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I. i1CSUHEN 

Se realizó un l'Studio de l:i comercializacion de los productos ovinos (lona 

y carne) existentes en la zona d~l Ajusco, D • F , analizando su patrón de me!_ 

cadeo y sus márgenes d~ comercialización. 

1 

Se e::H.:ont!:'Ó que, por unu pm:t•J, los productores no estiÍn dispuestos n r.h;f.Q. 

ruir suc: sistem,rn de e:i:plotació,1 trnélicíom:iles por falta de; informnclón en cuanto 

a los adelantos t!cnicos adapt:ables a su tipo de e:rplotnción para incrementar su 

pr~duccion, o par apatía~ pues la ~ayoría se tl0dica a esta ernpr2sa por hercnc•a 

y ~orque las erogJciones que real: za son mínimas. 

Por otra porte, ln insegur6d3d en ln tenencia de la tierra, así coreo la 

d•n~inución de zonas de pastoreo por el eU!IJobrecimiento de las v~aderas natur2 

les por cobree:cp!otacion y por la crecicmte urb<.!ni zacion de la región, son t&S 

bien factores decisivos en la <loseo~iu;ulacióu de los borregueros. 

Hay una faita de uniom ¡xir ;}nrt:e de lou ovinocultoreo y deo1:onocimicnto o 

rcmucnci a n conocer y saber «:hln.i¡-mlnr lao :tuncioacs ele la ~·lcrcado::ccni n pmrn 

evitar c1 uso de 1nt0rccd1ariJs !nncccaar¡os que ~010 encarecen 111 bien tina! y 

;e 110v:n la n>Jyor p..lrta de ka ,,.:manc:.::ir:; füd S'i nl 75?, ··•1 lo (Jl~C· rcapect'.1 a':. 

r.:ercciclco <l·J .La carne ';/ <l0 l Pü .11 0.J .u;: en b :!.Gua) . 



de mala calidad al mismo precio que otros de calidad superior Esto provoca 

que no haya estímulos pnra lograr una producción de mejor calidad • 

Se observó ta~bién en la zona la falta de una participación técnica y 

crediticia oficial para incrementar los programas de producción ovina y de 

extensionismo pecuario, así como para crear incentivos por mejor producción, 

an control de calidad, y ofrecer soluciones reales al problema de la co~erc:f.!! 

lización adecuada de los productos obtenidos que, a fin de cuentas, es el int~ 

rés real de todo productor . 

2 



I~ . ! N T R o D u e e I o N 

La cría- de ovejas es reconocida como la primera industria pastoril y la 

w~s temprana empresa pecuaria (9). 

Las ovejas fueron domesticadas en el :Neolítico. Documentos históricos 

indican que los rebaffos proporcionaron a los pueblos primitivos carne, lana, 

sebo, pieles y leche (6 )'. Se han descubierto tejidos de lana en las ruinas 

de aldeas lacustres suizas que fueron habitadas en la época del hombre de 

Neanderthal, hace 10 000 a 20 000 aflos (9). 

3 

Los ovinos pueden considerarse entre los primeros compafferos del hombre y el 

tejido de la la~..a come una de las artes desarrolladas más tempranamente(9). Los 

ovinos domésticos descienden de rebaílos salvajes de Europa y Asia (6). 

Se hace referencia frecuentemente del inicio de la ovinocultura en los d,2 

cumentos bíblicos, de los que oe deduce que los rebaflos y mn~adas fueron útiles 

como medio de intercambio (9). 

La lana era considerada un producto muy valioso pues se pod1a guardar y allIJl. 

cenar por largoo pcriodoo de tieillpo. Egipcioo, gricgoo, hebreoo, romanos y babilE_ 

nioo trataban de producir for¡a o:.iy fina. Cuiclaban a ouo aninmlao. Se dice que 

formaron loo ra:i.cco de la Zootecnia. Eran pi:rntoreo de grandco rcbai'loo, lo cono! 

doraban un cieno de poder; ~ootraban rcopcte por lao ovejao, protegían el vellón, 

lo peinaban y t:ccdccfon con accitco y vino para producir lanao F...Úo finan (6). 



En la Edad Xedia, España e Inglaterra eran considerados los dos paises 

más importantes del mundo en la producci6n de lanas finas en los mercados de 

lana de Flandes, donde se encontraban los mejores hiladores y teffidorcs de 

lana (6). 
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Los primeros borregos que llegaron a México fueron llevados a Yucatán en 

1520. En 1525, Francisco de Montejo trajo a ~léxico al Herino, lacha y Churra. 

Se reprocujeron en el Centro del país siguiendo los núcleos de poblaci6n; estos 

ovinos se distribuyeron sin seguir ningún lineamiento y se originó la raza 

criotla actual, aunque actualmente la oveja criolla ha sido cruzada con otras 

razas, especialmente la Suffolk (6). 

Había rebaffos de importancia explotados bajo los sistemas espaffoles de esa 

ópoca fijados por el "Honrado Consejo de Mestas" que regulaba el pastoreo a Bran 

escala o transhumnntc, que tenía como fín obtener un mejor ac~iente homeot6rmico 

y mejoren pastos. Con ese sistcw.n se logró desarrollar en loo ovejao el instinto 

gregario, una mayor longevidad y resistencia a los caminatan (5). 

La ganadería lanar tuvo gran importancia durante la época de la Colonia, 

oc dice que la calidad de la lana entonces producida era e:tcclente y c:ompet!a 

incluoo con la de Espaílo (5), 

1'.. loo cnco::icndoroo ce leo di6 t:f.crroo, iildioo y anima loe. Fué en 1n Heocta 

Central y en la dol Norte donde proopornron grondeo rcbanoo cle o~inoo <lo buena 

colidncl (5). 

too copoílolco inotoloron en 1592 loo priccrao induotrioo lioncroo en Tcxcof o, 

loo inci!gcnoo ooi!:lilaron en fore..::i oorprcmlcntc loo proccdir.illc~wo rudiucr.tadoo 



para la fabricación de telas de lana, pero los españoles en lugar de mejorar los 

métodos de producción, intensificaron la explotación del indígena en su provecho. 

As1, durante los trescientos affoo de dominación española, la ganadería lanar no 

evolucionó en razón directa a los adelantos técnicos del resto del mundo (19). 

Fueron la mala orier.tación, en cuanto a la explotación del ganado lanar, de~ 

de el principio, y las graves deficiencias que tuvo , las que repercutieron y d~ 

terminaron que actualmente se obtengan borregos de baja calidad y baja productiv.!:, 

dad (4). 

En el siglo XIX, con la Ley de Deoamortización de los Bienes de la Igl~ 

sía se hace rma ovinocultura de grandes rebai'ios en grandes extensiones de terr~ 

no, predominando la producción de lana (6). Al final del Porfiriato había cuare~ 

ta y dos fábricas textiles de lana que decrecen durante la Revolución, as! en 

1927 hay veintisiete fábricas laneras (19). 

De 1910 a 1930 hay un decremento considerable de la población ovina por: 

La inestabilidad política y econ6mica. 

t<:>s problemas de la tenencia de la tierra. 

La falta de pastores. 

La falto de cstimuloción o loo productoreo. 

El aumento de las importaciones. 

La poca demanda (6), 

úc 1930 o 1960 hay un ligero nuraonto en la producción ovina, pero dcopufü:i 

cuclve o decrecer; coto oc doüio, oogún nlcunoo ovinoc~ltoroo, a lo oplicncifnl 

\!e I,w lü;ycn de la neforca Agrm:ia por lao rcotdccioí.'tco al derecho de propiedad. 

:.os <lucftos ele Hm:ao :: c:~tcmnl oncs doclicor.2no o lo gar.oeorin oc niegan a incrc:;ie_u 

tctr :.:1s e:::.,i·o::é1G por tc:nm: ri pur:tlm.· el copi.rnl y trabajo il.twoi:t:idoo. 

5 
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También se debe al agotamiento de las tierras que antes eran magnificoo agost~ 

deros (19). 

Otro de los factores que influyó en el decremento de la ovinocultura en México, 

fué la disminuci6n de la producción ovina de:~os EE1 UU. En los EE. UU. decreció 

la población ovina después de la Segunda Guerra Mundial por los costos elevados 

la escasez de mano de obra, el aumento en el uso de fibras sintéticas y en el 

consumo de carne vacuna. Aumentaron las importaciones de Australia. Todos estos 

factores determinaron que muchos productores abandonaron la cr1a de ovinos 

(9,6). 

Actualmente los EE. UU. tienen una importante empresa ovina, ha aumentado 

su producción y ha hecho muchas mejoras genéticas y elevado la eficiencia produs_ 

tiva, intensificando la ovinocullura tecnifíc.1ndola al máximo. No así en México 

que tic..'te una tasa de decremento anual de su población ovina del 1.076~~ (20). 



Ill. SITUACION ACTUAL DE LA OVINOCULTURA 

EN MEXICO 

El rápido crecimiento demográfico que tiene el pueblo de México, 2.9% 

anual, requiere una acelerada producci6n de alimentos de origen animal, a 

fin de asegurar a todos los mexicanos una adecuada alimentación (7). 

El 35% de la población mexicana estú formada por campesinos. El pueblo 

tiene un indice muy bajo de consumo de carne, 5 kilos por habitante por ailo, 

contra 25 kilos que se consumen en Europa y EE. uu. (23). 
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SegGn datos de la F A O, el 42% de los mm~icanos padece hambre por carecer 

de los medios para comprar alimentos y por ser insuficientes las existencias 

alirnentariao (23), 

La F A O recomienda 21 gramos diarios de proteína de origen animal y 70 

a 82. 5 gramos de proteína total al dia. El mmdcano conoume 14 .2 gramos al 

tlía de proteína de origen animal y 66.3 gramos diarios de prote!na total (22), 

Gran parte del oootún alimentario de nuestro paio CD g;acias a la preoencia 

tlc pcquc~oo propict:arioD de cocaooD rocurDoo y do cjidatarioo. Ln citplotaci6n 

dol ganado lanar oc realiza principalmente en praderao natu~aleo que no prop! 

cían 1n proliferación de cabmmD, y 1:cquicron o:rtonoionco c1,noidcrablcn de t:err~ 

no not:úndocc la carencia do ptcmlorao artificio loo. 

La ei:plotad6n ovina oc qui2aG a la que 001100 caDo oc i1n hccito a nivel inoug 



trial, sin comprender que estos animales pueden aportarnos enormes beneficios 

por su lana, su carne, su piel, su leche, etc •• 

La. ovinocultura en Mfu<:ico está en crisis por el uso de técnicas anacróni 

cas, por la explotación insuficiente de los recursos naturales, humanos y 11!!! 

teriales y por la falta de ayuda técnica y económica que oriente al modeoto 

ovinocultor para mejorar e incrementar su producción y la comercialización de 

los productos que obtenga (6). 

8 

De la ouperficie total de la República mexicana, 1 972 456 Kilómetros 

cuadrados, el 27% es aprovechable para la agricultura y el 48% es útil para el 

pastoreo de rumiantes, de los cuales el 33% son bosques perfectamente apr~ 

vechables por los borregos (6). 

ci6n. 

Es necesario que loo productores de ovinos conozcan: 

- Las necesidades de capital (27). 

- Loo fuentes de crédito. 

- Los planes de inccntivoo para el peroonal (29). 

- Loo prcoupucstos, 

- La organización de una empreoa (27,29). 

- La importancia de conocer la relación Prccio-Cooto de produ~ 

- Loo adclantoo técnicos que oc pucclcn adoptar de acuerdo a o~o 

habilidades económicao y aprovechando loo rccurooo naturaloo :;a mdst:entcs 

para r.JUd.ai::mr lo protlucci6n. 

- tao o¡idonco do loo cnnaloo de ca::Q?:cialización en la zmm ¡wr,, 

obtener C'.lyorco rcncHoicnt.oo y gananciao en cu c::¡n."coa. 



Otros factores importantes a considerar son la repercusión del producto 

en el mercado y la disponibilidad de capital de la empresa; tOII23ndo cuidados~ 

mente en consideraci6n los hechos que constituyen loo operaciones de Mercadote.!:_ 

9 

nia. Actualmente la ~ercadotecnia está orientada a determinar lo que desea el clien_ 

te y en qué cantidades, los medios de hacer llegar el producto en óptimas cond! 

ciones hasta el consumidor y cómo convencerlo para que compre el producto (27); 

esto lo determina rcecliante el estudio de los siguie:ltes factores: 

l. Ea Denanda. 

2, La Oferta. 

3. El Precio. 

4. Los Canales de Comercialización. 

5. Los ?1.árgenes de Comercialización. 
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IV. DATOS G E O G R A F I C O S DE LA REGION 

Este trabajo se 11ev6 a cabo en la zona borreguera del Ajusco y en las 

zonas que la limitan, que es hacia donde se encuentra el mercado m&s importante 

para la lana y para la carne de borrego producidas en el Ajusco. 

1 • LOCALIZACION. 

Santo Tomás y San Miguel Ajusco se encuentran al Suroeste del Distrito F~ 

deral, pertenece a1la Delegación Tlalpán. Cuenta con una e:rtensi6n de 9 569 

hectáreas y con más de 5 000 habitantes. Tiene suficientes vías de comunicación 

hacia las principales poblaciones que le rodean (26), 

Colinda lmcia el tforte con San Nicolás Totolnpan y San Andrés Totoltepec; 

al Sur con San Miguel Topilejo y Huitzilac (Eotado de Horelos), al Este colinda con 

Magdalena Petlacalco y San ~Iiguel Xicalco y al Oeste con Xaltlaco y Tilapa ( 

Estado de H~:ico) (mapa 1), 

Se encuentra a 2 700 mctroo sobre el nivel del iií.'.lr y existen en ouo inm~ 

diaciones alturaa que van de los 2 700 lmata loa 3 300 metros (26), 

2, SU~LO. 

~1 auelo do la roni6n catú fortiUdo por migajonca rojoo y cnfún, con rccao 

c1:truoivon ícncao intormcdina y con ~onan aluviales en lno parteo bajao (18). 
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No hay ríos importantes 1 s61o pequefias corrientes de tipo perenne (26). 

3, CLIMA. 

El clima es de altura, templado hCimedo con lluvias en verano, por lo menos diez 

veces mayor cantidad de llu~rias en el mes más h!bedo que en el mes más seco; con 

un promedio anual de aproxit'.adamr::.te 800 mil!metros. El verano es fresco, largo, 

con una temperatura media del mes más cdlido de 6.5 a 22 ºC. En invierno la tei!! 

peratura icli.s baja es de menos 3 ªC, con un promedio anual de 10.7 ºC. Las bel!. 

das principian en noviembre y son más frecuentes en enero (13). 

4. VEGETACIO~. 

La vegetaci6:n se co~pcne principal.mente de áreas hose.osas, chaparrales y 

praderas naturales en las laderas. Las zonas ~o~ sembrad!os (principalmente de 

maíz, frijol, chícharo, l1aba, avena, cebada, ect~ga, entre otros), se encuentra 

alrededor del Ajus~o, en Tcpilejo, Huitzilac ~ Santiago Lianguistengo (26). 

5. AG!UCULTUP,A. 

La (lgrictlltfJra se llc·-.:a a cae~ en t:i.m:ras ee temporal con m6todos anticuados, 

rn¡¡;o el uoo <ld ornúo jalo'3o por Ollao y sin ueiLlllzar casi nl!r:ca fertilizantes 

ni tractoreo. L'.lo ti.er~:as cstlln GG:1stnnt:emente c~jetns n ercsi6n eoliona y pluvial 

por lno pcndic;;.c.cs que tienen los eerrer..oo úc la'.::ol'." (2a). 



6. GANADERT.A. 

La ganader!a mayor está representada por caballos, asnos y mulas y en muy • 

baja proporción el ganado vacuno. En cuanto al ganado menor, hay aproximadamen 

te 9 000 cabezas de las cuales la mayor!a son ovejas, de lo q11e se deduce que 

un número considerable de familias dependen de la explotaci6n de la ganaderia 

lanai- (4). 

7 • FENOT!PO DEL GANADO LANAR DE LA ZONA. 

El borrego que se encuantra en la zona del Ajusco es de tipo productor 

de lana, ya que su origen fu6 el !-!erino espaftol, el Lacha y el Churra; p~ro 

actualmente ha habido introduc-:iones de sementales de otras razas como Suffolk, 

Ua:nshlre, Dorset: y otras, por lo cual el fenotipo se ha dilui1lo. Paralelo a lo 

antes mencionado, se tienen otros factores como el no l1aber seguido un patr6n 

bien definido en las cruzas y el no realizar prlcticas adecuadas de manejo, 

situaci6n que li.a determinado una marcada disminución en la producci611 de lana 

de buena calidad y de carne aceptable (Ga). 
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V, FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCCION OVINA 

El mercado de la producción de las granjas es una actividad a la que los 

criadores conceden poca atención, por lo cual se requiere un estudio de Mere.! 

do y del costo de producción, ya sea de la carne de cordeo, de carnero o de la 

la lana para saber si es redituable'O no (17). 

El consumo promedio de carne de cordero y de carnero al ano en la Repúbl,! 

ca mexicana es de 1.100 kilogramos (10). 

Entre los factores que influyen en la producci6n ovina se encuentran los 

1;iguientes: 

l • 1.a Demamla. 

2. La Oferta. 

3. El Precio. 

4. Los Canales de Comercializaci6n. 

5. Los M!rgenes de Comercializaci6n. 

} • TA D::;':AND.\. 

~s el consumo de bienes y servicio• de ur.a poblaci6n co~ poder de compra. 

Esto H realiza a diferentes precios y d:n:ante cierto lapso, La demanda efect!. 

1,·¡¡ depcm!e de: 

la. La poblaci6n. 
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lb. El precio del bien. 
le. El precio del bien sucedáneo. 

ld. La distribuci6n del bien. 

le. El ingreso. 

lf. Los gustos. 

la. La poblaci6n. 

1-~ico experimenta u rápido crecimiento demo:jráfico y un gran desplazamiento 

de pablaci6n de las zonas rurales a las ciudades. Bsto provoca un incremento C<>,!l 

siderable en la demanda de bienes y servicios, aunque, por el fen6meno infl,! 

cionario, los ingresos reales personales, presenten un comportamiento deteri.2 

rante. 

El 353 de la poblaci6n nacional es rural, con ingresos bajos por lo que 

un alto porcentaje de esta no ccnsume carne por el alto costo de la misma (23). 

lb. El precio del bien. 

Se refiere al costo del producto en relaci6n a su utilidad, esta rclaci6n esti 

influenciada por la demanda, la oferta, los hábitos alimenticios, los gustos 

y los ingresos de la poblaci6n (14). 

le. El precio del bien socedaneo. 

La demanda resulta af~tada por la disponibilidad y el precio de otro tipo 

~e carne, y por el gran atD9e3to en la f«bricaci6n de fibras eintitícas. 



ld. La distribució11 del bien, 

La demanda está influenciada por una adecuada distribución del producto 

en el mercado. Si el producto se encuentra uniformemente distribuido en los . 

centros de consumo, habrá más solicitudes del mismo. 

le. El ingreso. 

El nivel de ingresos afecta considerablemente a la demania. Cuando los in 

gresos reales aumentan, aumenta el consumo de productos de origen ~nid'~l. Si 

los ingresos reales son bajos, por lo general, es mayor el consumo de alime,n 

tos de origen vegetal, sobre todo de gramíneas (maíz, frijol, etc.) y tubé~ 

culos (papas, etc.). 

Siendo M~xico un pais con una alta proporción de ninos y jóvenes, los i_u 

gresos familiares son bajos y tienen que distribuirse entre más miembros. Agr,!_ 

v~ndo esta cituación, existe el hecl10 de que la madre.tiene que permanecer al 

cuiüado del hogar, lo que la limita en la posibilidad de obtener un en:plco P!! 

ra conseguir ingresos adicionales, por lo tan~o~ las posibilidades de eonsumi~ 

alimentos de buena calidad son remotas (14), 
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Tanto en la poblaci6n urbana como en la rural, a medida que sus ingresos 

reales Clurr:entan, se incrementa el consur:to de carne. frutas y otros productos con 

un alto contenido en nutrientes ~ disminuye el consumo de i::a!z y f~ijol. 

H. Lo& g_¡ntoc. 



La demanda tambi~n se ve afectada por los gustos. Los gustos, a su vez, 

se ven influenciados por: 

- Las tradiciones (14), 

- Las diferencias regionales y climáticas del pa1a (14). 

- Los hábitos alimenticios. Estos son dificiles de catnbiar, en e~ 

da regi6n o pa1s ñay un factor constante (ma1z para ~rica, arr6z para Aaia) 

que dificulta los cambios en la demanda (10)~ 

- Los principios religiosos (14). 

- La publicidad. Se r.a visto a trav~s del tiempo que por medio de 
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d~ la publicidad se ha logrado inducir la necesidad de consumir determinados 

productos. La promoción y la publicidad podr!an dirigir, dentro de ciertos l! 

aites, la inclinaci6n y los gustos de la poblací6n respectº al ~~nGümO de pr_2 

duetos alimenticios de buena calidad. 

2. !A OFERTA. 

Son las cantidades ofrecidas de bienes y servicios A diferent:s precios, 

durante cierto lapso de tiempo. 

Loa principales factores que regulan la prod:.scci6n de ganado la~ar, &on 

los siguientes: 

2.a. El costo de prod~cc16n del bie~. 

2b. 11 precio del bien. 

2c. ta tecnología. 

2d. r;1 ciclo prod:~ctt".-o. 



2a. Los riesgos de la producci6n. 

2f, La decisión de los productores. 

2a. El costo de producci6n del bien. 

El costo de protlucci6n son todas las erogaciones que realiza una empresa 

para producir bieneo y servicios. El productor continuará ofreciendo sus bi_!! 
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nes si sus costos de producci6n son tuficienternente inferiores al precio de mere!: 

do para obtener un beneficio satisfactorio (10). 

El análisis de loo costos se hace principalmante en base a los siguientes 

insumos y con la siguiente metodología: 

2ai. Alimento (1). 

Costo del alin:ento cons!J!llido durante el 

delo producti•:o (on. c:ctc caso, un ano) 0 

Costo de prod~cci6n de un 

cordero por concepto del 

insumo olioento. 
NlJ:ncro de cor<lo~os produei<los en coe ciclo 

2aii, !·!nno do obra. (eventual,, fija, H. V .z., ad:ninistrat:i..vos) (1). 

Gcat:o de fo r:::Jr.o de o~>ra ut:i licada 

lkl;'Jl_•Jt;_c_ el d_~lo __ í,m1~:r, i.eo·i"'.·~:º~· ~== 

!~limero Je cm·üct.'os p1·ockci<loo en 

ec:c '- iclo, 

o 
Costo ic proG~cc~6n <le u~ cordero por 

eor.ccpto del insu:n.o m.J~o de obra. 
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2aiii. Animales (1). 

Costo del borrego al inicio Precio de venta 

de su ciclo productivo. al desecho. = Agotamiento anual 

Vida productiva (4 anos) 

Agotamiento anual = Costo de producción de un cordero por concepto 

Níunero de corderos de las hembras 

de ese macho. 

Costo de la borrega 

al parto. 

vida útil (5 aaos) 

Agotamiento anual 

precio de 

rescate 

Número de corderos producidos durante 

el ciclo (un ano) por esa hembra. 

2uiv. ?-!edicament~e (l). 

Costo de los medicaoentos 

QI?Jicados_durante el ciclo 

Número de corderos produciüos 

durante el ciclo. 

2a~. Instalaciones. 

del insumo sementales. 

= Agotamiento anual. 

Cesto de producci6n de un cordero 
= 

por concepto del insumo hembras. 

Costo de producción de un cordero por 

concepto del insumo medicamentos. 



Por las cnractcr1sticas de las explotaciones investieadas, (cor~ales de 

madera o~tenida del bosque), no se consider6 este insumo. 

2avi Servicios (gas, luz, agua, etc ) 

No utilizan ninguna clase de servicios. 

2avii Mantenimiento 

No hay erogaciones por concepto de mantenimiento de instalaciones 

2aviii Transporte 

No hay gastos por este insumo 

2aix. Distribuci6n. 

No se eonsider6 este insumo, 

2ax. ~clruinistraci6n (1). 

Salario pagado por este concepto 

dur:int:c d. ciclo 

:~Gr.tero de corderos producidos en 

ese ciclo • 

Costo de producci6n de un cordero 

por concepto del in•umo admin11tr.!. 

c16n. 
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2axi. Interés de capital (1). 

Se valua lo invertido en la empresa, también se cuantifican los gastos 

(en pesos) ocasionados antes de la venta de los corderos. Este capital se 

multiplica por la tasa de interés anual obteniéndose el interés de capital 

.anual (1). 
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Inter6s de capital anual 
Costo de producci6n de un cordero por 

= concepto del insu.":IO interés de capital 
Número de corderos producidos 

en ese ciclo (un ano). 

2axii. Impuestos. 

Los productores manifestaron no hacer ninguna clase de pago por concepto 

de impuestos. 

2axiii. Re~ta del terreno (1). 

Al terreno se le deber& asignar una renta, tanto si es propio como si se 

alquila (1). 

Renta del ciclo productiv~º-·~~ 

Número de corderos producidos 

en ese ciclo. 

2b. El precio del bien. 

Costo de producci6n <le un cordero por 

= concepto del insumo renta del terreno 

Tanto pnra lo5 productores cQliiü pata los constll!'!iclores, el interb en la 
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comerciali~nci6n de un producto se basa en su precio (10). 

2c. ta tecrrologfa. 

La cr!o y explotaci6n del ganado lanar no requiere grandes erogaciones 

en instalaciones ni en equipo y puede explotarse en terrenos inaprovechables 

para la agricultura o para la explot:ci6n de otro tipo de ganado. Ta~~ién pu~ 

de aprovechar forrajes y praderas que no consume el ganado vacuno y no compite 

con el ho:::ibre por el consumo de granos. 

Esto podría influir en los ovinocultores incrementando y mejorando la 

oferto de los productos del ganado lanar. 

2d. El ciclo productivo. 

Las ovejas tienen ciclos productivos cortos y se pueden obtener, aún en 

lao condiciones del Ajuoco, l1asta <los cosechan de corderos al ano si se cuenta 

con •m buea progre::-~ do ü.anajo que súlo rc<luicro iu aplicación de los r:-.ás clE, 

~entnles conc~inienton 2ootécnicoo. 

CO Ge~: 
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- El atraso técnico. 

- El empleo de razas inapropiadas. 

- La falta de seguridad en el campo. 

- La sobreexplotaci(m continua de las praderas naturales (6a). 

- La falta de informaci6n sobre los aspectos de la comercializaci6n 

esto es, la oferta, la demanda, los precios, las normas. 

- La esqftsez de personal capacitado. 

- La ft\}!:d. de dinero de garantía a largo pla?o. 

- La competencia con fibras sintéticas y con otro tipo de carne. 

- La falta de apoyo gubernamental a los pequeftos ovinocultores. 

2f. La decisi6n de los productores. 

La falta de incentivos desanima a los productores a incrementar su pr.2 

ducción y axe~nos ca:::bian la cría de ganado lanar por otra actividad. 

3. EL PRECIO. 

El precio es el valor monetario que adquiere un producto en el mercado 

El precio es establecido por una serie de factores, y estos pueden ser, dcpe.n, 

diendo del modelo econ6mico de cada pa1n: la demanda, la oferta, la inflnci6n, 

la deflación, los monopolios, las tasas de inter~s alto, el trabajo socinlmen 

te necesario para producir una mercancía, etc. (14). 

El productor debe planear su producci6n de acuerdo con los precios del 

ganado adaptable y provechoso en la reg~.6n~ para obtenet· utilid<:ldeo (:V•). 
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co~ercialización de un producto se basa en su precio (10). 

2c. La tecnología. 

La cría y explotación del ganado lanar no requiere grandes erogaciones 

en instalaciones ni en equipo y puede explotarse en terrenos inaprovechables 

r,ara la agricultura o para la explotación de otro tipo de ganado. Tambien pu~ . 
de aprovechar forrajes y praderas que no consume el ganado vacuno y no compite 

con el hombre por el consumo de granos. 

Esto podría influir en los ovinocultores incrementando y mejorando la 

oferta de los productos del ganado lanar. 

2d. El ciclo produc~ivo. 

Las ovejas tienen ciclos productivos cortoo y se pueden obtener, a6n en 

las condiciones del Ajusco, hasta dos cosechas de corderos al aao si se cuenta 

con un buen prograw~ de manejo que sólo requiere la aplicación de los más elE_ 

~entoles conocimientos zootécnicos. 

2c. Los riccsoo en la producción, 

Loo [ll'incipalcs pro!Jlc230 con que r;c cnfa·m1tan loo ovfoccult:oreo en t·1é:r.:! 

co oon: 
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- El atraso t~cnico. 

- El empleo de razas inapropiadas. 

- L~ falta de seguridad en el campo. 

- La sobreexplotaci6~ continua de las praderas naturales (6a). 

- La falta de informaci6n sobre los aspectos de la comercializaci6n 

coto es, la oferta, la demanda, los precios, las normas. 

- La esqftsez de personal capacitado. 

- La falta de dinero de garantía a largo plazo. 

- La competencia con fibras sintéticas y con ~tro tipo de carne. 

- La falta de apoyo gubernamental a los pequenos ovinocultores. 

2f. La decisi6n de los productores. 

La falta de incentivos desanima a los productores a incrementar su pr2 

ducción y algunos cambian la cría de ganado lanar por otra actividad. 

3. EL PRECIO. 

~l precio es el valor monetario que adquiere un producto en el mercado 

El precio es establecido por una oerie de factores, y estos pueden ser, dcpe,n. 

dicndo del modelo econ6mico de cada pa1s: la demanda, la oferta, la inflación, 

la deflación, los monopolios, las tnsae de interéo alto, el trabajo socialmen 

te nccc~ario pa~a producir una ~ercanc1a, cte. (14). 

El productor debe planear ou prodtlcci6n de acuerdo con los precios del 

ganado adlltltable y prcvcclwoo en la r:egUm, ¡><:11·a obe:einet· ueilidndmi (ll•). 
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ton ~eoductorcs tienden a aumentar su producci6n cuando suben los precios 

de venta, e:-. cambio, los consumidores buscan precios más bajos y, habitualmente, 

comprar6n o.ás si bajan los precios. 

Los faccores que determinan los precios de mercado son: 

3a. La demanda de la carne de ovino. 

3~. ta decanda de lana. 

Se. La producci6n ovina (oferta). 

:?d. El sistema de comercialización. 

3e. La norr:ialización. 

3a. La demanda de la carne de ovino. 

El é~rcado de la carne de ovino, en general em Mér.ico, ~s principalmente 

para barabcoa y se considera su consumo secundario en relación a otro tipo de 

cm:nc. 

3b. L3 tleoan<la de la lana. 

La lana produ~ida en el pais oc utiliza basicamente para la elaborac16n de 

pren~an nrteaanale~ como su~tereo y cobijas, obteniéadose s61o en algunas regiones 

espccializadao del pa!s. La demanda de estos arc1culos se considera secundaria. 

3c. l3 preducci&n o~~ca (oferta). 



muchos lugares, poco remunerada porque la calidad de la producción en ellas 

determina que se obtengan precios bajos (16), 

3d. El sistema de comercialización. 

La falta de información de los productores respecto al comportamiento de 

la demanda de la lana y la carne de ovinp y7 el desconocimiento de los sist~ 

mas de cooercialización que más utilidades podrian aportarles 7 trae como 

consecuencia una baja obtención de ganancias y la formaci6n da una serie de 

interoediarios innecesarios en el mercado de estos productos que sólo inciden 

incrementando el precio del producto final. 

3e. La nonT~lizaci6n. 
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Se refiero a las normas o criterioa de calidad y sanidod para productos 

vendidos en el oercado. También incluye la colocaci6n o clanificaei6n de p¿,2 

duetos en grupoD distintos y la inspecci6n necesaria para mantener la integridad 

de un aisteca de normas (14). 

L2 nor!;'~lización comienza dende la zona de explotación, interviene en úl 

calendario pradaetivo, las inotaluciones, el manejo y sanidad de la explotQ. 

ci6n, ude.....:ío en el proceso de transfort11ación del producto y en el merettdeo 

de los bienes finales obtenidos. 



'•. LOS CANALES DE CO!-IBRCIALIZACION, 

El sistema de comercialización del ganado se ajusta a las condiciones 

de 1.ayroducci6n. Asi, la pro<lucci6n primitiva tiende a ir acampanada de una 

comercializaci6n primitiva (10). 
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Para el productor, un mercado bien organizado es un lugar donde pueda llevar 

o enviar o enviar su ganado, con la seguridad de que recibirá propuestas por 

parte de los com?radores. Para el intermediario y para el consumidor, es un l.!!; 

gar donde pueden comprar sin tener que ir a ver a varios productores dispersos 

(10). 

Los canales de comcrcializaci6n se pueden clasificar en dos tipos (14): 

4a. Sin intermediarios. 

4b. Con uno o mis intermediarios. 

4a. Sin internediarios. 

El prcduetor otrecc directamente al consumidor •~s productos. 

4b. Con uno o más intermediarios. 

El ineermediario va a los centros de producci6n y lleva ~l producto n 
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otros intermediarios o al consumidor. Entre más intermediarios participan en la 

cadena de comercializaci6n, el precio al consumidor será mayor. 

5. LOS MARGENES DE COMERCIALIZACION. 

El margen bruto de comercializaci6n es la diferencia que existe entre el 

precio que paga el consumidor por determinado producto y el precio que recibe 

el productor, almacenista, transportista o agroindustrial (21). 

El margen bruto de comercialización (M B C), se expresa en porcentaje y 

se calcula de la siguiente manera: 

M B C • _ _...Pr_e_c .... i,,..o_d_e_l_co_n_s_umi __ d_o_r __ -_P_r_e_c_i~-~~~-__ d_e ... l_.t>._r_o_d_u_c_t ... c_r __ 

Precio del consumidor 

X 100 

En esta parte, se obtiene el porcentaje de intermediación, es decir; que 

por cada $ 1.00 pagado por el consumidor~ la cantidad obtenida mediante la f6,!:'. 

mula, és captada por los intermediarios (21). 

El paso siguiente es obtener el porcentaje que capta el productor, esto 

se realiza por medio de la f6tlll\lla: Participaci6n Directa del Productor (P D P): 

p D p ., _ ... Pr,_e._e ... i ... o..._.d.,.e.._1._c .... o ... n ... s""um__,,i ... d ... o.._r~ .. -'""~"":a ... r..,.g""e'"'n'-b-.r-..u..,t,..o"-"d'"'e;,.,¿,;m"'ec;;rc;;;,a;;;.d.;;.;e"'"o-..._ X 100 

Prec!.o del consL1111idor 

1 



Existe tambi€n él cálculo de los mi.tgenes netos de comercializac16n que se 

obtienen deduciendo loG cosbOs de mercadeo (21). 

En este estudio no ae obtuvieron los márgenes netos por el tipo de canales 

de mercadeo que se describen en un capitulo postertor (VIII) y por la cona! 

guiente dificultad de conocer con exactitud los costos de comercializaci6n ( 

21). 
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VI. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

El prop6sito de realizar este trabajo, fu~ analizar la Comercializaci6n de 

la lana y la carne de ovino de la zona del Ajusco, D. F.; conociendo su patr6n 

de mercadeo: la Oferta, la Demanda, su distribuci6n , sus zonas de influencia, 

sus Canales de comercializaci6n, los intermediarios, los productos suced4neoa; 

para posteriormente detectar las principales limitantes del Mercadeo del ganado 

lanar de la zona. Todo esto para, en alguna medida, ayudar a conocer y mejorar 

la situaci6n actual de la ovinocultura, en el sector mis importante del paia, 
~ 

que son los ovinocultores de escasos recursos y loa ejidatarioa y c011Uneroa, 

que representan el 901. de la producci6n nacional (1970). 



VII, METO DO DE TRABAJO 

El método de trabajo consisti6 en consultar libros, tisis, revistas, 

peri6dicos, reportes, mapas, datos estad!sticoa de las dependencias del 

Estado y de la FA O (inherentes al tema a investigar). AdemAs, se obtuvieron 

datos de las gentes de la regi6n del Ajusco y sus zonas de influencia (:ialatl.!, 

co, Guadalupe, Santiago, etc.). 

Posteriormente se realiz6 un anlliais de los datos obtenidos acerca de 

la Oferta, la Demanda, la fijaci6n de Precios , los Canales de Comercializ~ 

ci6n y los Hárgenes de Comercializaci6n de la lana y la carne de ovin~; en b~ 

se a los factores que se describieron anteriormente, los cuales afectan sens,! 

blemente a la Comercializaci6n. 
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VIII. A N A L I S I S D E L O S D A T (l S O B T E N 1 D O S 

Se analizaron los siguientes factores: 

l. La Demanda • 

2. La Oferta. 

3. El Precio. 

4. Los Canales de Comercializaci6n. 

5. Los Margenes de Comercializaci6n. 

1. LA DEMANDA. 

La carne de cordero, asi como la lana producida en la zona borreguera del 

Ajusco, es1 en su mayoría, para consumo local, aunque existen canales de diatr! 

buci6n que ofrecen su producto en loa mercado• de loa poblados aledanos. Baaic,! 

mente se utilizan para la elaboraci6n de la barbacoa y para la fabricaci6n 

de arteaan!as como su,teres y cobijas. 

Si ae analiza la situaci6n a nivel nacional, comparando la producci6n 

nacional con laa importaciones de lana y carne de ovino, en base a los datos 

aiguientH: 

Población ovina: 5 801 940 cabezas (1970) (3) 

Lana producida: 6 863 990 Kg. (~970) (3) 

0.845 Kg. por cabeaa. 



Carne producida: 20 374 Ton. (1973) (6). 

Carne importada: 836 300 Kg. (1971) (24). 

Lana importada: 12 000 000 Kg. (1973) (6). 

Consumo de lana: 18 209 500 Kg. (1970) (3). 

ConsUlllO de carne: 16 500 000 Kg. (1978) (10). 

A pesar de no contar con datos estadísticos uniformes, se observa que la 

demanda nacional tiene que ser cubierta con importaciones que representan gran 

des salidas de dinero del pa!s ($ 211 447 200.00, de los cuales el 90.5% corre.! 

pondió a lana; el 3.6Z a ganado para cr!a, el 1.1% a ganado para abasto, el 

0.2% a carne refrigerada y el 2.73 a lanolina) (1976) (24). Se observa tambi~n 

que, aunque la carne de carnero y la utilizaci6n de la lana en el pa1s se cons,! 

dera como secundario, es necesario un incremento de la producción nacionnl P!. 

ra evitar la salida de divisas del pais. 

la. La poblaci6n, 

Aun~e el Ajusco es una zona fría y hoscosa, presenta tambi~n los probl.! 

11L!s del resto del D. F.: la expansión irracional de la Ciudad de Mfxico. 

Lo demanda interpa de un pa1s au:;xenta, entre otroo factores, a medida que 

que au~cnta la poblnci6~, pero en el caco de la lana y la carne de borrego ae 

observa que su consumo oo aumenta proporcionalmante al crecimiento de la pobl!, 

ci6n. Esto és debido a sus costumbres y li,hitos alioenticios. 

La rnayorin de los pobladores del Ajusco se dedican al ccmercio, a la8 act! 

33 



34 

vidades agr1co1as y, en forma secundaria, a la explotaci6n de ganadeda menor 

la cual es explotada en fot'llll extensiva o seudextensiva y, la mayoría de las 

veces, la dejan al cuidado de ninoa, mujeres o ancianos. 

lb. El precio de la lana y la carne de ovino. 

Los precios que alcanzan los productos ovinas en los mercados del Ajusco, 

Santiago y Guadalupe, son: (') 

Lana sucia: $ 35.00 Kg. 

Estambre grueso de lana: $ 150.00 Kg. 

Estambre delgado de lana: $ 160.00 Kg. 

Tela de lana para cortinas: $ 230.00 Kg. 

Cobija de lana 

Su6ter de lana 

$ 950.00 

$ 600.00 

Borrego para abasto en pie: $ 85.00 Kg. (en el Ajuaco). 

Borrego en canal: $ 115.00 Kg. (en Ferrería). 

En carnicerías especializadas: $ 200.00 Kg. 

Barbacoa: $ 350.00 Kg. 

( 1 ) ~recios de agosto de 1982 en la zona analizada. 

le. El precio del bien auced,neo. 

Precios de algunos bienes que pueden 1ustituir a la lana y a la carne de 

ovir.o: 

Cerdo: $ 180.00 Kg, 



Res: $ 190.00 Kg. 

Pollo: $ 200.00 Kg. 

(agosto de 1982, precios de carnicerías). 

Estambre sint6tico: $ 150.00 Kg. 

Su,ter sint6tico: 

Cobija sint6tica: 

$ 350.00 

$ 375.00 

( precios de la zona de estudio) 
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El pr.ecio de otro tipo de carne, en este caso, es competitivo con el precio 

de la carne de borrego, que es de $ 200.00 Kg.; es necesario analizar los 

otros factores que afectan la demanda. 

El clima de ?-l~xico, en general, no demanda una utilizaci6n importante 

de lana, la lana del país no es unifonne y su precio es elevado comparado 

con el fe los productos sint~tieon que se consumen en la zona analizada, 

ld. La distribución de la lana y la carne de ovino. 

La mayor!a de los borregos producidos en el Ajusco son para consumo local 

para barbacoa los domingos y d!as festivos. Generalmente los comp.~adoreG van a 

Santiago o a las zonas borreguerao a comprar los borregos en pie, obteniendo 

precios bajos. As1 la distribuci6n de la carne de ovino es casi exclusivamente 

en laG orillas de las carreteras de ~s afluencia tar1stica, en algunos re.! 

taur3ntes de la zottá o en los mercados da los pueblo• cercanos. 
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Santo Tomás Ajusco y sus alrededores, no cuentan con carnicer1as especi~ 

!izadas en carne de ovino por lo cual s6lo se coneigue este tipo de carne en 

forma de barbacoa. 

En cuanto a la distribuci6n de la lana, los trasquiladores, que se e;a 

cuentran concentrados en el poblado de Xalatlaco (ver mapa), van a las expl~ 

taciones a trasquilar a los borregos, cobrando $ 20.00 por borrego trasquilado 

mis una o dos comidas dependiendo del tamaao del rebaao. En algunas ocasiones 

los mismos trasquiladores llevan a vender la lana a Santiago o bien el prop~ 

tario la al.mil.cena y ~l mismo la lleva al mercado cuando necesita dinero. 

Los productores y vendedores de tejidos de lana se encuentran en Santiago 

y Guadalupe, ah! ofrecen sua productos el d1a de mercado, que es el mártes. 

Esporadicamente van algunos vendedores ambulantes a los pueblos cercanos 

(ajusco, Topilejo, Parres, etc.)~ a v~ndcr prendas de lana. 

le. El ingreso. 

Casi la totalidad de la población del Ajusco obtiena sus ingresos o una 

parte de ellos de los productos del campo, de lo que se deduca que basicamente 

es una poblaci6n ruraí. Por lo mismo son muy apegados a auc hábitos aliment! 

cios tradicionales y en algunos casos el nivel de ingresos no incide en la 

demanda de loa productos ovinos. 

lf. toa gustos. 
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El borrego es una de las más deliciosas carnes aunque s6lo una pequetta pro_ 

porción de familias la consument esto es por sus hábitos alimenticios, sus pr,! 

ferencias y por la falta de conocimientos en cuanto a su preparaci6n (entre 

otros factores). 

lfi. Las tradiciones. 

En general, el pueblo mexicano tiene el hábito de comer la carne de borr,!;_ 

go en forma de barbacoa los d!as de fiesta. Cuand~ lo requiere> va directaaente 

con el borreguero y compra un animal vivo para prepararlo 61 mismo o lo lleva 

con u.'\& persona especializada en hacer la barbacoa. 

lfii. Las diferencias regionales y climlticas del pa1s. 

Los borJ;egos s6Jo prosperan en regiones con clima fr!o º ~n ~onas e~n 
pastos abundantes. Dada la localizaci6n del Ajusco, el clima favorece la util! 

zaci6n de vestimentas de lana. No as1 en el resto del D. F. en el que s6lo hay 

tres meses de bajas temperaturas> por lo que la lana no e• producto de primera 

necesidad. 

lfiii. Los principio religiosos. 

En au mayoda los mexicanos son cat:6licos y s61o se exige en ~poca de 

Pa•cuas la vigilia en la que se prohibe el consumo de cualquier tipo de carne, 

excepto el pe•cado. En lo: diaa de navidad se acostumbra comer .. yor cantidad 

de dulces, algunas familia• coman barbacoa en navida•, pero es Jllls coman al 

consl.9o0 de guajolote y cerdo. 



lfiv. Los hábitos alimenticios. 

Los hábitos alimenticios están muy relacionados a los ingresos fam111!, 

res, a la costumbre de consumir ma!z y frijol como base de la dieta del mexic!. 

no rural, a la idea err6nea de que el borrego posee una carne dura y correosa 

porque muchas veces consumen carne de borregos viejos, magra o con grasas ª111!. 

rillentas; a su ignorancia en cuanto a la preparación de la carne de borrego 

pues s6lo la conswnen como barbacoa. Además, en muy pocas carnicerías se ofr.!:, 

ce este tipo de carne en cortes especiales. 

La gente, por costULlbre, prefiere otro tipo de carne y continua consumie.!! 

do la carne de borrego en forma ocasional. 

lfv. La publicidad. 

No se hace ning6n tipo de publicidad respecto a las ventajas de consumir 

carne de ovino ni de las diversas formas de preparaci6n. 

res respecto a los planes de cr~dito y de asesoría t~cnica y la ventaja de uni!: 
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se en cooperativas y sociedades para obtener implementos para la siembra y la 

producci6n ani.al. TambiEn se podr!a realizar un programa de pr01110ci6n y publicidad 

regional por parte de las dependencia• encargadas de la producei6n animal del 

Ajuaco (C O P E A, S A R U , etc,), para orientar tanto a puoductores como a 

conswnidores locales, de las ventajas econ6micas y nutricionales, ••í como 

artesanales que nos ofrecen los ovinos mcplotados racior..almente, 



En los líltimos aftos se han logrado grandes avances en las t~cnicas de 

producci6n ganadera, pero hasta ahora no se ha conseguido que estos avances 

corran parejos con nuestro conocimiento acerca de las exigencias del conslllll! 

dor, ni con las t~nicas de distribuci6n, preparaci6n y comercializaci6n que 

permitan satisfacer las demandas. 

2. !A OFERTA. 

La producci6n de carne presenta un rendimiento muy bajo por el gran talll!!. 

no de las vísceras y los huesos. De estos animales se obtiene un rendimiento 

en canal del 33.3 al 373, sin descontar alín el peso de los huesos (5). 
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'Los machos castrados que llegan a determinada edad, despu~s de la primera 

trasquila, son vendidos para abasto para consumo local como barbacoa y en una 

pequena proporci6n, son llevados al rastro de Topilejo. Estos animales, a pesar 

de que su edad no es corta, alcanzan un peso muy reducido (30 Kg,), adem.'is mE_ 

chao vecen la carne eo magra. 

En cuanto a la producci6n de lana de la zona del AJusco, se obtienen 

1.300 Kg. en promedio anual por cabeza (aproximada~ente la cuarta parte de lo 

que marcan los paránetros normales (6)). 

Se obser-~a en to<l• la zona una buja producci6n y la obtenci6n de lana 

sucia y de mala calidad. Esto Be debe al atraso t~cnico, a la falta de seles 

ei6u y a la üoficiencia en el corte, pueo realizaa dos cortes anuales que peJ;; 

judican por un lado, al animal, pues en inviern!) lmy mayor incidencia de t10rt! 



lidad y, por el otro, no permiten que la lana alcance su desarrollo col!lpleto. 

Aunado a esto, hay que agregar que la trasquila se practica con tijera de mano 

que desperdicia un 10% por la lana que queda en el animal y por no realizar un 

corte uniforme (18). 

Los productores o acopiadores llevan a ofrecer la lana al Mercado de Sa!! 

tiago, ahí la venden por costales sin clasificarla ni pesarla. De esta lana 

se ohtiene un rendimiento al lavado del 40 al 603 (segGn datos de una teneria 

de Guadalupe, Edo. !·!éx. y de fo Compatlia Industrial Lanera) (19). 

2a, Costo de producci6n de la lana y la carne de ovino. 

S~ f!na!izarcn. loa conto:; da producción de tlos rebaños del .újusco. Sus 

propietarios viven en Santo Tcr.:ilis Ajusco y tienen sus reba~os en los valles <le 

la región, en terrenos de su propiedad~ a cargo de un pastor que los cuida 

d!a y nocl1e. 

REBAf!O :m~lEfüJ m:o. 

2ai. Alimento. 

LoG borregos de este rebano ce alimentan bnsicrunente de lo que pueden e.11 

contrar en las praderas naturales del bosque (pasto, hierbas, gra~1ncas, tr~b,2 

les). 

El propietario del rel1ui!c en estudio cultiva oa1z,av~nc, haba y ch!cbno 

destina loo csq~ilmoa priucip3lmente para alimentar a sus cahallooi va~•~ y e@~ 

dos, y da paja ue avena a la8 torregas con cria, 
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Cada ocho d1as, proporciona a los cien borregos, tres kilogramos de sal 

mezclada con azufre. 

2aii. Mano de obra. 

Los miembros de la familia son los e~cargados del cuidado del rebano. 

Como pastores tienen a dos nirtos a los cuales se les paga $ 40,00 diarios a 

cada uno. 

Se observa en la zona una notoria escasez de pastores especializados por 

ser un trabajo pesado y mal remunerado. Cuando se requiere, la única opci6n 

es alquilar niftos inexpertos a los que se les paga muy poco o se lea regala 

una cabra o una borrega y el producto de la venta de sus cr!a~ ~ de 1u lana 

e~ per~ ellos. Eotos ninos no tienen la paciencia de llevar a los borregos al 

paso apropiado para aprovechar al m§.xim.o las ocho o diez horas de pastoreo 

diarias, ni tampoco tienen el 3entido de responsabilidad para vigilar adecuad!. 

mente al rebatto. 

Se tiene como mano de obra eventual a los trasqui~tlor~G. Dos veces a1 

nno tr:squilan a los borregos oor la creencia de que la lana perjudica a 101 

boreegos. lt.asta cierto p~nto, hay algo de cierto en esto pues loa borrego• que 

habitan las partes altas de los valles del Ajusco estin Jllls expuestos a loa 

fen6menos nat~rales, por ejemplo, las lluvias de las partea alta• son lllla i!}. 

tensas) aai los borregos con lana larga, no se alcanzan a secar y quedan Jllia 

exp~estos a padecer enfet:medades poe estar sies:i.pre a la intemperie. 
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Al trasquilador se le paga $ 30.00 por borrego trasquilado más la comida 

y la bebida (trasquilan entre cuarenta y setenta y cinco borregos al día) • 

. 2aiii. Animales. 

El rebaffo comenz6 a formarse con unos cuantos borregos que se fueron r~ 

produciendo, teniendo por consecuencia un alto grado de consanguinidad. Actua.!. 

mente el reba~o consta de cinco sementales, treinta borregas adultas, vein 

te prima.las, veinticinco animales para abasto y veinte corderos mayores de 

seis meses. 

Conserva a los sementales durante a~o y medio y despu~s los vende a 

otros rehaftos como sementales. En los últirn.fls a~os, ha recibido asesor!a del 

Centro Ovino del Programa de Extcnsi6n Agropecuaria (C O P E A), de la 

U N A M y también lm comprado algunos sementales para repocici6n en dicho 

centro. 

2aiv. Hcdicnmentoo. 

El dueilo del rebafto recibe nsesor1a y consulta de C O P E A, pagando 

$ 50,00 por coneepto1do consulta m.'.lo el costo del medicamento y material que 

se requiera, 

La visit• de los ~dicos veterinarios de C O l? E A es seni&nal y el serv! 

cio que preeea a los rebacros es el oiguiente: 

- rano paraoitieída des veces al afto, 
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- Desparasitaci6n interna dos veces al a~o. 

- Tratamiento de trauinatismos y abscesos. 

- Tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas. 

- Descole de corderos. 

- Castraci6n al 50"/. del corderaje. 

- I.otificación de rebaaos y aretado (en este rebafto no se hace). 

(Centro ovino del programa de ex~ensión agropecuaria, Topilejo, D. F., Fac. de 

Med. Vet. y Zoot., Universidad Nacional Aut6noma de México). 

2av,!nstalaciones. 

El rebano se encuentra en un terreno propiedad del ovinocultor (una hect! 

rea que destina a cultivos y alojamiento de los borregos). 
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Utili2a corrales de madera obtenida del bosque sujetos por alambre con piso 

de tierra. El corral no tiene techo, por lo que pasan todo el tiempo a la inttl!!! 

perie. 

2avi. Servicios. 

No utiliza ninguna clase de servicios par~ los borregos. El agua ta obtie_ 

ne llevando a su rebano dos o tres veces por semana a a1gún ojo de agua. 

2avi1. Mantenimiento. 



Cuando alguna tabla del corral se deteriora, es sustituida por otra q~e 

obtiene del bosque, por esto no lo toman en cuenta para los costos. Lo mis!llO 

ocurre con los alalllhres, cuando se rompen, se sustituyen con atsan desperdicio 

de alambre que él mismo guarda para tn1 efecto. 

2aviii. Transporte. 

El rebatto en estudio no sufre erogaciones por concepto de transporte pues 

para la venta de uni~~les,,l dueno prefiere vender en su propia explotación a 

personas dedicadas al acopio de borregos de e~plotación en explotaci6n para 

posteriormente venderlos en el Mercado de Santiago; o bien los vende a los pr,e 

ductores locales de barbacoa, 
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Fara la venta do lana tambi~n recurxe a los acopiadores que compran la lana 

a los productores a precios muy bajos y despu~s la llevan a vender a Santiago. 

2aix. D!stribuci6n, 

Son los acopiadores los que se enoargan de distribuir los productos obe~ 

nidos del rcbaflO en estudio. 

En cuanto a loa otros insumos que inciden en los co1to1 de producci6n: 

a~~inistraci6n, impuestos e inter~s 1le capital, 1610 1e tom6 ~n cuenta el att! 

no, que es del 213 (tasa p~e~etencial, F i R A), Bí ptopietarto UJanifestc ~o 

~ealizar niig~n pago po~ concepto de irnpuesto1. 



REllA&> NUMERO UNO 

Costo de produccion y ventas. 

~fano de obra d:recta 

Sub total 

Gastos de fabricación 

Alimento 

Ti:asquilndorcs 

Agotamiento: 

St'mentnlcs 

Hembras 

Medicamcmtés 

Alojamiento 

Interés de capital 

Sub total 

Costo do produeción 

(1, 28) 

Costo 

total 

corderaje 

Costo 

unitario 

cot"dero 

7 854 .54 261. 81 

7 854 54 261.81 

14 760.00 492.00 

2 127.27 70.90 

4 875 ·ºº 162.50 

8 250.00 275 .oo 

879.08 29.30 

130.80 4.36 

11 282. 70 376. 09 

42 3n'..S2 1 410.15 

so 159.30 1 671.96 
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REBAfi:O NUMERO UNO 

Estado de resultados 

Ventas: 

Animal~s para abGsto 

Lana 

Desechos para abasto 

Costo de ventas 

Utilidad bruta 

Gastos de operációa (") 

Utilidad neta 

(1, 28) 

Ingreso anual 

76 500.00 

4 550.00 

53 125.00 

(") En eatc caso no k1y gaotos de operacion o venta. 

Total-

134 175 .oo 

50 159.30 

84 915.70 

84 015.70 
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l\EBA~O NUNERO DOS 

2ai. Alimento. 

Los borregos se alimentan del pastoreo de las ~raderas naturales del bo,! 

que. El propietario cultiva avena y da rastrojo a les borregos y vacas que pa~ 

torean juntas en la época de sequ1a (de febrero a mayo). Tru:Oién da sales min~ 

rales. 

2aii. Nano de obra. 

Cuenta con un pastor que atiende al rebano y a las vacas día y noche, 

ganando $ 4 000.00 mensuales más la comida. 

CadQ Séie meses utiliza tres trasq~iladores que cobran $ 13,00 por borr!_ 

go más la comida. 

2ai:Li. Animales. 

Como la mayor!a de los rebaftos 2 comenz6 a fo!'!!!ar~e eon WJüS cuantos borr.! 

~os que oe fueron reprod~ciendo, En la actualidad, el re~aao está formado por: 

cinco sementales, ciento veinte hembras adultafJ y trei::ta y cinco primalas. 

Vende a los sei:icntales al ano y medio <le servicio para ''evitar que cargtJe u 

las hijas", los vende generalmente a un precio mayor del que pag6 a otros reb!. 

nos y d su vez compra tm maciio joven paro sustituirloJ e bie:t, deja algur.a 

buena cda de ou propio re::•no para reriosici(m. 
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Desecha aproximadamente diez animales viejos o mal confottnados y sesenta 

borregos castrados para abasto al ano. 

2aiv. Hedicamentos. 

El propietario recurre a algún m6dico veterinario de la regi6n cu.ando n•c,! 

sita algún servicio, estos rn~dicos cobran de $ 300.00 a $ 600.00 la consulta 

~s el costo de los mcdica.~entos. 

El único servicio que el ovinocultor utiliza es la desparasitaci6n de sus 

borregos dos veces al a~o y esporadicamente cuando se presenta algan enfermo. 

2av. Instalaciones. 

Utiliza, en u.~ terreno de su propiedad, que son veinte hect•reas totales 

que destina para el cultivo de avena y para alojar ciento cincuenta vacas y . 

ciento sesenta borregos, un corral de 30 poe 30 i::.etroe hecho de madera obten!, 

<la del bosque con piso d~ tierxa. Cuenta con otro corral m&s pequeno, 15 por 5 

metros, techado a la mitad exclusivo para loa boreegos y para las vacas d6bileis 

o enfermas. 

2nvi. Servicios. 

?jo utiliza n::7,nguna clase de servicios para los borregos. El putor llava a1 

recatlo a algfü~ ojo oe agua. 
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2avii. }!antenimiento. 

El mantenimiento de los corrales no lo toman en cuenta para los costos 

pues utilizan para reposici6n de material la liladera que encuentran en el bosque. 

2aviii. Transporte. 

El dueno de este reba~o prefiere esperar a que lleguen los compradores 

a su explotación tanto para la lana como para los borregos en piet por lo 

que no bay erogaciones por este insumo. 

Para los siguientes insumos, se sigui6 el mismo patrón que J:K'ª el reharto 

número uno. 

1 



REBAP-0 NUMERO OOS 

Costo de producción y ventas. 

Mano de obra directa 

Sub total 

Gastos de fabricación 

Alimento 

Trasquiladores 

Agotamiento: 

Sementales 

Hembras 

Desparasitación 

Alojamiento 

Interés de capital 

Subtotal 

CoJto de producción 

(1, 28) 

Costo 

total 

corderaje 

8 822.13 

5 9li .59 

1 749.33 

5 036 .88 

21 311.88 

1 041.60 

668.20 

44 830.65 

8 822 .13 

80 576 .13 

89 398.26 

Costo 

unitario 

cordero 

94.16 

63.63 

18.18 

54.ló 

229.16 

ll.20 

7.40 

482 .05 

50 

94.16 

866.41 

961.27 



REBAÑO fü~lF.RO DOS 

Estado de resultados. 

Ventas: 

Anil!!nles para abasto 

Lé:na 

Des~chos 

Costo de ventas 

Utilidad bt"uta 

Gastos de operación: 

Gastos de venta 

ttilidad neta 

(l, 28). 

Ingreso anua! 

237 ilS0.00 

11 511.50 

25 500.00 

8 822.13 

Total 

275 122 ~ 77 

89 398.2b 

185 724 .Sl 

8 822.13 

176 902 .38 
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COSTO DE l'ROL!JCCI® DEL ESTP...MBRE DE LANA. 

2.1. Egresos. 

El mayorista compra la lana por costal en el mercado de Santiago el mártes 

sin pesarla a aproximadamente $ 35.00 el kilogramo, la COI!lpra sucia con un peso 

aproximado de cada costal de quince kilogramos ( 1
). 

35 X 15 ~ $ 525.00 

Este tipo de luna ri~de aproximadamente un 40% al lavado. 

40% de 15 Kg. = 6 Kg. 

El mayorista manda la lana a hilar a Tecamac, Hidalgo, pagando $ 50.00 

por cada kilogramo de estambre delgado y $ 30.00 el kilogramo del gLuaso ( 

2Q% de delgado y 80% del grueso.('). 

4.8 !~g. de estanbre grueso X $ 30.00 "" $ 144.00 

1.2 Kg. de estambre delgado X $ 50.00 = $ 60.00 

2,2. Ingres:J1s. 

~l estambre es ve~dido en Guadal~pe por el mismo mayorista a $ 150.00 

el kilogramo de esta::ibre grueso y ~180.00 el kilogramo de delgado ('), 

( 1) tlntoc c'::Jtenidos del tt1<1yor.iot:o. de Gczad&lupe, Edo, ?·!ex. 
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4.8 Kg. X $ 150.00 ~ $ 720.00 

1.2 Kg. X $ 180.00 = $ 216.00 

Ingresos totales = $ 936.00 

Egresos totales = $ 729.00 

Utilidad = $ 207.00 

Cada ~~rtes compra en pro:::.edio diez cottalcs. 

$ 207.00 X 10 costales=$ 2 070,00 

COSTO DE PRODUCCIO~ DE LA TELA DE LANA. 

2.1. Egresos, 

El tejedor c~pra el eotat:Dre delgado en Guadalupe en $ 180.00 el kilogr.! 

mo, compra cada diez dfaz un pro:nedio de 40 kilogramos ("). 

$ 180,00 X 40 Kg. = $ 7 200.00 

Teje la fnoilia, Entre dos personan tejen diez metros al d!a (para esos 

10 m., utilizan 4 I~g. de esta~bre) ( 11), 

2,2. In13recos, 

vm.dcn ia teia en su propia c.;aoa n $ 230. cm el notro ( 11
). 

("J c:atos ohtcnidoo del propio t:ej¡cum: en r.aadalupe 1 fa!o. !·!~l\:. 
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Ingresos totales ~ $ 23 000.00 

Egresos totales ¡:; $ 1 200.00 

Utilidad ~ $ 15 800.00 en diez d1as 

COSTO DE PRODUCCICm DE LA BARBACOA. 

2 .1. Egresos • 

El prod~ctor de barbacoa compra animales vivos ( viejos, enfermos o pr~ 

f'!adas) loa martes en el ll'..ercado de Santiago. Estos anilllales pesan aproximadamente 

40 kilogramos y tienen un costo aproximado de $ 85.00 el kilogramo. Compra S!! 

manalmente seis ani!Jales que rinden en barbacoa un 70%, pues se incluyen también 

las v1sceras y carne de mala calidad, obteniendo en el mercado el mismo precio 

("'). 

$ 3 400.00 (costo de un anir.ial) X 6 cabezas seaa.nales e $ 20 400.00 

Rinden en car.al 20 kilo~rrunos cada uno o'as 8 kilogramos en v1sceras. 

Los t:ra:osport:a en una catnlonetu propia gaetando $ S6.00 de gasolina.( 111
). 

El vierces los mata, eviscera, destaza y Bala. Bl s4bado pica el oenudo 

y prepara la barcaccJ. ( 11
'). 

{"" .l dae:oa proporcionado• por •1 prodm.:tor de barbtcoa en [a;oto 
~'*6• Aju1,o. 
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S 300.00 carga de lei'lll X 6 cabezas = $ 1 800.00 

Utiliza-250 gramos de chile por kilogramo de carne. Para los 168 kilogr,!! 

mos, necesita 42 kilogramos de chile ( '"). 

$ 120.00 Kg. X 42 Kg. = $ 5 040.00 

Utiliza 10 gramos de sal por kilogramo de carne, para los 168 kilogramos, 

1. 68 Id logramos de sal ( "'). 

$ 7.50 X 1.68 I<g. $ 12.60 

También utiliza pencas de maguey que recoge él mismo de la zona ( ' 11). 

2.2. Ingresos. 

Vende loo 168 kilogramos de barbacoa el domingo frente a la Iglesia de 

Santo Tomás Ajusco, a$ 350.00 el kilogramo('"~. 

$ 350.00 X 168 Kg. = $ 58 800.00 

El martes siguiente vende la o pieles en Santingo a $ 100. 00 cada una (" '). 

S 100.00 X 6 pieles 0 $ 600 0 00 

Ingrcnoo totaloo a $ 59 000.00 

Egrcooo totaloo o $ 27 308.60 

Utilidad 0 S 32 091.40 

( 111 ) dntoo obtenidos del productor de ba¡¡-bacoa en Santo Tom.'.io. 
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Es necesario mencionar que, en cuanto al análisis de los costos de producción 

del estambre de lana, de la tela de lana, asi como de la barbacoa, se obtuvo 

unicamente la utilidad bruta, pues los oferentes de estos productos no llevan 

ninguna clase de registros,para cuantificar todas las erogaciones que real.!, 

zan, tampoco fué posible evaluar la depreciación ni la amortización de su 

equipo ni sus gastos por concepto de impuestos. 

2b. El precio de la lana y la carne de ovino. 

Los productores, en general obtienen precios aceptables que les proporci.2, 

nan aleunas ganancias, aunque esto es dificil de determinar pues la mayoría no 

lleva registros de costos para valorar el monto real de sus ingresos ni egr~ 

sÉs para valorar el monto real de sus costos. 

Los animales de rastro alcanzan precios deseables debido a que por lo 

general siempre hay demanda de la carne, aunque esta sea de animales viejos y 

de mala calidad. 

El precio que alcanza la lana sucia ($ 35.00 Kg.), es muy bajo y si además 

oc toma en cuenta que no se clasifica ni oe paga máo por la de mejor calidad 

o la mii.s limpia; se oboorva que el precio no estimula al productor a producir 

máo ni a mejorar la calidad. 

2c. La tecnología. 

El borreguero <lo la cona del Ajuoco continua Olcplotando a ouo animnlco y 
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a la tierra como en la época de la Colonia, es decir, sólo usa las praderas n!!, 

turales sin darles descanso ni fertilizarlas, sobrepastoreando y ~rovocando 

erosión, lo que determina que cada vez el pasto sea do menor calidad nutritiva 

y, por lo tanto, se obtienen animales de muy bajo rendimiento. 
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Tampoco suplementan a su rebafio lo que ocasiona un desgaste precoz del ganado. 

No utilizan mano de obra especializada porque es muy escasa y porque co~ 

tinuan manejando su rebaffo como tradicionalmente lo hacían sus ascendientes. El 

cuidado del rebafio queda generalmente bajo la responsabilidad de los integrantes 

desocupados de la familia (niños, mujeres, ancianos). 

Sus instalaciones son rústicas (madera, piedra) y no cuentan con ninguna 

clase de servicios para los animales. 

Los productores de la zona rara vez acuden a los mercados a ofrecer sus 

productos, prefi~ren que el comprador vaya a buscarlos, eoto significa un gr!_ 

ve atraso ~écnico en lo que oe refiere a las funciones de la Marcadotecnia. 

2d. Cilo productivo. 

2r.U. Empadre. 

Se llovn n cabo en agooto y oeptic¡;'~re principal.Eontc, aunque puede oor 
.. 

eodo el año puco no ooparin macho do hmóras ad<'mrto porque lao difcrcntoo cr.J! 



zas que se han ido introduciendo en la zona (Corriedale, Tabasco) han origin!!, 

do que vaya desapareciendo, en algunos casos, la mnrcoda estacionalidad de los 

rebafios 

2dii. Partos. 

Principalmente son en diciembre, enero y febrero, pero también pueden 

ser, en menor cantidad, en el resto del afio. 

2diii. Venta de corderos. 

En junio, julio y agosto hay nás borregos para abasto, pero se venden 

durante todo el a~o. Se venden loo animales aproximadamente de seis meseo 

de edad, después de la primera trasquila, con un peso aprox:i.mado de veinte 

kilogramos. 

Hay que raencioüar que, en realidad, a los borre3ueros no les interesa 

obtener corderos prceoces ni de buena conformación, esto de debe a que la d~ 

ll1llnda local no lo pide, oino que para la olaboroci6n de lo barbacoa, no impoE, 

ta la edad de loo anir-alco ni ou cotado fioico. 

2div. Vento do lona. 

Ln trooquila ce rcnli3o en abril y en octubre, obtcniúndooc un prc~cdio 

do coiccicntoo ~i~c~cntn nrococ por cnbo:::n en coda trooquilo. Ln vento de 1on8 

oe renli:::a totlo el!. nfio 7 ya quo el c@rrogum:o nlouco:m lo li:uw y la vcmlc cuando 
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llega algún comprúdor o cuando necesita dinero. 

Las posobilidades de recuperar lo invertido a corto plazo, podrían estim_!! 

lar a los oferentes a incrementar su producci6n, pero, los ovinocultores están 

muy influenciados por sus tradiciones y se muestran renuentes a cambiar su 

sistema de explotaci6n anacrónico 

2e. Riesgos de la producción. 

Los principales problemas a los que se enfrentan los ovinocultores del 

Ajusco son: 

- El atraso técnico y su resistencia a dejar sus tradiciones para 

mejorar sus sistemas de el:plotaci6n 

- El empleo de razas ovinas inapropiadas por ou conformación y la 

falta de lineamientos adccuo<los para l~ pnducci6n de ovinos de buena calidad 

(5). 

- La falta de oenuridad en el campo La reforestación y la urban! 

,:ación del Ajuoco, han diom!n<lic.'o el úrea de paotorco. 

- El uno para paotoroo continuo de grandco m:tcmiionco de pradcrao 

:1at:ur.1lco oc valorea nut:ritivoo rmy variableo y que cada ve::: ca n:cnor ou cal! 

t:a<l (S) . 

59 



60 

- Ln producción de corderos de ovejas mal nutridas, que da por cons~ 

cuencia crias débiles con huesos largos y pesados y con poco deoorrollo de carne 

y grasa, además de un alto grado de mortandad. 

No se aplican planes de control de enfermedades infecciosas 

y parasitarias comunes (12) 

- La falto de infonnación que les haga saber cómo producir el tipo 

requerido de cordero y si el precio que perciben está relacionado con su cali 

dad. 

-El desconocimiento de có:r:o preparar la carne de cordero y carnero 

y las ventajas de los productos ovinos comparados con sus oucedáneos que per 

mitan dejar de considerar el consumo de este producto como secundario 

- La escasez de personal capacitado y la insuficiente asesoría 

técnica por porte de lao dependencias competentes. 

- Las pocas ganancias obtenidas. 

- La competencia con fibrao sintéticos, con la lona importado y 

con otro tipo de carne que oc encuentran múo uniformemente distribuidos en 

loo cercodoo. 

2f. Uc~ioi6n do loo productoroo. 

L::i r.:'.lyo~!a do loo ovinocultores tlc lo zona de cotudio, oo dedican o la U3! 



plotación del ganado lanar por herencia y ellos, a su vez, heredan esa trad_! 

ción a sus descendientes. Por tal motivo, ellos no están dispueotos a cambiar 

su actividad como tampoco desean volver la ovinocultura una empresa más produ~ 

ti va. 
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Un factor importante que interviene en la decis~ón de algunos productores 

es la disminución de las tierras de pastoreo, pues la S A R H ha cerrado muchas 

zonas al pastoreo por la reforestaci6n. También la constante eJrpansi6n de la 

Ciudad de México hacia el bosque ha repercutido en una reducción de las tierras 

de pastoreo y, además el hecho de que los pastores ya no pueden llevar a past.Q_ 

rear sus animales cerca de las carreteras ni en las zonas de recreo, pues co 

rren el riesgo de que sus borregos sean atropellados o robados. 

3. EL PRECIO. 

El precio de mercado de los productos ovinos do la zona de estudio, eotú 

limitado por: 

3a. La demanda de la carne de ovino. 

J,n carne do ovino do lo zona de estudio oc canaliza mrclu8ivnmente en fo!, 

ria de barbacoa obteniendo precien; cuy vnrinblco (de S 2l•O. 00 a $ 400 .00 Rg,), 

Jc¡rnndicn.io uc 1.:i zona donde oc ofrezca, oo decir, en lao zonno de r.i'.lyor nfluon 

da tudnti.c,1, el pt'ccio da la barbacoa co r.io:;or. 
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El comercio de la lana de la zona es basicamente para la producción de ª!. 

tesan1as que demandan un tipo de lana burda a la que no se le realiza ningún 

tipo de selección. El precio de estos productos en el mercado es bajo pues los 

demandantes de suéteres y cobijas no exigen mejor calidad en cuanto a la finura 

de la lana con que se fabrican. 

3c. La producción ovina (oferta). 

El tipo de producción de la zona es muy rústico y sigue los lineamientos 

que han sido heredados a los actuales borregueros. 

Por otra parte, la demanda de carne y lana no es exigente por lo que no 

se estimula al ovinocultor a mejorar su producción, 

La gran mayoria do los borregueros del Ajusco producen boreegos para ha!. 

bacoa en loo que no importa su edad ni peso para llegar al mercado. Producen 

tambi8n lana burda para la elaboración de los suéteres y cobijas que se dema~ 

dan en la zona, aunque hay una rninoria de oferentes que produce hilo delgado 

de lana que se vende a canas especializadas en producir tela para cortinas, 

cojinen y colchas que se venden a altos precios. Lo producción de esta clase 

de hilo requiere cierto. oelecci6n y on el proceoo de hilo.do l10y miio marrano 

3<l. El siotc~.::i do conorcio.lizaeiún. 

Se otiocrvo. en la :::onn el.o cot:udio una notoria falta de inforr:nciún entre 



los productores respecto a la mejor forma de canalizar sus productos hacia 

un mercado w3s provechoso. Esto trae por consecuencia una utilización de 

intermediarios que provocan una alza de los precios a los consumidores del 

bien final y, a la vez, que los productoees no obtengan mayores utilidades. 

3e. La normalización. 

En Mél~ico no se han establecido normas de calidad en los productos del 

ganado lanar. 

La Compaffía Industrial Lanera clasifica la lana separando la de import.§_ 

ción de la nacional. 

El Fideicomiso Lanero, dependiente de B•A:N RURAL, tiene co=o objet! 

vos principales fijar un precio de garantía a nivel nacional y asegurar la C!! 

nalizaci6n de los productos de este ramo hacia un mercado confiable. Ellos 

trunbión clasifican la lana para tratar de que esta alcance un precio juoto com 

parDndola con la lana importada. 

Para la calidad de la carne de ovino se aplican como 6nicas norc.ns las 

exigencias del consumidor y las caracter1sticao de la producción local. 

La normnlizaci6n oc debe analizar a partir de la zona de explotación: 
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3ei. Instalaciones. 

Se usan corrales de madera o con tela de alambre con el espacio necesario 

para que los borregos queden uno contra otro. Este tipo de corrales son movibles 

y los van cambiando de lugar cada tres a cinco días cuando no llueve, y cada uno 

a dos días en época de lluvias. Los borregos en estas condiciones están material: 

mente al aire libre expuestos a los cambios climáticos. 

Los corrales de traspatio del poblado del Ajusco están hechos de piedra ó 

madera con piso de tierra que caoi siempre está húoeda y llena de excremento. 

A veces tienen tambos cortados por la mitad que usan para el agua, encontrándo

se esta casi sie;;ipre sucia. En el piso se llegan a observar larvas de moscas y a 

veces parásitos. 

En los corrales se encuentran borregos de todas edades y sucios. No hay un! 

formidod en el crecimiento de los corderos, lo que provoca un grave atraso en el 

desarrollo de los rebaffos, obteniéndose productos de mala calidad, esto es, lana 

sucia, parasitndn y de diferente tamaffo de fibras, y carne magra con huesos múa -

largos y pesados. 

3cii. Empadre 

Como no oc ooparnn machoo do hc~brao, hny cr~~ao todo el n~o, aunque oon -

~áo frecuenten entre agooto y oepticrabro. 

No hoy contEol ui selecei6n para el empntl~c, aoi loo r::ac~oo cuy jóvonoo y 

loo muy viojoo ~uctlca cruznroo, ootcniéndooc í~dicco de fertilidad bajoo y una 

alta incidencia de conoanguinidctl Lüu lo conoccucntc prcoertcia tlo Gordoron con 
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pobre fenotipo y con anomalías congénitas que, si logran sobrevivir, las trans

mitirán a su vez a su descendencia; contribuyendo con esto al deterioro del ga

nado lanar que se ofrece en la zona de estudio, 

A los machos no se les da alimentación especial antes ni durante el empa

dre, lo que trae por consecuencia que se agoten y disminuya su vida productiva. 

Tampoco hay control del número de hembras por macho, por lo que puede haber de,2_ 

da 25 a 35, incluso 80 hembras por macho, dependiendo del tamado de la e;tplota -

ción. 

A las hembras tampoco se les da alimentación suplementaria antes del empa

dre ni durante la lactancia, No se vigila el momento del parto, por esta razón 

se pierden muchas crías que tienen problemas al nacer e incluso ponen en peli

gro la vida de las borregas, Esto provoca una disminución en la productividad 

del rebaffo que se traduce en pérdidas económicas para la empresa( 11 ), 

3eiii. Pariciones. 

Son todo el afio, pero máo frecuentes en diciembre, enero y febrero. Hny II§. 

yor número de partos durante la noche. 

No cuentan con corrales parn aislar ~ loo borregas gestantes por lo que mu

chas veceo muercm loo corderos por aplnotamionto, por aofudu o poi:que no con a

liraentadoo por lo mndrc. Todo esto eo conoecucncia del cotado de loo alojo::ñ.cn

too y de la falta de visilancia por poi:tc del ovinocultor paro detector cuando 

una hc:;ibra cotli pr(m:l.mn o parir, oboervnr el cotudo de la hc¡-Jbro 1 do la ubre, oi 

produce buena cnnt:l.dad do leche, oi no abandono a la crin y oi lo crin ce capaz 
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de mamar por si sola. 

No se llevan controles do cruzas ni del número de corderos nacidos, muchas 

veces se ignora la fecha de nacimiento de los mismos. Esto es consecuencia, por 

una parte, del tipo de cercado de los productos ovinos de la zona, que no exige 

una calidad determinada de-lana ni un peso estándar ni una calidad uniforme de 
~ 

los borregos en canal; por otra parte, se encuentra el tipo de explotaci6n tr~ 

dicionalista y el hecho de que se tome a la ovinocultura como actividad secunda-

ria. 

3eiv. Corderos. 

No se vigila su nacimiento, por lo que hay un alto índice de mortalidad de 

corderos en los primeros días de nacidos, pues la mayoría no desinfecta el om -

bligo. 

No se hace limpieza de la hembra antes de parir y, por lo general, se en-

cuentran paraoitndas e:!!ternas e intern.:lEente; esto ocasiona que las crías se en~ 

formen 6 nazcan ya cnfercas~ lo que les impide alimantnrne correctamente y ga -

nar peso (12). 

No oe vigila que ingieran el calostro y muchos corderoo mueren de inanici6n. 

La mayor parto de loo borregueros no descola ni cnotra a loo corderos y muy 

pocos los Fiil~cun con nretoo ó tatuaje. 

No dootctan, loo corderon son nlimcntadoo por la U'.ldro 11antn que ella lo 

permite ó hnotn que aprenden a paotar, pueo oalen con loo adultoo bajo las min-

rano condicionen n lno prndcrao nnturalco, sin importar la edad ni el ootnco fi-

oico de loo cordoroo ó <le lno borrcgao. 

Por todo lo anterior, oc puedo concluir que oc tienen grandon púrdidas eco-

n6micno por 2ucrto de corclcroo y que oc producen borregoo <lo bajo peGo y ~~la ca= 

1 
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lidad para el mercado. 

3ev. Pastoreo. 

El sistema de pastoreo es semi.extensivo transhumante. Salen con el pastor 

a las 8 de la mañana y regresan aproximadamente a las 6 de la tarde. 

Comen solo el pasto y las hierbas, gramíneas y tréboles que se dan en for

ma natural en la región que, por la constante erosión del suelo y por la sobre

explotación, son cada vez más escasos y más pobres en nutrientes. 

Solo en la época de sequía, enero, febrero y marzo, le dan los restos de -

los cultivos locales (esquilmos) como complemento a su dieta. Aunque el Ajusco 

es una importante zona productora de avena, y ésta contiene los nutrientes nec~ 

saríos para los borregos, pocos borregueros la incluyen en la dieta de sus ani

males. 

Eote tipo de alimentación solo sirve para que los borregos puedan sobr~vi-

vir, alcanzando el peso adecuado de mercado en más tiempo del que normalmente 

necesitarían. 

3evi. Trasquila. 

Se realiza cada seis meses, en abril y en octubre, con tijera de mano. 

La lana que se obtiene es de diferentes tamaílos y calidades, además la 

mnyoría de las voceo estú sucia y purasitada lo que ocasiona un menor rendi

miento al lavado ( 40 a 60 %, según dotoo obtenidos en lo zona de ootudio). 

3cvii, Hercodeo, 

Cuando el borrcr,uoro ncecoita dinm:o, copern o oleun co::iprador y vende loo 
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borregos de aproJcimadamente 20 I<g. de peno, ó bien, lleva algunos anitll!lles al 

mercado de Santiago, los martes, caminando por los cerron (del Ajusco a Santia

go son 28 Km. de carretera). Una vez en el mercado, ofrecen sus borregos fijan

do el precio por regateo, no se pesa a los animales, pero~ en general se vende 

el kilogramo·a $ 85.00. 

Los productores de barbacoa prefieren animales no r::uy viejos, aunque esto 

no es una regla general pues el público consumidor no ea cuy exigente en cuanto 

a la calidad de la carne y así, se puede obtener animales viejos a precios bajos 

y vender la barbacoa de mala calidad a pre~ios elevados, pero hay que tomar en 

cuenta que eun animnl viejo tiene los huesos y los v1seeras más pesadas y que -

muchas veceo su carne es magra. 

Son los propios productores los que llevan a ofrecer la lana al mercado de 

Santiago. También el precio es fijado por regateo, obteniéndose en promedio 

$ 35.00 por kilogramo de lana sucia, pudiemio alcanzar mm lana de mejor cali· 

dad 1iasta $ 42. 00 

También e;dsten acopiadores, es decir conpradoreo de lana que van de expl,2_ 

tación en mtplotaci6n pagando precios bajoa por la lana y posteriormente la 11~ 

van a ofrecer a1 mercndo de Santiago. 

El tipo do prendas ofrecidas es de tejido burdo> da laoo gruesa y muchao V.§. 

ces afln tiene restos de paja por defecto de lavado. La lana delgada con la que oe 

elabora cela para cortinas tiene muy poco ~oreado en la 2o~a~ 

En la zona de estudio oc observa una falta do corcacloc bien orcnnizauoc y 

confiablcc, !Ji.lo oft'c2cau prcdco razonoblco p.::1::1'.1 protluctoo de calidad, coto ce 

cotivo üc q~c loo productoroo no inviertan e~ la ~cjorn de 100 oiotc::uo de pr.<?, 

üucción. 
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No se observó en la zona un canal directo de comercialización, es decir, 

sin intermediarios; para todos los productos ovinos se encontraron desde uno 

hasta cuatro intermediarios. 

Los patrones de comercializaci6n más co11U1nes en la zona del Ajusco son 

- Cuando el borreguero necesita dinero, va al mercado de Santiago a 

vender animales vivos, donde son comprados por los productores de barbacoa; estos 

preparan la barbacoa y posteriormente la venden en el mismo mercado los martes ó 

los fines de semana en Santo Tomás Ajusco. En este patrón se encuentra entre el 

productor y el consumidor, sólo un intermediario, que es el productor de barba--

coa (esquema 1). 

- Hay otro caso en el que interviene también un intermediario, este 

eo cuando el productor de barbacoa va a las ru.:plotaciones a comprar los animales 

que necesita, los lleva a su casa, generalmente cerca de la explotación, prepa-

ra la barbacoa y la vende en loa mercados locales (esquema 2). 

- Existen acopiadoreo que van a lno explotaciones a comprar borre-

gos vivos a prccioo bajos, estos los llevan posteriormente a Santiago donde son 

compradoo por loa productorea de barbacoa. En coto caso se observan dos inte~ 

diorioo entre el ovinocultor y el consumidor del bien final (barbacoa), eotoo oon 

el acopiador y el productor de barbacoa (ooquemn 3) • 

- Si el productor nccoaitn dinero lleva la lana al oercado do San-

tiago, despuéo de haber oido traoquilnda por un traoquilndor de Xnlatlaco. En 

el mercado la coQpra un vendedor do cotacbrc cote paga a un maquilodor para ou 
.... 

proceoamiento, el m.:iquilndor recoge la lana de la cnoa del vcn1edor de eotombre 

";;' la lleva a ou füb1:ica, regrcca la lana hccl;a üot:aohro al vendedor que lo ven--

do al tejedor de artconn1no. Cl tcjcdo~ vc~tle ou prcJuato en el ccrcaüu do Snn~ 

1 
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tiago y en Guadalupe. En este canal de mercadeo se observan tres intermediarios 

entre el borreguero y el consumidor final: el vendedor de est&nbre, el maquill! 

dor y el tejedor de artesanías (aunque el maquilador no es propiamente un inte!, 

mediaría, este incide incrementando el precio del estambre dada la distancia que 

tiene que recorrer para procesar la lana, de Guadalupe, Edo. Méx. a Tecamac, Hgo) 

(esquema 4). 

-Al patrón anterior, suele agregársele un intermediario más, un acopiador 

que compra la lana en costales en las explotaciones y posteriormente la lleva 

a vender al mercado de Santiago. En este caso hay cuatro intermediarios (esqu~ 

ma 5). 

- En Guadalipe hay una fábrica de hilos de lana que procesa una pequ,!!_ 

fia parte de la lana producida en el Ajusco. El dueffo de la fábrica compra l_g 

na de cuatro Estadoo: del Ajusco, D. F., de Puebla, del Estado de 1lé~ico, y de 

Michoacán; además adquiere una pe~ueffa cantidad de algunas tenerías del D. F. 

para mezclarla com. la lana burda para darle mayor uniformidad. Lleva la lana 

sucia a la Compaftía Industrial Lanera para que sea lavada, posteriormente la 

procesa en ou fábrica de Guadalupe y la lleva en crunio~tao en forma de eotB!!! 

brc al D. P. para venderla a fábricas de tclao para cortinas que oon vendidas 

en tiendno y alllUlceneo importantes iWl D. P. (eoqucmn 6) ('), 

( 1 ) oceún dntoo obtcnidoo del ducffo de la fúbricn 11 Hilndoo ApolinnL" 1 en 

Guodnlu~c, Euo. tiüx. 
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5 • LOS MARGENES DE COMERCIALIZACION. 

Con el objeto de presentar un análisis m.1s completo, se recuriió al est!!, 

dio de los márgenes brutos de comercialización (M B C). 

En esta investigación, se analizaron los márgenes brutos de mercadeo de 

los datos obtenidos en la zona de estudio, en las diferemtes etapas de come~ 

cialización, pues se observó que en todo el proceso, intervienen desde uno 

hasta cuatro intermediarios para llegar al consumidor final, tanto para la 

lana como para la carne de ovino. 

S.l. ~!argen bruto de comercialización de la carne de ovino, 

El productor generalmente vende los borregos en pie en el Mercado de 

Snntiago Tianguistengo. Los vende sin pesar, pero, en general, obtiene 

$ 85.00 por kilogramo. 

El ovinocultor vende al productor de barbacoa. Este lleva los borregos a 

su casa, prepara la barbacoa y la vende los domingos fuera de la Iglesia de 

Santo Tom.úo Ajusco, u $ 350.00 el kilogrmuo. 

En este caoo el canal es tan directo que, entre el ovinocultor y el ceno!! 

oiaor finnl cziotc un oúlo intcrt::ediario, que eo el productor de barbacoa. 

350 - íl5 e 75% 
350 



1 

El margen bruto de mercadeo obtenido es del 75%, en otras palabras, por 

cada $ 1.00 que paga el consumidor, $ 0.75 son captados por el intermediario. 

La participación del productor es: 

p D p 350 - 262.5 
350 

= 25% 

El productor percibe $ 0.25 por cada $ 1.00 pagado por el consumidor. 

Existe otro canal que es utilizado CGn cierta frecuencia por los bore~ 

gueros de la zona y consiste ~n que los acopiadores van a las zonas de expl.Q 

ción, compran los borregos en pie a $ 50.CD el Kilo para posteriormente ofr~ 

cerlos los martes en el mercado de Santiago. 

El acopiador vende loo borregos a $ 85.00 por kilogramo al producton de 

barbacoa, que ofrece la bnrbacoa a $ 350.00 el kilogrru::io, 

El margen bruto de c~crcializnción será: 

M B C"' 350 .. 50 
350 

= 85% 

El 85% del total pngndo por el conoumidGe eo porn loa intcrmcdiarioa. 

78 
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La participación directa del productor es: 

P D P ::: 350 - 297 .5 = 15% 
350 

El-productor capta $ 0.15 por cada $ 1.00 pagado por el consui::iidor. En 

este caso el ovinocultor obtiene una participación menor que et\ el pricer canal, 

debido a la inertvención del acopiador. 

Es necesario analizar ahora el margen bruto de mercadeo de cada proceoo 

de intermediación, comenzando con la relación productor-acopiador: 

11 B e "' _B._5.___ .... 5 ..... o..__ = 
350 

10% 

El acopiador obtiene$ 00.10 por cada$ 1.00 que paga el consumid~~. 

El margen bruto de mercadeo entre el acopiador y el oferente de omi:bacoa 

será: 

?-1 B C ::i 350 • 85 e:: 75% 
350 

El oferente de barbacoa obtiene $ 0.75, igual que en el p~icer cace, coto 

ge debe a que el acopiador oólo incide en el precio pagado nl ovinocultc~. 

Entre el acopiador y el productor de barbacoa oe llevan $ 0,85 do cada 

D 1.00 que pasa el conom:iidor. 



Existe un tercer canal de comercialización que es menos utilizado. Una 

menor parte de los borregueros llevan a sus animales al rastro. En este canal 

intervienen dos intermediarios: el introductor y el carnicero. 

El borreguero vende al introductor a $ 90.00 por kilogramo. El introdu.s 

tor vende al carnicero a$ 115.00 por kilogramo y este vende al consumidor 

en carnicerías especializadas, fuera del Ajusco a $ 200.00 el kilogramo. 

MBC 200 90 = 55% 
200 

De cada $ 1.00 pagado por el consumidor, $ 0.55 quedan en m.:inos de los 

intermediarios. 

P D P 0 200 110 = 45% 
200 

El productor obtiene una participación del 45% del total pagado por el 

conoumidor. 

El margen bruto de mercadeo de la faoe productor-introductor oerá: 

UD C e 115 90 e 12.sz 
200 

El introüuctor obtiene un r;uirecn del 12.5%, co decir, que por coda$ 1,00 

que paga el conGtnJidor, $ 0.12 ooa capeaüoo por este. 
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El margen bruto de mercadeo que obtiene el carnicero será: 

M B C = 200 115 = 42.5% 
200 

El introductor vende al carnicero a$ 115.00 el kilogramo; el carnicero 

vende al consumidor ~ $ 200,00 el kilogramo, obteniéndose un margen bruto de 

cm::ercialización del 42.5%, en otras palabras, por cada $ 1.00 que paga el co~ 

sumidor, $ 0.42 los capta el carnicero. 

5.2. ~!argen bruto de comercialización de la lana. 

El ovinocultor vende los martes en el mercado de Santiago la lana por 

costales, obteniéndose aproximadamente $ 35.00 por kilogramo. 

La lana es comprada por un mayorista que a su vez es vendedor de estambre. 

El mayorista manda lavar, cardar e hilar la lana a alguna tenería para poot,g_ 

riormente vender el estambre grueso a $ 150.00 y el delgado a $ 180.00 el kil2 

grm:m. 

El estambre co comprado por el tejedor, este p~ccesa el estambre delgado 

en un telar, produciendo tola delgada que la vende por cetro para la fabric.il 

ción de cortinaa, colchao, cojinao, etc., en $ 230.00 el ootro (con ttn kil2, 

grG::io de ootambre delgado obtiene 2.S r::ctroo de tela que vende n $ 575.00) 

En cote proccco ne oboervnn doo intcrw~diarioo ent~c el producto~ y ol 
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consumidor final, estos son: el mayorista y el tejedor de tela. 

El margen bruto de comercializacion general será: 

M B C = 575 - 35 :;: 93 .9% 
575 

El margen bruto de mercadeo obtenido es del 93.9 % , es decir, que por c,a 

da $ 1.00 pagado por el consumidor, $ 0.93 son captados por los inter!l'~diarioo. 

La participación del productor será: 

575 539 .92 

575 

El productor obtiene $ 0.06 por cada $ 1.üü que paga el consumidor. 

Haciendo un análisis de esta cadena de mercadeo, en relación productor-mQ. 

yorista se tiene: 

180 - 35 

~me 0 

-----------
::: 25.2 3 

575 

El margen bruto de comercialización obtenido por el mayorista, es del --

25.2 %, esto significa que por cada$ 1.00 pagado por el conoumidor, $ 0.25 

loa capta el pricero. 

En lo que respecta al margen bruto de mercadeo que obtiene el tejcdor,ne 

tiúmi: 



83 

575 - 180 
l·IBC :::: ---------- = 68.6 3 

575 

El detallista capta $ 0.68 de cada $ 1.00 que paga el consumidor. 

Existe otro canal muy común en la zona de estudio. Al canal anteriormente 

analizado, se le agrega un intermediario más, este es el acopiador que va de -

casa en casa comprando la lana a $ 22.00 el kilo , vendiéndola en Santiago a 

$ 35.00 el kilo para después ser COJ!lprada y procesada por el mayorista. Poste

riormente éste vende el kilo de estambre a $ 180.00 al tejedor que elabora la 

tela y la vende a $ 230.00 el metro (por un kilo de estambre obtiene $ 575.00). 

El márgen bruto de comercialización será: 

575 - 22 
r-mc = ----~----"' 96.1 % 

575 

El porcentaje de intermediación en este caso es del 96.1 %, es decir, por 

cada $1.00 pagado por el consumidor, $ 0.96 aon captados por loa intermedin

rioo, 

L.~ cantidad captada por el productor será: 

575 - 552.57 
PDP

0 

-----------"' 3.9 % 
575 

El ovinocultor capta $ 0.03 por cada $ 1.00 que paga el conouoidor. 

El ncopindor copta lo niguicntc: 



35 - 22 
MBC::: ---------- == 2.26 % 

35 
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De cada$ 1.00 pagado por el consumidor, el acopiador obtiene $ 0.02 

El mayorista capta: 

180 - 35 
MBC = -------- = 25 .2 % 

575 

El 25.2 % del total pagado por el consumidor ea captado por el mayorista ó ve~ 

dedor de estambre. 

El detallista ó tejedor obtiene: 

575 - 180 
MBC "' ----------- = 68 ,6 % 

575 

El tejedor capta $ 0.68 de cada $ 1.00 que paga el consumidor. 

El estambre grueso es comprado por los tejedores ae suéteres y cobijas • 

que son vendidos por ellos mismos en Santiago y Guadalupe. Para astos produc

tos el canal es el mismo, solo cambia el detallista y el precio a que compra 

el estambre. 

Para elaborar una cobija, necenita nproximadúlilénte 3 kilos de estambre, 

por lo que el márgen b~uto de comercialización se hará en base a esos 3 kiloo. 

El producto?: vende al acopiador n $ 22.00 al kilo ( $ 22.00 X 3 kilo:J e 

$ 66.00) y el acopiador vende a$ 35.00 el kilo ( $ 35.00 X 3 kilos 0 $ 105.00); 

el múrgen bruto de com.crcializnciún oerú ~ 



HBC 
750 - 66 

----------------~ = 91.2 % 750 
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La cobija es vendida a un precio promedio de $ 750.00 • El porcentaje 

de intermediación es del 91.2 %, es decir, que por cada $ 1 00 que paga el 

consumidor, $ 0.91 son para los intermediarios. 

El productor obtiene: 

750 - 684 

PDP = --------------------~ = 8.8 % 750 

De cada $ 1.00 pagado por el consumidor, el productor capta $ 0.08. 

El acopiador obtiene: 

105 - 66 
MBC = 5.2 % -------7-50 ___________ _ 

El acopiador vende al oayorista o $ 35.00 el kilo ($ 35.00 X 3 Kilos 

= $ 105.00), el mayorista vende a $ 150.00 el kilo de estambre grueso 

( $ 150.00 X 3 Kilos=$ 450.00). 

El múrg~n bruto de comercialización del mayorista seró: 

450 - 105 
MEC "' ------..,.---------- = 46 % 

750 

El moyoriota copta $ 0.46 por cada $ 1.00 pagado por el consumidor. 

El tejedor invie~tc $ 450.00 paro elaborar una cobija y lo vende en 

S 750.00 ,oo! obtic"c: 

750 - 450 
HtiC o 750---~- a 40 % 
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El tejedor capta $ 0.40 de cada $ 1.00 pagado por el consumidor. 

Cuando no interviene el acopiador, es decir, cuando el productor le ven

de directamente al vendedor de estambre ó mayorista, el márgen bruto de mer-

cadco es el siguiente: 

750 - 105 
86 % 

750 

Por cada $ 1.00 pagado por el consumidor, $ 0.86 son captados por los 

intermediarios. 

La participación del productor será: 

750 - 645 
PDP:: ---------- = 14 % 

750 

El productor obtiene $ 0.14 de cada $ l.00 pagado por el consumidor. 

El vendedor de estambre obtiene: 

450 - 105 
HBC = ----.......,,.----- = 46 % 

750 

HBC 

Por cada $ 1.00 que paga el conoumidor, el vendedor capta $ 0.46 • 

Y el vendedor de la cobija capta: 

750 - 450 

-------~------~--~---~= 40 % 750 

El vendedor de la cobija capta $ 0.40 de cado $ 1.00 GUC paga el cons.!.!. 

r.lidor. 

Un ouótcr peca aproidra:idor.!cnte 800 gracos, oi el kilo de fono cuenta --
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$ 22.00 , el precio de éstos 800 gramos es de$ 17.60 . El mayorista compra 

en $ 28.00 los 800 gramos, el detallista compra a $ 150.00 el Kilo ($ 120.00 

loo 800 gramos) para vender al consumidor en $ 525.00 cada suéter. 

El porcentaje de intermediación en éste caso es: 

525 - 17.6 
MRC = ---------- = 96.6 % 

525 

.,.De cada $ 1.00 pagado por el consumidor, $ 0.96 son captados por los iE_ 

tercediarios. 

El productor obtiene: 

525 - 507.25 

l'DP = ---------- 3.4 % 
525 

Por cada $ 1.00 pagado por el consumidor, $ 0,03 son captados por el 

productor. 

El acopiador compra los 800 gramoo de lana al productor en $ 17.60 y 

los vende al vendedor de estambre en $ 28.00 • 

El acopiador obtiene: 

28 - 17.60 
HEC: ---------- = 1.9 % 

525 

De cada $ 1.GO pasado por ol conoumidor, $ 0.01 loo copta ol aco~ia-

dor. 

El vendedor clo ootambre obtiono 

120 - 28 
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De cada $ 1.00 que paga el consumidor, $ 0.17 son captados por el vend~ 

dor de estambre. 

El vendedor de suéteres capta: 

525 - 120 
MBC ___ 5_2_5 ______ = 77 % 

El detallista ó vendedor de suétereo capta $ 0.77 por cada $ 1.00 que 

paga el consumidor. 

Cuando en éotc proceso no hay acopiador, el porcentaje de intermedia -

ción será: 

525 - 28 
t-mc ------,5=2"""5 ______ "' 94.6 % 

El productor obtiene: 

525 - 496.65 
PDP = ---------- 5.4 % 

525 

El vendedor de estambre capta: 

120 - 28 
HBC:::: 

~~~~-..,..52~5~~~~~-

525 - 120 
HDC :::: -----.,..,,..,,.------ e 77 % 

525 

17.5 % 
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IX. D I S C U S I O N 

Los pr~ncipa!es factores que han afectado la produccion ovina de la zona 

de estudio, tan sido los siguientes: 

- La falta de una asesoría e±ectiva tanto oticial como técnica 

para orientar a los ovinocultores a cambiar sus sistemas tradiciona!es de e~ 

plotación hacia la creación de empresas mas productivas. 

- La desorientación de los criadores sobre las razas adecuadas a 

las características de los carapos y al tipo de explotación. 

- El tenomeno intlacionario que ha ocasionado un incremento consta,!! 

te en los costos de produccion, lo qué repercute en un aumento en los precios 

de venta, esto da por resultado una inestabilidad creciente en el mercado. 

-El desconociGiento del ganadero de la adecuada coroorcializacion 

de sus pr~~ctos, pues ln r:!ayoria espera a que algun comprador acuda a el a 

demandar el producto, en lugar de aprovechar las ventajas de saber manipular 

las funcic::cs de la Mercaaotecnia que eotim orientadao a obtener mayores fü!. 

nanciao, c~~entnr lao ventno y ayudan a oaber de qué manera cejorar la pr.Q, 

ducción. 

-t::i c:dote..'1cZa tlc intcrt:Ueclior:l.oo c:meoivoo que oólo encarecen 

• 



el produc_to final y obtienen un mayor porcentaje de ganancias que los produ.!:_ 

tares (55 a 75% en el mercadeo de la carne.y 86 a 96.6% en lo que respecta a 

la lana) (ver Cqp{tulo VIII.5.). 

- La falta de registros de producción y administrativos de las 

explotaciones para saber si la empresa es o no recµ.tua.b!e. Los ovinocultores 

de la zona toman como ganancias íntegras el producto de sus ventas sin tomar 

en cuenta l~s erogaciones realizadas para producir la lana y los animales 

para abast.o, ni toman en cuenta .las depreciaciontaa. ni .amort.izaciones de loe-ª 

l~a. y ter.renos Jkntinaqos .. a. ln e:igilot~ción. 

- La falta de.una dist:i-ibución homogénea de los productos ovinos 

pues sólo se encuentran en un lugar (Santiago, Guadalupe) y se ofrecen de una 

misma manera (barbacoa. ouéteres y cobijas burdos) en lugar de producir y pr_2 

¡¡¡over otro tipo de productos que proporcionen satisfactores crecientes (tej! 

dos finos de lana, carne de ovino en cortes y preparaciones especiales). 

•La inseguridad de la tenencia de la tierra y de la obtención de 

praderas para sus animal~o. Esto se debe a la creciente urbanización del Aju..Q. 

co, al deterioro de lao praderas nuturaleo por el sobrepantoreo y porque se han 

cerrado muchoo campos nl pastoreo por la reforestación 
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x. e o N e L u s I o N E s 

Es necesaria una participación oficial y técnica para incrementar los 

programas de producción ovina y de extensionismo para satisfacer las creciell 

tes demandas del país y evitar la salida de divisas por concepto de import..§. 

ciones de lana y carne ovina, capacitando a ovinocultores en pequeño para mej.Q. 

rar su sistema de e1,plotación y así obtener mejores utilidades de este tipo 
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de ganadería.No hay que olvidar tomar en cuenta la experiencia de los borregu§. 

ros, los recursos eon que cuenta, los factores limitantes (tradiciones, posib! 

lidades económicas, ~arcados) y las posibilidades de orientarlos hacia una m~ 

jor producción; para poder orientar, aprovechando la actual gama tan amplia de 

los medios de,d'kvulgación, a productores y a consumidores sobre la mejor forma de 

aprovechar al mrudmo los productos obtenidos. 

- Vigilar los precios de la lana nacional, clasificarla y crear 

incentivos para mejorar la calidad de la producción (créditos, financiamiento, 

asesoría, eltPoSiciones). 

-Clasificar y fijl!Z' precios de los diferentes tipos de carne en 

canal y en cortes especiales de ovino y crear también incentivos por mejor 

producción. 

- EstmHo y forr-dciún de rcsioneo urbana.o, de rcfo_ cotnción y de 

p:wtorco, <lelio:l.c5noolcJo y hndcnilolna rMpetar, prccioamlo ndc!'.!50 nopec!:oo 

eco2rú2icoo, ccolór,icos, zo~túcnicoG y ecanú~icoo. 



- Unificar características fenotípicas de los rebaftos mediante 

oelección. 

~ Protección para evitar la invasión de terrenoc dedicados al 

pastoreo. 

- Crear praderas o mejorar los pastos naturales orientando a los pr.Q. 

pios productores sobre las ventajao de conoervar y mejorar las praderao ya 

existentes. 

- Crear cooperativas y agrupaciones entre lao dependencias comp~ 

tenteo y los productores para aprovechar los centros de acopio y los precios 

fijados por el Fideicomiso ganadero, los créditos que pueden obtener al unirse 

en cooperativao y a la vez para ofrecer un producto con uniformidad de caract~ 

rística&. 

- Creación de centros de acopio locales para suprimir etapuo inte!, 

oediao que oólo encarecen loo productoa en el mercado e impiden a loa product~ 

reo obtener mejores gannnciao. 

~ Divulgación oobrc loa diveroon cannleo de ccJerEinlinnción pnrn 

que loa pro<luctorco ooleccicncn ln Doucro uc orientar ouo productoo al cercado 

que c5o loa ocn fovorablú. 

92 



Una ovinocultura planeada contribuirá a mejorar la alimentación del país, 

aprovechará al m.ázimo los productos y subproductos que abaratarán costos y se 

podrá contribuir a eliminar gastos innecesarios e intermediarios. 

D 

93 



ll. LITERATURA CITADA 

(1) AGUIIAR, A., ALONSO, F. Aspectos económicos y administrativos en la eE 

presa agropecuaria. Limusa. México, 1983. 

(2) BASSOLS B., A. México: información de Regiones Econ~micas. Influencias 

factores y sistemas. Universidad Nacional Autonóma de México. México, 

D. F., 1979. 

94 

(2a) BASSOLS B., A. Recursos naturales de México. Nuestro Tiempo. México, 1978. 

(3) CALETTE E,, A. Producción nacional de lana. Tésis de licenciatura, Fac. 

de }fed. Vet, y Zoot., Universidad Nacional Autónoma de }Iéxico. México, 

D. F., 1969, 

(4) CARBAJAL E., A. Estudio zootécnico de la ovinocultura en el Ajusco, D. 

F. Tésis de licenciatura, Fac. de ~fad, Vet.y Zoot., Universidad Nací~ 

nal Autónoma de México, México, B, F., 1979. 

(5) CASAS P,, V. M. Efecto eu el vellón del ñpnreumiento de un macho CorriQ 

dale con l10mbrao criollas en la primera generación filial. Tésis de lke!! 

ciatuta, Fnc. de Hcd. Vct. y Zoot., Univernidnd Nacional Autóncma d!! t·~ 

zico. t:édco, D. F.; 1963. 

(6) CA~L\S I?., V, I·l. Zootccnfo ovina. naneo tfodonal Agropecuario, Héxico, 1973. 

1 



95 

(6a) CASAS P,, V. M. Consideraciones económicas de la ovinocultura en México. 

Memorias del curso de actualización: Aspectos de producción ovina, Fac. 

de 1'1ed, Vet. y Zoot., Universidad Nacional Autónoma de México. México, 

D. F., febrero da 1979. 

(7) COORDINACION GENERAL DE !OS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADISTICA, GEOGRA 

FIA E INFOBMATICA. Agenda estadística 1979. Secretaría de Programación 

y Presupuesto. Y.éxico, 1979. 

(8) DETENAL. Carta geológica, México y Toluca. México, 1976. 

(9) EHS!•1INGER, M. E, Sheep & wool science. The Interstate. Danville, Ill.! 

nois, 1970. 

(10) FENN, M. G. La co~rcialización del ganado y de la carne. Organización 

de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (F A O) ( 

guía de mercadeo número 3). Roma, 1978. 

(11) FEP.IWIDEZ C., J. Ovino de carne en estabulación. A E D O s. Barcelona,1969. 

(12) FIELD, H. I. Enfel'l!:edadea de los ovinos. Acribia. Zaragoza, 1964, 

{13) GARCIA, E, 1'fodificac:ones al sistef;Ul de clasificación climática de Koeppen 

{para adaptarlo a las condicionea oc la República 02xicana). Inatituto de 

Geografía, Univcroli.dm.l Nacional Autónoma de m.~;dco. !·réxico, D, F.# 1973, 



(14) HAAG~ H., SOTO, J. El mercadeo de los productos agropecuarios. Limusa. 

México, 1971. 

(15) HELMAN, M. B. Oxrinotecnia, El Ateneo, 2a, ed. Buenos Aires, 1965. 

(16) HOMEDES R., J. Ganado lanar y cabrío. Sintes. Barcelona,1970. 

(17) JUERGENSON, E. H. Prácticas aprobadas en la explotación del ganado lg_ 

nar. Continental. 1!éxico, 1979, 

96 

(18) LOPEZ R., D. Problemas econémicos de t-!éxico, Instituto de Investigaciones 

económicas, Universidad Nacional Autónoma de l·!éxico. México, D. F., 1979. 

(19) MACIAS O, DE M., F. M. A. Comeréializución e industrialización de la lana 

en ~!éxico. Téois de licenciatura, Fac. de 11ed. Vet. y Zoot., Universidad 

Nacional Autónoma de México, ?f.éxico, D. F., 1969. 

(20) MENDOZA E,, V. 11. Evaluación de la eficiencia productiva de tres explotaci.Q. 

nes ovinas en el Ajusco, D. F. Tésis de licenciatura, Fac. de ~!ed. Vet, 

y Zoot,, Universidad Uacional Autóooma de l·ffixico. México, D. F., 1977. 

(21) 1-lENDOZA, G. Compendio de mercadeo de productos agropecuarios. Instituto 

Interamericano de cienciao agrícolas. San Jocé, Costa Rica, 1980, 

(22) ORGAfUzt.CIOt1 DE Ill.S NACIOlIBS títUDAS l'AnA LA AGnICULTUnA Y !A ALXHE!ITACI0?1 



97 

Anuario de comercio. FA o. Volumen 24. Roma, Italia, 1970. 

(23) ORGANIZACION DE IAS n .. ti.C!ONES UNIDAS PARA IA AGRICULTURA Y lA ALIMENTACION. 

Día 11n1ndial de la alimentación. Análisis de loe problemas alimentarios. 

F A O. Octubre de 1981. 

(24) PEREZ I., A. Situación actual de la ovinocultura en l1éxico. Memorias del 

curso de actualización: Aspectos de producción ovina, Fac. de Med. Vet. 

y Zoot., Universidad !:l<:1cional Autóno:ia de :Héxico. México, D. F,, febrero 

de 1979. 

(25) SEMINARIO INTERNACIONAL DE GANADERIA TROPICAL.ACAPULCO~ GRO. 1976. AgrQ 

industrias y comercialización. Secretaría de Agricultura y Recursos H,! 

dráulicos, Banco de !-:'.éxico S, A. Mé:zico, 1976. 

(26) SECRETARIA DE LA DEFrmsA NACIONAL. ¡.:f~dco y Toluca. Departamento geogx-á 

fico-militar. ~!éxico, 1960. 

(27) TAYLOR, H. J, Hercacfotecn:i.a. Trillan. Héxico, 1979, 

(28) W. PATON; A. Manuul del contador. U T E H A. Húxico~ 194 7. 

(29) WOESSNI.m, P. L:l Mercadotecnia me2dccma. Diana. Héúco, 1974. 


	Portada
	Índice
	I. Resumen
	II. Introducción
	III. Situación Actual de la Ovinocultura en México
	IV. Datos Geográficos de la Región
	V. Factores que Influyen en la Producción Ovina
	VI. Objetivo de la Investigación
	VII. Método de Trabajo
	VIII. Análisis de los Datos Obtenidos
	IX. Discusión
	X. Conclusiones
	XI. Literatura Citada



