(fig. 4), por Jo lanlo, para poder abrevar el ganado, se llene que cosechar 

el agua de lluvla a través de reclplenles como son las ollas de agua; que es 

la lnlraes1ruc1ura hidráulica que el proyecto ullllzará. El consumo de 

agua que los ovinos demandan es menor, en comparación de una especie 

mayor. en una relación de 1 :9. lo que permile, tener mayor beneficio 
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con el agua capteda. 

Ademés , los ovinos alcanzan su tamana comercial a las 6 u 8 meses, can 

un pesa promedia entre 40 a 50 kg.; pera en la comunidad, las pocos 

ovinos que existen alcanzan este pesa al ano, debida a que los animales se 

alimentan en forma deficiente y al ser criollos su rendimiento es menor, 

ademés de que el manejo es Inadecuada. 

Entre los productores de la comunidad, no existe la organización para la 

explotación pecuaria; sin embarga, hay el Interés de algunos 

avtnocullores para agruparse y ejecutar el presente proyecto ya que la 

explotación ovina requiere de organización, par el confinamiento y 

manejo, por tal motivo, la necesidad de cumplir con estos requerimientos, 

saré necesaria la organización para el buen exlto de la explotación ovina y 

ademés poder ser sujetos de crédito. 

La avtnocullura es una actividad donde los beneficios se repartan en pocas 

anos, para ello sólo se requiere Infraestructura menor como son: 

cobertizos, comederos y abrevaderos de madera, esl como la sala de 

parideras que serla del mismo material, este recurso maderable debe de 

ser de érboles muertos, abundante en la zona donde se ejecutaré el 

prayecto y el problema de la alimentación, se solucionarla como ya se 

mencionó, e través de producir forrajes can la tecnologla adecuada. 
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5.2. Propuestas Seleccionadas para Ejecutarse en el Módulo 

A).- Mejoramiento genéllco.-Esto será a través de la Introducción de 

razas más productivas, dadas las condiciones agrocllmatológlcas del lugar 

y el objetivo del proyecto, la raza que reune esta caraclerlsllca es la 

Suffolk, que es productora de carne. Esta se podrá cruzar con otras razas 

como la Hampshlre u otras; pero la Suffolk deberá ser la parte mascullne 

del rebano!29), 

Los machos deberán estar confinados, para que al lénnlno del dla se les 

junte con las hembras que pudieran estar en celo (ésto se logra con 

machos detectores de celo). Esta práctica se podré llevar a cabo en el 

primer ciclo reproductivo en los meses de julio y agosto, para que 

posteriormente se lleve a cabo cada ocho meses en forma clcllca. 

B),· Introducción da praderas arllllclalas.- Con al mejoramiento 

genético de los ovinos se han selecclonado en productoras de carne y lena; 

pero, para lograr este fin, no deben tener ninguna llmltante y mucho 

menos la alimentación , que debe ser nulrltlva; la raza Suffolk es muy 

exigente en este rubro, Incluso es capaz de abandonar sus crlas cuando la 

madre no satisface sus necesidades nutriclonales. 

Los pastos nativos, normalmente cuando son sobrepastoreados decrecen 

an su calidad nutrlclonal e Incluso son deficientes en lósloro ( Bores O., 

1983). Por ello, se propone la Implantación de una espacie forrajera de 

pastoreo que es adaptable a las condiciones agrocllmatológlcas del lugar, 
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como el rye grass anual l.J2llwn ~ , la cual se sembraré una 

superficie de 17 ha. y cuyas caracterlsllcas agronómicas se describen a 

continuación: 

Es una especie culllvada en Inglaterra desde el siglo XVII. En México se 

empezó a ullllzar en 1952 con motivo de la campana de praderas 

artlllclales. Pertenece a la ramilla de las gramlneas:subfamllla, 

Feslucolde; tribu, Hordae; género, Lollum. De las 8 especies del género 

Lollum, dos son las més conocidas, elJ.Qllwn l2llWllll1 (conocida también 

como zacale centeno, rye perenne, ballico Inglés y zacele amertcano) y el 

Ll2llwn IIllll1llmm ( rye común, rye llallano, ballico anual), los cuales 

se adaptan muy blén a las condiciones templadas del pals y zonas rrtas del 

valle de Toluca (Flores M.-1983 ). 

El tallo de la planta es un poco aplanado y rojizo, de eslableclmlenlo fécll 

y desarrollo precoz. 

Clima.- soporta muy blén temperaturas menores a o o e, pem en México 

se ha observado que a 5 o C no se afecta mucho su producción, en cuanto a 

los géneros que se mencionan, el rye grass perenne soporta cllmas més 

frias y brumosos y a lemperaturas mayores a 30 o e dellene su 

producción, en cambio el rye grass anual !lende a adaptarsa a climas más 

templados y a temperaturas máximas de 32 o e dallen• su producción. 
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Altura .- se ha observado que prospera muy blén desde los 1500 msnm. 

hasta los 3000 msnm. Por ello, se ha sembrado en condiciones similares 

a la comunidad de San Juan Tlacotenco como es, Tres Mañas, municipio 

de Hultzilac, Mor. 

Suelos .• el rye grass perenne tiene un allo rango de adaptación a suelos 

de mediana y alta fertllldad, se puede usar en suelos pesados; ademi!s de 

que sirve como rehabllllador de éstos. En cambio el rye grass anual no 

prospera en suelos ligeros y pobres o saturados de agua. 

C).· Aprovechamiento del potencial agrlcola de la reglón.- como el 

proyecto estipula la explotación de los ovinos en forma semi-Intensiva, 

será necesaria ta complementación da ta ailmantación a través de forrajes 

henlHcados o ensilados, como son: avena forrajera fillln.a lill1llal asociado 

con veza da Invierno llU:J.a ~ , mafz forrajero Zll.ii =·Con estos 

forrajes se logrará satisfacer los requerimientos de matarla seca que los 

ovinos demandan. También se cultivara haba Yk:la J.al2.a , la cual servirá 

como mejorador del suelo ya que éste se rotará con los demás culllvos da 

la siguiente forma: 

De las 50 hectáreas se dividirán en cualro parcelas, las cuales se 

denominarán A,B,C y D. En la parcela A, se sembrará pasto; en la B, 

avena forrajera asociado con veza de Invierno; la C, con haba y la O, con 

mafz forrajero. En el segundo ano, la distribución de la rotación será la 

siguiente: A, haba; B, pasto; C, mafz forrajero y D, avena forrajera 

asociado con Veza de Invierno, en el tercer ano, A, mafz forrajero; B, 
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avena lorra)era asociado con veza de Invierno; e, pasto y O, con haba y en 

el cuarto ano, A , avena forrajera asociado con veza de Invierno; B, malz 

lorrajero; e, haba; O, paslo y en el quinto ano se Inicia nuevemenle el 

ciclo de la rolaclón. 

O).· Conservación y me)oramlenlo del suelo.· Para conservar el suelo, 

se propone el culllvo de especies forrajeras de r4pkla cobertura(S Y 17) 

como el iye grass, la avena y el trigo • cuando se cultive una especie de 

labranza como el malz, ésle se tendr4 que sembrar en curvas a nivel, ya 

que ésta especie no proteje rápidamente el suelo contra el fenómeno 

erosivo de la lluvla, por lo que en forma mlnlma se debe evitar la erosión 

por escorrentra. 

Para mejorar el suelo se llevará a cabo la relación de culllvos con 

especies de la ramilla de las legumlnosas, como la veza de Invierno y la 

haba; además, de que se debe de Incorporar malerla orgénlca (esUercol de 

los ovinos). Con estas prácticas se eslara Incidiendo en la conservación 

del suelo y la lnfillraclón del agua, evitando la erosión. 

E).· Construcción de lnfraeslruciura pecuaria.· es Importante que los 

ovinos tengan cobertizos para resguardarse de las Inclemencias del medio 

amblenle y éstos deberan conlar con : comederos, saladeros, abrevaderos 

y como las precipitaciones pluviales son abundantes, será necesario 

fortalecer las pezunas de los ovinos para evitar el gabarro ( podredumbre 

del ple, causado prlnclpalmente por .Euslli1.rmlalll2lllwa ), construyendo 

un ballo pedlluvlo en las entradas de los cobertizos. Como toda especie 
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pecuaria especlellzada, el Instinto maternal de tas hembras daja mucho 

que desear, por ello es lmpresclndlble la construcción da una sala de 

partos en donde las hembras parturientas se les pueda vlgllar; asl 

también será necesario la construcción de un cobertizo para albergar a 

los semenlales, ya que éstos deben de estar en confinamiento para tener 

un comrol en el cubrimiento de las hembras. 

En relación al slslema de pasloreo en las praderas artlflclales, el más 

Idóneo para la reglón es el pastoreo rotacional lnlenslvo, en donde se 

pueden usar cargas altas de ganado y altos niveles de uUllzaclón del pasto 

(Ortega, 1983 ). Bajo este slslema podran pastar las hembras en 

lactación y para ser fécllmenle manejadas se conslrulrán los potreros con 

cerco eléclrlco, ya que eslos se camblartm constantemenle de acuerdo a la 

rotación que le correspoda a cada parcela, para evitar el deterioro del 

suelo. Las hembras vaclas y los que se encuentran en desarrollo podrán 

ser pastadas en los agosladeros naturales de la comunidad y complementar 

su alimentación con los forrajes henificados. 



35 

F).- Programa de nutrición y sanidad.- la allmenlaclón del rebano no 

podrá sus1en1arse excluslvamenle en los forrajes, sino que seré necesaria 

la suplemenlaclón con olros elementos para sallsfacer los requerimientos 

nulrlclonales de los ovinos, usando malarias disponibles en la reglón como 

son: la gallinaza, melaza, pulldura de arroz y sorgo grano, complementado 

con sales minerales. 

Para mantener en buenas condiciones de salud al rebano, se tendrán que 

cumplir con un programa de vacunación y desparasllaclón, que se llevaré 

a cabo cuando se haga la lrasqulla, que viene siendo al final del Invierno; 

la suplementaclón se llevaré a cabo en aquellas hembras que astan al final 

de la gestación, asf como los corderos que eslan en desarrollo. 
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5.3. Balanca Inicial del Módulo 

En todo proyecto, es Importante el conocimiento de los activos y pasivos de 

la futura empresa, ya que éstos podrén mostrar en qué condiciones 

económicas se va a trabajar. En el caso especifico de este proyecto, se 

observa que existen los activos Inalterables, en virtud que no hay pasivo 

que pudiera estar afectando la futura empresa, por lo tanto se puede 

mostrar lo siguiente: 

ICTTVO 

Activo Fijo 

ganadería 

agricultura 

50ha. 

50 ha. 

presas (olla de agua) 3000 M3 

cobertizos ( ramina galvanizada, 12x50m) 600m2 

Activo Circulante 

25 ovinos criollos 15 de 40 kg. 

to de 25 kg. 

Activo Total 

N$179 000 

149 000 

30 ººº 

4750 

3000 

1750 

183 750 
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5.4. Programación de la Superllcle Agrlcola 

Para Iniciar cualquier proyecto pecuario, lo primero que se tiene que 

considerar, son los recursos que se disponen en la reglón.para que 

poslerlormenle se concretice en la zona y éstos son los naturales y 

económicos, asl también es Importante conocer la slluaclón social. 

Como ésto ya se analizó en los Incisos anterlores(4.2.2.y 4.2.2.1.), se 

pudo determinar que el proyecto estará sustentado con una superflcle 

agrlcola de 50 hectáreas, por lo que es necesario hacer la programación 

de los cultivos forra)eros, cuidando que haya una equidad entre las 

diferentes especies quo se van a culllvar para que la rotación sea la 

adecuada (cuadro núm. 1 ), considerando que sólo se podrán culllvar en el 

clclo agrlcola primavera verano. 

La programación agrlcola, conlempla el culllvo de especies forra)eras, 

con una rotación anual en ceda parcela. 
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cuadro núm. 1 Programación de la Superficie Agrlcola 

(ha.) 

culllvo 

clclop.v. 2 3 4 5 7 8 

-----------------··---------·--·--------------··------
avena fo-

rrajera 

mas veza 

de lnv. 

malzf. 

haba 

pasto 

total 

15 17 15 17 15 17 15 17 15 

10 6 10 10 6 10 6 10 

8 10 8 10 8 10 8 10 8 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 

so 50 50 50 50 50 so 50 so 

En el cultivo de avena asociada con veza de Invierno se sombranln de 1 S a 

17 ha. por ciclo. 

El cultivo de malz variará de 6 a 1 o ha. y se ensllará en silos pastel. 

El pasto será de 17 ha. y servirá para allmenlar a las hembras en 

lactación. 

El cultivo del haba, la supertlcle variará de a a 10 ha. y servirá como 

mejorador del suelo. 
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5.5. Rendimientos Unllarlos 

Es necesario, conocer los rendimientos promedios que la zona produce, 

para asl, poder vislumbrar con que cantidad da forraJe se puede contar en 

un momento dado (cuadro núm. 2) 

Cultivo 

clclop,v 

cuadra núm. 2 

2 3 

Rendimientos unllarlos (ton.) 

Mo 

4 5 6 7 
................................................................................................... 
Avena F. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Veza de l. 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

MalzF. 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

Haba 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Pasto 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

Fuente: Información directa de la zona, 1992 

Nota: los forrajes son lonJha. de materia henificada en la avena y la veza, el 

malz es ensilado , el pasto es henificado, el haba es producción de grano 

(ton.lha.). 
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5.6. Volumen de la Producción Agrlcola 

El volumen de la producción agrlcola, es Importante, ya de ello depende la 

cantidad de animales que se podrén allmenlar duranle todlo el ano y en los 

diferentes ciclos de vida de los animales (cuadro núm. 3) y se obtiene al 

multiplicar el número de hectáreas por el rendimiento unitario del 

cultivo de que se trate. 

cuadro núm. 3 

culllvo 

clclop.v. 

Avena F. 75.0 

Veza de l. 225.0 

Malz F. 51.0 

Pasto 144.5 

Haba 40.0 

2 

85.0 

255.0 

30.6 

144.5 

so.o 

75.0 

225.0 

51.0 

144.5 

40.0 

Volumen de la Producción agrlcola 

(ton.) 

Ano 

5 7 

85.0 75.0 85.0 75.0 85.0 

255.0 225.0 255.0 225.0 255.0 

30.6 51.0 30.6 51.0 30.6 

144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 

50.0 40.0 50.0 40.0 so.o 

9 

75.0 

225.0 

51.0 

144.5, 

40.0 

Total 535.5 565.1 535.5 565.1 535.5 565.1 535.5 565.1 535.5 

Nota: La cantidad de forraje en el primer ano es de 495.5 ton. , en el segundo ano 

es de 515.1 ton., en et tercer ano es de 495.5 ton., el cuarto ano es de 

515.1 ton.y asl subsecuentemenle los siguientes anos. 
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5. 7. Valor de la Producclón Agrlcola 

En este Inciso se observe el valor que tiene el forraje, ya sea por tonelada 

o por kilo y se obtiene al multiplicar el volumen de cada una de las 

especies que se van a culllvar ano con ano por et precio medio rural 

(cuadro núm. 4). Esto es de utilidad para calcular los costos de 

producción pecuaria, en et concepto valor del forraje. 

cuadro núm. 4 

Cultivo 

clclo p.v. 

Avena F. 22.50 

Veza de t. 60.00 

Malz F. 20.00 

25.50 

68.00 

12.00 

Haba 24.00 30.00 

Pasto 34.68 34.68 

3 

22.50 

60.00 

20.00 

Valor de la Producción Agrlcola 

( miles de nuavos pesos) 

4 6 7 

25.50 22.50 25.50 22.50 

68.00 60.00 68.00 60.00 

12.00 20.00 12.00 20.00 

24.00 30.00 24.00 30.00 24.00 

34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 

9 

25.50 22.50 

68.00 60.00 

12.00 20.00 

30.00 24.00 

34.68 34.68 

total 161.18 170.18 161.18 170.18 161.18 170.18 161.18 170.18 

161.18 

Fuente: Información directa de la zona, 1992. 
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El precio medlo rural considerado es de: 

Avena forrajera N$ 300.0 Ton. henificada 

Veza de Invierno N$ 267.0 Ton. henificada 

Malz forrajero N$ 393.0 Ton. ensilado 

Rye Grass NS 240.0 Ton. henificado 

Haba N$ 600.0 Ton. 

la producción del Haba se vendara como grano 
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5.8. Costos de Producción por Culllvo 

En este rúbro se determina lo que cuesta producir una hectárea de los 

diferentes cultivos forrajeros, asr como la especie que se utllzará como 

mejorador del suelo (cuadro núm. 5 ). Es Importante determinar lo que 

cuesta producir el alimento ya que con ésto se podrá definir la 

conveniencia de sembrar el forraje que se requiere o comprarlo en el 

mercado para allmenlar a los ovinos; o también se podre saber lo que 

cuesta cultivar una especie que sirva de protección al suelo y otras que 

sirvan de mejorador del mismo. 

cuadro núm. 5 Costos de producción por culllvo (N$1ha.) 

Concepto Avena F. +Veza de l. 

Barbecho 

Rastreo 

Surcado 

Semilla 

Siembra 

Tapado 

Fertilizante 

Control de maleza 

Aplicación de Herb. 

Aporque 

Corte de Forra). 

Picado 

Empacado 

Cosecha 

Total 

230.00 

115.00 

572.00 

90.00 

115.00 

126.15 

600.00 

375.00 

2283.15 

Haba 

230.00 

115.00 

115.00 

175.00 

60.00 

127.00 

250.00 

420.00 

1552.00 

MalzF. RyeGrass 

230.00 230.00 

115.00 115.00 

115.00 

117.50 148.80 

90.00 90.00 

115.00 

255.90 250.00 

50.00 

90.00 

115.00 

120.00 

1248.40 1245.80 
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Los cestos por cultivo, se basan en los cestos promedio de la zona. 

Sólo se esta contemplando tos cestos directos y no los Indirectos como son: 

Seguro Agrlccla, Intereses e Impuesto, en virtud de que la producción 

agrícola forrajera será con recursos propios de los productores que 

lnteivendn!n en et proyecto. 

5.9 Costos de Producción Agrlccla 

Es el cesto de la producción global, de acuerdo a lo programado ano ccn 

ano (cuadro núm •. 6) y se determina mulllpllcando los costos unitarios o 

sea lo que cuesta una hectárea por la superficie programada de cada una 

de las especies. 

cuadro núm. 6 Costos de Producción Agrlccla 

(mlles de nuevos pesos) 

Cultivo 

Clclop.v. 

Avena forrajera 

2 3 

Ano 

4 8 

más Veza de lnv. 34.25 38.81 34.25 38.81 34.25 38.81 34.25 38.25 34.25 

Malz forrajero 

Haba 

Pasto 

Total 

12.48 7.49 12.48 7.49 12.48 7.49 12.48 7.49 12.48 

12.42 15.52 12.4215.52 12.42 15.52 12.42 15.52 12.42 

21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 

80.33 83.00 80.33 83.00 80.33 83.00 80.33 83.00 80.33 
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5. 1 O. Desarrollo del Rebano 

El desarrollo del rebano, halo o según la especie de que se lrale, 

contempla todos los cambios que sufre durante un ano, la pobleclón animal 

de la explotación, culminando cuenda se estabiliza. Normalmente es cuando 

se llega a un equilibrio entre los piensos ( allmenlaclón) que se 

ullllzarán y población producida. 

Para proyectar el desarrollo del rebano se toman los parámetros 

productivos que existen en la reglón, los cuales mediante programas de 

manejo del rebano y de los pastizales, se mejorarán progresivamente, 

Incrementando la producción y productividad. 

La explolaclón contará con una superficie de 50 ha. En las cuales se 

producirá el forraje para la alimentación del rebano, cuya capacidad 

productiva llegaré a los 495.5 Ton. de materia seca. 

El rebano se Inicia con 500 borregas y 20 sementales (25 hembras/ 

macho), de las cuales, el primer ano presentan un 70% de parlclones, 

con un 10% de cuateo, lográndose estabilizar hasta en un 85% y 15 % de 

parlclones y cualeo, respectivamenle. 

El manejo adecuado en el cubrimiento de las hembras ( registros ), 

permlllrá la reposición de las hembras que sea del mismo rebano, no asl 

de los sementales, que se tendrán que Ir reponiendo aquellos fallantes, 

tanto por mortalidad como por desecho. También, al llevar un control en 

el suministro de la alimentación complementarla y suplemenlarla, será 

posible que se oblengan 1.5 parlclones por ano. 



Cuadro núm. 7 DESARROUO DEL REBAÑO 
Mo 

CONCEPTOS V UNIDADES SITUACION 1 2 3 4 5 6 

ACTUAL 
DATOS DE PRODUCCION 
pariciones % 70 75 85 85 85 85 85 85 85 

cuate o % 10 15 15 15 15 15 15 15 15 

mortalidad adultos % 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

monalidad crias % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

mortalidad corderos o/o 5 5 5 5 5 5 5 5 

desecho de borregas o/o 5 10 15 15 15 15 15 15 15 

desecho de sementales % 3 5 30 30 30 30 30 30 30 

producción de lana (kg) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
COtll'OSICION DEL REBAÑO 

borregas núm. 15 450 435 410 410 410 410 410 410 410 

primalas núm. 50 65 90 90 90 90 90 90 90 

corderas núm. 5 193 323 367 367 367 367 367 367 367 

corderos núm. 5 192 323 367 367 367 367 367 367 367 

sementales núm. 18 19 13 13 13 13 13 13 13 

tolal de cabezas núm. 902 1166 1246 1246 1246 1247 1246 1248 1246 

COMPRA DE GANADO 
borregas y/o primalas núm. 500 

sementales núm. 20 2 1 7 7 7 7 7 7 
MORTANDAD 
adulros núm. 26 16 16 16 16 16 16 16 16 

crias núm. 58 97 110 110 110 110 110 110 110 

corderos {as) núm. 16 27 31 31 31 31 31 31 31 

VENTAS 
borregas de desecho núm. 40 50 75 75 75 75 75 75 75 

sementales de desecho núm. 1 1 6 6 6 6 6 6 6 

corderos (as) p. rastro núm. 157 248 281 281 281 281 281 281 281 

corderos para erra núm. 47 78 89 89 89 89 89 89 89 

corderas para erra núm. 66 131 132 132 132 132 132 132 132 .. 
lana kg. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 "' 
Fuenle: Ovinocultura - FJRA., 1985 
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La estabilización del rebano se alcanza en el tercer ano, con una población 

animal de 1246, suficientes para el manejo del mismo con cuatro 

pastores. La capacidad productiva donde se cultivarán los forrajes, es 

mayor; pero es necesario dejar como reserva el resto, por lo que es 

suficiente la población ovina antes mencionada ( ver cuadro mlm 7 ). 

5. 11 Volumen de la producción pecuaria 

Para determinar el volumen de la producción pecuaria, se considera el 

cuadro número 7 , en el rúbro ventas, se observa el número de animales 

que se venderán ano con ano , tanto como ple de erra como para el abasto y 

en éste úlllmo serán aquellos animales que se criaron para ese fCn, como 

los que se eliminen como desecho, asf también se considere un 

subproducto que es la lana. Para la determinación del volumen, se 

consideraron los siguientes parametros: corderos (as) para rastro 

saldran con peso de 50 kg., las hembras y los machos de desecho serán de 

60 kg. y 90 kg., respectivamente, la producción de lana en promedio será 

de 2 kg. por animal y sera de aquellos que servirán como ple de crla. La 

edad promedio de los corderos que se venderán como ple de crla fluctuará 

entre los 6 y 8 meses , asl es como se obtiene el cuadro número 8 el cual 

representa el volumen de la produa::lón, ano con ano. 



Este cuadro surge del cuadro núm. 7 en al concepto ventas por el peso promedio de cada animal 

.. .. 
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5. 1 2 Necesidad de forraje. 

El cálculo del forraje que se necesita para la explotación de este proyecto 

se loma como base el cuadro número 7, en el rúbro •composición del 

rebano• al final de cada ano, estará en función del porcentaje de 

complemenlaclón , requerimientos de malerla seca, según la etapa de vida 

del ovino. Para el cálculo del forraje necesario (cuadro núm. 9) se 

conskteró el peso promedio de los ovinos, de la siguiente fonne: borregas , 

60 kg.¡ sementales, 90kg.: corderos en desarrollo, 36 kg. 

Conociendo el peso promedio, se determina el consumo diario de materia 

seca de cada ovino, por ejemplo , las borregas vaclas consumen en 

promedio 1.5 kg. de materia seca, éste valor se mulllpllca por el 

porcentaje de complementación, que serla el 30 %, por el número de dlas 

que se allmenlará con el forraje y por último por el número de animales 

que se encuentran en esa etapa, en el entendido que el resto de forraje que 

necesita el animal, lo lomará del pastoreo directo. 

Como el proyecto está considerado como una oxplotaclón seml·lnlenslva, 

la allmenlaclón no será del lodo estabulado, sino que el resto de los 

requerimientos de materia seca lo obtendrán del pastoreo directo, en las 

praderas naturales. El forrraje que sobra de la producción agrlcola 

potencial, servirá como reserva o se venderá en caso de no ocuparse. 



Cuadro núm. 9 Necesidades de forraje (kgJ allo) 

--
Mo 

Concepto AlimentaciOn diaria 1 2 3 4 

por animal (kg) 

Borregas vaclas 1.5 47250 47250 47250 47250 47250 47250 47250 47250 
Borregas f. de gesl 2.1 39690 42525 48195 48195 48195 48195 48195 48195 

Sementales 2.5 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 

Desarrollo 1.4 33868.8 56977 84739 84738.8 64739 84738.8 84738.8 64738.8 

Total 126284 152227 165659 165659 165659 165659 165659 165658.8 
Producción de forraje 495500 515500 495500 515500 495500 515500 495500 515500 
Diferencia 369216 363273 329841 349841 329841 349841 329841 349841.2 

Costo del forraje 
NS 0.32/kg. 40411 48713 53011 53011 53011 53011 53011 53011 

Fuente: National Academy of Sciences, 1979, Necesidades _Nutritivas de los Ovinos, mencionado por FIRA.,lnstructivos Técnicos. 
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5. 1 3 Necesidades de suplemento 

Pera calcular la cantidad de suplemento que se requiere anualmente, 

también se procede de la misma forma que el Inciso anterior, o sea se 

toma en cuenta la etapa de vida del ovino y el consumo de matarte seca, 

considerando que para la suplementaclón se proporcionará sólo el 30 % 

de los requerimientos, exclusivamente las borregas que mayor demanda de 

nutrientes requieren, como son las que se encuenlran al final de la 

ges1aclón y en las últimas ocho semanas de lactación. El peso promedio 

que se consideró fue el siguiente: borregas, 60 kg.; corderos en 

desarrollo, 36 kg. (cuadro núm. 1 O); con estos pesos, se remlle a las 

labias de necesidades nutrlllvas de los ovinos (anexo 1) y se determina la 

cantidad de materia seca que consume cada animal. 

5.14 Valor de la producción agropecuaria 

Para calcular el valor da la producción agropecuaria, se toma como base 

el cuadro número 7 en el conceplo "ventas• , ésto es para el área pecuaria 

y el agrfcola se considera el cuadro número 4 , tomando sólo el valor de la 

producción del haba. En el aspecto pecuario, el Ingreso que se obtiene es 

por Jos conceptos de carne de cordero (as), sementales y hembras de 

desecho; asl como los que se vendaran como ple de erra, tanto hembras 

como machos, lodos éstos conceptos por los precios medio rural de la zona 



Cuadro núm. 10 Necesidades do suplomonto (kgJ allo) 

--
A/lo 

Concepto Alimentación diaria 1 2 3 4 5 6 7 8 

por animal (kg) 

Borregas f. do gosl 2.1 39690 42525 48195 48195 48195 48195 48195 48195 

Desarrollo 1.4 33957 56977 64739 64738.8 64739 64738.8 64738.8 64738.8 

Total 73647 99502 112934 112934 112934 112934 112934 112933.8 

Costo del suplemento 
NS 0.3211<9. 23567 31841 36139 36139 36139 36139 36139 36139 

El suministro del suplemento sera en un 30 % del total requeñdo de materia seca y sera proporcionado a las borregas 
que se encuentran en las últimas seis semanas de gestación o las últimas ocho semanas de lactación. 

Fuente: National Academy of Sciences, 1979, Necesidades Nutritivas de los Ovinos, mencionado por FIAA.,lnstructivos Técnicos. 

9 

48195 

64738.8 

112934 

36139 

"' N 



53 

que son: corderos (as) para abasia es de NS 7.00 kg.; borregas y 

sementales de desecho, NS 5.00 kg. ; para ple de crla, los machos a N$ 

1000.00 y las hembras a N$ 800.00; también se consideró el precio de 

la lana a N$ 1.30 kg. 

Todo los conceptos antes mencionados se multiplica por sus valoras 

unitarios y se suman afio con ano, oblentendose el cuadro número 11, que 

también considera al valor de la producción del haba grano, formando 

parte del Ingreso da la axplolaclón. 

5. 1 5 Costos de producción pecuaria 

Para determinar el costo de producción, es necesario considerar en 

primer término, los costos unitarios pecuarios, los cuales se dividan en 

directos a lndlreclos. 

Los costos directos son aquellos qua Influyan directamente en la 

producción como son: allmantaclón, sanidad y manejo del rebano (cuadro 

núm.15, crédito da avlo). Cualquiera da éstos qua no se utilice 

adacuadamanla Influirá en la producción. 

Les costos lndlreclos, son aquellos que no Influyan en la producción, como 

son: seguro ganadero, lnteréses e Impuestos (cuadro núm. 17). una vez 

delarmlnado las necesidades de crédl!o de avio y calculado los lnteréses 

respectivos, se suman ambos conceptos, ano con ano y así se obliene el 

cuadro número 12, que también, contempla el cesio del paslor que los 

productores aportan en los fines de semana. 





cuadro núm. 12 Costos de producci6n pecuaria ( NS pesos) 

Concepto Ano 
4 5 

26110 35277 40039 40039 40039 40039 40039 40039 

Medicinas y vacunas 17479 17797 18274 18274 18274 18274 18274 18274 

Pastor y trasquila 34199 45291 45291 45291 45291 45291 45291 45291 

Pastor (aponac{ón productor) 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 
Combustible y rubricantes 8532 12798 12798 12798 12798 12798 12798 12798 
Seguro ganadero 25880 25880 25880 25880 25880 25880 25880 25880 
Fonaje 40411 48713 53011 53011 53011 53011 53011 53011 

Imprevistos 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185 

Total 153796 186941 196478 196478 196478 196478 196478 196478 

Para el paslor y trasquila se consideró 962 jornales para cuidar en el primer ano y para los subsecuentes 1274jomales 
asl como 26 jornales para la trasquila, todos olios a raz6n de N$ 30.00 por jornal 

la aportación de la mano de obra de los productores en et pastoreo, es cuando sustituyen a los pastores el dla de des
canso. 
En el seguro ganadero se consideró para las hembtaa: pie de crla a 5.20% deJ vafor de adquisición, así igualmente se 

cosider6 para Jos sementales. 
El forraje será. una aportaci6n de los productores con recursos propios. 

40039 
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6. REQUERIMIENTOS DE INVERSION 

En este rubro se considera a todo aquella Infraestructura que sirva de 

apoyo a la producción esl como la maquinaria y equipo Indispensable para 

el proceso productivo. La Inversión pecuaria también es considerada en 

este rubro. 

6.1. Conceptos de Inversión requeridos por ano 

cuadro mlm. 13 Conceptos de Inversión Requeridos por ano(unldades) 

concepto 

Adquisición 

de Borrega 500 

Adquisición 

de Sementale 20 

Total de 

cabezas 

Molino de 

martillos 

Construcción 

520 

2 

2 

Ano 

2 3 4 5 7 8 

7 7 7 7 7 

7 7 7 7 

Adquirido con recursos propios 

de cercos km. 2.83 El alambre lo aportará el Fideicomiso de Riesgo 

Compartido 

En la construcción del cerco se utilizará material de la reglón. 

7 

7 



6.2. Inversión requerida y monlos 

cuadro núm. 14 Inversión Requerida y Monlos (NS miles) 

Conceplo Ano 

2 3 4 5 7 8 

Adquisición de 

Borregas 400.0 

Adquisición de 

Semenlales 

Mollnode 

Martillos 

Conslrucclón de 

cercos km. 

Mano de obra en 

la cons1rucclón 

de cercos 

Tolal 

20.0 2.0 1.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

3.0 Adquirido con recursos propios 

4.75 Lo aportará FIRCO 

0.84 Lo aportará el produclor 

428.59 2.0 1.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 
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Se adquirirán 500 ovejas ple de crla a un coslo de N$800.00 Nuevos 

pesos cada una y 20 Semeniales a un precio de N$1000.00 Nuevos pesos. 

Para el cerco perfmerral se necesitarán 38 rollos de alambre de pues. 

Para la construcción del cerco se requieren de 28 jornales a razón de 

N$30.0 cada uno. 



se 

6. 3 Necesidades de crédito 

En este aspecto se conslderAn los dos tipos de crédito mAs usuales como 

son: el refacclonarlo y el de avfo: para el primero se toma en cuenta lo 

expresado en et cuadro núm.14, que contempla la adquisición de borregas 

y de sementales. Para calcular las necesidades de crédito de avlo, se toma 

como base lo que genéra el cuadro número 7, en el concepto composición 

del rebana, ésto por los requerimientos de: forra]e1 suplementaclón, 

medicinas y vacunas, dependiendo de la etapa de vida de los animales, asl 

también. en este rúbro se considera k> que se requiere por los conceptos de 

pastor y trasquila, seguro ganadero, combustible y lubricantes e 

Imprevistos. 

En el seguro ganadero, es el resultado de multiplicar el m.1mero de 

animales de ple de crla por 5.20%. En combustible es lo que se gasta 

para preparar el suplemento que los animales consumirán, es B!il como se 

genéra el cuadro número 15. 

6.4. Obligacionesdepago 

Las necesidades de crédito refacclonarlo y de av(o, hacen posible calcular 

el costo por concepto de lnteréses, por tipos de crédito y lineas de 

producción, que sumados al pago del crédito (capital), establece los 



Cuadro nCim. 15 Necesidades de crédito (NS) 

Concepto Mo 
5 6 7 

Crédito Refaccionario: 

Adquisición de ovejas 400000 

Adquisición de sementales 20000 2000 1000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Total refaccionarlo 420000 2000 1000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Crédito de Avro: 

Suplemento 23567 31841 36139 36139 36139 36139 36139 36139 36139 

Medicinas y vacunas 14750 15019 15421 15421 15421 15421 15421 15421 15421 
Pastor y trasquila 28860 38220 38220 38220 38220 38220 38220 38220 38220 
Combus!Jble y lubricantes 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 

Seguro ganadero 21840 21840 21840 21840 21840 21840 21840 21840 21840 

Imprevistos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Total avio 97217 118720 123420 123420 123420 123420 123420 123420 123420 

Los requerimientos de crédito de avío serán los que Intervienen en la producción como son: 
el suplemento, medicinas y vacunas , pastor y para la trasquila, combustibles y lubricantes y seguro ganadero 

Los requerimientos de crédito refaccionario serán las necesidades de Inversión y en este proyecto sólo se "' "' requiere en la aquislcf6n de los animales para pie de crfa 
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compromisos que adquiere el proyecto, al obtener el crédllo. 

Estos compromisos se llaman obligaciones de pago, los cuales deberán 

hacerse para saldar los Intereses y el capllal, en cada uno de los anos del 

proyecto. 

La tasa de Interés es del 17.5 % anual para el crédito reracclonarlo y del 

1 B.5% anual para el de avlo, vigente al mes de Julio de 1993. 

El crédllo refacclonarlo , el 60% de la Inversión Inicial (primer ano) 

pagará lnteréses y el 40% restante de la misma inversión Inicial se 

negociará a través de Programa Nacional de Solidaridad (Pronasof) el cual 

sólo pagara capital; pero no lntoréses. Ademas de que el capital 

recuperable del Pronasol se volveré a Invertir en la misma comunidad. 

Esla estrategia es con fa finalidad de captar recursos financieros de este 

programa para el desarrollo de fa comunidad y al mismo tiempo poder 

capitalizar a la organización ejecutora de este proyecto en el menor 

tiempo posible (cuadros núm. 16 y 17 ). 

El periodo de amortización del capflal es a cinco anos. 



Cuadro nüm. 16 Obligaciones da pago crédito refacc!onario (N$) 

Concepto Ano 
4 

Credilo refaccionario: 
Pago de capital 1 er. afio 84000 84000 84000 84000 84000 
Pago da Interesas (60%) 44100 35280 26460 17840 8820 
Pago de capital 2do. afio 400 400 400 400 400 
Pago de intereses 350 280 2!0 140 70 
Pago de capital 3er. ai'lo 200 200 200 200 200 
Pago de Intereses 175 140 105 70 35 
Pago de capilal 410. afio 1400 1400 1400 1400 1400 
Pago de Intereses 1225 980 735 490 245 
Pago de capital Sto. afio 1400 1400 1400 1400 1400 
Pago de intereses 1225 980 735 490 245 
Pago de capital Sto. afio 1400 1400 1400 1400 
Pago de Intereses 1225 980 735 490 
Pago de capital 7mo. año 1400 1400 1400 
Pago de intereses 1225 980 735 
Pago de capital evo. ano 1400 1400 
Pago de intereses 1225 980 
Pago de capital 9no. afio 1400 
Pago de Intereses 1225 
Total capital 84000 84400 84600 86000 87400 4800 4400 7000 7000 
Total intereses 44100 35630 26915 19215 11270 3080 3465 3675 3675 

Gran total 128100 120030 111515 105215 98670 7880 7865 10675 10675 
Obligaciones de pago en la cual el capital Inicial se descuenta al 100% , a la tasa de Interés establee Ido. ~ 
Total capttal 84000 84400 84600 86000 87400 4800 4400 7000 7000 
Total intereses 73500 59150 44555 30975 17150 3080 3465 3675 3675 
Gran tolal 157500 143550 129155 116975 104550 7880 7865 10675 10675 
Tasa de lnteres del 17.5 % anual vigente al mes de julio de 1993. 



Cuadro nóm. 17 Obligaciones de pago crádi!O de avío (NS) 

Concepto Allo 

2 3 4 5 6 7 8 

Crédito de avfo: 
Suplemento 

Pago de c:apilal 23567 31841 36139 36139 36139 36139 36139 36139 36139 
Pago da Intereses 2543 3436 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

Medicinas y vacunas 
Pago de capital 14750 15019 15421 15421 15421 15421 15421 15421 15421 
Pago de intereses 2729 2n8 2853 2853 2853 2853 2853 2853 2853 

Pastor y trasquila 
Pago de capital 28860 38220 38220 38220 38220 38220 38220 38220 38220 
Pago de intereses 5339 7071 7071 7071 7071 7071 7071 7071 7071 

Combustibles y lubricantes 
Pago de capital 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 
Pago de intereses 1332 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Seguro ganadero 
Pago de capitaJ 21840 21840 21840 21840 21840 21840 21840 21840 21840 
Pago de intereses 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 

Imprevistos 
Pago de capital 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Pago de intereses 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

Tola! de capital 97217 118720 123420 123420 123420 123420 123420 123420 123420 
Total intereses 16168 19508 20047 20047 20047 20047 '20047 20047 20047 

Gran total 113385 138228 143467 143467 143467 143467 143467 143467 143467 "' .... 

En el concepto , del pago de fnlereses del suplemento es por siete meses. 
La tasa de Interés es del 18.5 % anual, vlgen1e al mes de JulJo de 1993. 
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7. RESULTADOS 

Este proyecto será promovido ante el Fideicomiso Fondo Ganadero, ya que 

existe el Interés de los productores de que sea esta Institución crediticia 

quien otorgue el crédito; además de que hay voluntad pollilca por parte de 

este lnslituclón pera gestionar anie el Gobierno Estatal, los recursos 

flnacleros vla PRONASOL (asociación de capitales), mismos que son 

necesarios para la pronta capitalización del proyecto. 

7. 1 • Obtenclon de Indicadores económicos 

Resultarán. de las utilidades netas que se obtengan ano tras ano en la 

Implementación del proyecto agropecuario (módulo) y los Instrumentos 

a utilizarse serán: Relación Beneficio Costo , Valor Actual Neto y Tasa 

Interna de Retorno. 

7 .2 Costos e Ingresos 

Este rúbro revela la realidad del proyecto desde el punlo de vista 

financiero, puesto que en él se consideran todos los oostos del proyecto, 

pago de capital e lnleréses al crédito refacclonarlo y de avlo. El desarrollo 

del cuadro núm. 1 B es de la siguiente forma: al valor de la producción, 

ano con ano, se le restan los oostos de producción, arro)ando una uillldad 



cuadro nóm. 18 Costos e Ingresos (NS pesos) 

Concepto Mo 

1 2 3 4 5 6 7 

Valor de Ja producción 192500 316350 343450 349450 343450 349450 343450 349450 

Costos de producción 174806 202461 208898 211998 208898 211998 208898 211998 
Utifidad bruta 17694 113889 134552 137452 134552 137452 134552 137452 
Amortización 157500 143550 129155 116975 104550 7880 7865 10675 
Utilidad nela -139806 -29661 5397 204n 30002 129572 126687 1261n 

En esle cuadro se esta considerando en los casios de producción pecuaria más los costos de produccion agrfcola 
( coslos de producción del Haba). 
También en el primer Mo se esta contemplando en los costos de producción lo erogado por los productores e 
Instituciones de apoyo a la producción agropecuaria. Asf se consideró el valor de adquisición de el molino de 
martillos ( NS 3000.0), 38 rollos de alambre (NS 4750) y el costo du la mano de obra aportado por los productores 
para la construcción de los cercos (NS 840.0). 
En el concepto amortización se esta considerando el costo tolal por conceplo de interses, sin desconlar lo apor

tado por el PRONASOL,( o sea capilal mi!s intereses). 

343450 

208898 
134552 

10675 

123877 

~ 
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bruta; por últlmo, a éstos, se le restan tos montos de la tnver$lón 

senalados en los cuadros de las obligaciones de pago, obteniéndose la 

ulllldad neta. 

7 .3 Relación beneficio costo 

Esta relación es el cociente entre la suma del valor de la producción 

agropecuarta de todos los anos del proyecto, enlre los costos de producción 

agropecuaria, en este último se consideran tas amortizaciones de todos los 

anos del proyecto. 

cuadro núm. 19 Relación beneficio costo (N$ pesos) 

-------------
ano valor de la costo de R.B.C. R.B.C. total 

producción producción del proyGCIO 

------------------------
192 500 332 306 0.579285 

2 316 350 346 011 0.914277 

3 343 450 338 053 1.015965 

4 349 450 328 973 1.062245 

5 343 450 313 448 1.095716 

6 349 450 219 878 1.589290 

7 343 450 216 763 1.584449 

8 349 450 222 6i3 1.569342 

9 343 450 219 573 1.564172 

Total 2 931 ººº 2 537 678 1.154993 
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Al sacar la relación beneficio costo, se observa que en el primer y 

segundo ano, de un peso Invertido sólo se recupera 57 y 91 centavos, 

respecllvamente; sin embargo, al analizar la relación beneficio costo 

durante el tiempo de evaluación del proyecto, se observa que hay una 

recuperación de 15 centavos por peso lnvenldo. 
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7 .4 Obtención del flujo de eJecUvo para determinar el valor actual neto 

(V.A.N.) y la tasa Interna de relamo (T.l.R.) 

El flujo de efecllvo, se realiza sin considerar los Intereses, para con ello 

determinar et valor actual neto (V.A.N.) y la tasa Interna de retomo 

(T.l.R.), de no efectuarse asl, se estarla cometiendo un error ya que el 

V.A.N. considera una tasa de descuento en el crédito sollcltado. 

cuadro mlm. 20 

ano Inversiones 

428 590 

2 
2 ººº 

3 1 000 

4 7000 

5 7 000 

6 
7 ººº 

7 
7 ººº 

8 
7 ººº 
7 ººº 

• valor negativo 

obtención del flujo de efectivo (N$) 

costos de valor de la 

producción producción 

154 728 192 500 

187 633 316 350 

193 531 343 450 

196 631 349 450 

193 531 343 450 

196631 349 450 

193 531 343 450 

196 631 349 450 

193 531 343 450 

flujo de efectivo 

(J.e.) 

(390 818)° 

126 717 

148 919 

145 819 

142 919 

145 819 

142 919 

145 819 

142 919 

El costo de la producción, es el resuliado de sumar las necesidades de 

crédito de avlo, costo del forraje, costo del pastor que apona el productor 

y el costo de producción del haba (cuadros núm. 6,12 y 15). 

El valor de la producción surge del cuadro núm. 11. 
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7 .5. Clllculo del Valor Actual Neto (V.A.N.) 

Esta Indicador se define como la dilerencla numérica entre el valor 

actualizado de los benellclos y el valor actualizado de los costos a una tasa 

de actualización determinada (en este caso es a la tasa que se descuentan 

los nujos que lo cual es el costo del capital) y compara~o con el monto de 

la Inversión ( Carbalio, 1975). Dicho de otra forma es traer todos los 

flujos de electivo a valor presente durante todo el periodo del proyecto a 

una tasa de Interés dada y compararlo con el monto de la Inversión. 

Es pues, traer a valor presente, el valor dol dinero tanto de los costos 

como el valor de la producción. 

SI el resultado es positivo conviene la lnverslon y si el resultado es 

negativo, no conviene llevar a cabo el proyecto. 

V.A.N.• f.e 1/ (1+.175) + f.e. 2 / (1+.175) 2 + f.e. 3/(1.¡.,175)3 ...... 

+f.e. 9 /(1 +.175)9 

V.A.N •• ·390616/(1+.175) .¡. 126717/(1.¡.,175) 2 .¡. 

146919/(1 .... 175) 3 ... 145619/(1.¡.,175) 4 ... 

142919/(1.¡.,175) 5 ... 145619/(1.¡..175) 6 ... 

142919/(1.¡.,175) 7 .¡. 145619/(1.¡..175) 6 .¡. 

142919/(1.¡.,175) 9 • -332611 ... 91762 ... 91799 ... 

76500 ... 63612 ... 55410 ... 46219 .¡.40134 + 33477 

V.A.N •• 166522 
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Una vez obtenido los fluJos de efectivo a valor presente, se puede concluir 

que el proyecto es viable ya que el resullado es poslllvo. Dicho de otra 

forma que a una tasa de descuento dada, el valor presente de los Ingresos 

excede al valor presente de los egresos, entonces la Inversión en el 

proyecto es rentable. 
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7 .6. Cálculo de la Tesa Interna de Retomo (T.l.R.) 

Es la tas de actualización a la cual el valor actualizado de los costos es Igual 

al valor actualizado de los beneficios. 

Este método consiste en encontrar la tasa de descuento que reduce a cero el 

valor presente neto de la suma de una serte de Ingresos y egresos. Por lo 

tanto, para una propuesta de Inversión, la T.l.R. es la tasa de Interés 1• 

que sallsface la siguiente ecuación (Banco de Méxlco-FIRA.-. 1993). 

o.v.A.N.(Iº)= :¡; (Bt-Ct)/(1+1') 1 :!: (Bt-Ct)1/(1+1º) 1 

(I')= T.l.R. 

Donde: t toma valores que van desde t-0 hasta t-n y n- número de 

perióclos de vida económica del proyecto. 

Para calcular la T.l.R. se puede proceder por el método de tanteos, tomando 

los flujos de efecllvo a una tasa mlnima requerida de rendlmienlo ( valor 

del coslo del dinero). Para el cálculo de la T.i.R. del presenle proyeclo se 

realizaré con el 30%. y el 35% 

si la T.l.R. es mayor que la tasa minlma requerida de rendimiento, 

entonces el proyecto es financieramente aceptable. 

V.A.N. (30%)= -3908181(1 +.30) 1267171(1+.30) 2 + 

1489191(1+.30) 3 + ... +1429191(1+.30) 9 



V.A.N.(30%)•16021 

V.A.N.(35%)• -3908181(1+.35) 

148919/(1+.35) 3 + ... + 

V.A.N.(35%)• -19274 

+ 126717/(1 +.35)2 

1429191(1+.35) 9 
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+ 

Después de este tanteo se puede ver que el valor de 1• que satlslace la 

condición V.A.N.(1º)•0 esta en el rango de valores de 1º-30% hasta 

1·-ss%, por lo tanto el valor de 1• se obtiene Interpolando de acuerdo a 

la fórmula siguiente: 

T.l.R.• TMe+(TMa-TMe)[VANTMel(VANTMe-VANTMa)] 

Donde: TMe= tasa menor.TMa. tasa mayor 

VANTMe- valor actual nelo a la tasa menor y 

VANTMa- valor actual neto a la tasa mayor. 

Por lo tanto: 

T .l.R.• 30+(35-30)(16021116021 ·(·19274)] 

T.1.R.• 32.26% redondeando es Igual a 32% 

Como la T.l.R. da ·como resullado un valor mayor a la tasa mlnlma 

requerida de rendimiento ( tasa de Interés ) por lo tanto el proyecto es 

financieramente rentable. 
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8. DISCUSJON 

A).. El aprovecamlento de Jos recursos naturales en formma eficiente y 

equilibrada cobra más fuerza cada dla, al producir sin delerlorar, tiene 

que ser Ja premisa mayor en toda actividad producllva(y más en el área 

pecuaria), los recursos naturales pareclan Inagotables, hoy nos damos 

cuenta que eso no es cierto, pues éstos tienen que ser utilizados con 

racionalidad y ésto equivale a decir que se llene que producir y al mismo 

tiempo conservar. 

La actividad pecuaria en México, llene que ser dinámica y productiva y 

dejar de ser una ganadería donde sólo se "ganaba" sin Invertir, sin 

Importar en lo más mlnl~o el delerloro del medio amblenle. 

8).- En fa comunidad de San Juan Tlacotenco, Morelos, exlslen las condiciones 

agroecológlcas para desarrollar una actividad pecuaria ovina sostenlble, 

ya que ef medio ambienle es propicio para producir forraje da buena 

calidad para la allmenlaclón del ganado y para el desarrollo de ovinos de Ja 

raza lanar produclor de carne, bajo un sistema de producción 

semllntenslvo. La razón por la que no se puede llevar a cabo una 

explotaclón Intensiva, es por que no se cuenta con todos los conocimientos 

y experiencias que dicha explotación demande; además, proporcionar a los 

animales el cien por ciento del forraje, encarece mucho la explotación, 

por ello sólo se está contemplando en este proyeclo, proporcionar el 30% 

de forraje, el resto lo oblendran del pasJoreo direclo en las praderas 
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naturales; para cubrir los requerimientos nutritivos en las etapas 

criticas, será necesario la suplementaclón en un 30 % del total requerldo, 

bajo éstas condiciones se esteran satisfaciendo los requerlmlntos 

nutritivos del rebano. 

C). - En la comunidad de San Juan Tlacotenco, es de vital Importancia éste tipo 

de proyectos por lo que slgntnca para la creación de fuentes de empleo, tan 

necesario en esta comunidad para evitar la emigración. Además, ejecutar 

proyectos productivos de ésta lndole en una comunidad o ejido, es una 

premisa mayor para los programas gubernamentales ya que promueve el 

desarrollo y conlleva a un beneficio social, principalmente cuando son 

financiados por el Programa Nacional de Solldarldad(PRONASOL), qua en 

el caso particular de éste proyecto, se beneficiaré con un 40% del crédito 

Inicial; el beneficio es a corlo y mediano plazo con la Inversión 

gubernamental, en el primer plazo el que sale beneficiado es el grupo 

ejecutora del proyecto y en el segundo, es la comunidad , ya que del 

capital recuperado por vla PRONASOL se Invertirá en la comunidad. 
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9. CONCWSIONES 

A).. La relación beneficio costo del proyecto durante el periodo de vida, es de 

1.15, es decir que por cada peso que se lnvle~e se recupera ese peso més 

una ganancia de quince centavos. Además, de que genera 962 jornales en 

forma permanente en el primer ano y 1274 en los subsecuentes, con un 

Ingreso mensual de N$ 800 nuevos pesos que viene siendo un 33% 

superior al salarlo mímimo vlgenle en el estado y muy superior a la de la 

comunidad. 

B).· Con el capital propuesto para e)ecutarse este proyecto se tendrá una 

utllldad promedio anual de N$ 43 169 nuevos pesos que divididos entre 

los diez elementos que Integran la agrupación, les correspoderé a cada uno 

N$ 4 317 nuevos pesos, más el capital de la Inversión. 

C).· Este proyecto servirá como módulo demostrativo y de transferencia de 

tecnologla para el desarrollo de la ganadería de ra comunidad y de ra reglón 

en general. 

D).· Anéllsls de los Indicadores financieros 

-Relación Beneficio Costo.· Este Indicador refleja que en los dos 

primeros anos de vida del proyecto, el beneficio es nogalivo, pero a partir 

del tercero en adelante se recupera la Inversión. 

-Valor Actualizado Neto.· Esle Indicador nos demuestra que traer a valor 

presente el llu)o de efectivo, el resultado es posillvo y dado que la regla de 

decisión Indica que si el resultado es negallvo , ra Inversión no es viable, 
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pero, si es positivo la Inversión es viable, por lo que en éste caso arroja 

un valor poslllvo, por lo tanto la Inversión es viable. 

-Tasa Interna de Retorno.· También conocida como Tasa de Rentabtdad 

Financiera, este indicador demuestra que trayendo a valor presente el 

fluJo de efectivo a una tasa superior a la misma de la rentabilidad del 

dinero (tasa de Interés) debe de Igualarse a cero. De ahl que la T.l.R. de 

este proyecto es del 32%, que viene siendo muy superior a la tasa de 

rentabllldad del dinero, por lo tanto la Inversión es rentable. 
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10. RECOMENDACIONES 

A).· Para que la explotación ovina del módulo tenga el axlio deseado, de acuerdo 

a lo planteado en este proyecto, será necesario que los Integrantes del 

grupo ejecutora del proyecto se capaciten en el centro de ensenanza, 

lnvesilgaclón y extensión en producción ovina (CEIEPO), dependiente de la 

facultad de medicine veterinaria· U.N.A.M. con sede en Tres Marras, 

municipio de Hulizllac, morelos, quien proporciona la capecllaclón 

necesaria a lodos los productores de la reglón que lo sollcllen. 

B). • Para que una explotación ovina supere los nlveles de producción, será 

necesario cuidar la alimentación del rebano, ésla debe ser nutrlilva y 

suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos que el animal 

demande. Cuando el produclor no dispone de ello, será necesario la 

producción del mismo ya sea vra crédito o con recursos propios y en este 

rubro será de vital lmporlancla cuando la especie sea especlallzada 

( producción de carne, leche o lana ). 

C) •• Los ovlnocullores en general deberan organizarse con la finalidad de lener 

acceso a las lnslltuclones Financieras y poder ser sujetos de crédito así 

como recibir los apoyos de lnsliluclones Federales y Estatales del seclor 

para fortalecer su Infraestructura agropecuaria. 

La organización será de importancia capital para canalizar adecuadamente 

la comerclallzación de los productos de la ovinocullura y no eslar sujetos 
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al lnlermedlarlsmo. 

O).. En el aspecto económico, los recursos que se recuperen de este proyecto 

por concepto de amortización de capital vla Programa Nacional de 

Solldarldad (PRONASOL), deberan Invertirse en el área agropecuaria con 

la llnalldad de que sea una Inversión capitalizable y fortalezca a la Unidad 

Económica de Explotación Especializada en Ganado Ovino y poder ayudar a 

la ganaderla de la comunidad para que por ende esta actividad logre 

mejorar los niveles de vida de los productores. 

E),. La conservación de los recursos naturales es de vital Importancia ya que 

se debe de producir sin deteriorar el medio ambiente, la actividad 

agropecuaria debe da ser productiva y sostenible y para lograrlo se 

tendrán que lievar algunas prácticas da conservación da suelo y agua como 

son: 

Incorporación da matarla orgánica.· será a través de la distribución del 

esllercol de los ovinos en las zonas de cultivo, este material permite la 

cohesión (atracción) da las partlculas del suelo evitando ser erosionados 

por los agentes erosivos como son al agua de lluvia y el viento; además da 

que mejora la fertilldad del mismo y aumenta la Infiltración del agua. 

Rotación da cu\llvos.- esta práctica permite que el suelo no agote sus 

reservas nutrlclonales al haber una diversificación de nutrientes 

demandadas, permitiendo con ello qua la productividad del mismo se 

sostenga, además permite el control de plagas y enfermedades. 
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Implantación de praderas.. estos culflvos, ademés de proporcionar 

alimento para el ganado, evita que los agentes erosivos hagan su erecto en 

el suelo al cubrir por completo fa corteza del mismo evlfando con ello el 

desprendimiento de las parflculas del suelo por las gotas de lluvia y su 

arrastre posterior; también disminuye la velocidad de escurrimiento del 

agua, lograndose con ello, una mayor lnflllraclón hacia fas capas Internas 

del suelo. SI no es posible el estableclmlento de pastizales, seré suflente el 

sembrar cultivos forrajeros de rápida cobertura como son las gramlneas 

en general ( avena, trigo, cebada etc.). 
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ANEXO 1 

.... Aumenlo 
oplrd1d• ... deptso animal diario 

(kgl 
(~ 

. OVEJAS 

NECESIDADES DIARIAS DE NUTRIMENTOS DE LOS OVINOS 
(B1udis en 1limentos secados 11 aitt conleniendo 9D % de m1te1J. kti) 

Al1men10 Nuuición dmi• pllr anim•I 

Por animal "'• TND ED• Proteinu PI!" c. p S.I C.rotrno 
(lg) 111110 (lg) fMulJ l(l) ,,, (gl (yl ,,, lm(l) 

.. ,. 

Vil A Vil.A. V1LD 
(mcg<) IUCI IUCJ 

No lacrantes v prime1as 15 semanas de ges1ac~ó~··./ . -· . . . , 

45 32 1.2 2.6 o~s9 )>:~ .::~.:9¡, ,; "':54 '.32',2'.5/¡90: i.1· t• ,2aó:'. 935 250 
54 32 14 2.5 o.se··:·.·J.O·':'-/''I09'•::. 59 ;JJ 2.s- 100":•2.o.·•·"-,.300 1,JOu:.·300 

UUimas 12 a 14 ~maoas·dc·Í~i:fa1i~·ia''. -
45 32 1.7 . . 3.~ . 0'91 4.0 145 02 4.c' 34 1ó.o 58 69G 2,370 2~0 
54 32 1.9 3.5 1.00 4.4 154 86 4.8 3.6 JI.O 6.8 816 2.720 300 
64 32 2.1 3.3 109 4.8 163 91 5.0 30 17 o 7.9 948 3.160 3!'.0 
73 32 22 30 1 13 &O IGH 91 57 4U 130 91 1,09? 3.&40 400 

Z\ 



NUTRICION REQUERIDA EN LOS OVINOS EN PORCENTAJE O PORCION POR KG DE LA RACION TOTAL 

(Bis.1d1en1timento1secado11l1ir1 comtniendo 90 % de matlria stca} 

Pd': ~~~~~: Alim1n1aci6n d11ri1 Nulriti6n di1ri1 por 111im1l 

111 imal d:.~1"' Por lllimal % k11 TND ED• Ptottínu POD Ce P Sil C11011no Vit A Vit. A. Vit D 
(kg) C111 o (kg) vivo % (Mcal) % ~ "' "' "' (m¡) {mcgcJ (UU cun 

OVEJAS 

No lactames y primeras 15 semanas de gestación 

45 32 1.2 2.6 50 2.2 e.o 4.4 0.21 021 o.e o.7 100 360 96 
54 32 1.4 2.5 50, 2.2 .. e.o • 4.4 0.24 0.19 o.7 o.7 110 367. 100 
64 32 1.5 2.4 50 2.2.· · e.o • .· 4.4- 0.22 0.11 0.7 o.7 116 Jee 103 
13 J2 u 2.4 50 1 22:.· :. • e.o . <4.4 0.20 0.16 o.7 o.7 111 •. 391 . 105 

u~~:' 5 '"~~nasdeg~i;ciOn J.e. 52if2.~; •;ié.~\<~~S0.24 o,ie 0.6 . 1.5 <1eJ 610 °66 
54 168 1.9 3.5. 52'.j o·. 2.3", ,:; B.2 •:·;: 4.5: 0.23' 0.17 . 0,6 . : 1.6 · ·. 194. . 648 71 

~; :~: ~~ ~:~ :;~:-:dt ~~:~· ::; ~:~~ ·~::~ . ~:~- :~ ~~ ~~ .. ~~ 
Pt imeras 8 a 10 semanas de lae1anci.a .· : 1

': ~~! ,: : i •· , ;, ·. ' . 

45 -36 2.1 4.6 .. :59:;:::_; 2.6 •. .-e.7: .... 4.8 _O.JO .0.22 0.5 1.3. 151 504 54 

~: =~ ~:~ ;~ ;: 1 •· ~:~ ::~ ::~. g:~~ g~~ g:~ ::; :~~ ~ ~ 
13 -36 2.6 J._6 55 ; 2.4 · . e.o 4.4 0.21 0.20 o.5 1.6 1s2 638 10 

Ultimas 12 a 14 se!fi:masde.lactan~La 
45 32 1.7 J.e . 52 2.3 e.4 4.6 0.26 0.20 0.6 1.5 183 610 66 
54 32 1.9 3.5 52 2.3 e.2 4.5 0.25 0.19 0.6 1.6 194 648 71 
64 32 2.1 J.J 52 2.J a.o 4.4 D.24 0.10 o.6 1.1 200 687. 76 
73 32 2.2 3.0 52 2.3 7.8 4.3 0.24 0.18 0.6 1 9 228 758 83 ¡¡¡ 
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