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ANEXOS 



INTRODUCCION 

Se ha obeerVado la importancia que tiene la recolección de la pitaya de 

mayo en este municipio en cuanto a bcne(icios económicos que aporta a 

sue habitantes. Con esto surge el interés por recabar datos e informa-

ción que arrojen juicios de valor suficientemente confiables, para ins-

trumcntar un proyecto fruticola a nivel comercial, con la finalidad de 

aumentar el área cultivada, sobre bases agronómicas y tomando en cuenta 

aspectos técnicos, necesarios para el buen íuncionamicnto de una planta

ciónt lo cual aumentará el ingreso económico de los productores, media!!. 

te una adecuada comercialización. Teniendo lo anterior como justifica-

ción se concretó la idea para realizar un estudio de factibilidad po:ora 

el es tablecimicn to comercial de una huerta de pi ta ya en el poblado de -

San Andrés Ahuatlán en el Estado de Puebla. 

Bs illlportantc mencionar las dificulatadcs que se presentarán durante el 

d~~~a rollo de este trabajo, que fueron básicaaente por falta de litera

tura e inCormación sobre esta especie. Primeramente se visitarán ins

tituciones gubernamentales y educativas en busca de dicha información, 

como la obtenida tue mínima, se recurrió a la aplicación de cuestiona

rios a productores, consunidores e intermediarios resultando estos los 

más diflciles de encuestar. 

r.os resultados que estos cuestionarios proporcionaron Cucron de gran -

utilidad ya que con ellos y mediante la utilización de la estadística, 

se determinarán promedios de producción, productores, ventas por pro-



ductor, asl c090 la cantidad de pi ta ya de»andada y coaaWllida. 

En el primer capítulo de cate trabajo se trata de dar un esbozo general 

de la ubicación geográfica del proyecto, tanto a nivel estatal como mu

nicipal, mencionando las principales características geográficas, 

nómicas y sociales de esta población. 

En el segundo capítulo, se tratan brevemente algunos aspectos referentes 

al estudio de mercado, haciendo referencia a caractcrí.sticas del produc

to asl coao la determinación de la oferta y demanda actuales y futuras 

del producto, finalizando este apartado con la identificación de loe -

canales de comercialisación y sencillo análisis de los precios en el al\o 

de referencia. 

En la ingeniería del proyecto se hace referencia básicamente a una hect! 

rea que a nivel experimental se estableció en Tasquillo, ego., esta in

formación fué fundamental para la realización del anpccto té:Cnico del -

trabajo. 

Por lo que se refiere al Último capitulo y que es la parte medular del 

estudio y basándose en los resultados de los capítulos anteriores, se 

realizó la evaluación financiera tratando los puntos básicos que se co!!. 

tienen en esta, ael como un análisis de les indicadores financieros ya 

que con esto se determinó la rentabilidad financiera de este proyecto. 



OBJETIVOS 

OBJftl VO GENERAL. 

Evaluar la viabilidad financiera del cultivo de la pitaya en el munici

pio de San Andrés Ahuatlán, Puebla. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

Analizar las condiciones fisiográficaa y socioeconómicas para .el establ_!. 

cimiento de una plantación de pita.ya en una hectárea de terreno, en el 

lugar de estudio. 

Proponer el sistema de cultivo de la pitaya que ahora es un fruto:. de r!! 

colección. 

Analizar la posibilidad de crear empleos y mejorar los ingresos de los 

r.-.mpcsinos del municipio citado a partir del cultivo de la pitaya. 

Elaborar un estudio de mercado de la pitaya y proponer mejores condicio

nes para su comercialización. 

Determinar la viabilidad financiera del cultivo de la pitaya en una hec

tárea de terreno en el municipio citado. 



1. - ANTECBDftN'l'P.S. 

1.1. Ml\crc,localizaci6n .. 

l ~l ~l. cara<:tet"lsticns ccoqráf icas 

El estado de puebla limita oil Norte y Este con al Estado dlft Veracruz;-

al Sur con OW1:ac•1 y al Suroeste con Guerrero y al OcfitQ ccm loa Beta-

dos de Moralon,. ~láxcala e llida.lqo. (10) 

Está situado en la poi:ci6n centro-Este del pals, Sf? localiza entre los 

17° 52 1 39'" y 2ocio 50' 39'" de latitud Norte y l()s 96º 43' 00" y 99º 04 1 

io• de longi~\Jd ()este. su contorno semeja un trián9ulo is6bccl.es cuyo 

vértice apunta hacia '31 llorte y la base haci~ el sur. ( 10) 

Abarca una suporfic:ie de 34017 .04 km.
2

, el Estad<> est& c'>!Dp..:endido par 

cuatro tegiones fisiográficas: 

SierJ:"a Had:re del sur 

Sien~a Had:rc Oriental 

Llanura Coat«?ra del Golfo Norte 

Eje neovolcánico ( lO) 

1 .. 1.2:. C4.racter1sticas Ec~lógicils. 

En cuanto a su hidrología, la entidad cuenta con tres zonas hidrolóqi .. 

cas: 

RQgi6n hidrológica '"Río aalzas• con 20.'.32B .17 .k.m2 

RC!gi6n hidrol6qica '"Tuxpan-Nautla• i::on 8246.19 kmi 



Región hidrológica "Papaloapan" con 5442 1tm.
2 

(10) 

con respecto a loe climas del territorio poblano se presentan casi todas 

las variedades climáticas existentes, este fenómeno es consecuencia de 

varios factores geográficos y contrastes altimétricos que varían desde 

2000 m.s.n.m., en san José Ateneo hasta 5610 m.s.n.m., en el pico de Or! 

zaba, se registra una graduaci6n térmica que comprende desde los climas 

cálidos de la vertiente Este de la Sierra Madre Oriental, hasta los fríos 

con nieves perpetuas en las cumbres volcánicas. ( 10) 

cerca del 90t de los terrenos que conforman el Estado de Puebla están C.!! 

biertos por suelos j6vcnes, como los Regozoles y las Rendzinas. Los su_!! 

los maduros como los Luvisoles y Acrisoles abarcan el lOt restante. (10) 

En la entidad existen diversos afloramientos de rocas ígneas sedimenta-

reas y metamórficas así como dep6sitos de suelos aluviales y lacustres en 

general, las zonas mineras se localizan en las cuatro regiones fisiográ

ficas del Estado. (10) 

Los principales tipos de vegetación que se desarrollan en la entidad son; 

selva baja caducifolia, en el suroeste: selva alta pcrcnifolia en el No-

rocste; selva mediana subpeccni folia en el sureste: bosque de pino, enci

no, mixtos de oyamel y mesófilo de montana, en el Noroeste, oeste y Este; 

matorral crasicaule, chaparral y mezquital en el Sur, y pastizales culti

vados e inducidos. (10) 



1.1.3. Características Socioeconómicas. 

La población total es de 3 ,347 ,685 habitantes, cuenta con una población 

económicamente activa de 1 '081,513; entre los centros de población de 

mayor importancia, se encuentran: Puebla, Cholula, San Martín Tcxmelucán, 

Atlixco, Tchuacán, 1zúcar de Matamoros, Tepeaca, Ciudad Scrdán, Zacatlán, 

Buauchinango y zacapoaxtla. ( 9) 

Bn la rama educacional, cuenta con 1,602 escuelas primarias, 1,039 eecu~ 

las secundarias, 172 escuelas de bachillerato, 91 escuelas de nivel pro.; 

feeional medio y 48 escuelas de nivel superior. (9) 

La entidad cuenta con 5 centros arqueolbqicos, 7 museos, 3 deportivos, 

171 bibliotecas, 55 salas cinematográficas. (9) 

Las ramas de actividad económica más importantes son: la agricultura, g'ª" 

nadería, industria, turismo y ainerla. ( 10} 

La agricultura, proporcioná empleo a cerca del 40% de la poblaci6n ccon2_ 

micamente activa, su superficie cosechada fluctuó de 700 000 Das., en 

1977 a 900 000 nas., en 1980. Esta actividad está basada principalmente 

en la agricultura de temporal con cultivos de ciclo anual, tiene a loe 

granos y frutales como cultivos más importantes tales como: malz, ceba

da, haba, manzana, aguacate y pera. La agricultura de temporal compren

de 804 ,606 Das., y la de riego abarca 80, 357 Has. ( 10) 



Bn cuanto a la minería, cuenta con loa siguientes minerales:·&aríta,,. Y!! 

so, plomo, oro, sílice, plata, caolín, feldespato, grafito, magnesita y 

talco. (10) 

El estado cuenta con la siguiente infraestructura; 53 administraciones -

de correo, 1,335 kms., de red telegráfica, 281 kms .. , de red telef6nica, 

1,160 kms., de carreteras, 684 kms,, de vías férreas, 37 aeropuertos y 

aeródromos, 33 plantas de cnergla eléctrica.. (9) 

1.2. Microlocalización. 

1. 2 .1. Ubicación del Municipio. 

El municipio de San Andrés Ahuatlán se encuentra enclavado en valles y 

laderas tendidas que forman parte de la Sierra Madre del Sur y el Eje 

Neovolcánico. (9) 

Está ubicado aproximadamente a 230 kms., de la ciudad de Puebla, cuenta 

con una extensión territorial de 193.90 km
2 

a una altitud de 1,285 m.s.n. 

(9) 

Colinda con los siguientes municipios: 

Al Norte con Teopantlán 

Al sur con san Pedro caoyuca y Tehuitzingo 



,-

1\ 



A1 Este con Coataingo y Zacapala 

A1 oeste con Xochiltepec, San Juan Epatl.&n e Izúcar de totlatamoros. 

Bl municipio cuenta con las ei9uientes poblaciones: 

san AIM!rú Abuatlán 

San Lucas Tejaluca 

Miln.ilulco 

Bl Rocleo 

Guadalupe 

B1 Carrizo 

La sábila 

Las Minas 

Patlanoaya 

1. 2. 2. Características Clim&ticas. 

Bn el lugar debido a sus caracterlsticas fisiográficas se encuentran 3 

diferentes tipos de climas: 

Tipo cAlido subhúmedo l\W0 (w), con lluvias en verano ·y con un por

centaje de lluvias invernales menores del S\. 

Tipo semicálido subhúmedo A( c}W0 (w) con lluvias en verano y con un 

porcentaje de lluvias invernalcn menores del Sl. 

Tipo cálido AW
1 

{w)i. {10) 

6 



1.2.l. caracterlaticas Edificas .. 

Los principales tipos de sue1o con que cuenta la i;cgión citada son: Rcn~ 

aínas con tes.tura . .edia y calcárica, Reqozol con tes.tura gruesa y eútri

ca calcár ica, y el Vcrtisol con tes.tura pedregosa sin fase qubdca. 

(10) 

Bate suelo está clasificado c:<mo de tipo pecuario con clima acaiArido, 

seoo y árido, con topografía de 25-40\ y más del 401 rcspccti.vaJlellte. 

1151 

1.2.4. caracterlsticas Botánicas. 

La vegetación de la :r.ona está conCor:mada básicamente por las especies de 

agricultura de te1111earal y por una selva caducifolia baja secundaria. aso 

forestal ,este es de consumo doméstico, cuenta con vegetación natural di

ferente del pastiaal. ( 10) 

Las especies predominantes son: 

Malz 

Frijol 

cacahuate 

calabaza 

AGKI CULTURA DB TEMPORAL 

~~L. 

Phascolua ·vulgar is L. 

~~L. 

Cucurbita ~L. 



Agave 

Nopa1 

Or9anoa (pitayos) 

Guaje 

Guaauchil 

Bizn&gas 

Mezquite 

euizache 

Pochote 

Casahuat:e 

e~• 

Cubata 

Apve f'ourc~oides 

~SPP 

Stenoceceua S P P 

r.eucaena glauca 

Piteccllobitm S P P 

Maailaria S P P 

Prosopis juliflora 

Acacia far:neciana 

Ceiba s p p 

~SPP 

auraera s P P 

Acacia~ 

• 



1.2 .5. caracterlsticas Socioeconómicae y Culturales. 

La entidad cuenta con una población de 3,788 habitantes, cuenta con 7 

escuelas primarias, 25 maestros, para 1,037 alumnos. (11) 

En la actualidad cxietc una tcleeecundaria en la cabecera municipal. 

La tasa de analfabetismo de la población de mayores de 10 afios, ~s del 

43.8\, (11) 

Bl municipio cuenta con un centro de salud dependiente de la s.s.A. 

(11) 

De igual forma, funciona una tienda CONASUPO, con productos de primera 

necesidad a bajos precios tales como; malz, frijol, aceite, pastas, ga

lletas, etc. ( 23) 

El fenómeno de la cmigración,eatá presente en esta entidad y muy parti

cularmente en la cabecera municipal, es decir en san Andrés Ahuatlán, 

y es principalmente la gente jovén de entre 18 y 30 a.nos, loe cuales -

abandonan las laboree agrícolas y van en busca de trabajos eventuales a 

Puebla, D.F., y los Angeles California USA, por periÓdos que van de 3 a 

5 afias y algunos radican definitivamente en ese lugar. Se calcula que 

aproximadamente un 40% de la población total del municipio se encuentra 

trabajando en dicha ciudad. ( 23 J 

9 



Las condiciones ecolóqicas presentes en la re9.i6n, son inapropiadas para 

una buena agricultura, lo cual dá como resultado un insuficiente ingreso 

derivado de dicha actividad, aunado a las escasas perspectivas de nuevas 

formas de cultivo de la tierra, non estas las cusas fundamentales que -

obligan a los j6venes a emigrar a las principales ciudades del país y a 

la citada en el extranjero. 

Bl municipio cuenta con 670 viviendas para 3,788 habitantes. (23) 

Aproximadamente un 70\ de estas viviendas están edificadas con los si-

guientes matcrialcs1 cemento, ladrillo, tabique, varilla, cal, arena, 

grava, etc. 

Un 151 están edificadas de forma tradicional con materiales propios del 

lugar como: zacate, tallos de arbustos, vigas de madera, otate, adobe, 

piedra, teja, etc. 

El 151 restantes catan construidas con una combinación de los materiales 

antes JDencionados es decir, paredes de ladrillo y techo de lamina de as

besto o cartón, techo de zacate con paredes de adobe, etc. 

El 801 de las viviendas cuentan con los siguientes aparatos cleétricos; 

plancha, licuadora y radio. ( 23) 

Un 40• cuenta con estufa de gas, un 201 con refri9crador, un 70\ con te

levisión. (23J 

10 



Bl progreso observado en la entidad, con respecto a la vivienda y al uso 

de aparatos domésticos, no proviene de los ingresos económicos derivados 

de las actividades netamente agrícolas, sino de los :rnlarios que obtie-

ncn los trabajadores ilegales que laboran en la citada ciudad de los Es

tados unidos de Améric.:i, los cuales envían dinero rrecucntcmente a sus 

faailias. 

Los suelos disponibles para la .Jgricultura, son poco profundos, con pe!! 

dientes que dificultan la utilización de maquinaria, además la precipi

tación pluvial es escasa, lo que hace ricsgosa la aplicación de fertili

zantes y el uso de variedades mejoradas no adecuadas o no resistentes a 

tC!mporalcs pobres. La agricultura de esta región, es de subsistencia -

con escaso uso de tecnología moderna; 

La principal actividad económica, está basada en la agricultura de tcmp.Q 

ral, con cultivos como; el maíz, frijol, calabaza, cacahuate y otros. 

J.os cultivos de riego se practican en muy baja escala, por las limitan

tes antes mencionadas. 

Aproximadamente el 70% del área total se dedica a la agricultura. dentro 

de esta actividad se encuentran la cosecha de la pitaya a nivel de huer

tos familiares, dicha labor se efectúa entre los meses de abril y mayo, 

la cual aporta ingresos económicos considerables a los babi tan tes del 

municipio. 

lI 



El rendi•icnto de los cultivos temporalcros es muy bajo, debido a los -

(actores ecológicos presentes en la reqi.ón y a la falta de incentivos 

para los agricultores, la asesoría técnica, el crédito y la capacitación 

no existen en esta región. 

SUPERPICIB Y l'ROOUCCIOH DB LOS PRINCIPAI.ES CULTIVOS 

Maíz Sembradas Cosechadas Producción 

1983 382 Das. 382 Has. 144 Ton. 

1984 864 nas. 8M nas. 608 Ton. (91 

Frijol Sembradas Cosechadas Producción 

1983 163 Has. 163 nas. 17 Ton. 

1984 472 Has. 472 nas. 101 Ton. (91 

Cacahuate Sembradas Cosechadas Producción 

1983 300 Das. 300 nas. 208 Ton. 

1984 519 nas; 519 nas. 467 Ton. (9) 

La segunda actividad económica en importancia dentro de la comunidad, 

la qanaderia, la cual se practica de manera extensiva bajo libre Pª.!! 

torco con especies de bovinos y caprinos criollos en su totalidad. 

Se podría considerar como una tercera actividad económica a la cosecha 

de pitaya por la cantidad de plantas que existen principalmente en la 

cabecera municipal y por los inqresos que genera. 

12 



1.2 .6. Infraestructura. 

La principal vla de comunicación con que cuenta el poblado es una carr.!, 

tcra c!e terracerla transitable en cualquier época del af\o. 

lJ 

Este camino comunica con IzÚcar de Matamoros lugar en que se realiza el 

mercad.o regional los dias lunes y viernes, segundo en in1portancia des

pués .:!e el de Atlixco en el cual se efectúa el mercado rcqional los dlas 

martes y jueves. 

F.n ge!leral la fuente de abastecimiento del agua potable para el munici

pio son pozos profundos obteniéndose en forma manual. Actualmente en la 

cabecera municipal se cuenta con una bomba eléctrica, la cual impulsa el 

agua ¡:..or una red de tubcrias a la gran mayoría de las caoas habitación. 

La localidad cuenta con el servicio de energía eléctrica, carece de me-

dios ·de comunicación como el teléfono, y eolo cuenta con un limitado ee!: 

vicio postal. ( 11) 

El priocipal medio de transporte para la poblaci6n, es a base de vehícu

los de carga. 

2. - !:.2TUDIO DE MERCADO 

: . l. Descripción del Producto. 



La pitaya. es un fruto del. stenocereus griceun o pitayo nombre con que se 

le conoce regionalmente, esta contiene un gran valor alimenticio en es~ 

do fresco, es altamente perecedero,. ya que su vida útil no vá más alla 

de loa 8 días sin que pierda sus características organol.épticas. 

Loa :frutos son ovo.idee, globosos o elipsoides a, veces algo ficoides o 

periformes cubiertos con cáscara o pericarpo más o menos delgada y gene

ralmente suave en la madurez, provista de areola.e con cerdas, espinas o 

pelos que caducan al madurar el fruto, el color varía desde el verde 411:! 

rillento basta el rojo púrpura; la pulpa es del mismo color que el. pcri

carpo, contiene numerosas semillas, generalmente pequeft.as, de forma más 

o menos perifonae, negras o castaflo oscuro. (14) 

2.1.1. Subproductos. 

En la actualidad no c.xisten trabajos que informen sobre el procesamien

to de la pitaya, por tal motivo se desconocen sus derivados o subproduc

tos. 

2 .1.2. Productos Sustitutos. 

Existen numerosos frutos de la familia de las cactáceas, que podrían su!_ 

tituír a la pitaya, pero por sus diferencias en cuanto a 6poca de cose-

cha, color, olor y sabor, se les descarta totalmente como posibles sus t.!, 

tutes, estos frutos son: 

u 



La xiotilla: Eecontria chiotilla, tuna chicar Stenocereus trcyeaseit tu

na de nopal; opuntia S P P, garambullo: Myrtillocactus qcomctrizans, xo

conostle; Stenoccrcus stcllatus, cte. 

Además de que la época en que catee asisten al mercado es bien específi

ca y de que el consumo de la pitaya no cstlt. condicionado por el consumo 

de ningún otro producto. 

2.1.3. Usos. 

La forma de aprovechamiento principal, es como fruta en estado fresco, 

en menor escala, industrializada rustica.mente como mermclac;la y pulpas 

concentradas. ( 18) 

CtJ.si en la totalidad de estos tipos .Je cxplotacibn, el objetivo princi

pal es el uso de la fruta para consumo en fresco, también es común la 

elaboracibn de aguas frescas y helados en forma regional y recientemen

te, se menciona en el estado de Puebla, su uso para la elaboración de -

mermeladas, lo cual ha resultado de buena aceptaci6n sobre todo aquellas 

donde se usó el tipo rojo. l 4) 

2.2. Arca de Mercado. 

Para la elaboración de este trabajo, se consideró como área de mercado, 

b&.sicaaiente a Izúcar de Matamoros, ciudad donde se efectúa todo tipo de 

lS 



transacciones comerciales a nivel rcgiona1 y siendo uno de los Tianguis 

de mayor iarporta.ncia en la. rcgilm. 

Se considera la población mencionada Por ser la más cercana al lugar de 

producei6n ella se encuentra aproximadamente a una hora de distancia de 

San Andrés Ahuatlán, sin descartar a la ciudad de Atlixco, la cual se -

encuentra a 3 horas del luqar de estudio, y coatzingo que es un aunici

pio aledafto. 

Is6car de Mataaoros cuenta con una población consumidora en constante 

crecimiento y desarrollQ económico. 

2 .3. Oferta. 

2.3.1. Situación Actual. 

16 

Para determinar la oferta actual de pitaya en San Andrés Ahuatlán, se 

tuvo que rectJrrir a la recolccci6n de datos en campo mediante las entre

vistas directas y aplicaci6n de cuestionarios (anexo 1, 2 y 3) , el obje

tivo de las preguntas de estos cucntionarios t:ué para conocer y recabar 

informaci6n real proveniente de los productores, consuaidores e interme

diarios de pitaya en la zona de estudio. 

A falta de datos estadísticos oficiales sobre pr~ucc:i6n, rendimiento, 

costos de producción, área cultivada, etc. , se aplicó la técnica. de mue_! 



treo del teorema control del limite {17) , que peraiti6 deterainar el ~ 

mallo de muestra óptimo y así obtener estos datos, para tal fin se consi

dero a productores con mas de 15 plantas de pitaya en sus huertas, asi, 

se procedió a identificar el total de productores del. aunicipio, mediante 

entrevistas directas con habitantes del 1ugar, lo que dió un total de --

100 productores de pi ta ya {anexo 4) 
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Mediante una tabla de números aleatorios (anexo 5) se eligierón a 30 pro

ductores (anexo 6) que nos dá una muestra representativa del universo en 

el municipio. 

Utilizando loe cuestionarios correspondientes (anexo l) se aplicaron a 

30 productores seleccionados, finalmente se interpretaron los resultados 

obtenidos y haciendo la conversión al universo de productores, los resu! 

ta.dos fueron: 

Productores que venden por caja 

Productores que venden por pieza 

Para auto consumo 

Se neqaron a dar información 

56.6, 

20~01 

16.6• 

6.B\ 

oada la dificultad para determinar el número de pitayas por caja Y el P.!! 

so ea 9ra91.0B de cada pitaya, se consideran los siguientes datos como --



constantesz 

1 caja 

1 pitaya 

1 caja 

. 250 pitayas 

150 gramos aproximadamente 

37 .500 Kqs .. aproximadaa;ente 
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Es importante mencionar que en algunos poblados de este municipio se de_! 

confía de gente cxtraf\a o ajena a la población, es por eso que se negaron 

a dar ,información e incluso sus nombres. 

Generalmente la cosecha de este fruto se realiza en el mes de aa.yo y si 

la tcmprada aproximadamente de un mes ( 30 días) , tenemos que la comu-

nielad tiene la siguiente producción: 

84. 7 cajas diarias 

3,179.3 Kgs. diarios 

95,380.4 Kgs./temporada 

El precio promedio en 1988 fué de: $ 329 .80 Kg. 

Bs decir se obtuvo un ingreso diario de: $ l '048, 770.20 

Lo que a nivel municipal y por temprada significa un ingr~ 

so de; $ 31'463,106.00 



Productores que venden al acaparador local 

Productores que venden al acaparador regional 

~ Productores que venden directamente al consumidor 

H.Sl 

73 .9l 

B.6l 
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se considera acaparador local, aquella persona que se dedica a comprar la 

pitaya en el poblado para ·después vcndcral en ~l mercado regional, el oc'ª 

parador regional es aquel que acapara el producto proveniente de las dif!! 

rentes comunidades productoras, este se establece en el mercado regional, 

y después distribuye a otros mercados como Atllxco y Puebla. 

Bl número aproximado de plantas en el municipio es de 6,239. Bn prcme-

dio cada planta genero $ 202 .00 diarios y si en promedio cada productor 

cuenta con 62 plantas de pitaya, tenemos que el ingreso por productor en 

la ta:porada pasada rué de $ 375, 720 ·ºº aproximadamente. 

El 100\ de los productores dedican tiempo al cuidado de sus plantas, gen~ 

ral.Jle.nte, en los meses de enero y febrero, cuando inicia la floración, y 

consiste en la eliminación de malezas y basura, y qucmándol.a en las huer 

tas, ya que consideran que esta labor favorece una mayor fl.oración y por 

ello una mayor producción. Estos productores consideran que sus plantas 

producirían más si se lefl cuidara mejor, plantando nuevas matas, cercan

dc. sus huertas, etc. 



A estos productores se les cuestionó con respecto nt. la comercialización 

de la pi taya, y más del 95\ de estos coincidieron en que ca necesaria 

la organización para conseguir mejores precios. 

Cuando se les planteó la formación de una explotación de la pitaya a ni

vel comercial con asesoría técnica, las respuestas fueron: 

82 .5\ de loe productores coincidieron en que si funcionaria 

este tipo de explotación. 

8 .B\ •10 lo coñsideran ·así. 

8. 7' no concretaron su respuesta 

20 

Se observó que la producción de pitaya en el municipio no corresponde en 

forma lineal a la oferta, esto debido a que gran parte de esta producción 

está destinada al autoconsumo y que las huertas no son ho1110CJeneae en cua!!, 

to a distancia entre plantas, tamallo y color del fruto, etc. 

Esto influye fuertemente ya que para fines de este trabajo, se consideran 

frutos grandes de aproximadamente 150 grs., de color rojo, ya que son es

tos los de más aceptación en el mercado. 

Los factores antes mencioandos nos explican el bajo rendimiento por plan

ta, es decir, 612 grs., diarios por planta que equivale a $ 202.00 diarios 

por planta. 
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Loa resultado• que se obtuvieron del cuestionario para e1 análisis de l~ 

oferta actual, nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

62 plantas por productor en promedio 

612 gra. de pitaya diarios por planta 

37 .944 kga. diarios de pitaya por planta 

1.138.32 kgs. de pitaya por temporada 

$ 329.80 el kg., de pitaya en 1988 

$ 12,513.90 diarios 

$ 375,417.90 por temporada 

Cabe deatacar que no 'se pudo determinar el área que cada productor de pi

taya destinada a su huerta, es decir, sus plantaciones no 90ll homogcneaa, 

ya que en pequeftae áreas existe un gran número de plantas y viceversa, -

la causa principal de cato, es que los productores no muestran interés 

por increaentar la producci6n de sus huertas y por la falta de orienta-

ci6n y asesoría técnica de COllO mejorar sua plantaciones. 

Como pudimos observar a través de 1os cuestionarios, la densidad proaedio 

de plantas de pitaya que cada productor tiene es de 62 en áreas de dife-

rentes dimensiones. 

Si un productor optara por plantar una hectárea de pitaya con un distan-

ciamiento uniforme de 4 X 5 aetros, los resultados serían: 



500 plantas por hectárea 

612 grs. de pita.ya por día 

18.360 kgs. por planta por temporada 

9,180 Ir.ge. por temporada 

$ 3 1 027,564.00 de ingreso por temporada 
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Relacionando otras actividades propias de la zona y el. ingreso que estas 

generaran con respecto al ingreso generado por la venta de pi ta ya en una 

huerta de 62 plantas promedio, ten e.os que en la temporada de 1988, a un 

trabajador se le estuvo pagando la cantidad de $ 7,000.00 por jornal, de

sarrollando actividades relacionadas con la agricultura, por ejemplo; pr,!! 

paración de terreno de cultivo, siembra, cosecha, acarreo, etc., con esto 

un jornalero obtiene $ 210,000.00 mensuales que en comparación con la ven. 

ta de pita.ya, existe una diferencia de $ l.65,417.90 en favor de esta últ! 

11a. actvidad. 

otra actividad observada fué el corte de poste para cercar terrenos agri

colas, estos tuvieron un costo de $ 100,000.00 ciento, si se considera -

que un trabajador corta 20 postes diarios lo que en un mes nos dá un in-

graso total de $ 400, 000. 00 comparando con el ingreso por la venta de pi t.! 

ya, tenemos que existe una diferencia de $ 24 ,582 .10 en favor del corte de 

poste. 

Rn esta misma temporada se estuvo empleando a campesinos para cavar canales 
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de riego, pagandole11 $ 10,000.00 diarioe por lo que obtienen $ 300,000.00 

mensuales, con una diferencia de $ 75, 417. 90 en favor de la venta de pi t!, 

ya. cabe mencionar que el jornal en esta temporada fué de $ 7,000.00 pa

ra las labores del campo pero esta cantidad vari6 dependiendo de la acti

vidad y la Urgencia con que deba realizarse .. 

Con estas comparaciones, se vé la importancia económica de la cosecha de 

la pitaya y el lugar que ocupa dentro de las actividades de los campesi-

nos de este municipio. 

Es indudable que la principal actividad de los habitantes de este lugar, 

es la agricultura de b6aicos, la que no les genera ingresos económicos 

considerables, ya que esta actividad es neta.mente temporalera, esto quie

re decir que gran parte del afto lo tienen disponible para dedicarse a ac

tividades que generen ingresos c<mplementarios, en este caso y como vere

mos· m&s adelante, la opci6n más viable o conveniente es el cultivo de la 

pitaya. 

2.3.2.- Situaci6n Futura de la Oferta. 

La oferta de cate fruto, aumentará sin que esto signifique una saturación 

del mercado regional, ya que por los factores antes mencionados esta pit!, 

ya tiene poca competencia con las pitayas de otros •unicipios de esta en

tidad. 



2.4.- Demanda 

2.4.1. Situación l\ctual. 

Para hacer el análisis de la situación actual de la demanda, se aplicó· el 

cuestionario correspondiente (anexo 2), dada la carencia de información -

sobre el tema • 

Como se pudo ver la población consmnidora de este producto es sumamente -

9.rande, por lo que los cuestionarios se aplicaron al azar y tomando como 

muestra a 24 consumidores. 

La finalidad del anAlisis de este punto es la de conocer la opinión de -

los consumidores en este mercado regional de Izúcar de Matamoros, en cuan 

to a preferencia por este fruto en relación al· precio, forma. de consumo, 

etc., loe resultados obtenidos de este cuestionario se generalizarán pa

ra la población consumidora en general, loe resultados son: 

79.2\ de los consumidores compran pitaya con mucha fre- j 
cuencia cuando es temporada. 

20 ·ª' la compran muy esporádicamente 

cuando se les preguntaba sobre la temporada de la pitaya, el 100\ de los 

entrevistados coincidieron que es en el mes de mayo. El 100\ también --
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respcndió que la pita.ya la compran por pieza y no por kilogramo, es· iJDpo.! 

tante mencionar que el tamafto de este fruto var la de acuerdo al lugar de 

procedencia y por lo tanto tambi~n loe precios c090 veremos más adelante. 

Los precios de la pitaya en esta temporada de 1989 observados en el tian

guis regional de Izúcar de Matamoros, y de acuerdo al tamafto y calidad del 

fruto, fueron loe siguientes: 

2da. quincena de abril 

3 y 5 pitayaa por $ 5 ,000 .00 

lra. quincena de mayo 

7 pitayaa por $ s,000.00 

10 y 12 pitayas por $ 2 ,OOO .00 

2da. quincena de mayo 

3 y 5 pitayas por $ s,000.00 

La foaDa en que la gente consume este fruto, es básica.JDCntc fresca, ya que 

un 83 .3\ de los entrevistados respondi6 a esta forma do consumo, y el re!!. 

to en forma de aguas frescas o paletas, los entrevistados consideran que 

el precio es alto y que cada afto va aumentando. 

Lugar de origen de la pitaya que los consumidores compran en el tianguis 

regional: 



29.2\ Tehuitzingo 

25 .01 l\catlán 

25 ·º' san Juan Bpatlán 

16 .6\ San J\ndrée Ahuatlán 

4.21 Desconocen el lugar de procedencia 
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Cuando se les prcguntb que de que poblado es la pi taya que aes consu.en 

un 20.8\ indicaron tener preferencia por el fruta de alguna población, 

mientras que el 79.2l manifeet6 ind.ifereneia por el l.ugar de proccden-

cia. Al cuestionarlos sobre el porque la preferencia de la pitaya de -

cierta zona, contestarán lo siguiente: 

33 .•$\ por su sabor dulce 

20 .B\ por su tamaf\o grande 

45 .8\ no tienen preCerencia 

Cuando a los consucnidores se les preguntó si recomendarían el fruto a -

otras personas, y si comprarían más pitaya si el precio bajara, la res

puesta fué la siguiente: 



95 ·ª' de loe encuestados si la recomendarlan 

4.2'1 no harla esta rec<>lllendación 

95 .9\ compraría m.&s si el precio bajara 

4.2\ no lo baria 
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Los datos aportados por los cuestionarios de consumidores se refieren a -

los principales pueblos productores de pitaya que acuden al mercado re9lg 

nal de Izúcar de Matamoros: San Andrés Ahuatlán, San Juan Bpatlán, Acatlán, 

Tehuitzingo y otros, sin importar el órden de aparición, ya que para dete_! 

ndnar el porcentaje de producción con que participan en el mercado regional, 

serla tema de otro estudio. 

2.4.2.- Situación Futura de la Oeaanda. 

Como se puede ver, la producción de pitaya proveniente de J\huatlán, es su

ficiente para satisfacer la demanda del mercado regional de Izúcar, ya que 

por las caracterlaticas antes mencionadas, tiene gran aceptación entre los 

consumidores de la región y otros lugares como: Atlixco,Puebla y algunos 

municipios aledan.os tales como: San Francisco y Coatzingo, es importante -

mencionar que gran parte de la preferencia se debe al ba.jo precio de la -

pitaya y a su sabor dulce. 
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2. S. - comcrcializaci6n. 

Para el análisis de este punto, se recurrió al empleo de cuestionarios, 

(anexo 3), utilizando el misrn.osi'Btmlaque en los puntos 2.3.1. y 2.4.l., 

estos cuestionarios se üplicarón en el tianguis regional de Izúcar de H!! 

tamo:-os, exclusivamente a intermediarios, pero dada la dificultad para i!!. 

terroo;:arlos, unicamcnt:c se realizaron cinco de estos. 

La fi..r.alidad, fué conocer como se comercializa este producto, el compor

tamieo't.o de los precios, cuales son loe agentes que participan en dicho 

proceso, es decir, el tipo de intermediarios que están presentes en la -

comercialización de este fruto. 

La cOtS.echa y venta de este, ocupa un periódo cor to en relación a las de 

más a..:-t..ividades agrícolas que realizan los campesinos de la entidad, ya 

que ta temporada se prc!lcnta biaicamente en el mes de mayo. Aunque apa

renteime!lte es una labor sin importancia en cuanto a tiempo empleado en 

ella. aporta considerables ingresos económicos a los productores. 

La ccmercialización de este fruto por factores el imáticos, no siempre se 

inicLa en la misma fecha, es decir, en ocasiones empieza en la primera -

quir.oa--::ia de mayo y r.n otras, como en esta temporada de 1989, inició en 

la se-;-:mda quincena de abril, estas variaciones son causadas por el mal 

tempo.: al. La consecuencia de esto es que la concurrencia del fruto al 

mercaóo varíe y por Jo tanto también los precios al productor serán bajos 
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en relación a otros productores de los municipios ya mencionados, los cu.!_ 

les su cosecha y concurrencia al mercado es siempre anticipada a la cose

cha tC111poralcra, con lo cual sus precios se ven favorecidos. 

otros mercados a los que se acude aunque en menor escala son: Atlixco y 

Coatzinqo, en este último se vende directamente al consumidor o se inter

cambia por frutas y hortalizas, la participaci6n en el mercado de Atlizco 

ca mínima dada la lejanía de este lugar, se da el caso que compradores ~ 

yoristas de este mercado acuden directamente a San Andrés Ahuatlán, pero 

debido a la mala temporada de este afta 1989, no llegaron a comprar este 

producto, los resultados obtenidos con los cuestionarios fueron los si-

guientes: 

L- Los intermediarios compran la pitaya ya cosechada en rzúcar. Estos 

estuvieron comprando la caja de aproximadamente 250 pitayas en $ 32,000."" 

y la vendían en Atlixco principalmente a razón de $ 45 ,000 .00 

2.- Los intermediarios consideran que los principales factores para fijar 

el precio de la pitaya son: flete en caso de que se trate de transportar 

muchas cajas a otros mercados como el de Atlixco, el pasaje en caso de 

que se trate de llevar una caja al mismo mercado, y finalmente el tiempo 

invertido en la compra venta de este producto. Por lo que respecta al n!l 

mero de jornadas invertidas en la c01npra/venta cuando es temporada, res-

pondieron que básicamente los días lunes y viernes de 9:00 - 17 :00 hrs., 

cuando la comercializan en el mismo mercado de Izúcar, ya que otros la 
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compran los mismos días pero la venden en Atlixco los días martes y sá

bado que son los días de tianguis en ese lugar, estas mismas personas 

también acaparan otros frutos de temporada como el nanchc amarillo y la 

ciruela. 

J.:- El lugar donde estas personas revenden el producto, es en Izúcar y 

l\tlixco, ninguno de los entrevistados lo venden a alguna empresa proce

sadora. Coinciden en que la temporada de este fruto es en mayo, el f~ 

to que más les piden es el de Ahuatlán, algunas de estas personas com-

pran hasta 50 cajas de pitaya en la temporada mientras que otras salame!!. 

te 5 por temporada. 

4 .- Comentaron también que no podrían vender mas cajas de pi.taya en la 

próxima temporada y que la competencia entre intermediarios es muy fuer

te. 

2. 5 .1. - Canales de Comercialización. 

Los resultados obtenidos en los cuestionarios, nos dieron los elementos 

de juicio necesarios para determinar la forma en que el producto 11eqa al 

consumidor final, así como para identificar a los principales agentes que 

participan en la comercia 1 ización de la pita.ya en este mercado regional, 

y que son básicamente tres. 
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Intermediaria · Local. 

Este compra la fruta al menudeo en la población, paro. venderla después al. 

intermediario regional o para venderla en los tianquis de otroa lugares 

como en el municipio vecino de Coatsingo. 

I>ctall ista Rcqional. 

Este compra al medio mayoreo, para vender después al consumidor final. 

Intermediario Regional. 

Este compra el fruto en Iz.úcar o en Ahuatlán al me.yoroo. para 'l/cnderlo en 

Atlixco,. de tal forma que la posición de los agentes participantes en la 

comercialización de la pitaya queda asi: 

INTRRHBDIMIO 

1 ::;:_ 1 ~ ~'~+--.¡ '~'~'-1 
1 . 

-------------· 

1 
INTERMEDIARIO 1 
REGIONAL -------..J 

CANAL PRINCIPAL 
CAllJ\L SECUNDARIO 

Como se puede observar, la participación del productor an la comercializ!. 

ci6n es mínima, este tiene cuatro opciones para realizar su producto. 
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l.- Vender al intermediario local, el cual venderá después al mayorista 

rc9ior.al quien a su vez surtira el detallista para que este venda al co~ 

sumidor final, por este camino evita gastos de transportaci6n por llevar 

el producto hasta el mercado regional. 

2.- Que venda directamente al inte['Ulcdiario regional en Izúcar, con la 

desventaja de que gastara en la transportaci6n, posteriormente el mayo

rista regional surtira al detallista o en el mejor de los casos, vendera 

igua1aentc al mayorco pero en el tianguis de Atlixco, para que finalmen

te se llegue al consumidor final. 

3.- :.a tercera opción consiste en venderla al detallista para que este 

venda directamente al consumidor. 

4.- La cuarta alternativa y la que menos se realiza, es que el productor 

venda directamente al consumidor, esto no lleva a cabo porque su pro-

duccióo es poca, por falta de lugar para que pongan sus puestos en el 

tianguis, por el alto costo para transportar su producto, etc. 

2.5.2 .. - J\nálisis de Precios. 

La presencia de los intermediarios en el proceso de comercialización de 

la pi taya, repercute en los precios bajos que reciben los productores 

y en consecuencia el alza de los mismos para los consumidores finales, 

este lo podemos observar en el resultado de este cuestionario, por ejefil 

plo: 
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Bl intermediario y el detalllsta regional obt_ienen $ 130,000.00 y --- · 

$ 180,000.00 de ganancia respectivamente por cada caja de pitaya que co

mercializan. 

La merma o pérdida en la. cosecha, transportación y venta de este, es un 

factor que afortunadamente no afecta al productor de manera significati

va, ya que pone especial cuidado en cosechar cuando aún no está en la ma

durez de consumo, calculando el tiempo que tardará en venderlo, y en cuft!! 

to al producto sumamente pcqucfto que no logra realizar o porque está mal

tratado por el mal manejo, lo consumen los miembros de la familia. 

El comportamiento de los precios propicia que los márgenes de ganancia Pª

ra el productor sean bajos y altos para el consumidor, por lo que se hace 

necesaria la inetrllllelltaci6n de un mecanismo para canalizar la producción 

directamente al consua.idor. 

Un factor determinante en el precio de la pitaya, es sin lugar a duda la 

desigual aparición de este fruto en el mercado (anexo 7), cosa que no B!! 

cede con la cosecha de este fruto de los demás municipios productores, los 

cuales siempre acuden al mercado en las mismas fechas, es decir a princi

pios de mayo. 

En cuanto al comportamiento en fecha de concurrencia al mercado y precio 

de la pitaya de San Andrés Ahuatlán, se observa que es totalmente difcrcn. 

te, en principio, acude al mercado a principios de la segunda quincena de 



abril. registrando en esta fecha su precio m.!ia alto. que fué de $ 500.00 

cada una. es decir, 2 piezas por $ 1,000.00 bajando hasta el preció mín.! 

mo de $ 333.00 cada una, es decir 3 pitayas por $ 1,000.00 al final de la 

primera quincena de mayo, y al principio de la segunda del mismo mes, 

nuevamente se incrementó el precio a $ 500.00 cada una, como se ve en la 

gráfica el comportamiento del municipio en estudio es más uniforme con 

respecto a los otros. (anexo 7) 

Observando el precio por caja y haciendo una conversi·ón estimada, tcne-

mos que en 1989, el kilogramo de pitaya proveniente de J\huatlán, costó 

aproximadamente $ 853.00 y que en relación a la temporada anterior que 

fué de $ 330.00 hubo un incremento en el precio de pitaya de un $ 258.51 .. 

3. - INGENIERIA DEL PROYECTO. 

3.1.- Generalidades de la Pitaya. 

3.1.1..- Origen 

Esta especie en originaria de Venezuela y las Antillas. En México fuá 

posiblt?mentc introducida para ser cultivada, hoy se encuentra en estado 

silvestre. (2) 

3.1.2.- Género y Especies. 

Género: Stenoccreus 

Especies: margi~, Q.~, stellatus, trclcasei qriceus, laeviqa

tus, pruinosus, ~' ~' martinczi, gucrataroensis, gucvcdonis, 

~, thurbcri, chacalapensi, erysocarpus, ~, bcneckei, standleyi. 

(2) 



3.1.3.- Claeificaci6n Taxonómica. 

Reino Vegetal 

Subreino Drtbriophyta 

Divisi6n Angiospcrwac 

Clase Dicotilcdoneae 

Orden Cactales 

Familia Cactaceac 

Subfamilia Cereoideae 

Tribu Pachyccreae 

Subtribu Stcnocereinae 

Género Stenocercus 

Especie griccus 

3.2.- Características Botánicas de la Especie. 

3.2.1.- Raíz 
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(2) 

La raíz de las cactaccas es semejante, por lo general, a la de otras dic,g 

tiledoncas, procede de la radícula del cnbrión, y en algunos casos es ad

venticia. ( 2) 

Esta raíz está constituida básicamente por la raíz principal y las secun

darias, la primera se introduce verticalmente y su desarrollo es proporciQ 

nal al tamaf\o de la planta, las segundas se encargan de la absorción y su 

profundidad dcpendcra del grado de humedad y tipo de suelo. 



3.2.2.- Tallo. 

Bl tallo es arborcccnte de 6 a 9 m., de altura, ramoso, con tronco bién 

definido de 35 cm., de diámetro, con ramas desde la base, ramas do color 

verde generalmente erectas, con costi~las de B a 10. areolas distantes en

tre si de 2 a 3 cm. , con fieltro moreno que cou el tiempo cambia a grisá

ceo. Espinas más o menos subovaladas, las espinas radiales son de 10 a 

11 mm., y de 6 a 10 rnin., de longitud. (2) 

En el centro de laa areolas se encuentran tres espinas centra.les más grue

sa& que las radiales de 3 a 15 mm., y hasta 4 cm., de longitud, al prin

cipio son de color rojo claro y con la punta obllcura, después grisáceas. 

(2) 

3.2.J.- Flor. 

La flor es hasta de 10 cm., de longitud; seglllentos exteriores del perla!! 

to rojizos; segmentos interiores dc'.?l perianto blancos¡ botón floral obt!! 

so o redondeado con el ápice cubierto por escamas obtus.as, morenas. (2) 

3.2.4.- Fruto. 

El fruto es considerado como una baya, con un ovario inferior localizado 

dentro de la parte final de un tallo modificado, son ovoides, globosos o 

elipsoides, ficoidcs o pcri!ormcs cubiertos por una cáscara o pcr~carpo 

más o menos delgada y suave en la maduréz, provisto de areolas con cer

das espinas o pelos que caducan al madurar el !ruto, el color varia des

de el amarillo al rojo púrpura. La pulpa es del mismo color que el peri_ 

carpo jugoso y muy azucarado, semillas muy pcquellas, más o menos perifo;. 



mes de color negro o castafto oscuro. ( 2} 

3.3.- Requerimientos del Cultivo. 

3.3.1.- Clima. 

Bl cl.ima en que predomina esta especie, es el seco con temperatura media 

anual de 12º a 1ecoc BSkw(v)(i)g considerado como templado con verano cál! 

do, la oscilación térl!lica anual es entre 5 y ?ªC. ( 10) 

3.3.2.- Suelo. 

Los suelos varían en profundidad y topoqrafía, siendo común una capa de 

tepetate de diferentes grosores, sin embargo el orizonte posterior a -

ellas, es por lo general, arena compactada. 

3.3.3.- J\gua. 

La entidad se caracteriza por su aridez, pués cuenta con una precipita-

ción pl.uvial media anual de 300 19n. 

3. 4. - Estableciaicnto de la Huerta. 

La especie que se emplear&. en esta huerta, es Stenenocereus qriceus, con.Q 

cida regionalmente como pitaya de mayo, C?sta especie está perfecta:mente 

adaptada a las condiciones ecológicas del lugar, esta abunda dentro de 

la zona urbana del poblado como huertos de traspatio. 

Es importante mencionar que también existe otra especie aunque en menor 

escala, es la Stenocercus stellatus, conocida en la región como xoconos-
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tlc o pitaya de cerro o de campo, debido a que abunda en el monte. 

3.5.- Topoqrafia del Terreno. 

Por lo general, en la localidad existen terrenos irregulares y laderas -

pcndiüntcs de hasta 30%. por lo que el terreno definitivo tendrá es

t."1s caraC'tcristj cas. 

3.6.- Prcpar."lción del Terreno. 

El desmonte del terreno; se efectuará con la r inalidad de eliminar arbus

tos, malas hierbas y todo aquel obstáculo que dr.ficultc la plantación en 

el área seleccionada, para tal efecto se llevaran a cabo las labores ne

cesarias con su respectivo costo. (anexo 10) 

Adquisición de cstacaR; sera necesario adquirir 500 estacas se emplearán 

para sostener los esquejes durante la emisión de ralees. {anexo 10) 

Aportura y acondicionamiento de cepas; la profundidad de las cepas estará 

. en función del grado de humedad del terreno pero por lo general y dado 

que esta planta no requiere de tanta humedad, de 30 a 35 cm., es una prf!. 

fundidad adecuada. Estas cepas se les aplicará 100 grs., de volatión con 

la finalidadla de prcveer posibles enfermedades fungosas que pudieran at~ 

car a la planta durante Ja emisión de raíces. A las cepas también se les 

adiciona:-á 1000 grs., de esticrcol en cada una de las plantas para un rá

pido prendimiento de las mü:mas. (anexo 10) 
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3.7 .. - Sistema de Plantación. 

El sistema de plantaci6n será el rectangular un distanciamiento de 

4 X 5 mts., es decir, en un terreno de 1 na., se tendrá una población 

de 500 plantas de pitaya. (anczo 10) 

J.B.- Adquisición do Material Vegetativo. 

Los esquejes a utilizar en esta plantación, serán adqufridos en esta mis-

ma población, tendrá especial cuidado en seleccionarlos de aquellas 

plantas sanas de frutos rojos y grandes y que tengan 3 afias en produc

ción. Reposición de fallas, esta se llevará a cabo en caso de que por -

diferentes causas, alguna planta no llegará a prender, los costos de es

tas actividades estarán en funci6n del número de jornales. {anexo 10) 

3.9.- Epoca de Plantación. 

La mejor época de plantación, es a principios del afta y de preferencia 

antes de las lluvias ya que el exceso de agua provoca pudriciones en 

los esquejes. 

3.10.- Labores de Cultivo. 

3.10.l..- Deshierbes 

El objetivo de esta labor es la de eliminar las malezas que dificulten el 

buen desarrollo de catas plantas, como se puede ver, (anexo 10), el. núme

ro necesario para esta labor será el mismo para todos los aftas del pro-

yecto. 
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3.10.2.- Pertilización .. 

El CcrtiU.zantc ue aplicará cada ano y antes de las lluvias, se usarán 

los siquienb.rn rcrtilh:antcs; Super Fosfato de Calcio Simple, Cloruro da: 

Potasio y Uit.:n1to de J\monio, en el primer afio oc aplicarán BO kg., de n! 

trato deo mnuni,,, correspondiéndole a c11da planta 160 grs., 65 kg., de S.!! 

pcr fosfato de c01lcio simple, es decir, 130 gr., por plant.n, y 55 kq., de 

cloruco ~}(: r ol;udo, y le c:orrcspondc 110 grs .. , a cada planta, es impor

tante mencJ..,rwr que la d6sis de aplicnción c;atnbiará en al transcurso de 

los a.dos del proyecto, lo cual implica un aumento en el cm;to del ferti

lizante y ]q!; jornales nr.ccnnrios para cr.ta labor. (anexo 101 

3.10.3.- \ladas. 

No se efectuará esta práctica, ya que en le, rc9ión no se lleva a cabo de

bido a que los productonrn desconocen esta labor, ademán &crin necesario 

cxperiment..,rla. 

3.10.4.- Ricgoo 

Como se trata de una especie adaptada a zonas semi.áridas y temporales 

pebres, el riego no sará nccc!lario, aalo en cncos en quo las lluvias no 

sean suficientes p;')ra diluir el fertil izantc aplicado .. 

J.10#5.- Pl<tgas y Rnfcrmcdades. 

La plaqa más común en ta planta de la pitaya, es el Barrenador del pita

yo, éste ataca a los brazos princip.1lmcntc, las larv.:ts dal bnt:rcnador 

fonaan galerías internas que debilitan la planta y producen socrccioucs 
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3.10.2.- Pcrtilizacióo. 

El fertilizante se aplicará cada afio y antes de las lluvias, se usarán 

los siguientes fertilizantes; Super Fosfato de Calcio Simple, Cloruro de 

Potasio y ?Htrato de l\monio, en el primer afta r;c aplicarán 80 kg., de n! 

trato de amon1n, corrr.sporn1iéndolc a cada planta 160 grs., 65 kg., de s~ 

pcr fosfato de calcio si mplc, es decir, 130 qr., por planta, y 55 kg., de 

cloruro de r.oL'l:; io, y le corresponde 110 ges., a cada planta, es impor

tante menc~ •. mar que la dóois de aplicación cambiará en el transcurso de 

los añof; del proyecto, lo cual implica un aumento en el costo del ferti

lizante y lo!; joi:nalc& nr.ccrmrios para esta lahor. (anexo 10) 

3.10.1.- Podas. 

No se c[cctuará esta práctica, ya que en la región lleva a cabo de-

bido a que los product.orcs desconocen esta labur, adcmáo serlo necesario 

cxper ic:ien tac tn. 

3.10.4.- Riegos 

Como se tratn de una especie adaptada a zonas ocmi áridas y temporales 

pobres, el riego no surá necesario, nolo en casos en que lae lluvias no 

sean suficientes para diluir el fertilizante aplicado. 

3.10.5.- Pl•19as y Enfermedades. 

La plaga más común en ta plnnta de la pitaya, es el Barrenador del pita

yo, éste ataca a los brazos principalmente, las larvas del barrenador 

forman galerías internas que debilitan la planta y producen secreciones 
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que se extienden a lo largo do loa brazos, llegando a causar la muerte de 

la planta, el adulto inverna y se alimenta, aparentamentc de los tejidos 

en dcscomposici6n el adulto presenta la formn de un picudo. {12) Par., 

prevenir estos ntaqucs, fiC apliC"i1ra Ci".ptan y folidol, cada afio se cambia

rá la d6sis de aplicación. 

3.11.- Cosecha. 

se hci. visto que en la región esta planta empieza a producir desde el pri

mer al\o de la plantación a diferencia de otro tipo· de frutal, por lo an

terior, esta labor se efectuará desde el ai\o uno de la plantación, 

se puede ver el rundimicnto variará con el transcurso de loo aftas. 

(anexo 10) 

En cuanto al corte y acarreo, estos estar.in en función del af\o de cosecha 

y volúmcn de producción el cual irá de menor a mayor hasta llegar a un -

máximo de producción tal como se muestra en curva de producción. 

3.11.1.- Empaque. 

La pitaya se empacara en cajas de madera de las lla.madas jitomateras, se 

colocarán 250 pitayas de igual tamafto, f1proximadamcntc 150 grs., con un 

peso total de la caja de 37. 500 kgs., la fruta se empacará sin desprende!: 

le las espinas, ya que esto aumenta su periódo de vida y se proteje de -

poaiblcs golpes al transportarlas al mercado, ln producci6n verá hasta -

el ano 20 como se ve en ln gráfica. 
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(21) 

Como se puede observar en la curva de producci6n 1 la plantación tendrá una vida product! 

va de 20 ailos después de los cuales, resulta incosteable su pcraanencia, el período de -

recuperación de la invcrsi6u es en el año 12 tal coao se ve en la gráfica, tc6ricamcnte 

en el (año s
1

) la plantación o árbol deberá arrancarse, en la práctica el arranque real 

se hace antes (afto c
1

) 1 ya que ningún agricultor mantendrá una plantación sin percibir 

bcncficfr'1 1 la recuperación de la inversión se obtendrá en el período A
1

E
1
). 

En la práctica diversos factores hacen variar la forma de la cU:rva y disposición de la f! 
gura y no se puede hacer más que preveer 1 con un m.árgen de error en las magnitudes de l::r. 

figura. 
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4. - KVALUACIOH PIHANCIRRA. 

La cva1uaci6n financiera se realiza en todo tipo de proyecto para deter

minar su viabilidad y asl facilitar el acceso al financiamiento .. 

Bvaluación financiera consitc en; Determinar si la rentabilidad finan-

clero comercial generada por los recursos utilizados en el proyecto jus

tifica la inversión bajo consideración desde el punto de vista de la en

tidad que ejecuta el proyecto. (8) 

Es iaportante mencionar que los puntos que conforman est~ rubro, son mu

chos y muy variados, ya que el uso de estos, está en función del tamafto 

e importancia del proyecto, finat.ente algunos de estos elementos queda

ran al criterio del evaluador. 

Antes de abordar los indicadores financieros, es necesario considerar que 

para la evaluaci6n financiera de un proyecto fruticola, es importante de

terminar su vida productiva, la cual está en función directa del frutal 

de que se trate. Dado que en el caso de las cactáceas, que ce la familia 

a la que pertenece el pitayo, es difícil cuantificar este parámetro, por 

este motivo y a falta de estudios que reporten datos sobre esta frutlco

la, para fines de este estudio, se consideran 20 afios como vida product! 

va de la planta, además de que para proyectos frutlcolas, una evaluación 

de 20 afios resulta poco confiable. 

Una plantación de pitaya puede durar alrededor de 25 a 30 años J?roducicn 
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do. (4) Asi pues la evaluación financiera de esto proyecto estará re

ferida a 20 aftos. 

4 .1 • - llene Ciclos Económicos y Sociales .. 

Como toda innov.nción en la producción agrícola, este proyecto para. esta

blecer una huccta comercial de pitnya, será viuto con desconfianza entre 

lcrn. prcxh.ic·t1:-.tt!!l, po: lQ que ne hace necesaria una labor de convencimien

to para que mucatrcu i.nt:crés. 

La desconfianza de lo!i campesinos será al inicio ya que una vez que se 

llave a cat.o Ja plantación de este frutal, y que se cono~ca lo rcmuner,! 

tivo que resulta y que incluso supera <i los cultivos tradicionales, acce. 

tará el cultivo de esta especie. 

La introducción de este tipo de explotación, traerá como consecuencia -

una serie de beneficios no unicamcntc para el productor:- sino para la co

munidad en qcncral. 

Desde el punto de vista económico, con la implantación do esta huerta de 

pit.<Jya, se contempla un incremento en la productividad da este (ruto, e§. 

to será íund<Jmcntal pan1 elevar el ingreso familiar rural, ya que el prs_ 

cio de este producto en los mercados regionales es diqno de considerarse. 

Es importante mcneionnr tjuc ln época de cosecha de la pitaya no intcrfig 

re con las labores o eoacchn de los cultivos tcmporalcros que aon los -

qua predomin.nn on la zona. es por osto que el cultivo de la pitaya produ-
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cir.ia un ingreso adicional a los habitantes del lugar. 

Desde el punto de ~iuta social, con la implantaci6n de esta huerta de -

pitaya, se generarían fuentes de empleo en la zona ya que todas las labg 

res que requiere este cultivo se realizan aanualmcntc, dichas ~abares so 

inician desde la plantaci6n, es decir: preparación del terreno, planta--

ción, mantenimiento, cosecha, acarreo, etc. Este es un gran beneficio 

para la comunidad, ya que a diferencia de otros sistemas de cultivo que 

con el uso desmedido de maquinaria desplazan la mano de obra campesina, 

aquí no ouccde, ya que como decíamos anteriormente todas las labores se 

realizan manualmente. 

Otro beneficio que se contempla, es el de disminuir la emigración de los 

habitan tes de la población hacia las ciudades en busca de fuentes de em

pleo, los aspectos antes aef'lalados, serían base fundamental para lograr 

el desarrollo de la región en el aspecto fruti.cola. 

4.2.- Inversión Requerida. 

Para proponer el establecimiento comercial de esta huerta de pita.ya deb~ 

moa mencionar que estamos haciendo rcferncia a los aspectos agronómicos 

de una huerta experimental de pita.ya establecida en Tasquillo, Ugo., en 

1972 (anexo 9) a los puntos citados, se les adicionaron otros que este 

documento no contempló como son: inversión, ingresos y costos de venta. 

El monto de la inversión requerida para esta huerta es de: $ 7'545,000.: 

por los siguientes conceptos: 
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- Terreno 

- Postes 

- A1ambrc de púas 

- Cercado 

- Desmonte 

- Adquia i e i ón de estacas 

- 1\perturJ de cc¡•n!l 

- ,\condicionamiento de cnpas 

- Volatión 

- Esticrcol 

- Adquisición de material vegetativo 

- Plantación 

- Reposición de fallas (anexo 10) 

4.3.- Ingresos con el proyecto. 

Al referirnos a este punto, es conveniente mencionar lo siguiente: la 

huerta comenzará a producir desde el primer afio, cosa que no sucede con 

otros frutales, debido a esto, los ingresos de esta plantación scr.6.n de!_ 

de el primer afio, esto no lo reporta ningún documento o estudio que tra

te esta especie. 

Al implantarse el proyecto de una huerta comercial de pitaya de una hec

tárea, se considera un precio de venta de $ 1,400 .00 kg., que fué el pr_2 

cio promedio que prevnlcció en la temporada de mayo de 1989, y de llcva.r 

se a cabo el mencionado proyecto, la producci.ón será canalizada C!xclusj, 
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vamente a loo grandes mercados rcgionalos como: Atlixco, Puebla e I2!.Úcar 

de Matamoros. 

Los ingresos variarán con el transcurso de los aftoa, estos iniciarán en 

el primer ano de la plantación, siendo de 600 Jt;g., la producción que a 

un precio do $ 1,400.00 nos dá un ingreso da $ 840,000 .. 00 el cual se ma

tendrá hasta el tercer afta y en el cuarto la producción ncrá do 2 ton., 

y el ingreso de$ 2'800,000.00 en el quinto afta ac producirán 4 ton., con 

un ingreso de$ 5'600,0CO.OO y así hasta alcanzar un máximo de 17 tonel!!_ 

d.o.s en los aJ'ios 9 al 12 del proyecto, con un ingreso de $ 23'800,000.00 

en cada ano, a partir del af\o 12 del proyecto la producción disminuirá 

polulatinnment.e husta llegar a una producción de 600 kg .. , en los últimos 

tres afias. {anexo 10) 

Para fines de este proyecto, estamos considerando un tc1:rcno que actual

mente no tj ene ninqún uso, por lo que do no implementarse el proyecto los 

ingresos serán nulos, es dcci.r, no produce nin.:¡ún beneficio. (anexo 11) 

4.4-- Castos con el Proyecto. 

De implementarse el proyecto, los gastos a realizar serían desde el motnc!! 

to mismo de la inversión, es decir, loo qastos de mantenimiento de la -

plantación a partir del primer ano por concepto da labores culturales, -

fertilización, control fitonanltar.io, cosecha y co.ato de venta ( flctel, 

estos variarán de acuerdo a los jornales que se requieran para la cosecha 

y al volúmcn de producto transportado, con esto proyecto se empleará un 
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transporte particular para llevar el producto directamente al mercado r!'! 

gional. 

El costo inicial por concepto de mantcní.micnto será de: $ 294,815.00 en 

el primer afta, llegando hanla un costo de $ l '909,044.00 en los aftas 9 y 

12, y bajando nucva1:1entc .i $ 294,815.00 en el afta 20. (anexo 11) 

Gastos &in el i'rayccto. 

De no implementarse el proyecto, los gastos serían nulos, ya que el tcrrg, 

no donde se llevará a cabo la plantación actualmente no tiene ningún uso, 

es decir, no habría gastos de mantenimiento por que no hay ningún cultivo. 

4. 5. - Indicadores Financieros. 

4.5.1.- 'l'asa de Rentabilidad Financiera. 

La tasa de tcntabilidad financiera, es el criterio utilizado para dctcrm! 

nar el mejor tipo de proyecto, en el cual la tasa de rentabilidad finan-

cicra (TRF}, o tasa interna de retorno deberá ser superior al costo de 

oportunidad del ca.pi till. 

En la actualidad, el cá 1 culo de la tasa interna de retorno es el método 

más aceptado en la toma de decisiones de inversión. La tasa interna de 

retorno es aquel la tasa de actualización que iguala a cero el flujo neto 

de beneficios del proyecto. Cu.:indo se calcula usando precios de mercado 

se lo conoce como tasa de rcnlabilidad financiera. (6) 
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Según Carballo Garnica, La tasa de rentabilidad financiera representa el 

rendimiento del dinero invertido después de recuperada la inversión ini-

cial. (5) 

Para el desarrollo de cate punto, es decir, el cálculo de la TRP del prg 

yecto, se recurrió a los datos del cuadro de costo de establecimiento y 

mantenimiento de una hectárea de pitaya (anexo 10) con estos se elaboró 

el cuadro del cálculo de la TRP del proyecto, (anexo 11) se procedió a 

realizar este cálculo obteniendo el flujo neto de bencíicios (FND) y ac-

tualizando este ~r medio del método de aproximaciones, es decir, utili-

zando diferentes factorca,y así llega:- al Valor Actual Neto ( Vl\N)de cero 

o cercano a cero, esto significa que el valor actualizado de loe costos 

es igual al valor actualizado de los beneficios del proyecto, tn:a.lto del 

cálculo de la TRF, anexo 11). 

Cón dos aproximaciones ha encontrado que la TRF es menor que 51% y m!!_ 

yor que 48%, ya que en el primero el VAN es negativo y en el segundo es 

positivo, por lo que con ambos valores se hace la interpolación con la 

siguiente fónnula: 

Valor Actual Neto 

TRP = Tasa menor -l g~[~~e~g~~s ( :u!: ~::~1:~:º~e Valores 

TRF = 48 + 3 
483,291.5 
638,823.8 

actuales netos a las tasas 
menor y mayor. 

.. 50.2!. 



El criterio para saber si un proyecto es rentable, ce que la TRP debe ser 

superior al costo de oportunidad del capital, para este fin, nosotros es

tamos conaiderando el costo porcentual promedio (CPP) para determinar la 

rentabilidad del proeycto, este indicador es calculado por el Banco de 

México, y non indica la rentabilidad en el merca.Jo del dinero pués resu! 

t~1 ser un promedio ponderado de las diferentes opciones que tiene el ah.Q 

e r ador par'l obtener un rcnd imiento de su dinero. El par&mctro que se es

tá utiJ i .t.<rndo como cri lcrio para definir si el proyecto es o no rentable 

es el promedio del costo porccntual promedio de los costos porcentuales 

promedios de los 8 primeros meses del afto y que rué de: 47 .8\, (ver cu.!, 

dro CPP de capt·aclón on moneda nacional,anexo 2). 

Como se puede ver la tasa de rentabilidad financiera es superior al cos

to porcentual promedio, lo cual indica la rentabilidad del proyecto, esto 

quiere decir que con una TRP de 50.2\ se está recuperando la inversión y 

además en promcdjo sc obtienen utilidades que representan un 50.2\. 

4.5.2.- Pcriódo de Recuperación de la Inversión. 

El pcriódo de recuperad ón de la inversión, es el pcriódo de tiempo re

querido para rccupcrnr las inversiones totales a través de los ingresos 

netos gcnermlos por el proyecto. (8) 

Para determinar el afio en que se recupcr<J la inversión, se procedió a ag 

tullzar los ingresos brutos del proyecto, estos corresponden al incremerr 

to de beneficios del proyecto (IBP) en el cuadro del cálculo de la TRF, 



se actualizaron los ingresas de cada uno y al momento en que la sumatoria 

de estos fuera igual o mayor a la inversión, ese será el afto en que se r~ 

cupcrc la inversi6n. El factor de actualizaci6n que se usó fué el corree 

pendiente al del CPP, es decir 48\ y el resultado es que la inversión se 

recupera a los 11 aftas, pero en el afta 12 del proyecto. {cuadro de rcc.H, 

peración de la inversión, PRI anexo 13) • 

4.5.3.- Punto de Equilibrio. 

Bl punto de equilibrio en un proyecto se verifica cuando el valor de los 

ingresos es igual al valor de los costos. { B) 

En este proyecto el punto de cqui1ibrio {PB), no es significativo, ya que 

los costos fijos más los costos variables son superados por los ingresos 

desde el primer al\o. (ver PB anexo 13), es decir en el primer afio del -

proyecto los costos totales fucrón de $ 672,065.00 mientras que los ingr!!, 

sos de $ 840 ,000 .00. 

4.5.4.- Relación Beneficio Costo. 

Relación beneficio costo, es el cociente de dividir el valor actualiz.:ido 

de loe beneficios entre el valor actualizado de los costos a una tasa de 

actualización igual al costo de oportunidad del capital. (5) 

El [actor de actualización utilizado para calcular este indicador rué el 

promedio del CPP, es decir, 48%, dado que con el factor de actualizacibn 

se determina el valor del dinero en et futuro, se actualizaron los cos--
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tos y loa boneficio11 anuales del proyecto, cabe mencionar que taJDbién la 

inversión se actua1is6 y se anualiz6. (cuadro de R-B/C anexo 13) 

Los costos y beneficios totales anuales quedaron de la siguiente forma: 

Coato de operación 

actualisado anual ............................... $ 68,050.84 

Inversión actualizada 

anual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 39,274.042 

Beneficio act.ua1i.aado 

anual ........................................... $467,865.34 

Al sustituir estos valores en la fórmula de la relación beneficio costo, 

obtenc.ios el siguiente resultado: 

R - B/C = 

R -B/C = 

valor actualizado de los beneficios 
valor actualizado de los costos 

461,865.34 

107,324.88 
4.3 

Esto significa que por cada peso invertido se espera obtener $ 3 .3 de be-

neficio, lo cual es muy atractivo aún sin considerar los beneficios adicig 

nalcs en términos de empleo e ingresos para la zona.. 
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4. 5. 5. - Análisis de Sensibilidad. 

Bl análisis de un proyecto se refiere al erecto que tienen en su TRP, las 

variaciones que se hacen en algunos de los supuestos que han sido plante.!_ 

dos gru::a construir las perspectivas financieras de un proyl!cto. (5) 

nacer un •"lnfl U sis de sensibilidad es variar los costos y/o los beneficios 

de un proycclo y recalcular una nueva TRP, ncgún la medida en que una de 

estas variaciones afecta el valor de la 'rHP, se dice que un proyecto es 

sensible o no al factor que se está variando. (5) 

Este indicador nos permite conocer el comportamiento del proyecto, y al 

saber cuales son sus puntos débiles, estaremos en condiciones de mejorar 

su discfto. 

Para determinar la sensibilidad de la TRP, se mancjar6n 3 posibles alter-

naciones en los siguientes puntos: 

1.- Se incrementaron los costos en un 10\ en el supuesto probable de un 

aumento en el precio de los insumos y los salarios, usando un factor de 

actualización de '18% y Sl't mismos que se utilizaron para el cálculo de 

la TRF. y los resultados fueron: 343,218.3 para el 48\ y (277,226.0) p~ 

ra el 51\ que al sustituir en la fórmula nos dá el siguiente resultado: 

TRF = 48 + 3 
( 343,218_.3_ ) 

620,444.3 
~9.6• CPP ::::: 47 .B\ 

En este caso, vemos que la TRP es superior al promedio del CPP, lo cual 
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nos indica que el proyecto soporta este aumento en los costos y aún as!, 

el proyecto sigue siendo rentable. (cuadro del anexo 14) 

2.- Se disminuyeron los beneficios en un 10\ bajo el supuesto poco prob!_ 

bel de que bajen los precios de la venta de la pitaya. Para este caso -

los factores de actualización empleados Cucron 45\ y 48\, siendo los si-

quientes resultados, 463,855.6 para el 45\ y (214,058.0) para el 48\ y 

que al sustituir da lo siguiente. 

TRP ~ 45 + 3 
463,855.6 
677,913 .6 = 47.0 CPP = 47.8\ 

Como se puede ver con esta variable, la TRP resulta ser menor que el pr.Q 

medio del CPP en ocho décimas de punto, lo cual quiere decir que el pro--

yecto se vería más afectado y que en estas condiciones no sería rentable 

por este escaso márgcn de diferencia. (cuadro del anexo 15) 

3. - En el tercer supuesto, se manejó un aumento del 10\ en los costos y 

una disminuci6n del 10• en los bener icios asumiendo la posibilidad de -

que cambién los dos escenarios. En este Último caso, se utilizaron los 

mismos factores de actualización, siendo: 369,970.5 para un factor de 

actualización de 45\ y de (345,880.7) para el 48\, quedando de la siquien 

te manera: 



TRP • 45 + 3 
369,970.5 
715,851.2 

) ~ 46.5\ 
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CPP a 47 .B\ 

La TRP resulta por abajo del promedio del CPP y no es rentable el proyef:. 

to. (cuadro del anczo 16) 

Cotno resultado final del anál isla de sensibilidad de este proyecto, y en 

base a los [actores mnncjados anteriormente tenernos que el proyecto es 

capaz de soportar un aumento en sus costos de operación, ya que su TRF 

resulta superior al promedio del CPP referido. 

En cuanto al segundo caso, si se disminuyen los beneficios del proyecto, 

se obtiene una TRP ligeramente menor al CPP, lo cual nos indica que el 

proyecto no soportaría una disminución en este factor. 

Por otro lado en el supuesto de que la variación fuera en ambos factores, 

es decir, un aumento en los costos y una disminución en loe beneficios, 

la condición es más riesgosa para el proyecto, ya que esto dá como rcsu! 

tado que la TRP se cncucn tre por abajo del promedio calculado del CPP. 

Como se indic6 en párrafos anteriores, el CPP es un indicador económico 

que calcula el Banco de México, este factor, que estamos utilizando como 

referencia para determinar la rentabilidad financiera del proyecto, ha 

presentado altibajos en los últimos 8 meses del presente afto que aunque 

tienden hacia una baja en la tasa de interés, el promedio aritmético qu!!_ 

da sesgado hacia una tasa de interés alta en cae sentido consideramos que 
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la situación del país y las medidas de política ccon6mica tienden hacia 

el control de la inClaci6n y hacia una disminución de las tasas de int_!! 

rés en el mercado de dinero, precisamente para estimular la inversión -

productiva. l\Ún cuando la TRF no es muy alta dado lo antes scllalado y 

aunque se trata de un proyecto modesto se cosidcra rentable, por otro l!. 

do es muy conservador considerar 20 afias de vida productiva para esta 

plantación ya que según opiniones de habitantes del lugar indican que es

ta planta continúa produciendo hasta después de los 35 aftas de vida. 
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ANAJ..ISIS Y CONCLUSIONRS .. 

Los resultados aportados por los cucs:tionarioa permiten llegar a lae si

guientes conclusiones: la pitaya de san Andrés Ahuatlán, acudió al mere.!_ 

do ceqional a partir de la segunda quincena de abril,. poro ésto por cUC!, 

tionos climáticas puede variar, dado qua se trata de una especie tempor!. 

lera. 

La oferta de pitaya en la región no ce simultAnca lo cual significa que 

no existe problema do competencia con los demás municipios productores. 

En la encuesta se observó que el fruto de San Juan es grande e insípido 

en re1ación al de San Andrés que ea pequello pero muy dulce, lo anterior 

dá como resultado que los pt'ecios no acan constantes durante la tenipora

da. 

Por ser dificil la cuantificación del ta.man.o promedio del fruto de cada 

pueblo productor, se consideran dos tamarios qul:!' se manejaran como constan 

t:es para los cuatro pueblos, es decir, qrandc y chica. siendo la grande 

originaria de San Juan Bpatlán, ~cat1án y Tehuitzl.c¡o y la chica de San 

Andrés Ahuatlán. 

La implantación da una huerta de pitaya a nivel comercial en esta comun! 

dad, es la alternativa más viable para fomentar la producción de este -

frutal, y al mismo tiempo mejorar los inqrcsos económicas de los produc

tores de la región, ya que los cultivos loca1cs son b.isicamcnte de auto-
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consumo lo cual no les permite percibir ingresos adicionales, la causa 

principal de estas limitaciones, son laa condiciones ecológicas existe!! 

tes en la zona, que no peralten la obtención de buenos rendimientos de 

estos cultivos de temporal. 

Los beneficios que este proyecto arroje tanto econ6micos como sociales, 

serán a favor do los habitantes del lugar, ya que mejorarán nu nivel de 

vida al crearse fuentes de empleo e incrementarse sus ingresos, esto se 

logrará siempre y cuando los productores estén bien organizados, además 

se contempla a mediano plazo el desarrollo fruticola de esta población. 

Bate frutal, aunque su temporada es auy corta en cuanto a permanencia en 

el mercado, es altamente comercial básicamente en la región, pero median 

te una adecuada propaganda en las grandes ciudades como Puebla y el O.P., 

se lograrla aumentar la demanda y mejorar los precios, en estas condiciQ. 

nes habría posibilidades de aumentar la superficie cultivada e incremen

tar los beneficios. La obtenci6n de beneficios económicos que se contem 

plan mediante la comercializaci6n de este producto, son positivos ya que 

este fruto goza de preferencia entre los consumidores regionales, espc-

cialmcnte cuando esto es originario de este municipio, y por sus caract~ 

rísticas mencionadas en capítulos anteriores. 

Con base en los datos obtenidos y a los resultados que arroja este trab!_ 

jo, se concluye que este proyecto es rentable y por lo t.:into es confia

ble para invertir en él, con la seguridad de que en poco tiempo se rccu-
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pera la inversión y adcmla se obtengan beneficios adicionales. 

Bata alternativa de producción, no frenará el Cen6meno de la emigración 

de los campesinos en busca de empleo a las grandes ciudades, pero podría 

sor el inicio de un proceso que atenuara esta expulsión de fuerza de --

trabajo, al menos entre la gente adulta. 

Los ingresos de los productores se verán aumentados con la comercializa-

ción de este producto, ya que esta se realizar& cxcluyC!ndo en lo posible 

a los intermediarios. 

Como se decía antes, los campesinos verán con desconfianza este sistema 

de producción, pero será aceptada a muy corto plazo cuando vean los beng 

ficios económicos que proporciona en relac.ión a loe cultivos tradiciona-

lC"'l de esta región. 

Las encuestas aplicadas en este municipio a. los productores de pitaya, 

revelan que la. gente esta dispuesta a aceptar la organización para pro-

ducir y comercializar este producto, por lo que se recomienda la organi-

zación de los productores como la base para concretar este proyecto, es-

ta podría ser alguna de la.e formas existentes que contempla la legisla-

ción mexicana en la materia, entre ellas una de las más viables, es la 

formación de una cooperativa de producción y comercialización, dadas las 

características de los productores de la zona. 

ESTA 
SAllR 

TESIS 
DE lA 

NO DEBE 
BIBUOTECll 
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se recoaü.enda también el estudio químico biológico de la pitaya para de

terminar usos alternativos, mediante una planta industrializadora dentro 

de la región, la cual utilice pitaya como materia prima, y de esta forma 

crear nuevas fonnas de consumo y fomentar el estudio de esta especie y 

que sirva de base para futuras investigaciones sobro el tema. 

Bn cuanto a las fuentes de financiamiento para este proyecto, tenemos que 

las líneas de crédito para el sector agricola existen en diferentes ins

tituciones bancarias, las cuales manejan diversos requisitos y condicio

nes de acuerdo al mónto solicitado, la más recomendable en este caso es 

FI~, .iá cual maneja recursos tendientes a proyectos frutlcolas a través 

de la banca comercial y de fomento. Por lo que el trato debe ser direc

tamente con este banco, ya que BANRURAL finacía básicamente a cultivos 

y presta poco interés a frutales, estas referencias fueron proporciona

das por el Ing. Fernando Mercado, técnico de PIRA en Izúcar de Matamoros. 

En términos generales, 9egún el informante antes mencionado en Izúcar si 

hay lineas de crédito para írutalcs, y si es factible el financiamiento 

de un proyecto de esta naturaleza. Bn cuanto a la asesoría técnica, la 

proporcionaría la SARB, pero siendo yo originario de la zona y conoscdor 

de esta, sería el más indicado para proporcionar dicha asesoría, sin de.! 

cartar a los técnicos de esta dependencia. 
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ANEXO l 

CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL (PRODUCTORES) .. 

1.- ¿Cómo vende la Pita.ya? 

Pieza Kg. -- Caja __ 

2. - ¿A cómo la vende? 

3.- ¿A quién le vende la Pitaya? 

Acap. Local __ Regional __ Consumidor 

4.- ¿Dónde la vendp? 

En el Pueblo __ En el Mercado Regional __ 

S.- ¿Cuántos Kgs., cosecha por temporada en cada planta? 

6.- ¿Qué tiempo le dedica a la cosecha? 

7.- ¿CUántas plantas tiene su Huerta? 

8.- ¿Cuánto gana por planta? 

9.- ¿Le dedica tiempo al cuidado de sus plantas? ¿Cuánto? 

Si No 

10.- ¿Qué tipo de Pitayas tiene su Huerta? 

Roja __ 

Grande 

.i\marilla 

11.- ¿Cuál se vende más? 

Blanca Chica 

12. - ¿Usted cree que con cuidado y dedicación las plantas producirían 

más? 

Si No 

13. - ¿Cree que si se organizara a los productores para vender en con

junto, lo aceptarían? 

Si No 

14.- ¿Usted cree que funcionaria una Explotación Comercial de Pitaya 

manejada por los mismos productores, con asesoría técnica? 

Sí No 



r 
L-

CUBSTIONARIO AllALISIS DBMAHDA ACTUAL (CONSUMIDORES) 

l.- ¿Compra pitayas con mucha frecuencia? 

si No 

2.- ¿En qué meses es la temporada de pitaya? 

l.- ¿Cómo las compra? 

por Kq. __ por Pza. por caja __ 

4.- ¿A quÁ precio las compra? 

S.- ¿Cómo las consume? 

6.- ¿Usted cree que el precio es? 

Caro Barato Justo 

7.- ¿De dónde viene la pitaya que compra? 

8.- ¿De que poblado es la pitaya que más le gusta? 

9.- ¿Porqué le gusta más esa pitaya? 

10.- ¿Recomendaría a otras personas el consumo de pita.ya? 

SÍ No 

11.- sí el precio de la pi ta ya bajara un 15' ¿Compraría mas? 

SÍ No 

ANEXO 2 



ANEXO 3 

CUBSTIONARIO ANALISIS DEMANDA ACTUAL (INTERMEDIARIOS) . 

1.- ¿Dónde compra la pitaya? 

2.- ¿Dónde la compra más barata? ¿En que poblado? 

3.- ¿La compra a pie de Huerta o ya cosechada? 

4.- ¿A cómo la vende usted? 

S.- ¿Qué factores considera para fijar el precio? 

6.- ¿Cuánto invierte en transportar la pitaya al mercado de consumi

dores? 

7 .- ¿Número de jornadas de trabajo invertidas en la compra venta de 

pitaya? 

8.- ¿En qué lugares la vende? 

Izúcar Atlixco Puebla Cuautla 

Cd. , de México __ _ Otros 

9.- ¿La vende a alguna empresa procesadora? 

SÍ No 

10.- ¿Cuántos meses dura la temporada de la pitaya? 

11.- ¿De que pueblos es la pitaya que más le piden? 

12.- ¿Cuántas cajas compra durante la temporada? 

13.- ¿Podría vender más cajas 

rada? 

que el afio pasado, esta próxima tcmpg 

Sí No 

14.- ¿Que tan fuerte es la competencia en el mercado? 

Otros comerciantes Pit.aya de otros estados 



PRODUCTORES DE AlJU/\TLAN CON MAS DB 15 Pf,J\NT/\S. 

00. - Gui llerrno Cerrano 

01.- Cidoro sánchez 

02. - Encdina Sánchcz 

03.- Esteban Rernándell: 

04. - Hoi sés Serrano 

05 .. - José Carlos 

06.- Cira Cardillo 

07.- José Serrano 

OS.- Antonio Cabrera 

09. - Pablo Rernándm: 

10. - Cid oro Sánchez 

11. - Margarita sánchez 

12. - Plorcncio Rincón 

13.- Angela Martinón 

14 .- Pablo Durán 

15 .- Arnulfo García 

16.- Porfiria Carlos 

17.- Haclovio Martiftón 

18.- Pricila Martiftón 

19.- Pedro Hartiftón 

20 .- Martha Ruiz 

21.- José Aragón 

22.- Caritina Rincón 

23. - Andrés Bcrnández 

24.- Aurclio Martiftón 

25.- Julia Gordillo 

26 .- Francisco Car loa 

27. - Federico Román 

29. - Ignacio Román 

29. - Rosa lino cruz 

JO.- Haría Bspafta 

31.- Mr1rcos Maceda 

11.NEXO 4 



ANRXO 4 

32.- Ofclia Hartiftón 

33.- Mariano Carlos 

34.- Gabriel Hcrnández 

35.- Abel Al varcz 

36.- Nicacio Rinc6n 

37.- Porfiria Carlos 

38.- Lucina Ram!rcz 

39.- Juan Araq6n 

40.- ealdomero Lczama 

41.- Leonardo Plores 

42.- Pascual Alvarcz 

43 .- Juvcncio Carlos 

44.- Blena Espalla 

45 .- Benito Serrano 

46.- TeÓdulo Flores 

47.- Bvaristo Lczama 

48.- Nicolás Alvarcz 

49.- Mariano Carlos 

so.- Andrés Espafta 

51.- Nasario Rinc6n 

5~.- Haría Vargas 

53 .- Onorato Hcrnándcz 

54 .- Gabriel Uernándcz 

55.- Aquilino Muftoz 

56.- Esperanza Dernándcz 

57 .- Jorge Mufioz 

58.- José nernández 

59.- nonato r.ezama 

60.- Silviano Martift6n 

61.- Onorato Hcrnándcz 

62.- Gonzálo Hartif'lón 

63.- Bcni to Ruíz 

64.- /,lfonso Martiflón 

65.- Haría Martiftón 



66.- Trinidad Balbuena 

67 .- Porfiria Carlos 

68. - Plutarco ZÚftiga 

69.- Antonio Martift6n 

70. - Jasó Martiftón sAnchcz 

71.- Julia Gordillo 

72.- Lucio Ruiz 

73. - Adriana Ruta 

74.- Joaé Martift6n Madero 

75. - TI110teo Ladera 

76. - Isidro Plorea 

77. - Bmiliano serrano 

78.- Pídela Hartiftón 

79.- Manuel Hernbdes 

80. - Carlota Leaama 

Bl. - Aurelio Martiftón 

82.- Paustino León 

83.- Batebán González 

84. - Asunci6a Sánchez 

85. - Esperanza Pedraza 

96. - Teóf i lo Luenga 

87. - Juan Pcdraza 

88.- Jesús Rodríguez 

89. - Aurclia León 

90.-

91.-

92.-

93.-

94.-

95.-

96.-

97.-

98.-

99.-
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APF.NDJCE JI 
AHRXO 5 

D!GITOS ALEATORIOS 

2i767 ·13584 85301 88977 29490 69714 94015 M87·1 3244-1 4B27i 
!.3025 qJ:JB 54066 15243 -F724 (,(¡733 74!08 88222 88570 ; 4015 
30217 36292 98525 24335 24432 24896 62880 S7873 95160 59221 
10875 6200-I 90391 61105 574!l 06368 11748 12102 80580 41867 
54127 57326 26629 19087 24472 88779 17944 05600 60D8 03343 

6031! 42824 37301 426í8 45990 43242 660ó7 42792 95043 52660 
49739 ;14,4 92003 98066 76668 73109 54244 91030 45547 70818 
73626 51394 16453 946)4 39014 97066 30945 57~89 31732 57260 
66692 13996 99837 00582 81232 44987 69!70 37403 86995 90307 
J4Q7J 28091 07362 97703 76447 425.37 08345 88975 35841 85771 

59820 96163 78851 16499 57064 1.3075 ;3035 41207 74699 09310 
25i04 91035 26313 77463 55387 72681 47431 43905 31048 56699 
22304 ,0314 78438 66276 18396 73538 -13277 58874 11466 16082 
17710 .; 0 621 15292 76139 59526 52113 53856 307-13 08670 8-1741 
25852 .S.)ílOS 55018 56354 35824 71708 30540 27886 61732 75454 

46780 5é487 7521! 1027 l 36633 68424 17374 52003 70707 70214 
;~1~ ~9 <)f.!!:9 S7l95 !6092 267~7 60939 59202 11973 0:902 S3Z50 
l7ó70 0~654 30H2 40277 110-19 72049 83012 09832 25571 77628 
.l-1-304 ilSG3 73465 09819 58869 35220 09504 96412 90193 79566 
03105 59987 21437 36756 49226 i7837 98524 97831 65704 09514 

~-;2!:: 1 61826 !8555 64937 6.;65-1 25843 -!1145 42820 14924 39650 
r:c.~47 ~0495 32150 029ª5 01755 14,50 4S968 38603 70312 05682 
- .: ~bl ~~ .2-:G 21529 YH2~ 72877 17334 39283 04149 90850 64618 

~::. :: ;.o 13058 !621S 06554 (1;""550 73950 79552 24781 fill65.l 
"-=- .'~J2 ·:·-e::. Ca651 lólJt' 57216 39ÓlS -19856 99326 {0902 05069 

. ,_ ;.;¿;.j !~;;O-t 55-:5: o;:,,-¡ ':.;¡,1 37006 221$6 7:?682 07385 
~$275 !)lit.; Q7586 5~716 61.JS9 ~~o.;-; 97-117 17!% 21443 41808 
395¡4 ll73S bS224 ~!-i17 ~6171".' có3t6 94746 49580 01176 28838 
15472 506t'1 .;SJ39 3t"32 2r.:=:-:.:.. .. ~ ::.: l ::.J51 q¡314 ~0582 71944 
12!20 S61~4 51:!-!7 .;.;~;: ~:-u~ ..!l-{;6 .i.-17 lJ 71!81 13177 55292 

95294 00556 ;o.;s1 0é>~05 2FS5 41101 4~1356 54480 23604 23554 
f69S<i 34099 ¡.;4;.; ~c--:o ,; ,5s 54309 06312 il8940 15995 69321 
$0620 51790 11436 3SV72 40105 65032 60'?-42 00307 !!897 92674 
55-Hl 85667 77535 ,"'.:::.~: J -1:JQ 92:Jól 92329 18932 73284 46347 
95063 06783 28102 :--s1c :-35ól :éCJ 77936 63574 3135-t 51924 

90726 57166 98884 06583 \'5&59 57067 38101 77756 Ü657 13897 
68984 53620 89747 98882 92613 S9719 39641 69457 91339 22502 
36421 l64S9 18059 51G61 67667 60631 84054 40455 99396 63680 
92638 40333 6i054 160117 2-ái'OO 71594 -17~68 0357í 5íó-~9 l'3~66 
21036 82808 i7501 9í-!27 i6.¡79 68562 .¡3321 31370 ::~t"-- ·n~96 



/\NBXO G 

PRODUCTORES ENTRVISTl\DOS CON MAS DB 15 PLANTAS EN SOS OUBRTl\S. 

07.- José Serrano 

es.- Esperanza Pcdraza 

39.- Juan l\.ragón 

so. - Andrés Espafta 

79. - Manuel ncrnández 

SS.- A.qui lino Muftoz 

22.- Catarina Rincón 

47.- Evaristo Lezama 

81.- Aurclio Hartiñón 

89.- 1'urelia J,cón 

60.- Plutarco Zúñiga 

S3.- :morato Ucrnándcz 

62.- Gonzálo Hartiftón 

67.- Porfiria Carlos 

01.- Cidoro sánchcz 

10.- C.idoro Sánchez 

66.- ':rinidad Dalbucna 

Sl.- l':asario Rincón 

16.- ?orfiria Carlos 

13. - hllgela Martiftón 

6S.- ~aria Martifi.Ón 

72.- Lucio Rulz 

61.- Onorato Hcrnándcz 

84 .- ~.sunción sánchez 

98.-

S6.- Esperanza Hcrnándcz 

99.-

32.- Ofclia Hartiñón 

64 .- ~.lfonso Pastor 

09.- ?ablo ncrnándcz 
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