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P R O L O G O ! 

Era mi padre un hombre de lucha, de iniciativa clara --
perdfe o ganaba pero jamás se doblaba. 

Era un agricultor con intuición mágica, aunque era erra!! 
te, donde llegaba florec!a y hacia florecer. 

Fué solo tres meses a le ~scuela; quizá esto y su exage
rada honradez le impidió amasar grandes fortuna. 

El era un llom:)re de empresa, con ideas claras y con una
decidida acción para realizarlas. costare lo que costare; muchas 
veces perdió pero otras tantas ganó. 

Lo im~ortante de mencionar detalles de mi padre, es -
porque los tiempos actuales exigen hombres decididos, empresari
os con decisión imparable, pero con capacidad técnica. Los fra
casos de mi padre se dieron por la falta de conocimientos técni
cos para resolver los problemas que no previo al proponerse rea

lizar sus proyectos. 

Para clarificar más el objetivo de este párrafo men
cionaré una de las grandes empresas que intentó realizar. 

Intentaba regar con agua del R!o Balsas, vasta aupe~ 
ficie susceptible de aprovecharse; contrat6 e .los mejores carp1~ 
teros de la reg16n pare construir la nór1a nib. grande1 a6n no -• 
conocida en su tiempo (estás loco, le dec!an parientes y amigos~ 

los carpinteros no se atrev!an a construirla¡ era demasiaMo gre~ 
de (héganla, dijo mi pádre). 



----------------------------

Al f!n se terminé la obre, se abrieran loa canales, la noria

aventaba una inmensidad de egua, (/ llo lcgr61 llc lográmosl
gritabe mi padre) pero el suelo ere arenoso y el agua dismi-
nu1a rápidamente hasta terminarse. Era la tragedia más gran
de despu~s del gozoso grito de victoria¡ despu~s de algunas -
noches de insomnio y después de descartar el revestimiento de 
concreto u otro tipo par su alto costo y su incapacidad eco~ 
mica para realizarlo, dié solución inmediata pero no duradera 
lo cual no grantizaba el abastecimiento de riego a los culti
vos. (Revistió el canal con barro lo cual con la corriente -
del agua se llevaba el material, poco a poco). 

Casos como aatos se han observado en diversas ocaci~ 

nas en inversiones oficiales por irresponsabilidad o por ln-
capaéided técnica, pero que han dejado un amargo recuerdo de
algunas inversiones del Estado. 

La preocupaci6n de mi parte es introducir e los nue
vos proyectistas, a realizar todos los estudios t~cnlcos ne-

. lt· 
cesarlos para el majar aprovechalliento de 'los recursos exis-_-

tentes, e intervenir con mayor grado de seguridad •. 



ADVE::lTEfJCIA. 

Con este trabjo no pretenda ;Jresentar un estudio -

exhautiva de loe 11neam~en.tos c¡ue se siguen para la elabora--

ci6n de un Proyecto, ni considero que he rebasado. el conoci--

miento exacto de ·los sistemas de progremaci6n¡ solo es ~A más

modesta 1ntenc16n de preocupar e los compañeros estudiantes -

de la Escuela de Agricultura de le Universidad de Gu:odalaj:~ra

e introducirlos a que se profundicen en el conocimiento ce una 

correc'ta Elaboración de Proyectos Agr!colas, en obras mucho 

más profundas y especializadas que a éste teme se refiere. 

Es imperiosa la necesidad ~ue cada d{a el Agr6ncmo 

Me~icono obtenga ~xito en su carrera profesional y aporte a la 

sociedad el fruto de sus cosechas. 
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Por los campos aembradios 
cuenta el pobre su pobreza, 
desesperado inclina su cabeza, 
llora, clama; cuenta a sus amigos, 
Dios y loa pajarillos. 

Por las noches un candil se enciende, 
un llorar se escucha, 
une madre, un tierno hijo son; 
un padre triste vender su alma siente. 

Mientras cien candiles si se encienden, 
entre brindis_y banquetes, 
un gozar, un cantar de esas gentes; 
estas ya olvidan lo que tienen. 

Pregunto si alguien sabe, 
porqu' éstos sl, aquellos no, 
porqué un cantar y un llorar; 
nadie, nadie sabe, solo Dios, solo Dios lo sabe. 

IDios m!ol has de ellos un cantar, 
seles un candil de luz, 
y a éstos que no miran el llorar; 
ten piedad de ellos 
que es mucho su pecar. 

- 10 -
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PEnFIL TECNICO PARA LA ELABI:RACION 

DE PROYECTOS AGRICOLAS. 

- No estimo le Carrera 
como m!a propia, ••• 
con tal ~ue sea 6til 
a mi Dios, a mi feml 
lis y a mi Patria. -

PASANTE .DE ING: AGRONOt~O 

RAMIRO GARCIA DE LA CRUZ. 
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I N T ~ O D U C C I O N. 
= = = = = = = = = = = = 

La agricultura mexicana como abasto a la demando -

nacional ha venido dejando mucho QUe desear y aGn m~s en la -

Gl.tima d~cada, unos responsabilizando a fh. EJIDO, otros a los 

terratenientes, (sin ponerse a~n d~ acuerdo) otros guardando 

un profundo silencio ante los grandes errores cometidos en -

diversas ocaciones por una mala programaci6n. 

Pero a estas alturas no nos hemos de preocupar por 

c¡uien 6 quienes son responsables de errores pasados, aina por 

quien 6 qu~ es. actualmente lo ~ue afecta el buen desarrollo -

de la agricultura nuestra. 

Para los c¡ue piensan que el ejido, ea el responsa
ble de las carencia~ de alimentos, pojema~ señalar que hemos 

trabajado y comp~obado en esta zona Norte de Veracruz, que en 

forma colectiva es posible c.lcenzar claros objetivos de pro-

ducc16n; y lo que es mas, li:nitar e incluso, en parte, erra-

dic2r algunos vicios que la micme desespzranze encausa al caa 

pes1no; logr~ndolo con el mismo trabajo y responsabilidad que 
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se les confi6. ¿ Gui~n pues, es el responsable de la pobre7.a --

agr!cola de !·l~xico ? • Es un fantasm::: mexice.no, que roba y ul--

traja al campesino¡ sus caracter1sticas son: deshonestidad, in~

ficiencia, irresponsabilidGd, ignorancia, etc., somos todos pero 

horr¡ué lo menciono? Porque es el momento de convertirnos en btJ~ 

nos mexicanos; es tiempo de preocuparnos ~or lo que verdaderamen 
te es sbbstantivo' para ~léxico, que es su independencia alimenta-

ria. 

l Qué debemos hacer ? ••• La respuesta aún está en el 

viento o quiz~ en las mentes aquellas que no tiene~ la autoridad

legal o influencia para hacer valer su opini6n¡ solo me atrevo a

hacer las siguientes observaciones: 

En México se siembra como le parece mejor al campesino 

por ~ue el extensionista agrícola de la S~~H no es capaz de infl~ 

ir en él pera que este.adopte medidas que favorezcan su economía~ 

propia y del pa!s¡ entonces, ¿ que es lo que pasa ? 

Irresponsabilidad ? 

Incapacidad ? 
Desorganizaci6n ? 
Deficiente Programac16n 7 

Sistema Político ? 

••• ? 

- En el campo se observa lamentable desub1cac16n de -

cultivos: se siembra ma!z donde se debe sembrar manzano u otro -

frutal¡ SS! siembre aguccate y pastizales donde se debe sembrar -

ma!z; ¿ Quién es el responsable de esto 7 

- El agricultor, la ~A~H, el extensionista 6 el téc-
nico agrícola. 
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A todo esto, ¿ Cuál seré la soluci6n ? 

La respuesta aún está en el viento, pero qu~zá la

acluc16n este en: 

-Reglamentar la Agricultura. 
- Reformar las sistemas del extensionismo agrícola 

de la SARH. 

- Responsabilizar a los Jefes de Unidad por las -
pérdidas debida a la deficiencia asistencia t'c
nica qua proporcionan. 

- Reformar loa sistemas del crédito de Banrural. 
- Ubicar racionalmente los cultivos en todo el te-

rritorio Nacional. 
- Delimitar áreas exclusives para determinado cul

tivo de inteds rJecional. 
- Erradicar loa vicias de operaci6n de Dependencias 

responsables de la asistencia técnica en el campo 

No es fácil hacer agricultura con los resultados que 

necesitamos. •Las actividades agropecuarias se caracterizan -
principalmente par la naturaleza bicl6gica de sus procesos de -

producci6n; el cultiva utiliza poblaciones de plantas y de ani
males para generar bienes•,-1/ 

La agricultura es totalmente dependiente del suelo -
del clima, y de sus procesos biol6gicaa. 

Las plantas necesitan de un medio que las sustente -
que les proporcione nutrientes y el agua pare el desarrollo de
sus funciones, y para ello necesitamos grandes extensiones de - \ 
tierra; na aa! otras actividades econ6micas que con un reducida 
espacio de terreno es suficiente para producir gran cantidad de 

riqueza. 

1/ La planificaci6n del desarrollo agropecuario.- Jesús Gonz§-
lez M. Cap. 11 Pag. 19. 
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Les·caracter!atices especiales de la agricultura-

implica dificultades y problemas muy diversos, tales como: et~ 

reogeneidad.del suelo, clima v ciclo biol6gico de las plantas
lim1taci6n de la superficie agr!cola, tenencia de la tierra, -
lejan!a de los mercados, transporte deficiente, voracidad de -
intermediarios, incertidumbre par la praducc16n, sus caracter! 
sticaa estacionales, la cancentraci6n de la producc16n en unos 
cuantos meses· as! como sus ingresos, lo perecedero de sua pro
ductos, etc., todas estas y m~s dificultades ae presentan en
el procesa productivo de la actividad agrícola. 

Esto nos 'indica que nada ficil es lideer dentro de

su planificaci6n, sin embarga, no tenemos otra alternativa, -
que ordenar met6dicamente lea condiciones especiales de esta -
actividad econ6mica. 

A tal reto los agr6nomos principalmente nos corres
ponde enfrentarnos ordenada y racionalmente a la planif1caci6n 
contrarestando lea dificultades agrcn6micas, dependiendo manos 
de los factores naturales para que nos den su beneficio. 

Por el momento pretendo contribuir en algo pare al

canzar mayor eficiencia en este ramo; v el trabajo que nos oc~ 
pa presenta en forma breve una guia práctica para elaborar pro 
yectos agr{calas. 

- El primer capitulo pretende aclarar con la mayor
sencillas los tres conceptos que más se usan en programac16n
as! como su interrelaci6n. 



- 16 -

- El segundo se refiere a la primera etapa de un pro
yecto; es decir, cuando todevia no es un proyecto sino una idea; 
cuando la acci6n se desarrolle por una concepci6n subjetiva que
hasta realizarse los estudios preliminares y haber tomado todas
les evidencias y providencias, se alcanza la etapa de •Proyecto• 

- El capitulo tres sugiere una secuencia de un proye~ 
to que desde luego siempre puede ser superada. Explica en forma 
sencilla su consistencia as! como su importancia en el Proyecto. 

- Por último presentamos dos proyectos como ejemplo. -
Estos fueron elaborados en 1979, de los cuales uno de ellos - -
•tnstalaci6n de Huertos'de Cultivo de Cafeto• fue autorizado y

actualmente se est& ejecutando con gran fxito para satisfacci6n
propia. 

- El otro proyecto ru6 aplazado por falte de financia
•iento, pero paso las evaluaciones de PIDER e INI; sin embarga -
por falta de recursos financieros y no alcanzar prioridad aún no 
se ha autorizado. 

- Haga votos por que el presente trabajo en algo y pa
ra algü1en sea 6til, y exhorto a que nos profundicemos en el co
nocimiento de la planificac16n del desarrollo agrícola v especí
ficamente en le elaborac16n de-proyectos agrícolas. 

- Necesitaaoa pues conocimientos, capacidad y sobre -
todo responsabilidad para cumplir con lae demandas de la socie-
dad en que vivimos. 
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CAPITULO 1 

PROYECTD 1 PROGRMA V PLAN 



------------------------------------ - - -

- 18 -

INTRODUCCIDNs 

• 
En este breve capitulo anotaremos los conceptos de -

los t61'!11inos: proyecto, programa y plan cuyo uso y apliceci6n no
debemos confundir, as! como algunos de los tipos ~ proyectos, 
programas y planes que se desarrollan según la actividad a que ee 
refieren. 

Existen otros t6rminos que no trataremos en este ca
pitulo, pero que se entander6n con el desarrollo de los siguien-
tes capHuloa. 

Entender la term1nologia de Programac16n nos serv1r6 
para obtene~ una v1e16n"maa clara del tema que tratamos. 

• 
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1.- PRDVECTO, PRDGR~MA V PL~N. 

.. En el campo programática se usan los términos: Pro-
yecto, Programa y Plan, dícese de: • 

- Proyectos Agropecuarios. 

- Proyectas Industriales. · 

- Proyectas de Infraestructura. 

- Proyectos de Servicias. 

Aai como: 

- Programas de Apoyo. 
- Programas de Producci6n. 
- Programas de Mejoramiento del Medio Rural, etc. 

V como: 

""' Plan Nacional de De~arrollo Agrícola. 
- Plan Nacional de Urbanizaci6n y Vivienda 
- Plan Global de Desarrollo. 

He incluido este punto para discutir las diferencia 
y afinidades entre si, ya que la comprens16n de estos t6rm1nos 
nos ayudará a tener una v1s16n más clara de la planificaci6n. 
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1.- PROVECTO.- (Del latin Prooiectus). 

Son las proporciones técnicas que compiten en primer 
instancia para la ejecuci6n de un programe o plan determinado; -
estas propuestas deberán contener todos los argumentos y concep

~ tos técnicos pare consttuirse en programa o participar dentro de 
• 

el. 

Significa que un proyecto puede ser aislado y ejecu
tarse constituyéndose en un programa, o bien, se elemento formal 
junto con otros proyectos de dicho programa. 

Como definici6n general, se puede considerar como un 
conjunto de cálculos y estudios técnicos tendientes a describir
y demostrar a quien toma las decisiones, una experiencia deter-
minada para justificar una ecci6n futura. 

Dentro de la Programac16n, es la Unidad de Inversi6n 
menor que se considera y que se 1nterrclsciona coherentemente -
con el punto de vista t6cnico y cuya ejecuci6n se encomienda a -
determinado sujeto y organismo. 

Técnicamente, es un an6lieis prospectivo con todos -
los indicadores técnicos y financieros ca~aces de materializar -
los objetivos trazados. 

Loa proyectos pueden ser de carácter econ6mico o so
cial, p~bl1co o privado dependiendo de los objetivos. 

Copendio de notes sobre formulaci~n y evaluaci6n de proyectos. -
Subdirecci6n de Promoci6n y Proyectos, Ares Asesoría de Est. Uni 
dad de Guia para la prasentaci6n de Proyectos.- ILPES.- Cap. --= 
2 Pag. 29 La Planificaci6n del Desarrollo Agropecuario.- ILPES -
Cap. 5. 
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Son de carácter social, si el proyecto tiende a bene
ficiar a le comunidad mediante su propia inversión o subsidio -
proviniente del Estado. 

Loa Proyectos de carácter ecan6mico se plantean des
da eÍ punto de vista empresarial, donde se produce ep respuesta
a una demanda efectiva capaz da pegar el costo y la utilidad del 
producto. 

CLASIF'ICACION DE PROYECTO.-

a).-.Pravsctos Apropecuariae.-

Comprende toda el c.-po de la praduccl6n vegetal y
animal; la pazca y la explotac~ forestal, se canaidera agrape
cuerlaa en tanto le actlv~dad está en la etapa extractlva ya que 
las siguientes etapas bi.en se pueden considerar como industria-
les. 

b).- Proyectas Industriales.-

se·reflere a la msnufactor1zac16n de la materia pe
ra ser utilizado por el Hombre. 

e).- Proyectos de·Int'raestructure.-

Tienen la función de llevar a cabo obras de alto -· 
costo para atender necesidades b~sicas en la vida social y econA 
mica de la sociedad. 

d).- Prouectos de Servicio.-

Scn aquellos c~yo prop6sito es de presentar servi-· 
cios de carácter personal a través de instituciones oficiales; -
estos puede.n ser de asesada técnica, de asistencia médica, edu
cativa, etc. 
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Toda necesidad vigente re~lama una acci6n sat1sfac
tora. Toda acci6n satisfectora requiere los estudios y c'lcu-
los necesarios que garanticen su eficiencia para cumplir opti-
mamente sus objetivos. 

En primera instancia la idea, originada por las - -
circunstancias operantes en el lugar, anali19 las posibilidades 
en una forma muy subjetiva y general, cuyo primer dict&men per
mite continuar los estudios que determinen las bases pera la -
elaborac16n de proyectos. 

Con los estudias preliminares se trata de establecer 
las condiciones bisicas pare la elaborac16n de proyectos; prete~ 
de que tales condiciones permitan que les decisiones para la in
versi6n sean con mas recionslidad. 

Los estudios de Investigaci6n básica, consisten en -
la detecci6n de los recursos naturales afines con les necesida-
des de la comunidad. 'Esto es detectar cueles son las elementos
naturales que sean capaces de contribuir en el proceso de inver
siones que generen eatisfactores a la sociedad; significa cuant,!. 
ticar recursos, capacidad ejecutora, senzibilizaci6n humana pera 
el desarrollo de la explotaci6n o construcci6n de bienes. 

En el caso agopecuario se requiere determinar con ~ 
yor precie16n la correlat1vidad de los factores y fen6menoe que
participan en el nicho ecol6gico que albergará las inversiones -
a proponer. 

1 

1 

. 1 
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2.- ?qOORAMA.- (Pro, delante y grama escritura) 

Se puede definir un programa como proyecto 6 conjunto
de proyectos coordinados, a ejecutarse en un lugar y tiempo dete~ 
minado. 

Es la puesta en práctica de loa proyectos, mediante -
todos los medios de acci6n utilizables, despúes de una dable es-
t1maci6n realizada por quien toma las decisiones. 

Es decir, las progrmas son las proyectos o conjuntos
de proyectas ya aut6rizados; significa que deberán ejecutarse en
el tiempo ya estimado, con una calendarizaci6n de actividades y -
de los y utilizac16n de los medios v recursos contemplados en los 
proyectos. 

:3.- PLAN.-

Es una diepocisi6n tomada por el nivel mfis alto de de
cisiones, para atender una necesidad generalizada en une regi6n -

1 

o paia. 

Es decir; es una desici6n que ha tomado la autoridad-
~~s alta para superar una situaci6n dada, como el Desarrollo de -
un pais; mediante el cual se oroginarán proyectas y programes co
mo medios para alcanzar los objetivos dispuestos por dicho plan. 

Esto establece que un plan puede dar origen a proyec-
tos v programas, pero no un proyecto o programa dará origen a un
plan. Eston%1gn1fica que sin el plan no se originan proyectos y
programas por s! solos. 

Gu!a para la Presentaci6n de Proyectos Agropecuarios.- ELPES.
Cap. 2, Pag. 29 La P1an1ficeci6n del Desarrollo Agropecaurio.
ILPES.- Cap. S ~blemas te6ricos y prfictices de la Plan1f1caci6n 
Collecc16n de Ciencias Sociales.- Cap. VII Secci6n III PAg. 127. 
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J.- PLAN.-

Es una d1sposici6n tomada por el nivel m~s alto de -

decisianet, para atender una necesidad generalizada en uha re-~ 

gi6n o pa{s. 

Ea decir: ea una decisi6n que ha tomado la autoridad 

más alta para superar una situaci6n dada, como el Desarrollo de 

un pala; mediante el cual se originer~n proyectos y programes -

como medios para alcanzar los objetivos dispuestos por dicho -
plan. 

Esto establece c;ue un plan puede dar origen e prcye!:_ 

·tos y ~rogramae, pero no un proyecto o progama dar~· origen a un 

plan. Esto no significa que sin el plan no se originen proyec~ 

tos y progremas por s! solos. 
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EJEMPLO: 

Para ayudar a comprender con mas claridad estos con
ceptos, inventaremos un ejemplo: 

A un fontanero le es solicitado sus servicios en un

condomJnio, donde en uno de los departamentos se origin6 un de~ 
. ' 

perfecto que consiste en una f'uga de agua. El fontanero empie-

za par: 

1.- Dirigirse al l~gar del desperfecto para el Oiag
n6stico General, es decir, realizar un estudio preeliminar pare 
le ejecuci6n de la obre. 

2.- Calcular las necesidades fÍsicas y financieras -
pare reparar el desperfecto. 

3.- Presentar las estudias y c&lculas realizadas el
dueno del departamento, pera su autarizpci6n. 

Despu~a de la dable estimaci6n (une segunda estima-

ci6n por el duena del departamento) se autoriza el proyecta, -

convirti6ndose este en un programa. 

Hamaa de hacer noter que el calcular.las necesidades 

físicas, esta contemplado que se necesitarán ciertas ~iezas y -

acceesorios, recursos humanos, etc. As! como estimará un tiem~a 
determinado y consecuentemente un gesto financiero. 

Re.sul te c¡ue el administrador del condominio temiendo 

a la posibilidad de que existan desperfectos similares en otros 

departamentos, que 16gicamente deterioran el edificio en gene-

ral; ante esto el administrador concibe un plan que consiste -
en mejorar la tuber!a del edificio. 8 Pl9n de Renovaci6n de la -

Tubería de Agua Potable del Candominian en seguida lanza una -

convocatoria para que presenten todos los cond~minfos sus pro-

yectos para cumplir con el objetivo de dicho plan. 

Este ejemplo presenta en forma sencilln las diferen
tes facetas de una acci6n planificada. 
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CAPITULO II 

ESTUDIOS PRELIMINARES PARA 

LA F'ACTIB.ILIOAD DE UN PROVECTO. 
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I NTR ODUCCI ON : 

En este capitulo se pretende marcar la importancia
que radica en loe estudios preliminares para un~ buena progra

ción. 

Conocer con certeza loe factores que afectan poslt! 
va 6 negativamente la 1nverei6n que tenemos en mente, nos ayu
dar~ para proceder con mayor ~rada de seguridad, despu§s de -
aplicar las medidas correctivas para superar loe factores afe.=, 
tivoe o en su caso de menor suerte, la cancelac16n definitiva
de le idea. 

La detecci6n de factibilidades de producc16n en las 

diferentes 6reas econ6micas y su acc16n part1c1pat1va en el d~ 

sarrollo da la nueva invere16n que tenemos en mente~ ser6 de-
finitiva en la justif1cac16n de la idea, para dar paso a la -
elaborac16n de el proyecto definitivo. 

Otros aspectos que se deben tomar en cuenta dentro
de lo que se ha dado en llamar perfil t~cnico es precisamente

la optim1zac16n de objetivas, la jerarqu1zac16n de prioridades 
le detecc16n de 11m1tantes, recursos y capacidades de ejecu--
ci6n; as{ como quienes har~n y ayudar6n en la programac16n y -

ejecuci5n, en lo que e estas alturas es aGn una idee. 
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1.- 'ET'::CTAR ~ACTI8!LIDADES DE PRCDUCCION E~J LAS -

DIF::RENTi:S ACTIVIDADES ECONCMIC.t\S V SU CORREL"

TIVIOAD ~ON EL PROVECTO. 

Es de suma importancia, . determinar las al terna ti vas -

de producci6n as! como su acci6n participa~iva dentro de la progr~ 

maci6n; significa que se deber~ descubrir que, cuanto y como se -

relacionar~ con el proyecto para fortalece!' o afectar su justi!'i-

caci6n. 

Dentro de una zona minera o petrolera la prcgramaci6n

se deberá sujet3r a las caracter!stices particulares de una acti--

vidao altamente remunerativa como son estaa, dado que beneficiar~n 

o afectarán, según el caso, por la etractividad econ6mica aue re-
presenten. 

La agricultura y la ganader!a ~ueden contribuir en fo~ 

ma reciproca para una mayor justificación en el momento de la pro
posici6n. 

EJEMPLOS: 

a).- En el caso de la explotaci6n petrolera independi~ 

ntemente de le gran cantidad de mano de obra que atra

en, afecta grandes cantidades de superficie ~ue se de

dica o se podr!a dedicar a la agricultura 6-a otras a~ 

tividades, sin embargo por ser el pP.tróleo de interés

nacional desplaz6 el resto de las posibilidades de prs 

ducci6n, para der origen e las propias de esta activi
dad. 
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b).- En el Ejido de la Selva, ~1unicipio de Huayacoco

tla, Ver., la actividad maderera desplazó la agr!ccla 

ya que presenta un atractivo económico mucho mas in-

portante de tal forma que ha muchos de sus parcelas

les faltó el arado que las hiciera producir en 1979. 

e).- ~n 1979 present~ un proyecto del "Cultivo del -

Nopal Tunera" he hice mención para fortalecer su jus

tificación la existencia de u~a cuenca lechera pro--

puesta por el Banco Oficial y financiado por PIOER ya 

que la penca es un buen forraje para el gando vacuno. 

~.- OPTIMIZAR OBJETIVOS.-

Optimizar objetivos significa determinar .en base a -
las carencias de la localidad y las posibilidades de soluci6n 1 -

hasta donde se dese y puede llegar. Esto es de primera impor-

tancia ya que nos servirá como un patrón para la proyección de~ 
tro de una acción planificada. 

Quizá jamás se llegará a estos objetivos, pero s! te~ 
drémos un punto de referencia que orientará nuestros esfuerzos

para satisfacer nuestras necesidades. Significa que de acuerdo 

a nuestras capacidades avanzaremos con el tiempo hac!a la 6pti-
me. 

.:3.- JERARQUIZ.~R PRIORIDADES.-

.Dentro de la planiricación general y esto en el campo 

oficial, es fundamental la jerarquizaci6n de las necesidades y -

determinar cusles de ellas ser&n prioritarias para as! destinar

la inversión; otra preocupación serfa de la inversi6n privada ya 

que sus objetivos son otros, nuestra preocupación es pu~s contr! 

buir a la buena y eficiente inverai6n oficial. 
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4.- DETECTA:? LH;ITAf-iTES DE LA PRDGRAI"'ACICN.-

Dentro de lo importante en la Programación, está el -
tomar en cuenta todos los aspectos que intervienen en el ~odo de 

vida de la comunidad que beneficiaremos con el proyecto, e~to -

es detectar su participación y aceptación; dadas las circunstan

cias políticas, culturales, educativas de higiéne y salud públi

ca, etc., que el no tomarlas en cuanta, estaremos incurriendo en 

un error que afectará posiblemente en la ejecución del proyecto~ 

~! como la detección de los limitantes técnicoc seria el mismo

error no consicerarlos, como son: loB climáticos, topográficos,

infraestructura, mercado, ~te. 

EJEMPLOS: 

a).~ En Xoxocapa, Municipio de Ilamatlán, Ver.; la 

política es toda limitente del desarrollo de los programas. La

comunidad está dividida en dos partidos, ricos y pobres, (PRI y
PST) unos cuantos en el PRI y el resto en el PST, sin embargo -

los que gobiernan son los ricos, por lo tanto no les conviene -
que le gente se supere y loa in~{genas no trabajan si nos dirigl 

mos a las autoridades, por lo tanto se tiene que tomar las medi

das de prudencia necesaria para su participeci6n. 

b).- En le Sierra Norte de Veracruz, es una zona no -

apta para el cultivo del ma!z, no obstante es lo que mas se cul

tiva aGn cuando se .dan cuenta que les cuesta el 100 % mas cara -

producirlo que comprarlo, dado el arraigo de este cultivo nacio

nal no los haremos cambiar de cul tlvo o de actividad por muy in

teresante que sean nuestros proyectos y mucho menos, si se eigue 

la pol!tica de importar maiz amarillo, aún cuando este contenga
mayor contenido proteico. 
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e).- En Texcatepec~ e Ilamatlán, Veracruz, dadas las -

condiciones topogr~ficas altamente accidentadas no ha sido posible 

la comunicaci6n por lo tanto nuestra alternativa es programar la -
producción de caf6, que -espera el tiempo que sea necesario para su 

traslado a los mercados correspondientes. En 1981 se tiene progr~ 

mado llegar e ~stos municipios con el camino, dato que se deberá -

tomar en cuenta para nuevas alternativas de producci6n. 

5.- D~ECTAR RECURSOS V CAPACIDAD DE EJECUCION: 

Este aspecto nos m~cará la pauta a seguir, determina

rá qué, qui€n y con que se realizará el proyecto que se propone. 

Cuantificará loa recursos naturales,. econ6micos y humanos disponi

bles para su operación• 

El considerar este punto nos ayudará para no pagar ca~ 

toses extras, los cueles alterar!an el presupuesto original y por

consiguiente retrasos en el plan de ejecuci6n. 

EJEMPLO: 

El C.C.I. de Huayacocotla, Ver., program6 en 1978 la -

construcc16n de 4 albergues, para determinar las obras en 1980, al 

momento se est~n construyendo con unes fuertes desviaciones finan
cieras y de ejecuc16n. 

El factor que elter6 el programa fu~ fundamentalmente
la falta de mana de obra calificada de tal suerte que se tubo que

traer de fuera, cobrando exageradamente su trabajo con abusos has
ta de un 2f10 ~~ r:!~l costo real de la mano de obra. 
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6.- DELIMITAR RESPmJSABILIOAOES. 

la delimitaci6n de responsabilidades determinar' de -
antemano quienes asten capacitados para ejecutar el programa ya

que cuentan con la técnica y recursos humanos para ello. 

1.- OETEIU4INAft FUENTES ASESORAS. 

Le asesoría juega un papel básico y fundamental en la 
elabaraci6n y ejecuci6n de un proyecto. Nunca ee estar~ total-

mente al.margen de le cpini6n técnica de una base especializada. 

·Esta ayudará a reforzar nuestra criterio, así como pulir los li

neamientos dcnicos que deberán considerar •. 

B.- EVALUAC!CN INICIAL. 

Aquí nos encontramos con loa criterios y conclusiones 

que nos permitirán dar factibilidad a le idea; aportanco con es
to les beses para pasar a realizar los "Estudios 8ásicoa• corre~ 

pendientes¡ necesarios para construir la propuesta definitiva. 

~a decir, la idea ha sido ratificada con los estudios 

preeliminares. La congruencia entre ellas, reporta conclusiores 

relativas a la viabilidad superficial, o mejor dicho la viabili

dad subjetiva de un proyecto, donde interviene la necesidad, el

ideal, la libertad, las circunstancias y·la sencibilidad humana

para su realizaci6n¡ s61o resta en esta et~pa la viebllid~d Téc
n!_ca c;ue reportarán 11Los Estudios Básicos 11 • 
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9.- ESTI'~lCS 8.>\SIC05. 

Parte de los Estudios preliminares los ~onstituyen -
"Loa Estudias B~sicos•. 

Oe nada servirá que las condiciones de necesidad, de 
libertad, de eceptaci6n, etc., sean favorables; si el cUma, el 
suela o cualquier otro factor no~. favorece determinado cultivo
o determinada actividad econ6~ca. 

De quf servirá que exista una necesidad si el sujeto 
no posee el dinero para adquirirlo, o el mercado es muy dietan

te, etc. 

Dos de les dificultades m~s grandea.del campesino-

son precia.rente la.lejanla de loa mercados y la incompetencia
para negocrar el precio d~ sus productos. 

Todas estas posibles llmitantes, se daberfin determi
nar t6cnicamente antes de tomar ~lguna decisi6n que comprometa-
el destino de recursos financieros. ~ 

De esta etapa se recopilarán todos loa elementos ne
cesarios para la elaboraci6n del proyecto definitivo. 

los estudios que realizaremos san: 

- Estudio Socioécon6mico. 

- Estudio de Mercado y Comercial1zac16n. 

- Estudio·T~cnico. 

- Estudio rinanciero. 
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c;ue corr~spondc a las interrogantes: ¡:¡uilr!n y para qui~n; como y

con qué realizares. 

10.- EVALUACIC'N F'INAL. 

La con!2ruencia 6 incongruencia de las conclusiones -

reportadas por los "Estudios Básicos", nos permitirá aprobar o -

rechazar la elaboración definitiva del proyecto a fin de pres~n

tarlo a quién toma las decisiones o a la fuente financiera que -

con su doble est1meci6n decida la procedencia o improcedencia de 

nuestra propuesta. 

11.- PRESENTACION. 

Para terminar y esto considerando de radical importan

cia ya que ejerce an!micamente, la presentaci6n de un proyecto -

ante los evaluadores y en quien toma las decisiones definitivas

considero recomendar con toda. certeza que agotemos recursos ávi

dos pare presentar con la mejor calidad nuestras proposiciones -

/ con esto demostraremos nuestra calidad profesional y nuestra ca

pacidad técnica, para realizar can magnitud nuestras acciones. 
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·CAPITULO III . 

GONTE:'JIDO V SECUENCIA DE 

lJN PROVECTO 
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Il'JTP.DDUCCION: 

Como ya digimos en otros párrfos la gran dificultad-

del campo agr!cola por las car~cter1sticas particulares de lo -

imprevesible de la naturaleza, nos obliga con mayor raz6n a no-

subestimar la lucha contra estos fen6menos, de millares de cam-

pesinos que han sabido sobrevivir a tales condiciones de incert! 

dumbre, aferrándose a su tierra y a su fe en la nube que se arr~ 

stra con los vientos que tran~itan por su cielo. 

Hoy ante la creciente necesidad de alimentos nos obl! 

ga a no dejár a los aza.res cel tiempo la prcducci6n sgropecueria 

hoy nos obligamos a racionalizar la producc16n ccn la observa--

c16n y estudio de los fen6menos para superarlos, ordenando. nues

tros procedimientos y midiendo las consecuencias de nuestras de

siciones. Ea pues urgente la necesidad de presentar criterios -

coherentes, con un sentido de plen1f1cac16n, ya que en un pa!s -

pobre los recurEos son escasos exigen por lo tanto racionalidad

en su aplicación, de modo GUe con talee asignaciones se logren -

mayores rendimientos. 

En el sector ecori6mico la presente administraci6n ha

adoptado mayores medidas tendientes a impulsar las inversiones -

en actividades productivas.c:si como lae ~e servicio atrevés de

COPLAMAR para el mejoramiento del bienestar social, por lo cual

ha ampliado los programas de inversión pÚblica, ha realizado co~ 

venias tendientes a lograr mayores niveles de eficiencia en la -

asignación de recursos a unidades de producción 6 de servicio -

para que .en forma global y particular presenten acciones mas co~ 

cretas que reflejen acervos en el crecimiento económico y en bi~ 
nestar Nacional. 
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Esta preocupac16n actual de dicha administr~ci6n, de
manda pu§s, estudios y proyectos encaminados a le creac16n de -
mayores y mas eficientes unidades de producción de bienes y ser
vicios, lo que a su vez requiere la unificac16n de criterios en
la preparaci6n de proyectos productivos. 

En este capitulo en forma modesta, se pretende intro- . 
ducir a los nuevos proyectist~s a la planificación de la produc
ci6n agrícola en el nivel mas sencillo y tal.vez un tanto escue
to, pero que los ampujar~ a interesarce y profundizar un conoci
miento en volúmenes mucho m&s especializados que este. 

Se presenta pues lo qU9 substantivamente debe llevar-
. un expediente t6cnico de un proyecto agr!co~a y de la secuencia

que a mi juiciÓ debe llevar para una mejor presantaci6n; he de -
aclarar que ls secuencia puede considerarse subjetiva y dependi
endo del cno de que se trate. 



CONTO~IOO V SECUENCIA 

1.- DEFINICION Y PRCPOSITO. 

En le definic16n y el prop5sito daremos con 

das o tres palabras una idee general o inm~ 

dieta de lo que se trata, sin que teng~ que 

leer todo el volOmen para ello. 
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2.- NOMBRE DEL PROVECTO. 

El nombre del proyecto nos servirá para identificar
lo, será corto, preciso y relacionado con las actividades y 
objetivos del proyecto. 

Es decir, debe ser corto pero que exprese con clari-
dad las caracter!eiticas fundamentales del proyecto, eato nos

ayudar~ a identificarlo con precisi6n. 

EJEMPLO: 

"Establecimiento de Praderas" 
"Establecimiento de Huertos dé Cafeto• 
!Sanidad Vegetal• 
BFertil1zaci6n•, etc. • 

Generalmente en el sistema oficial se usan claves pa
ra identificar los proyectos y registrarlos en computadoras y
equipos electr6nicos., por lo tanto estas clSves verUn •egtJn -
la fuente de financiamiento o dependencia oficial que corres-
ponda. 

3.- PRESENTACION DE RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS 
V F'ORf.IULACIONES DEL PROVECTO. 

Preaentaci&n dal nombre o los nombres de quienes res
lizar~n los estudios y formularán el expediente tfcnico del -
proyecto as! como el nombre de la Instituci6~ y 0rgan1zac16n -
que patrocina o representa. 

• Proyectds presentados al INI (Instituto Nacional Indigenista) 
por el pasante de Ingeniería Agr6nomo Ramiro Garc!a de la Cruz
y autorizados para ejecutarce en 1979 y 1980, en Huayacocotla -
Ver. 
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4.- PRESE!IJTACION DE LA BASE EJECUTORA.-

La presentaci6n de la base ejecutora consistirá en el 
nombre del profesional e institución u organismo que ejecutará -

la obra. En el caso de una exposici6n privada deberá anotar el

nombre, el profesional que ejeéutarll como base responseble ~ante

la fuente financiera. 

5.- ANTECEDENTES. 

Descubrir en s!ntesis los motivos que originarán el -
proyecto, as! como las acciones reelizadas tendientes a probc.r -

su factibilidad. En eete punto motivaremos a la fuente financi~ 

ra con nuestras razones pare dar factibilidad al proyecto; es -
decir expondr~mos la disponibilidad de recursos para su ejecu--

ci6n, experiencia de la comunidad o beneficiarios, as! como su -

grado de sensibilidad (En el caso de inversión oficial en bene-

ficia de grupa). 

Otros aspectos que no debemos dejar de anotar como -

antecedentes las necesidades del proyecto dentro del contexto -

nacional, regional ·y local, su contribución en la econom!e del -
pa!s m~xime si se trate de un proyecto financiado con recursos -

oficiales. 

6.- OBJETIVOS. 

Los objetivos deberán redactarse de tal forma que se

identifiquen con el ideal del proyecte, iniciándolo con un verbo 

de moda infinitivo, debiendo establecer congruencia con el nom-

bre y les metas de resultados dicho proyecto. 

1.- La planificación del desarrollo agropecuario.- ILPES Cap. 3, 
Pag. 87. 
Formulación y evaluaci~n de proyectos 1979 IrJI Pag. 9. 
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'7.- METAS. 

La meta es la parte cuantificable del objetivo que se

de en el tiempo y sn el espacio. Es decir se ubica en el tiempo -

v constituye la parte resultante de una serie de actividades con-

templadas en el proyecto c~ya esencia es objetivo y cuantificable. 

a.- DESCRIPCION DEL PROVECTO: 

En esta parte se a~otarán las principales caracterís-

ticas v prop6sitos del proyecto, que permitan identificar en forma 

sencilla y concreta la naturaleza del proyecto con loe principales 

elementos cuestionables como: que, como, donde, cuando, con qu~ y-· 

pa~a qué, deberá reunir las conclusiones y resultados fundamenta-

les de loa estudios realizados en forma comprensiva y 16gica. 

En esta parte los evaluadores se introducirán en la e

sencia e importancia de los conceptos y justificaciones que mane-

jamos en el expediente t~cnico y motivaremos el 1nter6s para revi

sarlos con mayor cuidado y precisi6n: es pu~s el raport para una -

buena consid~raci6n del proyecto. 

9.- ESTUDIO DE MERCnOO V COMEP.CIALIZACION: 

Este punto lo trataremos en forma resumida y breve, a

notando s61o, lo que a mi juicio es ~~s substancioso y necesario -

ya que considero que en el canpo agr!cola siempre la demanda ser6-
pos1t1va v exioente.' Sin embargo considerando la faltP. de hones-

tid~d y sentido social de los sistemas de comerclalizaci6n es im-

~ortante conocer t~l sistema para lidear dentro de la oferta y la

demanda, as! como cnn los monopolios que generalmente manipulan y

encnrecen lq producción. 
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En el sisteml capi taliste 6 en cualquiai' ci3tema pol!, 

tico que nos encontremos, la producción tenemos que generarla -
con vis16n empresarial "Producir con lo menas, m~s"¡ pera ante CO.!!, 

d!ciones adversas mucho de nuestros campesinos producen lo menos 

can lo mlis y alín en su intento de comercializar sus productos -

son vejadps y robados por los comerciantes; no obstante el con-

trol oficial que aparentemente protege el producto del campesino. 

El concepto m5s generalizado de "Empresa" es aquel ~ 

que la define como •••• "una unidad econ6mice planeada y organi

zada, que combina de una manera 6ptima los factores de la produE 

ci6n (INSUMOS) con la meta de suministrar bienes materiales y/o 

servicios (PROOUCTCG)• 1/. 

Con este concepto en mente puede afirmarse que el ob

jetivo general de los proyectos productivos (en donde incluyen -

los proyectos industriales y agropecuarios) ea el de "crear una 

nueva unidad que producirli bienes ó servicios para satisfacer un 

consuman 2/6 dicho de otra manera crear una emi!Jresa. 

La ingenier!a del proyecto definir~ la posibilidad -

tfcnica de producción (la oferta del proyecto). La just~ficoci~n 

de producci6n es definida por el consuma potencial (demenda) - -
as! coma, la definición tecnol6gica debe ser hecha tomando.como 

base la demanda a ser descubierta por la empresa. 

Lo anterior sugiere que "••• antes de estudiar en de

talles cualquier proyecto es necesario tener, por lo menos, una 
idea aproximada del tamaño del mercado en cuest16n. S6lo el ce

~e esperar que el vollímen anticipado de la demanda interna y - -

quiz6 el de exportaci6n supere cierto nivel, ea posible comenzar 

el exámen de la viabilidad t~cnica ~el proyectan • 

. 
-------~--------' 1/ AnSHais y pronostico dol mercado: apuntes del Programa Necio 

nal de Cap. Tecnoecon6mice, Sria. de la Presidencia. -
21 S. ::\rchondo: Estudio de mercado, elementos para ~:etodolog!a -

Programa Interamericano sobre rormulaci6n y Ejecuci5n de Pro
yectos Industriales en palees en desarrollo. 
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••• Conviene atenñer la noci6n de mercado en un sen

tido muy amplio. Hay que incluir en ella todos el ambiente en

que la empresa ha de vivir y al que debe adaptarse clientes, -

proveedores, competidores y toda suerte de restricciones tanto

t~cnica cuanto política, f{sica, legal y administrativa. 

Una empresa no puede funcionar a menos que haya sido 

creada para un mercado especifico: una vez establecido, no pue
de continuar su actividad si no se adapta constantemente a los

cambios de aquel. Ello presupone en ambos caeos, el conocimien 

to del mercado ••• 

·•· conocer el mercado para fines de an~llsis de un
proyecto ••• significa estar capacitado para contestar a las si

guientes preguntas: 

a).- L Cu61 es el tama"o del mercado y cu61 es su -
tase de crecimiento.? 

b).- L Cu61 ea el volúmen y el precio de la produc-
c16n que espera la empresa vender en los a"os futuros en vista
de la clientela potencial~ la reacci6n de los competidores axis 
tentes, la posible llegada de nuevos competidores la estructura 
de costos y precios, es{ como sus tendencias pasadas y las que
espera para el futuro? 

e).- L En qu6 mercedo(s) geogr~fico(s) espere compe
tir la empresa y, de acuerdo con esto, cuál es la base de su -
política para distribuir y comercializar el producto? 3/ 

Todas las observaciones enunciadas hasta equ{ se re~ 
sumen pare establecer el objetivo genersl de un estudio de mer

cado y comerc1al1zaci6n en proyectos productivos~ 

J/ Ó~DE: Centro de. Estudios Monetarios Latinoamericanos.- Méxi
co, r: .r. 1972. 



"El objetivo del estudio de mercado en un proyecto -
. ' 

consiste en determinar la cuantía de los bienes y servicios pr~ 
vlnientes de una nueve un.lcJéd . de producci6n que. en una cierta
~rea geográfica y bajo determinadas condiciones la comuni-dad -
estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades•. 
4/ 

"Lo que se llama lnvestigaci6n de mercado no es m6s
que ·Un conjunto de técnicas útiles para obtener informac16n a-
cerca del medio ambiente de la empresa y pronostica-las tenden
cias futuras de manera que esta pueda reaccionar ante los cam-
bios en forma más eficiente•. 5/ 

Elementos que se han de notar en el estudio de mer-~ 

cado y comercializacl6n de la producci6n agrícola. 

En un estudio de mercado pueden presenta_r infinidad
de variantes, dependiendo del producto de que se trate. 

9.1.- El PRODUCTO EN El MERCADO.-

1.1~- Caracter!sticas. 
1.1.1.- Calidad. 
1.1.2.- Propiedades. 
1.1.3.- Duraci6n.· 

1.1.4.- Respuesta al manejo y tranapor.te. 

1.2. Usos. 
1.3. Productos sustitutivos. 

1.4. Otras alternativas del consumidor. 

4/ S •. '";rchiondo: OP. CIT. 

5/ C~DE: DP. CIT. 
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9.2.- AREA ·)E ~ERCMO !J ZON'l. r'IE INF'L'-'ENGIA DEL 

PROVECTO: 

2.2.- Factores determinantes del área del mercado. 

2.2.1.- Comunicación. 

2.2.2.- Demanda. 
2.3. factores limitativos de la comercialización. 

2.3.1.- Competencia. 

2.3.2.- D1st3ncia. 

2.3.3.- Monopolios y/o oligopolios. 

2.4 Poblaci6n. 

2.4.1.- Contigente actual. 
2.4.2.- Tasa de crecimiento 81ol6gico de la Demanda. 

2.4.3.- Ingreso Actual. 

2.4.4.- Tasa de crecimiento del'ingreso Per-Capita. 

9.3.- ANALISIS DE LA DEMANDA: 

3.1.- Tipolog!a.de loa consumidores. 

3.2.- Situación actual de crecimiento histórico. 

~.4.- Proyección. 

3.5.- Teoria de la Demanda. 

9.4.- COMPORTAMIEI'JTO DE LA CF'Er!TA: 

4.1.- Situación actual de la oferta. 

4.1.1.- Estimación de la oferta actual. 

4'-.1.2.- Su fluctuación de acuerdo a la ~poca. 

4.2. Régimen de mercado. 

4.3. Situ8ción futura. 

4.3.1.- Planes y proyectos de ampliación de la capaci 

dad instalada. 



9.5.- ANALISIS DE LA COMERCIAL!ZAC!ON: 

.5.1.- Cadenas de comerciel1zaci6n. 
· 5.1.1.- Transporte. 

5.1.2.- Intermediarios. 
5.1.3.- Expendedor. 
5.·2. Organismos Expendedores. 

5.2.1.- Cooperativas. 
5.2.2.- Conasupo. 

9.6.- DET8RMINACION DE LOS PRECIOS: 
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5.1.- Mecanismos de la determinaci6n de precios. 
6.1.1.- Precio existente en el mercado local e inter

nacional. 
6.1.2.- Precios Oficiales. 

9.7.- POSIBILIDADES DEL PROVECTO: 

7.1.- Capacidad Instalada. 
7 .2.- Condiciones de competencia.· 
7.3.- Demanda potencial del proyecto. 

9.1.- EL PRODUCTO EN EL ~ERCADO: 

En esta parte se examinarán las caracter!sticas del
producto que pretendemos lanzar al mercado a f!n de considerar

la competencia que establecerá éste con otros de la misma espe
cie o similares considerando asl las alternativas e que se en-

frentará el consumidor¡ tales caracter!sticas pueden ser a sa-
ber¡ calidad, propiedades, duraci6n, respuesta al manejo y tra
nsporte, etc. 
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1\::,EA ''EL ~1E:'iCADO O ZDr'c1 IJE Ir!F"LUP'Sl:i DEL 

Pi1GV2:CTD: 

Es importante determinar la capacidad del proyecto -

pera disponer a la oferta su producto en una z:ma o región deter, 

minada, dadas sus condiciones de acceso y demanda existentes su
perando los limitante2 de su comercialización. 

Se deberá anotar ~ambién la población y las modific~ 

clones futuras de ésta relación al crecimiento bicl6gico de la -

demanda. 

9.3.- El A~JALISIS DE U\ DfMANDA: 

WEl análisis de la demanda tiene por objeto demos--

trar y cuantificar la existencia en ubicaciones geográficas defi 

nielas de individues o entidades crganiza'das, c¡ue son consumido-

res o usurarios actuales 6 potenciales del bien o servicios que

se piensa ofrecern 1/ 

Este an&lisie consiste en determinar la aceptaci6n -

o necesidad de.una poblaci&n cepáz de pagar un vollimen dado del

producto, y que además presenta perspectivas futuras que garan-

tizarán una vida útil para la unidad de prcducci6n que originan

dicha necesidad. 

Para realizar este análisis necesitaremos investigar 

el comportamiento y evoluci6n histórico de la demande para enco~ 
trarnos en la posibilidad de formular·h!potesis sobre el futuro

del provecto. Después de esto estaremos en la capacidad de de-

terminar el tamafto inicial y tasa de crecimiento posible de la -
unidad que proponemos. 

1/ Guia para la presentac16n de proyectos !LPES. Cap.6·Pag.74. 
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Va mencionamos que la demanda de los ~reductos acre

pecuarios siempre ser& positiva no obstante en algunos casos al 

no considerar buena conercialización 6 tomar en cuenta los can,2. 

les de destribuci6n a mercados regionales, nacionales e intern~ 

cionales o en su caso. de conservac16n y diversificaci6n median

te su industrializaci6n, no garantiza tampoco el ~xlto del pro

yecto. 

9.4.- EL ANALISIS ~E LA OFE~TA: 

Esta parte del estudio de mercado, requiere serio -

estudio rle sus particularidades ya ~ue de ello depende~~ en gran 

parte, junto con el an§llsis de la demanda; la justifica~i6n del 

proyecto. 

El estudio determinar~ el grado de competencia 6 de

monopolizaci6n del mercado y observará las repercuciones rle! -

precio del producto, con el incremento que proporcionaremos de 
la oferta en el mercado. 

Por lo anterior comprendemos que las investigaciones 

sobre oferta del producto 6 bien que nos ocupa, debe besarce en 

estadhticas o info¡omaciones "Sobre volfimenes de pro.cucciones -

actuales y proyectadas, capacidades instaladas y utilizadas, 

planée de ampliaci6n y costos actuales y futuros" 3/. 

Al conocer la oferta y sus perspectivas evitar~ que 

causemos trastornos en el sistema de oomercial1zaci6n del pro-

ducto con nuestra 1nversi6n y que nuestra misma invers16n se -

vea afectada eb el momento de le comercializaci6n. a/. 
Sobre la capacida~ ~ompetitiva de la oferta existen

te 6 proyectada de la oferta, debe~os éomo aspectos importent!

simos en la comercializaci6n conocerla, para que compartivemen

te determinemos como se comportará nuestro producto en el mer-

cado. 

1/ Gu!e ;:~ara la presentaci6n de proyectos ILPES CAP.6 Pag. 74. 
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dicho en otra manera es importante comparar nuestro producto con 

los demás en el mercado, a~endiendo calidad, duración y presen

taci6n. ·-

9.5 ANALISIS DE LA COMERCIALIZAC!Dro: 

Otro aspecto fundamental del estudio de mercado es la 

comercialización; en este punto hemos de tratar todos aquellos -

aspectos que afectarán positiva 6 negativamente el proceso del -

producto en el mercado hasta llegar al consumidor. 

Se anotar&n las formas de organizaci6n que se adopta

rán para su distribución, ya que constituye esto un requisita -
fundamental para el éxito del proyecto. 

Este análisis, nos permitirá hacer proposiciones con

cretas de la forma en que irá el producto de la unidad producto
ra a la consumidora, es decir; consideraremos las necesidades -

de: almacenamiento, transporte, presentaci6n del producto, sist~ 

mas de crédito, publicidad y propaganda, aseguramiento de los -

movimientos, etc. 

Por Gltimo na debemos pasar por desapercibido los pr~ 
blemaa que originan los monopolios y oligopolios en el mercado -

ya que sabemos que el problema mas grave.para el campesino ea la 
comercial1zaci6n, ea su incapacidad y desventaja para negociar -
sus productos. 1/ 

Por lo anterior podemos concluir ~ue el &xito de nue~ 

tra inversi6n se culminar6 cuando ayamos realizado una buena co

mercialización, que el campo producirá a toda capacidad cuando -
adquiera la capacidad de negociar sus productos. 

1/ En el mercado de la"l-lerced" en t'.~xlco, o.r. existen indivi-
duos que monopolizan la comercialización ~e los productos -
agrícolas para todo el Distrito. 
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9.6.- DETERMINACIOrJ DE LOS PRECIOS: 

La posible variación de los precios presenta gran 1n
sertidumbre entre los productores pues las variacicnes estan en
función de la oferta y la demanda. 

en: 1/ 

La determinaci6n de los precios comunmente se basa --

• Precio existente en el mercado interno. · 

- Precio de similares importados. 
- Precios fijados por el sector pÚblico. 
• Precios estimados en función del costo de producción 

(como el producto de un coeficiente dado, por el ce~ 
te). 

- Precio estimado en función de la demanda (atrav~e -
de coeficientes de elasticidad, por ejemplo) 
Precios del mercado internacional (especialmente pe~ 
re productos de exportación). 

- Precios regionales; diferenciando entre si países -
que participan de un acuerdo regional y el resto del 
mundo. 

Generalmente los precios sufren alteraciones por dive~ 

sas razones, por lo que se recomienda estimar precios mínimos y -
máximos pare promediar el p~ecio promedio en un lapso de tiempo. 

En el caso de los productos con precio de gerent!a --
ofreeen poca dificultad ya que de antemano sabemos el precio m!ni 
mo ~ue se considerArá. 

ccr.:CLUVENDO: 

El an~lisis se realiza pensando en·funci6n del proyec
to como grupo o grupos de individuos con necesidades por satisfa

cer, dinero pera ad~uirirlea y un deceo ne satisfacerlas. 

1/ Estas cateaor!as se tomercn de Notns sobre la for~ulaci6n de -
proyectos, ,Jrecios de garant!a en nuestro ceso. 
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De esta forme consideraremos; l'Js consumida¡-=s, :;us -

necesidades y su poder de compra, fundamentalmente para el éxito 

presente y futuro de nuestro-proyecto. 

9.7.- POSIBILIDADES DEL PROVECTO: 

El objetivo final del estudio de mercado en los proye~ 

tos, es-determinar en que cantidad la comunidad estará en condi

ciones de consumir a los niveles de precios que se prevean. 

' Las posibilidades de proyectos son hip6tesis plante--

adas dados los estudios y análisis que determinar~n la partici-

pación de éste en la evolución de la oferta, y la demanda, as! -

como competir en_los niveles de producción de la capacidad instA 

lada en la oferte global del producto. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL'ESTUDIO DE MEflC.'\DO V CIJMERCIALIZA
C!ON. 

•El estudio de Mercado abarca las investigaciones de

algunas variables sociales y económicas que condicionan el pro-

yecto aunque sean ajenas a éste• 1/ 

"Le finalidad del estudio de mercado es probar que -

existe un n6mero suficiente de individuos, empresas u otras en-

tidades económicas que dadas ciertas condiciones, presentan una

demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado pro

grame de producción• 1/ 

•En cualquier .de los casos, el documento que se ti tu

la Estudio de Mercado, constituye una recopilaci6n ó"análisis de 

antecedentes que permiten estimar el comportamiento de una var1~ 

ble fundamental: La conveniencia de que se produzca un bi~n ó -

servicio pera atender a una necesidad sea que ~ata se manifieste 

1/ Guia pera le presentación de proyectos ILPES Cap.G Pag.71. 
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en el mercado propiamente tal, a través de la d1eposici6n de lé 
comunidad a pagar los precios fijados al producto del proyecto

sea que se le detecte a través de presiones sociales por meca-
nismos ajenos al mercado" 1/. 

Entendiendo lo anterior el estudio de mercado es un
análisis resultantes de las estadísticas habidas, de las varia
bles de la oferta y la demanda, atendiendo el contexto eocio-e
con6mico para probar que existen los sujetos y los elementos -
dadas las condiciones de necesidad para la aceptaci6n y ut111-

zaci6n de los bienes 6 servicios que se proponen. 

En forma más sencilla es el estudio previo de las de
mandas y ofertas existentes del producto para determlner el pr~ 
yecto: atendiendo el comportamiento social del consumidor y sus 

posibilidades econ6micas para satisfacer su necesidad con el -
bién 6 servicio que proponemos. 

10.- ESTUDIOS TE~liCOS 

Los estudios t~cnicoa son el objetivo de loa estudios 
preliminares que justifican el ser del proyecto, se deberán pre
sentar con exactitud y presic16n. Es decir deberán exponer las
condiclcnes -cl1m~t1cas, edificas, topográficas, de comun1caci6n

etc. (Depende de lo que se 'trate), esto ayudará e demostrar el -
dominio de las circunstancias operantes en el lugar del proyecto 

-,}.\ lo que estudios t6cn1cos ee refiere es el conjunto
de datos v&lidos obtenidos_de sn&lisia realizados ·por los prOfe
sionales de los diferentes factores que intervienen aegfln el ca

so a que se refiera, y que determinarán d6nde, cuándo, cuánto, -
c6mo y can qu~ producir. 

1/ Guia para la evaluaci6n de·proyectos, ILPES Ca~.6 Pag.72 y 74 
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Es la res~uesta 2 la que se ha de llegar para "diseñn~ 

la funci6n óptima que ~ejor ~tilice los recursos disponibles para

obtener el producto, see este un hién 6 un servicio" 1/ 

Este punto demostrarfi la viabilidad t€cn1ca, dados los 

estudios ¡n·eliminares que reportan resultados relativos al tamafio, 

localizaci6n, operaci6n v la sensibilidad para la acept~ción de lo 

que se propone; ~ara que en forma paralela, también pre~ente les -
costos v gastos que resulten de las determinaciones dadas a los -

problemas econ6micos del proyecto. 

Es decir el estudio técnico ha de presentar todos los

argumentos a su alcance, para demostrar dentro del conocimiento -

técnico v económico de los problemas, la justificación del proyec
te. 

10.1.- ING~JIERIA Qgh PROYECTO: 

La •Ingeniería del Proyecto• es el conjunto de con-

clusiones técnicas y financieras que harán posible la ejecución -
de un proyecto. 

• Ya se ha explicado que las soluciones finales

adoptadas para los problemas t'cnicos tendr~n -

en cuenta las consideraciones económicas pertie~. 

tes y que en loe c6mputos de evaluaci6n econ6mi

ca a eu vez influirán fuertemente aquellos aspe~ 
tos técnicos". 1/ 

1/ ~:anual de proyectas de desarrollo económico 
Naciones_Unidas, Né>dco, D. F'., 1958. 
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En térQinos generales al tipo de proble~as que preseu 

tala ingeni~={a del proyecto, con la varianza-que dependerá del 

tipo de proyecto a que se refiera son: 

a).- Ensayos e investigaciones preUm!.nares. 

1.- levantamiento Topogr~fico. 

2.- ~n~lisis f!sicos y qu1micos del suelo. 

b).- Especificaciones de los equipes y maquinaria e -
utilizar as{ como su aplicaci6n 

e).- Obras de Infraestructura. 
d).- Proyectos complementarios de ingeniería. 

e).- Rendimientos. 

f).- Requerimientos de materia prima, insumas, auxi--
liares y servicios. 

g).- Programa de trabajo. 

h).- Organizaci6n. 

i).- Otros. 

Estos puntas en proyectos agrícolas cobran aún más importancia -

por las condiciones especiales que presentan. 

10.~.- TAMA~O 

Tamafto "Es la capacidad de producci6n que en la uni-

dad de tiempo resultará del funcionamiento normal de la unidad -

de producci6n". 2/ 

El tamaño de un proyecto estará determinado principal 

mente por el mercado, insumes disponibles y el funcionamiento. 

\ 
Las alternativas del tamaño se reducen e medida que -

la ingeniería, las inversiones, la local1zaci6n y otros factores 
insiden en el proyecto. 

1/ formulaci6n de proyectos IlPES Cap.7 estudios técnicos Pag.92 
2/ Guíe pare le presentaci6n de proysctos ILPES. 
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La comercialización en el caso agropecuario también -

en cierto modo nos determinará el tamaño ya que se presentará el 
caso en que un determinado volúmen de producción no ser~ renta-

ble, su comercialización a distantes mercados , por lo ~ue debe

rá tomar este factor como complementario de los anteriores. 

10.3.- LOCALIZACIOrJ: 

la localización debe orientares la obtención de la má

:<ima tasa de rendimientos, al igual que el tamaRo Óptimo es de-
cir, hacia la máxima tasa de rendimientos, y a los costos unita

rios mínimos. 

Existen dos puntos de vista, el privado y el sociál;

el primero estrictar.1ente en función de lucro. 

la máxime tasa de ganancia mediante el costo m!nimo. 

El social cuyos objetivos no son presisamente el lu-

cro, sino satisfacer una necesidad, las determinaciones econ6mi

css son enfocados al precio de la misma necesidad. 

lo anterior no significa que no se busque el costo 

mínimo, la máxima tasa de rendimientos, sino que, el objetivo 

es satisfacer dicha necesidad al costo social que corresponda. 

Si lo Óptimo os una máxima tasa de ganancia con un m!

nimo de costo unitario, en el caso de la inversi6n privada, este 
mismo criterio tenderá a reducir el costo social de las inversi~ 

nes de esta naturaleza. Se deberá tomar en cuenta para la loca
lización de los siguientes aspectos: 

a).- La suma de los costos del transporte de los insu
mes y producto. 

b).- La disponibilidad y costos del transporte de la -
producci6n. 

e).- Aspectos legales de tenencia de la tierra. 
d).- Mano de obra calificads. 
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Tomando como base los criterios anteriores considera

mos para nuestro caso las variantes especiales de los proyectos-

• agrícolas. 

Si fuera de transformación, por ejemplo, debemos con

siderar: 1) el volúmen de producción del producto ó insumo en un 

radio costiF.!ble al transporte¡ 2) la disponibilidad y costo de -

los recursos; 3) terreno, instalaciones, mano de obra cel1f1caéa 

aspectos administrativos y legales, cl1m9, etc. 4) mercado~ 

Si as de producción primaria, es decir. si se trata de 

proyectos de fruticultura, cefeticultura~ de producción básica -

etc., habr& que utilizar crite JS mucho m6s especializados que

los anteriores, ya que nuestra rama se invierte_ el sentido del -

punto que nos ocupa; propiamente dicho: la localización la tene

mos ya delimitada, lo que nos preocupar& es ·enfrentarnos al pro

blema de que producir con la mayor tasa de rendimiento, en las -

condi'ciones espeCÍficas de nuestra localización 

10.4.- EL PROCESO: 

.Esta parte del.estudio técnico constituye la parte

operativa de la ingeniería del proyecto. Es el procedimiento -

t~cnico utilizado para le obtención del objete, mediante una d~ 
terminada Punción de producc16n. 

En este caso el procese es un conjunto de acciones -

sumadas a ciertos ren6menos naturales pare obtener determinados 

productos; mediante la utilización de insumes como: semilla, -

fertilizante, insecticidas, fungicidas, etc., con el use apro-
piAdo de la maquinaria, para la optimaci6n de resultados. 
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Concluyendo: anotaremos sistemáticamente le secuencia 

a que se somete los insumes o factores de producci6n, en su est~ 
do inicial, para transformar u obtener el objeto final. 

/Ejemplo de- 1,111. F'lujograma 

de un ~oceso Agr!cola. 
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10.4.-~ .Qf. EJECUCION: 

El plan d~ ejecución es la culmin=ción del proyecto -

donde se va~ian las nece81dftdes de operación ~n el tiempo y en

el espacie. Es decir les actividades que se tendrán que reali

zar para ejecutar el proyecto, se deber&n establecer detallada

mente y en orden cronol6gi~o. 

La estimación de la secuencia cronol6g1ca de las act1 

vidades nos ayudará para establecernos un orden de ejecución y

coordinación de las funciones y realizar adquisiciones de mate

riales equipos y maquinarias, as{ como realizar las construcci~ 

nes, instalaciones etc. 

Es pues el plan de ejecuci6n la v{a ~ue encausará la

realización de las actividades que se requierán para la ejecu-

ción del proyecto. 

11.- ESTUDIO FINANCIERO: 

El estudio financiero de un proyecto comprende la 

inversi6n de la base ~reductora, los gastos de operación las 

proyecciones de los Ingresos y las formas de financiamiento que 

se prevean paro su ejecución. 

Este estudio deberá calcular el costo total del pro

yecto, desde su inicio heta su operación. Presentando en forma 

explicita su distribución pare demostrar que el proyecto se re~ 

!izarA con la mejor alternativa.de inversión. Estas determina

ciones .tienen su origen en loa estudios t'cnicoa y de mercado. 

Al presentar el estudio anotaremos las necesidsdes -

totales ce capital y su clasificaci6n; estimaciones en t~rminos 

f!sicos y financieros que concuerden con el plan de ejecución.• 

1 Oer estudios financieros de los proyectos incluidos como ejem
plo en el presente vol6men. 
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Anotwremos pu~s, el computo de las necesidades tota

les de capital, ~ediante un cuadro especificando les conceptos -

cantidades, unidades de medida, costos unitarios,· totales por 
conceptos separando el capital fijo, del capital de trabajo. 

11.1.- CAPITAL ~IJO. 

Los rubros de capital fijo son: 

Los gastos de estuqios t~cnioos e ihvestigaciones -
preliminares; costos de terrenos, construcciones de obras físi-

cas, nivelaci6n de terrenos, servicios complementarios, infraes

tructura, obra hidráulica, maquinaria, equipos, gastos de fletes 
e instalaciones calificadas, pago de intereses, etc., e imprev,.~ 

tos. 

11.2.- CAPITAL DE TRABAJO: 

El concepto de capital de trabaje, es el patrimonio

en cuenta corriente que necesitará el programa de trabajo o plan 
de ejecución, para atender las operaciones de producción que se

proyecta, ya que es preciso contar con los recursos necesarios -

para: insumes, semillas, subsistencia de los beneficiados, así -
como el pago de los gastos c;ue origine el cultivo en sus difere!!. 
tes etapas de desarrollo, hasta la comercialización del producto 

.11.3.- INDICADORES DE RESULTADOS: 

Ot~o aspecto importante que a juicio personal debe-
mos to~ar en cuenta en un estudio financiero, es el c~lculo y d~ 

minio de indicadores de resultados¡ sobre todo, 8quellos que de

modo claro e inmediato nos don el grado de eficiencia de la act! 
vidad econ6,ica que elegi~c~. Los manuales consultados, inclu-

yen este p&rrafo ~n 13 evaluaci6n económica del proyecto, pero .
en este caso no queremos sofisticar demasiaco los proyectos agr! 

colas que elaboremos, por que como hemos venido repitiendo o me

jor dicho, hemos tratado de recalcar el alimento se tendrá qus -

~ costo que sea necesario. 



, 

- 60 -

Su demanda siempre seré positiva, por el incremento

biolÓgico que le caracteriza. 

De los indicadores de resultados solo nos ocuparemos 

de le rentabilidad y el punto de equilibrio, calculados a par

tir de las condiciones par.ticulares de un proyecto agrícola, -

ya sean un cultivo anual o perene. 

11.3.1.- R2NTABILIOAD: 

La rentabilidad de un proyecto se define como el po~ 

centaje que por unidad monetaria invertida, a~orta una utili-
dad neta. 

Es decir, que por cada peso invertido, obtendrémos -

un porcentaje R=Utilidad Neta por unidad monetaria. 

Re UTILIDAD r·JETA X100 

CAPITAL m::QUERIDO 

1113.2.- PUNTO DE EqUILIBRIO: 

El punto de e9uilibrio es la 1ntersecci6n del apro

vechamiento de ·la capacidad instalada y los costos totales de 

producci6n. 

Es decir nos indica al punto donde se establece ~n
n~ entre el costo y la capacidad qua se utiliza pera recu

perar lo invertido; o tambi6n nos indica en que momento empe

zaremos a ver utilidades. Los economistas ~icen: ftEs el mo.
mento en que la empresa deja de perder". 

PE= COSTO FIJO 

INGR~S03 TOTALES 

(A) X'!CIO 

- Cr'2TC5 VAf:T !~BL:CS (3) 
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A:- ~illQ!: 

Las costos f'ljos son todas aquellas inversiones que -

intervienen en la creaci6n de la c¡opacicad instala::'a V puede ser 

en nuestro caso: 

Tierra • 
Planta ó semilla 

Mano de obra de instalación 
Insumes de instalaci6n 
Herra;;¡ientas 

Gastes de administración 
Gastos de operación 

Seguros 

Depreciaciones 

En el caso de cultivos perene3 que requieren de man
tenimiento sin producir, en su etapa de crecimiento¡ todos los

costos y gastos realizados en esta etapa los consideramos como

gastos fijos. 

B:- COSTOS VARIABLES: 

En nuestro caso (recalcando) consideramos como cos-

tos variables, todos aquellos costos y gastos que originen los
cultivos, y~ en su producción, es decir consideraremos los cos

tos de: 

Insumas 
Mano de Obra 

As! como gastos de: 

1\dministración 

Operación 
Comercialización 
Diversos 
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12.- ORGM1IZACION: 

La organizaci6n en toda actividad econ6mica es la bS 

se de la eficiencia y buen desarrollo de los procesos de produc

ción y especialmente cuando se trate de un proyecto p~ra benefi

cio colectivo. 

Esta organización contempla dos formas principales -

que son: la jurídica y la técnica administrativa, con las cuales 

se llevará .a cabo el proyecto. 

Las organizaciones jurídicas más comunes en el campo -

(sobre toda en el medio en que me desenvuelva.Medio Indígena) -

san grupos solidarios, sociedad de solidaridad social 1 organize

c16n comunel 1 ejidel, cooperativas, etc. 

En el municipio de Texcatepec es muy común que los in

dÍgenas comuneros se organicen en grupos solidarios, ya que la -

montaMe les representa infinidad de peligros que solo en grupos
los pueden contrarestar. 

En cuanto a la organ1zaci6n técnica administrativa es

tá en funci6n de la actiyidad de que se trate, de su tamaño y -

complejidad del proyecto; oviamente debe elegirse a seleccionar

se las persones que han de responsabilizarse de realizar las fuu 
cienes de: Direcci6n, Administraci6n y Oper?.ci6n. 

Anot8remos pues un organigrama que ayude a visualizar

con claridad las unidades reoponsables y sus respectivas funcio
nes. 

"Dada la im.Jortancia que representa la organización -
~n los proyectos, se pue~e afirmar que de la forme de 

organ1zac16n que adopte dependerá en mucho el ~xito -
o fracaso del proyecto" 1/ 

11 F'ormulaci6n y Evaluac16n de Proyectos 1979-IIIli-Pag. 18. 
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13 •. - EVALUACIOrJ E8DNmiCA V SOCIAL DEL PROVECTO: 

Esta parte del proyecto recoge las conclusiones de los 

estudios t~cnicos, de mercado y .financieros, para realizar los -

análisis compara~ivoe entre los recursos empleadcs y beneficios -

obtenidos. 

8 En el d~cumento del proyecto la evaluación constituye 

un halance de las ventajas y desventajas de asignar al proyecto -

analizado, los recu;r:sos necesarios para su ejecución". 1/ 

La evaluaci6n deberá-presentar la función que desem-

pefta el proyecto en el contexto social y econ6mico, de desarrollo 

de la regi6n, estado 6 pa!a, tomando en cuenta las alternativas -

del uso ·de esos-mismos recursos. 

Al_ !l~gar a est~ punto e~ supone qúé se ha pasado por. 

todas las etapas 'que hacen 'de un proyecto factible y que sus con

clusiones son cang:t~uantea con el 6pt1mo cla.los objetivos trazados 

., Se puede pensar que la justificaci6n de un proyecto -

agr!cola es avis dada la urgente necesidad nacional de alimentos; 

pero, ¿_Hémos .elegido el cultivo indicado para que prospere en-

las circunatanciaa que condlcionadn el proyecto?¿ Es nuestra

determinación la mejor ops16n entre otras al ternati.vas de empleo

de esos mismos recursos ?. 

La experiencia que he obtenido como proyectista es -

que el beneficiario a veces decea une determinada actividad que -

por razones sociales o culturales e incluso econ6m1cas; se siente 

1ncl1nsdo por ellas no obstante ha~iendo otras alternativas que -

le ofrecen mayor rentabilidad económica. 

1/ Gula para la presentación de proyectos.- ILPES Cap. 9 Pag.137-
l·lanual para ProyectQs de Desarrollo Econ6mico [J!IJU. Pag. 17. 
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En la región de Huayacocotla, Ver., algunos campesinos 

destinan grandes superficies a la explotaci6n forestal, aGn cuan

do tienen la opsión de la f~uticulture donde no existe la remote

comparaci6n económica. 

los ~nd!genas de Texcatepe, Ver., prefieren dedicarse

a la ganadsria cuando pudieran dedicarse al cultivo del cefHo, -

cuya rentabilidad es cien veces mas. 

En fin, un proyecto se ejecuta salvando todas sus des
ventajas echando mano de todos los argumentos a su alcance para ~ 

para que racional~ente se bien empleen loe recuses existentes. 
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1.- OEriNICION V FROPOSITO DEL PROVECTO:= =-===s==== e ========= -== ======== 

Este proyecto se define como una posible acti

vidad econ6mlca que beneficiar~ al campesino indígena Otom!, me-

diante un cr~dito refeccionario sin intereses otorgado por el - -

Instituto Nacional Indigenista, cuya ejecuci6n estar& encomendada 

al Centro Coordinador Indigenista Nahua-Dtom{ de Huayacocotla, --

Ver. 

72. 
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2.- NOMBRE V CLAVE DEL PROVECTO:= 

e===== = ===== === ======.m 

niNSTALACION DE HUERTOS DEL CULTIVO 

DEL CAFETOn. 

CLAVE:= 1 4 5 A F B. 

J.- NOMBRE V CLAVE DE LA UNIDAD RESPONSABLE:• ====== • -=·== =· =- -=:-==-=:~ -====·=-==== 

•sECCION DE AGRONOHIA•. 

CLAVE: J O O 6 7 3. 



--------

4.- ANTECEDENTES DEL PROVECTO:= 
s:c==c=:a===::=a ==- ======-== 

El Ares beneficiada carece de todos los ser
vicios, factor determinante para su desarrollo econ6mico. 

Cuente con superficie que explotada raciona! 
mente, elevar8 al nivel de vida; las posibilidades de explota-
ci6n de esta superficie, que se cree, •fis rentable son: las de 

fruticultura, cafeticultura y ganadería; ya que loa cultivas -
b6s1cos no se justifican mAs que para cubrir la demanda de - -
autoconsumo. 

El cultivo del cafeto, presenta buenas pers
pectivas dentro de una proyecci6n a futuro, previendo v!as de -
comunicaci6n, servicios y buena comercializac16n. 

Cabe hacer notar que los habitantes de estas 
localidades, estan familiarizados con este cultivo, pero toda -
su t6cn1ca ea rudiMentaria, can variedades criollas¡ que al san 
productivas, nl de calidad auy aceptada por el mercado, siendo 
por ello v!ctlmas de acaparadores usureros que no alcanzan a- -
veces n1 el 251 de loa precl_oa mfn1•oa establltcidos; 1ndependie!!, 
temente de qua alteren las pesadas a la campra. 

En base e lo anterior ae proyecta pera 1979, 
10-vlveros de cafeto que calculemos estar'n en edad de tranapl&!!, 
te para el t.-porel de 1981. 

74. 
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S.- DESCRIPCION DEL PROVECTO:= --==-====·= --= --==·=== 

Este proyecto pretende elevar el nivel de vida 
da la regi6n, con la introducci6n de variedades y tficnicas del cafeto 
que cumplan con la calidad y producci6n rentable del cultivo. 

Pera ello, se desmontaran y se preparar& el 
terreno para el transplante del cafeto obtenido de los viveros -
instalados en 1980, que alcanzan una superficie de 310 hect6reas, 
mismas qu~ se laboraran mediante un cr,dito refsccionarlo que so~ 
tenga el trabajo del mismo campesino que se beneficiara con el -
proyecta. 

Se ejecutara en coordinaci6n INiaSARH, aprove
chando el personal t'cnico de fiata Gltima. 

6.- OBJETIVOS V METAS DEL PROVECTO:• 
~------------------=--

.oaJtTIVDS:a 

Elevar el nivel de vida en le reg16n con le 

1ntraducci6n de la tecnología rentable pera el cultiva del cafeto. 

• M E T A S :• 

1 9 8 o. 
Desmontar y preparar el terreno en 110 Hee.

pere trenep~ente de cafeto. 

1 9 8 1. 

Transplsntar 992,000 plantes obtenidas en loe 
viveros instalados en 1980. 

75. 
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7.- ESTUDIO SOCID=ECONOMICD:• ......... ==--- -======-:::== 

Existen en las localidades grupos ansiosos de 
progreso, habiendo detectado su retraso en todas las Areas y se 
han decidida a aceptar cr6ditos y toda clase de acercamiento al 
sector productivo, dando con ello un paso gigantesco a su propio 
desarrollo acan6mico. 

La poblac16n ~con6mica activa en los munici-
pios beneficiados es de 6,525 que es el 26.72% de la poblsci6n -
total, distribuidos en una extenai6n territorial de 561.79 Km2.(1•). 

Lea actividades significativas son las dediCA 
das a la agricultura y ganader!a, tomando ~ cuente que es rudi
mentaria y de baja calidad, por lo mismo no remunerable, lo que 
es de pensarse que lo que nos ocupe ser6 de gran beneficio. 

8•- ESTUDIO DE MERCADO:• -----== .. -=--a=== 

El mercado local na satisface la oferta, - -
taMpoco representa ingresas aatiafactarias a la praducci6n de -

cet&, por lo que es urgente dirigirla a INBECAFE, 6 al mercado -
internacional mediante un beneficio seco hGmedo que dar& mayores 
ingresos, as! coma empleas en la regi6n, situandolo en Texcatepec, 
Ver. 

La demande de los mercados exteriores a la -
zona, presenta alta capacidad para satisfacer la oferta; lo que 
justific6 la ejecuci6n del proyecta, previendo superar los limi
tantes que son: falta de v!as de aomunlcac16n, caatumbrea 1 t6cn! 
esa rudimentarias, etc. 

1~ FUENTE: IX Censo General de Poblaci6n. Dir. Gral. de Estsd!e
ticas Sic. Mex. 1970 



Previendo buen desarrollo de le proyecci6n da 
continuidad; a loe 5 aftas tendremos praducci6n y a loe 7 G e, al 

alcanzar su m6ximo desarrollo tendremos una praducci6n de 3,030 
Kg./Ha., par la tanta 300 has. par 31 030 Kg. nas dan 909 tonela
das, que representan un ingreso de 909-toneladse por $9,000.00-
nos dan $8 11BO,OOD.oo. Can un beneficio seca h6medo en t&rminoa 
generales y para las variedades de la.especie arabice se puede
tomar coma promedia 250 kg. de cereza, para obtener un quintal -
de csf& ara de 46 kg, la que corresponde asi 250 kg. can 46 kg., 
entonces 9091 000 kg. ser6n 167,256 kg. de cafA oro, 3636 quinta
lea con un promedia en precio local actual de 121760.00 el quin
tal, dando un ingreso de S 40 10351 360.001 sin tomar en cuenta la 
tasa reguladora de las precios. 

INMECAFE cerr6 sus compras de maeza 79, can -
un precia de t e.so el kilo de cereza y loa acaparadores locales 
a l2.oo, el 23.53~ del precia m!nimo establecido. Esta causo muy 
marcadas daftas a la vida econ6mica de los productores, por lo que 
se justifica una orgenizaci6n que defienda y unifique la produc
ci6n para su comercieliaaci6n. 

La m6s inmediato serta convenir can INMECAFE 

pera establecer receptores que satlafagan la oferta de la regi6n. 

9.- INGENIERIA DEL PROVECTO:• --·--==-=-- ............. 
9.1.- TAMA~O:• ...... 
Se proyecta para 310 hect&reaa suficiente para 

transplentar 992,000 plantas de cafeto, estimando una producc16n 
de 1,484,200 tona. con rendimiento medio de 31 030 kg./ha. con -
una inversi6n de 15 1606,490.00 invertidos durante 1980 y 1981. 
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9.2.- LOCALIZACION:a ---=========== 

La ubicaci6n del proyecto comprende una gran 
zona montaftosa con alturas desde 500 hasta m's de 2,000 metros 
s.N.M. constituyen les comunidades de: Cerro Gordo, Ayotuxtla, -
Tzicatl&n, Peric6n, Las Canoas, La Mirra, La ~lorlde, El Tomate, 
Chile Enr{quez y Casa Redonda; todas del Mpla. da Texcatepec, -
Ver. 

9.J.- ~AS•P•E•CT•Da.S TECNICDS:• - -=---·--

78. 

a) • ..Senualldades !!!! CultivOI El Cateto tor
._ parte de la gran tamilia de lea RUBIACEAS, de la que ca.stit~ 
ya al G6nsro CDFFEA, establecido por DE JUSSIEU en el afta dé 1935. 

En la actualidad ae explota en todo el Mundo 
las especies ctFFEA ARABICA L. V CtFFEA CANEPHDRA PIERRD, ocupa!L 
do el 801 da la producc16n mundial. 

La Variedad CATURRA M.M.C. y. MUNDO NOVO pert~ 
necen e la especie COFFEA ARABICA L. 

~ FJ!UTO.- Ea el ovario de una a:rupa lluada 
bulga:rmente careza, ovoides, subglubuloaa, roja si esta madura .. 
de 10 a .15 cm. de dlfimetro por 16 a 18 de largo. Cada grano asta 
protegido por dos envolturas; la primera el endocarpio es delga
da v de textura exclerosa (parcha); la segunda al perlaperma ea 
una membrana muy tina (pellcula) de coJor plateado, m'a 6 menos 
adherida al grano. La semilla (la cerefa en lenguaje comercial) 
es de color gris-amarillento 6 gris pizarra m6s 6 •enoa azulado 
6 grla verdoso aeg6n la variedad, al moda de preparaci6n, el - -
medio y el tiempo de conservaci6n, au compoa1ci6n qu!mica ea la 
que aegún HOOORN V SUTER se ve en el cuadro 1, (ver cuadro No.1). 

a.1).-C.ARABIGA L.VARIEOAO CATURRA M.M.C. 
Esta variedad es originada por una mutaci6n de C. ARABICA L. 
variedad barb6n, observada en Brasil. Ee arbusto de aspecto re-
choncho con hojas abundantes y cortas entre nudos con buena pro
ductividad. Es recomendada para alturas de aoo a 1,100 metros-
sobre el nivel del mar. 
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a.2).-C.ARABICA L.VARIEDAO MUNDO NOVO.-Eata • 
Variedad fue originada par cruzamiento natural can la.variedad
barb6n CHOUSSI can una variedad C. ARABICA DRIUNDE DE SUMATRA e 
importada en Brasil. Mundo Nava supere e la variedad CATURRA par 
su calidad y pr6ductividad. Ea recomendada pera alturas menares 
de BOO metras ambas variedades prosperen can precipiteci6n de --

1,500 a 1,800 m.a. anuales. 

g.~.-PREPARAClDN DEL TERRSNOa• =-=======-- === ==-===--
a).-DESMCWTE:• 

Se desmontara en meses de Noviembre, Diciembre 
y Enero de 1980 y 1981 respectivamente. Se picara la madera hasta 
facilitar las laboree de trazo del huerta.• 

b) •• INSTALACION ~ !.S!!!!!.-
1.~ Prav1s1one1: 

Se planter6n platanales que edemAs de le sombra 
que praparcianer6 al j6ven cafeto praduc1r6 un beneficio lnmedi~ 
ta el egricultor, con una densidad de ltOO plantee/ha. en marco -
real, a en su casa se uear6 la higuerilla que tambi§n cumple - -
magnlficBMente este runcl6n. 

2.~ Definitiva: 
Se plantara el chalaguite cama sombra defini

tiva con une densidad de 100 &rbolee por hectArea, 1Dx10 metros 
Marca Real. 

e) .-CCWSERVACICIIII Q9:. .!!E:f!.• 

Se trezar&n curves de nivel pera plantar sobre 
de ellas t6 lim6n gramlnee perene da fuertes relees fibrosas que 
detendr6n en forme eficiente el suelo. 

d).-HORADADO• 
La plenteci6n se her6 con el mAtado tresbali

llo a une distancie de 2.5 mts. pare alcanzar une densidad de --

•Le madera na se comercializar~ por falta de vles de comunics
ci6n, independientemente de las dificultades de extracci6n por -
las altas pendientes del terreno. 
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alrededor de 2,000 cafetos por hect&rea, la medida de la cepa -
depender' de les caracter!sticaa f!sicas del suelo, pefo se pro
curar' que no ses menor de 4Dx40x40 eme. 

e).-TRANSPLANTE• 
La colocsci6n en tierra de loe plant~ee j6v~ 

nas na requiere ningGna t6cnica especial, ea una operaci6n sane! 
lla de arboricultura que s&lo presesa algunos cuidados y precau
_cianes. 

Ei· plantador ~be aaber que la · uti11zaci6n de 

. un:plsnt6n defectuoso no es _de nlng6na manera recomendable por-
_qUe 6ate.no tiene ningGne poaibilidad de canverUraa en un arbu!, 
ta vigaraaay productivo. 

Al extraer los plantones de la tierra se deben 
envolver en una tela de saca ht.neda 6 en hojea de plAtana, evi
tando le expaalct6n de laa·ralces al sol. 

Al salir el plent6n del vivero es recOMenda-
ble aumergirla en une aaluc16n fert111zada, ya que ejerce une -

influencia f'avarable en el prendimiento. 
Na ie afecta la. pode-tanta en el ai&teille aereo 

coma en el radicular par lo que si se tienen plantonas muy desa
rrolladas, se recomiende este pr&ctics. 

Pare colocar el plent6n en BU lugar deflnlt1-
va se recomiende se realice entre doe personas; uno detiene la 
planta en el centro de la cepa, de tal forma que. 18 raíz quede -
en paelci6n vertical. 51 la ra!z queda doblada 6 inclinada nunca 
eer6 un arbusto vigaroaa y productiva, par lo que ae recandenda 
se seleccione al plant6n; que na tenga la ra!z enrollada, dable
da, etc. Toda aquel plant6n que tenga estea caracter!stlcae de-
ber' ser desechada. El cuello deber' estar al nivel del suelo 6 
ligeramente par encima, la superficie de la fosa una vez rellen!!. 
da debe quedar ligeramente abultada en previci6n del hundimiento 
que se produce con las primeras lluvias. 

R a e u m i en d a : -- ---- -- --
1.- El eje na debe estar torcida. 

2.- El plant6n debe colocarse de tal forma, el ~ 

80. 



cuello este a nivel 6 ligeramente sobre el -
suela cuando ls.fosa quede rellenada. 

J.- La tierra debe estar convenientemente apiacn~ 
da y amontonada para que el plent6n quede - -
bien fijo y no haya bolsa de aire junto a la 
ra!z. 

Cabe hacer notar que a pesar de impregnarlo con -
fertilizante y que existan las mejores condiciones siempre qued~ 
r6 un 51 sin prender, por la que habr6 que prevenir con exeedBA

tes de plantones. 

f).~ ~ .!!!:. .:.;TR;.;;.A~N:,:::S..,PLA::.:;.N;.;.T~E· 

El transplante de catetos demasiada desarro-
lladas tras una estancia prolongada en el vivero, presenta algú
nas dificultades, se aconseja cortarlos de 25 a 30 cm. por encima 
del cuello, diez d!aa antes del transplante, as! coma ea necesa
rio administrarle una poda adecuada al sistema radicular. 

g) .-~ .!!, TRANSPLANTEa 
La Apoca m&s favorable para transplante es -

en al temporal, una 6 das deaanaa despu6a de laeprimeraa lluvias. 

h).-CUIDAODS DESPUES ~ TRANSPLANTE• 

Se debe asegurar que ~enga la aoabra necesaria 
y recontar loa caretas •uertas para aust1tu1zias a la mayar bre
vedad pasible. 

i).-f!!!!!, M, FORMACIIW• 
La poda tiene cama finalidad dar al careto -

una arMaz6n rabuata y equilibrada, as! cama estimular al deaarra 
~lla de alg6naa/de sua organas can viataa a la explot~ci6n racio

nal. de su capacidad de producci6n y paecissmente para luchar ~ -
contra las tendencias desfavorables y para concentrar la activi
dad del cafeto sobre un m&ximo de partes capaces de fructificar. 
Por lo tanta, la poda es indispensable. 

j).-CDMBATE .!2[ ~., 
Las plagas ae combetlr§n con Faley, ya que -

requiere menos precauciones para su usa, pero si la insidencia ea 

fuerte, de tal forma que no surta erecto Gete se emplearen los -
que se indican en el cuadra, (ver cuadra No. 2). Proponemos que 
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las compras sean loceles para evitar los problemas que presentan 
los productos qu!micos, de caducidad. 

k).-PREVENCION l COMBATE Qf ENFERMEDADES• 
Las enfermedades se prevendr6n y combatirSn -

con Captan 6 Sulfato de Cobre Trib&sico, 6 en su defecto si la -
insidencia es tan fuerté y especifica que no se combaten con - -

estos, se emplearSn los que se indican en el cuadro Núm. 3. 
!).-COSECHA• 
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La cosecha se realiza •anualmente y tiene - -
lugar de octubre a febrero, cuando el Gruta tiene un rojo purpura 
caracter!stico del punto de madurez del eruto. 

m).-FERTILIZACION• 
La fert111zaci6n se darS en la medida de lo -

posible, debido s la gran dificultad del seceso, afortunadamente 
se cuenta con suelos ricos en m8 teris org6nics y altos en nitr6-
geno y f6sforo en la mayorla.de los terrenos elegidos, (Boletln 

s.A.R.H.). Si sa hace necesario se utilizar& la f6rmula comercial 
18-12-6 con una. dosis de 100 gr. por planta de 1.3 a"os y 200 gr. 
pare planta de 3 6 mis aftas. 

10.- ESTUDIO FINANCIERO:• 
=-==--=- ----=~ 

Financiamiento I.N.I. Inversi6n 19ao U!Z~&2~W 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL: 
GASTOS DIVERSOS: 
Combustibles y 
~~bricantes. -i6ticos 20 
~ruda Alimenticia 96 
i6ticos Curso de 

311J1 4so.oo 

d!as 
10,DDO.DD 

250.00 5,000.00 
• 75.00 7,200.00 

Capecitaci6n. 45 
=~~~iograflaa. -O UISICIONES: 

• 250.00 

Hachas 50 Pza. 45.00 
Machetes 50 n 35.00 
Palas 50 n 23.00 
Azadones 50 • 47.00 
Barretea 50 • 100.00 
Cabahoyos 
RECURSOS HUMANOS: 

50 n 240.00 

IMano de Obra 54,250 Jornal 40.00 



::ONCEPTO CANTIDAD -PREEío 
~UNITARIO -=-=~ii:-1 

~Jl.R.I ACI fJ!'i: 
erreno 310 Has. 

~inanciamiento I.N.I. Invers16n 1981 $1 1401~80.00 --=====--====-= 

C O N C E P T O CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

GASTOS DIVERSOS: 1 22 1200.00 
~omb. y Lubricantes - - - 10,000.00 
~1h1cos 20 d!ss 250.00 5,ooo.oo 
~yud.Alimenticias 96 11 75.00 7,200.00 
AÓQUISICIONES: %1449_,650.00 
¡L.quipa Aspersor 10 Equipa 1,"215.00 12,150.00 
Foley 620 Lts. 125.00 77,500.00 
~re a 30 Tns. 3,626.00 108,780.00 
Superfosfato Triple 250 • 4,262.00 127,580.00 
Captan 920 Kga. 133.00 123,690.00 
[ECURSOS HUMANOS: 930_.000.00 
Mano de·Obra 8.600 ~ 50.00 930_,000.00 

Financiamiento I.N .• I. 

- PRECIO PRECIO CONCEPTO CANTI9AD UNIDAD UNITARIO TOTAL -!i_AST05 : J 8.875.0[] 
"CJI!Ib• y Lubricantes - - - J,ooo.oo 
\116t1coa 10 dlas 250.00 2,500.00 
Ayud. Alimenticias 45 n 75.00 3,375.00 
ADIJUISICIDNES: S 380.680.00 
ole y 155 

F'ert111zente 
cja. 726.00 112,530.00 

18-12-6 62 tns. 3,115.00 193,130.00 
B_ECURSOS HUMANOS: _._ 558.ooo.oo 
~ano de Dbra 9.300 jornal 60.00 558 ooo.oo 

8.3, 

. 
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------------------------------------- -

rinanclamienta I.N.I. 

CONCEPTO CANTIDAD 
GAST6s 6iU~RsHs: 
Camb. y lubricantes .. 
ViAtlcos 15 
Ayudas Alimenticias 50 
ADgUISIC:ICJNES: 
Faley 155 
rert. 18-12-6 62 
RECURSOS HUMANOS: 
Mano de Obra 91300 

r1nanc1am1enta I.N.I. 

C O N C E P T O CANTIDAD 

~STOS DIVERSOS: 
~omb. y lubricantes -
V1h1cos 20 
~yud. Alimenticias 55 
ADDUISICIONES: 
ole y 155 
ert. 18-12-6 124 

RECURSOS HUMANOS: 
Mana de obra 9,:mo 

D!as 
• 

Caja 
Tona. 

UNIDAD 

Dfaa 
11 

Caja 
Tans. 

Jornal 

S.. 

Invers16n 1983 ll~O~lt~~~~~ 

Invers16n 1984 i.J!~Zl&~~22 

PRECIO COSTO 
I.IIIITARIO TOTAl 

S 14.._125.00 - s,ooo.oo 
250.00 s,ooo.oo 
75.00 4,125.00 

• 613 335.00 
879.08 136,245.00 

3,115.00 386,260.00 

S 744.000.00 
8o.oo 744,000.00 
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c:o 

19130 

1981 

1982 

198.3 

1984 

1985 

1986 

.310 

.310 

.310 

.310 

.310 

:310 

.310 

A~O 

1--
1984 

1985 

1986 

ESTIMACION DE GASTOS, COSTOS, INGP.ESOS TOTALES POR VENTAS V 
AMORTIZACIONES DEL CREDITO. 

PROMEDIO tsTíM.DE 4o% EST. AL 
A~10RTI ZACIONES PRODUC. PRODUC. PRECIO - VALOR DE LA COSTO DE CO IrJGrlESOS TOT. INVEflSIDN V PAGOS DE IM-

I~G/HA. TOT.TCN. UNITARIO PRODUCION. SECHA V ca-: POR VENTAS. 
( PUESTOS. CENZA. MERCIALIZA. 

2 1735,950.00 

11401,880.00 

94?,555.00 

11061,988.00 

11.3?1,460.00 1,500 465 13,000 6,045,000. 2,418,000. 3,62?,000. 0,181,350.00 

1 1.371,460.00 3,000 9:30 13,000 12,090,000. 4,836,000. 7,250,000. 01 362,SDO.OO 

1 1.3?1,460.00 s,ooo 1550 13,000 20,150,000. 8 1 06o,ooo. 12,090,000. 01 6041500.D!l 
- --- ~-

UTILIDADES 
NETAS 

3,445.650.00 

6,88?,500.00 

11,485,500.00 

COSTO DE PRODUC. AMOR TI ZACI[)II ltXEDENTES PARA REPARTO CREDÍTO AMORTIZAD9 
SIGUIENTE AfiO. DEL CREDITO. cm1UN A LOS SOCIOS. $ ?,518,833.00 1 

10% 

1,351,460.00 1,033,695.00 1,040,495.00 6,485,138.00 

1,3?1,460.00 2,066,250.00 3,449,790.00 4,418,8138.00 

1,371,460.00 4,418,888.00 5,701,952.00 - o -

Natal Se deber& entender que estas cantidades, son estimaciones, 

que de ning6na manera se deber6n tomar como datos realee,-

6 !ndice de formalidad; por lo tanto eatan sujetas a replaQ 

temiente. 

L ---

~ 



---------------- -----

Indicadores de Resultados: 

Vide Util de Proyecto, • , • 15 eRos 

R • 

R • 

CONCEPTOS 1 PROMEDIOS 

~OSTOS FIJOS 11536,843.00 

~OSTOS VARIABLES 11371,460.00 

INGRESOS TOTALES 7 1979,133.00 

CAPITAL REQUERIDO 2 1908,303.00 
UTILIDAD NETA 6,459,997.00 

R e n t a b i l i d a d:-
_________ .. __ 

UTILIDAD NETA 

CAPITAL REQUERIDO 

6.459.99?,00 

2,9DS,303.00 

X 100 

X 100 

R • 222% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PE • COSTOS FIJOS 
INGRESOS TOTALES - COSTOS VARIABLES 

PE = 11536.843.00 
1*371,46o.oo 7 un§, 133.00 -

PE • 11536.843.00 
61607,673.00 X 100 

PE • 23.26 % 

. . . . . 
X 100 

X 100 

86, 

Nota:-Debe hacerse notar que estos indicadores no contemplen el costo 
de la asistencia t~cnica total y los gastos realizados por le -
Dependencia-responsable del proyecto (subsidio del-estado), Se 
ha de enten-der como resultados exclusivamente para el benefici!!, 
do. 



Su forma de organizaci6n y tenencia de la ti~ 
rra es comunal, por lo que facilitar~ el trabajo en grupo. La fo~ 
ma org~nica de los grupos se ajustar& la misma forma de organiza
c16n regional que integre loe esfuerzos en la defensa de loe pro

ductores. 

UNICN DE CAFETICULTOP.ES ZONA INDIGENA 

~· 
cEL PLEND.-Lo forman todos los productores afilia

dos, representados por el Consejo Electoral y constituyen la m6x! 

ma autoridad dentro de la organizaci6n, para la toma de desicio..;-
nes. 

=CONSEJO ELECTORAL.-Lo forman 3 personas de cada -

sociedad local, nombrados por la misma. Estos ser&n promovidos -
cada sf'lo. 

~ DRGANICA.= 
1.-PRESIDEl\lTE • ..-Convoca y preside les asambleas ge

nerales. 
2.-SECRETARIO DE ACTAS.-Elaborar& las actas. 
3.-ESCRUTADORES.-Clasificarán y cuantificarán los 

votos. 

OBLIGACIONES.-

-Llevar la posic16n de su grupo para elegir sus -
representantes. 

-Ratificar 6 vetar las desiciones tomadas. 

-Dictar reglamentos, nuevas formas de orgsnizaci6n 
aceptar nuevos afiliados, etc. 

-Destituir en su caso a cualquier directivo. 

4.-SECRETARID DE CREDITOS: E INDUSTRIALIZACION.

Será nombrado por el Consejo Electoral. 
OBLIGACH~ES.a 

-Promover crfiditos e inversiones en beneficio del 
csfeticultor. 

-Establecer& coordinaci6n con los representantes -
locales de camercializaci6n. 
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s.-SECRETARIO DE PROOUCCION.-Ser6 nombrado por 

el Consejo Electoral. 
OBLIGACIONES.• 

-Promover la tecnolog{s y labores que incrementen la 

producci6n. 

-Apoyar y promover le capscitaci6n del cafeticultor. 
-Establecer~ coordinec16n con los representantes de 

labores comunes. 
-CONSEJO DIRECTIVO~o formar~n los directivos de 

la orgenizaci6n, as! como los directivos de les -
organizaciones locales. Estos ser&n promovidos -
cada 3 al'los. 

FORMA ORGANICA.= 

1.-COORDINADOR GENERAL.-Ser~ la persona elegida 
por el Consejo Electoral pare representar la 

organizaci6n. 
OBLIGACICJ\IES.-

.Coordinar~ los intereses de· las sociedades afili~ 

das. 
-Representar6 le organizaci6n en sus funciones. 
-Convocad al Consejo Directivo. 
2.-SECRETARIO GENERAL.-Ser~ la persone nombrada por 

el Consejo Electoral. 
DBLIGACIONES.-

-Coadyuvar en las funciones del Cootdtnador General. 
-Suplir al Coordinador en su caso. 
-Elevar lts Actas de Consejo Directivo. 
J.-SECRETARIO DE COMERCIALIZACION.-Ser6 nombrado -

por el Consejo Electoral. 
OBLIGACIONES.-
-Organizar la comercializsci6n. 

-Buscar nuevos meDcados. 

4.-TESO~ERO.-Ser~ nombrado por el Consejo Electoral. 
OBLIGACIONES·-
-Administrar los fondos de la orgenizaci6n. 

-SOCIEDADZS LOCALES DE PRODUCTO~ES DE CAFE, ZONA = 
·INDÍGENA DTOMÍ.-Las~ormar&n productores-de caf~ 

de la Localidad. 

as. 
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UNION DE CAFETICULTORES ZONA INDIGENA "OTOMI". ===== == =c==c========- ==== ======== ======= 

1 S.R.A. 1------------ ------------- II.N.I.J 

SECRETARIO DE CO
MERCIALIZACION. 

CONSEJO ELECTORAL 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

CONSEJO DIRECTIVO ¿'--- -1 SOC. LOCAg 

COORDINADOR GENERAL 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DE CREDITO 
E INDUSTRIALIZACION. 

SE:CRETA!UO DE 
PRODUCCIDN. 



90.0 

F'ORMA ORGANICA ·= ===== ======== 
1.-PLENO LOCAL.-Le f'ormarMntodos los productores 

interesados en la sociedad.-Repre
senta la m~xima autoridad en la s~ 
ciedad para la toma de desiciones. 

2.-PRESIDENTE.- Es la persona nombrada por el Pleno 
local, para representarlos en los 
asuntos de la sociedad. 

EI!LIG~CIONES:= ============ ' 
-Atender los intereses de la sociedad local de pro 

ductores • 
.Promover y ejecutar las desiciones tomadas en Pl~ 

no y en Consejo Directivo • 
.Convocar a reuniones de 1 Consejo Directivo y Asambleas 

Generales. 
3.-SECRETARIO.-. Es le persona nombrada por el pleno 

pare colaborar y suplir en su caso 
el Presidente. 

4.-REPRESENTANTE DE COMERCIALIZACION.-Es la persone 

nombrada por el pleno para gestionar 
las ventas a los mejores precios. 

S.-SECRETARIO DE LABORES COMUNES.-Es la persona -

nombrada por el pleno pera coordi
nar las labores comGnes. 

6.-TESORERO.• Es la persona nombrada por el Ple

no pera confiar los fondos de la -
sociedad. 
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Las condiciones de vide del ind{gena tanto Nahua 
como Otomí, es sumamente pobre y difícil; no porque no tenga la ca
pacidad de vencer las dificultades de la vida 6 porque carezca de -
deseos de trabajar, sino porque se ve privado de oportunidades; ya 
por las condiciones topogr&ficas de le reg16n, que ha dificultado -
vías de comunicaci6n y el desarrollo de une actividad econ6mica que 
les favorece 6 tambi€n por el subyugo mismo de vivales que los huml 
llan y maltratan intimidandolos y obstaculizando su esfuerzo por -
vivir mejor. De esto parte la importancia del proyecto que nos ocu
pa, coma responsable de la asistencia d estos grupas olvidados por 
unos pero no tantos, en el inter§s de aquellos que trabajamos en el 
indigenismo, por esto, ya que la naturaleza no loa ha favorecido 

con uha topografía hamog6nea y r6cil de laborar; creemos que es - -
nuestra responsabilidad buscar el cultivo que presente mejores con

diciones de producci6n y podemos decir que el cafeto entre otros -
cultivos praaanta buenas perspectivas econ6micas a la regi6n y re-
presenta la opc16n m&s interesante para ellos, por la experiencia -
que tienen con el cultivo. 

La que siempre hacemos notar como base de desa-
rrollo, justifica mediante una actividad econ6mica la invers16n, -
por la infraestructura b&alca de desarrollo que son caminos y elec
trificaci6n. 

Son pu€s le cafeticultura, la fruticultura y la 
ganadería, a mi modo de ver las opciones de desarrollo econ6mico -
de la sierra, opciones que se astan y esterAn aprovechando paulati
namente en beneficio del indÍgena, que solo espera la oportunidad de 
emansiparse econ6mica y socialmente. 

12.1.-CRITERIOS DE EV~LUACION:= =-======= == ========== 
R e s u m 1 en d o.- - -

1.- Se crear~ una actividad econ6mica que propoL 
clonar~ ingresos econ6micos, mediante el cr~dito para el trabajo. 

2.- Se integrarán 310 has. a la producci6n cafe
t1cola del estado y del pa{s. 

3.- Se dará una oportunidad al ind{gena de reall 
zarae econ6micamente. 

4.- Alcanzará el indÍgena la opc16n más importa~ 
te que es la educaci6n e integraci6n al sector oroductivo del país. 
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ENFERMEDADES DEL CAF'E. 
===~======== ==e =====•= Cuadro il 1.-

E N F' E ~ M S D A O D 1\ f.l o F'UNGICIDA OOSIS FORMA D!: t'f DE HPL,!. INTr:RVP.LO 
e APLICACION r.ACIONES. 

Daña tallo, ramas, hojas y Difoladn ~ gr/lt.agua Asperai6n 4 c/30 d{ae 
Mal de Hilachas 6 - fruto. En ataques severos 1\grimic.SOO 6 gr/lt.agua n inicio de las 
Soleroga. produce defolicaciones. Cupravit. 3 gr/lt.agua " lluvias. 

Cald.Bordel 1-1-100 " Ojo de Gallo fJ Got.!. Provoca calda de las hojea Cuproso! 3 gr/lt.agua ~apersiOn 3 c/30 d!aa 
ter a. y ataques severos dañan el Cupravit 3 gr/lt.agua " durante ~poca 

fruto. Difolatlin 3 or/lt.agua n de lluvias. - Difolat~n 3 gr/lt.agua 1\spersion 3 c/30 diaA 
Antrecnosia Daña ramas, hojas, fruto. Trioxil 3 gr/lt.agua n durante la - -

· Cuoravit 3 g_r/lt.agua n 'aoca seca. 
Requemo, Derrite, Ataque brotes, hojas tier- ID1folat6n 3 gr/lt.agua Aspersion 4-5 c/30 dlas 
quema • nas y frutos. Arseniato durante la - -

de plomo. 3 ar/lt.aaua " 'poca lluvias. 
Mancha de hierro fl ~1ancha el fruto y provoca Difolati!ln 3 gr/lt.agua Aspersifln 3 c/30 d~as 
Cercospora. defoluac16n. Trioxil 3 gr/lt.agua " en la 'poca 

Benlate 7 ar/lt.aoua " de seca. 
~·al Rosado fi Salmo- ¡Extrangula el tallo y rama Araeato de c/30 d!aa 
nicolnr. y mancha los frutos. Plomo. 3 gr/lt.agua l\apers16n 3 al inicio de 

Trioxil 3 gr/lt.agua n la 'poca de - -
Cuprewit 3 gr/lt.aaua " lluvias. 

~em~todos de la ralz IFormac~On de m~dulos y de,! Nemacur 40 gr/cafeto Enterrado en 2 
trucci6n de ralees. 10% G. la zona de - c/6 meses. 

o oteo. 
Fumagina. Marcado debilitamiento. Cloral ex 1 % Aapere16n 1 

--- -- -- -- --- -- - ------ - ~--

Nota:- A cada uno de loe fungicidas ~e reeomienda agregar adherente Spreeder Sticker a le doaie de 0.3 

ml./lt. dP. agua. 
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~lnador de la -
~aja. 

• hapul1n, 

r:rillo, 

l"!hecuat~te 
J31errenadores de 
¡tallos y ramas. 

PlojD harinoso 
·le la re{z. 

~ormigas 

DA¡Iio DEL C.~FETO 

Ataca a las hojas he-
ci~ndoles galerlas.--
Fuertes lnfestaclones 
provocan defollaclo--
nes • 
Destruyen hojas, bro-
tea y pulpa de la ce-
reza. 

Secan el cafeto e pe~ 
tir de donde se lni--
ele su ataaue. 
Succiona la savia de 
lea ralees, puede 11~ 
gar a secar los cafe-
tos. 

Defoliacl6n 

PLAGAS DEL CAFETO. ===•e= === CR===c 

INSECTICIDA DOSIS 

Sldrln 86% 1.Jmlllt.egua 
Folldol 50% 1.5ml/lt.agua 
Trlmet 10%G. 40-60gricaretg 
Dlayeton 10~ 30-ltOgr/cafeto 

Melatilin 50% 1.5.1. + 6.5.1. 
Dlazin6n JO% 1.0.1. + 1.0.1. 
B.H.C. 3% 15 e 20 kg/ha. 

Thimet 10% G. 40-60 gr/cafeto 

Perat16n 25%E Jmlo/lt. BDUB 
Thimet 10% G. 40-60 gr/cefeto 

Disvaton 10%G 30-40 Drlcafeto 
Clordena 42%E Jml./lt. egue 
Folldol 50% 1.5ml./lt.ague 

-

Cuadro 11 2.-

F!JlMA DE NIJIIBRO DE n!TE"lVALO APLICACION . IAPLICACIONES 

IAsperel6n 4 c/20 días. 
• 

jA1 Suelo 
• 

[1\lebullzeclfln 2 c:t6C1 dlas 
• (junio y Agosto), 

Espolvoreado 
al follaje y 

1 al suelo. 
~1 suelo 3 c/4 meses 

Asoere16n 
Al suelo 3 c/2 meses 

Al suelo 
Batiendo el 1 
hormiguero. 
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El proyecto se define como una actividad -

econ6mica de prioridad, para el desarrollo econ6mico de la 

•zona Arida• de Huayacocotla, Veracruz, pretende elever - -

el nivel de vida de la pabl~c16n. 
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2.- NOMBRE V CLAVE DEL PROVECTO:= ===--- D =-=== CE• ==••==== 

•INTRODUCCION DEL CULTIVO DEL NOPAL TUNERO"• 

CLAVE: 1 4 5 A r A. 

3.- NOMBRE V CLAVE DE LA UNIDAD RESPONSABLE:= =====- = ==·== -= == --==== =========== 

•SECCION DE AGRONOMIA•. 

CLAVE: 3 O O 6 7 J. 



4.- ANTECEDErJTES:c ============ 

Es ir6nico darse cuenta de una economía declinau 
te y desesperadamente definida por aquellos de la cual constit~ 
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ye su vivencia, y es 1r6nico a6n cuando se cuentan con recursos 

como el suelo, la fuerza e inteligencia del hombre y otros m~s 

factores dentro 6 fuera de le zona y seguir produciendo un peso con 

cinco pesos. 

Este es la realidad de toda zona donde cientos 

de familias luchan desesperadament~ por sobrevivir, cultivando 

maíz y frijol, que les cuesta mucho m&s producirlo que compraL

lo; la ecolog!a no les favorece, tampoco su preparac16n para -

resolver sus problemas; depender5 pu~s, de la iniciativa y asi~ 

tencia externa especializada, que fundamenta una inversi6n que 

aporte soluciones que favorescan en forma definitiva al campes! 

no del lugar. 
Por todo esto creemos que nos corresponde pen

sar en un cultivo que se adapte e estas condiciones ecol6gicas; 
baja presipltac16n (400-500) insuficiente para el cultivo del -

ms!z que exige presipitacionea arriba de aoomm. suelo pobre, -

muy eracionado por sus características topogr5ficaa y material 

~coso, que impide las laboree culturales bAsicas para hacer 

productivos los cultivos comunes~ El suelo ea muy pobre en N y 

P pero contiene gran cantidad de qalcio sobre todo en las capas 
inferiores; pu~s es comGn encontrar cal y caolín en toda la zo

na, factor que favorece altamente-al Cultivo del Nopal. 

Tenemos una altura promedio de 1,500 metros s~ 

bre el nivél del mar y un clima templado con variaciones fr!as 

de noviembre a marzo- las lluvias se presenten de junio a sep-

tiembre. 

No contamos con estudios exautivos de la zona 

en cuanto a origen y compoalci6n química del suelo, de su clima, 

ni presipitaci6n pluvial; pero coincidimos los Ingeni~ros Agr6-

nomos que operamos en le regi6n, en que las condiciones ecol6g! 

cae varisn enormemente en toda la zona y que la zona 6rida de -

Huayacocotla con ecologie tipica de zonas Aridaa, presenta con-



'-
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diciones favorables al cultivo del nopal tunero a6n cuando se • 

encuentre incrustada en una regi6n frf.a_y húmeda. 

51 nuestro paf.s no ha sido favo,recido por la -
naturaleza en la mayor parte de su territorio desde luego en -

cuanto a la Agricultura, tenemos el 82% de zonas ~ridas y semi

áridas (1 1625,800 Km2), de zonas semiáridas el 10% (206 1 800J&n2) 
2 y húmedas 7.8% (135,500Km ) por lo que el nopal y el maguey con~ 

tituye la fuente de ingresos para una gran poblaci6n mexicana. 

5.- OESCRIPCION DEL PROVECTO:• =========== === ====-:=== 

Se preten~e introducir el cultivo del nopal 

tunare en 6 Ejidoa de la •zona Arida• de Huayacocotle, Ver., en 

una superficie de 150 has. para beneficiar 300 familias; preten 

diendo con ello elevar el nivel de vida del lugar. 

Este proyecto se llevará a cabo mediante un -

cr~dito refaccionario y será ejecutado en coordinaci6n INI=SARH, 

tomando en cuenta que el Centro Coordinador Indigenista, cuente 

con personal suficiente para su ejecuci6n y superviai6n. 
El proyecto tendrá una inversi6n inicial de --

811617,704.00 en 1980, seguida de inversiones pare adquisicio-

nes de insumas y gasto corriente para 1981, 1982 y 1983; - - -
S 418,410.001 S1 1086,87S.OO y S 702,269.50 respectivamente. 

El proyecto es altamente ambicioso, pretende -

sacar tal producci6n que adem~a de contribuir para satisfacer s 
demanda, justifique una industria junta con la pera y la manza

na que genere empleos en la regi6n; ~ata producci6n alcanzará -
un volúmen de tuna capaz de responder a un amplio mercado, 

además pretende crear una zona productiva que figure en la eco

nom!a nacional. 

Una just1ficaci6n más del tamsMo del proyecto 

ea que el vol6men de producci6n dada pague, una movilizaci6n de 

todo un sistema operativo de comercializac16n que tenga capaci

dad de proyecc16n más allá de la zona y a6n más allá de las - -

fronteras. V a manera- pera~nal creo, solo el que piensa en gran 

de alcanzar' resultados grandes. 
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6.- OBJETIVOS V METAS DEL PROVECTO:= ========= = ===== === =======· 

= OBJETIVOS = =======-== 
- Elevar el nivel de vida del campesino de le 

zona. 
- Integrar la zona a la economía nacional. 

- Conservar y hacer productivos loa suelos de 

le zona. 

Introducir el cultivo del nopal con le tecnol~ 
g!a apropiada pare una explotaci6n comercial en una superficie 

de 150 hect&reas. 

7e• ESTUDIO SOCIO=ECONOMICD:• ----=== ===== =-=-===== 

Debido e la arid6z de la zona, por lo mismo -
la carencia de factores. 6ptimos de una agricultura atractiva y 
bien remunerada, hemos observado gran entusiasmo por el cultivo 

del nopal. 
Creemos que en forma definitiva ser& favorable 

la repercutaci6n econ6mica en la zona, en base a estudios real! 
zedas directamente en el campo con el agricultor donde revelen 

que generalmente les cuesta de 10 a 13 pesos producir un kilo -
de maíz, ya que sacan de 300 a 1,500 kg/ha. que tendrá un valor 

de S1,0DO.DO a SS,ooo.oo por hectfirea. Lo contrario con el nopal, 
el valor de la producc16n va de S1Do,ooo.oo a SJoo,ooo.oo por -

hect&rea, estas estimaciones son anuales sin tomar en cuenta los 

gastos de producc16n que son 1,300% y 40% respectivamente. 

La inversi6n ser~ a trav~s del ejido bajo los 

lineamientos que mares el sistema ejidel, sistema y organizac16n 

con que ellos se gobiernen. 

Las condiciones de vida de los habitantes de -
la zona es pobre, un tanto rudimientsris, se observen casas de 

lfimina con muros de mampostería 6 de adobe, pero son pequenaa 



sin apartamentos, su alimentaci6n es muy deficiente, el aspecto 

de la pablaci6n es desnutrida y enfermo; hay alto {ndice de al
coholismo, debida tal vez S1 desempleo que les da oportunidad -
al osio y can esto al vicia. Sus viviendas están sumamente dis
persas, eliminando con esto la pasibilidad de electrificaci6n 6 

cualquier otro servicia. Su actividad econ6mica es la Agricult~ 
ra y Ganader!a Menor, ni una de las das es rentable. 
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Se beneficiarán con este proyecta 300 familias 

que con esta ventaja econ6mica, tendrán mayor opci6n a una mejor 
educaci6n y con slla mejor modo' de vida. 

8.- ESTUDIO DE MERCADO V COMERCIALIZACION:= ====--- .. ·=·==-- = ===========-==== 

Con los datos que contamos de un estudio real! 
zado por.CONArRUT reparta un amplio mercado, que alimenta la-

confianza de obtener magnificas resultados, se dice que se pro
ducen 120,000 tons. en el pa!s y que solo el D.F. consume-

43,500 toneladas, si el D.r. representa 14% de la poblac16n del 

pa{s y consume 43,500 toneladas, el 86% restante consumir& 

267,214 tona., 76,500 tona,, oferta restante la restamos a la -

demanda, nos queda por cubrir una demanda de 1901 714 tons., ne

cesitamos para cubrirla alrededor de 19,071 has., con una buena 
producci6n; .Pero 16gicamente aumentarán par el incremento dial~ 
gico de la demanda. 

El mercada internacional aeta desatendido por 
falta de tuna. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania Orien
tal, Jap6n, etc., son mercados potenciales no evaluados por lo 

mismo desaprovechadas. 
En todo el pa!s nos encantrar~mos con explota

ciones agt~olas nada rentables, esto por falta de recursos 6 -
por falta de orientaci6n, solo en nuestra zona contamos con más 
de 5,000 has. susceptibles al cultivo. 

Loa precios se rijen de acuerdo a la oferta y 
la demande fluctuan entre 33,500.00 y S1o,ooo.oo la tonelada. 

Por lo que se tomar~n las medidas necesarias -

para defender t~cnicemente el precio del producto. 



Debido a la escasc. produc:ci6n no existen fuertes 

cadenas de intermediarios que encarescan irracionalr.ente el pr~ 

dueto favoreciendo la futura comercializaci6n de nuestra produ~ 
ci6n, que ser& realizada por la Secc16n de Economía del Centro, 

asesorada por el Departamento de Comercializac16n del I .rt.I. 

Para 1983. cuando la planta obtuvo buen deaarra 

llo y obtengamos 6.5 6 m&s tona./has., de las 150 has. resulta
r& una producci6n de 975 tons.,pagadas a $91 883.00 la tonelada, 

que es el precio estimado para entonces nos dar6 un ingreso por 

ventas de; $9 1635,925.00. 
Les actividades para el transporte y manejo de 

la producci6n, como su almacenamiento, comercializaci6n y todos 

los factores que afectan 6 contribuyen con eu fluidez en el me~ 
cado ser&n atendidos a trav~s de una organizaci6n que agrupe a 

los productores. 

Otro aspecto que aportar& ingresos atractivos 

es la penca, utilizada como forraje 6 como nopalitos tiernos. 

Considerando que el cultivo tendr~mos que su-

ministrar podas para mantener la forma y facilitar la co.secha -

queremos aprovechar la penca sin espinas 6 con espinas buscando 

la forma de eliminarlas mediante un sistema mec&nico, obtendr~mos 

gran cantidad de forraje que le encontraremos mercado en la - -

cuenca lechera que se entiende ser6 creada en Palo Bendito y 

Carbonero Jacales, (Ejidos vecinos a la zona) por iniciativa 
PI DER. 

o b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2=-
Con el siguiente razonamiento comprenderemos 

que: si una planta podada anualmente nos da 10 pencas de 1kg/~. 

si una hect&rea tiene 1,250 plantas, tendrémos 12,500 kg. si las 

multiplicamos por las 150 has. tendr,mos una producci6n de -

1,875 Tons. 
Siguiendo el·razonamiento para aplicarlo al 

consumo ganadero dir,mos; si el t'rmino medio de vol6men para -

alimentar un animal mayor, es de 50 kg. diarios, suponiendo que 

solamente se alimentar& a este animal de nopal; se necesiter~n 
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para este fin 18,250 kg. para un aRo, con la producci6n anual -
de 1,873 tona., alimentaremos a 102.73 animales anualmente. 

= ~ 2 E ~ ! ! ! 2 ! • 
Suponiendo que se decide explotar esta opci6n 

y consideraremos las mismas pencas, pero de menor telano con un 
peso de 200 grs. por 1,250 plantas en_ una hect6rea, tendr6mos 
150 kgs-. por las 150 sedn 37.5 tone. 

9.- INGENIERIA DEL PROVECTO:• =-·==--=-- ·=- ··=·=--z= 
9.1.- T A H A N O:• ====== 
Se invertir6n $3 1827,258.50 para introducir -

el cultivo del nopal tunera, cubriendo una superficie de 150 -

hect6reaa. 

La ubicaci6n del proyecto comprende una gran -
zona 5rida que comunmente denominamos la •zona Arida•, constit~ 

ya los Ejidos que proponemos en el proyecto, 'atoa son: Rafael 
Valenzuela, Santiago, Teximalpa, Loma de YegQas, Las Blancas y 

El Zapote todos del municipio de Huayacocotla, Ver. 

-f,D!:.I !LD!NE_I_as 2E!:. !:li.J!l E,I f.I .Q.-

Las colindancias del Municipio de Huayacocotl~, 
son al Norte con el municipio de Zontecamatlfin, al Este con el 
municipio de Texcatepec y Zacualpan, al Sur el Estado de Hidal
go, al Oeste el Municipio de IlamatlAn y el Estado de Hidalgo. 

-Q.RlE!Tru::lD! .[EQ.G!!_A[IfA-

•Geogr6ficamente entre loa 20°21 1 y 21°12' la
titud norte y entre loa 97°30 1 y 90°33 1 de longltud al oeste -
del meridiano de Gren~ich• (•). 

*Programa integrado 13 zonas Huaatecas Veracruz. 
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9.3.- ASPECTOS TECNICOS:: ======== ========= 
9.3.1.-GENERALIOADES D~L CULTIVO:= ==m========== === ======= 

El nopal (Opuntia Fiens Indica Mill) es une 

plante originaria de la Am~rica Tropical. Es una planta de ta-
llo carnoso aplastado y compuesto de palas aovadas, con nGcleos 

de espinas. 
Les hojas se reducen a una especie de escamas 

qae ordinariamente salen en la base de los botones, esparcidos 
sobre la pala y no duran mAs que dos meses. Pertenece e la familia 

de las cactsceas. 
'Las flores aparecen sobre el lado superior y 

barde de las palea; astan campueataa de numerosos cepalaa y 

pGtalcs peca distintos amarillo-verdosos y amarilla de paja r~ 
pectivamente. Estambres n'umerosos y soldados, con el pistilo .eJ:I 

el ovario. 
El frute es una baya palisperms, ovoidal con -

pericarpio ccrAcea con espinas; el mesocarpio dulce suculento y 

arom&tico, de color amarillo, blanco 6 rojo segGn la variedad. 
El lecho ecol6gico que mAs le favorefe es ei -

subtropical, pero como aguanta bien el fr!o prospera bi§n en e~ 
te zona que predomina el clima templado tendiendo al frío. 

No tiene exigencia algGna sobre el suelo, pués 
se desarrolla bien en •as terrenos áridos pedregosos, no obsta~ 
te los terrenos sueltos y calizos le favorecen altamente. 

Se multiplica por semillas 6 estacas. Las est~ 
cae las constituyen las palas que pronto arraigan bien y desarr~ 
llan r~pidamente por lo que se prefiere, sobre la semilla. 

9.3.2.-VARIEOAOES:= ====:===-==· 
5elecci6n LI - Tuna con pulpa de color crista

lina •blanca• de sabor muy agradable, maduraci6n intermedia; el 
· clima templado, seco pero resiste las bajas temperaturas se co

secha de agosto a septiembre segGn la temperatura. 

Las pencae so.n espinases resisten hasta 3 al'ios 
y 4 meses hasta su trasplante manteni~ndalaa verticalmente y en 

la sombra. 



Su desventaja es que el fruto es más pequeño -

que la generalidad, pero se compense con su alta resistencia al 
transporte, pudiendo dedicarla a la exportaci6n. 

Selecci6n Al- Es una tuna con pulpa amarilla -
de msduraci6n temprana en clima templado seco; pudien~o variar. 

en esta zona de acuerda al clima. La penca ea menos espinosa,de 

forma alargada y gruesa; resiste las bajas temperaturas y se~ 

as prolongadas, la tuna es muy jugosa y dulce. La cosecha se -
realiza de junio a agosto. 

Selecci6n RI- La tune es de pulpa roja su msdu 

raci6n es a mayor ~emperatura, mayor precocidad v a m~s fria 
m&s tard!o. Las pencas san redondas v gruesas y sin espinas, 

casa que le suma su ventaja Y@ que se aprovecharla la tuna y la 
penes cama forraje adem~s resiste bien les bajas tempraturas. 

Criollo de la Zona- Es una tuna de tamaño reg~ 
lar de pulpa transparente y ~cida apetitosa, consumiendola con. 

sal, la penca es redonda, grande gruesa y muy espinosa, se coa~ 
che en mayo y agosto. 

Criollo de la zona- Una tuna de gran tamaño de 

color cristalino muy dulce, de penca regular con espinas. Se e~ 
sache de junio a agosto. 

Nopal de castilla (Q Puntia Ficus Indica) Tzo

potlnochitl.-Una tuna de color rojo de 5 a 9 eme. de longitud -

mucho muy apreciado de penca de 40 a lO eme. de longitud sin e~ 
pinas, ventaja que se le suma usandola·como forraje. 

9.3.3.-PRACTICAS AGRICOLAS:• ========= ========= 

a).- 2~!~EE!~~ ~~! !!!~~~~·-

somos concientee de que el campesino acostum

brado a producir el producto b~sico para consumo le cueste lo 
que le cueste; pretender~ seguir realizando esta actividad por 

lo tanto de manera como nos hemos introducido ha sido ~ecomen-

dandoles que destinen los cerriles ociosos por su·nula product! 

vidad. Pare iniciar este cultivo adcm~s de que necesitan mantener 

su modo de vida, mientras tanto el nopal produce. Creemos que a 

medida que el cultivo demuestre su rentabilidad, el ejidatario 
por iniciativa propia dedicarA sus parcelas al cultivo. 
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b>.- ~~~e~~~~!~~ ~~! !~~~~~2·-

se dar~ un barbecho aon el fin de disponer el 
suelo a la activid8d microbiana, as! como, medida de combate de 

plagas y desinfecci6n del suelo. 

Debido a que no se cuenta con maquinaria apro
piada para profundizar, El barbecho, se abrir6n manualmente ca

pas para romper la capa impermiable del suelo, facilitar la pe

netraci6n de la ra{z y retene~ m~yor hGmedsd; pudiendo utilizar 

hasta dinamita si lo requiere. Las capas medir~n 40 x 40 eme. 

Les surcadas se har~n sobre curvas de nivel -

con una separaci6n de 4 metros entre surcos y 2 mts. entre pla~ 

tas y cepas no menores de 40 x 40 x 40 cms. 

As{ mismo se tratar~ con insecticidas pare - -
combatir les plagas del suelo (serv!n 6 balet6n) y con fungici

das pare prevenc16n de enfermedades (sulfato de cobre tribasico 

6 capt~n). 

e).- ~!!~~!~~ ~ !2 ~!2•-
La planta se obtendrá de 2 pencas unidas de le 

base buscando mayor vitalidad y precocidad en su de.sarrollo se 
expondrá al sol por un iapso de tiempo lo suficiente para que -

aicatricen sus heridas entes de su traneplante, luego se trane

·portar~ a la sombre para esperar el moenento de su transplante. 

La planta se puede obtener aeglin las condicio

nes de loe estados de Hidalgo, San Lu!a. Petos!, Quer~taro, Zac~ 
tecas y ea~ado de M~xico. 

d).- ~~:J2 X ~!~292 ~~ !2 ~!~~!2·- (Plantaci6n). 

Se plantar& de febrero en adelante aprove-
chando que pasaron las bajas temperaturas, procurando sea entre 

febrero y ~bril que es la ~poca más aconsejable con una dencidad 
de 1,250 plantas por hect~rea. 

e).- E ~ ~ ! ! ! ! ! 2 ~ ! ~ ~·-
De acuerdo con la experiencia obtenida de los 

cultivos tradicionales sabemos que loe suelos aob pobres en N.

y P. por lo que f'ertilizaremos con Urea y Superfosfato Triple,

con una dosis de 46-45-00 aplicado en el momento de la plante--



ci6n, dosis que aumentar& con el desarrollo de la planta. 

f).- ~~~2!: 2: ~!~~--
Las plagas de la parte &rea se combetir&n con 

foley, por ser f&cil de aplicarlo, con menos peligros de toxic! 
dad y que no guarda residuos t6xicos. Se realizar&n 3 aplicaci~ 

nes en el afta. (Ver cuadro siguiente No. 2). 

No 2 . ·-
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENfiFICO COMBATE 

Picudo Barrenador Caceta ragua Spinolaa sevin ao% P.H. 200 2 --
Gyll. 400 grs./400 lta. de --

E1cudo de las 
agua. 

CUindrocoptus Sira- Endrin- Litro 6 500 grs 
E sainas. diatus. Chamo. por 400 lts. de agua. 
~hinche Gris Chilinidea iaboleta Folidol 605 proporci6n 

Born. 1x1000 de agua. 
bh1nche Roja Hesperolahops Gelaa- Fol1dol 50% Lts. por --

tona. Kirk. 100 lts.de agua. 

busano Cebra IOlyocllanephapaaa, 
Ovar. 

!I"Dchinilla o Dactyloplus Foley 50% litro par --!Grana. Indicus. Green. 100 lts. de agua. 
l:ferrenador deT 
&ronco del Noaal Furadan G.S% ,15 kg/ha. 

g).- ~!!E!!E2! ~!~~~!~~·-

La nobleza del cultivo del nopal la hace pros
perar en condt~iones r6aticas, sin embargo en plantaciones co-
merciales se trata de obtener m6ximos resultados, por lo que el 
profesor Bren Rojas en su libro "El Nopeln recomienda: 

+ Dar un p· asa de rastra a una profundidad de 
5 cm. despu~s de cada lluvia. 

+ Evitar las malas hierbas. 
+ Fertilizar. 
+No establecer cultivos asociados. 

P o d a :-= = = = 
La recolecci6n de la Cruta a·más del alcance 

normal del hombre se hace mo+esta y costosa, por lo que se re-

comienda suministrar podas para mantener la forma y altura de -

la planta; eliminando aquellas pencaa caducas 6 defectuosas. El 
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nopal da ~s tunas en las pencas nuevas que las de- 2 aRos-y mAs, 

por lo cual son las 6ltimas las que se han de eliminar en la poda. 

La poda deber& tender~ dar una forma circular al 6rbol, dicha -

poda se realizar& en el invierno pudiendo indiciarae al terminar 
la cosecha. 

h).- ~E!~~~~~ ~~ !2 ~~~~~EE!~~·-
El nopal llega a cargas exesivamente por lo que 

conviene deber una producción de 2 tunas por cada penca, contau 

do las pencas desde la base del 6rbol; esto bo significa que t.2, 
das las pencas "cargarann por lo que las pencas productoras no 

se les dejar~ m6s de 10 tunas. 

9.3.4.- EL FRUTOa= (TUNA) 
=== ===== 

Este fruto encierra una gran importancia en 

forma integral, por los usos que el hombre le ha encontrado, eu 

tre otros; como alimento del hombre, fresca es un fruto apetec! 
ble, se le procesa y se obtiene, queso de tuna, jugo natural de 

tuna, miel de tuna, se elabora coloche, se extrae alcbhol, se -
elabora vino, vinagre, azúcar, mieles industriales, frutos crist~ 

lizados, etc., de la semilla se elaboran aceites comestibles de 

cocina, se una como alimento de aves y cerdos (molida en pastas) 

y participa en alimentos valanciados con una buena aportaci6n de 
• elementos nutritivas. Comparativamente es inferior en calidad al 

ma!z solo en un 25% de la cascara, as! como de la pulpa, se obti~ 

nen coloresntes resistentes al 6cido; no t6xico, sin agregado B.!, 

tificial algúno, se obtiene el polizacarido dextrena y/o pectina 

el cual sirva como loloide y especificsnte (ver diagrama). 

La tuna madura es una vaya uniracular polispe.!. 

me carnosa, su color varia desde el blanco hasta los diferentes 
matices de color amarillo, rojo, anaranjado, y cafllí. Contiene -

carbono hidratos entre otros componentes. 



A).- CDMPOSICION qUIMICA:= 

Agua - - - - - - - - - - - - - - 90.0 % 
Glucosa - - - - ~ - - - - - - - 6.0 % 
l\lmid6n y Dextrina - - - - - - - 2.7 % 
Proteinas - - - - - - - - - - - 1.0 % 
Cenizas - - - - - - - - - - - - D.J % 
Grasas y Huellas - -
Acido Ascorbico 
Vitaminas y Minera~es 

Substancias pect!cas en la corteza. 
(ver cuadro No. J). 
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NmlB~E BULGI\R 
Y CIENTIFI[;O. 

Pera (Pirus 
r.omuniBL• 
Platano (Musa 
Paradisiaca) 
Naranja (Citrus 
~Jneneis) 
purazno <Dru-
nus Perales) 
lFlngo . (Mangui-

!fera Ind1c3 )~ 
¡Tuna {Opuntia 
lnalfiQlandii). 
Tuna de Casti-
lla (Q. F'lcus 
Indica). 

Af'JALISIS Cm1PARI\TIVD DE U:\ TUNI\ CON RESPECTO A OTRI\S FRUTAS. ======== =========== == == ==== ==~ ======== = ===== ======= 

No. 3 
SOLIDOS F'Y'i'i1'ilf-;:- Eo. PP. F'e CORTirJG V.C. ~~~M;~A RIBOF'L,! NIACINA 
TOT~LCS CRU~ % mg~~OOa Mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g ~~~Óa mg/100g 

19.7 1.8 .ose 9.0 .56 .021 13.1 .020 .016 .016 38 

31.0 o.s .217 8.3 35.2 .94 .62 31.0 .037 .021 61 

11.0 0.1 .074 9.6 1A.2 .57 .047 51.0 .056 .012 21 

21.7 0.6 .994 8.6 28.6 .74 .929 33.8 .030 .623 36 

20.1 0.2 .061 11.8 16.8 .48 1.023 7.8 .033 .036 59 

19.0 4.3 .105 22.2 25.1 .35 .176 18.4 .603 .014 32 1 

19.2 3.7 .101 24.0 ---- .38 .009 42.0 ---- ---- -, __ 



Densidad (20°C) - - - - - - ___ _ 

Brix - - - - - -- - - - - - ~ - - - - - - - - - - -
S6!idos insolubles - - - - - - - - - -

56lidos Totales - - - - - - - - - - - - -
Acidez total -- -- -- -- - - - - - -- - - -
(~cido cítrico) 

1,078 
18.0 

14.:3 % 
Bo:3 % 
0.:35% 

112 .. 

C~lcio (mg/100ml.) · - - - - - - - - - - - - - - - - 4.:36 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - ------ -- - -- ----

2.7 

0.:3 

Magnecio 

Fierro 

Cobre 

Potasio 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.06 

---- -·------------- 15.6 

Pulpa de tuna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.74% en peso 

Agua - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Az~car - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glucosa - - ---- - --- - -- - - -- -

21.74% en peso 
:35.58% en peso 

19.76% en peso 
Estabilizador------------·------- 1.08% en peso 
Bensuato de Ha. 

C!trico - - - - - --- -
o.os% en peso 

o.os% en peso 



COMPOSICION QUIMICA DEL ALIMENTO PARA AVES DE SEMILLA 
___________ Q.E_T_!!N~·- __________ _ 

Proteina 

Grasa 
F'ibra 
Cenizas 

Humedad 
Ex~racto libre de N. 
Calcio total -
F'osforo Total 

Proteinas (Nx6.25) -

Grasa 

Fibra 

Cenizas 

Humedad 
Extracto libre de N~ 
Calcio total 
F'oeforo total 

-- -

16.2 

18.3 

2.8 
~ 8.3 

...; ..; -· 
.;. 

...; .;. 

19.0 

2.0 

.. .. ,. - s.o 
7.0 

12.0 

ss.o 
1.0 
0.7 
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B).- COSECHA:• 

La madurez de la tuna se reconoce por el cambio 

de color que experimenta. La tuna que va a ser transportada a di~ 

tancia se cosecha en sas6n. 
Se colecta a mano con guante de piel cuidados~ 

mente con un cuchillo bien afilado, no se debe herir 6 mallugar -

la tuna, es frecuente que se desprenda de la base, quedandose en 
la penca parte del pericarpio (cascara), esta tuna se pudrir~ en 

poco tiempo, es por esto el cuidado que se debe tener. 

La limpieza se puede efectuar mecanicamente, -

pero este deber~ ser aquel que no dañe la cut{cula (telita trans

parente que la cubre), que es la que la protege y le da la resis

tencia, ya que impide la evaporaci6n y ataque de insectos y bact~ 

risa que al ser daRada pierde su resistencia y se pudre rápidamen 

te. Los campesinos "aostumbran.: tener un tramo de pasto preparado 

para limpiar la tuna, cepillando con hierbas. 

Al ser cortada se debe proteger de la lluvia -
al hacer contacto con el agua pierde a6n más r~pido su resistencia 

al tiempo. Por lo que ha medida de las posibilidades y buen desa

rrollo del proyecto se deber~n construir por lo menos una bodega 

por Ejido. 
D).- ENVASADO:= 

Se envasa en cajas de madera con capacidad de 

30 kg. y de 10 a 20 kg. para exportaci6n; se podr~n proteger con 

hierbas 6 con papel peri6dico. 

E).- ALMACENAMIEli!TO:"' 

A futuro la organizaci6n de productores de 

tuna construirán una bodega y oficina en el Ejido de Palo Bendito 

donde todos los Ejidos almacenarán y tratarán su tune; posterior

mente cada Ejido contar~ con su bodega y oficina. 



F') .-~ ~ COt~UNICACION: = 

No todos los Ejidos estan comunicados, pero 

los campesinos estan dispuestos a construirlos ellos mismos, solo 

piden berramients y orientsci6n tAcnica, por lo que sugerimos se 

atienda esta necesidad con caminos de tercera. 

10.- ESTUDIO FINANCIERO:• 
======= ========== 

Saber que se esta haciendo, como se va hacer, 

con qué, a que tiempo, es tan importante precisarlo como cuanto 

cuesta, quA se puede adquirir, en que se necesita y·puede gestar, 

cuanto y cuando, para que,- si tiene 6 no prioridad, por qu~; com~;~_ 

se emplear~n las utilidades y sobre todo cuales serán los result~ 

dos en el tiempo y su repercusi6n en el modo de vida de la zona.~ 

Como se emplearAn las utilidades partiendo de que 1 serán de quien 
nunca lo habrla tenido, por consiguiente no sabrá usarlo de tal 

forma que no se pierda, si no se genera aGn más aportando un ben~ 

ficio permanente; por lo que creemos es responsabilidad nuestra -
presentar y prevefi todas las repercusiones a futuro, sino para -

precisarlos, s{ para presentar una g!a de inversiones que orienta 

y proteja aquello que se ha ganado. 

Es nuestra responsabilidad, preever necesida--
des, opsiones y dificultades, por lo que se sugiere en este pro--
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yecto reinversiones de utilidades que generen mayor actividad ec~ 

n6mica y con esto mayores utilidades, presentando a los beneficiarios la 

oportunidad de aprender y proyectarse hacie un mundo de actividad 
y trabajo permanente. 

Cabe hacer notar que el proyecto tiene amplia 

c·apacidad para cubrir todos los costos y gastos de inversi6n sin 

necesidad de subsidios; por lo que recomendamos ae recupere el 100%. 

ING~ESOS TOTALES POR VENTAS. 
ANO INGRESOS 
1980 
1981 
1982 
1983 ~. 6 1064,200.00 
1984 9 1635.925.00 



INVERSION 1980 

CONCEPTO CANTIDAD [UNIDAD 
GASTOS DIVERSOS: 
~ombustibles y Lubricantes - -
1/i~ticos 24 D!as 
~yuda Alimenticia 144 11 

Fletes 17 Viajes 
~§quinas 450 Yuntas 
"DdUISICIONES 
lentas 168750 Plantas 

tquipo Aspersor 6 Equipo 
ole y 450 Litros 

Furadan 6.5% 1500 Kilos 
Captan 300 11 

Urea . 15 Tona. 
~uper Fosfato Triple 15 11 

Guantes de Piel 60 Pares 
Azad6n 60 Pieza 
Barreta a 60 11 

Ceba Oyos 60 11 

Termometros 6 Equipo 
RECURSOS HUMANOS: 
IM_ano de Obra 1875 Jornal 

APORTACION DE LOS EJIDOS:= 

CONCEPTO CANTIDAD ~NI DAD 
!TERRENO: 
Carril 150 Has. 
RECURSOS HUMANOS: 
IMano de Obra 11875 Jornal 

INVERSION 1981 

CONCEPTO 

o ey 
Duradong 5%. 
Captan 
Urea 
Su er Fosfato Tri le 

a d!as 
60 • 

450 
1,500 
600 
113.5 

15 

Lts. 
Kgs. 

11 

• • 

FnJANCIAt·liENTO PIDER. ============== ===== 

PRECIO 
~OSTO TOTAL ~ITARIO 
11 201.800.00 - 10,000.00 

250.00 6,ooo.oo 
75.00 10,800.00 

5,ooo.oo B5,ooo.oo 
200.00 90,000.00 

1'352.304.00 
5.00 937,500.00 

1,336.05 8,019.00 
113.03 50,985.00 
50.00 75,000.00 

121.00 36,300.00 
s,ooo.oo 75,000.00 
5,ooo.oo 75,000.00 

65.00 3,900.00 
60.00 9,600.00 

520.00 31,200.00 
630.00 37,800.00 

2,000.00 12,000.00 
$ 112 500.00 

60.00 112.500.0( 

PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO 
11 150 ooo.oo 

1,ooo.oo 150,000.00 
1 112 5oo.op 

60.00 112.500.00 

Nota: Aportaci6n de la Comunidad, Mano de Obra. 
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INVERSION 1982. F'INANCIAMIENTO PIDER. ============== ===== 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO 
!61STOS DIVERSOS: 1 1515oo.oi5 
wombustibles y Lubricantes 6,ooo.oo 
VUticos 20 Dfas 250.00 5,000.00 
Ayudas Alimenticias 60 11 75.00 4,5oo.ao 
ADQUISICIONES: !'073.375.00 
oley 1 500 Lts. 137.00 205,500.00 

F'uradon 6.5% 1 500 Kgs. 60.05 90,750.00 
Captan 450 " 146.00 69,700.00 
Urea 39 _Tons. 6,050.00 235,950.00 
Superfosfato Triple 19.5 " 6,o5o.oo 117,975.00 
Cajas 22,500 Ceja 15.00 337,500.00 
Taller Carointerfa 1 Esuieo ~o.ooo.oo 20.000.00 

Nota: Aportac16n de la Comunidad, Mano de Obra. 

INVERSION 1983. FINANCIAMIENTO PIDER. ---=u:a:...-:=-== --.-= 

CONCEPTO CANTIDAD ~NI DAD 
PREEIO ~OSTO TOTAL UNITARIO 

G8_STOS DIVtl'(~_us: 1 15.500.0[ 
~ombustibles y Lubricantes 6,ooo.oo 
Vi&ticos 20 Dfas 250.00 5,ooo.oo 
~yudas Alimenticias 60 11 75.00 4,500.00 
~_b_Q_UISICIDNES: S 686.767.50 
ole y 1,500 Lts. 150.00 225,000.00 

F'uradon 6.5% 1,500 Kgs. 66,55 99,825.00 
Captan 450 11 161.00 72,450.00 
!U :res 39 Tona. 6,655.111 259,545.00 
Superfosfato Triple 19.5 " 61655.00 129.772.50 

Nata: Aporteci6n de le Comunidad, Mano de Obra. 



A~O COSTOS GASTOS TOT~LES 

1980 1'30.3,404.00 201,800.00 1'617,704.00 
1981 407,910.00 10,500.00 418,410.00 
1982 11073,.376.00 15,500.00 11088,875.00 
198.3 686 677.50 15.500.00 702.269.50 
NVERSION TOTAL:• 3'827 258.50 

~~2- ~!2!2~~!!~~1-
Cabe aclarar que en los eervlcloe generales; -

pera calcular los vUticos y ayuda alimenticia se toma en cuenta los 

trabajos de levantamientos topogr~ficos, asistencia t&cnica y super

visiones de los t&cnicos del Centro Coordinador Indigenista com6 los 

t&cnicos de la S.A.R.H., asl como el personal de la Secci&n de Econ~ 

mía que tendr6 la necesidad de desplasarse lo suficiente para encon

trar el mejor mercado del producto. 

Aclaremos tambi~n que la administraci6n la - -

har6 la Admin1straci6n del Centro Coordinador Iódigenista Nahua-Otom! 

hasta 1984 cuando el cr&dito se ha amortizado y el proyecto tiene e~ 

pacidad para gastos de administración y ha adquirido el r!tmo y exp~ 

riencia para manejarse solo •. 

PRESUPUESTO DE COSTOS V SASTOS DE CQMERCIALIZP.CION. 

1_9_~-3~ !2!~~~~~~~~~ 

- PRECIO C O N C E P T O CANTIDAD UNIDAD UNITARIO COSTO TOTAL 
Cosecha y Limpia: -
1.-Envesado de la 

tuna. 22,500 Caja 25.00 $ 562,500.00 
2.-Envase 22,500 • 15.00 227,500.00 
J.-netea 68 Viaje 6,655.00 452,540.00 
4.-Gaat6s 11_or ventas - - - 5oLooo.oo 

PRESUPUESTO DE GASTOS V COSTOS DE COMERCIALIZACION 
TOTALES. --------------------------

Nota:- Total estimado aportación de la Comunidad durante 
la vida 6til del proyecto. 

= = S 1'6B7,soo.oo = = 
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.n.'"o HnS 

1980 150 

1981 150 

1982 150 

19113 150 

1984 150 
1985 150 

1986 150 

- 120 -

ESTitt'\CIONES DE GASTOS 1 COSTOS ,INGRESOS TOT.'\LES POfl VENTAS V 1\flflflTI ZACIONES IJEL CREDITO 

PROOUC. X PROOUC. PRO!-IEOI O ESTil~I\CI CNES COSH1 DE COGECHPt IrJG\'h;:SOS 
INVERSION HA./KG. TQTAL PRECIO DEL VALrR DE V COf'r':"lCIALIZACION TOT~LES 

TDrJ L'NITP.fUO PflCDUj::CIDrJ POR VENT!\5 

11 617,704 

418,410 

11080,1315 

702,269 

?02,269 3000 450 6,000.00 270,000.00 11 080,000.00 1'62D,noo.oo 
702,269 6000 900 6,000.00 11400,00[1.00 2 1 160,000.00 3'24o,oor.ro 
702,269 6000 900 6,000.00 1'4oo,ooo.oo 2~,160, ooo.oo 3'24o,r:co.oo 

5% D~P~::crr.crcr,•E:s 
n,r~r~TIZ.'ICI r~JE:S V 
PAGr DE IMPU~:TOS 

UTILIDriDES COSTOS DE 
NETAS PRODUCCIIJN 

SIG. AF!O 

AI·10RTI ZACI ON 
DEL CRE'J!Tn 

30 90 

EXEDENTES P/1EPARTO 
Cr:t·1UN A SOCIOS 

Cl1EDI TO IW!"\~TI ?.t. DC 
3 1819,258.00 

81,000.I'JD 

·152,000.1')0 

1'ci,ooo.no 

1 1539,000 

3 1 078,000 

3'07f1,000 

3 1078,000 

3 107B,DDO 

702,269.00 

702,269.00 

702,269.00 

'702,269.00 

702,269.00 

461,200.00 375,031.00 1 1 357,558.00 

923,400.00 1'452,331.80 21 434,158.00 

923,400.00 1'45~,331.00 1'510,758.00 

923,400.00 1 1 452,331.00 587,352.80 

587,358.00 1'452,331.00 

Notn: Se deberA entender que estas cantidades, son estimaciones, que ~e ninguna menera ee deber~n tomar como 
datos re3les, 6 Índice de formalidad; por lo tnnto están sujetas a replantamiento. 



Indicadores de Resultadas:-

Vida Util del Proyecto: -2~-~~~~--

R = 

R = 

C:OJI!CEPTOS 
COSTOS FIJOS 
COSTOS VARIABLES 

INGRESOS TOTALES 
CAPITAL REQUERIDO 
UTILIDAD NETA 

UTILIDAD NETA 
CAPITAL REQUERIDO 

1 1 431,826.00 
1 1657,086.00 

X 100 

X 100 

R = 86,41 % 

:-; PROMEDIOS 

954,799.00 
702,269.00 

2'268,000.00 
11657,068.00 

1 1431,826.00 

COSTOS FIJOS 
p~ = INGRESOS TOTALES - COSTOS VARIABLES X 100 

PE = 954,799.00 
21268,000.00 .- 702,699.00 

PE = 954,799,00 
1 1565,731.00 

PE = 60,98 % 

X 100 
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NOTA:-Debe hacerse notar que estos indicadores no contemplan el -
costo de la asistencia t~cnica total y los gastos réalize-
dos por la Dependencia responsable del proyecto (subsidio-
del estado). Se ha de entender como resultados exclusivamen 
te para el beneficiado. -
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11.- O R G A N I Z A C I O N:= 
= = = = = = = = = = = = 

En toda actividad, sea econ6mica, pol!tica, 

social, etc., es fundamental para alcanzar los objetivos y las m! 

tes trazadas¡ la organizaci6n, por lo que proponemos la siguien

te forma orgSnica. 

SOCIEDAD DE EJIOOS PRODUCTORES DE TUNA 
DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ. 

La formar~n todos los ejidoa productores de 

tuna, representados por un coordinador general, un coordinador -

general adjunto y coordinadores para: producción, comercializa-

ci6n, industrializaci6n y crAditos. Su constituci6n ser~ asesor~ 

da por parte de la S.A.R.H. e I.N.I. y presidida por la S.R.A. 

ASESORES: • 

CONSEJOS: • 

FORMA GENERAL. 

• S.A.R.H., I.N.I. Y S.R.A. 

CONSEJO EEGISLATIVO Y ELECTOR~ 

C~JSEJO DIRECTIVO. 

~~~2~J2 ~~2!~~!!~~ ~ ~!=~!~!~·-
Lo formsr~n los comisariados ejidales más dos 

representantes nombrados por la asamblea del ejido que deberán -

ser portadores leg!timos de ls opini6n popular. 

Este deberá ser convocado y declarado constitui 

do por el coordinador general. Tendrá una duraci6n de 45 d!as para 

tomar las desiciones que a su juicio procedan. 

FORMA ORGANICA • 

Para ser constituido el consejo electoral, e~ 

coordinador general presidirá a los representantes ejidales para 

nombrar un presidente, un secretario de actea y 2 escrutadores;
despu~s de esto será declarado constitu!do, por el mismo coordi

n.ador. 

Presidente.-canvocará y presidir§ las asemble

as durante el per16do const16utivo de 45 d!as. 

Secretario S! Actas.-.€laborer6 las actas co- -

rrespondientes. 
Escrutadores • .Clasificarán y cuantificarAn las 

datos. 
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FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO ELECTORA. 

-Llevar la posici6n popular para elegir sus -
representantes. 

=Dictar estatutos, reglamentos y nuevas formas 

de organizaci6n. 
-Aceptar nuevos afiliados. 
-Aprobar 6 vetar los nombramientos presentados 

por el coordinador general para constituir al 

consejo directivo. 

E~~~~jo ~!~~~!~=-

lo formarán los directivos de le sociedad, as! 

como las autoridades y representantes ejidales. 

FACULTADES ! OBLIGACIONES: 

.-Constituye la mSxima autor~dad para_la ~ama de 

aquellas ~e~i~iones que por su naturaleza, se . 

requiere su intervenci6n. 
-Vetar en su caso desiciones que a su juicio del 

consejo.afectan los -intereses de la sociedad. 
-Distituir a cualquiera de los directivós si a 

su juicio, afecta los intereses de la socled&d, 

6 a faltado deliveradament~.a sus responsabil! 

dadas como directivo, as! como aceptar 6 re-
chazar nuevas proporcionas para ocupar ún pue~ 
to directivo. 

-Vigilar y sancionar las pol!ticas y activida
des de los directivos. 

FORMA ORGANI~. 

1-Coordinador General.-Serfi la persona elejida 
por el consejo electoral para representar legalmente la sociedad~ 

FACULTADES ! OBLIGACIONES: 

-Coordinar los intereses de los ejidos. que in-
tegran la sociedad. 

-Representar la sociedad en sus funciones. 

-Convocar y presidir al consejo directivo. 
2-Secretario General.-Serli la persona nombrada .. 

por el propio coordinador y aprobado::¡ar el consejo electoral psm 

fungir como tal. 



OBLIGACIOf~ES. 

-Coadyuvar en las funciones del Coordinador 

General. 
-Suplir al coordinadcr general en su caso. 

-Elaborgr las actas de consejo directivo. 
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)-Coordinador de Producci6n.-Ser~ nombrado por 

el coordinador general y aprobado por el consejo electoral para 

coordinar las actividades para la producci6n. 

OBLIGACIONES. 

-Tratar todo lo referente a la producci6h como: 

Adquisici6n de insumas, m~quinariae, herremien 

tas, etc. 

-Cosecha y manejo de la tuna, almacenamiento -

de la tuna, labores culturales, etc. 

4-Coordinador de Industrial1zaci6n.-Ser6 nom-

brado por el coordinador general y aprobado por el consejo elec

toral para coordinar las actividades tendientes a la industrial! 

zac16n del producto. 
5-Coo~dinador de Cr~dito.-Ser6 nombrado por el 

coordinador general y aprobado por el consejo electoral para ge~ 

tionar y canalizar los cr~ditos. 
S-Coordinador de Comerc1alizaci6n.-Será nombr~ 

do por el Coordinador General y aprobado por sl consejo electo-

ral para comercializar el producto. 

Cabe hacer notar que los campesinos estan fa-

miliarizados con este tipo de organizaci~nes, ya que este agrupa 

a representantes, que el ejido contiene en su organigrama, ademfis 

la forma,pretende eliminar la posibilidad de casicesgo. 



I.N.I. - - - - -

S.R.A. - - • - - -

1 
SECRETARIO 
DE ACTAS. 

PRODUCCION. 

REP.EJIDALES 

ESCRUTADORES 

REP .EJI DALES' 

- - - - • S.A.R.H. 

COCAD NADOR GRAL. 
ADJUNYO. 

DE CREDITOS 

REP.EJIDALES 

EJIDO 

COCAD NADCR DE 

COMERCIALIZACIDN 

REP.EJIIIDALES 



126. 

12.- EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL:= 
===~== ========= = ====== 

Se dice que existe alrededor de un 45% de ana! 

fabetismo en la zona, factor determinante por su retrezo en ese -

mismo porcentaje, en relación con las zonas alfabetizadas; podrla

mos pensar que por la oportunidad que hoy tienen las nuevas gener~ 

clones de aprender a leer, tendr~mos en 15 6 20 aMos alto lndice -

de alfabetismo, podr!amos pensar que existir~ un grado m~s de educ~ 

ci6n y con ello elevar~n el nivel de vida, pero se da el caso que 

se queda solo aquel que no tiene otra alternativa; aquel que a cu~ 

sedo el sexto año emigra buscando nuevos horizontes y mejor vide, 

pu~s en le zona no existe una actividad remunerable que los deten-

ga. 
Cientos de campesinos viven dis:Jerscs sin v!as 

de comunicaci6n haciendo difícil v costoso el comercio, encarecieu 

do y empobreciendo aGn m~s la vida del campesino y dificilmente se 

construir~n caminos donde no hay una actividad económica que lo 

justifique, por lo tanto ni servicios, de asistencia tAcnica de 

salud, etc., se dan eficientemente. De ah{ que creemos que se jus

tifica ampliamente la inversión del proyecto; que dar~ empleos e -

ingresos qúe np tienen comparación con los actuales, dar~ oportun! 

dad a la educac16n,a mejores servicios,urbanizac16n de las comuni

dades, justificar~ la construcción de caminos, etc., por todo esto 

y mucho m,s, me atrevo a decir, que proyectes como este hacen fal

ta en muchas regiones del pala. 

12.1.-CRITERIOS DE EVALUACION:= ========= == ==-======= 
a:R e s u m 1 en d o == 

1.-Rentab1lidad actual con loe cultivos tradi

cionales, comparada con la rentabilidad futura con el cultivo del 

nopal. 
2.-Lae posibilidades de educac16n, alimentaci6n, 

vivienda, salud y de servicies con la eccnomla que ofrecen los cu1 

tivos tradicionales, comparados con las posibilidades de estas miA 

mas con la econom!a futura que .ofrece el cultivo del nopal. 

3.-Las aportaciones que hacen los cultivos trA 

dicionales á la economía nacional comparada con lo que el cultivo 

del nQpal aportar&. 



12.2.-JUSTIFICACIONES:= 
=========~===== 

A manera de justificación del tamano, alcance 

y plantamiento a largo plazo, creemos conveniente hacer notar los 

siguientes aspectos: 

1.- ~~9~!!~~ ~~ ~~~~~~E:-

Repitiendo lo dicho anteriormente, se pre

tende sacar tal vol6men de producción que pague ó justifique la m~ 

vilizaci6n, que permita una comercialización fuera de la zona, que· 

deja utilidades que figuren en la economla de los productores, apo~ 

tanda un beneficio integral. De lo contrario no existir& ventaja -

alguna sobre lo ya tradicional, ya que una escasa producción no ~ 
-

canzar& la costiabilidad de su comercialización en los mercados de 

MGxico, mucho menos los internacionales. 

2·--!~~~!~!E~:! X !!!~~!~~!2~!~ ~~~!!~:-
Entendemos nuestra realidad.nacional, no

existe la capacidad económica para inversiones en proyectos de este 

tamano, ni los recursos humanos suficientes para su ejecuci6n, ni 

seria razonable destinar ~ millones de pesos que costarla hacer -
costiable una sola actividad de esta naturaleza y en estas condi-

ciones para un solo cultivo; un reducido beneficio social, un pro

yecto que no entenderán, mucho menos aceptarán, ni a6n tendrán ca
pacidad de ejecución los campesinos. 

Por lo que presisamos, que la mejor forma 

será el desarrollo paulatino del proyecto. 

3.- f~~!~e!~! ~ !!~~~~ ~ !!!e! ~! ~~2=-
conatdera•aa que un proyecto alcanza tal -

categorla, cuando contempla, como ya se dijo todas las repercucio

nes a futuro, debe esegurar el alcance de las metas y objetivos, -

eliminar en lo posible las posibilidades de erres asl como su con
tinuidad. 

Los errores podrlan ser tGcnicos ó de omi
ciones de as~ectos, que de no contemplarse vendrían a ser decisivos 

en el desarrollo del proyecto. 

Uno de los peli~roa ~ue rle no contemplar el 
expediente, sus etapas anuales, hasta el alcance de sus metas es la 

inestabilidad de los ejecutedores; es dedir, no se pue~e asegurar 
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que los que proyectan permanezcan durante su desarrollo por lo tanto, 

proyectar anualmente se corre el riesgo de verlo truncado y conse

cuentemente sea afectado el campesino, probablemente endeudado sin 

capacidad de pago y la participaci6n oficial con un fracaso en su 
iniciativa. 

Da la forma que se propone, el mismo pro- -

yecto vigilarA su ejecuci6n, exigirA su continuidad, orientarA sus 
inversiones, determinarA sus mercados, asegurarA sus crfiditcs y al 
canzar6 sus metas, as! como sus objetivos. 

Por todo esto, presentamoo el estudio con -
alcances hasta 1988. 

13.- PLAN DE EJECUCION:= =-== =~ ========= 

---------------~-1.\CTIVIDAD ErJE. FEB. M!IR. I~BR. MAYO JUN. JUL. AGD. SEP. OCT. rur.\1. !DIC. 
Preparaci6n del Terreno - - - - - - - - - - --¡-

lv_ Cepas. 1111 111/ /111 /111 1111 
Adquisiciones de herre- 1111 mientas _jJ_ Productos. 
IHdcuiaicion de P: anta. 1111 11// 1111 
Plantaci6n y Fertili-
zac16n. 1111 1111 1111 

Laborea Culturales. 1/1/ 1111 11/1 1111 1111 1111 1/11 ,_¡_, _______ , ___ ,_ 
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15.- E N T R E V I S T A S:= 
= = = = = = = = = = = 

= Productores de Tuna de Teotihuac~n, M~xico, 
Agricultores de la •zona Aride• 6e 
Huayacocotla, Ver. 

= T!cnicos del Patronate de f1eguey •. 
Planta Axapueco Edo. de ~l~xico. 
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