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I. IN'l'RODUCCION. 

1.1. Antecedentes 

Uno de los objetivos de la politica de desregulaci6n econ6mica, 
iniciada la decada pasada, fue la reducci6n del gasto pUblico, 
cuyos efectos sobre la agricultura han sido considerables. En 
efecto, la politica de austeridad, entre otros, ha traido consigo 
la reestructuraci6n del aparato oficial encargado del sector, y 
este hecho ha significado una disminuci6n de los apoyos directos 
o indirectos a la actividad rural. 

Asi, los servicios de apoyo a la producci6n pecuaria, como son 
asistencia tecnica y capaci tacion, se desincorporaron parcialmen
te y pasaron a manos privadas, que, bajo las condiciones imperan
tes del sector, dnicamente los productores o empresas con altos 
niveles de rendimiento y de rentabilidad podian adquirir. 

En el marco de este escenario, fue necesaria la formaci6n de 
organismos que reemplazaran las funciones del sector oficial, con 
la caracteristica de ser mas eficientes que sus antecesores y 
fueran accesibles a productores de bajos recursos. Para este 
efecto el gobierno, como parte de su politica de desarrollo eco
n6mico, dict6 medidas de apoyo a la renovada estructura agraria, 
incluyendo apoyos a la empresa privada de servicios a la produc
ci6n agricola. 

Por otro lado, en visperas del acuerdo del TLC, la modernizaci6n 
del pais ya era un hecho. El subsector bovino es prioritario en 
tal prop6sito, debido a que es una de las actividades del sector 
primario de mayor significancia, por su papel en el abasto de 
alimentos de gran calidad proteica de consume popular, y por su 
influencia econ6mica en la balanza comercial. 



Por lo anterior, las posibilidades inherentes a la "modernizaci6n 
de la explotaci6n bovina", consisten en incrementar la produc
tividady rendimientos medics por cabeza; en el contexte del ade
lanto tecnol6gico. Esto significa el lograr una mayor y mejor 
utilizacion de los esquilmos agricolas, mejorar las formas de 
manejo y mejor obtencion de animales de razas cada vez mas espe
cializadas en lineas de produccion especificas. 

Respecto al mejoramiento genetico, las innovaciones tecnol6gicas 
recientes, como es el caso del trasplante de embriones, del sis
tema de prueba de toros y los programas de inseminaci6n artifi
cial de exclusividad de los establos elites, tambien estan adqui
riendo relevancia en la ganaderia campesina. 

La inseminaci6n artificial en vacunos (IA), tecnica de propagar 
con relativas ventajas razas de bovines de cualidades productivas 
comprobadas, es necesaria para el progreso de la ganaderia cam
pesina. Esta es conocida y practicada por algunos productores del 
area de influencia del Plan Puebla, yes una necesidad imposter
gable generalizarla en este sector rural. Para este prop6sito, 
con el apoyo de instituciones gubernamentales, se han formado 
microempresas familiares que prestan el servicio de IA. 

En efec;::to, el actual gobierno ha emprendido programas agresivos 
de impulse a la pequefta empresa conducida por la familia rural, 
tales como: politicas oficiales de credito, asesoramiento tecni
co, apoyos especiales y reformas constitucionales. Considerando 
estas medidas, y de conformidad con sus objetivos para el desa
rrollo rural, el Colegio de Postgraduados (CP), FIRA y produc-. 
tares del area de influencia del Plan Puebla dependiente del CP, 
suscriben en 1989 convenios de Cooperaci6n Tecnico Econ6mico, 
dando lugar a Microempresas familiares, entre estas ultimas algu
nas dedicadas a prestar servicios de Inseminaci6n Artificial en 
Bovines. 

De estas microempresas en operaci6n, es de vital importancia 
conocer su dinamica financiera y econ6mica, asi como la relaci6n 
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con las instituciones de apoyo y el comportamiento del resto de 
la poblaci6n rural que demanda el bien o servicio producido, con 
el prop6sito de identificar y corregir problemas, y estable cer 
estrategias para su buen desempefto. 

Par las consideraciones anteriormente mencionadas, en el presente 
estudio se aborda a las microempresas familiares de "Inseminaci6n 
Artificial", desde el punta de vista evaluative en lo financiero, 
mercado del servicio y el impacto de este en las comunidades don
de operan, para lo cual, previamente, tambien es necesario men
cionar la problematica del mejoramiento genetico de bovines, asi 
como el papel que desempeftan las instituciones participantes en 
el desarrollo de la ganaderia familiar. 

1.2~ Pla:ateamiento del Problema y Justificac16n 

Con el prop6sito de conocer la rentabilidad de las microempresas, 
se han hecho trabajos de eva.luaci6n financiera, empleando lame
todologia tradicional se encontraron resultados satisfactorios, 
en cuanto a prosperidad econ6mica se refiere. En efecto, en la 
ultima evaluaci6n de las Microempresas que prestan servicios de 
inseminaci6n artificial, realizada por De La. Cruz (1991), uti
lizando el VAN, la Relaci6n B/C y la TIR como indicadores de la 
rentabilidad, se encontr6 que son mayores que 5000; 1 y 69 
respectivamente. Estos resultados demuestran su alta rentabili
dad, muy similar al de la mayoria de las demas microempresas, 
como las de producci6n de quesos, plantulas de frutales, venta 
de insumos para ganaderia, entre otros, que tambien fueron 
creadas en el area de influencia del Plan Puebla. 

Cabe sefialar que, las evaluaciones se han efectuado considerando 
a las 4 microempresas de IA como una s6la, en este caso, se corre 
el riesgo de encubrir el ocaso de alguna de ellas con la prospe
ridad de las otras, de aqui la necesidad de abordar cada microem
presa por separado. 
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Por otro lade, hay que tomar en cuenta que las microempresas que 
prestan servicios de IA, no rapresentan por si solas un beneficia 
automatico para el inversionista. En el programa, por lo menos, 
participan tres entes: Las instituciones que los apoyan, el mi
croempresario que ofrece los servicios y los usuaries. Partes que 
deben conjugarse en la realidad para producir resultados concre
tes; especifica y exclusivamente los dos ultimos, son complemen
tarios, de cuya acci6n combinada resul ta el beneficia para ambos. 

De esta din4mica se puede deducir que existen dos partes dentro 
de la situacion problematica que pretenden conjugarse y brindar 
resultados mas positives para ambos: 

Por un lado, encontramos la presencia del microempresario que 
brinda un servicio a las familias, a cambio de un pago que cons
tituye un ingreso adicional a su economia familiar. Por otro 
lado, tenemos a las familias campesinas, que, dentro de sus acti
vidades esta la crianza de bovines, bajo ciertas limitaciones en 
cuanto a producci6n, debido a las caracteristicas tecnol6gicas 
que emplea. Estos son los usuaries que demandan un servicio 
necesario para rebazar sus limitaciones y mejorar sus tasas de 
producci6n con el uso de la t4cnica de IA. 

Para determinar el grade de interacci6n entre ambas partes (pres
tador de servicios y usuario) es necesario conocer la respuesta 
de los campesinos. Es decir1 ademas de la rentabilidad del empre
sario es precise determinar si el servicio est4 satisfaciendo las 
necesidades del usuario, entonces 1 la investigaci6n debe orien
tarse tambi4n en el sentido de la mercadotecnia y evaluar el con
junto de elementos asociadas al consume del servicio, y analizar 
los deseos y necesidades del productor, ya que, en ultima instan
cia la sobrevivencia de la empresa depende de la existencia de 
demanda por el servicio. 

Tomando las razones mencionadas, por tanto, se desconoce a\in la 
rentabilidad econ6mica de estos pequenos negocios familiares Y 
el comportamiento de la comunidad rural ante ellos. Ademcls, con-
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siderando las profundas modificaciones que estan presentandose 
en la economia mexicana y sus repercusiones en el desarrollo 
agropecuario, es imperative el uso de tecnicas modernas de explo
taci6n, como es el caso de la Inseminaci6n Artificial para el me
juramenta genetico de vacunos. Por lo tanto, el conocimiento de 
las formas de organizaci6n, implementaci6n y ejecuci6n de estas 
tecnologias es de suma importancia, porque se esta abordando un 
problema socialmente definido dentro del quehacer del Desarrollo 
Rural. 

1.3. Objetivos e Rip6tesia 

1.3.1. Objetivoa. 

Para abordar el problema anteriormente mencionado, se plantean 
los siguientes objetivos generales y particulares: 

a) General@&: 

i. Hacer una evaluaci6n financiera ex ante y ex pos de las 
microempresas de servicios de Inseminaci6n Artificial. 

ii. Racer un analisis de mercado de las microempresas de servi
cios de Inseminaci6n Artificial. 

iii~ Evaluar el impacto de las microempresas en la actividad 
ganadera de las comunidades donde operan. 

b) Particula;rgs: 

i. Obtener los indicadores tradicionales de evaluaci6n para de
terminar la rentabilidad financiera de las microempresas 
antes de iniciar operaciones. 

ii. Obtener los indicadores tradicionales de evaluaci6n para 
determinar la rentabilidad financiera de las microempresas 
de inseminaci6n artificial en operaci6n. 
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iii. Determinar el Potencial de mercado, en cada comunidad de 
estudio, para el servicio de Inseminaci6n Artificial, desde 
el inicio de operaciones de las microempresas basta 1994. 

iv. Determinar la participaci6n de las microempresas, desde el 
inicio de operaciones basta 1994, en el mercado potencial 
existente en el periodo mencionado. 

v. Determinar y analizar la composici6n del hato de las unida
des producti vas de las comunidades donde ope ran las microem
presas de IA, durante el periodo analizado. 

vi. Determinar y analizar el intervale parte-primer servicio y 
el intervale entre partes de las vacas en preducci6n de las 
comunidades estudiadas. 

vii. Determinar y analizar el !ndice de procreo de las vacas en 
producci6n de las comunidades en estudio, durante el periodo 
analizado. 

1.3.2. Bip6teais. 

"Las Microempresas de Servicios de Inseminaci6n Artificial en 
vacunos proyectado, presenta altas tasas de rentabilidad finan
ciera, bajo las condiciones de costo del capital, precio de los 
insumos y de mercado porque, seqdn los atributos del servicio 
y las estimaciones sobre el mercado para el producto existe 
demanda del servicio. 

En operaci6n, la rentabilidad, a pesar de ser aceptable, no es 
tal como se espera en el proyecto, debido a ciertos inconve
nientes en los atributos del producto y tamafio de mercado, 
que no son considerados en el proyecto inicial. Sin embarqo, 
desde el punta de vista de su funci6n social en la producci6n 
pecuaria, la formaci6n de estas empresas podrian causar impac
to, provocando cambios en la composici6n del hato y mej ora 
de los principales parametres reproductivos". 
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1.4. Descripci6D del Lugar de Estudio. 

Las tres comunidades estudiadas se localizan dentro del area de 
influencia del Plan Puebla. Por la cercania de los municipios 
donde estan ubicadas las zonas observadas, estas presentan simi
litudes geografico-climaticas (Ver Cuadro 5 y Figura 1). Estas 
se encuentran en una altitud entre los 2,190 a 2,200 m.s.n.m. 

El clima es considerado como templado subh6medo (C(W2)(W)), con 
lluvias en verano, inviernos moderados, heladas en otofio e 
invierno y en ocasiones algunas granizadas en los meses de julio 
a septiembre. Las precipi taciones en promedio son de 822. 2 a 
833.5 mm anuales, presentandose la mayor precipitaci6n en 
septiembre y la menor en diciembre. 

En lo que se refiere a temperatura, la media anual oscila entre 
los 16.6 oc y 17.1 oc, con una maxima extrema de 27 oc en abril 
y mayo, y una minima extrema de -5 oc en diciembre, siendo los 
promedios maximo y minimo anual de 22 oc a 24 oc y de 5 oc a 6.5 
oc respectivamente. En general, esta caracteristica climatica es 
favorable para el desarrollo de la ganaderia bovina de leche, ya 
que estos animales despliegan su capacidad productiva en ambien
tes con temperaturas de 16 a 22 oc. 

En cuanto a superficie, san Francisco Ocotlan es la mas extensa, 
cuenta con 2,700 ha distribuidas entre ejidos, comunidades agra
rias y pequeftas propiedades; y de menor area es San Sebastian 
Tepalcatepec, que cuenta con 461 ha entre ej idos y pequefias 
propiedades. 

Por su parte, Santa Ana Xalmimilulco pese a su reducida extensi6n 
tiene mayor n6mero de habitantes que las otras dos comunidades 
estudiadas, sin embargo, esta zona es mas favorable para la agri
cultura ya que cuenta con 333.6 ha con riego, mientras que las 
otras, en su totalidad, son de temporal. Precisamente en esta 
comunidad la explotaci6n intensiva de forrajes (alfalfa) es la 
actividad mas importante, raz6n por la cual cuenta con un mayor 
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nUmero de agricultores que poseen vacunos, per lo tanto, esta 
comunidad cuenta con mayor poblaci6n bovina que las demas 
comunidades estudiadas. 

CUADRO 1. RBFBREHCIAS GEO-CLIMATICAS DB LAS AREAS DB BSTUDIO. 

c 0 M u N I D A D E s 
CONCEP T 0 S BANtA ANA XALMZKI- BAM BBBAS'riAlf 

LULco* 'l.'IIPALCA'I!BPBC** 

A. LOCALIZACION 
i. Estado Puebla Puebla 

ii. Municipio Huejotzinqo San Pedro 
Cholula 

B. SUPERFICIE TOTAL (HAS) 1,438 461 

i. Ejidos y Comunidades 860 401 
ii. Pequefia Propiedad 578 60 

c. POBLACI6N (1993) 10,648 1,373 

i. Nfunero de Familias 1, 775 270 

D. CLIMA C(W2)(W) C(W2)(W) 

i. Precipitaci6n Anual x (mm) 822.9 
ii. Humedad Relativa x Anual% 

iii. Evaporaci6n anual {mm) 
iv. Temperatura Media Anual oc 17.1 
v. Altitud (m.s.n.m.) 2,200.0 

FUENTE:* SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG1A DEL ESTADO 
DE PUEBLA. Esquema de Desarrollo Urbano de la Cabecera 
Municipal Huejotzinqo. Puebla, Abril de 1994. 

BAM FRANCISCO 
OCO!'L.UI*** 

Puebla 
Santa Maria 
Coronanqo 

2,200 
700 

1,500 

6,993 

1,397 

C(W2)(W) 

833.5 
61.0 

1,600.8 
16.6 

2,190.0 

** -·--------~- Esquema de Desatrollo Urbano de la 
Cabecera Municipal San Pedro Cholula. Puebla, Abril de 1994. 

*** -·--------.-:- Esquema de Desarrollo Urbano de la 
Cabecera Municipal Santa Maria Coronanqo. Puebla, Abril de 
1994. 
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FIGURA 1. AREA DE ESTUDIO 
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1.5. OrganizaciOn de la Tesis. 

En la introducci6n, como antecedente se hace referencia a la im

portancia de las innovaciones tecnol6gicas en el progreso de la 

ganaderia y el desempefio de algunas insti tuciones oficiales 

(Colegio de Posgraduados) en la implementaei6n de estrategias 

para generalizar tales innovaciones; en este caso, la formaci6n 

de microempresas que se dedican al mejoramiento genetico de bovi

nes de leche mediante el uso de la tecnica de inseminaci6n arti
ficial. 

En el Capitulo II, se aborda analiticamente al subseetor ganadero 

y la necesidad de superar las deficiencias productivas prevale

cientes en gran parte de esta actividad, entre otros, mediante 

el uso de teenicas de mej oramiento gen~tico; al respecto hacienda 

enfasis en la importancia del uso de la inseminaci6n artificial. 

Adem&s, en este apartado se incluye el papel protag6nico de la 

micro, pequena y mediana empresa en el desarrollo econ6mico de 

los paises, incluido Mexico, resaltando su participaci6n en el 

media rural como entes que suministran servicios de fecundaci6n 

artificial en vacunos para el desarrollo del subsector pecuario. 

En el Capitulo III, se presenta el an&lisis te6rico conceptual 

de las principales variables analizadas, como son: Microempresa, 

desarrollo tecnol6gico, proyectos de inversi6n; su an&lisis 

financiero y de mercado, en forma generica. 

El Capitulo IV, consta de la metodolog!a seguida en el proceso 

de investigacidn. Se presentan en primer termino los metodos y 

tecnicas utilizadas para recabar la informaciOn, del mismo modo 

se hace referencia a las tecnicas e instrumentos utilizados para 

procesar y analizar la informaci6n obtenida, acorde con los obje

tivos propuestos. 

En el Capitulo v, se presentan los resultados, mismos que se 

analizan, discuten e interpretan bajo el amparo de los fundamen

tos te6ricos y metodol6gicos consider ados en parrafos anteriores. 
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Finalmente en el Capitulo VI 1 se presenta las principales conclu
siones a las que se ha llegado en el proceso de investigaci6nl 
posteriormente se presentan las respecti vas recomendaciones 1 

primero en lo referente a las necesidades de conocer aftn mas el 
tema y segundo respecto a la aplicaci6n de los resultados para 
el mejor desenvolvimiento de las microempresas abordadas. 
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II. MARCO DE RBFERENCIA. 

2.1. La Actividad Pecuaria 

2.1.1. Importancia de la Ganaderia 

De acuerdo con Soto, Eduardo y otros (1983) la ganaderia es una 
actividad econ6mica que se caracteriza par el control y no par 
la mera apropiaci6n, de animales de muy diversas especies, a fin 
de obtener de ellos diversos beneficios. 

Las comunidades hwnanas a traves de los tiempos, con la finalidad 
de asegurar el abastecimiento de satisfactores vitales, dome~ti
caron algunas especies animales, entre las que destacan los bovi
nes; este dominic sabre las especies (domesticaci6n) implica que 
el hombre dirija las funciones reproductivas y alimenticias, asi 
como la producci6n de las diversas especies, incluso relacionando 
y combinando aquellas caracteristicas hereditarias de las mismas 
que resulten ser mas convenientes a sus prop6sitos, dando origen 
de esta manera a una actividad primordialmente necesaria para la 
humanidad: la ganaderia. 

El provecho que el hombre deri va de esta acti vidad es muy 
diverse, los principales beneficios son: 

a. La obtenci6n de variados alimentos de gran calidad proteica 
por su contenido de aminoAcidos esenciales para el hombre. 

b. La producci6n de diversas materia$ primas necesarias para 
ciertas actividades de transformaci6n: piel, pelo, grasa. 

c. La conversion, par parte de los animales, de productos vegeta
les y esquilmos agricolas no aprovechables directamente para 
consume humane, en alimentos y otros productos utiles de ori
gen animal. 



d. La obtenci6n de fuerza de trabajo que, si bien hoy tiende a 

ser sustituida por la de origen mecanico, adn es muy impor

tante (por varias razones) en muchas regiones del pais y del 

mundo. 

Ademas, adicionalmente contribuye a los flujos financieros de 

toda indole y de caracter tanto nacional como internacional a que 

la actividad misma da origen. Al respecto Soto, Eduardo y otros 

(1983) confirman que en el caso de Mexico, el desempefto de esta 

funci6n, por parte de la ganader!a, se ha visto condicionada por 

circunstancias tales como la inserci6n de la economia del pais 

en el contexte de un vigoroso y desequilibrado intercambio inter

nacional y de violentos procesos de capi talizaci6n e industriali

zaciOn vinculados a la atenci6n de un creciente mercado urbane. 

Asi pues, en sintesis, corresponde al proceso productive pecuario 

desempeftar las funciones de: producci6n de bienes y productos, 

la comercializaci6n, y la transformaci6n de materias primas de 

origen vegetal en productos de origen animal. 

2.1.2. BDtor.no MacroacoD6mico de la Ganaderia Bovina 

El sistema bovina de carne y leche es parte importante de la ga

naderia nacional, no solo por su significancia en el desarrollo 

econ6mico de la rama, sino tambien por su papel en el abasto de 

los principales alimentos de origen animal para el consume 

popular. 

El crecimiento y modernizaci6n de la ganaderia bovina, ha sido 

y es importante, pero se enfrenta en la actualidad a obstaculos 

econ6micos y tecnol6gicos dificiles de superar; realidad que se 

refleja en los rendimientos productivos, asi, el Consejo Nacional 

Agropecuario (1991) reporta que el rendimiento promedio de leche 

a nivel nacional en la ~ltima decada, por lactancia fue de 1081 

litros/vaca(aproximadamente31itros/vaca/dia). Particularizando 

por tipos de productores, en hates no especializados el rendi

miento promedio en el periodo mencionado, fue de 580 litros de 
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leche por lactancia, y en explotaciones especializadas alcan

zaron 4354 litros (Cuadros 4 y 5). 

Los rendimientos de carne tampoco son halagadores, segUn De la 

Fuente y otros (1989), entre 1972 y 1985 aument6 de 180 a 188.5 

kg el peso promedio en canal par cabeza, y el Consejo Nacional 

Agropecuario (1991) para 1989 reporta 198.9 kg (Cuadra 6), lo que 

quiere decir que, efectivamente hay un incremento en este indica

dar, gracias a los cambios geneticos, en el manejo de los ani

males, en la alimentaci6n e infraestructura, entre otro$. 

El problema tecnol6gico no solo se circunscribe a los rendimien

tos productivos, tambien abarca el reproductive. Asi, los bovines 

utilisan la mayor parte de las areas de agostadero con alrededor 

del 70% del total, quedando el res to ocupado por otras especies. 

Frente a esta expansi6n de la superficie ganadera y al incremento 

del hato, contrastan los bajos indices de productividad, par 

ejemplo, en los dltimos 25 aftos la tasa de procreo no vari6 sig

nificativamente. Al respecto, segdn De La Fuente y Otros (1989), 

el ciclo de reproduccidn en la decada del 80 seguia siendo 

bianual en todas las regiones, lo que refleja el bajo nivel de 

eficiencia reproductiva de la ganaderia bovina. 

Por su parte Mufioz y otros ( 1995) reportan para los primeros afios 

de la presente decada una producci6n entre 4 mil y 6 mil litros 

por lactancia en sistemas de producci6n especializada, 1600 a 

2800 litros por vaca en hatos de producci6n semiespecializada o 

de lecheria familiar, y de 300 a 700 litros por lactancia en 

explotaciones de doble prop6si to o lecheria tropical; estos datos 

muestran el estancamiento productive del subsector bovine desde 

la decada de los ochentas. 

Con respecto a lo anterior, Chauvet ( 1993) menciona que 1a 

situacidn de estancamiento que sufre la ganaderia bovina data de 

1982, cuando el surgimiento de la crisis econ6mica nacional 

(devaluaci6n, baja en los precios del petroleo, problema por la 

alta deuda externa) hizo aflorar l~s bases err6neas en que se 
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finc6 el desarrollo de la ganaderia bovina durante los aiios 
setenta. En efecto, la falta de una politica agropecuaria real 
y un crecimiento incontrolado de la ganaderia sabre superficies 
sin vocaci6n para esta actividad (como bosques y las selvas) 
caracterizaron esa decada, y sus resultados se manifiestan hoy 
con una ucesiva dependencia alimentaria, asi, hoy Mexico importa 
el 40 por ciento del global de leche en polvo que se comercializa 
internaci6nalmente, es decir, ocupa el primer lugar mundial como 
importador de leche en polvo {Gonzalez, 1996). 

&vida y Del Valle (1996) al referirse al problema de la dependen
cia de la leche, resaltan que este proceso se debe a las politi
cas econ6micas aplicadas durante los dos \11 timos sexenios y hacen 
menci6n a las variables macroecon6micas que influyeron en esta 
actividad asi como en todo el sector primario. Por principia se 
conoce que el problema macroecon6mico basico es provocar la 
transici6n de un desequilibrio a un equilibria {o a un desequili
brio soportable), pero, en Mexico tal parece que las politicas 
macroecon6micas aplicadas en el sector provocaron la transici6n 
bacia un desequilibrio. 

Una politica macroecon6mica se relaciona con la politica moneta
ria, la politica comercial, la politica de tasas de cambio y la 
politica financiera. Asi el tipo de cambia y la politica comer
cia! pueden ser instrumentos centrales en una estrategia de 
promoci6n de exportaciones y de substituci6n eficiente de 
importaciones para alcanzar el equilibria externo. 

La tasa de cambia y la politica comercial modifican los precios 
relati vos de los diferentes tipos de bienes y provocan una 
reasignaci6n de recursos entre los sectores que producen bienes 
importables, bienes exportables y bienes no comercializables con 
respecto a los exportables. Los productos de exportaci6n pagan 
de hecho un impuesto equivalents a la disminuci6n de sus precios 
relatives. Por el contrario, si la politica comercial consiste 
en una liberalizaci6n de los intercambios, eso ejerce ciertas 
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presiones sobre los importable& pero tambi~n un acceso a precios 
menores a los insumos importados. 

En lo que respecta a la politica comercial, los instrumentos que 
esgrime esta politica para regular el flujo de un producto entre 
dos naciones, son los aranceles, las cuotas y los subsidies o 
impuestos a las exportaciones. 

La experiencia de apertura comercial que vivi6 la gana9eria 
bovina de 1988 a noviembre de 1992 y el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) de 1994 son un claro ejemplo de los supuestos anteriormente 
mencionados y representa a la vez la muestra mas clara de lo que 
un tratado de libre comercio, sin considerar algunas reglas 
te6ricas~ significa para una rama de la producci6n. 

De acuerdo a las estadisticas oficiales, de 1988 a 1992 las 
compras de ganado en pie y carne de res procedentes del exterior; 
en particular de Estados Unidos, se dispararon gradualmente. En 
el caso de la carne basta 1987, estas importaciones sumaron 
siempre cifras inferiores a las 10 mil toneladas al afto; en 1988 
alcanzaron mas de 28 mil (Mendoza, 1994) y para 1992 llegaron a 
un r~cord de 130 mil toneladas, o sea 364 por ciento arriba del 
registrado en 1988 (CONFEDERACI6N NACIONAL GANADERA, 1994). 

Por su parte, las importaciones de ganado en pie se elevaron en 
459 por ciento de 1987 a 1988, al pasar de 39 mil cabezas a 218 
mil, y en 1992 se alcanz6 un record de 270 mil cabezas (Mendoza, 
1994). Es evidente que estas fuertes importaciones tuvieron un 
efecto represivo en la ganaderia ( la cual de por si venia 
sufriendo desde 1982 los estragos de un desarrollo inadecuado) 
y por ello el gobierno decidi6 restablecer un impuesto de 
importaci6n en noviembre de 1992, lo cual propici6 una reducci6n 
de las importaciones aunque no al nivel en que se encontraban 
antes de 1988 ya que, en 1993 se importaron 95,651 toneladas de 
carney 129,778 cabezas de ganado en pie (CNG, Abril de 1994). 
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Los aranceles reintroducidos fueron 15 por ciento para el ganado 
en pie y de 20 y 25 por ciento para la carne de res fresca, 
refrigerada y congelada. Ahora, desde el primero de enero del 94, 
estas tarifas se han eliminado, tal como se establecieron en las 
negociaciones del TLC, y es previsible que las importaciones se 
disparen. 

La apertura comercial esta profundizando la tendencia al aumento 
de las importaciones, en lugar de incentivar la producci6n y la 
productividad, como en el caso de la leche, carne y ciertos 
productos agricolas. Esto es posible debido a que los pa:i.ses 
desarrollados tienden a aumentar su productividad ganadera y por 
tanto buscan colocar sus excedentes en el mercado mundial. Y 
mientras los pa:i.ses como el nuestro, cuyas estructuras producti
vas no pueden satisfacer la demanda de alimentos de origen animal 
a bajos precios, bien pueden absorber la sobreproducci6n. 

Respecto al tipo de cambia, este es uno de los precios mas 
importantes en la econom:i.a, ya que define el precio de una moneda 
en terminos de las otras del mundo. La fijaci6n de la tasa de 
cambia tiene dos dimensianes. Por un lado, una fijaci6n privada 
en los mercados internacionales de capital donde se confrontan 
la oferta y la demanda de moneda para el pago de las importacio
nes y expartaciones y para la realizaci6n de los flujos de 
capital. Por otra lada, una determinaci6n pUblica que hace de la 
tasa de cambia un precio fijado y administrado par el gobierno. 

De lo anterior, en ambos casas 11 la tasa de cambia nominal 11 puede 
y debe ser usada como un instrumento para alcanzar obj eti vas 
reales tales como un apropiado nivel de demanda para los bienes 
y servicios domesticos (equilibria interne) y un objetivo deseado 
de cuenta corriente (FAO-ONU, 1995). 

Cabe recordar que al analizar el tipo de cambia ~s ver su precio 
nominal y tambien su precio real. El nominal se refiere a la 
cotizaci6n que se obtiene en el banco o en la casa de cambio, 
mientras que el real se refiere al precio eliminando el efecto 
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de la inflac16n, o sea comparandolo con el promedio de los demas 
bienes y servicios. 

El precio nominal del dolar se puede mantener constante a pesar 
de tasas de inflaci6n en el pais, pero en el corto plazo. Sin 
embargo, a la larga esto es mas costoso, este es el caso que se 
observ6 en Mexico. En el sexenio Salinista, el precio nominal del 
dolar se mantuvo constante que en terminos reales sigttifica 
sobrevaluaci6n de la tasa de cambio real, en consecuencia los 
costos de los productos mexicanos se encareeieron en terminos de 
d6lares, mie~tras que en moneda nacional las importaciones se 
abarataron. 

Munoz y Santoyo (1995) reportan que esta sobrevaluaci6n fue al 
rededor del 30 por ciento. En este escenario, se mantuvieron 
controlado el precio de la leche, si bien favoreci6 el consume 
popular, tuvo efectos dafiinos en las unidades productivas, los 
duenos de establos lecheros tuvieron que sacrificar parte de sus 
vacas debido a la falta de rentabilidad del negocio. Por otra 
parte la poblaci6n consumi6 mas de este producto, debido a que 
se abarat6 su precio re~l. Al final del proceso se tiene consumo 
pero menos producci6n, deficit que se esta cubriendo con importa.
ciones al exterior. Despues de afio y medio de sincerar el tipo 
de cambio, los efectos de la sobrevaluaci6n aun constituyen un 
lastre para la planta productiva. 

Por lo tanto, para enfrentar los problemas deficitarios en el 
abasto de alimentos, es necesario modificar las politicas 
macroecon6micas mencionadas anteriormente. Ademas, dado que las 
politicas de estabilizaci6n y ajuste, iniciada en el periodo 
1982/1988 estaba basado en objetivos macroecon6micos y la 
excesiva dependencia alimentaria es uno de sus resultados, ante 
este fracaso se necesita estrategias mas viables que implican: 

- bajar las tasas de interes mediante una reducci6n del margen 
de intermediaci6n. 

- Ampliar el gasto pUblico en el sector primario. 
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- Reducir la inflaci6n hasta llegar a un equilibria. 
- Llevar una politica de comercializaci6n con el exterior mas 

equitativa. 
- Expandir y fortalecer el mercado interno. 

2.1.3. La c;anader:!a Bovina an el Eatado de Puebla. 

En el estado de Puebla, el sistema pecuario prevaleciente es el 
semiespecializado o tambil§n llamado ''ganaderia familiar". Segdn 
Cortes (1988) el tipo de ganado en la zona es el resultado de una 
serie de cruzas entre el Holstein, suizo y criollo, es decir, el 
hato lo conforman principalmente animales cruzados de alguna 
manera especializadas en producir leche. Sin embargo, en estas 
unidades productivas, en algunas adn con tecnologia tradicional, 
De La Cruz (1992) encontr6 rendimientos promedios de tan solo 360 
litros/vaca/afto, estos son los indices mas bajos reportados a 
nivel nacional hasta 1990. 

En el area del presente trabaj o, es indudable que esta baj a pro
ductividad no se debe s6lo a factores alimenticios, por las razo
nes que a continuaci6n se mencionan: 

Desde 1981, el Colegio de Postgraduados-Plan Puebla inici6 un 
proyecto de investigaci6n para desarrollar un prototipo familiar 
moderno de explotaci6n agropecuaria. Al respecto Cortes (1988) 
afirma que, en 4 afios de investigaci6n se avanz6 en cuanto a la 
intensificaci6n de la producci6n de maiz para usa integrado agro
pecuario, de grana y rastrojo; en el procesamiento del rastrojo 
en forma de ensilaje y en seco; y en el usa de una raci6n para 
vacas de ordefio, basadas en el uso de rastrojo de maiz, alfalfa, 
pollinaza, melaza, urea, sales minerales y flor de azufre. 

Con la raci6n alimenticia mencionada, agrega Cortes, en algunas 
unidades familiares del area de influencia del Plan Puebla, para 
1988 se reportan rendimientos de leche de 10.7 litros/vaca/dia, 
sabre lactancias de 308 dias, pero en vacas con niveles de pureza 
avanzada de raza lechera; indices muy proximos a los reportados 
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en establos especial izados de la zona ( 11 . 5 1 i tros por dia) , 
mientras que en las criollas y razas mezcladas, los rendimientos 
llegaron a solo 3 litros diaries por vaca, en consecuencia, el 
problema, en lo que se refiere a producci6n de leche, es en parte 
de caracter genetico. 

2.2. Desarrollo Teepol6gico en la Actividad Pecuaria. 

En la actualidad, la aceleraci6n en las politicas de liberaliza
ci6n de la economia presionan al aparato productive rural para 
que adopten medidas que incrementen, no s6lo los vol6menes de 
producci6n, sino tambien que orienten a los productores bacia un 
mercado COlllPetitivo. Para este efecto, las medidas deben recurrir 
invariablemaQte a la mejor adopci6n tecnol6gica de maxima efi
ciencia posible. 

En efecto, la tecnologia ha llegado a dominar todos los campos 
de la actividad humana y est& unida a la busqueda de la eficien
cia maxima en todos los esfuerzos del hombre, para el lagro de 
su bienestar. Asi, en la ganaderia, los avances tecnol6gicos cuyo 
interes por la mayor producc16n hizo que se introdujeran modifi
caciones en la situaci6n de explotaci6n para el desempefio de las 
tareas, en consecuencia, la producci6n, producti vi dad y comp9rta
miento se incrementaron sustancialmente. 

En este contexte, cabe mencionar que las innovaciones tecnol6gi
cas consisten en una nueva practica o en una nueva tecnica para 
un grupo, una comunidad, o una regi6n, cuyo uso correcto en un 
proceso productive, trae como consecuencia un aumento considera
ble de la producci6n o de la cali~ad del bien producido. 

Segdn Caetano y Mendoza (1988) las innovaciones tecnol6gicas que 
se utilizan en las actividades productivas pecuarias son de tres 
clases: 

i. Las relativas al mejoramiento de los animales. 
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ii. Las destinadas a mejorar las condiciones en las cuales los 
animales producen. Se refiere al desarrollo y la aplicaci6n 
de las tecnicas destinadas a mejorar las condiciones ecol6-
gicas del ambiente en el cual los animales se desarrollan 
y producen. 

iii. Las relativas al manejo u operaci6n del pr9ceso productive 
pecuario. Generalmente estas innovaciones tecnologicas se 
orientan bacia tres aspectos fundamentales del manej o, que 
son: Mejorar los procedimientos de crianza, de alimentaci6n 
y de control sanitaria. 

Estes tres aspectos no son excluyentes, ni se realizan en forma 
aislada, por el contrario, son complementarios y todos se orien
tan a lograr animales mas desarrollados y producti vos. Dentro del 
sector agropecuario, uno de los segmentos susceptibles a las 
innovaciones tecno16gicas mencionadas anteriormente lo consti tuye 
la ganaderia bovina. 

La tecnologia para bovines de leche derivada de la genetica, la 
nutrici6n, reproducci6n y salud animal, aunque de reciente intro
ducci6n en el medic productive nacional, ha sido aplicada con 
cierto exito, principalmente en la explotaci6n intensiva. En la 
actualidad es imperative generalizar el empleo de estas ~nnova
ciones tanto en la ganaderia estabulada, como en la de doble 
prop6sito y de traspatio. Por tales razones, en la formacion de 
las ~icroempresas en el area de influencia del Plan Puebla, el 
nucleo de la estrategia para el desarrollo de la ganaderia fami
liar es el empleo de tales innovaciones tecnol6gicas. 

El mejoramiento, se refiere al logro de animales con caracteris
ticas producti vas cada vez mas deseables, mediante el cruzamiento 
(reproducci6n) de individuos de la misma especie, cuyas condicio
nes productivas requeridas sean las mejores dentro de su grupo. 

Los animales mejorados tienen mayor capacidad de adaptaci6n en 
las diversas condiciones del ambiente, si y s6lo si se trata de 
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animales para cada ambiente especifico; son homogeneos entre si 
y al mismo tiempo los productos que generan (carne, leche, etc.), 
se ajustan mas a las exigencias del mercado, es decir, mayor ca
lidad, rendimiento y oportunidad de producci6n. Una de las tecni
cas para lograr este prop6sito es la Inseminaci6n Artificial. 

2.2.1. La Inseminaci6n Artificial en Vacuncs: T6cnica de Mejo
ramiento Genetico. 

Es una tecnica que permite diseminar en forma eficiente el mate
rial genetico de los machos cuyas caracteristica zootecnicas son 
superiores a la mayoria de los animales de su especie (Galina, 
Saltiel, Valencia, et al., 1986). 

El empleo de la I.A. en la ganaderia familiar tiene las siguien
tes ventajas: 

i. Permite realizar un mejoramiento acelerado, mediante el uso 
de semen de toros probados, inclusive en pequefias granjas. 

ii. Evita la transmisi6n de enfermedades venereas. 

iii. Facilita el transporte y la distribuci6n del semen. 

iv. Facilita la implementaci6n de programas de sincronizaci6n 
y cruzamiento. 

v. Posibilita la adquisici6n de semen de animales valiosos por 
parte de los ganaderos de escasos recursos. 

vi. Permite las cruzas para cambiar el prop6sito de la produc
ci6n, como el cambiar de ganado leche al de carne yjo vici
versa. 

vii. Evita la presencia del macho en el hate, el gasto en manu
tenci6n y elimina el peligro que representa (Hafez, 1987). 
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Por otro lado, es necesario considerar las desventajas, como son 
el dominic de la tecnica, y destreza en la detecci6n del celo. 
Sin embargo, estas desventajas son posibles de superar, se logra 
mediante la capaci taci6n y el asesoramiento por los tecnicos 
experimentados o especialistas. 

2.3. La Micro, Pequefta y Mediana Empresa. 

Como es de conocimiento en afios recientes, el sector de la micro, 
pequefia y mediana empresa esta cobrando, con diversidad de mati
ces y particularidades en cada pais, una mayor importancia al 
interior de las economias nacionales, aun cuando el apoyo de los 
gobiernos, en algunos casas, resulta modesto. 

Este segmento ha sido el eje del despegue industrial de paises 
de reciente desarrollo (bloque asiatica) y de la consolidaci6n 
de los ya desarrollados, porque este estrato empresarial dispone 
de un enorme potencial para coadyuvar no solo al desarrollo 
econ6mico y social de los paises, sino a que este se desenvuelva 
de una manera equitativa y sostenida. 

2.3.1. Situaci6n de la Micro y Pequefta Empresa a nivel Inter
nacional. 

La micro y pequefia empresa reviste una gran importancia en la 
economia de los paises de mayor desarrollo relative como Japan, 
Estados Unidos, Alemania, Espana e Italia entre otros. Sabre el 
particular, resulta importante tener en consideraci6n las expe
riencias de estos paises, quienes lograron elevados niveles de 
crecimiento econ6mico, gracias al auge de estas empresas de menor 
tamafio. 

Tal desarrollo fue sustentado no solo en su espiritu empresarial 
e innovador de estos paises, sino tambien en forma fundamental, 
en una canalizaci6n de recursos financieros adecuados, suficien
tes y oportunos, por parte del sistema financiero comercial, 
instituciones financieras especializadas, pUblicas y privadas, 
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y la dotaci6n de otros servicios para el apoyo de estes entes, 
que, en conjunto consti tuyeron una "politica de apoyo" al 
desarrollo de las micro, pequefias y medianas empresas(El Mercado 
de Valores, 1994). 

En el case del Jap6n, este segmento empresarial, en su fase ini
cial, se caracteriz6 per su limi tado acceso a insti tuciones 
financieras convencionales y desarrollo tecnol6gico, el trato 
desigual frente a las grandes empresas y tenian ademas obstaculos 
de ingreso y productividad. En tal case, la tarea del gobierno 
estuvo centrada en levantar los obstaculos a las transacciones 
para mejorar la productividad, el acceso a los recursos financie
ros a tasas preferenciales, la previsi6n de incentives fiscales 
y el fomento del desarrollo tecnol6gico (Mitsuhiro, 1993). 

En este panorama, vale destacar que la conjunci6n de esfuerzos 
de distintas insti tuciones y la conformaci6n de esquemas de 
financiamiento y otros servicios para el apoyo de la micro, 
pequefia y mediana empresa en Jap6n, han heche posible dentro de 
sus politicas industriales explicitas, que su crecimiento econ6-
mico se sustente en cierta medida par el desarrollo de este 
segmento empresarial. 

Para ilustrar la importancia del sector descrito en este pais, 
conviene mencionar que este represent6 en 1986 el 99% de los 
establecimientos, gener6 el 72% del empleo y 57% del valor agre
gado total, y para inicios de los 90's, el 91% del total de pres
tames otorgados a las pequeftas empresas fue canalizado par insti
tuciones financieras privadas, en tanto que el resto fue otorgado 
par insti tuciones financieras gubernamentales, en calidad de ente 
suplementario. 

Finalmente cabe resaltar que los sistemas de subcontrataci6n de 
Jap6n, en donde juega un papel importante la micro, pequefia y me
diana empresa, son catalogados como el sistema productive mas 
eficiente del mundo, y esto, en buena medida se debe a la ley que 
permiti6 la subcontrataci6n en 1970 (El Mercado de Valores,1994). 
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Respecto a estrategias de desarrollo de micro y pequefias empresas 
es ilustrativo citar el caso Coreano. En este pais , la estrate
gia seguida se ubica en cuatro planes (El Mercado de Valores, 
1994). 

i. Un enfoque mas amplio basado en la competencia tecnol6gica. 

ii. La eficiencia colectiva a traves de relaciones verticales 
y colaboraci6n horizontales. 

iii. La explotaci6n mas activa de "niches" de mercado en indus
trias intensivas en tecnologia. 

iv. La expansi6n de nuevas mercados de exportaci6n incluyendo 
paises socialistas, asi como el relieve puesto a la interna
cionalizaci6n a traves de la transferencia tecnol6gica y 

"Joint-ventures" (en espafiol es "riesgo compartido"). 

Ademas, en las politicas y reformas aplicadas en Corea se incor
por6 el apoyo fiscal y financiero a la micro, y pequefia empresa, 
y el ajuste en los mercados financieros domesticos que incluye 
la reducci6n de diferenciales entre las tasas de interes entre 
prestamos para exportaci6n y prestamos ordinaries. Otro de los 
factores que ha contribuido al rapido crecimiento del sector men
cionado de este pais asiatica en los ochenta, ha side la reorga
nizaci6n de la producci6n entre las grandes y pequefias empresas. 

En consecuencia, una de las manifestaciones de tal desarrollo es 
la participaci6n de la micro y pequefia empresa en las exportacio
nes, que para 1991 representaba cerca del 40% del total exportado 
(Nakki, 1993). 

En Italia, la micro, pequefia y mediana empresa representa el 99% 
de la totalidad de entidades productivas del pais; genera el 50% 
del producto; absorbe el 60% de la mana de obra empleada; realiza 
el 30% de las exportaciones totales; el 60% de las exportaciones 
manufactureras proviene de las micro, pequefias y medianas empre-

25 



sas y cuatro de cada diez micro, pequenas y medianas empresas 
exportadoras estan asociadas a uno o mas grandes consorcios. En 
los ultimos 10 afios, las empresas de menor tamano han aumentado 
su participaci6n en el valor agregado, mientras que las grandes 
empresas lo han disminuido (Espinoza, 1994). 

La principal caracteristica de estes pequenos negocios es la 
competitividad internacional y la flexibilidad para adaptarse a 
los cambios en el mercado. Otra caracteristica, en Italia, es el 
proceso de producci6n en cadena, basado en la subcontrataci6n, 
o sea, la descentralizaci6n de las distintas fases de fabricaci6n 
de un producto. Es decir, por ejemplo en la fabricaci6n de zapa
tos, una empresa corta la piel; otra horma el zapato; una mas 
corta la suela y una ultima realiza el armada final; perc todas 
actuan vinculadas por un mecanisme de subcontrataci6n (Espinoza, 
1994). 

Esta gran flexibilidad se logra por los cambios tecnol6gicos que 
han reducido la escala minima de producci6n eficiente. Las peque
nas empresas no dependen de una sola gran empresa, no se especia
lizan en un solo producto, sino que estan ligadas con grandes 
empresas que producen bienes diferenciados. 

2.3.2. La Micro, Pequefta y Mediana Empresa en la Economia 
Nacional. 

En Mexico, las micro, pequenas y medianas empresas constituyen 
tambien un gran activo para el crecimiento econ6mico. En efecto 
en la economia nacional el papel que desempena las empresas pe
quenas es importante, a pesar de que este sector aun no alcanza 
el desarrollo logrado en otros paises. Sin embargo, la evoluci6n 
de los principales indicadores econ6micos muestra un comporta
miento favorable de este sector y permi te prever un futuro 
promisorio. 

El Producto Brute Interne ( PIB) , es decir, el valor de la produc
ci6n que generan las empresas micro, pequenas y medianas en el 
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territorio nacional, incremento su participaci6n en el PIB manu
facturero total de 40% en 1985 a 44% en 1992, proporci6n que es 
equivalente al 11% del PIB total nacional. Entre 1987 y 1991 se 
crearon 34 mil nuevos establecimientos de menor escala, que equi
vali6 a un crecimiento de 40%. En el mismo periodo, estas empre
sas generaron mas de 400 mil empleos, lo cual represent6 una 
expansion del 31%. Asi mismo el sector increment6 el empleo de 
un mill6n 300 mil a un millen 700 mil trabaj adores aproximadamen
te. Por tanto, uno de cada dos empleos en la industria lo propor
ciona este tipo de establecimiento (SECOFI, 1994). 

Seg6n Espinosa (1994), en la composici6n de la planta productiva 
nacional en 1993 la micro, peque:fia y mediana empresa esta 
fuertemente representadas: de un total de 1 • 3 mi llones de 
unidades productivas establecidas, aquellas representa el 98%, 
ademas absorbe mas del 50% de la mano de obra y aportan el 43% 
del producto, proporci6n equivalente al 11% del PIB, lo cual 
confirma la expresi6n anterior. 

De este estrato, agrega Espinosa (1994), el 97% es micro, 2.7 
peque:fia y 0.3% mediana empresa. El 57% de las empresas se dedican 
al comercio, el 31% a los servicios, el 11% al sector manufactu
rero y 1% a la industria de la construcci6n. 

No obstante los avances logrados, aun subsisten diversas restric
ciones tales como la falta de financiamiento; de garantias que 
sustenten su demanda de creditos; la carencia de asistencia tec
nica; de programas de adiestramiento y de gesti6n empresarial, 
entre otras, las mismas que deben encararse de manera integral 
y oportuna para darle la viabilidad y el crecimiento sostenido 
que requiere. 

Al respecto, cabe se:fialar que en la actualidad diversas corpora
ciones, fundaciones, instituciones cientificoeducativas e insti
tuciones financieras en desarrollo, ya cuentan con diversos pro
gramas integrales o no para satisfacer los servicios que demanda 
la micro, peque:fia y mediana empresa y que recaen no s6lo en el 
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financiamiento, sino en ambitos tan diversos como la capacita
ci6n, el desarrollo tecnol6gico, la asistencia tecnica, la comer
cializaci6n y la asesoria econ6mica financiera, entre otros. 

2.3.3. Las Microempresas que Prestan Servicios de Inseminaci6n 
Artificial. 

Con el objeto de llevar a cabo un programa de mejoramiento gene
tico, el Colegio de Postgraduados, con la participaci6n de otras 
instituciones, deciden formar en 1989 microempresas que presten 
servicios de inseminaci6n artificial, en las comunidades piloto 
del area de influencia del Plan Puebla. 

En efecto, el Colegio de Postgraduados - Plan Puebla, entre las 
acciones dirigidas para acelerar el desarrollo rural en la 
regi6n, sustentado por las investigaciones realizadas desde su 
creaci6n, emprende en 1981 el Programa de Desarrollo de un 
Prototipo Moderno de Explotaci6n Agropecuaria Familiar en el 
Distrito III del Estado de Puebla (Cortes, 1988). 

Al cabo de 4 afios de trabajo se lograron avances sorprendentes 
en las actividades agricola y pecuaria. En este ultimo, entre 
otros, se gener6 un "Plan de Nutrici6n" para vacas de Ordefio, fue 
aplicado desde 1982, al inicio en las comunidades de Tlaltenango 
y Juarez Coronaco (Colegio de Postgraduados, 1986). Sin embargo, 
se observ6 la existencia de barreras que impedian la adopci6n 
amplia de los avances tecnol6gicos, que consistia en la falta de 
disponibilidad de servicios para la producci6n, en la cantidad 
y calidad requerida por las pequefias economias de las familias 
(Turrent, Diaz y Cortes, 1986). 

Para superar los problemas anteriormente citados, se propuso la 
formaci6n de pequefios negocios familiares, operados y administra
dos con la mano de obra familiar, es decir, se plante6 que los 
servicios requeridos para la agricultura podrian ser suministra
dos por los campesinos del lugar, con un cri terio de rentabilidad 
privada de inversi6n. 
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En 1986, el Colegio con la participaci6n de la organizaci6n 
"Appropiate Technology International" ATI, el FIRA (Banco de 
Mexico) y productores elegidos bajo ciertos criterios crean el 
proyecto de "Microempresas de Servicios a la Producci6n Agrope
cuaria" MSPA. Hasta 1992 se formaron 21 microempresas familiares; 
tales como expendios de insumos ganaderos, producci6n de plantu
las certificadas de frutales, procesamiento de leche, servicios 
de inseminaci6n artificial, entre otras. 

En estas circunstancias, el proyecto logra establecer 4 microem
presas de "Inseminaci6n Artificial" (IA): Dos en 1989 y los res
tantes en 1990 en diferentes comunidades, erogando en credito un 
total de$ 18'400,000.00 (Arellano, 1991). 

Dada la importancia y magnitud de las microempresas familiares 
de reciente formaci6n, sobre todo las de inseminaci6n artificial, 
cuyo objetivo es mejorar sustancialmente las tasas productivas, 
via mej oramiento genetico, de una ganaderia con ni veles de 
producci6n extraordinariamente baj os; es necesario abordarlo 
metodol6gicamente en todos los aspectos. 
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III. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3.1. Concepto de Microempresas. 

Las personas que decidieron realizar la inversi6n econ6mica pasan 

a ser empresarios, y socialmente son los que constituyen las em

presas. Por las caracteristicas de organizaci6n, cantidad de 

insumos utilizados, monte de la inversi6n, cantidad de servicios 

vendidos y dimenci6an geografica que abarcan, estas instituciones 

son llamados "Microempresas". 

Al respecto De la Cruz (1990), refiriendose a la microempresa 

campesina, conceptualiza a estes negocios como: 

"Se entiende como microempresa, a una pequefia unidad comer

cial, atendida fundamentalmente con la mane de obra familiar 

y que vende uno o varies servicios a una clientela ubicado 

dentro de un radio restringido, en una comunidad rural". 

Estas pequefias unidades economicas rurales tienen ciertas parti

cularidades, que en el mejor de los cases, son ventajas que los 

caracterizan y diferencian de otras empresas grandes, estas son: 

i. Generalmente son empresas individuales en la que todas las 

decisiones relati vas al manej o y administraci6n de los nego

cios recaen sabre la persona del duefio, de ahi la sencillez 

de su estructura, esto le permite al empresario una mayor 

libertad de acci6n. 

ii. Las actividades de estas pequefias empresas son altamente de 

mandantes de mane de obra. 

iii. Requieren de niveles bajos de capital por trabajador. Sobre 

el particular Tokman (1993), destaca la factibilidad econ6-



mica de las pequefias empresas al afirmar que la inversion 

en los pobres es altamente rentable y los requerimientos de 

recursos no son altos, los recursos por empleo generado en 

America Latina se ubican entre un mil y un mil 500 d6lares 

americanos, agrega el mencionado autor. 

iv. Muestran una baja proporci6n al consume de divisas para in

sumas y bienes de capital. 

v. Por su propia estructura y funcionalidad, se adaptan facil

mente a los cambiantes contextos econ6micos nacionales. 

vi. Por su caracter de "especializaci6n flexible" se adaptan 

adecuadamente al mercado cambiante. 

vii. Facilitan una mejor distribuci6n del ingreso a los segmentos 

mas desposeidos de la poblaci6n. 

3.2. Tecnologia y Desarrollo Tecnol6gico. 

Los terminos tecnologia y desarrollo tecnol6gico ( el segundo con

secuencia dinamica del primero) tienen muchos significados, desde 

una connotaci6n especifica basta una general; en este caso reto

mamos en el sentido mas general, y se refiere a "conocimiento 

acerca del desarrollo de ciertas tareas o actividades" para lo

grar un objetivo o resultado predeterminado (Sabato,1978), que 

incluyen a las herramientas, los productos, las tecnicas, los 

metodos y los procesos, asi como la capacidad cognosci tiva de los 

individuos que intervienen (Moran, 1988). 

De modo similar, Caetano y Mendoza (1988) definen tecnologia como 

"el estudio de los metodos, procedimientos y medics necesarios 

para realizar un oficio". Esta definicion al afirmar que es "el 

estudio de los metodos" implica que es un proceso metodol6gico, 

es decir es la aplicaci6n de la ciencia para crear y probar 

ideas, procesos, prototipos o productos, que sean de utilidad so

cial al emplearse en forma masiva. 

31 



Los conceptos mencionados son similares, ya que ambos consideran 

a la tecnologia como la aplicaci6n del conocimiento, o de la 

ciencia en el lagro de fines concretes. 

3.2.1. Innovaci6nes Tecnol6gicas 

Las innovaciones tecnol6gicas consisten en una nueva practica o 

en una nueva tecnica para un grupo, una comunidad, o una regi6n 

y cuyo usa correcto en un proceso productive, trae como conse

cuencia un aumento considerable de la producci6n o de la calidad 

del bien producido (Caetano y Mendoza,1988). 

Cabe mencionar que esa "nueva practica" o "nueva tecnica" es pro

ducto de la aplicaci6n de la ciencia para generar un proceso, 

producto o prototipo de utilidad social, que finalmente toma la 

denominaci6n mencionada (nueva tecnica). 

3.2.2. Transferencia de Tecnologia 

Existen diferentes formas de abordar y de expresar al llamado 

"transferencia de tecnologia", sin embargo, en la actualidad, es

tas diferencias han pasado a ser puramente semanticas. Todas las 

definiciones de una u otra manera se basan en la misma idea, es 

decir, en la "acci6n o efecto de transferir, o sea, "pasar o lle

var una cosa desde un lugar a otro. En este case incluye la idea 

de un portador, que es el trasmisor de un contenido a su nuevo 

lugar o destinatario (Caetano y Mendoza, 1988). De ahi que par 

transferencia de tecnologia se entiende al proceso a traves del 

cual la informaci6n tecnica, las practicas, los procedimientos, 

los geneotipos y los instrumentos mejorados par el sistema de 

investigaci6n, se validan en un contexte especifico en el cual 

se va a aplicar. 

La transferencia de tecnologia segun algunos autores tradiciona

les, entre ellos Sabato (1978), era un concepto que se referia 

exclusivamente al traslado de los avances industriales (tecno

logia) de un pais desarrollado a otro, perc este concepto se fue 
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popularizando y cambiando de su concepci6n primaria hasta que 
actualmente se refiere a la transferencia de tecnologia como la 
simple acci6n de pasar un equipo, una tecnica, un metoda de pro
ducci6n, de la fuente donde se generan a la unidad receptora o 

usuaria y de esta a otra y asi sucesivamente, sin ninguna res
tricci6n geografica. Lo positive de este autor es que considera 
a la transferencia de tecnologia como un proceso que se bifurca 

hacia dos acepciones o vertientes, estes son: 

i. Una se refiere a la transferencia de tecnologia como "la 

transmisi6n de los conocimientos" desde las ciencias basi cas 
a las ciencias aplicadas, o de una diciplina a otra. Esta 
corriente identifica a la transferencia de tecnologia comola 

difusi6n del conocimiento cientifico y tecnico. 

ii. Otra vertiente se refiere a la transferencia de tecnologia 

como la "utilizaci6n precisa" de una determinada tecnica, 
practica o procedimiento, en el proceso productive determi

nado con el prop6sito de obtener un bien o servicio especi

fico. 

En el primer caso, la transferencia de tecnologia supone activi
dades fundamentales de indole educativa y academica, que compren

de el adiestramiento, la capacitaci6n, la extensi6n. En el segun
do, mas bien se trata de una actividad basicamente econ6mica, ya 
que se enfoca a la obtenci6n (compra) y aplicaci6n de una tecno
logia adecuada para satisfacer una necesidad de un proceso 

productive. 

3.2.3. Adopci6n de Tecnologia. 

La adopci6n de tecnologia se define como el proceso individual 
de tomar una decisi6n para aplicar una innovaci6n determinada, 
lo cual requiere cambios en el nivel de conocimientos, las acti

vidades y el comportamiento del sujeto adoptador (Mendoza, 1985). 
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Por otro lado, hay quienes consideran a la adopcion como una de

cision individual que esta afectada por factores de conocimiento, 
de disponibilidad de recursos economicos y fisicos, de habilida
des y destrezas, y en gran medida por la disposicion del produc

tor de cambiar parcial o totalmente la forma tradicional de par
ticipar en la ganaderia. La adopcion es un proceso de cambio que 

se inicia con el conocimiento de la innovacion y termina con la 
adecuacion y uso de la misma, pasando por las etapas intermedias 
de evaluacion y prueba (Rogers y Schoematier, 1974). El concepto 

mencionado involucra tres tipos de cambios, que son: en el 
conocimiento, en la acti tud y en el comportamiento del indi vi duo. 

3.3. Proyectos de Inversion. 

3.3.1. Concepto de Proyectos de Inversi6n. 

Las Microempresas de Servicios de Inseminacion Artificial son 

proyectos en ejecucion, como tales y en forma general, un proyec
to es la busqueda de una solucion inteligente al planteamiento 
de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad 
humana (Baca, 1992). De manera similar, Gitinger (1989) define 
un proyecto agricola como un conjunto complejo de actividades que 

despliega la empresa para utilizar recursos con objeto de obtener 
beneficios. 

Ambos conceptos, aunque difusos por ser generales, cata1ogan a 

los proyectos como actividades, evidentemente lo son, pero es ne
cesario aclarar que son actividades de inversion a la que se des
tinan recursos financieros para crear bienes de capital. Por lo 

tanto y de manera implicita en adelante se definiran como 11 Pro

yectos de Inversion". 

Para Patron Guerra (1986), un proyecto de inversion es una unidad 

de actividad de cualquier naturaleza, que pretende optimizar el 

uso de recursos escasos o limitados (ahorro, divisas, talento 
especializado, mano de obra, entre otros), sacrificando benefi

cios actuales, para obtener en un tiempo futuro, beneficios supe-
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riores. Cada proyecto involucra una unidad operativa, responsable 
de las decisiones para el logro de objetivos y su dimenci6n puede 
comprender desde el ni vel regional, al particular de cada 

usuario. 

Mientras que para Eid Martha (1986), un proyecto de inversi6n es 
un conjunto, con coherencia interna, de trabajos, actividades o 
medidas que han de ejecutarse en un plazo acordado, por lo gene

ral en una zona geografica especifica, con obj eto de crear, 
aumentar o mej orar la capacidad producti va y acrecentar la 

producci6n y los ingresos de los productores. 

Los conceptos sobre "proyectos de inversion" anteriormente men
cionados tienen similitud en la concrecion, en ellos los autores 
resaltan el sacrificio de una inversion para emprender una acti
vidad productiva ya sea de bienes o servicios, en un ambito geo

grafico determinado, con objetivos especificos y lograr en el 
futuro beneficios superiores al invertido inicialmente. Dan por 
obvio algunos elementos trascendentales como son la "satisfacion 

de una necesidad humana" y "la necesidad de desarrollo de una re

gi6n". Mientras que, otros autores como Gittinger son muy exten
sos al conceptuar; este ultimo incluso hace una diferenciaci6n 

de un proyecto de inversi6n determinado con otra actividad simi
lar, por lo que, consideramos es el mas complete y entendible. 
Gittinger (1989) conceptua a los proyectos de inversion como: 

"Proyecto de inversi6n se trata de una actividad en la que se 

invertira dinero con la esperanza de obtener un rendimiento y 

que, desde un punto de vista 16gico, parece prestarse a su 

planificacion, financiamiento y ejecucion como una unidad. El 
proyecto constituye el elemento operative mas pequefio prepara
do y ejecutado como una entidad independiente de un plan o 
programa nacional de desarrollo agricola. Es una actividad 

especifica, con un punto de partida y un punto final especi
ficos, que tiene por mira alcanzar objetivos tambien especifi

cos. Por lo comUn se trata de una actividad Unica en su gene

ro, perceptiblemente diferente de inversiones precedentes, si-
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milares, y es probable que sea distinta de las que van a se
guir, no un segmento rutinario de un programa que ya se en
cuentra en vias de ejecuci6n11 • 

3.3.2. Proyecto de Inversi6n de Microempresas de Inseminaci6n 
Artificial. 

Retomando los conceptos anteriores y considerando que las micro
empresas fueron concebidas dentro del enfoque de sistemas como 
un proyecto de inversi6n, ante el problema de la baja productivi

dad del subsistema lacteo de la ganaderia campesina, el Proyecto 
de Microempresas que prestan servicios de 11 Inseminaci6n Artifi
cial11 se conceptualiza como un plan que, si se le asigna determi

nado monte de capital y se le proporcionan insumos de varies 
tipos, podra producir y brindar el servicio de inseminaci6n arti
ficial en vacunos de una zona determinada, necesario para mejorar 

los niveles de producci6n y productividad lactea, y en consecuen
cia ser iitil a la sociedad rural, ya que por ese medic podran lo
grar mejoras en sus ingresos. 

Por otra parte, los servicios de inseminaci6n artificial antes 

de venderse comercialmente, fue necesario someterlo a un analisis 
multidisciplinario, desde varies puntos de vista, por diferentes 

especialistas del Plan Puebla, siempre con el objetivo final de 
resaltar que su aplicaci6n esta orientado a satisfacer una nece
sidad humana. Posteriormente 11 alguien 11 o 11 algunos 11 tomaron la 

decisi6n de producirlo en masa, para lo cual tuvieron que reali

zar una inversi6n econ6mica. Por tanto, siempre que exista una 
necesidad humana de un bien o un servicio, habra necesidad de 
invertir, pues hacerlo es la iinica forma de producir un bien o 

un servicio (Baca, 1992). 

3.3.3. Ciclo de Los Proyectos. 

El proyecto tiene lugar en varias etapas distintas, a las que se 

denomina por lo general, como el 11 ciclo de los proyectos 11 
• Sobre 

el particular Eid (1986) expone: 
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"El ciclo de los proyectos conciste en un proceso que comienza 
con la idea inicial e incluye la preparacion, ejecucion y eva
luacion del proyecto. Se considera que dicho proceso es un ci
clo porque una etapa lleva normalmente a la siguiente y muchas 
veces se hace necesario incorporar a una etapa anterior infor
macion acerca de de nuevas resultados, pues el ciclo avanza 
con el tiempo en condiciones economicas y politicas cambian
tes" 

Por su parte Baum, Warren y Stokes (1992), refiriendose al tema, 
recalcan que las distintas etapas del proyecto tienen una vincu
lacion reciproca estrecha y siguen una progresion logica, en que 
las etapas precedentes ayudan a proporcionar la base para la 
renovacion del ciclo a traves del trabaj o subsiguiente del 
proyecto. 

Los diversos autores difieren en el nftmero de etapas del ciclo, 
pero en general coinciden en el contenido aunque con diferentes 
nombres; excepto Baca Urbina1 

• Considerando que el presente tra
bajo es un caso del sector agropecuario, se adapta las clasifica
ciones expuestas por Patron G. (1986), Santoyo Vinicio (1992), 
y Baum et al (1992), las etapas son: 

i. Identificaci6n. Es el primer nivel del proyecto. Se ocupa 
de encontrar ideas interezantes, relevantes para establecer 
en forma preliminar su viabilidad tecnica y economica a fin 
de alcanzar un objetivo importante de desarrollo. 

ii. Elaboraci6n del perfil o estudio de prefactibilidad o ante
proyecto. Se profundiza el estudio de la idea, tratando de 
confirmar su factibilidad tecnica economica. Su objetivo es 
demostrar que no hay limi taciones fundamentales para la idea 
del proyecto. En este estudio se llega a la conclusion de 
que la "idea" justifica un estudio mas profunda. 

iii. Proyecto, Estudio de Factibilidad T6cnica-econ6mica o Prepa
raci6n del Proyecto. Su objetivo es determinar la renta-
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bilidad econ6mica y factibilidad tecnica para proporcionar 
a quienes formulan las decisiones. La base para decidir si 
el proyecto se va a llevar adelante o no y para elegir la 
opci6n o alternativa mas conveniente entre las pocas que 
quedan. 

iv. Ingenier!a de Detalle. Los ciclos del proyecto no son even
tos estrictamente limitados, ordenados, consecutivos, sino, 
son iterativos que lleva consigo el volver sabre los pasos. 
En esta fase se analizan las cuestiones tecnicas, se hacen 
calculos y la programaci6n de los gastos a realizarse, 

detallada mente. Se formalizan contactos, algunas veces se 
cuestionan los resultados obtenidos en la "elaboraci6n del 
proyecto", es decir se da forma a los aspectos antriores 

para obtener una versi6n del proyecto definitive. 

v. Ejcuci6n. Esta etapa es el punta culminante de todo el pro
ceso, en el se distinguen tres periodos: 

a) Realizaci6n fisica de la inversi6n. Baum y Gittinger de

nominan a esta fase como "periodo de inversi6n" porque, 
en el se hacen las principales inversiones. Representa 

la etapa mas importante del proceso, cubre el desarrollo 
real o construcci6n del proyecto hasta el momenta previa 
en que entra plenamente en operaci6n. 

Se ejecutan las obras de infraestructura, equipamiento 
y se asignan los recursos. Esta etapa es un proceso irre
versible porque se han efectuado las inversiones y cual

quier cambia en la programaci6n resultaria muy costoso. 

b) Puesta en Marcha. Es el periodo en que se hacen las prue
bas necesarias para llevar el proyecto a su operaci6n 
plena. 

c) Operaci6n Normal. Esta fase es el funcionamiento plena 

del proyecto o la ejecuci6n en si. 
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Cabe mencionar que en la fase de ejecuci6n se realizan acti
vidades de seguimiento y evaluaci6n en marcha, que, para 
aclarar el enfoque que se esta asumiendo en el presente 
estudio, estes aspectos se describen con detalle en aparta
dos posteriores. 

vi. Evaluaci6n ex post. Es la fase final del ciclo de los pro
yectos. Tiene lugar cuando el proyecto ha entrada en opera
ci6n y tambien cuando el proyecto esta terminado. 

3.3.4. Evaluaci6n de los Proyectos. 

Evaluaci6n de un proyecto de inversi6n, es una tecnica metodo-
16gica que tiene por objeto discernir cual es la proposici6n mas 
conveniente para usar yfo seguir usando dinero, cuando existen 
diferencias de recursos econ6micos en el futuro (Lopez, 1975), 
de tal manera que asegure resolver una necesidad humana. S61o asi 
es posible asignar escasos recursos econ6micos a la mejor 
alternativa y esta es la base para decidir sabre la ejecuci6n y/o 
sobrevivencia del proyecto en cuesti6n (Melnick, 1958). 

La evaluaci6n tiene lugar en mementos determinados en el proceso 
del proyecto, por tanto, son varies y adquieren denominaciones 
y enfoques claramente diferenciados, estes son: 

i. Evaluaci6n ex ante. Tiene lugar antes de ejecutar el pro
yecto en base a las premisas, especificamente en la fase de 
"proyecto" del ciclo de proyectos. 

ii. Evaluaci6n en Marcha. Se emprende cuando el proyecto esta 
en ejecuci6n, con el prop6sito de evaluar de nuevo los obje
tivos y los medias de alcanzarlos a la luz de la experiencia 
y de los nuevas cambios a medida que avanza la ejecuci6n 
(Baum et al, Warren y Stokes, 1992). 

iii. Evaluaci6n ex post. Es la atividad considerada como la fase 
final del "ciclo de los proyectos", descri to anteriormente, 
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y que se diferencia de la evaluacion en marcha par la fina
lidad que persigue y par el momenta en que se realiza. 

De lo anterior, las evaluaciones "en marcha" y "ex post" son dis
tintos par las siguientes razones: 

El proposito de la evaluacion en marcha es ayudar asegurar la 
ej ecucion eficaz del proyecto identificando y abordando problemas 
y cuestiones que van surgiendo al tiempo que se ejecuta el pro

yecto, fundamentandose en la informacion suministrada a traves 

del seguimiento asi como de estudios especiales para reconsiderar 
los objetivos del proyecto y modificarlos en consecuencia. 

En contraste, la evaluacion ex post examina con una perspectiva 
mas amplia el efecto probable del proyecto terminado en relacion 
con las expectativas originales. Tiene lugar mas tarde, cuando 

se conocen con firmeza los costas de inversion, cuando se hayan 

captado algunos de los beneficios y (aunque los· costas de opera
cion y los baneficios se ubican en el futuro en su mayor parte) 
cuando se pueden utilizar las estimaciones anteriores de los re
sultados. Se emprende cuando se ha concluido la ejecucion y se 
utiliza para contabilidad, planificacion de proyectos futures y 

labores de investigacion (Baum, Warren y Stokes, 1992). 

3.3.5. Campos de An4lisis de la Evaluaci6n de Proyectos. 

La evaluacion de proyectos debe comprender par lo menos seis cam

pos de analisis (Duvigneau y Prasad, 1985): 

i. El an4lisis del marco sectorial. En este rubro se evalua el 
efecto del sector economico en que esta ubicado el proyecto 
(estructura, politicas, limitaciones, estrategias, vinculos 

con el resto de la economia) sabre el proyecto, y el efecto 
del proyecto sabre el desarrollo futuro y las perspectivas 

del sector. 
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ii. El An4lisis de Mercado. Se refiere a la evaluaci6n del com
portamiento y la evoluci6n hist6rica de la demanda, la ofer
ta, el comercio internacional y el consume de los productos 
yfo servicios del proyecto. Incluye tambien el analisis de 
las proyecciones de la demanda y la oferta, del potencial 
comercial de los productos e insumos del proyecto, con o sin 
el proyecto y de la eficiencia de los sistemas de distribu
ci6n y comercializaci6n. 

El analisis debe tener par objeto formular recomendaciones
respecto a mejoramientos necesarios (o convenientes) para 
que el sector y/o el proyecto funciones mas eficientemente. 

iii. El An4lisis Tecnico o de Ingenier!a. se tratan: 

a) La tecnologia de elaboraci6n, escala de la planta, disefio 
y distribuci6n de las instalaciones. 

b) El flujo de los insumos y productos del proceso, los pa
rametres tecnicos de las instalaciones fisicas y los pro
ductos del proceso. 

c) Normas y caracteristicas de los insumos y su oferta, de 
los productos y su almacenamiento y destine. 

d) Disponibilidad y usa de servicios pUblicos (agua ener
gia). 

e) Consideraciones ambientales y, 

f) Modalidades de la ejecuci6n del proyecto, incluso la ad
quisici6n de bienes y servicios, los arreglos contrac
tuales y cuestiones conexas. 

iv. AnAlisis de los aspectos administrativos, de personal y de 
organizaci6n. En el contexte de la evaluaci6n del proyecto 
normalmente son analizados: 
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a) El marco institucional del sector. 

b) La disponibilidad y necesidad de personal administrative 
con determinados conocimientos tecnicos, financieros y 
de comercializaci6n. 

c) Disponibilidad y necesidad de mano de obra calificada, 
semicalificada y no calificada, como funci6n de la tecno
logia escogida. 

d) Organizaci6n y dotaci6n de personal de las instituciones 
e instalaciones del proyecto. 

e) Costos de personal y, 

f) La necesidad de capacitaci6n y asistencia tecnica y su 
coste. 

v. La Evaluaci6n Financiera. 

vi. La Evaluaci6n Econ6mica. Se efectua para verificar el impac
to gloval del proyecto en la economia del pais. Mientras que 
el analisis financiero se efectua desde el punto de vista 
del patrocinador de un proyecto, el analisis econ6mico se 

hace desde el punto de vista gubernamental que adopta deci
siones y que se preocupa por los objetivos mas amplios del 
desarrollo econ6mico del pais. 

En concordancia con los objetivos y por las caracteristicas de 

los proyectos abordados en el presente trabajo de investigaci6n, 
el estudio a realizarse se concentra esencialmente en el analisis 

de mercado y analisis financiero, dado que los otros analisis 
mencionados conviene utilizarlos en proyectos de mayor enverga
dura (en el tiempo, espacio y capital invertido), mas complejos 
y arriesgados. 
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Par lo tanto, los conceptos que a continuaci6n se mencionan estan 

referidos al analisis ex ante y ex pas en los aspectos financie

ro y de mercado, ademas se agrega conceptos tecnicos y biol6gicos 

de reproducci6n bovina, que seran de utilidad para evaluar el im

pacto de las empresas estudiadas en las comunidades donde operan. 

3.4. An4lisis Financiero. 

El analisis financiero se refiere a las estimaciones del rendi

miento de todos los recursos escasos que participan en un proyec

to, en terminos de utilidades. Esta evaluaci6n valera los costas 

y beneficios de la participaci6n de recursos, de acuerdo con el 

punta de vista del agente como empresa, lo cual significa utili

zar en el analisis los precios que los agentes realmente pagan 

y reciben par los bienes y servicios (Organizaci6n de las Nacio

nes Unidas Para la Agricultura y la Alimentaci6n, 1988). 

Existe, ademas, otro criteria de evaluaci6n del rendimiento de 

los recursos, de mucha importancia para los inversionistas como 

para la economia en su conjunto, ya que permiten asignar los re

cursos de la manera mas eficiente de acuerdo a los objetivos que 

se persigue, esta es el analisis econ6mico. 

Las evaluaciones econom1ca y financiero comparten ciertas tecni

cas analiticas, como el flujo de fondos y la actualizaci6n del 

valor presente, pero los dos metodos difieren en: 

i. El analisis financiero utiliza los precios de mercado para 

los insumos, mientras que el econ6mico emplea el precio de 

cuenta para indicar los costas de oportunidad que dichos 

insumos representan para la sociedad. 

ii. El anal isis financiero tiene en cuenta ciertas partidas como 

los costas de los impuestos, en tanto que el analisis aco

n6mico considera esas partidas como pagos par transferencias 

de un segmento de la sociedad a otro y, par lo tanto, las 

excluye del analisis. 
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iii. De manera analoga al anterior, las subvenciones en el ana
lisis financiero se trata de ingresos, pero seg6n el anali
sis economico son pagos par transferencias. A causa de esas 
diferencias, las corrientes economicas para el mismo proyec

to pueden producir resultados marcadamente diferentes a 
partir de los dos tipos de analisis (Austin, 1984). 

iv. La evaluacion economica se desenvuelve en el contexte macro

economico y la financiera a nivel microeconomico. 

v. En el analisis financiero interesa lo referente al pago de 
capital invertido y la distribucion del ingreso. Interesa 

tambien observar la forma en que se van a beneficiar cada 
una de las personas, asi como las insti tuciones que partici

pan en el proyecto. 

En el analisis economico, interesa conocer el rendimiento 

o la rentabilidad global para la sociedad o economia en su 
conjunto, de todos los recursos que se destinan, con inde

pendencia del sector de esa sociedad que los aporte o del 

sector social que se beneficia (Pereyra, 1983). 

Para la evaluacion de proyectos existen indicadores que expresan 

el rendimiento economico de la inversion, y en basa a estos 
valores se toma la decision de aceptar o rechazar la realizacion 

de un proyecto, se conoce el desempeno financiero de un proyecto 
en operacion y tambien permi te comparar y seleccionar entre 

diferentes proyectos alternatives. 

Munante (1992) clasifica los indicadores en dos grandes grupos: 

a. Indicadores que no consideran el valor del dinero en el 

tiempo, son poco usados. 

b. Indicadores que consideran el valor del dinero en el tiem

po, estos son el VAN, TIR, Rel B/C, Rel (N/K). 
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3.4.1. Punto de Equilibria. 

El punta de equilibria es el nivel de producci6n en el que son 

exactamente iguales los ingresos con la suma de los costas fijos 

mas los costas variables, par lo tanto, es el nivel minima de 

producci6n al que debe operarse para no incurrir en perdidas. El 

analisis del punta de equilibria es una tecnica de usa muy 

generalizado, que puede emplearse para evaluar diversos aspectos 

de rendimiento y riesgo de la empresa. 

Repuesto el nivel de producci6n requerido para recuperar la 

inversi6n total, es decir donde "Ingreso Total = Casto total", 

el Punta de Equilibria (PE), sabre todo en los primeros afios de 

vida util del proyecto, mide implicitamente, a traves de la 

magnitud del volumen requerido para recuperar la inversi6n, la 

probabilidad de exito del proyecto. Si el PE es bajo, entonces 

el volumen de producci6n necesario para recuperar la inversi6n 

es bajo, par lo tanto la probabilidad de recuperar la inversi6n 

es mayor, el riesgo es bajo. 

Si el PE es alto, entonces el volumen de producci6n necesario 

para recuperar la inversi6n es alta y par lo tanto la probabi

lidad de recuperar la inversi6n es menor. Normalmente el riesgo 

es alto los primeros afios cuando se tienen que amortizar las 

deudas. 

3.4.2. Valor Actual Neto. 

Llamado tambien Valor Presente Neto (VPN), se determina par la 

diferencia entre el valor actualizado de la corriente de benefi

cios menos la corriente de costas, a una tasa de actualizaci6n 

previamente establecida. 

El VAN se interpreta como el valor actual de la corriente de 

ingresos generada par una inversi6n, o lo que es lo mismo, los 

beneficios netos totales que se recibiran durante toda la vida 

util del proyecto. 
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La regla de decisi6n en esta tecnica establece que si el VAN es 

mayor que cera, el proyecto de inversi6n se considera aceptable. 

Lo anterior equivale a decir que si a una tasa de descuento dada, 

el valor presente de los ingresos excede al valor presente de los 

egresos, entonces la inversi6n en el proyecto es rentable, par

que, si VAN mayor que cera cuando menos se recupera el costa de 

oportunidad, ademas una cantidad de ganancia. La expresi6n 

algebraica es: 

n n 

VAN= L :E 
t =1 t =1 

Donde: 

Bt Beneficios netos actualizados 

Ct Costas netos actualizados 

r Tasa de actualizaci6n 

n Vida econ6mica del proyecto en 

nUroero de periodos. 

6 

3.4.3. Relaci6n Beneficia/Costa (B/C) 

n 

VAN= L 
t=l 

Es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado de la 

corriente de beneficia entre el valor actualizado de la corriente 

de costas, a una tasa de actualizaci6n determinada. La expresi6n 

algebraica es la siguiente: 

n 
Bt :E (l+r ) t 

Rel B/c = t=l 
n 

ct E (l+r ) t t=l 

Donde: 

Bt Beneficia del periodo "t" 

Ct Casto en el periodo "t" 

n Vida util del proyecto 

r : Tasa de actualizaci6n. 
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La relaci6n B/C expresa los beneficios obtenidos par unidad 
monetaria total invertida durante la vida util del proyecto. Si 
el valor B/C < 1, indicara que la corriente de costas actualizado 
es mayor que la corriente de beneficios actualizado, par tanto, 
indicara las perdidas par unidad monetaria invertida, y viceversa 
cuando B/C > 1, indicara que los costas es menor que los benefi
cios actualizados, entonces resaltara la utilidad par unidad 
monetaria invertida, par tanto, en este caso, la regla de deci
sion es aceptar el proyecto. 

La Rel B/C, comunmente no se usa, debido a que para su calculo 
requiere del conocimiento explicito de la tasa de actualizaci6n 
del inversionista, ademas, no permite jerarquizar los proyectos 
entre varias alternativas par ser un valor relative, en este caso 
tiende a faborecer los proyectos pequefios. 

3.4.4. Relaci6n Beneficia Neto-Inversi6n (Rel N/K). 

Es el cociente que resulta de dividir el valor actual del flujo 
de fondos o beneficios incrementales netos en los afios despues 
de que esta corriente se ha vuelto positiva (Nt), entre el valor 
actual de la corriente del flujo de fondos en aquellos primeros 
afios del proyecto, en que esta corriente es negativa (~), a una 
tasa de actualizaci6n determinada. Matematicamente se expresa 
como: 

n 
Nt L ( 1 +r) t 

Rel (N/K) t=l 
n 

L Kt 

( 1 +r) t t=l 

Donde: 

Nt Beneficia incremental neto en cada afio despues de que la 
corriente se vuelto positiva. 

Kt : Beneficia incremenetal neto en los afios inicia1es, cuando 
la corriente es negativa. 
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t 1, 2, ... , n 

n ndmero de afios 

r Tasa de actualizacion 

La Rel N/K expresa los beneficios netos obtenidos por unidad de 

inversion inicial realizada. La regla de de.cision es aceptar el 

proyecto si Rel N/K > 1. 

Este indicador tambien puede expresarse en forma porcentual, res

tandole al valor obtenido la unidad y multiplicandola por cien, 

el valor que se obtenga, positive o negative, indicara el porcen

taje de beneficios netos sobre la inversion inicial y ademas, 

hasta que porcentaj e se podrian incrementar o disminuir la inver

sion inicial a fin de que se igualen a los beneficios netos, y 

viceversa sustraendola de uno y multiplicandolo por cien, el va

lor que se obtenga positive o negative indica el porcentaje en 

que los beneficios netos podran disminuir o aumentar a fin de que 

se igualen ala inversion inicial (Mufiante, 1992). 

Los tres indicadores mencionados, utilizados para aprobar o re

chazar proyectos (VAN, Rel B/C y Rel N/K) lo jerarquizan de dife

rente manera, pero la Rel N/K es el que tiene mayores ventajas, 

en muchos casos permite estimar una jerarquizacion eficiente de 

los proyectos, por lo tanto es el indicador mas adecuado para 

priorizar proyectos independientes. La condicion es que los flu

jos de efectivo negatives se concentran todos en los primeros pe

riodos, por tal razon hay problemas en su utilizacion en proyec

tos donde se hace reinversi6n. 

3.4.5. Tasa Interna de Rentabilidad. 

Designate tambien como "Tasa Interna de Rendimiento", es un 

indice de rentabilidad ampliamente aceptado. Matematicamente se 

define como la tasa de interes que hace que el valor actualizado 

de la corriente de beneficios se iguale al valor actualizado de 

la corriente de costos. Tambien puede definirse como la tasa de 

interes en que el valor actual del flujo de fondos o beneficios 
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incrementales netos se iguale a cero. La expresi6n algebraica es 

la siguiente: 

Donde: 

il Tasa menor 

i2 Tasa mayor 

vl Valor presente neto a la tasa menor 

v2 Valor presente neto a la tasa mayor. 

El criteria de la Tasa Interna de Rentabilidad es, aceptar las 

inversiones que ofrecen tasas de rentabilidad que superen el 
coste de oportunidad del capital (Brealey y Myers, 1994). 

La TIR no es tan buena como jerarquizador, sin embargo permite 

hacer ordenamientos mas o menos satisfactorios de proyectos con 
montes de inversi6n y estructura de flujos de efectivo similares, 

esto en cases de proyectos no excluyentes. 

3.5. An4lisis de Mercado. 

Analisis de mercado en un proyecto es un proceso que consiste en 
la recopilaci6n, procesamiento y analisis de informaci6n para 

estimar la cuantia de los bienes y servicios provenientes de una 

unidad, nueva o no, de producci6n que la comunidad estaria dis
puesta a adquirir a determinados precios (Melnick, 1958). 

Esta cuantia representa la demanda para el proyecto, es decir, 
la cantidad de bienes y servicios que de ser producidos por el 

proyecto serian absorvidos por el mercado, en ciertas condiciones 
de precio y calidad en un periodo convencional (un mes, un afio 

u otro). 

El estudio de mercado requiere del entendimiento de otros elemen

tos que lo constituyen. A continuaci6n se mencionan brevemente. 
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3.5.1. El Mercado. 

En un sentido comercial "es el proceso econ6mico mediante el cual 
se intercambian mercancias y servicios y se valoran en terminos 

de precio en dinero". Es proceso porque indica actividad (en 
realidad grupo de actividades coordinadas) con un fin concreto, 
que es desplazar las mercancias desde los puntas de producci6n 
basta los puntas de usa definitivos, no simplemente en un sentido 
fisico, sino de tal modo que se facilite al maximo la satisfaci6n 

de las necesidades del consumidor (Duddy y Revsan, 1961). 

Hay otros conceptos de mercado en distintos sentidos, como el de 
Baca U.: "Se entiende par mercado el area en que confluyen las 
fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones 

de bienes y servicios a precios determinados (Baca, 1992). 

En el primer concepto se aborda "mercado" como un proceso y en 
el segundo como un lugar fisico. Para los fines que se persigue 
en este estudio y par ser apropiados para una evaluaci6n de 

proyectos intereza el mercado como "proceso". 

3.5.2. Estimaciones del Tamafto de Mercado. 

Debe recordarse que la magni tud de mercado debe eval uarse en 
diferentes niveles, de lo general a lo particular, esta idea sig
nifica comenzar con una estimaci6n general de la clase generica 

para despues ir reduciendo bacia los calculos del producto espe
cifico de la empresa. A continuaci6n se bace referencia a estes 

niveles de analisis. 

3.5.2.1. Potencial Agregado de Mercado. 

El potencial agregado es el limite superior en ventas, la 

cantidad de ventas que podria presentarse si todas las personas 
que eligen un producto o una marca (de bienes o servicios) lo 

compran en la cantidad que satisfaga par complete sus deseos. 

Este potencial podria lograrse s61o si no se presentasen preble-
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mas en la realizaci6n de la mejor estrategia de mercadotecnia pa
ra la empresa o la industria (Cravens, Hills y Woodruff, 1993). 

Debe notarse, en este caso, que la estimaci6n del potencial agre
gado evalua el tamano de los mercados de la clase generica; es 
decir, el mercado para producto (bienes o servicios, de marcas, 

presentaciones y procedencia diferentes o similares) que satis
faga una necesidad homogenea de la poblaci6n y puede expresarse 

no solo en valor monetario, tambien en volumen de ventas del pro
ducto, cantidad de clientes o usuaries. 

3.5.2.2. Potencial de Mercado. 

La demanda de mercado, en este caso, es un concepto que requiere 

una especificaci6n clara de diferentes elementos (Kinnear y 
Taylor) propios para ese producto. Asi, en el caso de la demanda 

de mercado para la IA, en el estudio que se aborda, se conceptua 
como: 

"El potencial de mercado para el servicio de I.A. en vacu

nos, en las colonias Santa Ana Xalmimilulco, San Sebastian 
Tepalcatepec y San Francisco Ocotlan es el nivel de ventas 
que lograrian los proveedores de este servicio en un periodo 

de tiempo, si todos los productores consumidores que tienen 
conciencia respecto a inseminaci6n artificial lo compraran 

en la cantidad que satisfaga par complete sus deseos". 

La estimaci6n del potencial de mercado determina el tamafio de un 
mercado de producto tipo dentro de un mercado de la clase generi

ca y desempeiia un papel importante para decidir que tanto esfuer

zo se debe destinar a ese producto. 

3.5.2.3. Oportunidad de Mercado. 

Usualmente llamado "tamaiio de mercado para el proyecto", es la 
participaci6n del producto-tipo (bien o servicio producido par 

el proyecto) en la demanda del mercado en un periodo de tiempo. 
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Es una medida de la eficacia competitiva de un producto-tipo en 
r 

relaci6n con otros productos-tipo de la clase generica. Esta me-
dida es importante porque mide la fracci6n de ventas de todas las 
ventas de productos que se orientan a satisfacer la misma necesi
dad o deseo del cliente (Cravens, Hills y Woodruff, 1993). 

La oportunidad o tamaiio de mercado para el producto-tipo "servi

cio de inseminaci6n artificial" ofrecido por los microempresarios 
de las colonias mencionadas, puede interpretarse como la eficacia 

competitiva de esos servicios cuando se le compara con los servi
cios similares ofrecidos por otros tecnicos de los mismos pobla
dos. 

3.5.3. M6todos de Estimaci6n del Tamafto de Mercado. 

Se dispone de varies metodos para hacer la estimaci6n del tamaiio 

de mercado, algunos de ellos bastante complejos y poco utiliza
dos, otros sencillos y muy utilizados por permitir obtener una 
respuesta relativamente rapida y confiable, estes son: 

i. El M6todo de la Raz6n de Cadena. 

Denominada por Lehmann ( 1993) como "Raz6n Sucesi va", designada 

algunas veces como metodo "descendente" consiste en comenzar 
con el universe de todos los clientes potenciales, luego la 

multiplica por una serie de factores hasta llegar a una esti
maci6n mas pequena y probable de clientes o ventas potenciales 
"reales". Los factores usados pueden ser porcentajes, probabi
lidades o cantidades monetarias (Weirs, 1986). El proceso 

funciona bien tanto para bienes y servicios de consume como 
para industriales. 

El potencial de mercado para el servicio de inseminaci6n artifi

cial podria estimarse de la siguiente manera: 

Potencial de I.A = (POBP) (VVP) (%PCIA) (%VCP) 
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donde: 

POBP 

VVP 

%PCIA 

Poblacion de Productores que poseen bovines, en las loca

lidades de estudio. 

Vacunos vientres par productor. 

Porcentaje de productores con conciencia respecto a In

seminacion Artificial. 

%VCP : Porcentaje de vacas cubiertas par periodo. 

Este metoda depende de la precision de las razones (porcentajes) 

utilizadas. Estas razones pueden obtenerse de los resultados 

investigados, experiencia pasada, o criteria ejecutivo. 

ii. M6todo de Construcci6n de Mercado. 

Esta tecnica, en ocaciones llamada "metoda ascendente", o 

"acumulacion de segmento", requiere que el mercado se divida 

en segmentos que sean facilmente identificables y despues ha

cer estimaciones separadas sabre ventas o clientes potenciales 

en cada caso y luego se totalizan para obtenere el global. 

Este metoda se utiliza con frecuencia dentro del campo de 

mercadotecnia industrial. 

Para estimar las ventas o clientes potenciales en cada segmen

to se utiliza el metoda de la cadena, esto hace que estes 

metodos (de cadena y de construccion de mercado) pueden ser 

utilizados como complementos asi como sustitutos uno del otro 

(Lehmann, 1993 y Weirs, 1986). 

iii. M6todo del Indica del Factor Ponderado. 

Denominada tambien como "potencial par area", este enfoque es 

diferente a los dos anteriores. Esta disefiada en primer lugar, 

para medir potencial relative (en una region o territorio) mas 
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que absolute. En segundo lugar, supone que varies factores 

contribuyen al potencial. Deriva un indice, que es una combi

naci6n ponderada de los factores que se piensan que contribu

yen al potencial. 

Las ponderaciones podran derivarse subjetivamente o por un 

analisis formal de datos del pasado como lo es el analisis de 

regresi6n considerando ventas como la variable dependiente y 

factores tales como la poblaci6n e ingresos como variables 

independientes. Comunmente las ponderaciones de eligen a mane

ra de que sumen el entero (Lehmann, 1993 y Weirs, 1986). 

3.6. Manejo de la Reproducci6n Bovina. 

La crianza de animales implica una serie de actividades denomina

das "manejo", que, desde el punta de vista financiero, los resul

tados en productividad son un reflejo del tipo de manejo, dado 

que de el depende el m6nto de los gastos de operaci6n y los 

ingresos por los rendimientos obtenidos. 

Las actividades que se incluyen en las practicas de manejo del 

ganado son: Reproducti vas, sani tarias, nutricionales y geneticas. 

Dado que el presente trabaj o trata de una tecnica relacionada con 

la reproducci6n, entonces la actividad de interes es el manejo 

de la reproducci6n. 

Dentro del aspecto reproductive intereza abordar algunos parame

tres susceptibles a manipular para poder lograr un mayor nUmero 

de partes y lactancias durante la vida productiva del animal, 

reduciendo los costas de mantenimiento e incrementando los bene

ficios. 

A continuaci6n se hace un breve analisis conceptual de los 

parametres reproductivos de interes para el trabajo, estos son: 

Intervale parto-Pr servicio, intervale parto-concepci6n e inter

vale entre partes. 
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3.6.1. Intervale Parte - 1•r servicie. 

Se define como el tiempo que transcurre entre el parte y el pri

mer servicio, que puede variar de SO a 80 dias y cuya fluctuaci6n 

depende de la involuci6n uterina y los problemas que podrian 

presentarse despues del parte. 

La decisi6n de inseminar a los 45 dias o a los 60 dias postparto 

es de gran relevancia; al respecto, lo ideal seria dar el primer 

servicio lo mas temprano posible, aumentando asi las posibilida

des de una concepci6n temprana. Sin embargo, estudios recientes 

demuestranque en servicios tempranos la fertilidad es menor que 

en servicios despues de los 60 dias postparto. 

Asi Holmes y Wilson (1989), recomiendan que el apareamiento o 

servicios de I .A. debera empezar a los 60 dias despues del parte, 

ya que las vacas necesitan estar cargadas al dia 85 post-parte 

para mantener un intervale entre partes de 365 dias, ademas es 

un periodo suficiente para que la vaca se considere clinica-mente 

sana despues del parte, incluso cuando se haya presentado algftn 

problema postparto. 

3.6.2. Intervale Parto-Cencepci6n. 

Tambien denominado "dias abierto" o "periodo de servicio", es el 

tiempo que transcurre desde el parte hasta que la vaca vuelve a 

entrar en gestaci6n, por lo tanto es el periodo en que la vaca 

permanece vacia y es el factor que mas influye en el incremento 

o reducci6n de los intervalos entre partes. Los dias abiertos o 

vaci6s es un instrumento para valorar las consecuencias econ6mi

cas de la ineficiencia en la actividad ganadera. 

En la practica se estima que en los hates de lecheria en las 

regiones templada, arida y semiarida, los ranges de 45 a 60 dias 

son excelentes, de 60 a 90 dias son buenos, de 90 a 100 dias re

gulares, de mas de 120 dias son males. L6gicamente el valor de 
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estos parametres esta sujeto a las condiciones de manejo, ali

mentaci6n y calidad de ganado de cada empresa (FIRA, 1989). 

La medida del periodo es util para llevar un control individual 

de las vacas, asi como programar las acti vidades relacionadas con 

el futuro parto (manejo, alimentaci6n, entrega de leche, etc.). 

Sin embargo pueden complicarse ya que tendra que medirse si la 

vaca qued6 cubierta despues de los servicios, y las vacas que no 

queden preii.adas y no vuel van al celo, malos palpadores y defectos 

fisiol6gicos de las hembras alteran las apreciaciones (De Alba, 

1985). 

3.6.3. Intervale Entre Partos. 

El intervale entre partes ( IEP) esta definido como el tiempo 

transcurrido entre 2 fechas de parte consecutive de una vaca (6), 

este parametro tiene la gran virtud de basarse en el nacimiento 

de la cria, que es un mejor reflejo de la eficiencia reproductiva 

que las estimaciones apoyadas en el nfunero de servicios por 

concepcion y tasa de no retorno. 

Pero, en su misma cualidad radica su mayor defecto: Presenta un 

diagn6stico tardio de la fertilidad; cuando se descubre un 

intervale excesivo entre partes, la disminuci6n de productividad 

es un heche ya consumado y muy costoso a la producci6n. Por tal 

motive, cuando se sospecha de lapses excesivos entre parte y se 

comprueba por palpaci6n rectal es recomendable cambios de la 

nutrici6n o vender la vaca para que no incida mas en contra de 

la productividad. 

En general, un intervale entre partes de 12 meses maximiza la 

producci6n de leche y los beneficios. Sin embargo, las vacas mas 

al tas productoras y persistentes no sufren las perdidas en 

producci6n observadas en las vacas de rendimiento promedio cuando 

el intervale entre partes se extiende a 13 6 14 meses, mas aun, 

algunas vacas altas productoras no presentan calor despues del 
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parto lo suficientemente temprano para obtener un intervale entre 

parto de un afio (Bath et al, 1982). 

Sian embargo, en Mexico, seg6n FIRA (1989), intervalos entre 13 

o 14 meses son buenos para ganado especializado de las regiones 

templadas, arida y semiarida, y que intervalos largos estan 

asociadas con altos registros de producci6n por lactancia pero 

baj os promedios de producci6n por afio. Asi mismo, largos periodos 

de lactancia tambien traen como resultado largos periodos secas. 

De lo anterior, se concluye que para incrementar el promedio de 

producci6n por afio es conveniente reducir al maximo (12 meses) 

el intervale entre partos, pero nunca menor de este periodo, ya 

que las vacas requieren despues del parto de par lo menos 2 meses 

de descanso para la involuci6n de sus tejidos reproductivos y 

reorganizar su sistema endocrine (FIRA, 1989). 

Finalmente, los parametres reproductivos mencionados son de mucha 

importancia para determinar la eficiencia productiva, y del 

manejo adecuado de estos dependera en parte el retorno de los 

costas de alimentaci6n y las ganacias que podrian derivarse de 

la crianza de bovines de leche. 
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IV. METODOLOG:lA 

El procedimiento seguido para analizar el comportamiento de las Mi

croempresas de Inseminaci6n Artificial; proyectado y en operaci6n, 

fue el de analisis financiero, de mercado e impacto de estas en las 

comunidades. 

La metodologia aplicada en el analisis financiero fue el de compa

rar costos y beneficios, identificando previamente los precios de 

los diferentes factores de la producci6n (servicios) y de los bene

ficios que resulta del proyecto, en dos mementos distintos; una tal 

como fue proyectado y la otra como fue observado. Mientras que en 

el analisis de mercado fue el de comparar el potencial de mercado 

y la participaci6n de las microempresas en ese mercado. Para 

evaluar el impacto de estas empresas en las comunidades donde 

operan, el metodo de analisis fue el de comparar la composici6n del 

hato en distintos periodos y el de medir los principales parametres 

reproductivos de las vacas. 

Por otra parte, las comunidades donde se realize el estudio y las 

microempresas de inseminaci6n artificial que operan en estas, en 

adelante toman la siguiente denominaci6n: 

a) Comunidades: 
Comunidad Santa Ana Xalmimilulco COM A. 

Comunidad San Sebastian Tepalcatepec : COM B. 

Comunidad San Francisco Ocotlan COM C. 

b) Microempresas: 
Microempresa ubicada en COM A del microempresario Trinidad 

Espinoza: MA. 



Microempresa ubicada en COM B del microempresario Eloy Hui tzil: MB. 

Microempresa ubicada en COM C del microempresario Tomas Palma: MC. 

4.1. Fuentes de InformaciOn. 

4.1.1. Fuentes de Info~aci6n para la Evaluaci6n Ex ante. 

Para el analisis del comportamiento de las microempresas tal como 

fue proyectado la fuente que se utilize fue el anteproyecto 

elaborado por los tecnicos del Plan Puebla CP ;· documento que se 

present6 al FIRA para gestionar el credito refaccionario. 

4.1.2. Fuentes de Info~aci6n para La Evaluaci6n Ex post. 

a) En el Analisis Financiero, se consideraron en forma combinada 

las siguientes fuentes de datos: 

i. Los registros de los microempresarios. En estes documentos se 

observe la fecha, cantidad y tipo de servicio que las microem

presas venden a los productores; y nombre o n\lmero de la vaca 

receptora del servicio, desde el inicio de las operaciones 

hasta Diciembre de 1994. 

ii. Registros y facturas del "Comite para el Fomento y Protecci6n 

Pecuaria del Estado de Puebla S. C. ( CFPPEP) - Centro de 

Servicios Especializados Veterinaries" del Distrito de 

Desarrollo Rural N2 5 Cholula- SARH. De estes documentos se 

obtuvieron datos sobre los precios de los insumos para 

inseminaci6n (precios corrientes), desde 1989 hasta 1994; 

cantidad de los mismos, vendidos a los microempresarios y a 

los demas ganaderos de la region en el periodo mencionado. 

iii. Lista de precios de los negocios Agro-Veterinarios de Cholula, 

San Martin Texmelucan y Puebla; ciudades donde los microem

presarios y productores acuden con frecuencia a comprar 
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diversos insumos ganaderos. Tambien en ellos se verifica el 

precio de los insumos para la inseminaci6n. 

iv. Encuesta. Se elabor6 un cuestionario y este fue aplicado a un 

grupo de productores que constituyen una muestra repre

sentativa. Los datos indagados fueron, precio, cantidad y 

fecha del servicio de inseminaci6n adquiridos. 

v. Entrevista dirigida a los microempresarios, con ellos se 

cotej6 la informaci6n obtenida en las fuentes anteriormente 

mencionadas. 

b) En el Analisis de Mercado, la informaci6n se obtuvo mediante 

un cuestionario que fue aplicado a un sector de la poblaci6n, 

seleccionado por muestreo probabilistico. En las comunidades de 

estudio se defini6 como unidades de muestreo a los productores 

que poseen vacunos y el nftmero de vacunos por productor como 

unidades de estudio. 

n 

N 

Previamente se tom6 una muestra preliminar de 10 productores por 

cada poblado y considerando las cabezas de vacuno se obtuvieron 

los estimadores de la media y varianza poblacional. Con estos 

datos se estim6 el tamafio de muestra definitiva, empleando la 

siguiente expresi6n matematica: 

. . 

. . 

n 
En donde: 

Es el tamafio de muestra definitiva 

Es el tamafto de la poblaci6n objeto de estudio 

Es el valor de z correspondiente a una confiabilidad, en 

este caso se considera el 95 % de confiabilidad, que es 
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igual a (1 - oc) = 1.96 ( es el nivel de significancia 
que determina el valor de Z). 

s 2 n Es la varianza estimada de la muestra preliminar. 

d Es el nivel de precision o error de muestreo. Se 
considera + 2 vacunos 

En el Cuadra 1. se presenta las caracteristicas de la muestra 
preliminar, los estimadores y el tamafio de muestra definitiva. 

Cuadra 2. Caracteristicas Muestrales de las 
Comunidades Estudiadas. 

COMUNIDAD COM A COM B 
CARACTERISTICAS 

A. PRODUCTORES (N)* 138 41 

B. MUESTRA PRELIMINAR: 
1. Tamaii.o (#productores) 10 10 
2. Vacunos par productor (x) 11.3 13.0 
3. Varianza estimada ( sn2 ) 32.7 42.2 

C. TAMMtO DE MUESTRA DEFINITIVA 
1. Estimada 26.4 20.9 
2. Muestra consider ada 30 20 

* Se ref~ere a los productores que poseen vacunos. 

COM C 

52 

10 

13.2 

30.6 

19.3 

20 

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a los datos de las muestras pre
liminares y el padr6n de aqricultores de cada poblaci6n. 

Con los estimadores obtenidos se defini6 el tamafio de muestra de 
las comunidades COM. A, COM. B y COM. c, siendo estas 26.4, 20.9 y 
19.3 respectivamente, pero par razones practicas se consider6 30, 
20 y 20 como valores en las cuales se realizaron las observaciones. 
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4.2. T6cnicas e Instrumentos de An4lisis en la Evaluaci6n 
Financiera. 

En este analisis, en forma secuencial se utilizaron las tecnicas 
financieras del Punta de Equilibria, El Capital de Trabajo y los 

indicadores utilizados tradicionalmente en evaluaci6n de proyectos; 
estes son: VAN, TIR, Rel. B/C y Rel N/K de las inversiones 
realizadas. 

Dado que las microempresas estudiadas son de propiedad unipersonal 
que operan (financieramente) para su propio beneficia, el analisis 
se realiz6 frnicamente en relaci6n al empresario, par ser este unico 

inversionista y a la vez socio. Se hace esta observaci6n porque, 
comftnmente, las empresas estan formados par dos o mas socios que 

aportan cierta proporci6n de capital, inclusive en algunos casas 
coexisten un inversionista que aporta una mayor proporci6n de 

capital y los socios que participan con la inversi6n restante, en 
estes casas el analisis se debe abordar desde dos puntas de vista: 

Primero, el analisis se realiza para la empresa, en este caso, al 
elaborar el flujo de efectivo, en los egresos se considera el total 

del capital invertido; aporte del inversionista mayoritario mas 
aporte de los socios, o el financiamiento mediante credito refac
cionario mas el aporte de los socios. Considera la inversi6n como 

un todo y no incluye en sus egresos los gastos de inversi6n 

(amortizaci6n del capital mas intereses). 

Segundo, el analisis se hace para los socios, donde se contempla 
frnicamente la porci6n de capital aportado par los socios, ademas, 

incluye los gastos de inversi6n. 

Respecto al precio de los insumos y producto (servicio de insemina

ci6n), en la evaluaci6n ex ante se tomaron los precios corrientes 
del afio en que fue elaborado la propuesta de credito (ver Cuadra 
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16), estes precios, al proyectar a los siguientes afios de vida util 

del proyecto se vuelven "constantes". 

Al elaborar un proyecto donde los precios de los insumos y produc

tos son de un afio base, estes valores son constantes, entonces es 

recomendable utilizar una tasa de interes real del afio en que se 

elabora el proyecto (Cuadros 8 y 11). Por lo tanto, el analisis ex 

ante se realiz6 a precios constantes y tasa de interes real del afio 

en que se elabor6 el proyecto. 

En la evaluaci6n ex pos, el valor de los insumos y el producto se 

observaron en diferentes periodos, es decir se tomaron los precios 

corrientes, en ese estado estes valores no son comparables. Para 

que sean comparables, por norma, los precios corrientes se llevan 

a un afio de estabilizaci6n inflacionaria dentro del periodo 

estudiado, y es 1994. Por lo tanto, los valores corrientes se 

transformaron a precios de 1994, para tal efecto se utiliz6 el IGPC 

base 1978 (ver Cuadra 7) a partir del cual se generaron factores 

que al multiplicar con los precios corrientes estes ultimos fueron 

transformados a valores constantes (Cuadros 31 y 33). 

En el analisis ex pos, la tasa de interes observada fue el sistema 

de pages variables a valores corrientes o nominales al memento de 

los vencimientos, estes mas las amortizaciones al capital tambien 

fueron transformados a valores de 1994 (ver Cuadro 28). 

En cuanto al uso de equipo e instrumentos, se consider6 una vida 

util de 10 afios, excepto para el term6metro que fue de 5 afios. Por 

otra parte; el valor residual o de rescate definido para la caja 

porta equipo, pistola de inseminaci6n y termo fue de 10%; 20% para 

la bicicleta triciclo y cero para el term6metro, porque este ultimo 

es de material de vidrio que al quebrarse no tiene uso; esta 

descripci6n se muestra en los Cuadros 16 y 33. 
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En la elaboraci6n del Cuadra de Ingreso - Egreso de un proyecto o 
de una empresa en operaci6n, usualmente como costas de operaci6n 
fijos se considera el pago par "administraci6n", pero en este caso, 
par tratarse de una pequefta empresa con un propietario que es a la 
vez prestador del servicio que genera la empresa, no requiere de la 

presencia de un administrador asalariado, tampoco se puede consi
derar como tal par ser propietario y conductor de la empresa; 
obtiene sus dividendos par invertir y par prestar el servicio mas 
no par conducir, par lo tanto, en este rubro se asienta como costa 
"cera" (en analisis ex ante ver cuadros 18,22 y 25, y en ex pas ver 
Cuadros 34, 37 y 40). 

De forma similar al anterior, en el cuadro de ingresos- egresos 

rubro 7 referente a "impuesto sabre la renta" se asienta "cera" 

porque este tipo de negocios estan exentos de tal pago. 

4.2.1. Flujo de Efectivo Para Calcular la Rentabilidad del 
Microempresario. 

El flujo de efectivo financiero de la microempresa M.A. se elabor6 

hasta el afio 6; siendo 1989 el afio 1 y 1994 afio 6, pero esto no 
significa que el negocio finaliz6 en este afio, es porque las 

observaciones se tomaron durante este periodo y las empresas 
continuan en operaci6n. Las microempresas M.B. y M.C. iniciaron 
operaciones en 1990 y este es el afio 1 y el afto 5 es 1994 (ver 

Cuadros 21, 24, 27, 36, 39 y 42). 

Los conceptos que se consideran en el flujo financiero para el 
proyecto son: 

A. INGRESOS TOTALES: Son los ingresos que se obtienen en cada 
ciclo, par los siguientes conceptos: 

(1) Ingresos par Servicios, es la cantidad de dinero que obtiene 

el microempresario par los servicios vendidos en cada ciclo. 
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(2) Otros beneficios CON, incluye el beneficio que obtiene el 

microempresario (como productor y empresario ala vez). En 
este caso, dentro de los costos variables se contempla el 
pago por "mano de obra directa", pero este servicio es pro
veido por el mismo microempresario, por lo tanto el coste 
se le adjudica como otro ingreso adicional por ciclo. 

(3) Recuperacion del Capital de Trabajo, es la recuperacion del 

dinero empleado en los gastos operatives anuales, y en el 
cuadro de "flujo de efectivo" se agrega a la corriente de 

beneficios en el ultimo afio del analisis. 

(4) Valores residuales, son los ingresos que se obtendrian por 

la venta de la inversion realizada en equipo e instrumentos 
de inseminacion, en el afio 6 para la M.A. y afio 5 para las 
M.B. y M.C., y que se agrega ala corriente de beneficios en 

los afios mencionados. 

B. COSTOS 0 EGRESOS: 

(1) Inversion, se refiere al monte total del capital invertido, 
proveniente del credito refaccionario y aportacion del 
socio, para adquirir maquinaria y equipo, generalmente este 

rubro se utiliza antes de entrar en operaciones, cuando los 
gastos operatives ~Un no se han realizado, por lo tanto en 

el flujo se le asigna comp afio "0". 

(2) Costos de Operacion. Es el total de gastos para adquirir 

insumos y pago de "mano de obra directa". 

(3) Capital incremental de trabajo, se refiere al aumento de 

capital necesario para la operacion de la empresa, esta 

cantidad varia de acuerdo a los requerimientos de los gastos 
operatives. 

65 



(4) Amortizaci6n del Credito, es la devoluci6n por partes del 

credito refaccionario, utilizado como capital e invertido en 

la compra de equipo. 

(5) Interes del Capital, es el precio que se paga por el uso del 

capital tornado como prestamo. 

Los cuadros de flujo de efectivo, para estimar la rentabilidad ex 

ante y ex pos, tienen una diferencia: en el analisis ex ante, en 

los egresos se incluye el "capital incremental de trabajo" porque, 

se supone que el empresario debe disponer la cantidad monetaria 

necesaria para gastos operatives antes de tener ingresos. En el 

rubro "ingresos" contiene su hom6logos bajo la denominaci6n 

"Recuperaci6n del Capital de Trabajo", que se incluye como ingreso 

en el ultimo afio del analisis. En el analisis ex post no se anotan 

estos rubros porque, los gastos ya fueron realizados, en este caso 

el analisis se realiza con datos observados, no con supuestos. 

4. 3. T6cnicas e Instrumentos de An4lisis en la Evaluaci6n de 

Mercado. 

En el analisis de mercado, es necesario aclarar que el objeto de 

estudio son las vacas en edad reproductiva (formado por la clase 

vacas y vaquillas) porque el servicio es aplicado en estas. Los 

argumentos para esta decisi6n son: los productores tienen diferente 

n6mero de vacunos y no siempre solicitan la intervenci6n del mismo 

inseminador. 

En el estudio de Potencial de Mercado, se realiz6 un recuento 

hist6rico de la poblaci6n bovina de las comunidades donde operan 

las microempresas; desde el inicio de las operaciones basta finales 

de 1994. Los censos fueron en Diciembre de cada afio del periodo de 

estudio; de esta poblaci6n se obtuvo la proporci6n de vacas en edad 

reproductiva. Otro dato obtenido para formar la ecuaci6n del 

potencial de mercado fue el parto promedio de un vacuno por afio, 
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expresado per un factor para cada ano del estudio; siendo 1 el 
factor de un parte promedio per vaca ano, y una cantidad menor que 
1 cuando el parte promedio es de mas de un ano. 

Finalmente, se considera la proporci6n porcentual de productores 
que utilizan la inseminaci6n artificial como tecnica de reproducir 
sus vacunos, tambien para cada afto. El metodo utilizado para 
obtener el potencial de mercado, es el de la "Raz6n Sucesiva", 
tambien llamado "Raz6n de Cadena", cuya ecuaci6n se forma con los 
datos anteriormente descritos y presentado en el apartado "Marco 
te6rico". 

En el estudio de "participaci6n de Mercado", el metodo utilizado es 
el de comparar la cantidad de vientres inseminadas per los microem
presarios con la cantidad resul tante del "Potencial de Mercado" 
ambos en un afto respective, y la relaci6n se expresa en proporci6n 
porcentual. Para este estudio, de forma similar que el anterior, se 
hace un recuento hist6rico de las vacas que fueron inseminadas per 
los microempresarios. 

4.4. T6cnicas e Instrumentos de An4lisis del Impacto de las 
Microempresas. 

Para analizar el impacto de la microempresas en las comunidades 
donde operan, se hizo un seguimiento de la evoluci6n de la composi
ci6n del hate y de los parametres reproductivos (intervale parte 
1er servicio, intervale entre parte e indices de procreo), porque 
estes son los principales indicadores de la eficiencia productiva 
del hate, luego se compara con los parametres considerados ideales 
para una explotaci6n eficiente. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION. 

5.1. Antecedentes. 

A finales de la decada de los 80 • s, en el area del presente estudio, 

la inseminaci6n artificial (IA) en vacunos era una tecnica ya 

conocida y empleada por algunos productores que, de alqdn modo 

tenian relaciones de trabajo con granjas lecheras cercanas a la 

ciudad de Puebla, o habian asistido a demostraciones de campo en 

cuestiones de explotaci6n de ganado de leche, organizados eventual

mente por organismos oficiales, y que ala vez contaban con recursos 

econ6micos para adquirir el servicio mencionado. 

Sin embargo, la mayoria de los productores tenian dificultades 

para adquirir el servicio de IA. La carencia de personal tecnico 

especializado en el memento adecuado y el elevado coste del servicio 

eran algunos de los problemas que impedia el uso de esta tecnica. 

Para solicitar el servicio de IA, los productores se desplazaban 

a otros poblados, por este heche el coste del servicio resultaba 

mas elevado y con frecuencia, por la distancia y la disponibilidad 

del tecnico, lograban el servicio perc en mementos no adecuados 

(cabe recordar que el estro en la vaca dura de 12 a 30 horas y 

el mayor porcentaje de fertilidad se observa en vacas inseminadas 

a mitad del estro). 

Por otra parte, en las comunidades estudiadas, las actividades 

productivas de subsistencia eran ya del pasado. Por las caracte

risticas de producci6n dominantes, se encontraban en una economia 

de mercado, ante esta si tuaci6n era inminente la necesidad de moder

nizar y racionalizar los procesos productivos y adoptar tecnologias 

mas eficientes que contribuyan al incremento de la producci6n. 



Por lo anterior, el proyecto microempresas de servicios de IA es 

resultado de necesidades sentidas, creado con el prop6sito de 
mejorar la situaci6n productiva y econ6mica de los pobladores Y 

generar al ternati vas ocupacionales rentables. En su creaci6n 

participaron los siguientes organismos: 

- Colegio de Postgraduados, que se encarg6 de elaborar el proyec

to, capacitar a los futures microempresarios y realizar el 
seguimiento. 

Appropriate Technology International, quien particip6 con el 
financiamiento para pages de asistencia tecnica, divulgaci6n 

e investigaci6n, y credito a productores (el ultimo rubro se 

considera recuperable). 

- Banco de Mexico-FIRA, como encargado de administrar el credito 

otorgado a los productores. 

En este contexte, se logran establecer 4 microempresas de servicios 

de IA en vacunos, erogando en credito un total de N$18,400 (ver 
Cuadro 9.), ubicadas en 4 diferentes comunidades. De estas iniciaron 

actividades la MA, MB y MC en las fechas programadas, excepto la 
microempresa de la comunidad San Pedro Tlaltenango que, por causas 
indeterminadas no entr6 en operaci6n, por tal raz6n en el analisis 

se excluye a esta ultima. 

5.2. AnAlisis Financiero Ez Ante. 

En este apartado se identifican cuatro fases: 

a) Inversiones y Financiamiento 
b) Proyecci6n de Ingresos y Egresos 

c) Punto de Equilibria 
d) Flujo de Efectivo y Rentabilidad. 
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5.2.1. Inversiones y Financiamiento. 

La inversi6n total programada por laMA fue de N$2 1560; de 4 1280 

por laMB y 5 1780 por la MC (rubro (A).C. del Cuadro 10) de los 
cuales N$160 1 280 y 280 debian ser aportaciones de la MA 1 MB y 

MC respectivamente 1 y credito refaccionario las cantidades restan
tes. Estes recursos estan expresados en nuevos pesos a valores 
del aiio de elaboraci6n del proyecto y son destinados para la adqui
sici6n de equipo 1 tal como se puede apreciar en la columna (A) 
del Cuadro 10. 

El credi to fue pactado a un plazo de 3 aiios y amortizaci6n semestral 
(capital mas intereses) 1 con 6 meses de gracia para la MC y sin 
periodo de gracia para las otras empresas ( Cuadro 11) . La amorti
zaci6n del Capital fue de menor a mayor cantidad 1 de tal modo que 
el primer pago programado para las empresas MA y MB fueron de 100 

y 203 nuevos pesos respectivamente y el ultimo pago de 600 y 1538 

para las mismas microempresas 1 mientras que para la MC el primer 
pago (correspondiente al segundo semestre de operaci6n del proyecto) 
fue de N$631 y el ultimo de 2112. Esta modalidad de amortizaci6n 
se estableci6 para facili tar mayor holgura de recuperaci6n y 

funcionamiento financiero de las empresas. 

La tasa de interes programada fue la "tasa real" (que es igual 
a tasa nominal menos inflaci6n) 1 vigente en el aiio de ministraci6n 
del credito (tambien a pages semestrales) 1 que en 1989 fue de 22.8% 

anual 1 tasa aplicada a laMA yen 1990 fue de 6.2% aplicada a las 
microempresas MB y MC (Cuadro 11). 

5.2.2. Proyecci6n de Ingresos y Egresos. 

Este apartado es una descripci6n de los Cuadros 181 22 y 25 y tratan 
sobre el estado de perdidas y ganancias del proyecto de las microem
presas MA, MB y MC respectivamente. Es una comparaci6n entre lo 
que se gasta y lo que se obtiene para determinar si se gana o se 
pierde. Su elaboraci6n es de rigor en cualquier tipo de proyecto 
porque, ademas de contener los gastos e ingresos, a partir de este 
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se elaboran los otros conceptos que van a demostrar la rentabilidad 

financiera de las inversiones. A continuaci6n se analizan Unicamente 
los principales rubros. 

a) Proyecci6n de Ingresos. 

En el Cuadro 12, se observan, en primer termino, que la poblaci6n 
estimada de vacas en producci6n por comunidad permanece constante 

durante los ciclos de vida del proyecto. Luego se presenta la pro
porci6n porcentual de vacas a inseminarse cada mes, este porcentaj e 

se incrementa hasta el tercer ciclo, y posteriormente se estabiliza. 

Asi, la Com A inicia en el primer ciclo con 1% mensual y se 
estabiliza en 2% desde el tercer ciclo, mientras en las comunidades 
B y C esta programado la inseminaci6n mensual del 2% de la poblaci6n 
en el primer ciclo y desde el tercer ciclo el 3%. 

Por otra parte, el precio por vaca inseminada en la Com A es de 
N$25, y en las otras de 45 nuevos pesos por vientre. Las diferen

cias de precios se debe a que el inicio de actividades del empre
sario MA corresponde al aiio 1989 y del MB yMCa 1990, por lo tanto, 

las cantidades nominales del costo por servicio son distintos por 
diferencia de tiempo. El ingreso, entonces, es el producto del 

nfunero de vacas a inseminar en cada ciclo y el precio del servicio 

por vi entre. El resul tado de esta operaci6n se presenta en el rubro 
(1) de los Cuadros de proyecci6n de ingresos y egresos. 

Los ingresos, como puede observarse en los cuadros analizados, 
son proporcionales a la cantidad de vientres intervenidas, al igual 

que estas, tambien se estabilizan a partir del tercer ciclo del 
proyecto. 

b) Proyecci6n de Costas de Operaci6n y Depreciaci6n. 

Para determinar el presupuesto de egresos, previamente se aclara 
algunos aspectos relacionados con la cantidad y precio de los bienes 

y servicios utilizados en la IA. 
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En el Cuadro 12, se reporta dos conceptos que es necesario dife
renciar: vientres inseminados por ciclo y total servicios por ciclo. 
El primero se refiere a las vacas en edad reproductiva intervenidas 
mediante IA, sea esta por una o mas veces, mientras que el segundo 
es el total de servicios de inseminaci6n aplicadas a las vacas 
para que estas queden fecundadas. 

Por lo anterior, para que lavaca quede gestante se requiere mas 
de un servicio de IA. En los reportes de las investigaciones 
realizadas en estos temas, los valores fluctuan de 3.2 a 1.08 
servicios por concepcion, estos rangos varian de acuerdo con el 
tipo de empresa o productor, calidad del semen y sobre todo a la 
habilidad o experiencia del inseminador. En el proyecto de la MA 
se consideran 2 servicios por vientre en el primer ciclo, 
reduciendose a 1.75 en el ciclo 2 y estabilizarse en 1.5 desde 
el tercer ciclo. Este decrecimiento es considerando que el 
inseminador adquiere habilidad conforme transcurre el tiempo. En 
el proyecto de las empresas MB y MC son 1.5 servicios por vaca 
desde el primer ciclo, se consider6 este valor considerando que 
los inseminadores ya tienen experiencias en la tecnica de IA. 

Los datos mencionados se reportan en el Cuadro 12. Estes datos 
determinan el flujo de ingresos y egresos, ya que, el cobro que 
se hace es por vaca intervenida y los ingresos por ciclo son 
estimadas en base a la cantidad de estos vientres en el mismo 
periodo, mientras que los costos variables se estiman en base al 
n6mero de servicios por vientre. 

En los Cuadros 13, 14 y 15 se presentan las cantidades de los 
insumos (bienes y servicios) utilizados por ciclo, y estan 
desglosados en los siguientes rubros: 

- semen pajilla 
- guantes desechables 
- pipetas de inseminaci6n 

fundas de inseminaci6n 
- nitr6geno liquido 
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- caja para descongelar semen 

- gasolina (en case de utilizar vehiculo) 
- mane de obra directa. 

Los precios corrientes por unidad de insumo se reporta en el Cuadro 

16, estes va1ores corresponden al aiio de elaboraci6n del proyecto. 
El producto combinado de estes ultimos 4 cuadros constituyen los 

egresos, anotados como "costos variables de operaci6n" en los 
cuadros de "proyecci6n de ingresos y egresos". Los costos variables 
de operaci6n programados por las microempresas MA, MB y MC durante 

el primer ciclo del proyecto son de 949.2; 3259.2 y 4034.7 nuevos 
pesos respectivamente (rubros 2.A. de los Cuadros 18, 22 y 25), 
estas cantidades se elevan en el segundo ciclo en forma proporcional 

al aumento de los servicios vendidos basta estabilizarse desde 
el tercer ciclo. 

En cuanto a los actives fijos o valor del equipo de IA que se 

reporta en el Cuadro 10 como inversi6n fija, estes estan, sujetos 
a desgaste que, en terminos financieros se expresan como depre
ciaci6n anual. A partir de la diferencia entre el precio inicial 

y el valor residual se calcula la depreciaci6n anual de cada equipo, 
que, en total alcanza a N$224.5; 398.5 y 548.5 nuevos pesos para 
las empresas MA, MB y MC respectivamente, estas cifras se reportan 
en el Cuadro 17. 

El valor de las depreciaciones en los cuadros de "proyecci6n de 
ingresos y egresos" se aneta como costos fijos de operaci6n y los 
valores son constantes en todos los ciclos, excepto para el primer 

periodo. En case de la MA el primer ciclo es de 6 meses, por lo 

tanto el valor de la depreciaci6n es proporcional a este tiempo. 
En forma similar, en las otras 2 empresas analizadas, el monte 

tambien es proporcional al tiempo que dura este ciclo. 

c) Estado de PArdidas y Ganancias. 

El rubro "11" de los cuadros de Ingresos y Egresos, trata sobre 

el estado de perdidas y ganancias del proyecto. En el case de la 
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microempresa MA se observa como en el primer afi.o se obtienen 
perdidas de N$235, es desde el tercer afi.o que se empiezan a obtener 
ganancias y a partir del quinto ciclo estas se hacen constantes 
en 1928.9 pesos. Estas utilidades, pero en forma acumulada, son 
negativas hasta el segundo afi.o, posteriormente empiezan a crecer 
progresivamente hasta alcanzar los N$5,294.65 el sexto afi.o de 
analisis (Cuadra 18). 

En tanto, en la MB se obtienen ganancias desde el primer afi.o, poste
riormente estas se incrementan hasta estabilizarse en 3,807.2 nuevas 
pesos a partir del quinto afi.o de observacion. En el total acumulado, 
tambien son positivas y crecientes desde el inicio hasta el quinto, 
afi.o, asi en el afi.o 5 se observa un total acumulado de 12,208 pesos 
(ver Cuadra 22). De forma similar que ala anterior, en la MC se 
logran ganancias crecientes desde el ciclo uno, y del quinto para 
adelante estas son constantes, tambien las utilidades acumuladas 
crecen progresivamente hasta llegar a un total de N$32,639.2 en 
el quinto afi.o de observacion (ver Cuadra 25). La ganancias obtenidas 
por las microempresas son, por lo tanto, proporcionales ala pobla
cion vacuna y al nfunero de vientres inseminados en cada comunidad. 

5.2.3. Punta de Equilibria. 

En el Cuadra 19 se ha obtenido el punto de equilibria (PE) para 
la empresa MA. Este punto, se da en el primer afi.o de operacion 
del proyecto inseminando a 93 vacas y a 154 en el segundo, estas 
cantidades estan por encima de los servicios programados y desde 
el tercer afi.o el PE se da por debajo de la proporcion programada 
disminuyendo hasta estabilizarse en 20 inseminaciones desde el 
afi.o 5, a estas cantidades los costas son iguales a los ingresas, 
es decir, no hay perdidas ni ganancias. 

Este volumen de produccion de servicios, requerido para recuperar 
la inversion, en los primeros afios de vida util del proyecto es 
alto y por lo tanto la probabilidad de recuperar la inversion es 
menor, lo cual significa que el riesgo de la inversion es alto, 
esta condicion se debe a que los costas fij os referente a la amorti-
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zacion de la deuda contraida, consti tuyen una carga que eleva los 
costas de produccion hasta el afto 4, periodo en que se cancela 
la totalidad del credito, es desde el afto 5 en que el PE cae y, 

par lo tanto, tambien el riesgo baja. 

En el caso de las empresas MB y MC, el PE en el primer afto de 
operacion se da inseminando 36.9 y 25.3 vacas respectivamente, 
estas cantidades se elevan, conforme suben los costas fijos, hasta 
el cuarto afto, periodo en que amortizan el total del credito. En 
el quinto afto, el PE de la empresa MB baja a 20.5 y de la MC a 
21.3. Como se puede observar en los Cuadros 23 y 26, los PE de 
las empresas mencionadas, se logra con un volumen de produccion 
de servicios par debaj o del volumen programado, entonces, la proba
bilidad de recuperar la inversion es mayor, a diferencia de la 
MA, el riesgo de inversion en estas ul timas es baj a. Pero en todos 
los proyectos de las empresas analizadas, desde el quinto afto de 
vida util, el volumen de produccion de servicios para alcanzar 
el PE bajan a cantidades casi similares, y este punta se podria 
lograr asegurando la venta de servicios a dos familias, dado que, 
el promedio de vacas en produccion oscila entre 9 y 11 vientres. 

5.2.4. Flujo de Fondos y Rentahilidad. 

5.2.4.1. Flujo de Fondos. 

El Cuadra 21 contiene el flujo de fondos para calcular la rentabili
dad de los recursos aportados par el inversionista al proyecto 
microempresa MA. Al inicio se toma en cuenta el valor de la inver
sion total como un costa, para lo cual se le asigna un periodo 
considerado como "afto cera", par lo tanto, el flujo en el afto cera 
es negati vo en 2, 560 nuevas pesos. Este fluj o negati vo, en descenso, 
es hasta el afto 2. En el afto 3 el flujo es positive en N$1,115.1; 
en el afto 4 es 2,205; y asi progresivamente se ubica en 6,846.3 
en el sexto afto de vida util. 

El Cuadra 24 contiene el flujo de fondos de laMB, en este se detec
ta como en un inicio, el afto cera y uno, tambien este flujo es 
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negative en N$4,280 y en 811.4 respectivamente, desde el afto 2 

se observa que este aumenta posi ti vamente hasta ubicarse en 
N$12,876.2 desde el quinto afto de vida util del proyecto. Mientras 

que, para la MC, el flujo de fondos es negative en N$5,780 s6lo 

el afto cere y en el segundo afto empieza a crecer hasta llegar a 
N$20,947.6 el afto 5 (ver Cuadro 27.). En este ultimo proyecto, 
a pesar de que la inversi6n es mas costosa que las anteriores, 

la recuperaci6n se logra con mas pronti tud debido a que el volumen 
de ventas de servicios de IA programados, tambien es mas elevado. 

5.2.4.2. Rentabilidad. 

En este apartado se mide la rentabilidad del capital total inverti
do, a precios de mercado. Para este prop6sito, las estimaciones 

se hacen a partir del flujo de fondos, utilizando los indicadores. 

A continuaci6n se presentan los resultados: 

a) VALOR ACTUAL NETO (VAN): 

En el proyecto MA el VAN resultante es 781.221, este valor expresa 

que durante el periodo de vida util del proyecto analizado, a una 
tasa de actualizaci6n del 22.8% (en 1989 el coste real del capital 

fue de 22.8%) se va a obtener una utilidad neta de 785.221 nuevos 
pesos, por lo tanto, para este indicador el proyecto resulta 
rentable. Mientras que para las microempresas MB y MC el VAN es 
11,067.97 y 28,684 respectivamente, estes valores tambien indican 

que, a una tasa de actualizaci6n del 6.2% (es el coste real del 
capital en 1990) se obtendran utilidades netas en las cantidades 
mencionadas, e igualmente para este indicador ambos proyectos 

resultan rentables. 

' 
b) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Los resultados de la TIR para la microempresa MA se presentan en 

el Cuadro 21, en este se observa c6mo durante la vida util del 

proyecto se recuperan las inversiones y se obtienen ganancias pro

medic del 29.4%. El criteria formal de decisi6n para invertir o 
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no, considerando este indicador, es aceptar todos aquellos proyectos 
cuya TIR sea mayor o igual al costa del capital; tal costa en el 
afio de inicio del proyecto o sea 1989, es de 22.8%. 

Mientras que la TIR para las microempresas MB y MC es de 44.7% 
y 83.97% respectivamente, los cuales significan que, ademas de 
recuperar la inversi6n laMA obtiene ganancias promedio de 44.7% 
y la MC de 83.97. De forma similar al anterior, estes porcentajes 
estan muy par encima del costa de capital (en 1990 es de 6. 2% anual) 
par lo tanto, baj o este cri terio ambos proyectos tambien son renta
bles. 

c) RELACION BENEFICIO/COSTO (REL B/C). 

La Rel B/C para el proyecto MA es de 1.074 (ver Cuadra 21), este 
resul tado indica que durante la vida util del proyecto a una tasa 
de actualizaci6n del 22.8%, par cada peso invertido se obtendran 
1.074 nuevas pesos; es decir, habra una ganancia del 7.4%. Dicho 
de otra forma, en el proyecto MA los costos·podrian aumentar en 
un 7. 4% para que se igualen a los ingresos. El cri terio de decisi6n 
es, aceptar todos aquellos proyectos cuya Rel B/C sea mayor que 
1. Asi el proyecto MA resulta rentable bajo este criteria. 

La misma relaci6n para los proyectos MB y MC es de 1.348 y 1.794 
respectivamente, e indica que durante la vida util de estes 
proyectos, cuando la corriente de costas y beneficios se actualizan 
al costa de oportunidad del capital, en este caso a 6.2% (tasa 
de interes real en 1990), par cada peso invertido se obtendran 
para los mismos 1. 348 y 1. 794 nuevas pesos respectivamente, o sea, 
para el proyecto MB habra una ganancia del 34.8% y 79.4% para la 
MC, o los costas podrian incrementarse en 34.8% en la MB y en 79.4% 
en la MC, para que se igualen a los ingresos. Par lo tanto, bajo 
el criteria mencionado anteriormente, estes proyectos tambien resul
tan rentables. 
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d) RELACION BENEFICIO NETO/INVERSION (REL N/K). 

Considerando llnicamente el valor de la inversion inicial, es decir, 
el beneficia neto-inversion, en el proyecto MA es de 1.260 (Cuadro 
21); este valor expresa que a una tasa de actualizacion del 22.8%, 
par cada peso invertido inicialmente se obtendran beneficios netos 
totales de 0.26 nuevas pesos, o que la inversion inicial podria 
incrementarse en un 26% para igualarse a los beneficios netos tota
les. 

Mientras que en los proyectos MB y MC los valores son de 3.33 y 
7.908 respectivamente, estes datos significan que, a una tasa de 
actualizacion del 6.2%, par cada peso invertido inicialmente en 
laMB se obtendran beneficios netos totales de 2.33 nuevas pesos 
y en la MC de 6.908 nuevas pesos, o que la inversion inicial en 
la MB podria incrementarse en un 333% y en la MC en un 690.8% a 
fin de igualarse a los beneficios netos totales. 

El criteria formal de decision es aceptar los proyectos cuya 
relacion N/K sea mayor o igual que 1; par lo tanto, los proyectos 
analizados bajo este criteria son tambien rentables. 

5.3. An4lisis Financiero Ex pos. 

En este subcapitulo se muestra y analiza los resultados del anal isis 
financiero de las microempresas en plena operacion, con datos obser
vados desde la puesta en marcba de los proyectos basta el afio 6 
de vida util en el case de la MA y basta el afio 5 en las empresas 
restantes. 

El precio de los productos o servicios vendidos, el de los insumos 
y las amortizaciones del capital mas intereses, en esta ocasion, 
fueron ejecutados en distintos periodos, par lo tanto, para unifor
mizar los valores corrientes de estes ingresos y gastos, fueron 
transformados a valores constantes de 1994 (ver Cuadros 28, 29, 
32, y 33). 
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Par otra parte, para medir la rentabilidad de una empresa existen 
muchos metodos, cada uno de los cuales relaciona los rendimientos 
con los actives o el valor de las ventas del servicio producido 
con el valor de los bienes y servicios insumidos en la producci6n. 
En este case, se emplean las mismas medidas utilizadas en el 
analisis ex ante, porque, ademas de revisar el ingreso de las 
empresas en operaci6n respecto de un nivel determinado de venta 
de servicios, se trata de dar una explicaci6n del comportamiento 
financiero diferente al planeado inicialmente, entonces en este 
apartado tambien se distinguen cuatro fases: 
a) Inversiones 
b) Estado de Ingresos y Egresos 
c) Punta de Equilibria 
d) Rentabilidad. 

5.3.1. Inversiones 

Baja condiciones de precios de mercado del equipo de IA, a valores 
constantes del 94, la inversi6n total ej ecutada par las microempre
sas MA, MB y MC fueron de N$5,393.9; N$7,117.6 y N$9,612 respec
tivamente, mismas que se observan en las columnas B del Cuadra 
10. 

La ministraci6n del credito y amortizaci6n del mismo se ejecut6 
tal como fue programado en el proyecto inicial. El interes o el 
costa par el usa de capital se pag6 a tasas nominales y fue variando 
par efecto de la inflaci6n, la tasa mas alta se observ6 en 1989 

afio en que alcanzo 46.75% y la mas baja fue de 17% en 1993, estes 
resultados se presentan en el Cuadra 28. 

5.3.2. Estado de Ingresos y Egresos. 

a) Ingresos. 

En el Cuadra 29 se observa el total de servicios vendidos par la 
microempresa MA, inicia con 51 inseminaciones el primer afio de 
vida util, alcanza un maximo de 149 servicios el cuarto afio de 
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actividad para luego descender a 108 en el ciclo 6 0 Estas cantidades 
estan muy par debajo de la capacidad programada, asi el maximo 
volumen vendido (149 servicios) representa s6lo e1 51o7% de 1a 
cantidad programada para el mismo periodo (252 servicios), y la 
cantidad correspondiente al ultimo periodo observado ( 108 servicios 
en el cic1o 6) equivale al 37 0 5% del programado para e1 mismo cic1o o 
Estos resultados se reflejan en el ingreso obtenido, asi, pese 
a que e1 costa promedio par servicio a precios reales del 94 se 
incrementaron de N$63o2 en el primer ciclo a N$78o6 en el ciclo 
seis (rubro 1oDo del Cuadra 29), se logra el mayor ingreso en el 
cuarto afio o ciclo de actividad de la empresa, N$12,215o5 afio de 
mayor venta de servicios, en los siguientes periodos el ingreso 
disminuye conforme baja la cantidad de servicios vendidos, par 
lo tanto, la influencia del incremento en el precio del producto 
es menor que el de la cantidad de servicios vendidos. 

En los rubros (2) y (3) del Cuadra 29 se presentan el ingreso 
real obtenido par las empresas MB y MCo En caso de la MB estes 
son variables en todos los ciclos observados, logra un maximo de 
N$5,285o8 en el cuarto afio de operaci6n, periodo en que a la vez 
reporta lamayor cantidad de servicios vendidos, incluyendo repeti
ciones ( 77 servicios); obtiene el menor ingreso y el menor volumen 
de ventas en el primer afio, y el ultimo ciclo observado vende 62 
servicios logrando N$4,720o Mientras que la MC obtuvo su mayor 
ingreso y volumen de ventas en el segundo afio de operaci6n, con 
N$4,759 o 6 por 81 servicios, posteriormente los ingresos bajan hasta 
un minima de N$2,920 el ultimo afio analizado, asi mismo reporta 
la menor cantidad de servicios vendidoso 

E1 precio real promedio par servicio en las dos ultimas empresas 
tambien se eleva gradualmente favoreciendo en alguna medida el 
ingreso de los microempresarios, perc, como se puede apreciar en 
los resultados obtenidos, la variable que mas repercute es el nlimero 
de servicios vendidos y estas cifras en todos los afios de actividad, 
no han alcanzado el volumen de ventas programadas en el proyecto 
inicialo Al respecto, la MC es la empresa de mayor comportamiento 
depresivo en cuanto al cumplimiento de sus planes de ventas, asi 
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el primer afto de actividad logro solo el 15.6% de las ventas 
programadas y el quinto ciclo bajo al 7% que es equivalente a 38 
servicios vendidos de 540 programados (rubro "3A" del Cuadro 29 
y rubro "C6" del Cuadro 12) 

b) Costas de Operaci6n y Depreciaci6n. 

En el Cuadro 30 se presenta el volumen de los insumos utilizados 
por las microempresas en cada ciclo de actividad, de los cuales, 
las cantidades de nitrogeno liquido y de las cajas para descongelar 
semen son proporcionales a un periodo de tiempo; asi el termo se 
recarga con 10 Kg de nitrogeno cada dos meses y la caja para 
descongelar tambien se reemplaza cada dos meses, independientemente 
del ndmero de servicios de IA que se vendan. El valor de estos 
dos insumos es considerado como costos variables debido a que tienen 
un periodo corto de vida util. Los otros insumos, incluyendo mano 
de obra, son proporcionales a la cantidad de servicios prestados. 

El Cuadro 31 muestra una division detallada de todos los costas 
de los insumos y parte del equipo, a precios corrientes. En cada 
concepto se especifica la unidad uti1izada y el precio por unidad. 
En el Cuadro 32 se presenta el contenido del cuadro anterior, pero 
a precios constantes de 1994, en este se observa como en terminos 
reales el semen en pajilla, en el periodo comprendido entre 1989 
y 1994, se elevo en 174.8% pasando de N$8 a N$22; este drastico 
incremento se debe a que el producto en mencion fue proporcionado 
por la SARH hasta Junio de 1990 y a precios subsidiados, ademas 
se procesaba en los centres pecuarios de la subsecretaria de 
Ganaderia de la SARH. Desde mediados del 91 dicha entidad inici6 
la distribucion de semen importado y nacional, es cuando el precio 
del producto ya refleja su valor real. Desde 1994 la distribucion 
pasa a ser responsabilidad del "Comi te para el Fomento y Protecci6n 
Pecuaria del Estado de Puebla S.C. " CFPPEP, y los precios tienden 
a nivelarse al de los centres comerciales particulares. Por lo 
tanto, la variacion de precios se debio a politicas de distribucion 
y, por ultimo, al retire paulatino del ente oficial de la comercia
lizacion de insumos. 
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En lo referente a los demas insumos, tambien la SARH proporcionaba 
basta 1990 precios mas baj os que en los negocios pri vades, poste
rior a esta fecba los inseminadores se proveen de tiendas particu
lares, excepto el nitr6geno liquido que, basta la fecba la SARH 
es quien lo distribuye, como se puede observar en el Cuadro 32 
este ultimo insumo no ba sufrido alzas considerables. En el caso 
de la mano de obra, este ba sufrido un decremento paulatino, asi 
de 1989 a 1994 el salario minimo se ba reducido en 28 por ciento 
y de 1990 a 1994 ba bajado en 24.8 por ciento. 

El importe total del coste de los insumos se obtiene simplemente 
multiplicando las cantidades reportadas en el Cuadro 30 por los 
valores del Cuadro 32. En algunos insumos como los guantes y pipetas 
los precios se refieren a paquetes de 100 y 50 unidades respectiva
mente, entonces en estes cases el resul tado del producto se divide 
entre estas cantidades. El valor de los costos variables en que 
incurren las microempresas MA, MB y MC se presenta en los Cuadros 
34, 37 y 40 respectivamente. 

El valor estimado del desgaste fisico de los actives fijos, es 
decir la depreciaci6n, se reporta en el Cuadro 33, estas cifras 
son los mismos conceptos anotados en el cuadro referente a deprecia
ci6n del analisis ex ante (Cuadro 17) transformados a precios 
constantes de 1994 y que en los Cuadros de proyecci6n de ingresos 
y egresos, pasan a formar los costos fijos. 

c). Estado de PArdidas y Ganancias. 

Los Cuadros 34, 37 y 40 contienen el estado de los ingresos y egre
sos de las microempresas analizadas. En este apartado se considera 
ingreso, Unicamente, al recurso obtenido por venta de servicios, 
y egreso a los gastos ocasionados por el uso de insumos (es un 
desembolso de dinero); al valor estimado de la depreciaci6n (no 
es un gasto real, mas bien es una porci6n monetaria que el empre
sario debe apartar por el desgaste del equipo) y las amortizaciones 
del credito. 
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Como se puede apreciar en el rubro 10 del Cuadro 34, la microempresa 
MA trabaj6 con saldos positives desde el primer afio de actividad, 
logr6 el maximo rendimiento el cuarto afio de operaci6n captando 
6,792.2 nuevos pesos, y finalize el sexto afio con 4,786.2 nuevos 
pesos. Por su parte, las microempresas MB y MC operaron con saldos 
negatives hasta el tercero y cuarto afio de actividad, respectivamen
te (rubro 10 de los Cuadros 37 y 40). 

5.3.3. Punta de Equilibria Operative (PE). 

El volumen de venta requerido por la MA, para cubrir todos los 
costos de operaci6n y financieros, es de 36 servicios el primer 
afio, el segundo este se eleva a 54 y posteriormente baja hasta 
situarse en 10 el sexto afio. En estos niveles de producci6n, la 
suma de los costos de operaci6n, fijos y variables, son iguales 
al ingreso por ventas , por lo tanto, de acuerdo a estos resultados 
la empresa ha estado operando por encima de su punto de equilibria 
(Cuadro 35). 

Por otra parte, la MB estuvo operando hasta el afio tres por debaj o 
del nivel minimo requerido para igualar a sus costos, es en el 
cuatro cuando su volumen Rebaza ligeramente al punto de equilibria; 
en este lapso vende 77 servicios o sea 6 puntos por encima del 
minimo necesario, yen el ultimo afio analizado el volumen de equi
libria es 16 servicios, sin embargo vendi6 62, es decir la empresa 
rebaz6 en 287 por ciento a su nivel de equilibria (Cuadro 38). 

El caso de la MC, considerando el PE operative, su situaci6n finan
ciera es alarmante, como se observa en el Cuadro 41 la empresa 
ha estado operando muy por debaj o de su ni vel requerido para igualar 
a sus costos, es desde el quinto que logra recuperarse y sus ventas 
rebasan ligeramente su PE. 

La carga crediticia de las empresas MB y MC eleva los costos fijos 
unitarios hasta el cuarto afio de actividad y este a la vez hace 
que el PE sea alto, en consecuencia la MB hasta el tercer ciclo 
no ha obtenido ingresos ni para cubrir sus costos y la MC hasta 
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el cuarto ciclo no lagro recuperar sus costas. La causa es evidente, 
ambas empresas no tuvieron demanda suficiente como para lograr 
ingresos razonables, esta depresion es mas acentuada en la MC. 

5.3.4. Flujo de Efectivo y Rentahilidad. 

Los Cuadros 36, 39 y 42 muestran el fluj o de fondos de las 
microempresas MA, MB y MC respectivamente. Se diferencian de los 
Cuadros de proyeccion de ingresos y egresos par las siguientes 
caracteristicas: 

i. Las empresas desembolsan par concepto de "mana de obra 
directa", este cos to se paga al tecnico par inseminar, pero 
los microempresarios son quienes se quedan con ese page 
porque, son los que inseminan, par lo tanto, se considera 
como ingreso bajo el concepto de "otros beneficios CON". 

ii. Las tres microempresas analizadas estan disefiadas con una 
vida util de 10 afios, perc, la evaluacion de la MA se esta 
realizando en el final del sexto afio de operacion, y de la 
MB y MC en el quinto, entonces, el valor acumulado de la 
depreciacion de los actives fijos del periodo que fal ta para 
concluir con la vida util, se adiciona al valor residual de 
los mismos, este manto se considera como ingreso y se aneta 
con el nombre de "valor residual" en el ultimo afio analizado. 

iii. La inversion total en equipo se aneta como egreso, en una 
columna abierta para este proposi to y al que se le considera 
como afio cera. 

Con las consideraciones arriba mencionadas, los puntas a tratar 
en este apartado son el flujo de efectivo y rentabilidad. 

5.3.4.1. Flujo de Efectivo. 

En el rubro C del Cuadra 36 se observa como el flujo de efectivo 
para la MA el afio cera es negative y es referente a la inversion 
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total inicial. Desde el primer afto es positive en 1,165.4 nuevas 
pesos yen los siguientes aiios se eleva gradualmente hasta ubicarse 
en 8,423.2 nuevas pesos el sexto aiio de actividad analizada. 

En caso de la MB, el flujo de fondos es negative hasta el segundo 
afto de actividad, desde el tercer afto es positive en 1792.1 nuevas 
pesos, este se incrementa gradualmente hasta ubicarse en 7,972.3 

nuevas pesos en el quinto afto analizado. Mientras que la MC reporta 
flujo positive frnicamente el quinto aiio de operaci6n con 6781.1 

nuevas pesos ( Cuadros 39 y 42) . Estos resultados muestran el com
portamiento de la diferencia entre los pesos cobrados y los pesos 
pagados, como se puede observar en el Cuadra 42, la MC en la mayor 
parte de su vida util analizada los pagos fueron mayores que los 
cobras y esta situaci6n se corrobora mediante los indicadores. 
Mientras que en las empresas MA y MB los pesos cobrados han sido 
mayores que los pagados. 

5.3.4.2. Rentabilidad. 

a) VALOR ACTUAL NETO (VAN) • 

En la MA el VAN obtenido es de 27,422.102, lo cual indica que 
durante los 6 aftos de actividad, a precios constantes de 1994 y 
a tasas tambien actualizadas, por lo tanto a tasa unitaria, la 
empresa ha logrado una utilidad neta de 27,422.102 nuevas pesos, 
es decir una ganancia promedio de 4,570.4 nuevas pesos anuales 
(Cuadra 36). 

Para la MB el VAN resultante es de 1,203; este valor muestra que 
bajo las mismas condiciones de precios y tasas del caso anterior, 
la empresa logr6 utilidades netas de 1,203 nuevas pesos durante 
los cinco aiios de actividad (cuadro 39). Mientras que para la MC 
el VAN es negative en 4986.098, el cual significa que la empresa 
en menci6n report6 perdidas en el arden de 4, 986.098 nuevas pesos 
al cabo de 5 aiios de actividad, este tamaiio del quebranto es muy 
alto, a pesar de que el ultimo aiio analizado obtuvo una utilidad 
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operativa de 513.14 nuevas pesos, la recuperacion de sus inversio
nes, bajo las condiciones actuales de ventas, no sera posible. 

b) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La microempresa MA, al cabo de seis afios de actividad recupero 
sus inversiones y ademas obtuvo ganancias promedio del 64 par ciento 
(Cuadra 36) , este porcentaj e esta par encima del costa del capital 
(considerando que el costa del capital es del 1%),por lo tanto, 
el proyecto esta laborando con rendimientos favorables. 

En tanto laMB, en el periodo analizado, obtuvo una TIR de 3.23; 
lo cual indica que la empresa hasta el quinto afio de operacion 
recupera su inversion y ademas logra una ganancia promedio de 3. 23 
par ciento, par lo tanto, de acuerdo a este indicador tambien se 
confirma que el proyecto en sus 5 afios de actividad fue rentable 
(Cuadra 39). 

Par otra parte, la MC reporta una TIR no factible o menor que cere, 
lo cual significa que hasta el ultimo ana de actividad analizada 
la empresa aUn no recupera su inversion. 

c) RELACION BENEFICIO/COSTO (Rel. B/C). 

Esta relacion en la MA es de 1.94, y significa que durante los 
seis afios de operacion a tasas de actualizacion uni taria, per cada 
peso invertido obtiene 1.94 pesos, es decir, logra una ganancia 
del 94 per ciento, este resultado confirma la rentabilidad de la 
empresa en actividad (Cuadra 36). Mientras que laMB, en cinco 
afios de actividad par peso invertido obtuvo 1.05 pesos, es decir 
lagro el 5% de ganancia. En ambas empresas, la relaci6n es mayor 
que uno, par lo tanto, son rentables. 

Pero en el caso de MC, considerando la relacion B/C, el panorama 
financiero resul ta indeseable, porque, durante el periodo analizado 
la empresa obtiene 0. 825 pesos par cada peso invert ide, es decir, 
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la empresa por cada peso tiene perdidas en el orden del 17.5%. 
Para considerarse rentable, esta relaci6n deberia ser mayor que 
uno. 

d) RELACION BENEFICIO NETO/INVERCION (Rel N/K). 

Considerando esta relaci6n la MA y la MB, a una tasa de actua
lizaci6n uni taria, por cada peso invertido inicialmente obtuvieron 
beneficios netos totales de 5.084 y 0.152 nuevos pesos respecti
vamente (Cuadro 36 y 39), por tanto ambas son rentables. 

Mientras que la MC por cada peso invertido inicialmente recuper6 
s6lo 0.59 nuevos pesos (Cuadro 39), lo cual significa que perdi6 
N$0.41 por peso invertido inicialmente, por lo tanto la MC hasta 
el quinto afio de actividad, es deficitaria. Por lo tanto, esta 
ultima empresa presenta rentabilidad negativa hasta el quinto aiio 
de actividad. 

Con el prop6sito de indagar la posibilidad de recuperaci6n de la 
inversi6n, se han realizado proyecciones en la vida util de la 
empresa C, para las dos alternativas consideradas los posibles 
resultados son: 

a) Proyectando la vida util del proyecto hasta el aiio 10, consi
derando los insumos y el servicio a precios de mercado de 1994 
y 38 servicios vendidos por ciclo ( cantidad de servicios vendidos 
el ultimo ciclo analizado), el VAN aun fue negati vo en 1, 698. 5, 
la TIR no factible y las relaciones Beneficio/costo y Beneficia 
neto/inversi6n menores que uno (ver Cuadro 43), lo cual indica 
que bajo las condiciones de precios y volumen de producci6n 
del ultimo aiio de actividad analizada, la empresa en el afto 
10 estaria operando alin con perdidas. 

b) Proyectando la vida util hasta el afio 9, considerando el promedio 
hist6rico de servicios vendidos durante el periodo de acti vi dad 
(52 servicios) , y con precios de mercado de los insumos y ser
vicios observados en 1994, el VAN resultante es positive en 
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479. 3, o sea al cabo de 9 afios de actividad y vendiendo 52 servi
cios desde el quinto afio la empresa lograria una ganancia neta 
de 479.3 nuevos pesos, y las relaciones de Beneficio Costo y 

Neto e Inversion resultan ligeramente mayores que uno, mientras 
que la TIR sigue "no factible" (Cuadro 44). 

Estos resultados, inclusive a plazos mas prolongados, muestran 
la inviabilidad de la empresa, y como se puede observar en los 

resultados, se debe al reducido n\imero de servicios vendidos, que, 
en terminos productivos son los bajos niveles de producci6n, sin 

embargo la MC continua en actividad. 

5.3.4.3. An4lisis de la Rentabilidad. 

Por los resultados encontrados, en caso de la MA, originalmente 
seglin el proyecto, se esperaba obtener una utilidad neta de 785.221 

nuevos pesos hasta el sexto afio de vida util, esta cantidad a 
valores de 1994 representa 1,658.7 nuevos pesos. Sin embargo, la 
empresa en actividad en el mismo periodo logra ganancias netas 

de 26,929.4 nuevos pesos, o sea cerca a 16 veces mas de lo que 
se esperaba, a pesar que el volumen de venta de servicios fue menor 
que el proyectado. 

Esta diferencia de utilidades se debe a cambios en el precio de 
los insumos y del producto o servicio por efectos de la inflaci6n 

y en este caso favoreci6 mas al precio de venta del servicio que 

a los costos unitarios de los mismos. 

Asi, en el primer afio proyectado, el coste unitario del servicio 

fue 19.6% mas que el precio de venta del mismo, desde el tercer 
ciclo es cuando el precio del servicio se coloca ligeramente por 
encima del costo unitario (ver Cuadro 19) y en el ultimo ciclo 

analizado (ciclo 6) el precio del servicio es 66.6% mas que su 
costo, y este seria el porcentaje de ganancia por cada servicio 

aplicado en dicho periodo. 
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Al analizar el comportamiento de la misma empresa en actividad 

se encontraron resultados diferentes. Desde un inicio la MA ha 

estado operando con margenes de ganancia par servicio vendido. 

Asi el primer afto de actividad el valor del servicio fue 24.4% 

mas que su costa y el sexto afto observado esta proporci6n se eleva 

a 206.8%, o sea que el servicio se vendia en poco mas del doble 

de su costa (procesamiento de los rubros "F" y "G" del Cuadra 35). 

Par lo tanto, esta empresa financieramente es· rentable hasta el 

sexto afio analizado. 

Mientras que en las empresas restantes no se logr6 la bonanza 

econ6mica que se esperaba en el proyecto inicial. Asi la MB logra 

rebasar ligeramente su inversi6n al obtener la modesta cantidad 

de 1,203 nuevas pesos de utilidad neta en cinco aftos de actividad, 

comparando esta cantidad con otros rubros de la economia, es equi

valente al salario minima de aproximadamente dos meses (del estado 

de Puebla). El comportamiento financiero de la MC es mas bajo que 

el de la MB, hasta el quinto afto de actividad aun no logra cubrir 

sus inversiones. Par estes resultados surge una pregunta 16gica: 

A pesar de la baja rentabilidad financiera ~par que estas dos 

ul timas microempresas siguen en acti vi dad ? • , al respecto se pueden 

dar dos respuestas para justificar tal persistencia: 

a) La mayor inversi6n, para iniciar el proyecto, fue en la compra 

de equipo, el valor de esta inversi6n se va amortizando, estes 

pages elevan el costa fijo hasta el afio 4 de operaci6n. Par 

otra parte, el equipo queda en forma permanente par un periodo 

determinado aunque sufre desgaste, y constituye un capital fijo 

que el empresario puede vender, si es que lo desea, y recuperar 

su inversi6n, par lo tanto, este activo es parte de su seguridad 

econ6mica que esta adquiriendo mediante las amortizaciones. 

La mayor preocupaci6n son los costas de operaci6n, este es una 

cantidad de dinero que se debe desembolsar constantemente a 

medida que se requiera para producir y proveer servicios. 

De acuerdo a lo anterior, como se puede observar en el Cuadra 

39, los ingresos totales de la MB son cerca de 2.5 veces mas 
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que los costas de operaci6n, ( 2, 645.8 contra 1, 085 nuevas pesos), 

es decir, que obtiene una ganancia disponible de 1, 560.7 nuevas 

pesos el primer afto de operaci6n sin considerar el costa fijo, 

esta ganancia en el quinto afto se eleva a 4,057.8 nuevas pesos 

( reprocesamiento de los rubros "A. 1", "A. 2" y "B. 2" del Cuadra 

39). Mientras que en la MC estas utilidades son menores que 

en laMB, sin embargo, este ingreso en ambos casas constituye 

un aporte, que en terminos de "costa de oportunidad" es mejor 

que el "no recibir". 

b) Los tres microempresarios que decidieron invertir para formar 

las empresas de IA, tambien se dedican a la crianza de bovines 

de leche, par lo tanto, con lo de microempresas de IA cuentan 

a la vez con un servicio que lo pueden utilizar en el memento 

adecuado y la calidad que deseen. Entonces, la inseminaci6n 

que realizan se ha convertido, para ellos mismos, en un insumo 

que no pueden adquirir en otro lugar ni con otros tecnicos, 

de acuerdo a sus preferencias. Dicho sea de paso, ahara son 

los que tienen ganado de mejor calidad en rendimiento y pureza 

de raza. 

Par lo anterior, se afirma que los resultados obtenidos mediante 

analisis financiero, no siempre son suficientes para entender el 

comportamiento econ6mico de las empresas, es necesario bus car las 

causas de una bonanza o debacle financiera hacienda un analisis 

mas global, incluyendo su entorno como es el mercado donde opera, 

par tal raz6n, en los siguientes apartados se analiza tales aspec

tos. 

5.4. An4lisis de Mercado. 

5.4.1. Evoluci6n de la T6cnica de Inseminaci6n Artificial en el 

Area de Estudio. 

De la Cruz V. (1992), en estudios realizados durante 1989 y 1990 

en las comunidades donde se instalaron las microempresas de apoyo 

a la producci6n pecuaria, entre ellas las de inseminaci6n artifi-
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cial, reporta que la tecnica de IA era utilizado ftnicamente por 

los ganaderos que tenian hatos con 10 vientres en adelante. Al 

analizar los censos de la poblaci6n bovina, se encontr6 que en 

la COM A., para 1989 el 16.6% de productores tenian hatos con 10 

a mas vientres, por lo tanto, s6lo este estrato utilizaba tal 

tecnica. A partir de este periodo el uso de la IA se empez6 a 

generalizar entre los productores del area. 

Asi, al finalizar el periodo de 1989, de los 138 productores el 

16.7% utilizaba exclusivamente la IA como metodo de cubrici6n y 

el 56.5% combinaba la IA y la monta natural para reproducir sus 

vacunos, considerando ambos grupos significa que el 73.2% utilizaban 

la IA para cubrir algunas de sus vacas. En los siguientes anos 

la proporci6n de productores adoptantes de IA sigui6 en aumento, 

hasta que en 1994 se encontr6 que el 79.7% de ganaderos utilizaban 

la IA como ftnico metodo de cubrici6n y escasamente el 13.8% per

sistia en el uso de la monta natural (ver rubro "A" del Cuadra 

46) 0 

En la comunidad B, el panorama del uso de metodos de reproducci6n 

se asemej a al caso anterior. El 23. 3 por ciento de los productores 

tenian hatos con mas de 10 vacas en edad reproductiva, y segftn 

De la Cruz, s6lo este grupo utilizaba la IA, pero, basta finales 

del 90 la proporci6n fue de 15.4 por ciento los que usaron la IA 

como ftnico metoda de fecundaci6n y el 50 por ciento combinaba la 

IA y monta natural, para 1994 las proporciones fueron diferentes 

ya que en este periodo el 65.9 por ciento utilizaba la IA (ver 

Cuadro 47.). 

Del mismo modo, en la comunidad C el uso de la IA como metodo de 

cubrici6n se generaliz6 asi, de 19.3 por ciento de productores 

que utilizaban la IA en 1990, para 1994 esta proporci6n fue de 

75 por ciento. 

Este incremento vertiginoso del uso de IA como tecnica de repro

ducci6n, se debi6 a varies factores interrelacionados pero de un 
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mismo origen; la creaci6n de microempresas de apoyo a la producci6n 
pecuaria, estes son: 

- Formaci6n de microempresas de procesamientos lacteos, al tamente 
demandantes de leche, y estas crean a la vez la necesidad de 
elevar los rendimientos de leche par vacuno, en la estrategia 

adoptada fue mejorar la alimentaci6n del ganado asi como mejorar 
la raza existente via inseminaci6n artificial. 

Formaci6n de expendios de insumos alimenticios para bovines de 
leche. 

- Curses de capacitaci6n y dias de campo, donde se difundieron 
las ventajas de la IA como metoda de cubrici6n para mejorar en 
el corte plaza el ganado existente, y lograr razas especializadas 
en la producci6n de leche. 

- La capacitaci6n y adiestramiento de productores de las mismas 
comunidades, en la tecnica de la IA. 

-Par los acontecimientos anteriores, tambien se genera la necesidad 
de incrementar los indices de procreo, par lo tanto, se incrementa 
la demanda de servicios de cubrici6n y se convierte en un poten

cial atracti vo tanto para los microempresarios emergentes, como 
para otros tecnicos de la .zona. 

Par otra parte, considerando el nftmero de vientres cubiertos, se 
encontr6 que en 1989 en la COM A. de las 534 vacas servidas el 

44% (235 vacas) fue par inseminaci6n artificial, en los afios poste
riores esta proporci6n se incrementa, tal es asi que para 1994 

se reporta 773 vientres cubiertos par el metoda artificial, lo 
cual significa un incremento de 228.9 par ciento. Mientras que 

en el mismo periodo, al inicio se capta aproximadamente 299 vientres 

cubiertos par manta natural, al termino del peri ado cae a escasas 
133 vientres, es decir se produce un decremento en 55. 5 par ciento 
(Cuadra 46) • 
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De igual manera 1 en la COM B. la tecnica de cubrici6n artificial 
se generaliza rapidamente al pasar de 34 vacas inseminadas en 1990 
a 233 en 1994 1 en terminos absolutes significa un aumento en 555.8 
por ciento en el periodo descrito (rubro "B" del Cuadro 47). Este 
mismo fen6meno se observa en la COM C. 1 por un lado se incrementa 
la proporci6n de vacas inseminadas y 1 por otro 1 decrece la cantidad 
de vientres servidas por monta natural. 

5. 4. 2. Potencial de Mercado para las Empresas de Servicios de Inse
minaci6n Artificial. 

En el Cuadro 49 se observa los resultados de las razones tecnicas 1 

y que son utilizados para determinar el potencial de mercado para 
el uso del metodo de cubrici6n artricial. 

En primer termino 1 se observa que el universo de productores que 
poseen vacunos en la COM A. es 138 1 esta cantidad permanece constan
te durante los seis ados observados. Los productores mencionados 
constituyen los clientes potenciales que requieren los servicios 
que satisfaga la necesidad de cubrici6n de sus vacas en edad 
reproductiva 1 cualquiera que sea el metodo. 

En el segundo rubro se observa el promedio de vacas en edad repro
ductiva (denominadas vientres) por unidad ganadera. La raz6n 3 
se refiere a la proporci6n de productores con conciencia respecto 
a la IA expresado en porcentaje. Este tercer grupo lo conforman 
los ganaderos que utilizan la IA como dnico metodo de cubrici6n 
y los que utilizan ambos metodos; es decir los que combinan la 
IA con la monta natural. Finalmente como otra raz6n tecnica se 
consider6 la proporci6n absoluta de vacas cubiertas 1 en relaci6n 
al total de vientres existentes. Del producto de estas razones 
resulta el potencial de mercado para el servicio de inseminaci6n 
artificial. 

Los resultados indican que en la COM A. el potencial es de 391 
vientres con posibilidades de ser inseminadas en 1989 1 esta cantidad 
se incrementa en los siguientes ados y para 1994 llega a 7811 o 
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sea que de 1989 a 1994 el potencial se elevo en aproximadamente 
99.7 por ciento, lo cual significa que la IA es mas competitiva 
que la menta natural, ambos utilizados para satisfacer la misma 
necesidad, el de procrear vacunos, y refleja el exito que estan 
logrando los que se dedican a producir y vender este servicio (ver 
rubro "I.B" del Cuadro 49). 

En la COM B. debido a la baja poblacion de vacas, el potencial 
en el primer afto observado tambien fue bajo, tan solo 72 posibles 
vientres, sin embargo, posteriormente se eleva hasta llegar a 224 
en el quinto afto observado, es decir se incrementa en 209.4 por 
ciento. 

En lo que respecta a la COM c. se encontraron resultados similares 
a los cases anteriores, entre 1990 y 1994 el potencial de mercado 
para la IA aumento en 205.8 por ciento 

Los resultados descritos indican como en las comunidades bajo 
estudio la IA se esta imponiendo al metodo natural, tecnicas que 
tienen el proposito de fecundar a las vacas. 

5. 4. 3. Oportunidad de Mercado para las Microempresas de Servicios 
de IA. 

La implementacion de pequefios agronegocios relacionados con la 
ganaderia lechera, ha generado un mercado potencial, entre otros, 
para los servicios de Inseminacion Artificial. Las microempresas 
creadas con este proposito no fueron capaces de cubrir esta demanda, 
surgieron otras y abarcaron la mayor parte del mercado. 

Asi, laMA al iniciar operaciones en 1989 cubrio el 13 por ciento 
del potencial existente, el segundo afto aumento su participacion 
hasta llegar a 27.3 por ciento, este afto fue sumas alta participa
cion en seis aftos de actividad, luego su oportunidad desciende 
gradualmente y en 1994 ocupa, como en el inicio, cerca del 13 por 
ciento (rubro "1.2." del Cuadro 50). 
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LaMB tiene una participacion alta al iniciar operaciones, perc 
posteriormente tambien tiende a la baj a. Su mayor tasa fue el primer 
afio de actividad con 45.8 par ciento, luego desciende gradualmente 
hasta abarcar en 1994 solo el 25.1 par ciento del potencial 
existente. Par su parte, la MC en 1990 participa del 25.2 par ciento 
del mercado yen 1994 baja a escasos 9.6 par ciento (rubro "III.2" 
del Cuadra 50). Par lo tanto, la participacion de esta ultima 
empresa expresada tanto en valores absolutes como relatives, en 
un mercado en crecimiento, es muy bajo y explican, en parte, su 
debacle financiero. 

Al analizar la participacion conjunta de otras empresas que venden 
el mismo servicio tipo, para satisfacer la misma necesidad del 
cliente, se encontro que estas fueron abarcando el mercado en forma 
creciente desplazando a los microempresarios. 

Al respecto en la COM A. de las 391 vientres posibles de ser inse
minadas, vendieron sus servicios para cubrir al 47.1 par ciento 
de estas, es decir su particion fue de 47.1 %; comparado con la 
MA, abarcaron el mercado potencial 3.6 veces mas que la MA. En 
los siguientes afios, las "otras empresas" aumentaron aUn mas su 
participacion, asi en 1993 y 1994 fue de 82.1% y de 85%, practi
camente ocupaban a mas de las 4/5 partes del mercado potencial. 

Pese a que la MA despues del primer afio de operaciones aumento 
su volumen de ventas, su participacion en terminos absolutes no 
subio, mientras que el potencial se incrementaba en al tas propor
ciones hasta duplicarse en el ultimo afio analizado. 

En la COM B, se encontro que la participacion de la M en su primer 
afio de actividad fue excelente, abarco aproximadamente el 47.1 
par ciento del mercado potencial para la inseminacion, en los afios 
siguientes el potencial se eleva perc la participacion de la M 
cae yen 1994 ocupa solo el 25.1 par ciento (rubro "II. 3" del Cuadra 
50). No obstante que la poblacion vacuna es menor que en la COM 
A., tambien el potencial es casi la cuarta parte de la comunidad 
comparada, el mercado es atractivo para otros tecnicos, par tanto 
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desde el segundo afio analizado se observa la presencia de estos; 
en el quinto afio observado los otros tecnicos o profesionistas 
logran posicionarse de las tres cuartas partes del mercado existente 
(rubro "III" del Cuadro 50). 

En el mercado potencial de la COM C., la participaci6n de la 

microempresa C es la mas baja entre las tres analizadas, inicia 
con el 25.2 por ciento y se observa que en el quinto afio baja a 
9.6 por ciento, mientras que la competencia, en forma creciente, 

se apropia de mas de las 4/5 partes del mercado al proveer sus 
servicios al 81.6 por ciento de vientres posibles de ser insemi
nadas. 

En la parte introductoria del trabajo se menciona que, en las 
comunidades habia necesidad de mejorar la calidad de las vacas 
para lograr mayo res rendimientos, mediante el uso de Inseminaci6n 

Artificial, pero ante las dificultades para el acceso a esta tecnica 
por una gran parte de los productores, fue necesario formar a tec

nicos dentro de las mismas comunidades, dotandoles de conocimiento 
y equipo. Se capacit6 a productores que se entusiasmaron por esta 
opci6n y que estaban en condiciones de invertir en la compra de 

equipo para inseminaci6n, de esta forma surgen los que van a prestar 

servicio de IA bajo la modalidad de "microempresas". 

Por otra parte, la intensa campafia publicitaria desplegada en torno 
a las ventaj as de la IA en el mej oramiento del ganado, y a la forma
ci6n de tecnicos capacitados para proveer el servicio, dentro de 

la comunidad gener6 expectati va entre los productores que no habian 

tenido antes la ocasi6n de usar y cre6 mayor interes entre los 

que ya habian utilizado. Como resultado se cre6 gran demanda por 
la IA. 

El nuevo mercado, originalmente creado para los microempresarios, 
tambien fue atractivo para otros tecnicos de la zona, es mas, fue 

favorable para los ultimos. En efecto, los otros tecnicos dada 

las circunstancias, se introducen y ocupan cada vez la mayor parte 
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del mercado potencial existente, desplazan e impiden el crecimiento 

de las microempresas. La explicaci6n que se da al respecto es que 
los microempresarios no estaban logrando la satisfacci6n de los 

ganaderos en forma tal como se esperaba. 

En mercadotecnia se recomienda que la satisfacci6n del consumidor 
comienza con el producto o servicio; cuanto mas conveniente sea 

el producto o servicio tanto mas satisfecho estara el consumidor. 
En lo que respecta al producto o servicio, este debe contar con 

una serie de cualidades o atributos deseables par el consumidor, 
entre las cuales se destaca el precio, la calidad, oportunidad 
de obtenci6n, y otras de caracter sensorial (tamaii.o, color, saber, 
en case de alimentos). 

Para el case del servicio de IA, se determin6 que son des las 
principales variables que influian en la satisfacci6n del cliente, 

estes son la eficacia del servicio expresado en tasas de concepci6n 

y la presencia de servicios complementarios 

a) La eficacia del servicio medido par la tasa de concepci6n que 
se logra. Conceptualmente es el cociente que resul ta de di vidir 

el nlimero de vacas servidas entre las vacas que resul ten prefia
das. Este consti tuye Wl indicador del comportamiento del microem

presario ante sus clientes. 

Al analizar este indicador, se encontr6 que de las 149 vientres 
inseminadas par el microempresario A en 1992 (incluyendo repeti
ciones) resultaron prefiadas 68 vacas, la tasa fue de 2.19, y en 

1993 de 117 resultaron cargadas 56, es decir logra una tasa de 

2.08, practicamente no mejor6 su eficiencia. 

El microempresario B en 1992 obtiene una tasa de concepci6n de 
2,56 y 2.38 en 1993. Par su parte el microempresario C., obtiene 

tasas de 2.8 y 2.9 para 1992 y 1993, respectivamente. Mientras 
que los otros tecnicos, en el mismo periodo analizado obtuvieron 

tasas aproximadas de 1.55, mas altas que los anteriores ya que 

el ideal es aproximarse al 1. 
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La diferencia de tasas logradas entre los microempresario y el 
grupo de otros tecnicos es muy distante, esta diferencia resalta 
la eficacia de los ultimos, constituye ala vez la primera explica
ci6n del por que los productores prefieren a otros tecnicos y del 
por que los otros tecnicos abarcan la mayor proporci6n del mercado 
potencial existente. Se podria especular que los productores acuden 
a los microempresarios cuando no tienen otra al ternativa a la mano. 

b) Con el avance de la crianza de vacas cada vez mas especializadas 
en producir leche, surgen problemas de tipo sani tario relaciona
dos con la reproducci6n y producci6n muchas veces desconocidos 
para los productores, por tanto, seven imposibilitados de resol
ver. En el memento de solici tar los servicios de IA, aprovechan 
para consul tar al tecnico sobre la forma c6mo pueden actuar para 
normalizar la salud de sus vacas, en esta ocasi6n los microempre
sarios tambien se ven imposibilitados en poder ayudarlos, ya 
que no fueron capacitados en cuestiones de salud animal. 

Los otros tecnicos, por su formaci6n se encuentran capacitados 
para abordar las alteraciones en torno a la reproducci6n de las 
vacas, por lo tanto, en este sentido el productor prefiere los 
servicios de estos ultimos. 

No obstante las ventajas que tienen los otros inseminadores, el 
microempresario a\in cuenta con la influencia de otros factores 
que le son favorables para recuperar y aumentar su participaci6n 
en el mercado potencial de las comunidades. Los otros tecnicos 
y jo profesionistas por lo general no son originarios de la comunidad 
donde operan, algunos frecuentan en estas atraidos por el mercado 
existente y permanecen por corta temporada, y otros acuden cuando 
son solicitados. 

Ademas, estos tecnicos buscan fuentes de trabajo donde el salario 
sea acorde a su ni vel, acuden a las comunidades con esta expectati va 
y al no lograrlo, en la primera ocasi6n se van por otra de mejor 
alternativa; por el n\imero de tecnicos que frecuentan la zona, 
tambien entre ellos se da la competencia por abarcar el mercado. 
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En ocasiones, por el volumen de servicios que coloca, el ingreso 

que logra no justifica su presencia en el lugar, par lo tanto estos 
no consti tuyen competidores potenciales para los microempresarios. 

El microempresario puede recuperar el mercado e incrementar su 
participaci6n, por que las limitaciones que tiene son propias de 
su falta de formaci6n, y son susceptibles a ser superadas, al 
lograrlo puede desarrollar sus operaciones en niveles rentables. 

5.5. Impacto de las Microempresas de IA en la Ganader!a del Area 
de Estudio. 

De acuerdo con los resultados, la actividad de las microempresas 

formadas por el CP, por su escasa participaci6n en el mercado donde 
operan, no han logrado impacto alguno. Al abarcar a una pequefta 
proporci6n de vacas con los servicios de IA, no lograron provocar 

cambios notables en los niveles productive y reproductive de la 
ganaderia local, el impacto fue indirecto. 

Las acciones realizadas en torno ala creaci6n de las microempresas 

y la intensa campafia publici taria desplegada tambien al respecto, 
cre6 una cultura de consume de la inseminaci6n artificial entre 
los productores, que sumados a las necesidades de los ganaderos, 
de mejorar sus hatos ante las circunstancias cambiantes (gran 

demanda de leche par las microempresas que elaboran productos 
lacteos), la necesidad par este servicio fue en aumento, y atrajo 

a otros tecnicos, que en conjunto son los que mas abordaron las 
necesidades y provocaron cambios en la ganaderia de las comunidades. 

Asi, seg6n DelaCruz 1991(16), en las comunidades bajo estudio 
existian vacunos de razas mezcladas de alguna manera especializadas 
en producir leche, con diferentes niveles de pureza, en el presente 

estudio, en el ultimo recuento realizado a finales de 1994 se 

encontraron vacunos de raza pura especializada en producci6n de 
leche. Ademas de este cambia se encontraron modificaciones en los 

principales indicadores reproductivos que inciden en los rendimien

tos productivos. 
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5.5.1. Composici6n del Hato. 

En el Cuadra 45 se presentan los resultados de la conformaci6n 

del hate en el periodo 1989 a 1994 para la COM A. y de 1990 a 1994 

para las demas. En la COM A. se encontr6 que el 47.9 par ciento 

estaba conformado par vacas en edad reproductiva, y la otra 

proporci6n par vacunos de otras clases ( terneros, becerros, 

vaquillas taros), en 1994 la proporci6n de vientres fue de 64.4%. 

En cantidades relativas el promedio de vientres creci6 de 4.7 

cabezas en 1989 a 7.3 en 1994, es decir, que en el periodo analizado 

la cantidad promedio de vacas par explotaci6n se habia incrementa~o 

en casi 3 cabezas, mientras que las otras clases tendia a la baja, 

al pasar de 5.2 cabezas a 4 en el mismo periodo. Asi mismo, en 

la COM B. en los hates de las unidades productivas, el nftmero de 

vacas en edad reproductiva se elev6 de 46.8 por ciento en 1990 

a 63. 2 par ciento en 1994, y en la COM C. tambien ocurrieron cambios 

casi de la misma magnitud que en las anteriores 1 al elevarse la 

proporci6n de vientres del 51.4 par ciento a 62.2 par ciento durante 

el mismo periodo 1 mientras que la proporci6n de otras clases de 

ganado baj6. 

En las comunidades A y B1 se observaron incrementos notables en 

la poblaci6n vacuna total, sin embargo este aumento no fue 

proporcional en todas las clases que conforman el hate 1 el 

incremento fue linicamente en la clase hembras en edad reproductiva, 

par lo tanto tal incremento en la poblaci6n total fue par creci

miento de la clase productiva (vientres). 

En la COM C. el inventario de vacunos habia baj ado 1 este descenso 

se debe a la disminuci6n de los vacunos de otras clases (excepto 

de vacas) en casi 2.5 cabezas par unidad productiva. 

En una explotaci6n pecuaria con orientaci6n hacia la producci6n 

de leche 1 la conformaci6n de la estructura del hato es muy importan

te para el manejo adecuado de los alimentos, porque 1 el gasto que 

se realiza en este rubro ocupa la mayor proporci6n de los gastos 

100 



operatives de una explotaci6n. Par este heche el hate debe estar 
conformado en mayor proporci6n por animales productivos (vacas 
en producci6n y reemplazos). 

Al respecto, existen recomendaciones para conformar hatos con es
tructura ideal. Asi Riquelme (1991) considera que la estructura 
ideal de un hate lechero debe ser: 

- becerros 10 % - vacas en producci6n 45 % 
- terneros 13 % - vacas secas 10 % 
- vaquillas 22 % 

En esta estructura, desde el punto de vista de rentabilidad se 
podria denominar como productivas a las clases vaquillas (pr6ximas 
a entrar en producci6n), vacas en producci6n y vacas secas, que 
en total conforman el 77% del hate. 

De acuerdo con los resultados, en la COM A en el primer afio observa
do se encontr6 que el 47.9 por ciento del hate estaba conformado 
por animales producti vos, esta proporci6n baj 6 a 42 • 9 por ciento 
en el tercer afio, posteriormente subieron hasta 64.4 por ciento 
en el ultimo afio analizado, lo cual indica que si hubo cambios 
sustanciales en la conformaci6n del hate, tendientes a una mayor 
eficiencia productiva. 

En las comunidades B y C se observan tambien cambios, la proporci6n 
de animales productivos tienden a incrementarse. Asi, en 1990 el 
grupo de vacas producti vas en las explotaciones de las comunidades 
B y C fueron de 44 por ciento y 51.4 par ciento respectivamente 
y para 1994 estas se elevaron a 63.2 y 66.2 par ciento respec
tivamente, lo cual significa tambien que la estructura del hate 
tiende a la conformaci6n ideal y prevaleciente en una explotaci6n 
modele. 

101 



5.5.2. Indicadores Reproductivos. 

a) Intervale Parte - primer Servicio. 

El intervale parto-primer servicio en las explotaciones de la COM 

A. fue de 131.5 dias en 1989, el cual de acuerdo con Holmes y Wilson 

(1989) es inadecuado, ya que las vacas necesitan estar cargadas 

el dia 85 postparto para mantener un intervale entre parto de 365 

dias. Desde el tercer ciclo observado ( 1991) el intervale disminuy6 

gradualmente, asi en el ultimo periodo analizado fue de 101 dias, 

se coloca a una distancia de 16 dias del promedio ideal. Esta dismi

nuci6n se debe a que la formaci6n de tecnicos inseminadores en 

la comunidad y la presencia de otros que ofrecen el mismo servicio, 

ha facili tado a los productores utilizar el metoda IA para cargar 

sus vacas lo mas tempranamente posible. Habian sido eliminadas 

las dificul tades que impedian el acceso al usa de IA de gran parte 

de los ganaderos. 

En las comunidades By C, en el primer aiio observado, el intervale 

fue de 132.7 y 164 dias respectivamente, despues de 5 aiios esta 

brecha se reduce a 101 en la COM B., y a 110.5 en la COM C. La 

explicaci6n del par que el descenso en este parametro se debe a 

que los productores estan interesados en acelerar la reproducci6n 

de sus animales, con el obj eto de mej orar el ni vel de rendimiento 

productive de sus hates, igual que en la COM A. 

b) Intervale Entre Partes. 

El intervale entre partes para las explotaciones de la COM A., 

COMB. y COM C., fue de 446.5, 451.4 y 548.3 dias promedio el primer 

aiio analizado. 

Al respecto, De Alba (1985) recomienda que este parametro no debe 

pasar los 405 dias, mientras que el FIRA (1989), para las zonas 

aridas y semiaridas, recomienda que sean no mayor de 430 dias,ya 

que parametres mayores a estes dias no permi tiria lograr el nu.mero 
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mayor de becerros y mayor producci6n de leche durante la vida util 
de la vaca 1 en consecuencia mayor productividad par animal. 

De acuerdo a los parametres reproducti vas seiialados y recomendado 
par los mencionados autores 1 se distingue que las explotaciones 
de las comunidades bajo estudio 1 en el primer aiio se encontraban 
con una deficiente eficiencia reproductiva 1 y las que mas se 
destacan par su ineficiencia eran los de la COM C. 

En los siguientes periodos se encontr6 que el intervale entre partes 
se fueron acortando 1 asi en el sexto aiio el promedio en las 
explotaciones de la COM A fue de 405 dias 1 este parametro se ubica 
dentro del range recomendado tanto par De Alba como par FIRA. En 
las explotaciones de la COM B. y COM C. 1 en el quinto aiio observado 
el intervale fue de 405 y 418.4 dias respectivamente. En estas 
comunidades las explotaciones lograron tambien un avance sustancial 
en lo que respecta a la reducci6n de los dias transcurridos entre 
partes 1 hasta colocarse casi al ni vel de las explotaciones 
especializadas. 

Considerando al intervale entre partes como un indicador de la 
eficiencia productiva 1 la explicaci6n del par que de este cambia 
se debe tambien a la facilidad con que los productores obtienen 
el servicio de IA y a la necesidad de lograr mayores rendimientos 
de leche par vi entre, ante la creciente demanda de este producto. 

c) !ndice de Procreo. 

El indice de procreo encontrado en la COM A en 1989 fue de 0.81 

interpretando significa que las vacas tenian en promedio una cria 
cada 446 dias. Este indice es mas alto que el reportado par De 
la Cruz (1990 y 1992), quien encontr6 un indice de 0.5, es decir 
una cria cada dos aiios. 

En la CM B. y CM C., el indice de procreo para el primer aiio fue 
de 0.8 y 0.66 respectivamente1 es decir los productores de la CM 
B estaban logrando una cria par vientre cada 456 dias y los de 
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la CM C. cada 558 dias. De acuerdo a De Alba este indice debe ser 
1, o sea lograr una cria par vientre al afto, par lo tanto las 
explotaciones de las tres comunidades estan muy distantes al 
promedio ideal, sabre todo los de la CM C. , mas al contrario estan 
cerca al reportado par De la Cruz. 

En el ultimo periodo observado se encontr6 que el indice de procreo 
fue de 0.9, 0.9 y 0.87 en las explotaciones de las comunidades 
A, B y C., respectivamente. Esto indica que tambien, hubo cambios 
positives en este indicador, las explotaciones se preocupan cada 
vez mas par obtener una cria en el menor tiempo y par elevar sus 
niveles de lactancia. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones. 

6.1.1. Microempresa A. 

a) Evaluaci6n Financiera Ex ante. 

- Tomando la Tasa Interna de Retorno la rentabilidad del proyecto 

resulta rentable ya que su valor es mayor que el costa del capi

tal. 

- Para el case de los otros indicadores como el VAN, Rel B/C y Rel 

N/K, el valor resultante tambien cumple con los criterios de 

seleccion para hacer rentable el proyecto. 

b) Evaluaci6n Financiera Ex pos. 

segfrn la Tasa Interna de Retorno, la microempresa ademas de 

recuperar la inversion obtiene ganancias, per lo tanto, la 

empresa esta operando con rendimientos favorables. 

- Segfrn el VAN, la microempresa en 6 afios de actividad lagro utili

dades netas de 27,422 nuevas pesos de 1994. 

- La microempresa en actividad, par cada peso que invirtio obtuvo 

1.94 pesos, o sea logra una ganancia de 94 par ciento. 

- Segfrn la relacion beneficia neto - inversion, la empresa par cada 

peso invertido inicialmente ha obtenido 5.084 pesos, o sea lagro 

408.4 par ciento de ganancia en relacion a su inversion inicial. 



c) An6lisis de Mercado. 

En la comunidad donde opera la microempresa, al inicio de sus 

operaciones existe la posibilidad de inseminar 391 vacas, este 

potencial se eleva a 782 en el sexto afio. 

Del potencial existente, el microempresario en 1989 cubre el 13 
por ciento, y en 1994, esta participaci6n sigue en 13 par ciento. 

d) Impacto. 

Por efecto de la creaci6n de esta microempresa han ocurrido cam
bios en la producci6n y reproducci6n de los vacunos, perc en 

estes cambios ha tenido mayor influencia la participaci6n de 
otros tecnicos de la zona. 

- En las unidades productivas de la comunidad se observ6 incremento 

en el ndmero de vientres y decremento de las otras clases. 

- Se encontr6 una disminuci6n de los dias que transcurres entre el 
parte y el primer servicio; de aproximadamente 131.5 dias baj6 a 
101 dias. 

- Se encontr6 una disminuci6n de los dias que transcurre entre un 
parte y otro; de 446.6 dias promedio, observado en 1989 baj6 a 
405 dias en 1994. 

- Se observ6 un incremento en el indice de procreo al pasar de 0.82 
a 0.9 partes al afio par vaca, en el periodo analizado. 

6.1.2. Microempresa B. 

a) Evaluaci6n Financiera Ex Ante. 

Considerando a la Tasa Interna de Retorno, el proyecto resulta 
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rentable, ya que se encontr6 que su valor es mayor que el coste 
del capital. 

- Para los otros indicadores de la rentabilidad, como el VAN, Rel 
B/C y Rel N/K, el valor resultante tambien justifica los crite
rios de selecci6n para hacer rentable el proyecto. 

b) Evaluaci6n Ex Pas. 

- Considerando la TIR, la empresa en actividad, ademas de recuperar 
la inversion obtiene una m6dica ganancia, por lo tanto ha estado 
laborando en condiciones de riesgo. 

- Segfrn el VAN, la empresa logra utilidades netas de 1,203 nuevas 
pesos de 1994 en cinco afios de actividad, este es el equivalente 
al salario minima de casi dos meses. 

- Considerando las unidades monetarias invertidas, la empresa par 
cada peso invertido en los 5 afios de actividad obtiene 1.05 
pesos, o sea gana 5%, mientras que por cada peso invertido ini
cialmente obtiene 1.15 pesos, gana 15 por ciento en relaci6n a su 
inversion inicial. 

c) An4lisis de Mercado. 

En las comunidades donde opera la microempresa existe un poten
cial de 72 vientres, posibles de ser inseminadas el primer afio, 
al quinto afto esta cantidad se eleva a 223. 

La microempresa, al princ1p1o participa con el 54.8 por ciento 
del mercado y al final del periodo cubre el 25 por ciento del 
potencial. 
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d) Impacto. 

Debido a la presencia de las microempresa y en mayor medida a la 
presencia de otros inseminadores, se producen cambios sustancia 

les en las caracteristicas del hato. 

- En las unidades productivas crece la proporci6n de vacas en el 
hato, mientras que la proporci6n de otras clases disminuye. 

Se encontr6 que los dias que transcurre entre el parte y el pri
mer servicio baj6 de 132.7 a 101 dias, en el periodo analizado. 

- Se encontr6 una disminuci6n de los dias que transcurre entre un 
parte y otro, al pasar de 548.3 dias al inicio de las observacio 

nes a 418.4 dias en el ultimo ano analizado. 

- Se observa un crecimiento del indice de procreo, en 1990 fue de 

0.8 y en 1994 de 0.9 concepciones par vaca al ana. 

6.1.3. Microempresa C. 

a) Evaluaci6n Financiera Ex Ante. 

- Seq6n la TIR, el proyecto resulta ser rentable, ya que su valor 
es mayor que el costa del capital. 

- Para los otros indicadores de la rentabilidad, como el VAN, Rel 

B/C y Rel N/K los resultados tambien justifican los criterios de 
selecci6n para hacer rentable el proyecto. 

b) Evaluaci6n Ex Pas. 

- Los resultados en los indicadores demuestran que la empresa hasta 

el quinto ana de actividad no recupera la inversi6n total ni la 
inversi6n inicial, par lo tanto ha estado operando con perdidas. 
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Proyectando la vida util de la empresa hasta el afio 10, con pre
cios y volumen de ventas observadas el quinto afio, se encontr6 
que la empresa no recupera la inversi6n y aun estaria laborando 

con perdidas. 

Proyectando la vida util hasta el afio 9, con un volumen de ventas 

igual al promedio hist6rico y con precio de los insumos y el pro
ducto similar al quinto afio, se encontr6 que la empresa lograria 
cubrir su inversi6n total e inicial, mas sus ganancias estarian 
aUn por debajo del coste del capital ya que la TIR es no facti

ble. 

c) An4lisis de Mercado. 

- En la comunidad donde esta ubicada la microempresa, se observ6 un 
potencial de 119 vientres posibles de ser inseminadas el primer 

afio y en el quinto afio este fue de 364. 

La microempresa, en sus inicios particip6 cubriendo el 25.2 del 

mercado existente y en el quinto afio de actividad cubri6 s6lo el 

9.6 por ciento de la demanda potencial. 

d) Impacto. 

A consecuencia de la creaci6n de las micreoempresas de IA y de la 

presencia de tecnicos que ofrecen estes servicios, se han produ
cido cambios en las caracteristicas de las explotaciones de gana

do bovine de la comunidad. 

- Se encontr6 que en las comunidades productivas se ha incrementado 

la proporci6n de vacas en edad productiva, mientras las otras 

clases han bajado. 

- Se encontr6 que el periodo que transcurre entre el parte y el 

primer servicio baj6 de 164 dias a 110.5 dias. 
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- Se encontr6 una disminuci6n del periodo entre un parte y otro, al 
pasar de 548.3 dias el primer afio a 418.4 dias el quinto ano ana
lizado. 

- Los cambios de los parametres mencionados se refleja en el incre
mento de la tasa de procreo, asi se observe que el primer afto fue 

de 0.8 y el quinto de 0.9 crias por afio. 

6.2. Recomendaciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la preocupaci6n es el de 
reorientar el comportamiento de las microempresas para el lagro de 
los objetivos en base a los cuales fueron creadas: Sea una fuente 
de trabajo, por tanto la actividad al menos les asegure el salario 

de un tecnico media, y el otro es que los servicios que prestan es 
para satisfacer una necesidad, que en parte es, para el desarrollo 

de la actividad pecuaria de la zona. 

Por lo tanto, las recomendaciones estan orientadas en el sentido 

de resaltar la preocupaci6n por el ingreso de los microempresarios 
(en forma particular) y a la vez el desarrollo de la ganaderia por 
efecto de estas (en forma general). 

6.2.1. Recomendaciones Generales. 

- En la evaluaci6n ex ante de los proyectos se debe hacer estudios 

reales sabre el mercado para el servicio o producto que va a 
producir la empresa en formaci6n, evitar estimaciones subjetivas 
por efecto de entusiasmo empresarial, por que de ella va a depen

der el futuro estado financiero de la empresa. 

Al crear microempresas de servicios a la producci6n pecuaria, 

donde se incluya ciertos adelantos tecnol6gicos, se debe proceder 
con un enfoque mas integral, como en el caso de la IA. En lugar 

de incluir s6lo servicio de IA debe incluir un paquete tecnol6gi-
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co que satisfagan tambien las necesidades colaterales de la re

producci6n, es decir debe contemplar inseminaci6n, manejo del 

puerperia o pos parte y manejo de lactancia. Entonces al nuevo 

tecnico se le debe capacitar en: inseminaci6n, tratamiento de 

alteraciones despues del parte y tratamiento de la mastitis (por 

ser la alteraci6n mas difundida). 

- Difundir la formaci6n de microempresas de apoyo a la producci6n 

pecuaria similares, en otras comunidades del area, pero con un 

enfoque mas integral, donde incluya: 

a) pequenas plantas de procesamiento de la leche. 

b) expendio de suplementos y aditivos alimenticios para vacunos. 

c) Servicios de inseminaci6n artificial, manejo pos parte y de la 

lactancia. 

6.2.2. Recomendaciones Particulares. 

- Los microempresarios bajo estudio deben recibir una segunda capa

citaci6n de refrescamiento en el manejo del semen y la insemina

ci6n en si, ya que la eficacia de sus servicios estan por debajo 

del logrado por los otros tecnicos. 

- Los microempresario deben capacitarse ademas en el manejo del 

puerperia y de la lactancia, para poder atender problemas que 

inciden con frecuencia como es la retenci6n de placenta y masti

tis. Con esta preparaci6n pueden dar un mejor servicio y por lo 

tanto mejorar su situaci6n financiera. 

- La actividad de los microempresarios debe extenderse a las comu

nidades vecinas, mientras se formen tecnicos dentro de estas. 
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ANEXO I. 

(;IJADROS DE REFERE:Nt;IA. 



CUADRO 3. POBLACION, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE 
LA GANADERIA BOVINA DE LECHE. 
PERIODO 1980 - 1990. 

Aiio POBLACIOR PRODUCCIOR RERDIMIERTO 
(1) (2) (3) (4) 

1980 5 547 286 6 741 544 1 215 
1981 6 566 000 6 856 415 1 044 
1982 6 657 000 6 923 600 1 040 
1983 6 518 000 6 768 402 1 039 
1984 6 352 000 6 860 400 1 080 
1985 6 172 000 7 172 955 1 162 
1986 5 923 000 6 373 000 1 076 
1987 5 686 000 6 201 000 1 091 
1988 5 508 000 6 159 000 1 118 
1989 5 910 000 5 557 000 944 
1990 6 336 000 6 142 000 969 

(1)Cabezas (2) M1les de litros (3) l1tros vacatano 

FUENTE: Para 1980 : SARB. Compendio Hist6rico del Subsector Pecuario 1972-1980. 
Para 1981 - 1990 : CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO. Departamento de Es
tudios Econ6micos. Estadisticas Basicas del Sector Agropecuario 1981-
1990. pag. 50. Mexico 1991. 

CUADRO 4. POBLACION, PRODUCCION Y RENDIMIENTO 
DE LA GANADERIA BOVINA DE LECHE EN 
HATOS ESPECIALIZADOS. 1980-1990. 

Aio POBLACIOR PRODUCCIOR RERDIMIERTO 
(1) (2) (3) 

1980 923 236 3 764 225 4 017 
1981 915 320 3 792 311 4 143 
1982 911 368 3 780 562 4 148 
1983 888 362 3 675 821 4 138 
1984 835 000 3 637 000 4 356 
1985 847 000 3 905 000 4 610 
1986 812 000 3 471 000 4 275 
1987 758 000 3 320 000 4 380 
1988 701 000 3 168 000 4 519 
1989 776 000 3 795 000 4 890 
1990 853 000 3 316 000 3 887 

1 ( ) Cabezas 2 Miles de l1tros ( ) ~3 ( ) 11tros/vacatafto 

FUENTE: Para 1980: SARB. Compendio Hist6rico del Subsector Pecuario 
1972 - 1980. 
Para 1981-1990 : CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO. Departamento 
de Estudios Econ6micos. Estadisticas Baicas del Sector Agro
pecuario 1981 - 1990. pag. 50. Mexico 1991. 
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CUADRO S. POBLACION, PRODUCCION Y RENDIMIENTO 
DE LA GANADERIA BOVINA DE LECHE EN 
HATOS NO ESPECIALIZADOS. 1980-1990. 

Aio POBLACIOR PRODUCCIOR RERDIMIE:tr.rO 
(1) (2) (3) 

1980 4 624 050 2 977 319 644 
1981 5 650 680 3 064 104 542 
1982 5 745 632 3 143 046 547 
1983 5 629 638 3 092 581 549 
1984 5 517 000 3 223 400 584 
1985 5 325 000 3 267 955 613 
1986 5 111 000 2 902 000 568 
1987 4 928 000 2 881 000 585 
1988 4 807 000 2 991 000 622 
1989 5 134 000 2 781 000 542 
1990 5 483 000 2 826 000 515 

-(1) Cabezas (2) Miles de litros (3) litros/vaca/ano 
FUENTE: Para 1980: SARB. Compendio hist6rico del Subsector Pecuario. 

1972 - 1980. 
Para 1981-1990: CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO. Depart~ento 
De Estudios Econ6micos. Estadisticas Basicas del Sector Aqro
pecuario 1981 - 1990. Paq. so, Mexico 1991. 

CUADRO 6. POBLACION, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE LA 
GANADERIA BOVINA DE CARNE. 1981 - 1990-

Aiio POBLACIOR 
VACUIIA (A) 

1981 35 689 
1982 37 191 
1983 37 522 
1984 30 374 
1985 31 489 
1986 35 237 
1987 34 565 
1988 35 400 
1989 35 434 
1990 35 359 

(A) Miles de cabezas 
(B) Toneladas 

PRODUCCIOR POBLACIOII REIIDIMIEIITO 
CARRE (B) EXTRAIDA (C) 

1 163 535 5 888.685 
1 200 544 6 136.515 
1 030 167 6 191.130 

962 820 5 011.710 
979 574 5 195.685 

1 247 856 5 814.105 
1 272 593 5 703.225 
1 217 286 5 841.000 
1 162 780 5 846.610 
1 113 919 5 834.235 

(C) Tasa de extracci6n: 16.5 % de A. 
(D) Rendimiento de Carne en Canal en 

Kq/cabeza. 

(B/C=D) 

197.6 
195.6 
166.4 
192.1 
188.5 
214.6 
223.1 
208.4 
198.9 
190.9 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO. Estadisticas basic as del Sector Aqro
pecuario 1981-1990. 10 anos de Actividad Aqropecuaria en Mexico. 
Mexico, 1991. Reprocesamiento del Cuadro 3.9 paq 50. 

* DE LA PUENTE JUAN, et al. Bonanza y Crisis de la Ganaderia Nacional. 
U.A.CH. - Mexico, 1989, paq 191. 
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ANEXO 2. 

ANALISIS EX ANTE. 
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CUADRO 7. INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IGPC). PERIODO 1985-1994. 

' 
~c~ ~ c~ 

MES-ANO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
ENERO 1309.8 2173.3 4440.9 12293.5 16542.6 20260.7 25752.8 30374.7 33812.8 
FEBRERO 1364.2 2269.9 4761.3 13318.9 16767.1 20719.5 26202.3 30734.6 34089.1 
MARZO 1417.1 2375.4 5076.0 14000.9 16948.8 21084.8 26576.0 31047.4 34287.7 
ABRIL 1460.7 2499.4 5520.1 14431.9 17202.3 21405.7 26854.4 31324.1 34485.5 
MAYO 1495.3 2638.3 5936.2 14711.1 17439.1 21779.2 27116.9 31530.7 34682.6 
JUNIO 1532.8 2807.6 6365.7 15011.2 17650.9 22258.9 27401.5 31744.1 34877.1 
JULIO 1586.2 2947.7 6881.3 15261.8 17827.4 22664.8 27643.6 31944.5 35044.7 
AGOSTO 1655.5 3182.7 7443.7 15402.2 17997.3 23051.0 27836.0 32140.8 35232.3 
SETIEMBRE 1721.6 3373.7 7934.1 15490.2 18169.4 23379.6 28113.3 32420.4 35493.2 
OCTUBRE 1787.0 3566.5 8595.2 15608.4 18438.1 23715.7 28440.3 32653.8 35638.4 

NOVIEMBR 1869.5 3807.5 9277.0 15817.3 18696.9 24345.4 29146.4 32925.1 35795.6 

OtCIEMBRE 1996.7 4108.2 10647.2 16147.2 19327.9 25112.7 29832.5 33393.9 36068.5 

PROMEDIO 1599.7 2979.2 6906.6 14791.2 17750.7 22481.5 27576.3 31852.8 34959.0 

FACTOR DE AJUSTE PARA LLEVAR LOS PRECIOS 
CORRIENTES A VALORES DELANO 1994 ** 2.107 1.663 1.356 1.174 1.070 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. lndicadores Econ6micos. 
* Factor de Ajuste, utilizado para expresar los precios corrientes de un ario determinado en precios de 1994. 

Resulta de dividir el promedio deiiGPC de 1994 entre el promedio deiiGPC del ario correspondiente, asf: 
2.107 resultade: Factor= IGPC 1994/IGPC 1989; Remplazando: Factor= 37394/17750.7 = 2.107 

1994 
36348.1 
36535.1 
36722.9 
36902.8 
37081.1 
37266.6 
37431.9 
37606.4 
37873.8 
38072.7 
38276.2 
38611.9 
37394.1 

1.000 
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CUADRO 8. TASAS DE INTERES (1989-1994) 
Tasa (E) lnflaci6n Tasa Real l 

ANO Efectiva* (I) (R) 
(%) I (%) (%) 

1989 47 19.7 
1990 38 29.9 
1991 22 18.8 
1992 17 11.9 
1993 17 8 
1994 15 7.1 

FUENTE: * Banco de Mexico. FIRA. 

** Deducido a Partir del Cuadro 7. 

*** Tasa Real: R=E-1 

22.8 
6.2 
2.7 
4.6 
8.3 
7.4 

CUADRO 9. REFERENCIAS DE LAS MICROEMPRESAS DE INSEMINACION 

ARTIFICIAL EN VACUNOS. 
INICIO DE MINISTRA 

MICROEMPRESARIO COMUNIDAD OPERA- CION DEL 
ClONES CREDITO 

TRINIDAD ESPINOZA SANTA ANA XALMIMILULCO Julio 89 12-4-1989 

TOMAS PALMA SAN FRANCISCO OCOTLAN Marzo 90 26-2-1990 

ELOY HUITZIL SAN SEBASTIAN TEPALCATEPE Marzo 90 28-2-1990 

_(!lJ!LLERMO LIMA SAN PEDRO TLALTENANGO Agosto 90 ------
FUENTE: ARELLANO A. Y OTROS. Estudio de Factibtlidad Para el Establecimiento 

de Microempresas de tnseminaci6n Artificial a Ganado Bovino. 

* TIPO DE CREDITO: REFACCIONARIO 

PLAZO: 3 AAOS 

AMORTIZACION: SEMESTRAL 

CREDITO TASADE 
(N$)* INTERES 

ANUAL% 
2400.-() 46.75 
5500.0 40.00 
4000.0 40.00 
6500.0 40.00 
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CUADRO 10. PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA Y ORIGEN DE LOS RECURSOS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MICROEMPRESAS DE 

INSEMINACION ARTIFICIAL A GANADO BOVINO. 

MICROEMPRESARIO MICROEMPRESARIO 

Espinoza Huitzil .Palma Espinoza Huitzil Palma 

CONCEPTO DE INVERSION N$1989 N$1990 N$1990 PRECIOS CONSTANTES DE 1994 

(A) (A) (A) 

A. CON RECURSOS PRESTA 2 400.0 4 000.0 5 500.0 

1. Caja Porta Equipo (parcial) 40.0 0.0 0.0 

2. Pistola Para lnseminaci6n 50.0 200.0 200.0 

3. Term6metro 10.0 0.0 0.0 

4. Termo "0RION 11 1 600.0 2800.0 2800.0 

5. Bicicleta Triciclo 700.0 0.0 0.0 

6. Reacondicionamiento 0.0 1 000.0 2500.0 

de Vehiculo(Camioneta) 

FECHA DE MINISTRACION 12-04-89 28-02-90 26-02-90 

B. CON RECURSOS PROPIO 160.0 280.0 280.0 

1. Caja Porta Equipo (parcial-to 160.0 250.0 250.0 

2. Term6metro 0.0 30.0 30.0 

C. INVERSION TOTAL 2 560.Q_ 4280.0 5 780.0 

FUENTE: Elaboraci6n Propia con datos de: ARELLANO A. Y OTROS. Estudio de 

Factibilidad para el Establecimiento de Microempresas de lnseminaci6n 

Artificial a Ganado Bovino 

(B) 
5 056.8 

84.28 
105.35 

21.07 
3371.2 
1474.9 

0.0 
0.0 

337.1 
337.1 

0.0 
5 393.9 

(A) Precios vlgentes en el momento de elaborar el proyecto y utilizados para el Flujo EX ANTE. 

(B) Precios actualizados a 1994 y utllizados para elaborar el Flujo de Efectivo EX POST. 

(B) (B) 
6652 9146.5 

0 0 

332.6 332.6 
0 0 

4656.4 4656.4 

0 0 

1663 4157.5 

0 0 

465.64 465.64 

415.75 415.75 

49.89 49.89 1 

7117.64 9612.14 



CUADRO 11. TABLA DE AMORTIZACION PROYECTAD(). 

TASAS REALES 
Nombre y SALDO TASA AMORTIZACION 

Fecha INICIAL INTERES ICAPITAL INTERES TOTAL 

A. TRINIDAD ESPINOZA(*) 
10·10-89 2400.00 22.80 100.0() 273.60 373.60 

1o-o4·90 2300.00 22.80 100.00 262.20 362.20 

10-10.90 2200.00 22.80 500.00 250.80 750.80 

1o-o4-91 1700.00 22.80 500.00 193.80 693.80 

10.10.91 1200.00 22.80 600.00 136.80 736.80 

1o-o4-92 600.00 22.80 600.00 68.40 668.40 

B. ELOY HUITZIL (**) 

~o-o8-90 4000.0 6.2 203.0 124.00 327.00 

~8-02-91 3797.0. 6.2 227.0 117.71 344.71 

~0-08-91 3570.0 6.2 595.0 110.67 705.67 

28-02-92 2975.0 6.2 688.0 92.23 780.23 

~Q-08-92 2287.0 6.2 749.0 70.90 819.90 

28-02-93 1538.0 6.2 1638.0 47.68 1585.68 

C. TOMAS PALMA(**) 
!28-08-90 5500.0 6.2 0.0 170.50 170.50 

28-02-91 5500.0 6.2 631.0 170.50 801.50 

~8-08-91 4869.0 6.2 757.0 150.94 907.94 

128-02-92 4112.0 6.2 908.0 127.47 1035.47 

28-08-92 3204.0 6.2 1092.0 99.32 1191.32 

28-02-93 2112.0 6.2 2112.0 65.47 21n.47 .. 
FUENTE: ARELLANO A. Y OTROS. Estudto de Factibthdad Para el 

Establecimiento de Microempresas de I.A. a Ganado Bovino. 

(*) La Tasa de lnteres Real en 1989 fue 22.8% (Cuadro 8) 

(**) La Tasa de lnteres Real en 1990 fue 6.2 % (Cuadro 8). 
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-- ---CUADRO 12. INDICADORES TECNICOS ESTIMADOS PARA ELABORAR EL PROYECTO. 
CONCEPTO c I c L 0 

A. TRINIDAD ESPINOZA.(*) 1_(**) 2(***) 3 4 

1. VACAS EN PRODUCCION EN COM A. 800.0 800.0 800.0 800.0 
2. INSEMINACION MENSUAL(% DE VACAS) 1.0 1.5 2.0 2.0 

3. VIENTRES INSEMINADAS POR MES 8.0 12.0 16.0 16.0 

~. VIENTRES INSEMINADAS POR CICLO 48.0 144.0 192.0 192.0 

5. SERVICIOS POR VI ENTRE 2.0 1.75 1.5 1.5 

I. TOTAL SERVICIOS POR CICLO 98.0 252.0 288.0 288.0 

B. ELOY HUITZIL. (**) 1(**) 2(***) 3 

1. VACAS EN PRODUCCION EN COM B. 600.0 600.0 600.0 

2. INSEMINACION MENSUAL (%DE VACAS) 2.0 2.8 3.0 

3. VIENTRES INSEMINADAS POR MES 12.0 17.0 18.0 

4. VIENTRES INSEMINADAS POR CICLO 120.0 204.0 211.0 

~. SERVICIOS POR VIENTRE 1.5 1.50 1;5 

6. TOTAL SERVICIOS POR CICLO 160.0 301.0 324.9 

C. TOMAS PALMA. (***) 1(**) 2(-*) 3 

1. VACAS EN PRODUCCION EN COM C. 1000.0 1000.0 1000.0 

2. INSEMINACION MENSUAL (%DE VACAS) 2.0 2.8 3.0 

3. VIENTRES INSEMINADAS POR MES 20.0 28.3 30.0 

4. VIENTRES INSEMINADAS POR CICLO 200.0 340.0 380.0 

5. SERVICIOS POR VIENTRE 1.5 1.5 1.5 

8. TOTAL SERVICIOS POR CICLO 300.0 510.0 540.0 

FUENTE: ELABORACJON PROPIA EN BASE A: ARELLANO A. Y OTROS. Estudlo de Factibilldad Para 

el Establecimlento de Microempresas de lnseminaci6n Artlfiolal a Ganado Bovino. 

(*) INICIO DE OPEAACIONES: JUUO 1989. El clclo 1 comprende de Julio a Olclembre de 1989. 

Los clclos 2 al 6 comprenden de Enero a Dlclembre. 
(5) y (6) El primer ciclo ellnsemlnador reallza 2 servlcios por vientre. 

5 
800.0 

2.0 
16.0 

192.0 
1.5 

288.0 
4 

600.0 
3.0 

18.0 
216.0 

1.5 
324.0 

4 
1000.0 

3.0 
30.0 

360.0 
1.5 

540.0 

(5) y (6) El segundo clclo hasta junlo reallza 2 servicios por vaca y de julio a Diciembre 1.5 serviclos. 

(**} INICIO DE OPERACIONES: MARZO 1990. 
El Cicio 1 comprende de Marzo a Dlciembre de 1989. 
Desde el Cicio 2 para adelante se considera de Enero a Diciembre. 

(4) y (5) Huitzll y Palma desde ellnlclo reallzan 1.5 servlclos por vlentre. 

(4) En todos los casas, este concepto es utillzado para estimar los lngresos 

(6) En todos los casos, este concepto es utillzado para estimar Ia oantldad de fnsumos. 

6 
800.0 

2.0 
16.0 

192.0 
1.5 

288.0 
5 

600.0 
3.0 

18.0 
216.0 

1.5 
324.0 

5 
1000.0 

3.0 
30.0 

380.0 
1.5 

540.0 



CUADRO 13. CANTIDAD DE INSUMOS POR CICLO PROYECTADO. 
MICROEMPRESARIO: TRINIDAD ESPINOZA 

A N 0 

INSUMO 1 2 3 4 5 6 

1) Semen {Dosis) 96.0 252.0 288.0 288.0 288.0 288.0 

2) Guantes Desechables {Unidad) 192.0 504.0 576.0 576.0 576.0 576.0 

3) Pipetas de lA (Unidad) 96.0 252.0 288.0 288.0 288.0 288.0 

4) Fundas de lA {Unidad) 96.0 252.0 288.0 288.0 288.0 288.0 

5) Nitr6geno Uquido (K) 71.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 

' 6) Caja para Descongelar Semen (Unidad) 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

71 Mano de Obra Directa J1 /4 de jornal}_ 96.0 252.0 288.0 288.0 288.0 288.0 

FUENTE: Rubro A.6. del Cuadra 12. Elaboraci6n Propia con datos de: ARELLANO A. Y OTROS. Estudio de Fac-

tibilidad Para el Establecimiento de Microempresas de lnseminacl6n Artificial a Ganado Bovino. 

1) Una dosis de semen per cada servicio de lnseminaci6n. 

2) Des Guantes desechables per cada serviclo de lnseminaci6n. 

3) Una Plpeta por cad a servicio. 

4) Una Funda per Cada Servicio. 

5) El Balon se carga por primera vez con 21 Kg de Nitr6geno y los siguientes 10 Kg por cad a mes. 

6) Una Caja Para descongelar con una vida util de 2 meses 



CUADRO 14. CANTIDAD DE INSUMOS POR CICLO PROYECTADO. 
MICROEMPRESARIO: ELOY HUITZIL 

A N 0 

INSUMO (*) 1 2 3 4 5 

1) Semen (Dosls) 180.0 306.0 324.0 324.0 324.0 

2) Guantes Desechables (Unidad) 360.0 612.0 648.0 648.0 648.0 

3) Pipetas de lA (Unidad) 180.0 306.0 324.0 324.0 324.0 

4) Fundas de lA (Unidad) 180.0 306.0 324.0 324.0 324.0 

5) Nitr6geno Uquido (K) 111.0 120.0 120.0 120.0 120.0 

6) Caja Para Descongelar Semen (Unidad) 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

7) Gasolina (litros) 180.0 306.0 324.0 324.0 324.0 

8) Mano de Obra Directa (1/4 de Jomat) 180.0 306.0 324.0 324.0 324.0' 

FUENTE: Rubro 8.6. del Cuadro 12(**) (6) VIda Utll de Ia CaJa Para Descongelar Semen es de UN mes . 
..... 
~ 

(*) Las demlis observaclones son slmllares al del Cuadro 13. 

CUADRO 15. CANTIDAD DE INSUMOS POR CICLO PROYECTADO. 
MICROEMPRESARIO: TOMAS PALMA. ----

A N 0 

INSUMO (*) 1 2 3 4 5 

1) Semen (Dosis) 300.0 510.0 540.0 540.0 540.0 

2) Guantes Desechables (Unidad) 600.0 1020.0 1080.0 1080.0 1080.0 : 

3) Pipetas de lA (Unidad) 300.0 510.0 540.0 540.0 540.0 

4) Fundas de lA (Unidad) 300.0 510.0 540.0 540.0 540.0 

5) Nitr6geno Lfquldo (K) 111.0 120.0 120.0 120.0 120.0 

6) Caja Para Descongelar Semen (Unidad) 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

7) Gasolina (litros) 300 510 540 540 540 

8) Mano de Obra ~recta (1/4 de Jomal) 300 510 540 540 540 

FUENTE: Rubro C.6 del Cuadro 12. (*)Las Observaclones sobre las cantldades de lnsumos son slmilares al del Cuadro 14. 
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CUADRO 18, PRECIOS CORRIENTES DE LOS INSUMOS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL 

EN VACUNOS. UTIUZADOS PARA ELABORAR EL PROYECTO 

1 9 8 9(*) 1 9 9 0(**) 

INSIJMO PRESENTACION IN$ N$ Unld N$ 

1) Semen PAJILLA 1 DOSIS 3.800 3.800 6.500 

2) Guantes Desechables BOLSA DE 100 UNIDADES 12.600 0.126 25.000 

3) Pipetas de lA BOLSA DE 50 UNIDADES 12.000 0.240 24.000 

14> Fundas de lA BOLSA DE 50 UNIDADES 13.000 0.260 26.000 

5) Nltr6geno Uquldo 10KG 20.000 2.000 30.000 

6) Caja Para Descongelar Seme UNlOAD 5.000 5.000 18.750 

7) GasoHna LITROS 0.714 

8) Mano de Obra Dlrecta CUARTO DE JORNAL, 2.500 2.500 3.000 

FUENTE: AREu.ANO A. Y OTROS. Estudlo de Facllbllldad Para el Ealableclmlento de Mk:roempre911a de lA a Ganado Bovino. 

(*) Precloa Utlllzadoa para elaborar el proyeciO del mlcroempresarlo Trinidad Espinoza. 

('") Pracloa Utillzadoa para eleborar el proyec1D de loa mlcroernpresarloa Eloy Hul1zll y Tomas Palma 

CUADRO 17. VIDA UTIL, DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS PAOYECTADO. 

VALOR VIDA DEPRECIACION 

CONCEPTO INICIAL UTIL ANUAL 

PRECIOS DE1989 {N$) ICAAOS) TASAC%) VALORCN$ 

1. Caja Porta Equipo (parcial) 200.0 10.0 

2. Pistola Para lnsemlnacl6n 50.0 10.0 

3. Term6metro 10.0 5.0 

!4· Termo "ORION" 1600.0 10.0 

5. Blclcleta Trlclclo 700.0 10.0 

A. ESPINOZA: DEPRECIACION ANUAL = 
PRECIOS DE 1990 

1. Caja Porta Equlpo (parcial) 250.0 10.0 

2. Pistola Para lnsetnlnacl6n 200.0 10.0 

3. Term6metro 30.0 5.0 

4. Termo "ORION" 2800.0 10.0 

5.b. Reparacl6n Vehfculo (*) 1000.0 10.0 

5.b. Reparacl6n Vehfculo (**) 2500.0 10.0 

B. ELOY HUilZIL (*): DEPRECIACION ANUAL = 
C. TOMAS PALMA (**): DEPRECIACION ANUAL = 
FUENTE: Elat:i0racl6r1Propla en base al Cuadro 1 o. 
Metodo de Depreclacl6n Uneal. 

10 18 

10 4.5 

20 2 

10 144 

10 56 
224.6 

10 22.5 

10 18 

20 6 

10 252 

10 100 

10.0 250.0 

398.6 
548.6 

VALOR RESIDUAL 

TASA VALOR 
(%) (N$) 

10.0 20.0 

10.0 5.0 

0.0 0.0 

10.0 160.0 

20.0 140.0 

V. RESIDUAL = 

10.0 25.0 

10.0 20.0 

0.0 0.0 

10.0 280.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

V. RESIDUAL = 
V. RESIDUAL = 

N$ Unid 
6.500 

0.250 
0.480 
0.520 

3.000 

18 750 I 
4 

000 

VALOR RESIDUAL 

AA05Y 1/2 DE 

VIDA DEL PROYECTO : 
101.0 

25.3 
I 0.0 

808.0 

392.0 

1328.3 

AAO 4 Y 10/12 

I 141.2 

113.0 

0.0 
1581.8 

516.6 
1291.5 
2352.7 
3127.6 



CUADRO 18. PROYECCION DE INGRESO Y EGRESO PROYECTADO. 

PROYECTO MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE INSEMlNACION ARTIACIAL 

MICROEMPRESARIO· TRINIDAD ESPINOZA. 

CONCEPTO 
1 2 

PRODUCCJON rJACAS INSEMINADAS) 48.0 144.0 

1.1NGRESOS (*) 1200.0 3600.0 

2. COSTOS DE OPERACION Y DEPREC. 1081.4 2574.0 

A. COSTOS VARIABLES DE OPERACION 949.2 2349.5 

- Semen Pajilla 480.0 1260.0 

- Guantes Desechables 24.2 63.5 

- Pipetas para lnseminacion 23.0 60.5 

- Fundas para lnseminac16n 25.0 65.5 

- Nitr6geno Uquido 142.0 240.0 

- Caja para Descongalar 15.0 30.0 

- Combustible (Gasolina) 0.0 0.0 

- Mano de Obra Directa (-) 240.0 630.0 

B. COSTOS AJOS 112.3 224.5 

- Adminiatraoion 0.0 0.0 

- Depreciaciones (***) 112.3 224.5 

3. UnLIDAD DE OPERACION (1·2) 138.6 1026.0 

4. GASTOS FINANCIEROS (INTERES) 273.6 513.0 

5. UTIUDAD GRABABLE {3-4) -110.1 578.5 

la.IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.0 0.0 

7. UTILIDAD DEL PROYECTO (3-6) 138.6 1026.0 

8. AMORTIZACiONES 373.6 1113.0 

A. Amortizaci6n al Capital 100.0 600.0 

B. Pago de lntereses 273.6 513.0 

9. CAPACIOAD DE PAGO \l/8) 0.4 0.9 

10. UTIUDAD BRUTA (l-8) ·235.0 -87.0 

11. UTIUDAD NETA DISPONIBLE •235.0 -87.0 

12. UTIL NETA DISP. ACUMULADA -235.042 -322.046 

FUENTE: Eiaborac1on prop1a en base a los Cuadroa 12, 11, 13, 16 y 17. 

(*) Ei cobro por vientre inseminada es N$25.00 

A N 0 

3 4 

192.0 192.0 

4800.0 4800.0 

2871.1 2871.1 

2646.6 2646.6 

1440.0 1440.0 

72.6 72.6 

69.1 69.1 

74.9 74.9 

240.0 240.0 

30.0 30.0 

0.0 o.o 
720.0 720.0 

224.5 224.5 

0.0 0.0 

224.5 224.5 

1928.9 1928.9 

330.6 68.4 

1673.2 1935.4 

0.0 0.0 

1921J.9 1928.9 

1430.6 668.4 

1100.0 600.0 

330.6 68.4 

1.3 2.9 

498.3 1260.5 

498.3 1260.5 

176.278 1436.802 

{**) 2 Horas por servicio, o sea 1/4 de jornal, El salarlo minimo en Puebla es N$10 por jomal. 

(***) La depreciaci6n en el ano 1 se considera el correspondiente a 6 meses 

porque el proyeoto se puso en maroha a partir de Agosto. 
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5 6 

192.0 192.0 
4800.0 4800.0 

2871.1 2871.1 

2646.6 2646.6 

1440.0 1440.0 

72.6 72.6 

69.1 69.1 

74.9 74.9 

240.0 240.0 
30.0 30.0 

0.0 0.0 

720.0 720.0 

224.5 224.5 
0.0 0.0 

224.5 224.5 

1928.9 1928.9 
0.0 0.0 

2003.8 2003.8 
0.0 0.0 

1928.9 1928.9 

o.o 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

- -
1928.9 1928.9 

1928.9 1928.9 

3365.726 5294.65 



CUADRO 19. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRlO. EVALUACION EX·ANTE. 

MICROEMPRESARIO· TRINIDAD ESPINOZA . 
CONCEPTO I AAOS :1 2 3 4 5 

lA· COSTOS VARIABLES TOT ALES 949.2 2349.5 2646.6 2646.6 2646.6 

B. COSTOS FIJOS TOT ALES 485.9 1337.5 1655.1 892.9 224.5 

• Amortizaclones 373.6 1113.0 1430.6 668.4 0.0 

- Depreciaclones 112.3 224.5 224.5 224.5 224.5 

C. COSTO TOTAL DEL SERVICIO (A+B) 1435.0 3687.0 4301.7 3539.5 2871.1 

D. COSTOS VARIABLES UNITARIOS (A/H) 19.8 16.3 13.8 13.8 13.8 

E. COSTOS FIJOS UNITARIOS (B/H) 10.1 9.3 8.6 4.7 1.2 

F. COSTOS UNITARIOS (D+E) 29.9 25.6 22.4 18.4 15.0 

G. PRECIO DEL SERVICIO 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

H. VACAS JNSEMINADAS 48.0 144.0 192.0 192.0 192.0 

I. PUNTO DE EQUILIBRIO { B/G·D)* 93.0 154.0 147.6 79.6 20.0 

DEMOSTRACION: IT = CT 
INGRESO TOTAL (ll)=Cantidad * Preclo 2324.6 3850.5 3689.2 1990.3 500.4 

COSTO TOTAL (CT)=Costo Fl]o+Costo Vr 2324.6 3850.5 3689.2 1990.3 500.4 
. , 

FUENTE: Elaborac1on Prop1a, en base al Ouadro 18. 

(*) METODO: VOLUMEN DE PRODUCCION 0 CANTIDAD DE VIENTRES INSEMINADAS 

CUADRO 20. DETERMINACION DEL iNCREMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO Y RECUPERACION. 

EVALUACION EX·ANTE. 
MICROEMPRESAS DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN VACUNOS 

CONCEPTO I AAO 1 2 3 

A. EMPRESARIO: TRIN!DAD ESPINOSA (PRECIOS 1989). * I 
1. COSTOS DE OPERACION 949.2 2349.5 2646.6 

~· GASTO INCREMENTAL DE CAPITAL 949.192 1400.312 297.072 

3. RECUPERACION DEL CAPITAL DE 
TRABAJO 0 0 0 

B. EMPRESARIO: ELOY HUITZIL (PRECIOS 1990). ** I 
1. CO$TOS DE OPERACION 3259.02 5240.484 5514.336 

2. GASTO INCREMENTAL DE CAPITAL 3259.02 1981.464 273.852 

~· RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 0 0 0 

C. EMPRESARIO: TOMAS PALMA (PRECIOS 1990) *** I 
1. COSTOS DE OPERACION 4034.1 6559.14 6910.56 

2. GASTO INCREMENTAL DE CAPITAL 4034.7 2524.44 351.42 

3. RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
. , 

FUENTE: Elaborac1on Prop1a en base a: * Rubro 2.A. del Cuadro 18. 

*** Rubro 2.A. del Cuadro 25. 
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4 5 

2646.6 2646.6 

0 0 

0 0 

5514.336 5514.336 
0 0 
0 5345.856 

6910.56 6910.56 
0 0 

6910.6 

** Rubro 2.A. del Cuadro 22 . 

6 
2646.6 

224.5 
0.0 

224.5 
2871.1 

13.8 
1.2 

15.0 
25.0 

192.0 
20.0 

500.4 
500.4 

6 

2646.6 
0.0 

2646.6 
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CUADRO 21. FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 

APORTADOS POR EL MICROEMPRESARIO: TRINIDAD ESPINOZA. 

CONCEPTOS 0 1 2 
A. INGRESOS TOTALES 1440.0 4230.0 
(1) lngreso por Servicios 1 200.0 3 600.0 
(2) Otros Beneficios CON 240.0 630.0 
(3) Recuperaci6n del Capital de Trabajo 0.0 0.0 
(4) Valor Residual 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 2 560.0 2272.0 4822.3 

(1) lnversiones 2 560.0 
(2) Costos de Operaci6n 949.2 2 349.5 

(3) Capital Incremental de Trabajo. 949.2 1400.3 

{4) Amortizaci6n del Credito 100.0 600.0 

(5) lnteres del Capital 273.6 513.0 

C. FLUJO DE FONDOS 0 BENEFICIOS 

INCREMENTALES NETOS {2 560.0)1 (832.0) {592.3) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 22.8% 

INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL 8/C) 

RELACION BENEF!CIO NETO INVERSION (REL N/K) 

FUENTE: Elaboraol6n Propla en Base a: 

A(1): Rubro 1 del Cuadra 18. 

A(2): Rubro "Mana de Obra• del Cuadro 18. 

A(3): Rubro A.3. del Cuadra 20 

A(4): Rubro A del Cuadra 17 

8(1): Rubro C. del Cuadro 10 

A N 0 s 
3 4 

5520.0 5520.0 
4800.0 4800.0 

720.0 720.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

4364.9 3 315.0 

2 646.6 2 646.6 
297.1 0.0 

1100.0 600.0 
330.6 68.4 

1155.1 2205.0 
787.221 

29.380 
1.074 
1.260 

8(2): Rubro 2.A del Cuadra 18. 

8(3): Rubro A.2 del Cuadra 20 

8(4) y 8(5) Rubro A del Cuadra 11. 

! 

5 6i 
5520.0 9492.8 
4800.0 4800.0 

720.0 720.0 
0.0 2 646.6 
0.0 1326.3 1 

2 646.6 2646.6 

2 646.6 2646.6 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

2873.4 6846.3 I 
I 



CUADRO 22. PROYECCION DE INGRESO Y EGRESO PROYECTADO. 

PROYECTO: MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

MICROEMPRESARIO· ELOY HUITZIL . 
C,ONCEPTO 

1 2 

PRODUCCION (VACAS INSEMINADAS) 120.0 204.0 

1. INGRESOS (*} 5400.0 9180.0 

2. COSTOS DE OPERACION Y DEPRECIAC. 3 591.1 5639.0 

A. COSTOS VARIABLES DE OPERACION 3259.0 5240.5 

-Semen de Toro de Ia SARH 1 800.0 3 060.0 

- Guantes desechables 90.0 153.0 

- Pipetas para lnseminaci6n 86.4 146.9 

- Fundas para lnsemlnaci6n 93.6 159.1 

- Nitr6geno Uquido 333.0 360.0 

- Caja para Descongelar 187.5 225.0 

- Combustible (Gasoline) ... 128.5 218.5 

- Mano de Obra Dlrecta <-*) 540.0 918.0 

B. COSTOS FIJOS 332.1 398.5 

- Administracl6n 0.0 0.0 

- Depreciaciones 332.1 398.5 

13. UTILIOAI) DE OPERACION (1·2) 1808.9 3541.0 

4. GASTOS FINANCIEROS QNTERES) 124.0 228.4 

5. UTIUDAD GRABABLE (3-4) 1 778.5 3 471.8 

6. IMPUESTO SOBRE LA RENT A 0.0 0.0 

7. UTILIDAD DEL PROYECTO (3-6) 1808.9 3541.0 

8. AMORTIZACIONES 327.0 1 050.4 

A. Amortlzaci6n al Capital 203.0 822.0 

B. Pago de lntereses 124.0 228.4 

9. CAPACIDAD DE PAGO (7/8) 5.5 3.4 

10. UTILIDAD BRUTA (7-8) 1481.9 2480.8 

11. UTIUDAD NETA DISPONIBLE 1 481.9 2490.6 

12. UTILD NETA DISP. ACUMULADA 1481.9 3972.5 

FUENTE: Elaboraci6n prop1a en base a los Cuadros 12. 11, 14, 16 y 17 

(*) El cobro por vientre inseminada es N$45.00 

... N$0.714 por litro de gasolina. 11itro por servlclo. 

A A 0 
3 4 

216.0 216.0 

9720.0 9720.0 

5 912.8 5912.8 

5514.3 5514.3 

3 240.0 3 240.0 

162.0 162.0 

155.5 155.5 

168.5 168.5 

360.0 360.0 

225.0 225.0 

231.3 231.3 

972.0 972.0 

398.5 398.5 
0.0 0.0 

398.5 398.5 

3-807.2 3807.2 

163.1 47.7 

3 812.5 3 928.0 

0.0 0.0 

3807.2 3807.2 

1 600.1 1 585.7 

1437.0 1538.0 

163.1 47.7 

2.4 2.4 

2207.0 2221.5 

2 207.0 2 221.5 

6179.6 8401.1 

(_.) 2 Horas por servlclo, o sea 1/4 de Jomal, El salarlo mfnlmo en Puebla es N$12 por jomal. 
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5 
216.0 

9720.0 

5 912.8 

5514.3 

3240.0 

162.0 

155.5 

168.5 

360.0 

225.0 

231.3 

972.0 

398.5 
0.0 

398.5 

3807.2 
0.0 

3 975.6 

0.0 

3807.2 

0.0 

0.0 

0.0 

-
3807.2 
3807.2 

12208.2 



C(IADRO 23. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. EVALUACION EX-ANTE. 

MICROEMPRESARIO· ELOY HUITZJL . 
CONCEPTO I AAOS 1 2 3 4 6 

lA· COSTOS VARIABLES TOT ALES 3269.0 6240.5 6514.3 6 514.3 5 514.3 

B. COSTOS FIJOS TOT ALES 659.1 1 448.9 1 998.6 1984.2 398.5 

- Arnortizaciones 327.0 1 050.4 1 600.1 1 585.7 0,0 

- Depreciaclones 332.1 398.6 398.6 398.6 398.6 

C. COSTO TOTAL DEL SERVICIO (A+B) 3918.1 6689.4 7 513.0 7498.6 6 912.8 

D. COSTOS VARIABLES UNITARIOS (A/H) 27.2 25.7 25.6 26.6 25.5 

E. COSTOS FIJOS UNITARIOS (B/H) 5.5 7.1 9.3 9.2 1.8 

F. COSTOS UNITARIOS (D+E) 32.7 32.8 34.8 34.7 27.4 

iG- PRECIO DEL SERVICIO 45.0 46.0 45.0 45.0 45.0 

H. VACAS INSEMINADAS 120.0 204.0 216.0 216.0 216.0 

I. PUNTO DE EQUIUBRIO (B/O.D) * ~.9 75.0 102.8 101.9 20.6 

DEMOSTRACION: IT "' CT 

INGRESO TOTAL (IT): 1 662.3 3376.2 4 619.2 4585.8 921.0 

COSTO TOTAL (Cl): 1 662.3 3 376.2 4 619.2 4585.8 921.0 

FUENTE: Elaboraci6n Propta, en base al CU.dro 22. 

(*) METODO: VOLUMEN DE PRODUCCION 0 CANTIDAD DE VIENTRES INSEMINADAS 

CUADRO 24. fLWO DE FOND08 PARA CALCULAR LA RENTABIUDAD DE LOS RECURSOS 

APORT ADOS POR eL MICROEMPRESARIO· ELOY HUilZIL . 
A Iii 0 s 

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 

~ INGREsOS TOT ALES 5840.0 10098.0 10882.0 10 882.0 18380.6 

(1) lngresos por Servlclos 5400.0 9180.0 

(2) 01ro& Beneficios CON 540.0 918.0 

(3) RecuperaciOn del Capital de Trabajo 0.0 0.0 

(4) Valor Residual 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 4 280.0 6761.4 8206.8 

(1) lnversiones 4 280.0 

(2) Costos de OperaciOn 3259.0 5240.5 

(3) Capital Incremental de Trabajo 3 259.0 1 981.5 

(4) AmortlzaciOn del Cmdito 203.0 622.0 

(5) lnteres del Capital 124.0 228.4 

C. FLWO DE FONDOS 0 BENEFICIOS 

INCREMENT ALES NETOS .(4 280.0) (811.4) 1891.2 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 8.2% 

INDlCADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL B/C) 

RELACION BENEFICIO NETO INVERSION (REL NIK) 

FUENTE: Elaboract6n Propia en Base a: 

A(1 ): Rubro 1 del CUadro 22 

A(2): Flubro "Mano de Obra." del Cuadro 22 

A(3): Rubro B.3 del Cuadro 20. 

A(4): Rubro B. del Cuadro 17. 

6(1): Rubro C. del Cuadro 10. 
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9720.0 9 720.0 

972.0 972.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

7378.0 7100.0 

5514.3 5 514.3 

273.9 0.0 

1 437.0 1 538.0 

163.1 47.7 

3$13.0 3512.0 

11087.989 

44.74 

1.348 
3.33 

6(2): Rubro 2.A. del Cuadro 22. 

6(3): Rubro B.2. del Cuadro 20. 

6(4) y 6(6) Rubro B. del Cuadro 11. 

9 720.0 

972.0 

5345.9 

2352.7 

5514.3 

5 514.3 

0.0 

0.0 

12878.2 



CUADRO 25. PROYECCION DE INGRESO Y EGRESO PROYECTADO. 

PROYECTO MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

MICROEMPRESARIO: TOMAS PALMA 

CONCEPTO A A 0 

1 2 3 4 

PRODUCCION (VACAS INSEMINADAS) 200.0 340.0 360.0 360.0 

1.1NGRESOS (*) 9000.0 15300.0 18200.0 18 200..0 

2. COSTOS DE OPERACION Y DEPREC. 4481.8 7107.8 7459.1 7459.1 

A. COSTOS VARIABLES DE OPERACION 4034.7 8559.1 8910.8 8910.8 

- Semen de Toro de Ia SARH 1 960.0 3 315.0 3 510.0 3 510.0 

- Guantes desechables 150.0 255.0 270.0 270.0 

- Pipetas para lnsemlnaci6n 144.0 244.8 259.2 259.2 

- Fundas para lnsemlnacl6n 156.0 265.2 280.8 280.8 

- Nit.r6geno Uquido 3$3.0 360.0 360.0 360.0 

- Caja para Descongelar 187.5 225.0 225.0 225.0 

• Combustible (Gasolina)** 214.2 364.1 385.6 385.6 

• Mano de Obra Directa (***) 900.0 1 530.0 1 620.0 1 620.0 

8. COSTOS FIJOS DE OPERACION 457.1 548.5 548.5 548.6 

- Adminlstraci6n 0.0 0.0 0.0 0.0 

• Depreciaclones-- 457.1' 548.5 548.5 548.5 

~· UTILIDAD DE OPERACION (1•2) 4 508.2 8192.4 8740.9 8740.9 

4. GASTOS FINANCIEROS (INTERES) 170.5 321.4 226.8 65.5 

5. UTIUDAD GRABABLE (3-4) 4337.7 7870.9 8514.1 8675.6 

6. IMPUESTO SOBRE LA RENTA <--*) 0.0 0.0 0.0 0.0 

7. UTILIDAD DEL PROYECTO (3-8) 4508.2 8192.4 8740.9 8740.9 

8. AMORTIZACIONES 170.5 1 709.4 2226.8 2177.5 

A. Amortizaci6n al Capital 0.0 1 388.0 2 000.0 2112.0 

B. Pago de lntereses 170.5 321.4 226.8 65.5 

9. CAPACIDAD DE PAGO (7/8) 26.4 4.8 3.9 4.0 

10. UTILIDAD BRUT A (7.S) 4337.7 8482.9 8514.1 8583,5 

11. UTIUDAD NETA DISPONIBLE 4337.7 6482.9 6514.1 6563.5 

12. UTILD NETA DISP ACUMULADA 4337.7 10820.8 17334.8 23898.2 

FUI=NTE: Elaboracl6n Propia en base a los Cuadros 12, 11 , 15, 16 y 17. 

* El cobro por vlentre lnseminada es N$45.00 

** N$0.714 por litro de gasolina. 1 litro por serviclo. 

*** 2 Horas por servlclo. o sea 1/4 de jomal, El salario mlnlmo en Puebla es N$12 por jomal. 

**** El afto 1 se deprecla s61o por 10 meses. 

***** No paga lmpuesto. 

137 

5 
360.0 

18200.0 

7459.1 

8910.8 
3 610.0 

270.0 
259.2 
280.8 
360.0 
225.0 
385.6 

1 620.0 
548.5 

0.0 
548.5 

8740.9 
0.0 

8740.9 
0.0 

8740.9 

0.0 
0.0 
0.0 

8740.9 
8740.9 

32839.2 



CUADRO 26. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUIUBRIO. EVALUACION EX-ANTE. 

MICROEMPRESARIO• TOMAS PALMA . 
CONCEPTO I AAOS 1 2 3 4 5 

~ COSTOS VARIABLES TOT ALES 4034.7 6559.1 6910.6 6910.6 6910.6 

E!. COSTOS FIJOS TOT ALES 627.6 2257.9 2ns.s 2 726.0 548.5 

• Amortlzaclones 170.5 1 709.4 2 226.8 2177.5 0.0 

- Depreciaclonas 457.1 548.5 548.5 548.5 548.5 

C. COSTO TOTAL DEL SERVICJO (A+B) 4 662.3 8817.1 9 685.9 9636.5 7 459.1 

D. COSTOS VARIABLES UNITARIOS (A/H) 20.2 19.3 19.2 19.2 19.2 

~· COSTOS FIJOS UNITARIOS (8/H) 3.1 6.6 7.7 7.6 1.5 

F. COSTOS UNITARIOS (D+E) 23.3 25.9 26.9 26.8 20.7 

G. PRECIO DEL SERVICIO 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 

H. VACAS INSEMINADAS 200.0 340.0 360.0 360.0 360.0 

I. PUNTO DE EQUIUBRIO ( 8/G·D) * 26.3 87.8 107.6 105.6 21.3 

DEMOSTRACION: IT= CT 

INGRESO TOTAL (IT) : 1137.5 3952.3 4839.9 4753.9 956.5 

~TO TOTAL (CT): 1137.5 3952.3 4839.9 4753.9 956.5 
.. 

FUENTE: Elaborac10n PropJa en base at Cuadro 25. 

(*) METODO: VOLUMEN DE PRODUCCION 0 CANTIDAD DE VIENTRES INSEMINADAS 

CUADRO 27. FLWO DE FONDOS PARA CALCULAR LA RENTABIUDAD DE LOS RECURSOS 

APORT ADOS POR EL MICROEMPRESARIO· TOMAS PALMA . 
CONCEPTOS 0 1 2 

A.INGRESOS TOT~S 1800.0 18830.0 

1) lngr8808 por Servlclo 9000.0 15300.0 

(2) otros Beneflclos CON** 900.0 1 530.0 

(3) Recuperaci6n del Capital de Trabajo 0.0 0.0 

(4) Valor Residual**** 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 6780.0 8239.8 10793.0 

(1) lnversiones 5780 

(2) Costos de qperaci6n 4 034.7 6 559.1 

(3) Capital Incremental de Trabajo 4 034.7 2524.4 

(4) Amortlzaci6n del Credito 0.0 1 388.0 

(5) lnteres del Capital 170.5 321.4 

fc. FLUJO DE FONDOS 0 BENEPICIOS (5780.0) 1880.1 8037.0 

INCREMENTALES NETOS 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 8.2% 

NDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

RELACION BENEPICIO COSTO {REL 8/C) 

RELACION BENEPICIO NETO INVERSION (REL N!K) .. 
FUENTE: ElabOiaC!On Prop111 en Base a: 

A(1 ): Rubro 1 del Cl.ladro 25. 

A Iii 0 s 
3 4 

17820.0 17820.0 

16200.0 16 200.0 

1 620.0 1 620.0 

0.0 o.o 
0.0 0.0 

8488.8 8088.0 

6910.6 6910.6 

351.4 0.0 

2 000.0 2112.0 

226.8 65.5 

8331.2 8732.0 

38827.80 

83.97 
1.78 

7.81 
8(2): Rubro 2.A. del Cuadro 25. 

8(3): Rubro C.2. del Cuadro 20. 

5 

27858.1 
18200.0 

1 620.0 
6910.6 
3127.6 

6 910.8 

6910.6 

0.0 
0.0 
0.0 

20947.8 

A(2): Rubro "Mano de Obra." del Cuadra 25 

A(3): Rubro C.3. del Cl.ladro 20. 

A(4): Rubro C. del Cl.ladro 17. 

8(1): Rubro c. del Cuadro 10. 8(4) y 8(5): Rubro C. d\91 Cuadro 11. 
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ANEXO 3. 

ANALISIS EX POST. 
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CUADRO 28. TABLA DE AMORTIZACION OBSERVADO 
MICROEMPRESAS DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL. 

VALORES NOMINALES U OBSERVADOS 
NOMBREY SALDO TASA AMORTIZACION 
FECHA INICIAL INTERES CAPITAL INTERES 

% (A) (B) 

1. MICROEMPRESA A. 
1Q-10-89 2,400.0 46.75 100.00 561.00 
1Q-04-90* 2,300.0 41.89 100.00 481.72 
10-10-90 2,200.0 38.00 500.00 418.00 

1Q-04-91* 1,700.0 ... 29~1t 500.00 247.44 
1Q-1Q-91 1,200.0 22.00 600.00 132.00 
1Q-04-92* 600.0 ........... 1.9.22 600.00 57.67 

2. MJCROEMPRESA B. 
30-08-90 4,000.0 38.0 203.0 760.00 

28-02-91* 3,797.0 •..•.• 32.8 227.0 623.55 

3Q-08-91 3,570.0 22.0 595.0 392.70 

28-02-92* 2,975.0 26.4 688.0 303.28 

3Q-08-92 2,287.0 17.0 749.0 194.40 

28-02-93* 1,538.0 17.0 1,538.0 130.73 

3. MICROEMPRESA C. 
28-08-90 5,500.0 38.0 0.0 1,045.00 

28-02-91* 5,500.0 i. 33.0 631.0 908.11 I 
28-08-91 4,869.0 22.0 757.0 535;59 

28-02-92* 4,112.0 
··••• •· 20.4 

908.0 420.34 

28-08-92 3,204.0 17.0 1,092.0 272.34 

28-02-93* 2,112.0 17.0 2,112.0 179.52 

FUENTE: Elaboraci6n Propia en base a los Recibos de AmortizactOn. 

* Para estos periodos las tasas de lnteres son promedios ponderados 

TOTAL 
(C=B+C) 

661.00 
581.72 
918.00 
747.44 
732.00 
657.67 

963.00 
850.55 
987.70 
991.28 
943.40 

1,668.73 

1,045.00 
1,539.11 
1,292.59 
1,328.34 
1,364.34 
2,291.52 

VALORES CONSTANTES 
AMORTIZACION (N$ DE 1994)** 
FACTOR*** CAPITAL INTERES TOTAL 
(D) (E=AxD) (F=BxD) (G=E+F) 

2.107 210.7 1,182.0 1,392.7 

1.663 166.3 801.1 967.4 
1.663 831.5 695.1 1,526.6 

1.356 678.0 335.5 1,013.5 

1.356 813.6 179.0 992.6 

1.174 704.4 67.7 772.1 

1.663 337.6 1,263.9 1,601.5 

1.356 307.8 845.5 1,153.3 

1.356 806.8 532.5 1,339.3 

1.174 807.7 356.1 1,163.8 

1.174 879.3 228.2 1,107.5 

1.070 1,645.7 139.9 1,785.5 

1.663 0.0 1,737.8 1,737.8 

1.356 855.6 1,231.4 2,087.0 

1.356 1,026.5 726.3 1,752.8 

1.174 1,066.0 493.5 1,559.5 

1.174 1,282.0 319.7 1,601.7 

1.070 2,259.8 192.1 2,451.9 

** Amortizaciones actualizadas a valores de 1994. 

***FUENTE: Cuadro 7. 



CUADRO 29. INDICADORES TECNICOS OBSERVADOS PARA ELABORAR LA EVALUACION EX POST 

DE LAS MICROEMPRESAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL . 
CONCEPTO CICLO 1989 (1) 1990 (2) 1991 (3) 

1. MICROEMPRESA A.* 
Vacas lnseminadas. 1° Servicio. 51.0 121.0 91.0 

Vacas lnseminadas. 2° Servicio. 0.0 8.0 5.0 

A. TOTAL SERVICIOS 51.0 129.0 96.0 

PREC/OS CORRIENTES POR SERV/C/0 
Primer Servicio (N$). 30.0 45.0 55.0 
Segundo Servicio (N$). 0.0 45.0 25.0 

B. INGRESO: Precloe Corrlentee 1,530.0 5,805.0 5,130.0 

PRECIOS ACTUALIZADOS A 1994*** 
Primer Servicio (N$ DE 1994) 63.2 74.8 74.6 

Segundo Servicio (N$ DE 1994) 0.0 74.8 33.9 
C. INGRESO: Preclos Conetantee 1994 3,223.7 9,653.7 6,956.3 

D. Precio Promedio por Servicio (N$ 1994) 63.2 74.8 72.5 

2. MICROEMPRESA B** (1) (2) 

Vacas lnseminadas. 1° Servicio. 33.0 38.0 

Vacas lnseminadas. 2° Servicio. 4.0 6.0 

A. TOTAL SERVICIOS 37.0 44.0 
PRECIOS CORRIENTES POR SERV/C/0 

Primer Servicio (N$). 40.0 50.0 
Segundo Servicio (N$). 40.0 30.0 

B. INGRESO: Preclos Corrlentes 1,480.0 2,080.0 

PRECIOS ACTUALIZADOS A 1994*** 
Primer Servicio (N$ DE 1994) 66.5 67.8 

Segundo Servicio (N$ DE 1994) 66.5 40.7 
C. INGRESO: Precloe Conetantes 1994 2,461.2 2,820.5 
D. Precio Promedio por Servicio (N$ 1994) 66.5 64.1 
3. MICROEMPRESA C** 

Vacas Jnseminadas. 1 ° Servicio. 30.0 54.0 
Vacas lnsemlnadas. 2D Servicio. 17.0 27.0 

~. TOTAL SERVICIOS 47.0 81.0 
PRECIOS CORRIENTES POR SERVICIO 

Primer Servlcio (N$). 40.0 50.0 
Segundo Servicio (N$). 40.0 30.0 

B. INGRESO: Precios Corrientes 1,880.0 3,510.0 

PRECIOS ACTUALIZADOS A 1994*** 
PRIMER SERVICIO (N$ DE 1994) 66.5 67.8 
SEGUNDO SERVICIO (N$ DE 1994) 66.5 40.7 

C.INGRESO: Preclos Constantes 1994 3,126.4 4,759.6 

D. Precio Promedio por Servicio _(N$ 1994) 66.5 58.8 
FUENTE: Elaboract6n Prop1a, en base a los reg1stros de los M1croempresar1os. 

* lnicio de ·operaciones en Agosto de 1989 (Aiio 1 del Proyecto) 

** Ambos lnician Operaciones en Marzo de 1990 (Ano 1 del Proyecto). 

1992 (4) 

149.0 
24.0 

173.0 

65.0 
30.0 

10,405.0 

76.3 
35.2 

12,215.5 
70.6 

(3) 
64.0 

6.0 
70.0 

60.0 
30.0 

4,020.0 

70.4 
35.2 

4,719.5 
61.4 

42.0 
11.0 
53.0 

60.0 
30.0 

2,850.0 

70.4 
35.2 

3,345.9 
63.1 

*** Precios Actualizados a 1994 (Precios Corrientes por el factor de actualizaci6n) 

140 

1993 (5) 

117.0 
13.0 

130.0 

75.0 
40.0 

9,295.0 

80.3 
42.8 

9,945.7 
76.5 

(4) 
62.0 
15.0 
n.o 

70.0 
40.0 

4,940.0 

74.9 
42.8 

5,285.8 
68.6 

41.0 
0.0 

41.0 

70.0 
40.0 

2,870.0 

74.9 
42.8 

3,070.9 
74.9 

1994 (6) 

108.0 
4.0 

112.0 

80.0 
40.0 

8,800.0 

80.0 
40.0 

8,800.0 
78.6 

(5) 
56.0 

6.0 
62.0 

80.0 
40.0 

4,720.0 

80.0 
40.0 

4,720.0 
76.1 

35.0 
3.0 

38.0 

80.0 
40.0 

2,920.0 

80.0 
40.0 

2,920.0 
76.8 
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CUADRO 30. CANTIDAD DE INSUMOS UTILIZADOS POR CICLO. EVALUACION EX POST. 

MICROEMPRESAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN VACUNOS. 

c I c L 0 

INSUMOS POR EMPRESA (1989) 1 {1990) 2 (1991) 3 (1992) 4 

A. MICROEMPRESA A: 

1) SEMEN (DO SIS) 51 129 96 

2) GUANTES DESECHABLES (UNID) 102 258 192 

3) PIPET AS DE I. A. (UNID) 51 129 96 

4) FUNDAS DE I. A. (UNID) 0 0 0 

5) NITROGENO UQUIDO (KG) 41 60 60 

6) CAJA PARA DESCONGELAR (UNID) 3 6 6 

7) MANO DE OBRA DIRECT A (1/4 JOANAL) 51 129 96 

B. MJCROEMPRESA B: 1 2 

1) SEMEN (DO SIS) 37 44 

2) GUANTES DESECHABLES (UNID) 74 88 

3) PIPET AS DE I. A. (UNID) 37 44 

4) FUNDAS DE I. A. (UNID) 0 0 

5) NITROGENO UQUIDO (KG) 61 60 

6) CAJA PARA DESCONGELAR (UNID) 5 6 

ln_MANO DE OBRA DJRECTA (1/4 JORNAL) 37 44 

C. MICROEMPRESA C: 

1) SEMEN (DOSIS) 47 81 

2) GUANTES DESECHABLES (UNID) 94 162 

3) PIPET AS DE I. A. (UNID) 47 81 

4) FUNDAS DE I. A. (UNID) 0 0 

5) NITROGENO UQUIDO (KG) 61 60 

6) CAJA PARA DESCONGELAR (UNID) 5 6 

7) MANO DE OBRA DIRECTA (1/4~()RNAl-} 47 81 

FUENTE: ElaboraciOn Propla en Base a los Registros de los Mk:roempresarlos y Rubro A. del Cuadro 29. 

1) Una dosls de semen por cada servlclo de lnsemlnaci6n. 

2) Dos Guantes desechables por cada serviclo de tnsemlnacl6n. 

3) y 4) Una Plpeta o Una funda por cada serviclo (En todos se us6 plpetas). 

5) El Balon se carga por prlmera vez con 21 Kg de Nitr6geno y los slgulentes 1 0 Kg por cada dos meses. 

Asl, T. Espinoza en Julio carga su baton con 21 Kg de N, en Setiembre 10 yen Novlembre 10 Kg. 

E. Huitzil y Palma, en Marzo cargan 21 Kg deNy posterlormente 10 Kg cada dos meses. 

6) Una Caja Para descongelar con una vida util de 2 meses 

7) 1/4 de·Jornal por cada servk:lo 

173 

346 

173 

0 

60 
6 

173 

3 

70 

140 

70 

0 

60 

6 

70 

53 

106 

53 
0 

60 

6 

53 

(1993) 5 (1994) 6 

130 112 ' 
260 2241 
130 112 

0 0 

60 60 

6 6 

130 112 

4 5 
n 62 

154 124 

n 62 

0 0 I 

60 60 I 
I 

6 6 I 

n 62 i 
! 

41 sal 
82 76 

41 38 

0 o! 
60 60 

6 6 

41 38 



CUADRO 31. PRECIOS CORRIENTES OBSERVADOS DE LOS INSUMOS Y EQUIPO PARA INSEMINACION 

------- ---- --- --------- ,--.....-,- -- -- ---- ~ .. - .. -
INSUMO PRESENTACION 1989 1990 1991 

SEMEN - PAJILLA 1 DOSIS 3.8 6.5 10.5 
GUANTES DESECHABLES BOLSA DE 100 UNIDADES 12.600 25.000 32.000 

PIPETAS PARA INSEMINACION BOLSA DE 50 UNIDADES 12.000 24.000 32.500 

FUNDAS PARA INSEMINACION BOLSA DE 50 UNIDADES 13.000 26.000 28.000 

NITROGENO LIQUIDO KG 2.000 3.000 3.700 

CAJA PARA DESCONGELAR UNlOAD 5.000 12.500 15.000 

MANO DE OBRA DIRECT A(*) JORNAL 10 12 13 

TERMOMETRO** UNlOAD 10 30 39 

FUENTES: Elaboraci6n Propia en Base a Registros y Facturas del "Comite para el Fomento y Producci6n 

Pecuaria del Estado de Puebla S. C. (CFPPCP), Lista de Precios de Negocios Agroveterinarios 

de Cholula, San Martfnlexmelucan y Puebla; y Entrevlsta con Microempresarios. 

~ * Safario Mfnimo en el Estado de Puebla. ** Equipo de lA. 

~ 

1992 
13.5 

38.000 
40.000 
30.000 
4.200 

16.000 
14 
35 

CUADRO 32. PRECIOS CONSTANTES, VALORES DE 1994, DE LOS INSUMOS Y EQUIPO PARA INSEMINACION 

ARTIFICIAL EN VACUNOS, UTILIZADOS PARA LA EVALUACION EX POST. 
PRECIO JN$) 

CONCEPTO PRESENTACION 1989.0 

SEMEN - PAJILLA 1 DOSIS 8.007 

GUANTESOESECHABLES BOLSA DE 100 UNIDADES 26.548 

PIPETAS PARA INSEMINACION BOLSA DE 50 UNIDAOES 25.284 

FUNDAS PARA INSEMINACION BOLSA DE 50 UNIDADES 27.391 

NITROGENO LIQUIDO KG 4.214 

CAJA PARA DESCONGELAR UNlOAD 10.535 

MANO DE OBRA DIRECT A JORNAL 21.070 

TERMOMETRO** UNlOAD 21.070 

FACTOR DE AJUSTE* 2.107 

FUENTES: Elaboraci6n Propia en Base a los Cuadros 7 y 31. 
(*) Factor Utilizado para Transformar los Precios Corrientes a Valores Constantes de 1994. 

(**) Son Activos Fijos 

1990.0 1991.0 
10.810 14.238 
41.575 43.392 
39.912 44.070 

43.238 37.968 
4.989 5.017 

20.788 20.340 
19.956 17.628 
49.890 52.884 

1.663 1.356 

1992.0 
15.849 
44.612 
46.960 
35.220 
4.931 

18.784 
16.436 
41.090 

1.174 

1993 1994 I 

16 22. 
40.5 45 

45 50 
32 31 ' 

I 

4.8 5.6 i 
18 18 
15 15 I 
38 40' 

1993 1994 
17.12 22 

43.335 45 
48.15 50 
34.24 31 
5.136 5.6 
19.26 18 
16.05 15 
40.66 40 

1.07 1 I 



...... 
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CUADRO 33. VIDA UTIL, DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL DE ACnVOS {~$ DE_1~94) 

VALOR VIDA DEPRECIACION VALOR RESIDUAL 

CONCEPTO INICIAL UTIL ANUAL TASA VALOR 

(N$) (ANOS) TASA(%) VALOR(N$ (%) (N$) 

MICROEMPRESA A. 
1 . Csja Porta Equipo 421.4 10.0 9 37.926 10.0 42.1 

2. Pistola Para lnseminaci6n 105.4 10.0 9 9.486 10.0 10.5 

3. Term6metro * 21.1 5.0 20 4.22 0.0 0.0 

4. Termo 110R10N11 3371.2 10.0 9 303.408 10.0 337.1 

5. Bicicleta Triciclo 1474.9 10.0 8 117.992 20.0 295.0 

(A). DEPRECIACION ANUAL = 473.0 V. RESIDUAL = 

MICROEMPRESAS B Y C • 
1 . Csja Porta Equipo 415.8 10.0 9 37.422 10.0 41.6 

2. Pistola Para lnseminaci6n 332.6 1{).0 9 29.934 10.0 33.3 

3. Term6metro 49.9 5.0 20 9.98 0.0 0.0 

4. Termo ~~oRION" 4656.4 10.0 9 419.076 10.0 465.6 

5.b. Reparaci6n Vehfculo (**) 1663.0 10.0 10 166.3 0.0 0.0 

5.b. Reparaci6n Vehfculo (***) 4157.5 10.0 10 415.75 0.0 0.0 

(B) MICROEMPRESA B: DEPRECIACION ANUAL = 662.7 V. RESIDUAL -

(C) MICROEMPRESA _C.: DEPRECIACION ANUAL = 912.2 V. RESIDUAL= 

FUENTE: Elaboraci6n Propia En Base a Ia columna B del Cuadro 12. del Anexo 2. 

* Tiene 5 alios de vida util, Ia cantidad de 18 que aparece en Ia columna 'Valor Residual al ario 

5 1/2 de vida del proyecto11 corresponde a Ia suma de depreciaci6n anual del segundo term6metro, 

que se considera como valor residual. 

** Atribuible a Microempresa B. 

*** Atribuible a Microempresa C. 

VALOR RESIDUAL AL 
AN05Y1/2DE 
VIDA DEL PROYECT 

212.8 
53.2 
19.0 

1702.5 
825.9 

2813.4 
AL ANO 4 Y 1 0/12 

234.9 
187.9 

1.7 
2630.8 
859.2 

2148.0 
3914.5 
5203.4 



---------------

CUAORO 34. PROVECCION DE INGRESO Y EGRESO. EVALUACION EX POST. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

MICROEMPRESA A . 
A N 0 

-
CONCEPTO 1 2 3 4 5 

PRODUCCION (SERVICIOS VENDIDOS)* 51.0 129.0 96.0 173.0 130.0 

1.1NGRESOS 3,223.7 9,653.7 6,956.3 12,215.5 9,945.7 

[2. COSTOS DE OPERACION Y DEPRECC. 1,170.7 3,145.3 2,854.0 4,651.2 3,881.8 

A. COSTOS VARIABLES 934.2 2,672.3 2,380.9 4,178.1 3,408.8 

- Sem$n Pajillas 408.3 1,394.4 1,366.8 2,741.9 2,225.6 

- Guantes desechables 27.1 107.3 83.3 154.4 112.7 

- Plpetas para lnseminaci6n 25.8 103.0 84.6 162.5 125.2 

- Fundas para lnseminaci6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- Nitr6geno Uquido 172.8 299.3 301.0 295.8 308.2 

- Caja para Descongetar 31.6 124.7 122.0 112.7 115.6 

- Mano de O_bra Directa (*} 268.6 643.6 423.1 710.9 521.6 

B. COSTOS FIJOS 236.5 473.0 473.0 473.0 473.0 

- Admlnistraci6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- Depreciaciones (**) 236.5 473.0 473.0 473.0 473.0 

3. UTii...IDAD DE OPERACION (1-2) 2,053.0 6,508.4 4,102.3 7,564.3 6,063.8 

4. GASTOS FINANCJEROS (INTERES) 1,182.0 1,496.2 514.5 67.7 0.0 

5. UTILIDAD GRABABLE (3-4) 870.9 5,012.2 3,587.8 7,496.6 6,063.8 

6. IMPUESTO SOBRE LA RENT A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7. UTILIDAD DEL PROYECTO (3-7) 2,053.0 6,508.4 4,Ul2.3 7,564.3 6,063.8 

8. AMORTIZACIONES 1,392.7 2,494.0 2,006.1 772.1 0.0 

A. Amortizaci6n al Capital 210.7 997.8 1,491.6 704.4 0.0 

B. Pago de lntereses 1,182.0 1,496.2 514.5 67.7 0.0 

9. CAPACIDAD DE PAGO (8/9) 1.5 2.6 2.0 9.8 --
10. UTILIDAD BRUTA DE LA EMPRESA (8-9) 660.2 4,014.4 2,096.2 6,792.2 6,063.8 

11. UTILIDAD NETA DISPONIBLE 

ACUMULADA 660.2 4,674.6 e,no.8 13,563.1 19,626.9 .. 
FUENTE: Elaboraaon Propla en Base a los Cuadros 28(1), 29(C), 30(A), 32 y 33(A). 

(*) 2 Horas por servicio, o sea 1/4 de jomaJ. Precios Corrientes actualizados a precios constantes de 1994. 

(***) La depreciaci6n en el alio 1 se considera el correspondiente a 6 meses por que Ia empresa se puso en 

marcha a partir de Agosto. Para los alios 1 aJ 6 se considera de los 12 meses. 
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6 
112.0 

8,800.0 

4,013.8 

3,540.8 
2,464.0 

100.8 
112.0 

0.0 
336.0 

108.0 
420.0 

473.0 
0.0 

473.0 

4,786.2 
0.0 

4,786.2 
0.0 

4,786.2 

0.0 

0.0 
0.0 

--
4,786.2 

24,413.0 



CUADRO 35. DETEAMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. EVALUACIQN EX POST. 

MICROEMPRESA A. 
CONCEPTO I ANOS 1 2 3 4 5 

A. COSTOS VARIABLES TOT ALES 934.2 2,672.3 2,380.9 4,178.1 3,408.8 

B. COSTOS FIJOS TOT ALES 1,629.2 2,967.0 2,479.1 1,245.1 473.0 

- Amortizaciones 1,392.7 2,494.0 2,006.1 n2.1 0.0 

- Depreciaciones 236.5 473.0 473.0 473.0 473.0 

C. COSTO TOTAL DEL SERVICIO (A+B) 2,563.5 5,639.3 4,860.1 5,423.3 3,881.8 

D. COSTOS VARIABLES UNITARIOS (A/H) 18.3 20.7 24.8 24.2 26.2 

E. COSTOS FIJOS UNITARIOS (8/H) 31.9 23.0 25.8 7.2 3.6 

F. COSTOS UNITARIOS (D+E) 50.3 43.7 50.6 31.3 29.9 

G. PRECIO DEL SERVICIO 63.2 74.8 72.5 70.6 76.5 

H. TOTAL SERVICIOS* 51.0 129.0 96.0 173.0 130.0 

I. PUNTO. DE EQUILIBRIO (PE= B/G·D)** 36.3 54.8 52.0 26.8 9.4 

DEMOSTRACION PE: lT = CT 

INGAESO TOTAL (IT)=Cantidad * Precio 2,294.1 4,102.7 3,769.2 1,892.4 719.7 

COSTO TOTAL (CT)=Costo Fijo+Costo Vrble 2,294.1 4,102.7 3,769.2 1,892.4 719.7 

FUENTE: Cuadro 34 y Rubro D. del Cuadro 29. 

(*) METODO: Volumen de Producci6n o Cantidad de Vientres lnseminadas. 

CUADRO a&. FLUJO DE EFECTIVO PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS APORT ADOS. 

POR EL MICROEMPRESARIO: TRINIDAD ESPINOZA. (EVALUACION EX PO~ 

A Iii 0 
CONCEPTOS 0 1 2 3 

A. INGRESOS TOTALES 3,492.4 10~297.3 7,379.4 
(1) lngresos Por Servicios 3,223.7 9,653.7 6,956.3 
(2) Otros Beneficios CON 268.6 643.6 423.1 
(3) Valor Residual 0.0 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 5,393.9 2,327.0 5,166.3 4,387.0 
(1) lnversiones** 5393.9 0.0 0.0 0.0 
(2) Costos de Operaci6n 934.2 2,672.3 2,380.9 
(3) Amortizaci6n del Credito 210.7 997.8 1,491.6 
(4) lnteres del Capital 1,182.0 1,496.2 514.5 
C. FLUJO DE FONDOS 0 SENE· 

FICIOS INCREMEN· 
TALES NElOS (A-B) (5,393.9) 1,165.4 5,131.0 2,992.3 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 0% 
INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL 8/C) 

RELACION BENEFICIO NETO INVERSION (REL N/K) 

FUENTE: Elaboraci6n Propia en Base a: 

A(1): Rubro 1. del Cuadro 34. 

A(2): Rubro 'Mano de Obra' del Cuadro 34. 

A(3): Rubro A. del Cuadro 33. 

8(1): Rubro C del Cuadro 12. 

8(2): Rubro A. del Cuadro 34. 
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s 
4 5 

12,926.3 10,467.3 
12,215.5 9,945.7 

710.9 521.6 
0.0 0.0 

4,950.2 3,408.8 
0.0 0.0 

4,178.1 3,408.8 
704.4 0.0 

67.7 0.0 

7,976.1 7,058.5 
27,422.10 

64.36 
1.94 
6.08 

8(3): Rubro 1 (E) del Cuadro 28 

8(4): Rubro 1 (F) del Cuadro 28 

6 
3,540.8 

473.0 
0.0 

473.0 
4,013.8 

31.6 
4.2 

35.8 
78.6 

112.0 
10.1 

791.5 
791.5 

6 
12,033.4 

8,800.0 
420.0 

2,813.4 

3,540.8 
0.0 

3,540.8 
0.0 
0.0 

8,492.6 



CUADRO 37. PROYECCION DE INGRESO Y EGRESO. EVAf,..UACION EX POST. 
MICROEMPRESA DE SERVIC10S DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

MICROEMPRESA B . 
A N 0 

CONCEPTOS 1 2 3 

PRODUCCION (VACAS INSEMINADAS) 37.0 44.0 70.0 

1. INGRESOS (*) 2,461.2 2,820.5 4,719.5 

2. COSTOS DE OPERACION 1,605.4 1,983.1 2,596.5 

A. COSTOS VARIABLES 1,053.1 1,320.4 1,933.8 

- Semen Pajillas 400.0 626.5 1,109.4 

• Guantes desechables 30.8 38.2 62.5 

- Pipetas para lnseminaci6n 29.5 38.8 65.7 

- Fundas para lnseminaci6n 0.0 0.0 0.0 

- Nitr6geno Uquido 304.3 301.0 295.8 

- Caja para Descongelar 103.9 122.0 112.7 

- Mano de Obra Directa (**) 184.6 193.9 287.6 
B. COSTOS FIJOS 552.3 662.7 662.7 

- Administraci6n 0.0 0.0 0.0 

- Depreciaciones (***) 552.3 662.7 662.7 

3. UTILIDAD DE OPERACION (1-2) 855.9 837.3 2,123.0 

4. GASTOS FINANCIEROS (INTERES) 1,263.9 1,378.0 584.3 

5. UTILJDAD GRABABLE (3-4) (408.0) (540.7) 1,538.7 

6. IMPUESTO SOBRE LA RENT A 0.0 0.0 0.0 

7. UTILIDAD DEL PROYECTO (3--8) 855.9 837.3 2,123.0 

8. AMORTIZACIONES 1,601.5 2,492.6 2,271.3 

A. Amortizaci6n al Capital 337.6 1,114.6 1,687.0 
B. Pago de lntereses 1,263.9 1,378.0 584.3 

9. CAPACIDAD DE PAGO (7/8) 0.5 0.3 0.9 

1 0. UTILIDAD DEL BRUT A(7 -8) (745.6) (1,655.3) (148.3) 

11. UTILI DAD NET A DISPONIBLE 
ACUMULADA (745.6) _(2,400.9) (2,549.2) 

FUENTE: Elaborac16n Prop1a en Base a los Cuadros 28(2), 29(C), 30(8), 32 y 33(8). 

(*) 2 Horas por servicio, o sea 1 /4 de jornal. Precios Corrientes actuallzados a 
precios constantes de 1994. 

(***) La depreciaci6n en el afto 1 se considers el correspondiente a 1 0 meses 
porque el proyecto se puso en marcha a partir de Marzo. 
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4 5 
77.0 62.0 

5,285.8 4,720.0 

2,854.5 2,821.0 

2,191.8 2,158.3 
1,318.2 1,364.0 

66.7 55.8 
74.2 62.0 

0.0 0.0 
308.2 336.0 
115.6 108.0 
309.0 232.5 
662.7 662.7 

0.0 0.0 
662.7 662.7 

2,431.3 1,899.0 
139.9 0.0 

2,291.4 1,899.0 
0.0 0.0 

2,431.3 1,899.0 

1,785.6 0.0 
1,645.7 0.0 

139.9 0.0 

1.4 ----
645.7 1,899.0 

{1,903.5) (4.5) 



CUADRO 38. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. EVALUACION EX POST. 

MICROEMPRESA B . 
CONCEPTO I ANOS 1 2 3 

A. COSTOS VARIABLES TOT ALES 1,053.1 1,320.4 1,933.8 

B. COSTOS FIJOS TOTALES 2,153.7 3,155.3 2,934.0 

- Amortizaciones 1,601.5 2,492.6 2,271.3 

- Depreciaciones 552.3 662.7 662.7 

C. COSTO TOTAL DEL SERVICIO (A+B) 3,206.9 4,475.7 4,867.8 

D. COSTOS VARIABLES UNITARIOS (A/H) 28.5 30.0 27.6 

E. COSTOS FIJOS UNITARIOS (B/H} 58.2 71.7 41.9 

F. COSTOS UNITARIOS (D+E) 86.7 101.7 69.5 

G. PRECIO DEL SERVICIO 66.5 64.1 67.4 

H. TOTAL SERVICIOS* 37.0 44.0 70.0 

I. PUNTO DE EQUILIBRIO (PE= B/G·D)** 56.6 92.6 73.7 

DEMOSTRACION: PE= IT = CT 

INGRESO TOTAL (IT)=Cantidad * Precio 3,764.5 5,932.8 4,970.8 

COSTO TOTAL (CT)=Costo Fijo+Costo Vrble 3,764.5 5,932.8 4,970.8 

FUENTE: Elaborac16n Prop1a, en base a los Cuadros 37 y Rubro D. del Cuadro 29. 

(*) METODO: Volumen de Producci6n o Cantidad de Vientres lnseminadas. 

4 
2,191.8 
2,448.3 
1,785.6 

662.7 
4,64o.1 

28.5 
31.8 
60.3 
68.6 
n.o 
60.9 

4,182.7 
4,182.7 

CUADRO 39. FLUJO DE EFECTIVO PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 

APORTADOS POR EL MICROEMPRESARIO: ELOY HUITZIL. J!VALUACION EX POST). 

A 

CONCEPTOS 0 1 2 

A. INGRESOS TOTALES 2,645.8 3,014A 

(1) lngresoa Por Servlcloa 2,461.2 2,820.5 

(2) Otros Beneficios CON 184.6 193.9 

(3) Valor Residual 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 1,117.6 2,654.6 3,813.0 

(1) lnversiones 7117.6 0.0 0.0 

(2) Costos de Operaci6n 1,053.1 1,320.4 

(3) Amortizaci6n del Credito 337.6 1,114.6 

(4) lnteres del Capital 1,263.9 1,378.0 

C. FLUJO DE FONDOS 0 BENE-

FICIOS INCREMENTA-

LES NETOS (A-B) (7,117.6) (8.8)_ .(798.~t 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 0% 

INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL B/C) 

RELAC. BENEF. NETO INVERSI.ON (REL N/K) 

FUENTE: Elaboraci6n Propia, en Base a: 

A(1): Rubro 1 del Cuadro 37 

A(2): Rubro "Mano de Obra• del Cuadro 37. 

A(3): Rubro B. del Cuadro 33. 

8(1): Rubro C. del Cuadro 12. 

8(2): Rubro 2.A. del Cuadro 37. 

8(3): Rubro 2(E) del Cuadro 28. 

8(4): Rubro 2(F) del Cuadro 28. 
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N 0 s 
3 4 

5,007.1 5,594.8 
4,719.5 5,285.8 

287.6 309.0 

0.0 0.0 

4,205.1 3,977.4 
0.0 0.0 

1,933.8 2,191.8 

1,687.0 1,645.7 

584.3 139.9 

802.0 1,617.4 
1,203.00 

3.23 
1.05 
1.15 

5 
2,158.3 

662.7 
0.0 

662.7 
2,821.0 

34.8 
10.7 
45.5 
76.1 
62.0 
16.0 

1,221.1 
1,221.1 

5 
8,867.0 
4,720.0 

232.5 
3,914.5 

2,158.3 
0.0 

2,158.3 
0.0 
0.0 

6,708.7 



CUADRO 40. PROYECCION DE INGRESO Y EGRESO. EVALUACION EX POST. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

MICROEMPRESA C. 
A N 0 

CONCEPTO 1 2 3 

PRODUCCION p!ACAS INSEMINADAS) 47.0 81.0 53.0 

1.1NGRESOS 3,126.4 4,759.6 3,345.9 

2. COSTOS DE OPERACION 1,987.5 2,987.2 2,475.6 

A. COSTOS VARIABLES 1,227.4 2,075.0 1,563.4 

- Semen Pa~llas 508.0 1,153.3 840.0 

- Guantes desechables 39.1 70.3 47.3 

- Pipetas para lnseminaci6n 37.5 71.4 49.8 

- Fundas para lnseminaci6n 0.0 0.0 0.0 

- Nitr6geno Uquido 304.3 301.0 295.8 

- Caja para Descongelar 103.9 122.0 112.7 

- Mano de Obra Directa (*) 234.5 357.0 217.8 

B. COSTOS FIJOS 760.1 912.2 912.2 

- Administraci6n 0.0 0.0 0.0 

- Depreciaciones 760.1 912.2 912.2 

3. UTILIDAD DE OPERACION (1·2) 1,138.9 1,772.4 870.3 

4. GASTOS FINANCIEROS (INTERES) 1,737.8 1,957.7 B13.2 

5. UTILIDAD GRABABLE (3-4) (598.9) (185.3) 57.1 

6. IMPUESTO SOBRE LA RENT A 0.0 0.0 0.0 

7. UTILIDAD DEL PROYECTO (3-6) 1,138.9 1,772.4 870.3 

8. AMORTIZACIONES 1,737.8 3,839.8 3,161.2 

A. Amortlzaci6n al Capital 0.0 1,882.1 2,348.0 

B. Pago de lntereses 1,737.8 1,957.7 813.2 

9. CAPACIDAD DE PAGO (8/9) 0.7 0.5 0.3 

1 0. UTILI DAD DEL MICROEMPRESARIO (8-9) (598.89) (2,067.41) {2,290.85) 

11. UTILIDAO NETA DISPONIBLE 
ACUMULADA (598.89) (2,666.30) (4,957.15) 

FUENTE: Elaboraci6n Prop1a en Base a los Cuadros 28(3), 29(C), 30(C),32 y 33(C). 

4 5 
41.0 38.0 

3,070.9 2,920.0 

2,277.3 2,406.9 

1,365.2 1,494.7 
701.9 836.0 

35.5 34.2 
39.5 38.0 

0.0 0.0 
308.2 336.0 
115.6 108.0 
164.5 142.5 
912.2 912.2 

0.0 0.0 
912.2 912.2 

793.6 613.1 
192.1 0.0 
601.5 513.1 

0.0 0.0 

793.6 513.1 

2,451.9 0.0 
2,259.8 0.0 

192.1 0.0 

0.3 ----
(1,658.33) 513.14 

(6,615.48) (6,102.34) 

(*) 2 Horas por servicio, o sea 1/4 de jomal. Precios Corrientes actualizados a precios constantes de 1994. 

(***) La depreciaci6n en el aflo 1 se considera el correspondiente a 10 meses 

porque el proyecto se puso en marcha a partir de Marzo. 
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CUADRO 41. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBAIO. EVALUACION EX POST. 

MICROEMPRESA C. 

CONCEPTO I ANOS 1 2 3 

A. COSTOS VARIABLES TOTALES 1227.4 2075.0 1563.4 

B. COSTOS FIJOS TOT ALES 2497.9 4752.0 4073.4 

- Amortizaciones 1737.8 3839.8 3161.2 

- Depreciaciones 760.1 912.2 912.2 

C. COSTO TOTAL DEL SERVICIO (A+B) 3725.3 6827.0 5636.8 

D. COSTOS VARIABLES UNITARIOS (A/H) 26.1 25.6 29.5 

E. COSTOS FIJOS UNITARIOS (B/H) 53.1 58.7 76.9 

F. COSTOS UNITARIOS (D+E) 79.3 84.3 106.4 

G. PRECIO DEL SERVICIO 66.5 58.8 63.1. 

H. TOTAL SERVICIOS* 47.0 81.0 53.0 

I. PUNTO DE EQUILIBRIO (PE= B/G-D)** 61.8 143.4 121.1 

DEMOSTRACION: PE= IT = CT 

INGRESO TOTAL (IT)=Cantidad * Precio 4112.4 8425.0 7646.0 

COSTO TOTAL (CT)=Costo Fijo+Costo Vrble 4112.4 8425.0 7646.0 .. 
FUENTE: Elaboracton Prop1a en Base a los Cuadros 40 y Rubro D. del Cuadro 29. 

(*) METODO: Volumen de Producci6n o Cantidad de Vientres Utilizadas. 

4 
1365.2 
3364.1 
2451.9 

912.2 
4729.2 

33.3 
82.1 

115.3 
74.9 
41.0 
80.9 

6056.5 
6056.5 

CUADRO 42. FLUJO DE EFECTIVO PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 

5 
1494.7 

912.2 
0.0 

912.2 
2406.9 

39.3 
24.0 
63.3 
76.8 
38.0 
24.3 

1868.7 
1868.7 

APORTADOS POR EL MICROEMPRESARIO: TOMAS PALMA. (EVALUACION EX POST). 

A 

CONCEPTOS 1 2 

A. INGRESO$ TOT ALES 3,360.9 5,116.5 

(1) lngresos Por Servlclos 3,126.4 4,759.6 

(2) Otros Beneficios CON 234.5 357.0 

(3) Valor Residual 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 9,612.1 2,965.2 5,914.8 

(1) lnversiones 9612.1 0.0 0.0 

(2) Costos de Operaci6n 1,227.4 2,075.0 

(3) Amortizaci6n del Credito 0.0 1,882.1 

(4) lnteres del Capital 1,737.8 1,957.7 

C. FLUJO DE FONDOS 0 BE· 

NEFICIOS INCREMENTA· 

LES NETOS. (A·B) (9,612.1) 395.7 (798.3) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 0% 

INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL B/C) 

RELAC. BENEF. NETO INVERSION (REL N/K) 

FUENTE: Elaboraci6n Propla, en Base a: 

A(1): Rubro 1 del Cuadro 40. 

A(2): Rubro "Mano de Obra' del Cuadro 40. 

A(3): Rubro C. del Cuadro 33. 

8(1): Rubro C. del Cuadro 12. 

8(2): Rubro 2.A. del Cuadro 40. 

8(3): Rubro 3(E) del Cuadro 28. 

8(4): Rubro 3(F) del Cuadro 28. 

149 

N 0 s 
3 4 5 

3,563.7 3,235A 8,265.9 

3,345.9 3,070.9 2,920.0 

217.8 164.5 142.5 

0.0 0.0 5,203.4 

4,724.6 3,817.1 1,494.7 

0.0 0.0 0.0 

1,563.4 1,365.2 1,494.7 

2,348.0 2,259.8 0.0 

813.2 192.1 0.0 

(1,160.9) (581.7) 6,771.2 

(4,986.10) 
NOFACTIBLE 

0.83 
0.5~ 
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CUADRO 43. PROYECCION DEL FLUJO DE FONDOS HAST A EL AAO 10*. 
MICROEMPRESA MC. 

A N 0 s 
CONCEPTOS 0 1 2 3 4 5 

A. INGRESOS TOT ALES 3,360.9 5,116.5 3,563.7 3,235.4 3,062.5 

(1) lngresos Por Servlclos 3,126.4 4,759.6 3,345.9 3,070.9 2,920.0 

(2) Otros Beneflclos CON 234.5 357.0 217.8 164.5 142.5 

(3) Valor Residual*" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

B. COSTOS 0 EGRESOS 9,812.1 2,985.2" 5,914.8 4,724.8 3,817.1 1,494.7 

(1) lnverslones 9612.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o,o 
(2) Costos de Operacl6n 1,227.4 2,075.0 1,563.4 1,365.2 1,494.7 

(3) Amortlzaol6n del Credlto 0.0 1,882.1 2,348.0 2,259.8 0.0 

(4} lnteres del Capital 1,737.8 1,957.7 813.2 192.1 0.0 

C. FLUJO DE FONDOS 0 BE· 
NEFICIOS INCREMENTA· 
LES NETOS (A-B) (9,812.1) 395.7 (798.3) (1,160.9) (581.7) 1587.8 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 8.2'6 (1,698;50) 

INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) NOFACTIBLE 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL 8/C) 0.95 

RELAC. BENEF. NETO INVERSION (REL NJK) 0.88 

(*) La proyecoi6n del flujo de fondos hasta el ario 5 son datos observados, del ario 6 hasta el 1 o, son datos 

supuestos con preclos de mercado de los lnsumos y producto. y cantldad de lnsemlnaclones slmilares al del alio 5. 

(**) En el alio 6 se lnvierte N$40 en Ia oompra de un term6metro. 

6 7 8 9 10 

3,062.5 3,082.5 3,082.5 3,062.5 3,754.6 

2,920.0 2,920.0 2,920.0 2,920.0 2,920.0 

142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 692.1 

1,534.7 1,494.7 1,494.7 1,494.7 1,494.7 

40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,494.7 1,494.7 1,494.7 1,494.7 1,494.7 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1527.8 1587.8 1587.8 1587.8 2259.87 
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CUADRO 44. PROYECCION DEL FLUJO DE FONDOS HASTA EL ANO 9*. 

MICROEMPRESA MC. 
A N 0 s 

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 

A. INGRESOS TOT ALES 3,360.9 5,116.5 3,563.7 3,235.4 3,082.5 

(1) lngreaoa Por Sarvlcloe 3,126.4 4,759.6 3,345.9 3,070.9 2,920.0 

(2) Otros Beneficios CON 234.5 357.0 217.8 164.5 142.5 

(3) Valor Residual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

B. COSTOS ·0 EGRESOS 9,612.1 2,965.2 5,914.8 4,724.6 3,817.1 1,494.7 

(1) lnversiones** 9612.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(2) Costos de Operaci6n 1,227.4 2,075.0 1,563.4 1,365.2 1,494.7 

(3) Amortizaci6n del Credito 0.0 1,882.1 2,348.0 2,259.8 0.0 

(4) lnteres del Capital 1,737.8 1,957.7 813.2 192.1 0.0 

C. FLUJO DE FONDOS 0 BE· 

NEFICIOS INCREMENTA· 

LES NETOS (A·B) (9,612.1) 395.7 (798.3) (1,160.9) (581.7) 1,587.8 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 6.2% 479.262 

INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) NOFACTIBLE 

RELACION BENEFICIO COSTO (REL B/C) 1.013 

RELAC. BENEF. NETO INVERSION (REL N/K) 1.039 

(*) La proyecci6n del flujo de fondos hasta el ario 5 son datos observados, delano Shasta el9, son datos 

supuestos con precios de mercado de los insumos y producto similares al del ario 5, y el volumen de 

inseminaclones, se considera el promedio hist6rico, desde ellnicio de operaciones hasta el ario 5 del mismo. 

(**) En el ario 6 se invierte N$40 en Ia compra de un term6metro. 

8181 ~~.,.!!'"~ ~, ""~~io!~P u U ~- CH 
i.IVH.u;. -., ... ~•i 'HH. .. A • 

6 7 8 9 

4190.68 4190.68 4190.68 5792.88 

3995.68 3995.68 3995.68 3995.68 

195 195 195 195 

0 0 0 1602.2 

1954.04 1914.04 1914.04 1914.04 

40 0 0 0 

1914.04 1914.04 1914.04 1914.04 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

2,236.6 -2,276.6 2,276.6 3,878.8 



ANEXO 4. 

• ANAI.ISIS DE MERt;ADO. 

• ANAI.ISIS DE IMPAt;TO. 



CUADRO 45. INVENTARIO GANADERO POR COMUNIDAD . 
A N 0 

DESCRIPCION 1989 1990 1991 1992 
I. COMUNIDAD A. 
1. Productorea (N°)* 138 138 138 138 
2. lnvantarlo da Vacunoa. 

a) Total (N° cabezas) 1362 14n 1757 1679 
b) Porcentaje de Vientres** 47.9 46.4 42.9 51.5 
«?}_ Porcentaje de Otras Clases*** 52.1 53.6 57.1 48.5 

3. Promadlo Vaounoa por Produotor 
a) Total (N° cabezas) 9.9 10.7 12.7 12.2 
b) Vientres por Productor 4.7 5 5.5 6.3 
c) Otras Clases por Productor 5.2 5.7 7.2 5.9 

II. COMUNIDAD B. 
1. Productoraa (NO)* 52 47 46 

2. lnventarlo de Vacunoa. 
a) Total (N° cabezas) 3n 357 455 
b) Porcentaje de Vlentres** 44 46.8 55.6 
c} Porcentaje de Otras Clases*** 56 53.2 44.4 

3. Promadlo Vacunoa por Productor 
a) Total (N° cabezas) 7.3 7.6 9.9 
b) Vlentres por Productor 3.2 3.6 5.5 
c) Otras Clases por Productor 4.1 4 4.4 

Ill. COMUNIDAD C. 
1. Productoraa (NO)* 57 55 55 
2. lnvantarlo da Vacunoa. 

a) Total (N° cabezas) 809 682 718 
b) Porcentaje de Vlentres** 51.4 49.3 59.3 
c) Porcentaje de Otras Clases*** 48.6 50.7 40.7 

3. Promedlo Vacunos por Productor 
a) Total (N° cabezas) 14.2 12.4 13 
b) Vientres por Productor 7.3 6.1 7.7 
c) Otras Clases_por Productor 6.9 6.3 5.3 

FUENTE: - ElaboracJ6n Prop1a en base a las Encuestas, y 
- Estadfsticas Vltales de Las Cabeceras Municipales de: 

I. Huejotzingo 111. Santa MArfa Coronango. 
II. San Pedro Cholula 

* Se refiere unicamente a productores que poseen Vacunos. 
** Se refiere a las clases vacas y vaquillas, o sea hembras en ectad reproductiva. 
*** Se refiere a las clases crfas machos y hembras, toretes y taros. 
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1993 1994 

138 138 

1711 1564 
56.5 64.4 
43.5 35.6 

12.4 11.3 
7 7.3 

5.4 4 

41 41 

431 476 
60.8 63.2 
39.2 36.8 

10.5 11.6 
6.4 7.3 
4.1 4.3 

54 52 

734 692 
60.4 66.2 
39.6 33.8 

13.6 13.3 
8.2 e.e 
5.4 4.5 
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CUADRO 48. INDICADORES TECNICOS DEL MANEJO REPRODUCTIVO DEL SISTEMA BOVINO. 
EN LA COMUNIDAD SANTA ANA XALMIMILULCO, PUE 

A Iii 
CARACTERISTICA 1989 1990 1991 

No % NO % NO % NO 
A. USO DE METODOS DE CUBRICION 

1. Total Productores 138 100.0 138 100.0 138 100.0 138 
2. Utilizan Monta Directa 37 26.8 27 19.6 23 16.7 18 
3. Utilizan lnsem. Artif. 23 16.7 60 43.5 87 63.0 92 
4. Utilizan Ambos Metodos 78 56.5 51 37.0 28 20.3 28 

B. CUBRICION DE VIENTRES 
1. Total Vientres 653 100.0 685 100.0 754 100.0 865 
2. No fueron Cubiertas 119 18.2 138 20.1 97 12.8 106 
3. Cubiertas 534 81.8 547 79.9 657 87.2 759 

a) Por Monta Dlrecta* 299 58.0 221 40.3 184 28.0 166 
b) Por lnsem. Artff.* 235 44.0 326 59.7 473 72.0 593 

C. JNTERVALO PARTO • 1er SERVICIO 
1. Promedio (dias) 131.5 132.7 122.6 116.5 

D. INTERVALO ENTRE PARTOS 
1. Promedio (dias) 446.6 451.4 419 414.2 

E. PARTO POR VACA/ANO 
1. Promedio ~. 0.82 0.8 0.87' 0.88 -- . -·-

FUENTE: Elaboracl6n propia en base a: 
A y 8: Encuesta y Observaci6n , anual. 
C y D: Registro de los Microempresarios. 

E: Rubro "D". del mismo Cuadro. 
*Los porcentajes son en relaci6n a "vientres cubiertas". 

0 
1992 1993 1994 

% NO % No % 

100.0 138 100.0 138 100.0 
13.0 18 13.0 19 13.8 
66.7 101 73.2 110 79.7 
20.3 19 13.8 9 6.5 

100.0 966 100.0 1007 100.0 
12.2 106 11.0 101 10.0 
87.8 860 89.0 906 90.0 
21.8 129 15.0 133 14.7 
78.2 731 85.0 na 85.3 

f09.6 101 

410.3 405 

0.89 0.9 
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CUADRO 47. INDICADORES TECNICOS DEL MANEJO REPRODUCTIVO DEL SISTEMA BOVINO 

EN LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, PUE. 

A N 0 
CARACTERISTICA 1990 1991 1992 

No % NO % No % NO 
A. USO DE METODOS DE CUBRICION 

1. Total Productores 52· 100,0 47 100,0 46 100,0 41 
2. Utilizan Monta Directa 18 34,6 14 29,8 9 19,6 8 
3. Utilizan lnsem. Artif. 8 15,4 16 34,0 24 52,2 24 
4. Utilizan Ambos M~todos 26 50,0 17 36,2 13 28,3 9 

B. CUBRICION DE VIENTRES 

1. Total Vientres 166 100,0 167 100,0 253 100,0 262 
2. No fueron Cubiertas 56 33,7 40 24,0 48 19,0 37 

3. Cubiertas 110 66,3 127 76,0 205 81,0 225 

a) Por Monta Dlrecta* 77 70,0 67 52,8 78 38,0 61 

b)_ Por lnaem. Artif.* 33 30,0 60 47,2 127 62,-o 164 

C.INTERVALO PARTO ·1er SERVICIO 

1. Promedio (dias) 132,7 122,6 116,5 109,6 

D. INTERVALO ENTRE PARTOS 

1. Promedio (dias) 
451,4 419 414,2 410,3 

E. PARTO POR VACA/ANO 

1. Promedio 0,8 0,87 0,88 0,89 
---

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a: 

A y B: Encuesta y Observaci6n, anual. 

C y D: Registro de los Microempresarios. 

E: Rubro "D". del mismo Cuadro. 

* Los porcentajes son en relaci6n a "vientres cubiertas". 

1993 1994 
% NO % 

100,0 41 100,0 
19,5 6 14,6 
58,5 27 .65,9 
22,0 8 19,5 

100,0 301 100,0 
14,1 39 13,0 
85,9 262 87,0 
27,1 39 14,9 
72,9 223 85,1 

101 

405 

0,9 
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CUADRO 48. INOICADORES TECNICOS DEL MANEJO REPRODUCnvo DEL SISTEMA BOVINO. 
EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO OCOTLAN, PUE. 

A N 0 
CARACTERISTICA 1990 1991 1992 

NO % NO % NO % NO 
A. USO DE METODOS DE CUBRICION 

1. Total Productores 57 100.0 55 100.0 55 100.0 54 
2. Utilizan Monta Directa 32 56.1 17 30.9 11 20.0 8 
3. Utilizan lnsem. Artif. 11 19.3 14 25.5 22 40.0 35 
4. Utilizan Ambos Metodos 14 24.6 24 43.6 22 40.0 11 

B. CUBRICION DE VIENTRES 
1. Total Vientres 416 100.0 336 100.0 426 100.0 443 
2. No fueron Cubiertas 133 32.0 91 27.1 94 22.1 62 
3. Cubiertas 283 68.0 245 72.9 332 77.9 381 
a) Por Monta Dlrecta* 202 71.4 139 56.7 100 30.1 95 
b) Por lnsem. Artlf.* 81 28.6 106 43.3 232 69.9 286 

C. INTERVALO PARTO • 1er SERVICIO 
1. Promedio (dias) 164 128.4 130.3 118.4 

D. INTERVALO ENTRE PARTOS 
1. Promedio (dias) 548.3 481.6 448.5 422.8 

E. PARTO POR VACA/ANO 
1. Promedio 0.66 0.76 0.81 0.86 ------·-

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a: 
A y B: Encuesta y Observaci6n , anual. 
C y D: Registro de los Microempresarios. 

E: Rubro •o•. del mismo Cuadro. 
*Los porcentajes son en relaci6n a "vientres cubiertas". 

1993 1994 
% NO % 

100.0 52 100.0 
14.8 8 15.4 
64.8 39 75.0 
20.4 5 9.6 i 

I 

100.0 458 1oo.o I 
14.0 55 12.0 I 

86.0 403 88.0. 
24.9 71 17.61 
75.1 332 82.41 

110.5 

418.4 

0,87 
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CUADRO 41. RAZONES 11CNICA& Y POTENCIAL DE MERCADO PARA SERVICIOS DE 
INSEMINACION ARTIFICIAL. POR COMUNIDAD --

CARACTERISTICA 1989 

I. COMUNIDAD A. 
A. Rezones t6cnlcae 

1. Productores (N°) 138 
2. Vlentres por Productor (N° Cabezas) 4.73 
3. Porcentaje de Productores con Conolencla 

respecto a lnsemlnaol6n Artificial.* 73.2 
4. Poroentaje de vaoas Cublertae 81.8 

B. Potencial de Mercado 
PMIA= (1)(2)(3)(4) 381 

II. COMUNIDAD 8; 
A. Razones t6cnlcae 

1. Productores (NO) 
2. Vlentres por Produotor (N° Cabezas) 
3. Porcentaje de Productores con Conolencla 

respeoto,a tnsemlnaol6n Artificial.* 
4. Poroentaje de vaoas Cublertas 

B. Potencial de Mercado 
PMI4= (1)(2)(3)(4) 

Ill. COMUNIDAD C. 
A. Razonea t6cnlcae 

1. Producto,res (N°) 
2. Vlentres por Productor (N° Cabezas) 
3. Poroantaje de Productoras con Conclencla 

respecto a lnsemlnacl6n Artificial.* 
4. Porcentaje de vacas Cublertas 

B. Potencial de Mercado 
PMIA= (1)(2)(3)(4) 

FUENTE: 8aboraol6n Propm er'l bale a los Cuadros 45, 46, 47 y 48. 
* Son los productoras qua utlllzan exoluslvamante lA 

y los que utlllzan monta natural e lA, a Ia vez. 

A r'J 0 
1990 1991 

138 138 

51 5.46 

80.4. 83.3 
79.91 87.2 

443 &41 

52 47 
3.2 3.6 

65.5 70.2 
-66.3 76 

72 80 

57 55 
7.3 6.1 

42.1 eo 

.:I 73 

185 

1992 1993 1994 

138 138 138 
6.27 7 7.3 

87 87 86.23 
87.8 89 90 

881 748 781 

46 41 41 
5.5 6.4 7.3 

80.4 80.5 85.4 
81 85.9 87.1 

185 181 223 

55 54 52 
7.75 8.2 8.81 

80 85.2 90.4 
78 86 88 

288 324 384 
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CUADRO SO. POTENCIAL Y OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

A Iii 0 
CARACTERISTICA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

N" 
I. COMUNIDAD A. 

1. Potencial de Mercado para el 
Servlcio de lA 391 

2. Oportunldad de Mercado para 
Ia Mlcroempreaa A. 51 

3. Oportunldad de Mercado para 
otras Empresas de lA. 184 

4. Potencial No Cubierto. 156 

II. COMUNIDAD B. 

1. Potencial de Mercado para el 
Servlcto de fA. 

2. Oportunldad de Mercado para 
Ia Mlcroempreaa B. 

3. Oportunldad de Mercado para 
otras Empresas de lA. 

4. Potencial No Cubierto. 

Ill. COMUNIDAD C. 

1. Potencial de Mercado para el 
Servlclo de lA. 

2. Oportunldad do Mercado para 
Ia Mlcroempresa C. 

3. Oportunldad de Mercado para 
otras Empresas de lA. 

4. Potencial No CUblerto. 
FUENTE: Elaboraci6n Propta en base a loa cuadros: 
1.1. Rubros 'I.B' del CUsclro 49. 

% 

100.0 

13.0 

47.1 
39.9 

N" 

443 

121 

205 
117 

72 

33 

0 
39 

119 

30 

51 
38 

"" N" "" 

100.0 547 100.0 

1:1.3 91 16.8 

46.3 382 89.8 
26.4 74 13.5 

100.0 90 100.0 

45.8 38 42.2 

0.0 22 24.4 

54.2 30 33.3 

100.0 195 100.0 

21.2 54 27.7 

42.9 52 26.7 

31.9 89 45.8 
11.1. Rubro 'II.B. • del Cuadra 49. 

11.2. Rubro '2' del Cuadro 29. 

1.2. Rubro '1' del Cuadra 29. Son las vacas lnseminadas. No lncluye repeticlones 11.3. Rubro 'B.3.b' del Cuadro 47. 

1.3. Rubro "B.3.b' del Cuadra 48 y Rubro "1' del Cuadra 29. Resulta de restar al y Rubro '2' del Cuadro 29. 
numara de vacas servidas por lA e1 n{Jmero de vacas insemlnadas porIa MA. 11.4. Rubro '11.8" del Cuadra 49 

N" 

661 

149 

444 
68 

165 

84 

63 
38 

266 

42 

190 

34 

1.4. Rubro '1. B" del Cuadra 49 y Rubro 'B.3.b' del Cuadra 46. Se obtiene restand y Rubro '8.3.b' del Cuadro 47. 

e1 Potencial de Mercado al N° de vacas cubiertas por lA. 

% NO 'l(, 

100.0 748 100.0 

22.5 117 15.6 

67.2 614 82.1 
10.3 17 2.3 

100.0 181 100.0 

38.8 82 34.3 

38.2 102 56.4 

23.0 17 9.4 

100.0 324 100.0 

15.8 41 12.7 

71.4 245 75.6 

12.8 38 11.7 
111.1. Rubro '111.8. del Cuadra 49. 

111.2. RUbro "3" del Cuadra 29. 

111.3. Rubro "8.3.b. • del Cuaclro 48 

y Rubro '3' del Cuadra 29. 

111.4. Rubro '111.8. • del Cuadro 49 

N" 

782 

108 

665 
9 

223 

58 

167 
0 

384 

35 

297 

32 

y Rubro 'B.3.b' del Cuadra 48. 

"" 

100.0 

13.8 

85.0 
1.2 

100.0 

25.1 

74.9 
0.0 

100.0 

9.8 

81.6 
8.8 



CUADRO 51. EVOLUCION DEL MERCADO PARA LOS SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 
POR COMUNIDAD 

A N 0 
DESCRIPCION 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

I. COMUNJDAD A. 

1. Productores que utilizan lA (N°) 101 111 115 120 120 
2. Productores Atendidos por Ia MA. 47 64 57 78 62 
3. Vacas Servidas Mediante lA (N° vientres) 235 326 473 593 731 
4. Vacas lnseminadas por Ia MA. (N° vientres) 51 121 91 149 117 
5. Vacas lnseminadas por otras empresas (N°) 184 205 382 444 614 
6. Promedio de Vacas lnseminadas, por productor 2.3 2.9 4.1 4.9 6.1 
7. Promedio de Vacas lnseminadas porIa MA., 

por productor. 1.1 1.9 1.6 1.9 1.9 
8. Promedio de Vacas lnsemlnadas por 

otras empresas, por productor 1.8 1.8 3.3 3.7 5.1 

II. COP.IIUNIDAD B. 
1. Productores que utilizan lA (N°) 34 33 37 33 
2. Productores Atendidos por Ia MA. 11 15 14 12 
3. Vacas Servidas Mediante lA (N° vientres) 34 60 127 164 
4. Vacas lnseminadas por Ia MA. (N° vientres) 33 38 64 62 
5. Vacas lnseminadas por otras empresas (N°) 1 22 63 102 
6. Promedio de Vacas tnseminadas, por productor 1 1.8 3.4 5 
7. Promedlo de Vacas lnseminadas porIa MA., 

por productor. 3 2.5 4.6 5.2 
8. Promedio de Vacas lnseminadas por 

otras empresas, por productor 0 0.7 1.7 3.1 

Ill. COMUNIDAD C. 

1. Productores que utilizan lA (N°) 57 55 55 54 
12. Productores Atendidos por Ia MA. 11 28 9 10 
3. Vacas Servidas Mediante lA (N° vientres) 81 106 232 286 
4. Vacas lnseminadas por Ia MA. (N° vientres) 30 54 42 41 
5. Vacas lnseminadas por otras empresas (N°) 51 52 190 245 
6. Promedio de Vacas lnseminadas, por productor 1.4 1.9 4.2 5.3 
7. Promedlo de Vacas lnseminadas porIa MA., 

por productor. 2.7 1.9 4.7 4.1 
8. Promedio de Vacas lnseminadas por 

otras empresas, por productor 0.9 0.9 3.5 4.5 
FUENTE: Elaboraoi6n propia en base a: (5) Es Ia diferencia entre los rubros (3) y (4). 
{1) Suma de los rubros "A.3" y "A.4" de los Cuadros 46,47 y 48. (6) Es el cociente de los rubros: (3)/(1). 
(2) Ubretas de Control de las microempresas. 
(3) Rubros "8.3.b" de los cuadros 46, 47 7 48. 
(4) Rubros "2" del Cuadro 50. 
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{7) Es el cociente de los rubros: (4)/(2). 
(8) Es el cociente de los rubros: (5)/(1). 
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ANEXO 5. 

CUESTIONARIO 



ANEXO 2 

ESTUDIO DE MERCADO SOBRE INSEMINACION ARTIFICIAL 
1. DATOS GENERALES: 
FECHA .. . . .. . . . ... . .. . .. NOMBRE DEL ENCUEST ADOR ....................... .. 

NOMBRE DEL PRODUCTOR......................... COMUNIDAD ........................ .. 

2. POTENCIAL DE MERCADO (POBLACION ANIMAL: CABEZAS) 
ANO 1989 1990 1991 1992 

A) POBLACION TOTAL 

i. VACAS ADULT AS PRENADAS 
iii. VAQUILLAS 

v. TOROS 
vii. CRIAS MACHOS 

ii. VACAS ADULT AS VACIAS 
iv. CRIAS HEMBRA 
vi. TORETES 

B) FORMA DE REPRODUCCION DE SUS VACUNOS: 

1993 

i. POR INSEMINACION ARTIFI ( ) ii. POR MONT A NATURAL ...... ( ) 

iii. ANO EN QUE IN I CIA CON INSEMINACION ARTIFICIAL .. .. .. .. .. ( ) 

iv. 1990 VACAS INSEMINADAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

v. 1991 VACAS INSEMINADAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

vi. 1992 VACAS INSEMINADAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

vii. 1993 VACAS INSEMINADAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

viii. 1994 VACAS INSEMINADAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

ix. i POR QUE UTILIZA INSEMINACION ARTIFICIAL? 

a .............................................. . 
b .............................................. . 
c .............................................. . 
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EN CASO DE UTILIZAR MONTA NATURAL: 
x. 1990 VACAS SERVIDAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

xi. 199 VACAS SERVIDAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

xii. 1992VACAS SERVIDAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

xili. 1993 VACAS SERVIDAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 
xiv. 1994 VACAS SERVIDAS ( ) PRENADAS ( ) REPETIDAS ( ) 

ix. ~ POR QUE UTIUZA MONT A NATURAL? 
a ............................................... . 
b ............................................... . 
c ............................................... . 

3. CAUDAD DEL SERVICIO 

A) PERSONAL QUE INSEMINA SUS VACUNOS (ESPECIFICAR) 

i. EN 1990 ...................•..........•.............. iv. EN 1993 ....•........... 
ii. EN 1991 ............................................. v. EN 1994 .............. . 
iii. EN 1992 ..•...................................... 
B) PRECIO POR EL SERVICIO (N$). MONT A NATURAL 0 INSEMINACION ARTIFICIAL. 

EN 1989 EN 1990 EN 1991 EN 1992 EN 1993 EN 1994 

PRIMER SERVICIO 

SEGUNDO SERVICIO 
TERCER AMAS 

C) EL PRECIO QUE COBRA POR INSEMINAR A SUS VACAS LE PARECE: 
BARATO ( ) BUEN PRECIO ( ) ALGO CARO ( ) CARO ( ) 

D) Sf CAMBIO DE TECNICO PARA INSEMINAR SUS VACAS ~A QUE SE DESIO ESE CAMBIO? 
I .................................... , .. 
II .•••.....•••.•••••••..•••....••.•••.• ... 
Ill ••..•...•••...•.•••..........•...... . 
IV ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FECHA EN QUE HIZO LOS CAM BIOS DE TECNICO ................ .. 
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