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INrRODUCCIOH 

La agricultura en México, a partir de los afies cuarenta y 

hasta mediados de la década de los sesenta. fué un factor 

importante en el desarrollo del pais. Posteriormente, y en virtud 

de su estancamiento y decadencia, la deuda externa y el petróleo 

la sustituyeron como base del desarrollo nacional. 

La nueva política gubernamental, dirigida hacia la 

apertura comercial, precisa que todos los sectores de la 

producción, incluido el agricola, awnenten su eficiencia y 

competitividad a través de la modernización. 

La modernización de la agricultura, significa el cambio de 

los patrones de producción y mercado agrícolas de lo tradicional 

o de subsistencia y eventualmente excedentario, hacia aquellos 

que introducen ciencia y tecnología en los procesos productivos y 

comerciales. La agricultura moderna utiliza maquinaria y equipo, 

variedades mejoradas y de alto rendimiento, agroquimicos, etc. 

con el propósito de aumentar los rendimientos, la productividad y 

racionalizar el uso de los recursos. Su objetivo es netamente 

comercial y utilitario. 

Intirnamente relacionado con el concepto de agricultura 

moderna está el desarrollo agrícola, que en términos generales, 

consiste en la transformación gradual de los agricultores de 

subsistencia hacia la producción comercial. 

La modernización y el desarrollo del sector agricola, 

presenta una gran complejidad. sus características en cuanto a 

estructura heterogénea, tenencia de la tierra, presiones 

demográficas, practicas tradicionales, ambientes agroecológicos 



muy variados, etc., involucran a nivel nacional, la solución de 

problemas politices, financieros y técnicos, entre muchos otros. 

Sin embargo, el desarrollo depende en gran parte de los 

agricultores de cada región. Es necesario que a nivel particular, 

introduzcan tecnología en los procesos de cultivo y 

comercialización de sus productos. Para una región en particular, 

y desde un punto de vista técnico, desarrollo agricola significa 

incrementar la producción por unidad de superficie mediante los 

cambios apropiados en los insumos y prácticas agrícolas (1). 

Por otra parte, a pesar del panorama general tan complejo 

que presenta la agricultura, existen cultivos 

cambios a nivel nacional para mejorar 

que no requieren 

su producción y 

comercialización. Son cultivos que no están subsidiadas ni 

politizadas comercialmente (2). 

Las hortalizas (del latín ~. huerto) que se definen 

cono la porción comestible de una planta herbácea de huerto (11), 

son un ejemplo claro de este tipo de cultivos. Tienen 

oportunidades de modernización y desarrollo a nivel regional en 

el corto plazo. Su cultivo intensificado, no requiere de grandes 

extensiones de tierra útil. 

Actualntente, las hortalizas se cultivan casi en todos 

los Estados de la República, pero con más intensidad en las zonas 

áridas y semiáridas, bajo sistemas de riego y con diferentes 

grados de modernización en las técnicas de cultivo. El valor y 

volumen de producción les permiten ocupar uno de los primeros 

lugares en el sector agrícola y constituir una importante fuente 

de empleo y de divisas. 



De las hortalizas, la mayor producci6n y primer lugar de 

exportación le corresponde al tomate. Es el fru~o comestible de 

una planta solanácea, Licoprsicum esculentum. Aparentemente 

originario de Sudamérica, fué en M0xico donde se cultivó Por 

primera vez. Ahora se cuenta entre los vegetales más importantes 

y se cultiva en la mayor parte de los paises del mundo (111. En 

nuestro pais, su cultivo esta muy generalizado, sin embargo, 

presenta problemas muy variados según las caracteristicas de la 

región donde se produce. 

La experiencia y el conocimiento personal de los problemas 

y las l"nitaciones que afectan el cultivo de tomate en una zona 

árida del Estado de Chihuahua, han motivado la realización de 

este trabajo, Está dirigido especificamente a los pequefios y 

medianos empresarios agrícolas de la región de Villa Aldama, 

Chih. 

Existe un gran número de problemas con los que se 

enfrentan los productores de tomate en esta zona. Entre los 

principales estan los de producción y los de mercado. 

En la producción, la variabilidad en los rendimientos, la 

baja productividad Y la inestabilidad en la calidad del producto, 

son causados principalmente por factores climatológicos. La 

escasez de agua es caracteristica común de las regiones áridas y 

un factor limitante de la producción. 

En cuanto al mercado, la comercialización es inadecuada, 

los precios 

competencia 

del producto 

nacional y la 

son inestables, 

estacionalidad del 

sobreoferta en la época de cosecha. 

9 

existe fuerte 

cultivo produce 



Por lo anterior, se puede afirmar que los productores 

trabajan en condiciones de alto riesgo climatológico y comercial, 

obtienen utilidades muy irregulares, y no se tiene seguridad pa~a 

el futuro del cultivo, 

En estas circunstancias, la administración de la empresa 

agrícola resulta un proceso complicado. En el caso de los 

pequefios y medianos productores. generalmente es el propietario 

quien, además de intervenir directamente en las labores de 

producción, ejerce también las funciones administrativas. 

Por otra parte, se tienen recursos y ventajas que no están 

totalmente aprovechados como son, una amplia infraestructura de 

servicios y comunicaciones, cercanía geográfica con Estados 

Unidos y Canadá, experiencia en el cultivo de tomate, y las 

características de trabajo y tenacidad propias de los 

agricultores de la zona. 

Un importante número de las variable~ que afectan el 

cultivo y la comercialización, pueden ser controladas por medio 

de tecnología. Este control pennitiria obtener mejores cosechas y 

también la competitividad necesaria para vender el producto en 

mercados que ofrezcan mejores oportunidades, como son los 

mercados internacionales. Con la aplicación de tecnología, aunada 

a una administración eficiente, se lograria modernizar y 

desarrollar el cultivo, aumentar la productividad de los recursos 

y mejorar las utilidades y la rentabilidad. 

Los productores de la zona, constantemente astan haciendo 

esfuerzos en este sentido, se han introducido variedades 

mejoradas y el uso de invernaderos para el desarrollo de la 



plántula. Los resultados obtenidos han sido buenos, s·n embargo, 

todavia están lejos de constituir una solución. 

Sin 

la adopción 

objetivo de 

embargo, es necesario realizar evaluaciones previas a 

definitiva de una nueva técnica de ltivo. El 

este trabajo es, en primer término, r alizar un 

análisis administrativo y financiero del cultivo en las 

condiciones actuales. Enseguida, en base a los r sultados 

obtenidos, proponer y evaluar alternativas tecnológi as Y de 

mercado para aumentar la rentabilidad del cultivo de torn te en la 

zona. 

En primer lugar se definen los parámetros de an lisis y 

evaluación a la vez que se analiza un caso práctico de ltivo y 

comercialización en la zona. Enseguida, 

del mercado internacional, aquellos 

oportunidades para el tomate de la 

se seleccionan dentro 

que ofrecen mejores 

región. En base a los 

resultados obtenidos, se proponen técnicas de plasticu tura y 

riego tecnificado para racionalizar el agua y proteger el ultivo 

de las condiciones ambientales adversas. Específicament , para 

venta en el mercado local, se propone la producción de tom e con 

acolchado plástico de suelos y una combinación de éste on el 

riego por goteo. Para dirigierse a los mercados internacio alas, 

se sugiere el cultivo hidropónico en invernadero con 

almacenamiento refrigerado y el uso de banda transportador para 

el empaque. Finalmente se realiza una avaluación financiera y de 

productividad para las alternativas tecnológicas y de me cado 

propuestas. 

11 



Para el análisis y la evaluación, se seleccionaron los 

siguientes temas que se consideraron básicos y necesarios para 

cumplir con los objetivos: Mercado, Tecnologia, Productividad, 

Costos y Utilidades, Rentabilidad y Riesgo. 

Estos temas se presentan en una fo:rma sencilla, de tal 

manera que puedan ser comprendidos y manejados por los 

agricultores aunque éstos no estén familiarizados con la 

tecnologia propia de la administración. 

Debido a que la producción de tomate no esta estandarizada 

en la zona, se toma un caso práctico como base de análisis y 

evaluación. Se espera que este caso sirva como un ejemplo para 

que cada productor pueda referirlo a su situación particular. 

La evaluación se realiza bajo los supuestos siguientes: 

productor trabaja sin seguro agricola y cuenta con 

financiamiento y los insumos necesarios. 

el 

el 

La información necesaria para la realización de este 

trabajo, se obtuvo de diversas fuentes: agricultores de la zona 

en estudio, bibliografía sobre los temas tratados, consulta en 

universidades e instituciones de investigación agricola e 

instituciones de gobierno, asistencia a cursos y congresos Y 

pláticas con expertos en el área. 

12 



RESUMEN. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONEs 

Las actividades que se realizan en una empresa a~ricola. se 

ven afectadas no sólo por las variaciones económicas, politi~as y 

sociales del entorno. sino también por las leyes fisicas y 

bioló~icas de la naturaleza. Debido a las condiciones ambientales 

muy variadas. los procesos productivos no se puedan controlar con 

facilidad v tampoco se tiene estabilidad en la venta del 

producto. El desempeño de la empresa agricola se realiza en 

condiciones de alto riesgo, v la toma de decisiones y la 

administración en general es, en muchas ocasiones. más complicada 

que en otro tipo de empresas. 

La administración de la empresa agricola recae generalmente 

en el proPietario. como es el caso de los pequeños y medianos 

empresarios agricolas productores de tomate en la zona de Villa 

Aldama. Chih. 

Las condiciones adversas bajo las cuales se realiza el 

cultivo y la comercialización, dificultan la producción. Es muy 

importante que el agricultor cuente con la asesoria, conocimiento 

y preparación. que le permitan mejorar sus funciones como 

administrador. 

La venta y comercialización del producto. es una de las 

funciones mas relevamtes. Es necesario que el productor tenga 

amplio conocimiento del mercado al cual vende su producto. Estar 

enterado de las fuerzas de la oferta y la demanda. la 

competencia. la tendencia de los precios. los mecanismos de 

comercialización, los mar~enes de utilidad de la cadena de 

l3 



distribución. 

oPortunidades 

internacionales. 

etc. 

que 

Tambien deberá 

Presentan otros 

estar alerta a las 

mercados nacionales e 

El tomate de la zona de estudio. se vende principalmente en 

la ciudad de Chihuahua. Este mercado tiene una demanda constante 

todo el afio. La oferta de los productores locales es estacional. 

La sobreoferta oue se produce en épocas de buenas cosechas. trae 

consigo la caída del precio. El agricultor comercializa el 

producto a travé~ de intermediarios que trabajan con altos 

margenes de utilidad. esto provoca que los Precios bajos atecten 

mas al productor que al intermediario. Por otra parte. debido a 

que el tomate es un producto perecedero, y que no se cuenta con 

almacenamiento refri~erado, el productor de la zona pierde todo 

poder de negociacion en la venta. Además de lo anterior. tarnbien 

existe fuerte competencia nacional. 

No obstante. se cuenta con importantes ventajas. Una de 

ellas es la cercania geografica con Estados Unidos y Canada. 

Paí2es. principalmente este ultimo, de clima trio y poco adecuado 

para el cultivo de tomate. Tambien muy industrializados y fuertes 

consumidores de bienes y servicios. No obstante que Estados 

Unidos es el mercado natural para el tomate de la re~ion. 

presenta serios problemas de comercialización debido al 

interrnediarismo muv cerrado que existe en ese mercado. A nivel 

internacional. el mercado de Canadá, es el que ofrece mejores 

oportunidades para el tomate producido en la =ona. 

Los mercados internacionales son muy exigentes en cuanto a 

calidad, precio y tiempos de entrega. Para cumplir con estos 

14 



rec:ruisitos se hace indispensable la aplicación de tecnologia en 

los procesos productivos. 

Son muchos los beneticios que la tecnologia proporciona al 

aaricultor. Ayuda a racionalizar los recursos Y controlar algunos 

tactores que afectan la producción. Además permite lograr las 

condiciones de competitividad necesarias para penetrar en los 

mercados internacionales. eon las técnicas de cultivo usadas 

actualmente. se obtienen la calidad y condiciones de venta 

unicamente para el mercado local. 

El cultivo de tamate en la zona de estudio. se realiza a la 

intemperie con riego por gravedad que utiliza agua extraida por 

bombeo de actliferos subterráneos. El cultivo esta expuesto a las 

condiciones climatológicas caracteristicas de la región como son: 

temperaturas que varian desde -10ºC en invierno, hasta ~5°C eri el 

verano. heladas tardias. vientos fuertes. y la baja precipitación 

pluvial que se concentra en fuertes y aislados aguaceros que 

frecuentemente vienen acompañados de granizo. 

La tecnologia como la plasticultura y el riego tecnificado, 

para proteger el cultivo de las condiciones ambientales y 

racionalizar el agua. el almacenamiento refrigerado y el empaque 

mecanizado. es de gran utilidad para el agricultor va que 

disminuven los factores de riesgo que afectan a la producción y 

comercialización. Sin embargo. se requiere de nuevas inversiones 

que aumentan el nivel de endeudamiento y el ries~o financiero. 

Por lo tanto. es necesario hacer una evaluación cuidadosa ante; 

de tomar cualquier decision sobre este tipo de inversiones. 

15 



Un anaiisis cuidadoso de los costos, es la base para una 

buena evaluación. Es muy comun que el agricultor considere como 

costos sólo los que le ocasionan desembolsos de efectivo durante 

el ciclo de producción, sin embargo, existen otros gastos que, 

aunque no ocasionan un desembolso, es importante que sean 

considerados. por ejemplo los ~astos de administración y asesoría 

técnica que son actividades que comunmente realiza el productor 

y/o su familia. Otro costo que también en muchas ocasiones pasa 

inadvertido, es el costo de avío cuando es aportado por el 

agricultor de sus propios fondos. 

El agricultor considera como utilidades de las actividades 

productivas todo el tlujo de efectivo que obtiene al finalizar el 

ciclo de producción, pero en realidad, parte de ese efectivo 

corresponde a la remuneración del trabajo aportado por el 

agricultor y su familia en las actividades de produccion. Otra 

parte de ese efectivo corresponde a su propio capital invertido, 

ya que se deriva de la depreciación de maquinaria y equipo que 

generalmente no se toma en cuenta. Por ésto se deberá tener 

especial cuidado en separar las actividades y gastos de la 

empresa y los de la familia, el no hacerlo. puede conducir a 

resultados erróneos de utilidades y rentabilidad. 

Los tlujos de efectivo positivos obtenidos por los 

productores. en muchas ocasiones se deben a las razones expuestas 

anteriormente. Sin embargo, un análisis mas cuidadoso de costos y 

utilidades, revela que la produccion de tomate en esa zona. 

presenta alto riesgo y poca rentabilidad en las condiciones 

actuales de cultivo v comercialización. 

lb 



En los últimos af\os se han venido haciendo esfuerzos por 

mejorar la producción y se ha conseguido aumentar los 

rendimientos, sin embargo, los resultados obtenidos estan todavía 

lejos de constituir una solución. Esto se debe principalmente a 

que no son resultados de un esfuerzo planeado, simplemente se han 

adoptado técnicas de cultivo asimiladas de los grandes 

productores del noreste_ del pais, sin considerar que las 

condiciones agroecológicas de ambas regiones son muy diferentes. 

La modernización del cultivo ha sido un proceso lento. 

Básicamente se han introducido variedades mejoradas y el uso de 

invernaderos para el desarrollo de la pántula bajo condiciones 

controladas. Sin embargo, una vez desarrollada la plántula, se 

transplanta al campo para el cultivo a la intemperie y con las 

técnicas de riego tradicionales, por lo que sigue expuesta a las 

variaciones climatológicas extremosas características de esta 

región. 

Sin embargo, los horticultores locales tienen una actitud 

positiva Y astan receptivos a los cambios tecnológicos •. Se trata 

de empresarios agrícolas, con un nivel de educación adecuado y 

con interés de mejorar sus cultivos. Por lo tanto, se puede 

afirmar que no existen limitaciones para la adopción de 

tecnología por parte de los agricultores. En este caso, la 

limitante estaría en la necesidad de a asesoría administrativa y 

técnica y recursos financieros. 

Para complementar estos esfuerzos, en este trabajo se 

proponen las siguientes técnicas de plasticultura: películas 

plásticas para el acolchado de suelos, el riego tecnificado 

17 



(goteo) en combinación con el acolchado plástico y el cultivo 

hidrop6nico desarrollado en invernadero. 

El acolchado plástico de suelos, es una técnica que permite 

awnentar los rendimientos de la cosecha en mas de un 50% y tener 

importantes ahorros en el agua necesaria para el cultivo. 

La evaluación financiera proyectada para el uso de esta 

técnica en la producción de tomate en la zona de estudio, dió 

como resultado una rentabilidad de 8.9% en comparación con la 

pérdida obtenida con el cultivo sin acolchar. 

En cuanto a los recursos, se espera un 70% más en la 

productividad del agua, y un 20% en la mano de obra total, en 

comparación con el cultivo tradicional a la intemperie. 

Por otra parte, con los 

proyectado de un 50% en el 

disminuir 

Para la 

el riesgo 

aplicación 

comercial. 

de esta 

mismos costos fijos, el aumento 

volúmen cosechado, que permite 

El riesgo financiero es ba;o. 

técnica no se necesitan nuevas 

inversiones en activo8 fijos, el avío puede ser solventado por el 

agricultor y el valor de realización de los activos actuales es 

alto. 

En resumen, la evaluación proyectada de esta técnica, bajo 

las condición de venta en el mercado local, dió como resultado un 

aumento en la productividad de los recursos y también un fuerte 

aumento de la rentabilidad del cultivo a la intemperie, no 

obstante, este aumento no es suficiente para cubrir el costo de 

oportunidad y el riesgo del capital total invertido por el 

agricultor. 



Sin embargo, el acolchado plastico de suelos, podria ser 

atractivo para aquellos qgricultores que tengan poca aversión al 

riesgo, ya que la inversión adicional no es muy alta en 

comparación con los resultados esperados en rentabilidad y 

productividad. Se recomienda realizar una prueba en pequeña 

escala, antes de cualquier intento de adopción para esta técnica. 

Una combinación de acolchado plástico de suelos con riego 

tecnificado, especif icamente riego por goteo, mejora aún más los 

resultados de rentabilidad y de productividad pero, como en el 

caso anterior, el aumento en la rentabilidad que implica el uso 

de esta combinación de técnicas de cultivo, aún no es suficiente 

para cubrir el costo del capital del productor. La inversión más 

alta, aumenta el riesgo financiero, y el cultivo sigue estando 

expuesto al mismo riesgo climatológico y comercial. 

En las condiciones actuales de mercado, el uso de acolchado 

plástico de suelos combinado con el riego por goteo para la 

producción de tomate en la zona de estudio, no presentan 

suficientes ventajas financieras como para justificar su uso. Sin 

embargo, el análisis mostró importante sensibilidad de la 

inversión a los cambios en el precio del producto. Un cambio de 

5% en el precio, puede hacer rentable la inversión. Para lograr 

mejores ·condiciones de precio, una estrategia recomendable sería 

la integración hacia la comercialización del producto en el 

mercado local. También es bastante sensible a los rendimientos, 

con un aumento de 10% en el rendimiento (de 72 a 80 ton/ha}. 

lograría cubrir el costo de capital del productor, 
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A pesar de las bondades que ofrecen las técnicas 

anteriores, el riesgo climatológico sigue siendo alto, ya que el 

cultivo se realiza a la intemperie. Para disminuir este riesgo, 

es necesario proteger el cultivo de las condiciones ambientales. 

Esto se logra por medio de invernaderos. 

En invernadero, la producción es intensiva, los 

rendimientos son mayores que en las técnicas anteriores, aumenta 

la productividad, se obtiene mayor calidad que pennite buscar 

mejores condiciones de mercado. Sin embargo, el riesgo financiero 

se eleva considerablemente pues se necesitan inversiones 

aproximadamente diez veces mas altas que para el cultivo a la 

intemperie, y el valor de realización de los activos fijos, 

principalmwente el invernadero, es muy bajo. 

También si la producción está dirigida a mercados 

internacionales, deberá estar respaldada por la calidad de la 

selección y el empaque así como el almacenamiento y transporte en 

condiciones de refrigeración. 

La evaluación proyectada de la producción de tomate en la 

zona de estudio bajo cultivo hidropónico en condiciones de 

invernadero, reveló lo siguiente: 

a) Mercado Local 

En las condiciones de precio actuales, el mercado 

local no es capaz de soportar la inversión. Se necesitaría lograr 

los máximos rendimientos en la producción (más de mil toneladas 

por hectárea) y un aumento del 50% en el precio promedio del 

producto para obtener una rentabilidad que cubra el costo de 

capital del productor. 
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b) Mercado Internacional 

En el mercado internacional, específicamente el mercado 

de Canadá, para competir en precio con el tomate cultivado a la 

intemperie. procedente de Estados Unidos y México, que son los 

principales proveedores de tomate de ese país, seria necesario 

lograr los rendimientos altos de aproximadamente 1,000 ton/ha/año 

y un nivel de exportación de cuando menos el 70% de la 

producción. Sin embargo, la calidad del tomate producido en 

invernadero, es muy superior a la calidad del obtenido por 

cultivo a la intemperie. Por lo que resulta absurdo tratar de 

competir en precio con un producto de mas baja calidad. 

El tomate procedente de otros paises 1 principalmente 

Israel y Holanda, alcanzan precios en el mercado de Canadá hasta 

un 50 % mas altos que el importado de Estados Unidos o México. 

En esos niveles, es más factible obtener un precio competitivo 

con rendimientos proyectados mas bajos, pero mas realistas, del 

orden de 600 ton/ha/año y niveles de exportación de un 60%. 

Por lo tanto, seria conveniente apoyar los resultados 

obtenidos en este trabajo, con un estudio de los mercados de 

Estados Unidos y Canadá, mas especifico para el tomate producido 

en hidroponia bajo condiciones controladas. 

La toma de decisiones para la implementación de tecnologia 

no es fácil. Es necesario realizar evaluaciones cuidadosas 

previas a cualquier intento de cambio. 

La zona en estudio, presenta importantes ventajas que 

justifican la realización de estudios mas amplios para mejorar, 
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no sólo la producción de tomate, sino también de otras 

hortalizas. 

Aunque el mercado de Estados Unidos presenta serios 

problemas de comercialización del tomate, seria conveniente hacer 

un estudio con enfoque de mercado, para buscar las oportunidades 

que se presentan a otro tipo de hortalizas susceptibles de ser 

cultivadas por los agricultores de la zona. 

Cualquiera que sea la decisión que se tome en cuanto a 

implementación de nueva tecnologia, es recomendable llevar a cabo 

antes, un proyecto piloto que sirva de referencia para una 

mejor aproximación de los resultados proyectados. 

Por último, se puede afirmar, que existe una condición 

primordial para que se acelere la modernización del cultivo de 

tomate y de otras hortalizas en la zona agrícola de Villa Aldama. 

Esta condición es que los pequeños y medianos empresarios 

agrícolas de la zona, cuenten con la información y la asesoría 

administrativa y técnica adecuada y suficiente. 

Por todo lo anterior, enseguida se resumen las principales 

recomendaciones para la producción de hortalizas en la zona de 

estudio. En particular para la producción actual de tomate, y en 

relación a lo expuesto en este trabajo, se sugiere: 

1. Hacer una prueba piloto para la técnica de acolchado 

plástico de suelos, en especial para los agricultores con poca 

aversión al riesgo. 

z. Evaluar la alternativa de integración a la 

comercialización en el mercado local. 
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3. Realizar un estudio de los mercados de Estados Unidos y 

Canadá especifico para el tomate cultivado en invernadero, como 

base para decidir la adopción de esta técnica de cultivo. 

~. Continuar insistiendo en nuevas técnicas para mejorar el 

cultivo, una sugerencia es la evaluación de otras alternativas de 

plasticultura como el micro y macrotúnel y la malla antigranizo. 

5. Obtener asesoría administrativa y técnica suficiente y 

adecuada. 

En fonna general se recomienda lo siguiente: 

a) Diversificación hacia otras hortalizas. 

b) Decidir los cultivos en base a un enfoque de mercado, 

es decir, realizar un análisis de los mercados que ofrezcan 

buenas oportunidades y detectar la demanda de productos que sean 

susceptibles de ser cultivados por los agricultores de la zona. 

e) Integrarse hacia la industrialización para aumentar el 

valor agregado de los productos, sobre todo los de exportación. 

d) Ensayar algunos tipos de organización que permitan 

obtener economías de escala. 

e) Dada la limitante impuesta por la escasez de agua, la 

tecnologia deberá estar dirigida hacia la producción intensiva 

antes que a la agricultura extensiva. 

f) 

pais, no se 

producción 

agricola. 

Tener en cuenta que, en las condicones actuales del 

justifica la selección de cultivos y técnicas de 

orientados hacia la disminución de la mano de obra 
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g) Antes de decidir cualquier cambio, se sugiere seguir 

las siguientes etapas de adopción: seleccionar el mercado, el 

cultivo y las alternativas tecnológicas para la producción y 

comercialización; realizar los estudios previos de evaluación; 

verificar prácticamente los resultados por medio de proyectos 

pilotos de las alternativas que presenten posibilidades 

atractivas¡ y finalmente, aplicar a escala comercial las técnicas 

que hayan arrojado mejores resultados. 

hl Por último, para la difusión de tecnología en la 

producción de hortalizas, se sugiere el modelo propuesto para la 

reestructuración y modernización del cultivo de hortalizas en 

Méxicol2l, y que consiste en la creación de proyectos "núcleo" 

diseminadores de tecnología en la región. La zona agrícola de 

Villa Aldama, Chih. presenta las condiciones necesarias para la 

aplicación de este modelo. 
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I • ANTECEDENTES 

l. Breve panorama histórico. 

Uurante el porfiriato. la producción del campo se basaba 

en el sistema de hacienda v peonaje controlado por las tiendas de 

rava. Las exportaciones a~ropecuarias. junto con la miner1a. 

constituian las Principales bases Q"UB apoyaban la economia del 

Pais. 

Después del movimiento armado de la Revolución Mexicana. 

vino una etapa de reacomodo que duró hasta 19~0. afio en croe la 

reforma a5itraria empezó a tener mas intensidad. Se aumentó el 

reparto de tierras ejidales V se establecieron las 

re~lamentaciones de la pequeña Propiedad. 

A partir de los años cuarentas. se dio un fuerte impulso 

Para la modernización de la 

tecnolo5itía desarrollada en 

agricultura. que 

el pais para 

apoyada por la 

la obtención de 

variedades de alto rendimiento de maíz v de tri~o. permitieron 

tener excedentes para exportacion. De esta manera la a~ricultura 

se convirtió en el Principal soporte de la industrialización del 

pa1s. 

A finales de los años sesentas. la a~ricultura empezó a 

estancarse, la Producción v exportacion de besicos declinaron. 

La agricultura empresarial cambió hacia cultivos mas rentables v 

a la siernbra de pastizales para la ~anaderia. 

En los inicios de los afias setentas. se intentó reactivar 

la a~ricultura. sobre todo la de temporal para la producción de 

Rranos básicos. Los resultados que se obtuvieron no fueron 

suticientes Para cubrir las necesidades de insmnos para la 
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industria en desarrollo. v para la alimentación de una Poblacjon 

con altas tasas de crecimiento. 

Actualmente. es necesario importar ~randes cantid3des de 

~ranos Para cubrir éstos requerimientos. En contraparte. la 

produccion v exportación de producto~ agricolas no basicos va en 

awnentn. 

2. Estructura agrícola v tipos de productores. 

La retorma a~raria v el régimen de tenencia de la tierra. 

han propiciado el minifundio como la principal forma de 

explotaci·:in agrícola. La presión demo12.ráfica pulveriza aún más la 

propiedad. Por otra parte. los cultivos son muv variados debido 

Principalmente a la gran diversidad de ambientes agroecológicos 

del territorio nacional. constituido casi en un 707. por zonas 

áridas. 

La estructura a~ricola presenta muv diversos tipos de 

productores. En la clasificacion hecha por la CEPAL (3), se 

pueden distin~uir. por un lado. a los campesinos cuyas 

oroducciones son de subsistencia o de intrasubsistencia y que 

usan tecnicas de cultivo tradicionales. resultado de la 

ex~eriencia de varias ~eneraciones de a~ricultores. La mano de 

obra es cien por ciento familiar. v no utilizan equipo v 

maQUinaria. 

excedentes. 

Participan en el mercado sólo cuando tienen 

Enseguida se pueden identificar los agricultores 

trans icionales. 'l'ienen mris participación en la a~ricul tura 

comercial. La mavor Parte del trabajo es realizado por el 
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~Rricultor v su tamilia. sin embra~o. en ocasiones se ven en la 

necesidad de contratar mano de obra externa. Aunque utilizan al~o 

de maquinaria V equipo, aun no estan inte~rados a la agricultura 

moderna. 

En el otro extremo se puede identiricar a la economia de 

los productores empresariales que se han inte!lrado a la 

aRricultura moderna que introduce ciencia v tecnología para la 

producción. como son variedades mejoradas. a~roquimicos. rie~o 

tecnificado. maquinaria v equipo. Sus empresas bien administradas 

tienen como objetivo principal la obtención de utilirladefi y 

rentabilidad. 

En la agricultura empresarial. además de los ~randas 

empresarios. tambien se identifican pequeños V medianos 

productores. Practican las técnicas de la agricultura moderna y 

su objetivo es netamente comercial. sin embar~o. en muchas 

ocasiones no administran en forma optima sus empresas. va que 

ademas de intervenir directamente en las labores de produccion. 

son también administradores 'de sus negocios. Esto les resta 

competitividad frente a los ~randas productores. 

3. Importancia v perspecti.va de la horticru1tura msxicana. 

Las hortalizas se encuentran dentro de la cate~oria de 

productos a~ricolas no basicos. Su cultivo ocupa una superficie 

de ~50.00U hectareas í2.3% de la superficie a~ricola total}. 

principalmente de rie~o. La mavoria de los cultivos horticolas se 

realizan en re~iones aridas v semiáridas, con cl.iJTia cálido seco. 



APortiln el 11% del volumen total de la pr1)duccjon 

a~ricola del Pa1s, v aproximadamente el 2U% de su valor. 

La produccion nacional de hortalizas constituye una 

importante tuente de empleos v de divisas. El 80~ de la 

producción se destina al consumo nacional y el resto a la 

exportación. Ocupa el 13% de la población a~ricola activa v 

contribuven con el ~2~ del valor total de exportaciones 

a~ricoli~s. 

La hortali=a con mavor volumen de exportación es el 

tomate. En l~S~ se mandaron ~SU mil toneladas a los mercados 

internacionales. principalmente al de Estados 

del total 

Unidos. Esta 

de hortalizas cantidad. representa la tercera parte 

exportadas. Proporción que se ha mantenido durante toda la década 

Perspectiva.. 

Las hortalizas frescas, ademas de constituir uno <le los 

Príncípales Productos a2r1colas de exportación. basa su 

Produccion en tortalezas que México actualmente tiene <costos de 

mano de obra), o pueden ser desarrolladsas o adquiridas 

tcapacídades de mercadeo v distribuciónr v no en debilidades que 

no se pueden superar (~randes extensiones de tierra util;. 

Además. las hortalizas, son productos que no astan fuertemente 

subsidiados ni Politizados comercialmente~ esto les caiitica como 

un área con alto nivel de oportunidades de modernización, la 

cual permite obtener mas competitividad tanto Para et aspecto 

doméstico como para el extranjero l2). 

Para la restructuracion de la horticultura mexicana. 

Booz-Allen ha su~erido: "el uso de provectos Piloto o 



provectos nucleo. Estos proyectos servir1an para lograr un 

raoido exito en exportaciones. Además. actuar1an como un corazon 

que diseminara tecnolo¡ia. construvera sistemas de 

comercialización v proporcionara a los granjeros cercanos 

econom1as que re~ultaran de operaciones de escala ..•. Estos 

provectos proveen beneficios inmediatos v minimizan ries~os 

sociales. tinancieros y politices" l2). 

4t.. Agua v zona.a áridas 

~orno va se mencionó anteriormente. la mayor parte de la 

Producción de hortalizas utiliza a~ua de riego v se realiza en 

zonas aridas v semiáridas. Enseguida se presenta un bosquejo de 

la disponibilidad e importancia del a~ua para la a~ricultura. 

En Eeneral. el agua representa un recurso vital para la 

existencia de la naturaleza v del hombre. El agua v la 

desertificación constituyen dos importantes desafios. ya que el 

~3% de la superticie del planeta es desBrtica. De los recursos 

hidroló~icos de la tierra. sólo el 7% son aguas dulces. y de 

éstas. el 9b.6% son subterraneas. 

En nuestro pais. el a2ua se obtiene de las 

precipitaciones pluviales. Si al volumen de agua llovida se le 

resta el agua tiltrada y la evapotranspiración. se obtiene el 

volumen de agua escurrida. 

Aproximadamente 410 millones de metros cubicos escurren 

anualmente por los principales rios v arroyos. Se almacenan 15U 

mil millones de metros cubicos en 2500 presas. que junto con la 
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recarga natural de los acuiferos subterraneos. constituven el 

potencial de a~ua del pais. 

Por otra parte. la Reptiblica Mexicana cuenta con una 

superticie de 196.~ millones de hectáreas. mas de la mitad poseen 

clima arido o semiárido. ADtas para la agricultura se tiene 2~ 

millones de hectáreas. de las cuales 20 millones estan abiertas 

al cultivo. de éstas sólo 6 millones son irrigadas, el resto son 

de temporal. 

El rie20 es de primordial importancia en las zonas aridas 

v semiáridas. En Mexico, la a~ricultura tiene Rran dependencia 

del rie~o. Para darnos cuenta de su importancia. tenemos que el 

0.5~ 

del 

de las unidades agricolas que son de riego. producen el 32% 

valor de la producción. y el 50% de las unidades de temporal 

producen el 4~. 

Los tactores determinantes de los caracteres aridos y 

semiaridos. son las Precipitaciones mal distribuidas. Esto se 

debe a la posición aeografica y a la orograf ia. ~e calcula que en 

el lú~ de la superficie del pais. se concentra la mitad del 

escurrimiento total anual. mientras que el 9ú% restante. presenta 

~randas diticultades tecnicas v economicas para la captación y 

almacenaje del a~ua, como para la re~ulación y protección del 

potencial hidrico. Otros factores importantes para el uso del 

agua. son la topografia. tipo de suelo y drenaje. los vientos 

ruertes v las altas temperaturas que aceleran el proceso de 

evapotranspiracion. 
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I I. EL llEll.CADO 

1. Introducción. 

Como ya se mencionó anteriormente, la administración de 

las pequeñas y medianas empresas agricolas recae generalmente en 

el propietario. 

Una de las principales caractéristicas de estas empresas, 

es la relación que existe entre la fuerza de trabajo y la 

administración. Un individuo o una familia realizan parte del 

trabajo requerido además de ser sus propios administradores. 

Cuando una persona realiza tanto funciones administrativas como 

de trabajo, existe el peligro de colocar a la administración en 

un rol secundario posponiendo o retrasando decisiones importantes 

para resolver los problemas que se presentan. 

El administrador de una empresa agrícola se enfrenta al 

problema de toma de decisiones en un ambiente diferente a otros 

negocios, esto se debe a las limitaciones impuestas por las leyes 

físicas y biológicas de la naturaleza: por ejemplo, el tiempo 

requerido para que crezca una planta y madure, podrá cambiar algo 

por la selección de la variedad, pero una vez tomada la decisión, 

muy poco se puede hacer. 

El clima es otro factor que afecta en mayor grado, la 

producción de cosechas y el precio recibido por ellas se ven 

frecuentemente influenciados por las condiciones climatológicas 

de la región, del pais y en muchas ocasiones también de otros 

paises. 
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Además, las circunstancias bajo las cuales el productor 

agrícola realiza su trabajo son muy variadas. Se desarrolla nueva 

tecnologia tanto en maquinaria como en inst.unos Y técnicas de 

cultivo. Las fuerzas cambiantes de la oferta Y la demanda 

repercuten en los precios de los productos. 

Por lo tanto, es importante que el agricultor esté bien 

informado de lo que acontece en su entorno para tomar las 

decisiones mas adecaudas y lograr los objetivos de su empresa, 

que en fonna amplia y general se pueden resumir en dos 

principales que son: 

Lograr las mejores utilidades. 

Asegurar la continuidad de la empresa. 

El productor no siempre debe apasionarse por obtener 

altos rendimientos a corto plazo (un año), sino actuar de manera 

tal, que la existencia de su negocio quede asegurada en el largo 

plazo. 

Entre las principales funciones administrativas que el 

agricultor debe asumir están las de mercado, para decidir a 

donde, en que condiciones y a que precio deberá vender su 

producto. Otras funciones importantes son las de producción, que 

involucran el análisis de las tecnicas de cultivo utilizadas y la 

posibilidad de introducir modalidades que le permitan 

racionalizar los recursos y mayor rentabilidad de su negocio. 
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En virtud de la diversidad de factores que deben ser 

considerados y evaluados, la seleceión de un mercado es una de 

las decisiones máe importantes pero a la vez más complejas que 

enfrenta un agricultor. Los mercados varian en su tamafio, 

estructura, nivel de competencia, evolución, etc., lo que se 

traduce en aspectos concretos de potencial de ventas, 

participación y rentabilidad, factores que inciden en el 

crecimiento de la empresa. 

Todo lo que puede ofrecerse en el mercado para su 

adqUisición, uso o consumo y que satisface un deseo o una 

necesidad, es un producto. 

El tomate fresco es un producto alimenticio, de uso 

común, de consumo inmediato, perecedero y dirigido a la población 

en a:eneral. 

Los productores de tomate de la zona agrícola de Villa 

Aldama, Chih., necesitan considerar las posibilidades que tienen 

de vender su producto no sólo en el mercado local, sino también 

en el mercado nacional y en el internacional. 

2. Estructura del -rcado local. 

Se considera como mercado local el mercado de la Ciudad 

de Chihuahua distante 30 Km. da la zona de cultivo. Actualmente 

se destina a este mercado casi la totalidad de la producción. 
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Demanda 

~a demanda de tomate en la ciudad de Chihuahua es 

constante durante todo el aiio. Asciende aproximadamente a a~u 

toneladas mensuales \*>. Existe demanda insatisfecha en los meses 

Octubre a Junio que la satisfacen principalmente los 

productores del noroeste del pais. 

úf erta 

La oterta proveniente de los productores de la región es 

estacional. la cosecha se realiza los meses de Julio. A~osto v 

~eptiembre. ~e cultivan aproximadamente 150 hectareas con 

rendimientos promedio de 25 toneladas por hectclrea. lo que hace 

un total de oterta de 1250 toneladas mensuales en la epoca de 

cosecha. 

Esta cantidad otertada puede disminuir considerablemente 

en los años en que bajan los rendimientos o se pierden las 

cosechas debido a condiciones climatoló~icas desfavorables. Sin 

embar"º· cuando disminuve la demanda internacional. los ~randes 

productores nacionales inundan el mercado. v a pesar de los 

aastos de transporte, loaran desplazar a los productores locales. 

(~) La ciudad de Chihuahua cuenta con aproximadamente 800,UUU 

habitantes. El consumo per capita de tomate en México es en 

promedio de 15.2 K~ al año. del cual aproximadamente el 85% se 

consume rresco. Fuente: Central de Abastos del D.F. (4) 
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Comercialización 

La comercialización del tomate en !a ciudad de Chihuahua 

se lleva a cabo principalmente a traves del sí~uiente canal de 

distribución: 

Productor ----> Bodeguero ----> Detallista ----> Consumidor 

La relación del productor con e! bodeguero intermediario 

se realiza de díferente5 maneras: 

a) El bodeguero compra directamente en el campo al 

productor y en algunas ocasiones interviene en el proceso de 

empaque. 

b) El Productor empaca v transporta el tomate hasta la 

bode4a del intennedíario 

e) El productor se asocia con el bodeguero que de esta 

en el proceso Productivo. manera interviene directamente 

principalmente en el aspecto financiero. Sin embargo en muchas 

ocasiones tambien ~articiPa en el Proceso de empaque y 

transporte. 

Esta ultima modalidad es la menos ries~osa~ los mar~enes 

de utilidad disminuyen pero la venta queda ase~urada. 

La venta al menudeo se lleva a cabo en los mercados 

locales. en tiendas de autoservicio tPúblicas V privadasl. en 

fruterías v tiendas de barrio v por ultimo. en tianguis y 

mercados sobre ruedas que ya empiezan a popularizarse en la 

región. 

Precio 

Las tuerzas de oferta y demanda son determinantes en las 

fluctuaciones del Precio de! productor. cuando existe 
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sobreoterta. los precios caen por debajo del costo ocasionando 

tuertes perdidas a los a2ricultores. En epoca de escasez. los 

Productores que lo~ran buenas cosechas obtienen importantes 

utilidades que sirven de motivación para se~uir intentando en los 

proximos años. a pesar del alto riesRo que esta situación les 

causa. 

En la tijación del precio de mercado. la participación 

de los intermediarios es definitiva. ·rrabajan con margenes de 

comercialización amplios. que van de 35 a 60%. La escasez o la 

sobreoferta del producto tiene mavor impacto para el agricultor 

que para el intermediario. 

3. El -rcado nacional. 

El consumo promedio de tomate tresco en el país es de 

15.2 Kg por habitante v por año. v conserva constante tendencia a 

subir. La demanda total es de aproximadamente 1.200.000 toneladas 

anuales. Por ser el tomate un producto de consumo general se 

puede considerar un aumento de la demanda global igual al aumento 

de la poblacion sumado a la tendencia del consumo per cápita 

taproximadamente un 3% anual en total). 

La producción de tomate a nivel nacional es muv amplia. A 

Pesar de que se exporta el 26%. la oferta permanece casi 

constante durante todo el año. salvo en los casos de aumento o 

disminución considerable de la demanda internacional. se 

presentan situaciones de sobreoterta o escasez. 

Los productores del noroeste del pais son los más tuertes 

competidores nacionales. Cuando las exportaciones de tomate 
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disminuyen. a pesar de los Rastos de ~ransporte~ lo~ran despla~ar 

del mercado a los medianos v pequenos productores locales. En 

conclusión. el mercado nacional presenta los mismos problemas y 

riesgos que el mercado local. 

Los productores locales tienen oportunidad de obtener 

utilidades 

condiciones: 

atractivas. basicamente cuando se presentan dos 

~·actores climatologicas tavorables para lograr buenos 

rendimientos en la cosecha. 

La demanda internacional sea lo suficientemente aita 

p.ra que los exportadores de tomate no invadan los mercados 

l•cales. 

~abe aclarar que la demanda de tomate mexicano para 

Estados Unidos, mercado croe absorve casi la totalidad del tomate 

de exportación. esta intimarnente relacionada con el clima. Esta 

demanda depende en Rran parte del efecto que tienen las 

condiciones climatolóRicas en las cosechas de tomate en los 

estados de Claitornia, Texas v Florida. 

4t. El mercado internacional: criterios de selección y 

estructura .. 

i'ara entrar V permanecer en los mercados 

internacionales. es de vital importancia que el agricultor sea 

capaz de obtener productos competitivos en calidad, precio v 

se~uridad de entrega. 

Antes de decidir vender sus productos en el extranjero. 

es necesario que el a~ricultor reuna abundante intormación sobre 
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las restricciones v oportunidades que orrece el s1stema comercial 

i.nternacional. 

hntre las principales restricciones se tienen las tariras 

arancelarias que son los impuestos que los gobiernos irnPonen a 

los Productos de importacion. La cuota es otra restricción que 

limita la cantidad de bienes que el pais importador recibira er. 

algunas categorias de articulos. El embargo es la tonna extrema 

de cuota. Cl control de cambios que re~ula la cantidad de moneda 

extranJera disponible y el tipo de cambio trente a otras moñedas. 

Las barreras no arancelarias como son. entre otros, los 

requisitos ritosanitarios. 

~orno oportunidades estan los acuerdos comerciales enit.re 

naciones. como el Acuerdo General sobre 'l'arifas v Aranceles 

'GA'l'T J • Para los paises en v1as de desarrollo se tiene el ti is tema 

Generalizado de Preterencias. 'fambien existen los acuerdoa 

bilaterales entre naciones. 

1-\lgunos paises han tol."TTlado comunidades económicas. como 

la Comunidad ~conomica Europea. croe velan por los intereses 

comunes de los paises que la integran. 

~riterios para la seleccion de mercados internacionales. 

En virtud del amplio universo exsitente a nivel 

internacional. es ne cesar 10 realizar una identif icacon 'I 

¿;.valuacion sistematica de los mercados que otrezcan mayores 

c.p0rtunidades para el Producto. Con el tin de simp!if.icar esta 

tarea. una p:reseleccion de mercados. permite descartar las 
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oportunidades menos atractivas o aquellas que sean inalcanzables 

con los recursos actuales. 

Las caracteristicas de cada pais son indicadores del 

atractivo del mercado v la aceptacion del producto. ~s importante 

analizar el ambiente economice. politice le~al v cultural de los 

paises de interes. 

Como primera etapa de esta preselección es recomendable 

estudiar el ambiente economico de los paises. Oos caracter1sticas 

economicas indican el atractivo de una nación como mercado de 

exportación: 

~u estructura industrial. que moldea las necesidades de 

~oductos y servicios. asi como los niveles de ingreso y de 

empleo. 

La distribución del ingreso. 

En el cuadro No. se identifican cuatro tipos de 

estructuras industriales v algunas características de interes. 

En el ambiente politico-legal. es interesante conocer 

algunos factores: 

Actitudes del pais ante e1 mercado internacional. 

Estabilidad politica. 

Restricciones monetarias. 

Burocracia ~ubernamental. 

En cuanto al ambiente cultural es importante conocer el 

uso del producto por parte del consumidor. Tambien la conducta y 

normas que rigen el trato comercial va que varian 

considerablemente en algunos paises. 
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Una vez realizada la primera etapa de selección. e 

identificados los mercados que otrecen buenas oportunidades para 

el Producto. se lleva a cabo una segunda etaoa de selección en la 

C\J'.1! sa evalúan al¡i;unos criterios de seleccion mas esoec1ficos. 

entre los principales se tienen: ia oferta V la demanda del 

Producto. la producción iocal. los vol\Unenes de importación. la 

competencia. los impuestos de i.mportacion. las restricciones no 

arancelarias. la situacion geoRrá~ica v medios de transporte. la 

comercialización que incluye puntos muv importantes como son el 

orecio v los canales de distribucion. 

Vemanda y oferta 

Los paises industrializados son fuertes consumidores de 

tomate, sin embar"º· tambien son productores. Japón as 

autosuticiente en este producto v ademas puede surtir ias 

demandas de los paises de medio oriente. Estados Unidos v Canada. 

aunque son fuertes productores, no logran satistacer su demanda y 

se ven en la necesidad de importar. Estados Unidos se surte 

principalmente de Mexico. Canadá lo hace a su vez de los Estados 

Unidos. La demanda de los Paises de la Comunidad ~conómica 

Europea. !a satisfacen principalmente España. Marruecos y los 

Paises Bajos que son ~randas productores de tomate tS1. 

Comercialización 

Muy importante en el comercio internacional es el conocer 

los diterentes canales de distribución. entre los principales 

eslabones de la cadena de distribución internacional de las 

hortalizas. entre las que se incluve el tomate. se pueden citar 



los exportadores. los brokers. los importadores mavoristas v los 

detallistas o vendedores al menudeo. 

Ex.portadores: Son personas o compahias que se encar~an de 

ne~ociar la venta de los productos del pais en el extranjero. 

Pueden adquirir la mercancia convirtiendose en dueños de la misma 

por al~un tiempo. sin embar~o. esto no es una practica comun en 

el caso de las hortalizas. Generalmente prestan sus servicios por 

una cuota o comisión preestablecida. En muchas ocasiones los 

mismos productores son tambien exportadores. 

brokers: .Son compradores intermediarios que son 

utilizados como a2entes por al~unos mayoristas para importar la 

mercancia. Los brokers no toman posesión tisica del producto pero 

si realizan todos los tramites necesarios para su compra. 

desembarque, inspeccion, etc. en representacion del mayorista. El 

broker car2a cierto porcentaje por sus servicios en el precio 

pagado por el mayorista. 

Mayoristas limportadores): .Son las personas claves en los 

canales de distribucion. Es quien toma posesion tisica de !a 

mercancia entregada y se encarga de la distribucion del producto 

a tiendas minoristas. El mayorista puede actuar tambien como 

minorista vendiendo la mercancia en sus propias tiendas. 

'riendas minoristas: dentro de este tipo se encuentran las 

cadenas de tiendas de autoservicio o supennercados y las tiendas 

especializadas. 

Cadenas de tiendas o supermercados: Estas tiendas manejan 

una gran ¡ama de productos para el hogar. incluyendo entre ellos 

a las trutas v las hortalizas frescas y generalmente las 



comercializan en volurnenes muy ruertes. En la mayoria de los 

casos estas tiendas no estan dispuestas a compra~ directamente a 

los productores o exportadores. ya que existe el temor de que las 

mercancias abastecidas no cumplan con las normas de calidad 

establecidas para su venta en el pais. Por esta razon. las 

cadenas de supennercados Prerieren obtener sus mercancias de 

importadores locales. 

Tiendas especializadas: Comercializan en rangos mas 

limitados en cuanto a volumenes de mercancias. Pueden 

considerarse como posibles prospectos en cuanto a clientes de 

hortalizas de alta calidad como podrían ser las hortalizas 

hidroponicas. 

Precio. 

Aunque existe variabilidad en el precio de las 

hortalizas en el mercado internacional debido a las fuerzas de 

oterta v demanda, generalmente es mayor y mas estable que en el 

mercado nacional. Ademas. los mar~enes de utilidad entre los 

diferentes eslabones de la cadena de distribución estan mas 

detinidos. 

Condiciones de pa~o 

Por la naturaleza perecedera de las hortalizas trescas. 

las condiciones de entre~a y tonnas de pago no pueden ser muy 

complicadas. Por lo tanto. es requisito indispensable que exista 

una 2ran contianza entre las partes negociadoras para que se 

pueda lo~rar una buena comercializacion. 



5. Selección de marcados internacionales para el tolaate de 

la zona 

~n virtud del ries~o que representa la inestabilidad de 

los precios y la comercialización en los mercados local v 

nacional. y para aprovechar la ventaja de la cercania ~eogratica 

con ~stados Unidos. se hace necesario analizar las oportunidades 

que presenta el mercado internacional. 

~ara buscar, dentro del mercado internacional. las 

mejores oportunidades para el tomate procedente de la zona en 

estudio. se realiza una selección de mercado en dos etapas. 

En la primera etapa se toma como criterio de selección el 

~rada de industrialización de los paises. seleccionandose los mas 

industrializados. 

favorables 

ya que estos presentan caracteristicas 

tion tuertes importadores de bienes de consumo 

Presentan estabilidad politica 

No existen restricciones monetarias 

Tienen actitud abierta hacia el mercado internacional 

Los paises seleccionados para la exportación de tomate en 

esta primera etapa son Estados Unidos. Canada, Japon v los de la 

eornunidad Economica Europea. 

Para la segunda etapa se toman los siguientes criterios 

de selección: 

Posición ~eogrática 

kestricc1ones arancelarias 

~astricciones no arancelarias (normas de calidad y 

requisitos titosanitarios1 



.Producción local 

~omercialización 

El consumo y las importaciones no se consideran Porque se 

puede decir que en estos aspectos. todos presentan oportunidades 

relevantes v son mercados atractivos. ya que sus volumenes de 

importaciones estan muy por encima de ia capacidad de producción 

actual de la región. 

En cuanto a posicion geográfica los más atractivos son 

~stados Unidos y Canada. 

Las restricciones no arancelarias son de gran importancia 

con respecto a Japon porque se considera que el tomate mexicano 

puede estar intectado por un virus. por lo que tendra que pasar 

una cuarentena antes de in~resar al pais. lo cual no es posible 

por ser un producto perecedero. Esto hace que Japón quede 

eliminado automaticamente del grupo. 

~n cuanto a producción local. Estados Unidos es un tuerta 

Productor de tomate. sin embar~o es insuficiente v junto con 

~anadá tienen necesidad de importar para cubrir su demanda. El 

caso de Estados Unidos es muy especial. casi toda su importación 

de tomate la realiza de México. pero tambien es el principal 

proveedor de Canada. lo cual hace suponer que el tomate mexicano 

se esta trian~ulando hacia este pais a traves de los 

intermediarios norteamericanos. 

De los paises de la Comunidad Europea. Espaha es un 

tuerta productor. que Junto con Marruecos surten la mayor parte 

de la demanda de estos paises. 



La comercialización hacia Estados Unidos es dificil por 

el intermediarismo muy cerrado que existe. se puede Penetrar al 

mercado sólo a traves de los "brokers 11 (intermediarios) que son 

los que controlan las condiciones de venta. Canada. aunque tiene 

estrecha relación con los comercializadores norteamericanos. 

ofrece buenas oportunidades para otros paises. 

En base a lo anterior. en el cuadro No. l se hace una 

ponderación de los criterios para la evaluacion de los mercados 

seleccionados. 

~egun los criterios señalados, eanadá es el pais que 

presenta mavores oportunidades para el tomate producido en la 

zona. En el Anexo 1 se presenta un partil de este mercado . 

.... 



CUADRO No. 2 

~ELECCION DE MERCADOS INTERNACIONALES 

Primera etapa. 

Criterio de selección: paises industrializados 

Japón. Estados Unidos, Canadá v los paises de la Comunidad 

Económica Europea. 

Japón se elimina en esta primera etapa por restricciones 

fitosanitarias. 

!::Jegunda Etapa. 

Ponderación: l ---------------------> 3 

Pais 

Criterio 

~ituación Geo~ráfica 

Taritas 

favorable 

Restricciones no arancelarias 

Producción local 

~omercialización 

Total 

EEUU Canadá 

l 

~ 

3 

11 

2 

2 

2. 

9 

desfavorable 

CEE 

2. 

2. 

2 

12. 

Canada es el pais que presenta mejores oportunidades 
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Ill. LA TECNOLOGIA 

1- Fuentes comunes de obtención. 

Los conocimientos que los agricultores tradicionales 

utilizan para obtener su produccion. se deben a la experiencia 

acumulada por generaciones: son tecnicas de cultivo c:rue se 

trasmiten por herencia. Estos conocimientos. poco a poco se van 

enriqueciendo. a traves de programas de gobierno. o por simple 

copia o asimilacion de tecnolo~ias mas avanzadas utilizadas por 

los agricultores empresariales nacionales o del exterior. 

También se puede obtener tecnoloRia via compra. por la 

adquisición de paquetes tecnológicos completos, o de insumos o 

equipos especiales, por ejemplo los agroquimicos, semillas 

mejoradas o equipos de rie~o tecnificado, en estos casos los 

proveedores proporcionan la asesoria tecnica necesaria. 

üeneralmente las empresas agricolas no desarrollan 

tecnolo~ia. A diferencia de la industria. la tasa de innovación 

tecnológica para la agricultura es más lenta. no se dan cambios 

bruscos que vuelvan obsoleta la capacidad instalada actual. Los 

cambios se llevan a cabo a mas largo plazo y pueden ser 

previstos. 

2. Aplicación en horticultlll"a. 

~on agricultura tecnificada se pueden controlar muchas 

de las variables que arectan tanto el desarrollo de los cultivos 

como las condiciones de comercializacion del producto. Por otra 

parte. con el empleo de tecnolo~ia. tambien se pueden emplear más 

racional y eticientemente los recursos. 



Para meJorar la Produccion y comercializacion de 

hortalizas se recomienda el uso de: 

Variedades mejoradas. 

- A~roqui.micos: fertilizantes. insecticidas. herbicidas 

y titorreguladores. 

- Rie~o tecniticado. 

Protección de los cultivos de las condiciones 

ambientales adversas. 

~eleccion y empaque mecanizados y de alta calidad. 

- Almacenamiento v transporte retri~erado. 

La aplicación combinada de estas tecnicas. puede dar 

resultados espectaculares en muy corto tiempo. 

En el Anexo 3, se realiza una breve descripción de 

algunas tecnicas de plasticultura para la proteccion de los 

cultivos, el riego tecniticado v la hidropónia. 

J. Beneficios de la tecnologia en la horticultura. 

Los beneficios que se obtienen con la aplicación de 

tecnicas de cultivo más avanzadas para la producción horticola, 

pueden derivarse del aumento del valor de la Producción. de la 

reducción de costos. 

Incremento de la produccion. 

Uno de los beneticios mas comunes es el incremento de la 

produccion tisica v de la productividad. Por ejemplo un sistema 

de riego tecniticado pennite aumentar la cantidad cosechada y 

mejor aprovechamiento del a~ua. de modo que los agricultores 
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pueden obtener mavores volumenes de cosecha con la misma cantidad 

de agua utilizada. 

Mejora de la calidad. 

üeneralmenmte aunado a los aumentos en la producción se 

obtienen tambien importantes meJoras en la calidad de los 

productos cosechados. Por ejemplo, el riego tecniticado hace que 

la distribución de humedad sea mas homogenea v la planta no sutra 

cambios hidricos ~raves que son los principales causantes del 

detecto de "agrietamiento" en al~unas hortalizas. }:;n los climas 

muy calidos v secos, este tenómeno de agrietamiento produce una 

baja considerable de la calidad de la cosecha. 

Reducción de perdidas. 

El alto riesgo de los cultivos a la intemperie debido a 

las condiciones climatoló~icas como son las heladas, el ~ranizo v 

lo~ vientos. se pueden evitar protegiendo las plantas con 

cubiertas de plastico. en tuneles o invernaderos. 

~ambio del momento y del lugar de· la venta. 

La aplicacion de tecnolo~ia para mantener los cultivos 

bajo condicionas ambientales controladas, permite la venta del 

producto cuando los precios son mas favorables. ·rambien se 

pueden obtener cosechas a lo lareo del año en periodos regulares. 

condicion indispensable para incursionar en los mercados 

internacionales. 



Reducción de costos. 

La aplica~ión de tecnologia, en muchas ocasiones puede 

traer una importante reducción en los costos. Por ejemplo, las 

técnicas de acolchado v riego por goteo disminuyen el costo de la 

mano de obra de las labores de cultivo y taro.bien se reduce la 

cantidad de fertilizantes e insecticidas utilizados. 

"'· Nivelea de tecnificacón - la horticultura nacional. 

la producción horticola nacional. se pueden 

identificar distintos sistemas de producción que se pueden 

clasificar en las siauientes categorias: Artesana!, Técnico bajo, 

'!'ecnico medio y •récnico alto. El primero es de autoconsumo. con 

una proporción variable destinada a la venta. Los tres últimos 

corl:'esponden a la agricultura netamente comercial. 

El sistema tecnico bajo es principalmente de temp0ra! 

con utilización parcial de mecanización v agroquimicos. Tiene 

baja Productividad. 

El tecnico medio emplea sistemas de riego, aaroqu.i.micos 

v semillas mejoradas. Es el sistema de producción mas importante 

para el consumo nacional. aunque comprende también producción de 

exportación~ Tiene buena productividad~ 

El sistema técnico alto corresponde a la agricultura 

moderna. desarrollada. Se caracteriza por utilizar cultivares 

horticolas de alto rendimiento, con alto empleo de agroquimicos. 

rie~o tecniticado y alta mecanización agricola. La productividad 

es elevada~ pero con sran margen de riesgo porque las ínversiónes 

es aJta. 

5.L 



5. Tecnolocia utilizada act:ualJlente para la producción de 

tomate en la zona de estudio. 

La producción de tomate en la zona. se puede considerar 

dentro de la clasiticación del sistema tecnico medio. 

En general se siembran variedades mejoradas, mas o 

menos adecuadas a las condiciones de humedad y temperatura de la 

región. Para la genninación y desarrollo se usan desde 

almaci~ueros tradicionales que consiste en sembrar la semilla en 

una zanja en la tierra y cubrirla con una película plástica para 
1 

el control de humedad y temperatura. hasta el uso de invernaderos 

rusticas y tambi8n invernaderos con condiciones ambientales 

controladas. Por el alto costo de la semilla de variedades 

mejoradas. la siembra directa está cayendo en desuso. 

El cultivo se realiza a la intemperie y se riega por 

gravedad. con a~ua extraida por bombeo de acuíferos subterraneos. 

En cuanto a los agroquimicos. se utilizan fertilizantes e 

insecticidas: el uso de herbicidas v titorreguladores es casi 

nulo. 

El transplante. la cosecha. la selección y el empaque se 

realizan generalmente a mano. Actualmente ya se cuenta con un 

equipo para empaque mecánico. Como la venta se produce en el 

campo o en el mercado local. no existe almacenamiento ni 

transporte retrigerado. 

La tecnolog1a se ha obtenido principalmente por 

asimilación de tecnicas de cultivo utilizadas por los grandes 

Productores del noroeste del pais. 



En el Anexo 2 se presenta una descripción general del 

cultivo del tomate . 

6. Adopción y di.fusión de tecnología 

Lograr el cambio hacia la agricultura moderna v 
tecnificada. depende en gran medida de la sensibilidad del 

a~ricultor por el cambio tecnológico. Existen tactores 

socioculturales y conductuales lcomo creencias, organizacion 

social. etc.) que dificultan la adopción de tecnolo~ia. Estos 

tactores estan muy relacionados con el nivel de educación de los 

productores rurales y en ocasiones son superiores a la motivación 

puramente economica. 

Utro ractor limitante para la adopción de tecnología es 

la disponibilidad de una inrraestructura de servicios. 

comunicaciones. mercados. creditos. seguros. letc.>. así como el 

extencionismo. asesoria v capacitacion. 

En al~unos paises como Mexico. la pulverización de la 

tenencia de la tierra aumentada por la presión demogréfica, ha 

obstaculizado el avance de la tecnologia en la agricultura. ~in 

embar~o. esto no es un tactor limitante para otros paises. por 

ejemplo en 'l'aiwan, la modernización y el desarrollo agricola 

astan basados en los minitundios. 

Para el caso de los productores en estudio. se puede 

atirmar que no existen limitaciones importantes para !a adopción 

de tecnolo~ia. Se trata de pequerios y medianos empresarios 

agricolas. con un nivel de educación adecuado y con interes de 



me3orar sus cultivos. ademas de la inrluencia tecnológica por la 

cercania geo~rarica con un pais altamente industrializado. 

Para la adopción de tecnolo~ia se reconocen cinco etapas 

principales (b): 

- Conocimiento e interes de nuevas tecnicas de cultivo. 

Selección de alternativas tecnoló~icas que se 

consideren atractivas. 

Realización de evaluación previa. 

Para la verificación Práctica de los resultados 

obtenidos en los analisis de preevaluación. es necesario realizar 

provectos piloto de las alternativas que presenten mejores 

posibilidades. 

Finalmente las tecnicas que hayan arrojado mejores 

resultados. se adoptan v se aplican a escala comercial. 

El proceso de difusi6n. 

Existe un modelo propuesto por Rogers (7J. ~eneralmente 

aceptado para difundir una practica nueva dentro de una comunidad 

agrícola. 

Ue acuerdo con este modelo. el primero en adoptar la 

tecnolo~ia es un individuo o un pequeño grupo que estan 

suticientemente educados. tienen conciencia de la potencialidad 

de la ~anancia que significa la innovacion. tienen los medios 

económicos sutícientes. pueden asumir ries~os v resistir 

presiones sociales. cuando la innnovación es un exito. la adoptan 

' aquellos que tienen los medios pero mas alta aversión al riesgo. 

La nueva técnica se extiende ciespues a ritmo acelerado entre los 



mas Pobres y los mas conservadores. La limitante de este modelo. 

es que en la zona en desarrollo deberan existir a~ricultores que 

asten preparados y dispuestos para iniciar las innovaciones. 

Este modelo se identifica con la sugerencia hecha por 

para la modernización y desarrollo del cultivo de hortalizas en 

Mexico, que propone la creación de "nucleos 11 de producción que 

sirvan para diseminar la tecnologia entre los agricultores de la 

región (2). En la zona agricola en estudio se presentan las 

condiciones necesarias para la implementación de este modelo. 
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IV. LA PRODUCTIVIDAD 

~. Definición e imPortancia 

La productividad es el resultado del uso correcto v 

oportuno de los recursos v nos indica crue tan eficientemente se 

estan utilizando. 

Entre los recursos más importantes con que se cuenta en 

la aaricuitura astan la tierra. el a2ua, la mano de obra. el 

equipo, la maquinaria y los insumos como semillas y agroquimicos. 

Se dice que la productividad de la tierra aumenta cuando, 

por algun cambio en ei proceso productivo. la cantidad de 

producto por unidad de superficie disponible para el cultivo. es 

mayor. Para el riego, cuando se obtiene mas cantidad de producto 

con la misma cantidad de a~ua. Lo mismo se puede decir de otros 

~ecursos. como la productividad de la mano de obra ciue es la 

cantidad de producto por jornal o por hora de trabajo. 

Para medir los cambios en la productividad. se compara 

internamente en la empresa a~ricola. en diferentes ciclos de 

producción. Es util comoararla externamente con otros productores 

en la región o del J:1ais. y si es posible, con los resul1-.~dos 

obtenidos en otros paises. 'fambién es indispensable medí:- la 

repercusion en la productividad cuando se realizan cambios en las 

tecnicas de cultivo. 

Existen diferentes modelos para medir la productividad. 

Cada empresa u organización empleara los que se aJusten a sus 

necesidades. Estos modelos generalmente son coeficientes que 

muestran la relación entre el producto v los recursos utilizados 

en la producción. 



el modelo que se tomara en este trabajo es el propuesto 

por Giral v Gonzalez (8) que define la productividad como el 

producto de la eficiencia por el rendimiento. 

Productividad = Eficiencia x Rendimiento 

La eficiencia es la cantidad que realmente se utiliza 

del recurso disponible o programado y el rendimiento es el número 

de unidades producidas por unidad de recurso utilizado. 

La productividad de la mano de obra se expresaria de la 

si~uiente manera. 

Unidades horas utiles Unidades 
--------------- X 

horas programadas hs. programadas horas utiles 

Como ejemplo se calcula la productividad de la mano de obra 

de la cosecha de tomate para un caso practico de producción en la 

zona de estudio. 

Las horas programadas son B hs. por turno, de las cuales 

se consideran horas utiles. El rendimiento es de 

aproximadamente 30 Kg. de tomate por hora u~il. 

Productividad Eficiencia X Rendimiento 

loO Kg 5 horas 150 Kg 
--------- --------- X --------· 

8 horas 8 horas 5 horas 

19 K"/h U.625 X 30 K"/h 

La productividad es de 19 Kg/hora con una eticiencia v 

un rendimiento aproximados de .62> y de 3U K¡¡z;/hora 

respectivamente. 
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En este caso el rendimiento es aceptable. Pero la 

eficiencia es baja. debido probablemente a una escasa supervisión 

y/o procedimientos de recolección inadecuados. 

Esta medida de productividad se puede comparar con la 

reportada en la literatura que es de 150 a 20ü Kg por jornal de 8 

horas o sea 19 a 25 Kg/hora (9). 

2. Factores que afectan la productividad 

Existen factores que afectan la eficiencia y el 

rendimiento de los recursos. El tipo y calidad de suelos y la 

topoarafia del terreno afectan la productividad de la tierra. La 

eficiencia (cantidad de tierra sembrada en relación con la tierra 

disponible para cultivoJ, puede estar limitada por la escasez de 

otros recursos como por ejemplo el agua. 

Los suelos demasiado permeables. la evapotranspiración y 

el tipo de sistema de riego, son factores que disminuyen la 

eficiencia del a~ua. La calidad de la misma afecta el 

rendimiento. 

En cuanto a la mano de obra. tanto la ericiencia como el 

rendimiento se ven muy disminuidos debido a las malas 

condiciones de trabajo. provocadas principalmente por ractores 

climatolo~icos como el calor. el trio. el viento. etc. La 

estacionalidad de los cultivos causa bajos rendimientos por la 

contratación de mano de obra temporal poco calificada. utras 

causas importantes que atectan la productividad de la mano de 

obra son la taita de programación de las tareas y los 

procedimientos poco simplificados. 
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Debido a la estacionalidad de los cultivos. la maquinaria 

y equipo permanecen gran parte del año inactivos. por lo que 

disminuye su productividad. También la falta de mantenimiento 

adecuado es causa de ineticiencia, y el uso de equipo inapropiado 

y obsoleto de bajos rendimientos. 

3. Productividad del cultivo de tomate en la zona de 

estudio. 

En la producción de tomate se distinguen varias 

actividades como son: preparación v síembra, riego. labores de 

cultivo, cosecha. selección v empaque. 

Siembra. 

La productividad en la siembra. depende mucho del tipo de 

semilla v la técnica utilizada. En la ~siembra directa la 

eficiencia \relación de las semillas útiles entre las semillas 

sembradasJ es muy baja. se utilizan alrrededor de 32U.UOO 

semillas por hectarea: una vez nacidas las plántulas. se desechan 

las mas débiles y se dejan solamente de 20 a ~O mil plantulas 

para la producción. esto da una eficiencia del 8%. 

Comparativamente. la siembra en almácigo tradicional. tiene una 

eficiencia aproximada de 50%. 

euando se utilizan semillas de variedades mejoradas. que 

tienen un costo muy elevado (diez veces mayor crue la semilla 

estandarJ. se U3an charolas ~erminadoras v el desarrollo de la 

plantu!a se realiza bajo condicionas de invernadero. de esta 

manera se aumenta la eticiencia a un Y0%. 



Las variedades mejoradas han permitido elevar la cantidad 

de tomate cosechada hasta un bO~. aproximadamente de 1.0 a 1.6 Kg 

por planta (25 a ~u toneladas por hectárea en plantaciones de 

25,000 plantas) 

Riego. 

Uno de los factores que afecta la productividad del agua 

de riego, es el sistema utilizado para llevarlo a cabo. Para 

calcular la eficiencia del sistema de riego, es importante 

conocer los requerimientos de agua de los cultivos. Existen 

algunos modelos empiricos para este fin, una fórmula que se 

adapta bien a las condiciones áridas de México, es la propuesta 

por Blaney y Criddle (10J. Los calcules realizados con este 

modelo. la necesidad de agua para el cultivo de tomate en la 

zona. es de aproximadamente 5,500 M3 por hectarea y por ciclo de 

producción (Tabla 22. Anexo 3J. La relación entre esta cantidad y 

el agua utilizada en el riego, propociona la eficiencia del 

mismo. En el capitulo VI! inciso 3, se calcula la eficiencia del 

riego para un caso practico de cultivo en la zona de estudio que 

resultó de 65~ aproximadamente. 

Labores de cultivo, selección y empaque. 

En estas actividades. básicamente para la productividad 

de la mano de obra. se estima para la zona en estudio una 

eficiencia aproximada de 65%. En el inciso l se analizó la mano 

de obra de la cosecha. v en el capitulo VII. se analiza con mas 

detalle la productividad en un caso practico de producción de 

tomate. 

ti O 



(t. Tecnología v productividad. 

Mediante la aplicación de tecnologia en los cultivos. 

la productividad de los recursos aumenta signiricativamente. Al 

respecto. se pueden mencionar la utilización de semillas de 

variedades mejoradas y 

para la 

agroquimicos. nuevas tecnicas de riego, 

protección de los cultivos y la plasticultura 

mecanizacion en el las actividades de producción como el 

transplante, cosecha, seleccion y empaque. 

el inciso anterior, se mencionaron tBcnicas. J:;n 

utilizadas en la zona, que aumentan considerablemente la 

productividad en la siembra. Asi como la experiencia en el uso de 

variedades mejoradas y agroqul.lnicos que han aumentado el 

rendimiento por hectárea aproximadamente en un 60%. 

El rieRO tecnificado, aumenta tanto la eficiencia como el 

rendimiento. El riego por goteo tiene una eficiencia de ~0% y 

aumenta el rendimiento de la cosecha en un 30% aproximadamente 

<tabla l del anexo ~J. 

En el cuadro No. se reswnen los resultados de 

productividad Para diferentes técnicas de siembra utilizadas en 

el cultivo de tomate en la zona. El riego por gravedad y el 

empaque manual utilizados actualmente. se comparan con resultados 

proyectados para riego por goteo y empaque con banda 

transportadora. 
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CUiUlllO No. 3 

TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD 

Eficiencia x Rendimiento = Productividad 

SIEMBRA: 

Unidades SE U / SE S Kg I SE u Kg I SE s 

Siembra directa o.os l,0 0.08 

~iembra almáci~o 0.50 l. o u.so 

Invernadero ( • 1 U.98 l,b l. 5'/ 

RlEGO: 

Unidades M3 AG U I M3 AG A Kg I AG U Kg I AG A 

Gravedad 0.65 7. 3 i..s 

IJoteo <**l 0.90 9.5 8.6 

EMPAQUE: 

Unidades HS U I HS p Kg I HS U Kg I HS P 

Manual 0.6~ 2i.6 lúU 

Mecánico t**> u.85 753 ói.O 

<*> Con esta técnica se utilizan semillas mejoradas Q'Ue aumentan 
el rendimiento de la cosecha 

<**> Resultados proyectados. En el riego por goteo se considera 
un aumento de 30~ en el rendimiento. 

SE U 
O:IE S 
AG A 
AG R = 

Semillas titiles 
Semillas sembradas 
AEUa útil 
Agua aplicada 

HS U Horas útiles 
HS J Horas programadas 

= Jornal de B horae 
M3 Metros cubicas 

En el capitulo VI!. se analiza con mas detalle la 

productividad de otras técnicas de cultivo. 
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V. LOS COSTOS Y LAS UTILIDADES 

l. El COBto de op0rtunidad v el trabajo f-Uiar. 

El agricultor necesita de los medios necesarios para la 

producción. 

fertilizantes 

como son tierra. semillas o Plántulas. 

permanente. 

eQ"llipo, etc. 

e insecticidas. 

construcciones e 

mano de obra temporal y 

instalaciones. maquinaria v 

La adcruisición de estos bienes requiere de inversiones. 

Sin embarRo. existen costos que Reneralmente pasan inadvertidos 

va que no producen un desembolso de efectivo y casi nunca son 

tomados en cuenta por los a~ricultores. No obstante. estos 

costos deberán ser considerados pues el no hacerlo. conduce a 

resultados erroneos de utilidades v de rentabilidad. Los costos 

no desembolsables mas importantes son: 

~l trabajo que el productor v su tamilia proporcionan 

al neRocio. 

La depreciación de edificaciones. maquinaria v equipo. 

Los intereses del avio cuando es aportado por el 

propio agricultor. 

~l costo del trabajo del agricultor y de su familia 

~eneralmente no ocasiona un desernbolso de efectivo. sin embar~o 

es importante considerarlo. Este trabajo se valora de acuerdo 

a su "costo de oportunidad11
• Esto quiere decir. que es ütual al 

beneticio que obtendrian si se emplearan en otra actividad 

diferente al ne~ocio. 

2. Depreciación 
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E.xisten medios de producción duraderos que no se 

consumen durante una sola cosecha. sino que intervienen en la 

producción durante varios años. como son las construcciones. 

instalaciones, equipos y maquinaria. En cada ciclo de 

producción se utiliza solamente una parte proporcional de estos 

recursos, esto implica que su valor disminuye gradualmente. 

Para calcular el costo de estos medios de producción duraderos, 

se toma en cuenta únicamente la disminución del valor o 

drepeciación para cada ciclo de producción. 

Existen varios metodos para calcular la depreciación. El 

mas utilizado es la depreciación en linea recta, que consiste 

en dividir el valor de adquisición del medio de producción 

menos el valor residual. entre la vida util del mismo. La vida 

util es el período entre el momento de la compra y el momento 

en que ese medio de Producción duradero ya no es rentable. 

Valor de adquisición - valor residual 
Depreciaic6n 

Vida util 

En la tabla 2 del Anexo~. se presenta la depreciación de 

equipo Y maquinaria para el caso práctico analizado en este 

trabajo. 

Depreciación basada en el valor de reemplazo. 

En economias con inflación. los precios de las 

construcciones. instalaciones. maquinaria y equipo, cambian 

constantemente. Por este motivo. la depreciación en linea recta 

no es la mas adecuada. Es necesario ajustar el precio de compra 



a un valor actualizado. llamado tambien valor de reemplazo~ ~in 

embargo. se debe aJustar a las leves vi~entes en el Pais. 

~osto de la tierra. 

La tierra se considera un medio de Producción que no se 

des2asta. Por lo tanto no se deprecia. Sin embargo. si el 

agricultor es arrendatario del terreno. la renta por pagar se 

contabiiiza como un costo. 

3. Est:xuctura de costos v eJ. costo unitario 

Para el cálculo del costo total de la producción 

a~ricola se proDone la siguiente estructuxa de costos: 

aJ Costo de producción 

bJ Costo de ventas 

e} Costo de administración 

d) Costo tinanaiero 

Q} Dentro de los costos de produccion se consideran 

tanto los materiales como la mano de obra que interviene en las 

labores de preparación del terreno. siembra o transplante, 

cultivo. cosecha. selección, empaque v almacenamiento. '.l'ambien 

los costos de mantenimiento v depreciacion de ediricaciones. 

maquinaria y equipo para la producción, asi como la asesoria 

tecnica. se clasifican en esta categoria. 

b¡ Como costos de ventas se consideran l.os 

necesarios para la entrega del producto como pueden ser carga. 
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descaraa y transporte. TambiBn los sueldos de las personas 

encaraadas de la venta v comercialización. Para el mercado 

internacional se tienen además otro tipo de gastos como son el 

pago de comisiones, aranceles, gastos aduanales y permisos. 

º' Los costos de administración involucran los sueldos 

y salarios del personal que no interviene directamente en la 

producción. Como son el administrador, secretaria. contador, 

etc. 'i'ambién los gastos de oficina v la depreciaion de 

edificaciones v equipos usados para fines administrativos. 

dJ Los costos financieros son los intereses que se 

deberan pagar por los prestamos adquiridos. Estos generalmente 

son de dos tipos, refaccionarios y de avio. Los creditos 

retaccionarios son a largo plazo y se ocupan en la compra de 

activos fijos como terrenos. editicaciones, maquinaria y 

equipo, Los creditos de avio son a corto plazo {un año o menosJ 

y estan dirigidos a la obtención de los insumos de producción 

como semillas. fertilizantes. mano de obra de producción, etc. 

En algunas ocasiones. el avio es aportado por el propio 

agricultor. En este caso. el costo por este concepto. se 

calcula en base al costo de oportunidad. Una manera sencilla 

de hacerlo. es tomando como base los intereses que el 

a~ricultor podria ¡anar al invertir ese dinero en una cuenta de 

inversión bancaria. a lo cual se agrega una sobretasa por el 

mayor ries~o que significa invertir en la agricultura. 

En el cuadro No. 4. se hace una relación de la 

estructura de costos totales y una clasificacion de los costos 

que se pagan en erectivo v de los que generalmente sólo 
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representan un costo virtual va que no signitica un desembolso 

de etectivo ?Or parte del a~ricultor. 

Et costo unitario 

Los costos totale& no son suticientes pa:ra evaluar la 

Producción. Un mejor dato es el costo total unitario que 

considera tanto el costo total como la cantidad cosechada. 

l!ostos totales 
1:osto total unitario 

Cantidad cosechada· 

Este costo se usa como base para calcular el precio de 

venta o compararlo con el va existente. Tambien se le puede 

usar cerno un control con respecto a las proyecciones y 

presupuestos realizados. asi como para compararlo con et.Tos 

años anteriores y también entre diferentes agricultores. 
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CUADRO No. • 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Clasificación de acuerdo al desembolso de efectivo) 

Costos 

aJ Costos de produccion 
Cultivo 

Preparación del terreno 
Transplante 
Agrocruunicos 
Labores de cultivo 
Riegos 
Gastos diversos 

Cosecha 
Selección y empaque 
Limpieza del terreno 
.Mantenimiento 
Depreciación 
Asesoria tecnica 

b) Costos de ventas 
Comercialización 
Transporte 
Personal de ventas 
Gastos diversos 

cJ ~estos de administración 
Personal administrativo 
Gastos diversos 
llepreciación 

dJ Costos rinancieros 
Intereses del credito de avio 
Intereses del retaccionario 

Etectivo No-efectivo 

K 
X 
X 
X 
K 
X 

X 
X 
K 

X 
K t'J 

X 
X 

X <• J 
X 

X ( •J 
X 

l! 

X l! l"*I 
X 

(*J Normalmente el agricultor asume estas tareas. por lo que 

el desembolso es solamente al final de !a cosecha. que recibe 

este dinero como parte global de su ingreso. 

i••J ~n al~unas ocasiones el agricultor aporta el avio de sus 

porpios tondos. 
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~. El Flujo de Efectivo. 

Antes de iniciar el ciclo de producción. es importante 

tener un pronóstico de los ~astes que se han de realizar. ~ara 

esto. en.base a un programa de actividades, se proyecta el 

flujo de efectivo por periodos parciales, quincenal o mensual. 

Este tlujo de efectivo se va comparando periodicamente con el 

flujo real obtenido. Esto se hace con el objeto de mantener la 

liquidez ldisponibilidad de efectivoJ, optimizar la obtención 

de créditos y tener mayor control de las actividades. 

Existen varios modelos para el calculo del flujo de 

etectivo. En este trabaJo se toma el modelo presentado por 

Gira! y Gonzalez (8), que se define el flujo de efectivo neto. 

como la suma del tluJo de operacion y el no operativo. ~l 

primero. es el resultado de restar todas las salidas de 

efectivo que incluyen nominas. proveedores, pa~o de impuestos. 

etc. de las entradas por ventas de producto. El se~undo. es 

ori~inado por actividades no operativas como son las 

aportaciones de capital hechas por el agricultor. los 

financiamientos de avio o retaccionarios. la venta o compra de 

maquinaria y equipo. 

Este modelo es muy Util cuando se tienen altos indices 

de inflación y las fuentes de financiamiento son escasas ya que 

permite observar con facilidad hasta que grado la empresa es 

capaz de ~enerar el efectivo necesario para su operación. 

En el cuadro No. 5 se presenta un ejemplo del tlujo de 

etectivo mensual. para una hectárea de cultivo durante un 

ciclo de producción de tomate en la zona de estudio. 



CUADRO No. 5 

fROKOSllCO DE EFECTIVO hENSUAL lintea11ene1 
ltllH dt PISOS de 19891 

"eses Ene Feb "" Abr "" Ion lul Aoo s .. 

Opeuc10n 

JnQre»o¡ pvr ~tntn bt5CIV b,5aú 6,560 

Earesos 

Uo1inu llfl 1u m m 767 l,3U 1.9'1 2.5•1 m 
ProvetdorH 3,123 3,•0I m é57 151 111 117 

-.J 
Otros Qntos de openc1ón •86 11 21 22 22 21 22 6 

o 
6tneriCl0n (df1c1U de Dpenc1or. 11861 13,1231 C:1U81 14,1t2'11 i911bl 11,a221 3.•11 3,8/ó 6,181 

Activos hiot 
A;JorucionH deu111hl 
fin11nc1uunto 

Hvio 11\Bi> 3,IC3 308 lt,lf2'1 m J,b22 
1aecirti:1c1ón1 13,m1 {3,8701 14,bi!71 
Rehcc1onu10 
IHortuactOnl 

Piao intere1u t1,85ó) 

lieneraci~n ldfie1tl no 1cieratno l,ltlb 3,123 308 lt,ii2't '" l,t22 13,1121 13,B'lúl lb,~831 

S.ldo in1cul l,UuO 1,000 l,OOll 1,0úO 1,000 1,oou 1,voo 1,000 
bu1rotc10n ldhc1tl nth 1,uoo ú 101 o ú o 101 tUt IZ'ibl 

S1ldofanll 1,(1'){1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 101 

6entr1t1¿n1dflut1 neto 1,000 1,000 1,ooú 1,000 1,001,1 1,000 1,000 1,0w 10\ 



5. Las utilidades v .El .Estado de Resultados 

Una manera sencilla de definir la utilidad. es decir 

que es el resultado de restar los costos totales a los ingresos 

obtenidos por la venta del producto. 

Para calcu.Lar las utilidades. se recurre al Estado de 

Resultados. Esta herramienta financiera. presenta un reswnen de 

los ingresos y ~astes en un periodo determinado. su principal 

objetivo es calcular la utilidad neta que representa el 

beneficio real obtenido en el ciclo de producción. 

En los cuadros 6 y 7. se presenta el Estado de 

kesultados v el Flujo de Efectivo al final del ciclo de 

producción en un caso práctico de cultivo de tomate en la zona. 

CUADRO No. 6 

ESTADO DE RESULTADUS 

(miles de pesos) 
In~resos por ventas 19.6B0 

eostos de producción 19.~31 

Utilidad de operacion 2~9 

Costos de administración 856 
Costos de ventas 

Utilidad antes de intereses e impuestos (607) 

Costos financieros l,85b 

Utilidad antes de impuesto \l,4b2J 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad neta <2.~62) 
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El Estado de resultados. además de reportar perdida en el 

ciclo de produccion. tambien da intormación sobre los costos 

que mas impacto tienen sobre sobre las utilidades. En este 

caso. los originados por las actividades de producción son los 

mas elevados. 

CUADRO No. 7 

FLUJO DE EFECTIVO 

lngresos Por ventas 

Egresos 

r~ominas 

Proveedores 
útros gastos de operación 

Generación o deficit de operación 

lnversion en activos 
APortaciones de capital 
!i'inanciamiento 

Av10 
H.efaccionario 
Amortización 
Pago de intereses 

Impuestos 

~eneración o déficit no operativo 

Generación o def icit neto 

(miles de pesos) 
lY.680 

Y.140 
7.BU 

140 

Z.5~Y 

1. 856 

(1.856) 

7U3 

El flujo de efctivo positivo obtenido al tinal del ciclo 

de producción. difiere de las perdidas reportadas en el Estado 

de Resultados. Esto se debe a los costos que no provocan 

desembolso. como la depreciacion. En el capitulo VII se 

analizan con mas detalle estos resultados. 
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6. Costos para el mercado internacional 

Los costos totales para lograr obtener la producción 

dirigida al mercado internacional son mayores que para el 

mercado nacional. Es un mercado más exigente en cuanto a : 

- Calidad 

- Precio 

- Seguridad en tiempos de entrega 

Para lo~rar lo anterior es necesario invertir en 

tecnologia. Ademas se necesita almacenamiento en frio y una 

mejor calidad de empaque. Los ~astos de comercialización y 

transporte 

embar~o. 

también 

el meJor 

elevan considerablemente 

precio que se logra 

internacional podria compensar este aumento. 

los 

en 

costos. ~in 

el mercado 

En el cuadro No. 8 se presenta el comparativo de los 

costos para la producción y venta en el mercado local en las 

condiciones actuales en la zona de estudio, v los costos 

proyectados para el cultivo hidropónico en invernadero y venta 

en el mercado internacion~l (tabla J. Anexo ~ y tabla 13. Anexo 

~). 
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CU1'DRO llo. 8 

COSTOS PAl!A EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL 

Mercado Mercado 
Local Internacional 

Técnica de cultivo Intemperie Invernadero 

Volúmen de producción (Kg) 40,000 900,000 

Costos (miles de pesos) 

Producción 19,431 560,875 

Administración 856 45,600 

Finaciamiento 1,856 249,438 

Costo unitario en campo ($/Kg) 554 950 

Ventas (•) 510,557 

Costo total 22,142 1,336,470 

Costo total Unitario (S/Kgl 551> 1,485 

Nota: Los costos para el mercado internacional, son para el 

primer año de la inevrsión, y se consideran con niveles de 

exportación del 70%. 

(*) Comercialización y transporte para entregar CIF en Toronto 

Canadá. 
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VI. LA REllTILBILIDAD 

La obtención de utilidades positivas no ~aranti2a que el 

ne~ocio sea rentable. La rentabilidad considera el importe de 

la utilidad en relación con el tamaño del negocio o valor de la 

inversión de capital necesaria Dara la producción. Indica la 

tasa de interes que se obtiene del capital invertido por el 

productor. 

i. Estado de Posición Financiera. 

Para calcular la rentabilidad es necesario hacer 

reterncia al Estado de Posición Financiera o Balance. Este nos 

indica la posición financiera de la empresa en un momento 

determinado. 

El balance consta de dos partes. en una se coloca el 

activo con las partidas que presentan los recursos y derechos 

de la empresa. En la otra se coloca el pasivo formado por el 

capital aJeno. 1as obli~aciones v deudas de la empresa y por el 

capital propio del productor. 

Es importante separar los bienes de la empresa agricola 

de los de la familia. En el balance 88 incluyen unieamente loe 

bíenes de capital que pertenecen a la empresa. 

El principal uso del Balance es medir ia posicion y 

situación tinanciera del negocio. Varias medidas de fortaleza 

se pueden obtener de un Balance: 

a) Solvencia. que indica si el total de activos supera 

el total de pasivos. Si ocurre lo contl:-ario el negocio es 

insolvente v tecnicamente se diria que existe una quiebra. 
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bJ Liquidez. que mide la capacidad del negocio para 

generar el efectivo necesario para cubrir los pasivos. sin 

interrumpir las actividades Productivas. 

e) Capital Contable que representa la cantidad de dinero 

que habria de quedarle al propietario si liquidara el negocio y 

pagara todos los pasivos. 

Mas adelante. en el capitulo de riesgo, especificamente 

cuuando se hable de riesgo financiero, se tratarán con mas 

amplitud los temas de solvencia y liquidez. 

En el cuadro No. ~ se presenta el balance resumido que 

se obtuvo al tinal del ciclo de producción de tomate en el caso 

práctico analizado <tabla 5, Anexo ~J. 

CUADRO No. 9 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

Activo 
l!irculante 
FiJO 

Activo Total 

Pasivo 
Circulante 
Fijo 

Pasivo Total 

l!apítal 
l!apital Social 
Utilidad del ejercicio 

<Japital Contabl" 

Pasivo + Capital 

7b 

(miles de pesosJ 

25.2~8 

27.700 
(2.~62) 

25.238 

25.238 



2. Razones financieras: rendimiento al capital 

contable. 

Las razones tinancieras son relaciones entre dos 

cantidades de los estados financieros. El proposito de usar 

estas razones es reducir la cantidad de datos a una forma 

práctica v darle mayor significado a la intonnacion. 

Para medir la rentabilidad se relaciona la utilidad neta 

proveniente del Estado de Resultados v el Capital Contable que 

es una partida del Balance. 

Utilidad neta 
Rendimiento al capital contable 

~apita! contable 

Representa la tasa de rendimiento al capital contable o 

patrimonio del dueho. Esta relación es util para medir el 

rendimiento corriente, como el obtenido en un ciclo de 

producción. Para medir el rendimiento a nuevas inversiones. 

como la aplicación de riego tecnificado. bandas de empaque o 

bodegas refrigeradoras. se recurre a otras medidas financieras 

que involucran la vida útil de la inversión. 

3. Inversión de capita1: El Valor presente neto y la Taaa 

interna de rendimiento. 

En la agricultura, el capital total puede estar 

diri~ido a dos tipos de inversiones, de avio y fijas o 

retaccionarias. 

inversiones para avio. 
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~on las destinadas a la obtención de los insumos 

anuales de operación como son semillas. fertilizantes, mano de 

obra de producción. etc. Tanto los gastos como los beneticios 

derivados de esta inversión. habran de ocurrir dentro de un 

ciclo de producción. 

inversiones tijas o retaccionarias. 

Este tipo de inversiónes se refiere a la adquisición 

de activos riJos como terrenos. edificios. maquinaria. etc. 

Tanto el capital destinado a las inversiones 

corrientes como a las fijas. puede estar formado Unicamente por 

aportación del propietario. o bien estar contituido por capital 

propio v por capital aJeno (generalmente obtenido por 

financiamiento bancario). 

Analisis de inversiones en capital fijo. 

En este tipo de inversiones los beneficios se obtendran 

en periodos de tiempo posteriores a la inversión. v podran 

recibirse a traves de varios años. 

La• herramientas de anal is is mas usadas para 

inversiones fijas son el Valor presente neto \o Valor neto 

actual) v la Tasa interna de retorno. 

El Valor presente neto es simplemente el valor actual de 

la corriente de beneficios o flujos de efectivo que se 

obtendran en el futuro al realizar una inversión de capital en 

el presente. Un valor positivo, indica que la inversión cubre 

los costos del financiamiento y el rendimiento al capital 

propio. 
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ESTA 
SAUH 

TESIS 
~¿ LA 

NO OEBE 
B;fluü&ECA 

El Valor presente neto. se calcula en base a una tasa 

de descuento tiJada por el productor v que representa el costo 

de su propio capital invertido. Una manera sencilla de calcular 

e! costo de capital del productor. es en base al costo de 

oportunidad. Lo mas comun es tomar como referencia la tasa de 

inversión bancaria. que se considera libre de riesgo. a la cual 

se le resta la inflación proyectada y se le agrega, de una 

manera subjetiva, una sobretasa de acuerdo a La experiencia v 
actitud hacia el riesgo. por parte del productor. 

Sin embar20 es importante conocer en que medida es 

rentable la inversión. Para esto se calcula la •rasa Interna de 

Rendimiento, que es la tasa de descuento en la que el valor 

presente es igual a cero. En una inversión rentable, esta tasa 

debera ser mayor que el costo de capital del productor. 

'l'ambíen es importante. para evaluar las inversiones en 

capital fiJo. calcular los Estados Finacieros protonna y los 

rlujos de efectivo proyectados. 

Los cuadros Nos. 10 y ll presentan los prónosticos o 

tlujos de etectivo anuales netos y descontados para el cálculo 

de la rentabilidad de la inversión en riego por goteo para la 

producción de tomate en la zona de estudio. ?e puede observar 

que todos los flujos proyectados son positivos. sin embargo, la 

'J.'asa interna de rendimiento obtenida de ll. bºI., es menor que el 

costo de capital del productor de 18%. Por lo tanto. aqui se 

puede concluir que la inversión en riego por goteo no es 

rentable en las condiciones proyectadas. 
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CUADRO No. 10 

PRONOSTICO DE EFECTIVO ANUAL (ante1perie + icolch•do t riego por qoteol 
l1iles de pesos de 19891 

Años 

Operu1ón 

lnqruos porventH 35,ft2ft 35,421¡ 35,\24 3511t2~ 35,424 

E9rHo5 

Noeinas ¡rwilts 12,542 12,S\2 12,5\2 12 1Slt2 12,5\i! 
Prneedons 12,940 12,no 12,91t0 12,940 J2,9H> 
Otros 9ntosdeopenc1ón m 711 11b 72b 716 

Generición ldf1citl de opención 9,215 9,215 9,215 9,215 9,215 

Activos fijos 3,300 2,300 
AporhcionH dt upihl 660 
fin;inciuiento 

Ado IB,011 IB,011 IB,Oll IB,011 18,011 
h1ortiuciónl fJB,0111 09,0111 119,0111 119,0111 118,0111 
Rtf•ccionirio 2,6.\0 
IHortiut10nl t51Bl 1518) 1518) 15291 15181 

Paqo int.resn 1211ec1 12,729) 12,677) 12,62\1 12,5711 
Dhi•1ndo1 
&tnenciin tdficitl no oprr•hvo 13,3101 13,2571 1312051 i5 11iS2l 13,0991 

6tner1cUn ldficitl neto 5,905 S,959 6,011 3,7U 6,11~ 
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VALOR HETO AClUAL \ U1SH trHERtlk uE ~.f.HclHIEtllU 

lcn1u ae Culhvn : lntttpl!rn t Hcolch•dD t P.1eQD PH QGtl!D .. 
tterudrr hi1c1on.11 
ú11tn Pin 1 hecUru 111ll!S ae pesou 
lnveruOn lit 
C.osh de C101UI tbt 

flu1ode 10Ddc;s 
hchr ele i1UHhuc1on ltt 
fluJos 1ctululldos 
Vdor 11.ctu11I 
- lnveruootohl 1di 
Valor Meto Achll 

uu inhrn11 aerena111en10 u.o.,, 

bb'J 

IB.ú 1 

:t,YvS 
u.aH 
5,VIJ1t 

CJ,U¿ 
2a,J:O 
l4,'l21h 

s.;sa 
o.11a 
4,271 

u1 lnYers1on prooorc1ond ou1 una nechru en el rieco por coieo 
lbl Losto CilPlhl del ilQrltUIH1r 111 ~ 

é,Vll 
0.60i 
l,b58 

1cJ fJctDr • 1111 t 11·n 1 =costo de uo1hl n = nu1ero del ur1odo uñol 
ldl 2lo'1<IO de 1nveruDn •ntenor p11n un1 hecUre11 • bbú lle nuev• 1nnruon 
111 Incluye eJ v1lor rendu11J y el uo1hl de tnbilJD 
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El cuadro No. 12, res\Sne de los conceptos presentados y 

sus objetivos en el análisis financiero. 

5. Rie••o: Climatolóeico. Finallciero y ec-rcia1. 

A diferencia de la empresa manufacturera, en la cual 

está bien definido que el ·empleo de un determinado nivel de 

in8umos, conducirá a una cantidad fija y conocida de 

producción, en la agricultura el rendimiento de las cosechas se 

habrá de conocer varios meses o aftos después de haber tomado la 

decisión del cultivo. Debido a este tiempo de espera y a la 

incapacidad de predecir el futuro con certeza, se tienen 

diversos niveles de riesgo e incertidumbre en todas las 

decisions administrativas en el ramo a&ricola. 

Existen diferentes factores de riesgo, tales como el 

clima, la variabilidad de los precios del producto y de los 

insumos, etc. En el cuadro No. 13, se resumen los principales 

y se proponen algunos mecanismos de reducción. 

Riesgo climatológico. 

Las variaciones en el clima, es uno de los principales 

riesgos a los que el agricultor se enfrenta. En particular, la 

producción de hortalizas en las zonas áridas, se ve afectada 

por múltiples factores climatológicos: la precipitación pluvial 

escasa y muy irregular, frios intensos en invierno y altas 

temperaturas en verano, vientos fuertes, granizos y heladas 

tardias. 
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Concepto 

Objetivo Genenl 

Periodo ¡naliz.ido 

CiUculo del upihl 

Valor del tinpo 

lndm1dorn de 
rendiaíento 

Criterind1 
rendi•iento 

~•.lZ 

RESUllEH DE CONCEPTOS FlHAJICIEROS 

IPrinc1piles objetivos y criterios de evilluac1ónl 

lnqnsos 

Rend11unto corriente 

Ctclodeprod11ct1tín 

Cugo pu concepto de 
deprtcuciiia 

'901ctuil1udo 

la uhhdad neh 

RM1d1aiento 11 u.p1td 
del ¡gricultor 

Flujo deEhctivc 

l1qu1dei del •qricultor 

CiclodeprcducciOno 
periodo de ne1b11lso del 
prtstHo 

Gustos e ingresos 
lleefectivei 

Mo ictu¡Jiudo 

Super.hit odfhcit de 
eftchvo 

Efectivo dhpDniblep.1.ra 
el 19ricultor y su fililn 
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Atnctivo de h. inversiOn 
adic1on¡l 

Vidil Util ~f h inversión 

Inversi¿n inicial, valor 
residu•l 

Actu•ltza.do 

Villor presente /'leh 
TaSil de renhbilidid 1nttrnil 

Renditienh a los recursos 
idtcionalesHpludos 
y .11 c.11pihl del ¡~ri:dtor 



..... 13 

FACTORES DE RIESSIJ 

fUEIHE DE RIESGO PRINCIPAi.ES fACTDREl llECAlllSJll DE REDutCION 

Producdin Cliu1 phgH 1 innch1 y ltcnologit •propi1d1 
1nf1r1td•d1s Pronóstico cli1..toligit:o 

Utnicn fal\¡ dt conoci11ento dt Jnfor111citn y npicihclin 
In f1111ciones dt produccUn 

ftuudo Yiri¡iiilidtd tt los precios AnUi1is y estudios d1 
del produclD y de los insuus urctdos. 

ri111nci1r11 llinlHdetndruduientoy A1Uisis fin1nciero y 
renhbilidad yde in"nionu 

611btrnHnt11H PoltUcn, pro1u1H 1 P1rticipación 1ctin en 
regh11nto!ii y leyts 11oci1ciont1 19ricoh1 

Individuos C1Hio en In 1ctitudn, Cu1pli1ilnto .. CD9')TOlilH 
politicn o uhcionts dt Seguridad de negociaciDn 
n.qocio¡ StlecciDn de nhcionrs 
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La aplicación de tecnología puede disminuir 

significativamente el riesgo climatológico. Si el cultivo se 

realiza a la intemperie, tiene un riesgo climatológico alto. 

Por el contrario, si está protegido de las condiciones 

ambientales, como por ejemplo en invernaderos, el riesgo 

climatológico es bajo. Sin embargo, las mayores inversiones que 

ésto significa aumentan el riesgo financiero. 

Riesgo financiero 

Este riesgo involucra el peligro de fracaso por la 

incapacidad del productor para cubrir los pagos a corto plazo y 

también los ocasionados por el financiamiento, tanto los 

intereses como el capital. 

Solvencia y Liquidez 

Para realizar las inversiones en insumos de producción 

y en medios duraderos, generalmente se necesita recurrir al 

financiamiento bancario. Para obtener un crédito, el_agricultor 

deberá garantizar a sus acreedores la seguridad da pago. 

La solvencia involucra todo el capital invertido. 

Indica la resistencia de una empresa a problemas inesperados. 

Capital propio del productor 
Solvencia = -------------------------------

Capital total comprometido 

Si el total del capital es del productor, se dice que 

tiene una solvencia de 100%. Esto no simpre es recomendable 

porque puede mermar la rentabilidad del capital propio. 
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Una relación para medir la fuerza financiera es la 

siguiente: 

Activos Totales 
Razón de capital neto 

Pasivos totales 

Una razón de capital neto igual a 1, indica que los 

pasivos apenas igualan a los activos y que el capital contable 

es de cero. Existe insolvencla si la razón es menor que uno. 

Por lo general, un valor de dos se considera seguro. 

La liquidez indica hasta que punto el productor esta 

en condiciones de pagar inmediatamente sus obligaciones 

financieras. Involucra el dinero y los productos e insumos que 

se puedan vender con facilidad para convertirlos en efectivo. 

Del balance se calcula otra razón financiera que indica el 

grado de liquidez: 

Activo Circulante 
Razón circulante 

Pasivo a corto plazo 

Igual que en el nivel de endeudamiento, un valor de dos 

se puede considerar seguro. 

Esta relación proporciona la medida de liquidez en un 

momento determinado de las actividades del negocio, sin 

embargo, para mantener la liquidez durante todo el ciclo 

agricola, es necesario que en cada momento de la producción, la 

obtención de efectivo corresponda a las necesidades de pagos. 

Por ésto es importante calcular el flujo de efectivo antes de 

cada ciclo. 
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En el cuadro No. 14, se presenta el flujo de efectivo 

proyectado para el cultivo de tomate con la técnica de 

acolchado plástico de suelos. En este cuadro, se puede observar 

que en el caso de cultivos estacionales como el tomate, los 

primeros meses del cultivo el productor no tiene liquidez. 

Hasta que ha empezado la cosecha y la venta, el productor 

e~tará en condiciones de pagar intereses y empezar a amortizar 

las cuentas. 

Riesgo comercial. 

El riesgo comercial sefiala el peligro de que la emp~esa 

fracasa debido a la incapacidad de generar un nivel suficiente 

de ventas para lograr utilidades. Para calcular la cantidad 

minima de producto que se necesita cosechar y vender para 

obtener utilidades, es muy ínportante analizar el "punto de 

equilibrio" 

En el cálculo del punto de equilibrio, es necesario 

dividir los costos en fijos y variables. Los costos fijos aon 

aquellos que no experimentan aumento ní disminución dentro de 

un ciclo de producción, por ejemplo los costos financieros, los 

ocasionados por la depreciación, preparación del terreno y las 

labores de cultivo. Los costos variables son los que cambian de 

acuerdo a la cantidad de producto obtenido, como los costos de 

cosecha, selección y empaque. 
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CUADRO No. 14 

PROlrlOSTICO OE EFECTIVO l\ENSU~l l1Mu;:ienr v 1:olth1dol 
lulu de OHOS ~' lllt!~· 

rtesu Ene f" '" ~br I\¡;- lun lul Aoo Seo 

Ooeriac1iin 

lnQre~os por ~en'H 9. 8~{1 !.810 '·"~ 
Eoresn 

lfo11nn de11n 255 í'OC 608 1,m ), ''2 l.•93 !11 
Pron1dore1 !.511 6,5-01 151 101 111 m 117 

ex> 
Otros 9nhs de coenuon •86 11 11 12 11 11 11 6 

ex> 

6ener1::1ón tdehc1t1 de ooerac1on llt~~l t2,571l l27il 17,li931 tiQi¡ ll,B'Jll l,!bl 5.••e 1.161 

Actn·os hics 
Aoorhc1or.rs ue cu1hl 
F1unc111iento 

Avio l.'9• 2,571 277 1,<!J 111 1.eo1 
tuort1ac10nl 15,bt.91 15,19!1 13,0501 
flefuc1onu10 
ueort1:u1on1 

PJao 1nt1reses 12,oee1 

6tneru10n tdf1ut1 no ourllh~ 1,ie: 2.5'.'I 1'" 1,\1) 111 1,B•H 15.bb91 15,9981 15,1371 
~1ldo 1n1cul !,j,)C• l,3'l0 l,30ú l,jlíO 1,30(1 1,3~? 1.300 1,300 

irntr•thn ldhc1tl r.etr1 l,3V.J 101 ,, o o , ~ ~,321 
Saldo hnd 1.m l,J(¡Q 1.100 l,JOO 1,)00 1,300 1,3% l.]fJ(J 5,b29 



Punto de equilibrio 

Cantidad minima cosechada y vendida a un precio 

determinado para no incurrir en pérdidas. 

Costos fijos totales 
Punto de equilibrio 

Precio - Costo variable unitario 

En los cuadros Nos. 15 y 16 se analizan los costos 

fijos y variables y se presenta la gráfica del punto de 

equilibrio proyectado para la técnica de acolchado plástico de 

suelos, para la zona en estudio (también tablas 13 y 1~ anexo 

Analisis de sensibilidad 

Este análisis es una técnica para someter a prueba lo 

que ocurriría con la rentabilidad de una inversión si la 

realidad difiere de las proyecciones realizadas. Los proyectos 

analizados en este trabajo son sensibles principalmente a 

precio y rendimientos (tabla 21 Anexo ~). 

La técnica, consiste en calcular las medidas de valor 

de los resultados (Valor presente neto y Tasa interna de 

rendimiento), utilizando diferentes estimaciones de las 

variables proyectadas. 

El análisis de sensibilidad es importante tanto para la 

decisión de inversión, como para la dirección futura de la 

misma, ya que indica los puntos más vulnerables para la toma de 

decisiones. 
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En la tabla 15 del Anexo 5, se presenta una gráfica 

del análisis de sensibilidad proyectado para la técnica de 

cultivo hidróponico en invernadero. Se analiza la sensibilidad 

del proyecto a seis variables. Se puede observar que el 

proyecto es bastante sensible a los precios del producto en el 

mercado internacional y a los rendimientos. 
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CUADRO tlo. 15 

COSTOS fARA MERCADO tlHCIDtli\L l11les de DeiOil 

lvenh en ti CHDO v Hpaaue en caia Qe 1adeu de 20 kol Punh de E11u1hbno en lonthda= 
fuc:10Slka ,,¡ 

hu tn\eres endito avío l~l •ú 
lecn1c:a lnte111erte t Jtolc:hado 
kend111ento lon/lla ,; Costos (.os tos ~unto 

'Juubles fJJOS E¡¡uihbrio 
tOSlDS IOIALll 

Costo¡ de Producc1Gn Sl.9 fon 
Cultivo 

PreDuac1cin terreno m 'ª' Transph.nte 
taterul 1,5\0 1.5~0 
11no iie obn ~90 19ú 

Aaroqu111t0s 
ferhhuntes 

Mtenal 3;9 ¡,, 
u.no de Dbra 119 119 

insed1c.1das 
u.terul 'ª~ 6B2 
uno de obra 168 IOB 

Laborn lle ~ultivo 
.ahrul 3.051 3,052 
aano dt obu 95,l 953 

Rieocs 
Hhrul 120 121) 

Hno de obra jt)b 100 
Cosecha 

1iilterid 150 15Q 
tiUIO de oin J,fü J,9'lt 

Selec:tiOn ·1 E1paque 
Htrrul J,JOO 3,3•)\J 
unodtobu 3,79v J,111o 

tt1nten1•itnto 
HtHUl 700 76ú 
Hno de obn 316 326 

&i'.itos Oinrsos 100 IUO 
L1111ien del terreno 70 7U 
Oeprectacicin de "'ª' y Equ100 3,167 3,1b7 
Rnsorh ttn1ca 'º" ;cu 

Gasto1 de id11n11tnc1Gn 
Adunittndor 550 550 
Secrehru ¡5, !So 
ttuuhu llu 1l!.' 
bu.tos 1h\'ersts 'º •v 

Costos financtero'.ii 
hternes credito de avio l.uBB 2,0BB 
internes rehcc.1on¡r10 

Costo total oor Ha, 27,057 11.m 15,Bl2 
tosto variable unitario lB7 11esoslt.a 
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CUADRO No. 16 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

20 40 

TONELADAS 

eo 

----COSTOSFfJOS ---COSTOS TOTALES -·-·-INGRESO 

GRAFICA DE PUNTO EQUILIBRIO (INTEMPERIE Y ACOLCHADO) 

DATOS MILES DE PESOS DE 1989 

TONELADAS CFT CVT INGRESO 

o 1 5832 o o 
20 1 5832 3742 9842 
40 15832 7484 19680 
60 1 5832 11226 29520 
90 15832 14968 39360 

IDO 1 5832 111710 49200 
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VII. EL CULTIVO DE TCMATE EN Lll ZOHll DE ES"l'UDIO 

1. caracteristicas generales de la zona. 

Es una región árida, que pertenece al Municipio de 

Aldama en el Estado de Chihuahua, se encuentra localizada en el 

Altiplano desértico a 30 I<m al noreste de la capital del Estado a 

una altitud de 1,262 metros. El clima es seco y cálido con 

temperaturas que fluctúan entre - 10ºC en invierno, hasta 45°C en 

verano. Tiene escasa precipitación, vientos fuertes y 

ocasionalmente lluvias con granizos. Es una planicie árida con 

suelo de aluvión de textura arcillo-arenosa. 

El aaua para riego se obtiene por bombeo de acúiferos 

subterráneos. Las tierras de cultivo son alcalinas y presentan 

problemas de salinidad moderada. 

La zona asricola circunda la ciudad de Aldama, que es la 

cabecera municipal y cuenta con servicios de comunicación 

adecuados: carretera, ferrocarril, aeropuerto local y uno 

internacional a 20 Km., vías telefónicas, correo y telégrafo, 

tiene aproximadamente 25,000 habitantes y se encuentra a 200 J<m. 

de la frontera con Estados Unidos. 

2. Principales probl- que presenta la producción de 

U-te en la zona. 

Entre los principales problemas que afectan la 

rentabilidad del cultivo de tomate en la zona, se tienen: 
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l. Mercado. 

- Comercialización inadecuada. 

- Inestabilidad de los precios del producto. 

- Sobreoferta causada por la estacionalidad de 

las cosechas. 

- Fuerte competencia nacional. 

2. Producción. 

- Variabilidad en los rendimientos (cantidad 

cosechada por hectárea). 

- Baja productividad. 

- Inestabilidad en la calidad. 

La producción y los factores climatológicos. 

Debido a las características del clima de la región, el 

cultivo se ve restringido a una época muy definida del afio. 

El transplante se realiza generalmente la tercera semana de 

Abril, sin embargo existe el riesgo de heladas tardías y vientos 

fuertes que pueden dafiar gravemente a las plántulas. Las altas 

temperaturas que se registran a partir del mes de Mayo tanbién 

afectan al cultivo. 

Existe amenaza constante de granizo, y a partir del mes de 

Julio, pueden producirse lluvias torrenciales que impiden el 

corte y la recolección y dafian el fruto que está cerca del suelo, 

produciendo bajas considerables en los rendimientos. 

Los factores climatol6gicos, principalmente las altas 

temperaturas, afectan la productividad de la mano de obra porque 



el trabajo se lleva a cabo a la intemperie bajo condiciones 

climáticas muy desfavorables. 

El tomate es un producto perecedero que no puede 

almacenarse en las condiciones ambientales normales de la zona en 

la época de cosecha. La falta de almacenamiento refrigerado 

obliga a realizar la venta de inmediato, anulando todo poder de 

negociación por parte del productor. 

Ventajas y recursos. 

Por otra parte, se cuenta con importantes ventajas y 

recursos que no están totalmente aprovechados como son, amplia 

infraestructura de servicios y comunicaciones, cercania 

geográfica con Estados Unidos, experiencia en el cultivo de 

tomate Y otras hortalizas y las caracteristicas de trabajo y 

tenacidad propias de los agricultores de la zona. 

3. Análisis de un caso práctico y evaluación de alternativas 

t:ecnoló&icaa y de -=ado. 

Para hacer la evaluación del cultivo de tomate en la 

zona, se tom6 como base un caso práctico llevado a cabo en el 

ciclo primavera verano de 1989. En base a los resultados 

obtenidos y a los problemas que presenta la producción y 

conmercialización, se proponen algunas técnicas de plasticultura 

para complementar las prácticas de cultivo utilizadas actualmente 

y descritas con anterioridad en el capitulo 111 inciso 5. 

La tecnología propuesta, está di:t'igida a incrementar la 

productividad de los recursos, y también a lograr las condiciones 
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de competitividad necesarias para entrar en los mercados 

internacionales. 

Parámetros de análisis y evaluación: 

A. Mercado : Local e internacional 

B. Tecnología Utilizada y propuesta 

C. Productividad Del agua de riego (Kg/M3) 

Mano de obra (Kg/Jornal) 

D. Rentabilidad Corriente (Utilidad /Capital Contable) 

Inversión fija (Valor presente neto y 

Tasa interna de rendimiento) 

E. Riesgo Climatológico (protección al cultivo 

de las condiciones ambientales) 

Financiero (solvencia y liquidez) 

Comercial (punto de equilibrio) 

Base de evaluación unitaria: 1 hectárea, y el costo de 

oportunidad de la tierra se considera igual a cero. 

La evaluación se realiza al final del ciclo de producción. 

Principales caractéristicas del producto 

Nombre comercial: 

Nombre botánico: 

Descripción: 

Tomate fresco de mesa 

Lycopersicum eaculentum 

Es el fruto de la planta de tomate, es 

redondo, de diámetro promedio de 8 cm, tiene consistencia firme, 

es liso y de color rojo, sabor dulce ligeramente ácido. 

Usos: Alimento para mesa que se conswne fresco 

principalmente en ensaladas. 

Calidad: Buena calidad para mercado nacional. 
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caso práctico de producción en la zona. 

Datos 

Lugar de 8iembra: Zona agricola en Villa Aldama, Chih. 

denominada ºLabor Principal". 

Ciclo de producción : Primavera - Verano de 1989 

Producto: Tomate de vara 

Superficie cultivada : 2 Hectáreas 

Densidad de población : 25,000 plantas/hectárea 

Equipo y maquinaria Pozo equipado, tractor, 

camioneta, equipo para aplicaciónes foliares. El equipo y la 

maquinaria tienen capacidad para 10 hectáreas de cultivo. Para la 

evaluación se considera la parte proporcional para 1 hectárea. 

A. Mercado 

Venta del producto en el campo empacado en cajas 

de cartón con capacidad de 20 Kg. Dirigido al mercado local. 

B. Tecnolo¡¡;ia 

- Cultivo a la intemperie. 

- Rie10 por gravedad con agua extraída por bombeo de 

acuiferos subterráneos. 

- Semilla mejorada, resistente a enfermedades y 

adecuada a las condiciones climatológicas de la 

región. 

- Desarrollo de la plántula en invernadero. 

- Uso de agroquimicos (fertilizantes e insecticidas) 

- Transplante, recolección, selección y empaque 

manuales. 
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C. Productividad. 

Cantidad cosechada ~O Toneladas por hectárea. 

Agua: Se utilizó un promedio de B,~00 métros 

cúbicos de agua para una hectárea y por ciclo de producción. El 

agua requerida por el cultivo es aproximadamente 5,500 

M3/ha/ciclo de producción l*J. 

1 Cantidad cosechada .por hectárea lKgJ ~o.ooo 

2 Agua requerida para el cultivo lM3l 5,500 

3 Agua aplicada lM3l 8,~oo 

~ Eficiencia (2:3) 0.65 

Rendimiento (Kg/M3 requeridoll1:2) 7.3 

6 Productividad ( K¡¡/M3 regado) (~x5) ~.8 

Mano de obra: Se considera una eficiencia aproximada 

de 65% en la mano de obra total que es la suma de la mano de obra 

de cultivo, cosecha, selección y empaque. 

l*) 

Cantidad cosechada por hectárea {Kg) 

2 Jornales útiles 

Jornales trabajados 

~ Eficiencia (2:3) 

~o.ooo 

515 

792 

0.65 

Rendimiento (Kg/jornal útil) (1:2) 78 

Productividad (Kg/jornal trabajado) l~x5) 50.5 

Existen algunos modelos matemáticos para calcular el 

requerimiento de agua de los cultivos. En la tabla 23 del Anexo ~ 

se presenta un cAlculo del agua necesaria para el cultivo de 

tomate en la zona. 
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D. Rentabilidad 

Costos Y utilidad al finalizar 

producción (pesos de 1989}. 

Costos totales por hectárea 

Precio promedio de venta 

Ingreso 

Utilidad neta 

(Tablas 3 y ~ del Anexo t.. 

Rentabilidad 

el ciclo de 

22,lt..2,000 

~92 

19,680,000 

(2,t..62,000) 

El estado de resultados indica utilidad negativa 

(pérdida). Sin embargo, el flujo de efectivo es positivo, esto se 

debe al efectivo generado por la depreciación, costo que no 

produce un desembolso de efectivo (Cuadro No. y tabla 5 del 

Anexo 4). Nota: Si se consideran unicamente los costos que 

significaron un desembolso de efectivo por parte del productor, 

se tiene una utilidad aparente de $3,776,000 y rentabilidad 

también aparente de 13.6% (tabla 6, Anexo t..l. 

E. Riesgo 

Climatológico 

El cultivo se llevó a cabo a 

expuesto a las condiciones climatológicas 

la intemperie y estuvo 

de la zona. En este 

ciclo de producción, no se registraron fenómenos meteorológicos 

agudos que pudieran afectar severamente la producción. 

cuando se presentan condiciones climatológicas 

favorables, se obtienen buenas cosechas en la región, pero con el 

inconveniente de que disminuyen los precios del producto debido a 

la sobreoferta que se ocasiona en la época de cosecha. Para 
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prevenir este riesgo, se sembró una variedad precoz Y se hizo el 

transplante temprano (corriendo el riesgo de heladas tardías), 

con estas medidas se logró salir al mercado con 15 dias de 

anticipación a la mayoría de los productores locales. 

Financiero 

El riesgo financiero fué bajo. No se tienen pasivos a 

largo plazo (créditos refaccionarios). El avío estuvo financiado 

por el propio agriculto~ y el valor de realización de los activos 

fijos es alto. Los flujos de efectivo operativos mensuales son 

negativos en los primeros meses de la cosecha, es hasta que 

empiezan las ventas que se tiene liquidez. 

Comercial, 

El punto de equilibrio fué de ~B toneladas/hectárea, 

arriba de esta cantidad se hubieran obtenido utilidades (tabla 7, 

Anexo />), 

Con los resultados anteriores, se concluye que el 

cultivo no fué rentable, aún cuando se obtuvo un flujo de 

efectivo positivo. El riesso climatológico y el comercial fueron 

muy altos. Por lo tanto, es necesario realizar cambios en el 

cultivo Y la comercialización. La aplicación de tecnología para 

mejorar los rendimientos y la venta del producto en mejores 

condiciones de comercialización. 

Alternati.vaa tecnolósicaa y de marcado. 

En base a los problemas ya mencionados para la producción 

de tomate en la zona en estudio, se sugiere el uso de tecnología 

dirigida principalmente a racionalizar el agua, proteger el 
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cultivo de las condiciones ambientales adversas y lograr una 

producción mas intensiva. 

Las alternativas tecnológicas y de mercado que se proponen 

para evaluación son las siguientes: 

Para venta en el mercado local 

1. Intemperie + acolchado de suelos 

2. Intemperie + acolchado + riego por goteo 

Para venta en el mercado de Canadá (•J. 

3. CUltivo hidropónico en invernadero, con selección 

y empaque mecánicos y almacenamiento y transporte refrigerados. 

En el Anexo 2, se describen brevemente y se presentan las 

ventajas mas importantes de estas técnicas. 

Las proyecciones de las cantidad cosechadas por hectárea y 

los rendimientos de los recursos agua y mano de obra <tabla 1, 

Anexo~), se basan en los resultados reportados por el Centro de 

Investigación en Quirnica Aplicada C**l sobre la aplicación de los 

plásticos en el cultivo de tomate. 

(*) La selección de este mercado se hizo en el capitulo II, 

inciso 5). 

{**) Quero G., E. "A.¡ricultura con plásticos. El cultivo de 

tomate 11 • Centro de Investigación en Quimica Aplicada. Saltillo, 

Coahuila, México. 1989. 
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Técnicas y resultados proyectados. 

l. Intemperie + acolchado plástico de suelos 

A. Mercado 

Venta del producto en el campo empacado en cajas de 

cartón con capacidad de 20 Kg. Dirigido al mercado local. 

B. Tecnologia proyectada 

- El cultivo a la intemperie con acolchado plástico de 

suelos. 

- Riego por gravedad con agua extraída por bonbeo de 

acuiferos subterráneos. 

- Semilla mejorada 

- Desarrollo de la plántula en invernadero. 

- Uso de agroquimicos (fertilizantes e insecticidas} 

- Transplante, recolección, selección y empaque 

manuales 

C. Productividad 

Cantidad por cosechar : 60 toneladas por hectárea 

Agua: Se proyecta una necesidad de aproximadamente 

7,500 metros cúbicos de agua por hectárea y por ciclo de 

producción. Esto da una productividad de B kg/metro cúbico de 

agua, que es casi el doble que la obtenida sin el acolchado. 

Mano de obra: Con la misma eficiencia, mejora el 

rendimiento de la mano de obra del cultivo hasta en un 30~. La 

productividad de la mano de obra de transplante, cosecha~ 

selección y empaque, no se ve modificada por el uso de acolchado 

plástico de suelos. 
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El resultado proyectado para el total de la mano de obra 

es de 60 Kg/jornal. 

D. Rentabilidad 

Costos y utilidades 

El cultivo se proyecta de acuerdo a un progr~a de 

actividades y un flujo de efectivo proyectado (tablas 8 y 9 1 

Anexo ~J. 

Los costos y las utilidades proyectados para un ciclo 

de producción (en pesos de 1989} 

Costos totales por hectárea 

Costo unitario (S/Kgl 

Precio promedio de venta (S/Kgl 

Utilidad neta 

Inversión del productor 

Tablas 10 y 11 del Anexo ~ l 

27,057,000 

~51 

~92 

2,~63,000 

27,700,000 

Las utilidades positivas permiten tener una tasa de 

rendimiento al capital del productor de 8.9 ~. 

2,~63,000 

Rentabilidad = ------------- 0.089 8.9 % 
27,700,000 

Criterio de aceptación 

La tasa minima de rentabilidad aceptable sera del 18% por 

ciento. Esta tasa se calculó en base a los rendimientos que 

ofrecen las inversiones bancarias que son del ~0% en promedio 

(a~o 1989). Se considera una inflación del 28%, lo que da una 

tasa real de 12%. A este rendimiento se le agregan seis puntos 
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como premio al riesgo por invertir en la producción de tomate en 

la zona. Los seis puntos agregados fueron una estimación 

subjetiva del productor por su experiencia y su actitud ante al 

riesgo. El rendimiento de 8.9 ~ esperado con esta técnica, es 

menor que el costo de capital del productor de 18~. 

Riesgo climatolóaico, financiero y comercial 

El riesgo climatológico es alto. El cultivo se proyecta a 

la intemperie y queda expuesto a las condiciones climátológicas 

de la zona. 

El riesgo financiero. 

Este riesgo es bajo, no se tienen pasivos a largo plazo 

(créditos refaccionarios) y el avío puede ser solventado por el 

propio agricultor. 

Riesgo comercial 

El riesgo comercial es alto. Se 

toneladas por hectárea y a partir de 

(tablas 13 y 1~. Anexo~). 

espera una cosecha de 60 

52 se obtienen utilidades 

2. Intemperie + acolchado + riego por goteo 

A. Mercado 

Venta del producto en el campo en cajas de cartón con 

capacidad 20 Kg. Dirigida al mercado local. 

B. Tecnología 

- Cultivo a la intemperie con acolchado de suelos y 

riego por goteo 

- Semilla mejorada 
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- Desarrollo de la plántula en invernadero. 

- Uso de agroquimicos (fertilizantes e insecticidas) 

- Transplante, recolección, selección y empaque 

manuales 

C. Productividad 

Cantidad por cosechar 72 toneladas por hectárea 

Agua: Se proyecta la utilización de aproximadamente 

6,000 metros cúbicos de agua por hectárea y por ciclo de 

producción. Esto da una eficiencia de 90~ en el uso del agua y 

productividad de 12 kg de tomate cosechado por metro cúbico. 

Mano de obra: La productividad de la mano de obra total 

se espera en 64 Kg/jornal. 

D. Rentabilidad 

Un equipo de riego por goteo, implica dos clases de 

inversiones. Una inversión fija, a cinco años, para los equipos 

de bombeo y filtrado, y una inversión en avío para tuberías 

pl~stico que tienen duración sólo para un ciclo de producción. 

Para evaluar la rentabilidad de esta inversión fija se 

usan los métodos de Valor presente neto y Tasa interna de 

rendimiento. 

La inversión fija inicial es de 3,300,000 pesos por 

hectárea de los cuales el 20% es aportación del productor y el 

resto con financiamiento bancario. 

- La tasa de descuento es de 18 ~ 

- Se evalúa la inversión total del productor. 

Se analiza la sensibilidad a los rendimientos y a los 

precios del producto. 
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Resultados 

Todos los flujos fueron positivos. 

Se obtuvo un Valor presente neto negativo a la tasa de 

descuento del 16 ~. 

La Tasa interna de rendimiento fué de 11.6 ~ que es 

menor del 18%, la tasa minima aceptable por el productor. 

(tablas 20 y 21 del Anexo 4) 

E. Riesgo. 

Riesgo climatológico, financiero y comercial 

El riesgo climatológico es alto, ya que el cultivo se 

realiza a la intemperie. En cuanto al riesgo financiero, se tiene 

un financiamiento a largo plazo y los costos de producción 

requieren de un crédito de avio mayor. 

Capital propio 28,360,000 
Solvencia ~ ----------------- 0.93 

Activos totales 30,472,000 

Activos totales 30,472,000 
Capital neto ~ ----------------

Pasivos totales 2,112.000 

(tabla 18, Anexo ~) 

Estos dos resultados calculados para el primer afio de la 

inversión, indican un riesgo financiero bajo. La liquidez durante 

el ciclo de producción es baja en el inicio y aumenta cuando 

empieza la cosecha y la venta (tablas 15, Anexo ~). 

Riesgo comercial. 

El punto de equilibrio para el primer afio señala que es 

necesario una cosecha mínima de 63 toneladas por hectárea para no 

incurrir en pérdidas. 
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Se encontró alta sensibilidad a los precios y a los 

rendimientos (Ton/Ha). Con un rendimiento de producción de 72 

ton/ha, un aumento del 5% en el precio, podría hacer rentable la 

inversión total del productor. Lo mismo ocurre si el precio 

permanece constante y se logra aumentar un 10% la cantidad 

cosechada, de 72 a 80 toneladas en una hectárea. (tabla 22, Anexo 

~). 

3. cultivo hidropónico en invernadero. Banda empacadora y 

almacenamiento y transporte refrigerados. 

A. Mercado. 

Venta del producto CIF Toronto Canadá, empacado en 

cajas de cartón con capacidad para 12 Kg. 

Venta en el campo para el mercado local, empacado en 

cajas de cartón con capacidad de 20 Kg. 

B. Tecnología. 

- Semilla mejorada especial para cultivo en invernadero. 

Cultivo hidropónico en invernadero bajo condiciones 

ambientales controladas. 

Uso de agroquimicos 

fitorreguladoresl. 

(nutrientes, insecticidas y 

- Transplante y recolección manuales, selección y empaque 

mecánizados. 

- Almacenamiento y transporte refrigerados. 
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C. Productividad. 

Cantidad cosechada máxima de 390 toneladas por 

hectárea y ciclo de producción, y minima de 200. Se esperan tres 

cosechas al año. 

Agua : Se proyectan requerimientos de agua de 5,800 

metros cúbicos por ciclo de producción. con eficiencia de riego 

de 95~. La productividad resultante está entre 35 y 67 kilogramos 

por métro cúbico. 

Mano de obra La mano de obra de selección y 

empaque aumentan la eficiencia y el rendimiento debido a la banda 

empacadora <cuadro No. 3 del cápitulo de productividad). Para la 

mano de obra total, se proyecta una eficiencia de 70%. 

D. Rentabilidad. 

La inversión proyectada es de aproximadamente 2,000 

millones de pesos (1989) en activos fijos y 250 millones en 

capital de trabajo. De esta inversión el 25 ~ es aportado por el 

productor a un costo de capital de 16%, el resto se considera 

financiamiento bancario a una tasa del 10~ anual (tabla 1, Anexo 

5). 

El precio del producto en el mercado local, se proyecta a 

SS~O/kg (10~ mayor que el obtenido en el caso práctico de 

producción). A este preciot la inversión no es rentable si se 

considera sólo el mercado local. Para justifica~ la inversión se 

necesitaria obtener un precio promedio de $700/Kg con los máximos 

rendimientos de cosecha, o bien, si la cantidad cosechada baja a 

200 ton/ha/ciclo el precio minimo seria de Sl,230 / Kg. 
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Por lo tanto, es necesario evaluar la venta en el mercado 

internacional. Para esta evaluación. se consideran fijos los 

siguientes conceptos: tasa de interés bancaria, costo de capital 

del productor y precio del producto para el mercado local. 

El fundamento del análisis es encontrar el precio minimo 

de exportación que haga rentable la inversión. Como primera 

parte. se calcula en dos 

porcentaje de exportación. 

1. Alternativa optimista 

Rendimiento 

Proporción de ventas 

Mercado internacional 

Mercado nacional 

z. Alternativa conservadora 

Rendimeinto 

Proporción de ventas 

Mercado internacional 

Mercado nacional 

Resultados: 

Alternativa 

1 

2 

alternativas de rendimientos y 

1,170 ton/ha/año 

80 % 

20 "· 

600 ton/ha/ año 

60 % 

40 % 

Precio mínimo por Kg exportado 

0,66 US Dlls 

l.04 US Dlls 

O. 78 Can Dlls) 

l. 23 Can Dlls l 

Tipo de cambio 1,19 Can Dlls I US Dlls 

Con estos precios de exportación, el valor presente neto 

positivo a un costo de capital del productor de 16~ 

En base a estos resultados, se consideró una tercera 

alternativa. 
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3. Alternativa intermedia 

Rendimiento 

Mercado internacional 

Mercado nacional 

Alternativa 

900 ton/ha/afio 

70 % 

30 % 

Precio mínimo por K¡ exportado 

0.77 US Dlls t0.91 Can Dllsl 

En el cuadro No. 17 se presenta el resümen de estas 

alternativas de producción. 

Para el análisis de rentabilidad y productividad se tomó 

como base la Ultima alternativa, con un precio minimo de 

exportación de 0.77 US Dlls. 

corresponden 

exportación. 

Anexo 5). 

costos totales por hectárea para el primer año son 

miles de pesos (1989), de los cuales el 37% 

a costos de comercialización y transporte de 

Los costos financieros inciden en un 18~ (tabla 8, 

El capital de trabajo se eleva mucho porque se calculan 75 

dias costo para inventarios~ El periodo de cultivo que se podria 

comparar con un inventario en proceso (tabla 9, Anexo 5). 

Los Estados de Resultados Profonna indican pérdida para el 

primer año, y utilidades positivas para los siguientes. 

El almacenamiento en refrigeración es indispensable para 

conservar la calidad del producto. No pasa lo mismo con la 

selección y empaque ya que pueden llevarse a cabo manualmente o 

con la ayuda de una banda transportadora y seleccionadora. Para 
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decidir entre los dos procesos, un análisis del punto de 

equilibrio puede ser de gran utilidad. Permite calcular la 

cantidad de producto a empacar en la cual es indiferente usar 

cualquiera de los dos procedimientos. En las tablas 16 y 17 del 

Anexo 5, se presenta un análisis para el equipo propuesto en este 

proyecto. 

En base a las proyecciones de capacidad y rendimiento de 

la banda transportadora, 

aproximadamente 200 toneladas. 

rentable el uso de la banda. 

E. Riesgo 

el punto 

Abajo de 

de 

esa 

equilibrio es 

cantidad no es 

La alternativa de cultivo bajo cubierta, reduce al 

mínimo el riesgo climatológico. 

El riesgo comercial es alto en un principio, para 

obtener utilidades es necesario producir la cantidad proyectada 

de 900 toneladas por afio. Sin embargo esta cantidad se reduce 

hasta el 60% para el último año (tabla 8, Anexo 5). 

El riesgo financiero aumenta considerablemente. Al inicio 

del proyecto el capital del productor significa sólo un 23% del 

capital total comprometido, y la relación de activos totales a 

pasivos totales es menor que 2. No obstante estas relaciones se 

van mejorando hacia el final del proyecto (tabla 1~. Anexo 5). 

El análisis de sensibilidad mostró que el proyecto es muy 

sensible a la variación en los precios de exportación y a los 

rendimientos. Lo~ precios del mercado nacional casi no lo 

afectan. (tabla 15, Anexo 5). 
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En los cuadros Nos. 

resultados obtenidos en el 

18, 19 y 20, se comparan los 

caso práctico de cultivo a la 

intemperie con las proyecciones de las técnicas de cultivo y 

mercado propuestas. En el cuadro 21 se resumen loa resultados 

obtenidos y proyectados. 
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~*· 17 

PP.EC!O "lMl"O DE E!PORTACIDN 

Tkn1c1: Cultivo hidroptiníco en inverniden. 

Alteruhn 

N.inl de e1~crhciin IU e; bO 10 10 

CHtth1 es~euda lton/h¡/1~1 1,170 1,170 600 qoo 900 

Pnc10 1erc1do nic.1on1l On91 101 5\ó 510 510 Slú 

-io -- i-ioul IU. llls/l<¡I 0.1.56 l.O:tt 0.714 1.17 

Costo de upihl del productcr 161 

Vthr presente neto (siles de pesos de 19891 3~,890 

hu 1nterr.1 de ;er.~iaanto 1 s l lb.O lb.O 16.0 lb.O 17.1 
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- .. 18 

PHDDUCllVIDAD 

Ietnitildecult1vo 1 • ~ 1 +At6 m. 

C•ntld¡d CllHCh•d• u:otH•lc:iclol 111),\n){: 60,0QO 7C,Gu0 300,000 

C1tlos dt produc:ciiin d ·~ 
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ANEXO l. 

PERFIL DEL MERCADO DE CANADA PARA EL TOMATE DE LA REGION 
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IUIEllO 1. 

PERFIL DEL llERCAOO DE CAHADA PllRA EL 'l'OIV.TE DE Lll REGION 

I~ION GJ!llERAL DEL llERCAOO 

Factores 11eoaráficoa: 

Por su extensión territorial, Canadá es el pais más grande 

del Continente Americano y ocupa el segundo lugar en el mundo 

después de la Unión Soviética. Se localiza en la parte 

Septentrional del Hemisferio Occidental. Colinda al Norte, Este 

y Oeste con tres océanos y al sur con Estados Unidos a lo largo 

de una frontera de 6~19 Km. Tiene una superficie de casi 10 

millones de Km2 y está dividido en diez provincias y dos 

territorios. 

Población 

La población total de Canadá hasta 1988 fué de 25,923,000 

habitantes, con una tasa de crecimiento aproximada del 1 por 

ciento anual. 

Centros principales 

Los centros urbanos y comerciales mas importantes se 

concentran principalmente al sur de la costa Este en las áreas 

metropolitanas de Toronto y Montreal, y al sur de la costa Oeste 

en la ciudad de Vancouver, con una distancia de más de 6 mil 

kilómetros de costa a costa. 
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Provincias y Territorios de Canadá. Capitales Y población. 

Provincia 

Alberta 

Columbia Británica 

Isla Principe Eduardo 

Manitoba 

Terranova 

Nueva Brunswick 

Nueva Escocia 

Ontario 

Que be e 

Saskatchen 

Territorio del Noroeste 

Territorio de Yuk6n 

Capital 

Edmonton 

Victoria 

Charletown 

Winnipeg 

St. Jonh 

Fredericton 

Halifax 

Toronto 

Que be e 

Regina 

Yellowknife 

Whitehorse 

Población 

{en miles) 

2, 413. 5 

3,009.(o 

129.l 

l,OB(o,5 

568.7 

715.l 

aes.o 
9,(o8(o. 2 

6,653.9 

1,007.3 

51. 9 

25.3 

Fuente: Canadian Economic Observar 

Clima 

Parte importante del territorio está dominada por el clima 

ártico, por lo que el área 

sólo la tercera parte 

de desarrollo 

del mismo 

del País constituye 

y está localizada 

preferentemente al sur, a ·lo largo de la frontera con Estados 

Unidos. En esta zona las condiciones climatológicas son más 

moderadas y se concentra la mayor cantidad de poblac~ón. 
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Temperaturas medías, máximas y minimas 

media mas elevada mas baja 

Ciudad Enero Junio del afio del año 

Montreal 8.9 21.6 36.l - 33.9 

Ottawa - 10.9 20.7 37.8 - 36.l 

Toronto 4.4 21. 8 40.6 - 32.8 

Vancouver 2.4 17. 4 33.3 - 17.8 

Fuente: Como exportar a Canada, BANCOMEXT, México (1987} 

Idi.-a Oficial: 

En Canadá existen dos idiomas oficiales que son el Inglés y 

el Francés. Este último se habla primordialmente en la provincia 

de Quebec. 

Moneda 

La unidad monetaria del Pais es el Dolar canadiense 

Producto Interno Bruto CPIB), (millones Can$ 1981) 

PIB Total 

Año 

PIB 

1' Cambio 

1985 

395,217 

4.6 

1986 

407,736 

3.2 

120 

1987 

424,136 

4.0 

1988 

i.i.2,000 

1,.2 



PIB por Sector Industrial 

AJ'io 

Agricultura 

Forestal/Pesca/Min~ 

Manufactura 

Construcción 

Comun. y Transp. 

Comercio 

Financiero 

servicios 

Admon. Pública 

PIB per cápita 

PlB por empleado 

PIB por región 

1987 

11, 481 

25,342 

73,H4 

26,453 

39,430 

45,651 

55,166 

78,392 

23,585 

21,451 

35,951 

% Cambio 

5.4 

+ 49.0 

+ 5.1> 

+ 5. 4 

+ 3.,. 

+ 7.5 

+ 5.3 

+ l.8 

+ 7.4 

+ l..6 

1988 

10,000 

27,300 

78,300 

27,400 

42,000 

46,000 

57,900 

80,600 

23 ,800 

23,018 

36,571 

% cambio 

- 12.9 

+ 7.3 

+ s.8 

+ 3.6 

+ 6.5 

+ 5.1 

+ 4.9 

+ 2.8 

+ 0.9 

+ 7.3 

+ 1.7 

Las regiones con más alta participación 

en el PIB son Ontario y Quebec con 40.3 

y 23.5 por ciento respectivamente 

Fuente: Canadian Econontl.c Observer (19891 

El producto interno bruto ha tenido un crecimiento sostenido. 

Los sectores industriales han tenido un aumento de su 

participación en el producto interno bruto, sólo el sector 

agropecuario ha bajado fuertemente su contribución, esto se 

debió principalmente a las bajas producciones de trigo y en la 

ganaderia. Las regiones con más fuerte participaci6n en el PIB 

son Ontario y Quebec. 
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Tasas de: interés 

Afio 1985 1986 1987 1988 

Bancaria 9.49 8.i.9 8.66 10.0 

Indices de precios al consumidor (% de cambio) 

Afio 1985 1986 1987 1988 

Total + i..o + 4.1 + 4.4 + 4.2 

Alimentos + 2.9 + 5.0 + 4.4 + 3.0 

Fuente: The Financial Post (Winter 1988-1989) 

La tasa de cambio de los indices de precios al consumidor de 

los alimentos siguen la misma tendencia del total, en 

comparación con otros articules como tabaco y alcohol que han 

tenido cambios hasta del 12 %. 

Mercado de trabajo 

Año 1985 1986 

Fuerza de trabajo 12,639 12,870 
( '000) 

Empleada 11, 311 11,634 

Desempleada l. 328 1,236 

Tasa de desempleo 10.5% 9.6% 

Empleo en bienes o servicios 

liño 1967 

Bienes 35.6 'X. 

Servicios 

122 

1987 

13,121 

11,955 

1,166 

8.90% 

1987 

30.2 'X. 

69.2 'X. 

1988 

13,390 

12,330 

1,060 

7.9% 



F.mpleo por sectores industriales (tasa de cambio anual) 

Afio 1985 1986 1987 1988 

A¡¡ricul tura 

Manufactura 

Construcción 

+ 2.51(. 

+ 0.71(. 

+ 2.61(. 

- o. 81(. 

+ 1. 71(. 

+ 6.81(. 

Fuente: Canadian Economic Observer 

- 1. 91(. 

+ 1.1,% 

+ 8.51(. 

- 4.21(. 

+ 4.01(. 

+ 7 .41(. 

La tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años. 

La producción de servicios está ocupando la mayor parte de la 

fuerza de trabajo. 

El empleo en todos los sectores ha aumentado, excepto en la 

agricultura donde se observa fuerte baja de la ocupación. Se 

puede ver claramente la migración que existe de la agricultura 

hacia otros sectores como la industria manufacturera y la 

construcción. 

capacidad del mercado: 

Ingreso per cápita 

El ingreso per cápita anual promedio en Canadá es de 

Can S 19,195 

Ventas al menudeo 

Afio 

Total 

(millones 1 Can ) 

1985 

129,446 

1986 

140,009 

123 

1987 

153,7333 

1988 

163,500 



Ventas al menudeo por región 

El ingrese per cápita en Canadá es alto. Se tienen ingresos 

totales de 500,000 millones de dolares, esto da como resultado 

una fuerte capacidad de compra, obteniendose importantes indices 

de ventas al menudeo. 

Las regiones que tienen mas dinamismo en las ventas aon 

Ontario y Quebec, cuentan con los mas altos indices de ventas al 

menudeo con el 39 y 25 por ciento de participación 

respectivamente. 

Sectores de la población que podri.an utilizar el producto: 

El pueblo canadiense es un pueblo educado en cuanto a dietas 

y gustos gastronómicos se refiere, por ser el tomate un 

alimento fresco, de gusto universal y de alto contenido 

vitamínico, la población en general son consumidores del 

producto. 

Racursos Rabirales: 

Canadá cuenta con abundantes recursos naturales, tanto 

renovables como no renovables. Sus recursos renovables más 

importantes son los forestales, la pesca y la industria 

peletera. Estos recursos naturales han contribuido a colocarlo 

entre los principales paises exportadores del mundo. 

En cuanto a la agricultura, se utiliza sólo el 7.5~ de su 

extensión territorial. La mayoría de las tierras de cultivo se 

localizan en el Oeste. Se cultiva trigo, linaza, centeno, cebada 
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y avena. En las provincias de Quebec y Columbia Británica se 

localiza la más alta producción de frutas y hortalizas. 

Importancia de los productos agricolas o de otra naturaleza 

en la obtención de ingresos. 

Los productos de origen natural como son los agricolas, 

forestales, pesca y mineria contribuyen con el 9~ del producto 

interno bruto. Los sectores con más impacto en la obtención de 

ingresos, son los manufactureros y de servicios. 

Estado de desarrol.lo induatrial: 

Aunque en un principio y de manera fundamental, Canadá. 

dependía de las induastrias extractivas, en la actualidad los 

productos manufacturados han adquil:'ído mayor importancia en su 

crecimiento económico. El pais ocupa un lugar primordial dentro 

de los paises industrializados del mundo. 

Situación eeooclaica actual: 

Actualmente Canadá es uno de los paises más desarrollados del 

mundo. Tiene un crecimiento moderado pero sostenido. Los 

ingresos per cápita son alto$ y las tasas de desempleo han 

continuado bajando. Es un pais industrializado, y además cuenta 

con abundantes recursos naturales. La inflación es de 4.2% 

anual. Tiene alto potencial de CT:ecimiento y desarrollo. 
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Balanza de cuenta corriente internacional lmillones Can 1) 

Al\o 1986 ,. 1987 ,. 1988 ,. 
Exportaciones 119,889 0.7 126,120 5.2 137,294 8.9 

de bienes 

Importaciones ll0,079 7.2 114,767 4.3 127 '486 11.1 

de bienes 

Frutas y veg. 2,366 2,501 5.4 2' 571 3.1 

Balance 11,353 9,808 7,000 

Fuente: Statistics Canada, Bank of Canada & Agriculture Canada 

Disponibilidad de divisas y convertibilidad de la moneda 

La obtención de divisas para las Qperaciones internacionales 

no está restringida. En los últimos seis afios, el dolar 

canadiense se ha devaluado con respecto al Yen, a la Libra y al 

Marco, su posición con respecto al US dolar es la siguiente: 

Afio 1985 1986 1987 1988 1989 

Tipo de cambio 

promedio anual (*J 1.37 l. 39 l. 33 l. 23 1.19 

(*) Dolares canadienses por S US dolar 

Fuente: Bank of Canada a través de la Consejeria Comercial de 

BANCOMEXT en Toronto Canadá 
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Poli.tica C.-rcial: 

Canadá es un mercado potencial muy importante para iniciar o 

incrementar un intercambio comercial. Actualmente realiza 

exportaciones e importaciones con aproximadamente 150 países. 

Por lo tanto, tiene un poder de selección que le permite exigir 

calidad, precio y presentación. Está dispuesto a pagar el precio 

que establezca la oferta y la demanda internacional, por 

productos que lleguen en el tiempo establecido y en óptimas 

condiciones. 

Los movimientos comerciales se concentran principalmente en 

Quebec y Ontario, que se considera el centro financiero y 

comercial del pais, por ser donde se encuentran las grandes 

corporaciones. 

JUIALISIS DE LA Dl!IUUIDA Y OFERTA DEL PRODUCTO 

Producción local de tanate: 

En el afio de 1988 se cultivaron un poco más de 15 mil 

hectáreas de tomate, con un rendimiento promedio de 38 toneladas 

por hectárea, La producción total de ese año fué de 570,000 

toneladas aproximadamente. 

La grafica No. 1 muestra la tendencia de la producción de 

tomate en Canadá en los últimos 10 af'ios. 

Importaciones de to•a:ttt fresco: 

Los principales proveedores de tomate fresco son Estados 

Unidos y México, enseguida se encuentran Holanda e Israel. 
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Importación de tomate fresco en el af\o 1988 

Pais de origen Volumen % Valor % 
(Kgsl (Miles $ Can) 

Estados Unidos 110,H0,396 89.1 97,710 88.6 

México 11,308;234 9.1 9,149 8.3 

Israel 978,803 0.79 2.012 1.8 

Holanda 320,l.19 0.26 364 0.3 

Otros 909,968 0.75 1,077 1.0 

Total 123,657,520 l.00.0 110,312 100.0 

Fuente: Consejeria Comercial de BANCOMEXT en Toronto Canadá 

Las graficas Nos. i y 3 muestran las importaciones por 

trimestre y por paises para los aftas 1988 y 1989. 

Las exportaciones de tomate fresco que Canadá realiza, son 

insignificantes en volumen y valor comparadas con las 

importaciones. El destino principal de estas exportaciones es 

Estados Unidos. 

Afio 1988 

Pais de destino Volumen % Valor % 
(Kg) !miles $ Canl 

Estados Unidos 3,040,231 98. 4 3,874 97.6 

Otros paises 48. 843 1.6 93 2.4 

Total 3,089,071o 100.0 3,967 l.00.0 

Fuente: Statistic Canada, Minister of supply and services 
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Cona~: 

Como el tomate fresco es un producto perecedero, se puede 

considerar que el consumo total es igual al consumo aparente ya 

que no se tienen inventarios. 

Consumo aparente 

El consumo aparente es el resultado de la producción local 

que se consume fresco (aproximadamente el 25% se industrializa) 

mas las importaciones menos las exportaciones, para el afto de 

1988 fué de 552,568 toneladas de tomate fresco. 

El consumo aparente par cápita de 22 Kgs. 

Fuente: Consejeria comercial de BANCOMEXT en Toronto, Canadá. 

Tendencias: 

La producción local de tomate tuvo un aumento aproximado del 

20% en 10 afios que corresponde a un promedio de 2% anual. 

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos y México son 

los proveedores más importantes de tomate fresco, la proporción 

de su participación se ha mantenido casi constante en los 

últ.iJnos afios. Sin embargo, Estados Unidos tiene una 

participación más estable y con tendencia a subir (gráfica 4). 

Las importaciones de tomate procedente de México no son 

recientes. No obstante, desde 1981 han venido disminuyendo, 

aunque en los últimos años se ha estabilizado (gráfica 5). 

El flujo de tomate mexicano hacia Canadá se realiza 

principalmente en el primer trimestre del ai\o (gráficas 2 y 3). 
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~tencia: 

El más importante proveedor de tomate fresco es Estados 

Unidos, pero existe la situación de que México es, a la vez, el 

principal proovedor de tomate de Estados Unidos, esto hace 

suponer una triangulación de grandes cantidades de tomate 

mexicano, a traves de los intermediarios norteamericanos, hacia 

Canada. Por lo tanto, los productores mexicanos de los Estados 

de Sonora, Sinaloa Y Baja California Norte, se pueden considerar 

fuertes competidores, además de los productores de California, 

Florida, el Valle de Texas y los propios productores locales de 

Canada. 

Precios: 

Los precios de importación para los afies 1988 y 1989, del 

tomate mexicano y el procedente de Estados Unidos, por 

trimestre, fueron los siguientes (en SCan): 

liño 1900 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Estados Unidos 0.00 0.92 0.90 0.9" 

México 0.72 0.96 0.83 

Otros paises (*) Precio promedio anual l. 56 

Año 1909 

Estados Unidos 0.90 0.9" 0.6{> 

México 0.03 0.02 0.00 

Otros paises (*) Precio promedio de Ene - Sep l. 30 

(*) Principalmente Holanda e Israel. 

Fuente: Consejeria de BANCOM.EXT en Toronto, Canadá 
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Participaci6n de .,..reacio: 

La demanda total de tomate en Canadá, es de aproximadamente 

700 mil toneladas al afio, el 00% de esta cantidad la surten los 

productores nacionales, el 17% lo abastece Estados Unidos. 

México tiene una participación directa del 1.6% del mercado. 

Habitos de compra: 

La gran mayoría de los canadienses realizan 

las tiendas de autoservicio que ofrecen una 

sus compras en 

gran variedad de 

productos para el hogar además de frutas y hortalizas frescas. 

Preferencia y motivos de caopra: 

A pesar de la gran industrialización de los alimentos qUe se 

ha venido observado en los últimos años, el consumo de alimentos 

frescos siempre es indispensable en la dieta balanceada. El 

pueblo canadiense está educado en cuanto a calidad, gusto y 

balance de los alimentos, su dieta casi siempre involucra cuando 

menos una ración de alimentos frescos. Además de lo anterior, la 

tendencia de la gente a consumir alimentos naturales va en 

aumento. Además de lo anterior,1el tomate es una hortaliza de 

gusto universal y muy apreciada por su contenido de minerales y 

de vitaminas. 

Se-otos de mercado más .iJlportantes: 

Un segmento de mercado muy prometedor es la provincia de 

Ontario. En el análisis económico y social realizado en este 

estudio, se puede observar que esta provincia es una región de 
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alta concentración de población y gran dinamismo industrial Y 

comercial. 

En esta región, la agricultura tiene menos intensidad que en 

la costa oeste y la fuerza de trabajo se orienta mas a la 

producción industrial y de servicios. La balanza comercial 

internacional en esta región, en los rubros de alimentos, 

bebidas y tabaco, tiene tendencia a favorecer las importaciones. 

Perspectivas de la a-anda y oferta: 

Por ser el tomate un producto de consumo general, la demanda 

está en función del aumento de la población. Se estima un 

aumento de la demanda del 1~ que corresponde a 7,000 toneladas 

anuales. 

En cuanto a la oferta, la producción local ha ido en aumento, 

pero debido a la tendencia de la fuerza de trabajo de emplearse 

en la industria manufacturera y la construcción entre otras, 

existen fuertes posibilidades de que la producción local se 

desacelere y traiga como consecuencia una disminución en la 

oferta. 

De los oferentes internacionales, Estados Unidos es el más 

fuerte y tiene tendencia a awnentar sus exportaciones de tomate 

fresco a Canadá, sobre todo si se considera que tiene una 

amplia producción propia y además triangula fuertes ca.,tidades 

de tomate mexicano. 
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CONDlClOllES DE ACCESO JlL MERCADO 

hlpuestos 

El tomate mexicano se encuentra dentro de la cláusula del 

pais más favorecido {PMFJ. Para un impuesto especifico de 5.5 

centavos de dolar canadiense por Kilogramo de producto. 

Jllarcación y etiquetas: 

Cada caja debe llevar en el exterior una etiqUeta o impresión 

con caracteres legibles e indelebles y redactados en inglés si 

el importador así lo requiere. 

La etiqueta debe contener como minimo los siguientes datos: 

- Tomate en estado fresco 

- Identificación simbólica del producto 

- Marca o identificación simbólica del productor o envasador 

- Nombre y dirección del productor, distribuidor o 

exportador y cuando se requiera del importador 

- Zona regional de producción y la leyenda 

"PRODUCTO DE MEXICO" 

- Fecha de envasado 

- Grado de calidad 

- Contenido neto en gramos o kilogramos 

Regl....,ntación sanitaria y fitosanitaria: 

Al salir el tomate del pais deberá llevar un certificado de 

sanidad expedido por la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. 
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Para poder entrar a Canadá también deberá pasar por una 

inspección de calidad y sanidad. 

Controles de calllbios: 

En Canadá no existe control de cambios ni control de remesas 

Adecuación del producto: 

Se deberan ofrecer aquellas variedades de tomate de mesa que 

sean de preferidas por los conawnidores del segmento de mercado 

seleccionado. 

Canales de distribución: 

La introducción y venta de tomate en Canadá se lleva a cabo 

principalmente por la siguiente red de distribución. 

PRODUCTOR 

i 
-----------EXPORTADOR 

~ i 
BROKER - - - - -- -> Ml\YORlSTA 

!importador> 

l 
TIENDAS M\NORISTAS-------i 

CADENAS DE TIENDAS 
!Supermercados) 

TIENDAS lsPECIALES 

Movimientos de mercancías 

Prestación de servicios 
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Cotizaciones y formas de pago: 

La mayoria de los exportadores de frutas y hortalizas 

frescas, utilizan como forma de cotización F. o. B.{*l frontera 

mexicana. Sin 

norteamericano 

embargo, 

y poder 

para evitar 

realizar la 

el intermediarismo 

venta directa, es 

recomendable cotizar C. I. F. <•*) Dolar americano o canadiense. 

dependiendo del lugar del destino del tomate. En este tipa de 

negociación la confiabilidad de exportador e importador juega un 

papel muuy importante ya que, al ser éste un producto 

perecedero, el factor tiempo es determinante para la 

comercialización del mismo. Usualmente los importadores trabajan 

sobre e~tas bases pagando la mercancia en forma directa al 

embarcarla el exportador o al ser recibida en su destino. 

(*) La cotización F. o. B. frontera americana, se refiere a la 

entrega del producto en la frontera con Estados Unidos, de ahi 

en adelante los gastos de maniobra, transporte y seguro corren 

por cuenta del importador. 

<••> La cotización C. l. F. incluye el flete, el seguro y los 

gastos aduanales de la mercancía hasta el lugar de destino, así 

como las maniobras necesarias para la transportación. 
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GRAf"ICA No2 
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POR PAIS 

ENE-MAR ABR!.JUN JUL..-SEP OCT-DIC 
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A R o s E U ME X. 

1 9 8:; 89 4 16.0 
t 9 es 1028 11 .4 
1 ge 1 94.4 9.6 
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ANEl!O 2. 

DESCRIPCIOH GEHERllL DEL CULTIVO DE nRATE 

Descripción y clasi.ficación 

El tomate de cultivo 

estructura herbácea. La 

comercial es una planta anual de 

parte comestible es el fruto. 

Botánicamente se clasifica el tomate como lycopersicum esculentum 

de la familia de las solanáceas. También se puede clasificar 

según el hábito de crecimiento, se pueden distinguir dos tipos 

distintos, los detenninados de tipo arbustivo, corte bajo y 

producción precoz, y los de tipo indeterminado que tiene 

crecimiento vegetativo continuo y puede alcanzar hasta dos metros 

de altura. 

Clillla y suelo 

El tomate es resistente al calor y a la falta de agua, sin 

embargo requiere de riego para obtener buenos rendimientos. Es 

medianamente tolerable a la salinidad del suelo, y puede 

producirse en suelos con rangos de pH de a 7. Requiere de un 

terreno que permita la fácil penetración de las raices de 80 cm 

de profundidad, no debe tener capas duras o compactas ni humedad 

excesiva. En cuanto al clima, se da bien con temperaturas entre 

18 a 26ºC, no resite heladas en ninguna etapa de su desarrollo. 

El viento puede se dañino, si es muy fuerte se requieren cortinas 

rompevientos para protegerlo. 
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Variedades 

Existen numerosas variedades de tomate, tanto de tipo 

determinado. como de carácter indeterminado. Las variedades 

pueden clasificarse según la duración del ciclo de vida o 

precocidad. Desde el transplante hasta la primera cosecha 

transcurren entl:'e 70 y 100 días. Existen variedades precoses 

tardías y de duración intermedia. De acuerdo al destino del 

cultivo se pueden agrupar en variedades para uso industrial, para 

el consumo fresco y de doble propós'ito. 

Propaaación 

El tomate generalmente se propaga mediante semilla. El 

cultivo puede iniciarse en semilleros (almácigos) y despues 

transplantarse, o bien mediante la siembra directa en el campo. 

Preparación del terreno 

Para mejorar la estructura del suelo se utiliza estiércol 

o compost. Se debe realizar una aradura profunda con el uso de 

subsolador, la capa de penetración para las raíces debe tener una 

profundidad de hasta 70 cm. Se nivela el terreno para optimizar 

los riegos. Se realizan labranzas secundarias para proveer un 

terreno limpio y suelto. 

El terreno se fertiliza con fosforo, potasio y nitrógeno. 

También es conveniente un tratamiento previo contra nemátodos y 

aplicación de herbicidas para la maleza. Antes del transplante se 

hacer los surcos y camellones que sirven para riego y drenaje. 
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Si-a 

La siernbra puede ser directa o por tran$plante. En la 

siembra directa la semilla se coloca en el campo mismo, se puede 

realizar a mano o con sembradora. En el transplante la plántula 

de 12 a 15 cm de altura se retira del semillero o almácigo y se 

pasa al campo. la operación se puede realizar a mano o con 

máquinas transplantadoras. Este método se utiliza cuando la 

semilla es cara y cuando las condiciones de uso de suelo y de 

clima asi lo requieran. 

Densiadad de población 

La distancia de transplante y la densidad de plantas por 

hectárea dependen del $Ístema de cultivo y de la va~iedad de 

tomate; Se pueden distinguir dos sistemas, el de plantas 

acostadas y el de plantas tutoradas {tomate de vara). 

El sistema de plantas acostadas predomina en la producción 

de tomate para la industria, exige el empleo de variedades cuyo 

fruto no se deteriore al estar en contacto con el suelo y permite 

densidades de población de oO a 60 mil plantas por hectárea. 

El sistema de plantas tutoradas ae usa para la producción de 

tomate 

y se 

para consumo directo, facilita un mejor control sanitario 

obtiene una producción continua. El tutorado es 

principalmente para las variedades indeterminadas. aunque también 

es C()lllún su uso en variedades determinadas. La densidad de 

población va de 15 a 30 mil plantas por hectárea. 



Labores de cultivo 

El manejo del cultivo incluye el aporque, el control de 

maleza, el riego y drenaje, así como la poda Y el guiado o 

tutoraje. 

El aporque consiste en arrimar tierra al pie de las plantas 

para evitar el vuelco de las mismas, aumentar el espacio para el 

desarrollo radicular, incorporar los fertilizantes Y controlar 

las malezas. Para el control de malezas son de gran ayuda los 

herbicidas y el control mecánico como complemento. 

Rieso 

Para producir buenos rendimientos, el tomate requiere de 

adecuada humedad a traves de su crecimiento. Pero a la vez la 

humedad excesiva del suelo puede traer problemas de retraso de la 

maduración y es una 

La cantidad de agua 

de las causas principales de enfermedades. 

necesaria para el cultivo depende de la 

temperatura. En climas áridos y soleados, cada hectárea de 

cultivo requiere aproximadamente 6,000,000 metros cúbicos de 

agua. 

Poda y tutoraje 

La poda consiste principalmente en eliminar los brotes 

laterales con el fin de conservar el tallo principal. El tomate 

sin poda produce muchos frutos pero de poco valor comercial. 

Relacionado con las prácticas de poda está el sistema de tutoraje 

que guia a la planta hacia arriba amrnarrandola en los tutores 

(hilos apoyados en estacones y varas), con el objeto de 

HS 



sostenerla en una posición favorable y evitar problemas en la 

cosecha. 

Plaaas y enfermedades 

Existen muchas plagas que atacan el cultivo del tomate, la 

&everidad de ataque varia segUn el clima y región. Como norma el 

agricultor deberá efectuar un programa de control preventivo. Las 

enfermedades pueden ser causadas por microorganismos como son los 

hongos, las bacterias y los virus. También pueden ser ocasionadas 

por def icienclaas de nutrientes y por factores adversos del 

clitna. El control se reliza por medios químicos, con medidas 

higiénicas, con el combate de áfidos y chinches. con el uso de 

variedades resistentes y semillas certificadas libres de virus. 

Coaecha y -que 

Para cumplir con las exigencias de calidad, el tomate para 

consumo fresco deberá cosecharse a mano. La recolección de tomate 

para la industria se puede realizar tanto manual como 

mecánicamente. En la recolecci6n manual se requieren cestos y 

cajones para el transporte de la plantación hacia la sección de 

clasificación y empaque. La calidad y finalidad del tomate 

influyen en el tipo y modo de empaque. Para exportación se 

emplean cajas de cartón de un solo uso, los frutos se colocan en 

hileras y entre capas de hileras se coloca un separador de papel 

o cartón. Para el mercado local. se emplean cajas de madera de 

múltiple propósito y se emplean varias veces. Una buena 

clasificación y presentación del producto favorece la 



comercialización, se obtienen mejores precios y da como resultado 

un mayor prestigio para el productor. 
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ANEXO 3. 

BREVE DESCRIPCION DE TECNICAS DE PLASTICULTIJRA 



AHEXO 3. 

BllEVE DESCRlPCION DE TECHICAS DE PLASTICULTIJJIA 

Pliisticos en la aaricultura e hidroponia 

La gran importancia que tiene la agricultura en el desarrollo 

de los paises, ha motivado la investigación de nuevas técnicas 

aplicables al campo. Una de éstas técnicas es el uso de los 

plásticos. 

Los plásticos en la agricultura son una alternativa más para 

lograr a'.unentar la producción agrícola, tanto en las zonas 

actualmente en producción, como aquellas que potencialmente lo 

son si se tecnifican adeuadamente. 

Los plásticos son una valiosa herramienta para el uso 

racional de los escasos recursos que presentan algunas zonas como 

son las áridas y semiáridas. 

Con el uso de los plásticos en la agricultura, se pueden 

obtener importantes ventajas: 

- Ahorro de agua 

- Control ambiental y control de plagas 

- Incremento de produccióm por unidad de superficie 

- Precocidad en las cosechas 

- Producción fuera de temporada 

- Mejor calidad de los productos 

- Ampliación de la frontera agricola 
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Algunas técnicas de la agricultura con plásticos son: 

1. Acolchado o arropado de suelos. 

Consiste en cubrir el suelo con una película de plástico que 

puede ser transparente, negro opaco o de .color. Se perfora el 

sitio donde se realiza el transplante de la plántula o la siembra 

de la semilla. Esta técnica proporciona el agua de riego de una 

manera homogénea. incrementa la temperatura del suelo, lo cual 

mejora la asimilación de nutrientes, y reduce el ataque de 

hongos, bacterias e insectos a la raíz, que trae como 

consecuencia un mejor crecimiento de la planta y precocidad en la 

cosecha. Con los beneficios de ahorro de agua, incremento en la 

producción y mayor calidad. 

2. llicro y 111acrotúneles. 

El micro túnel consiste en cubrir el cultivo, 

fundamentalmente durante las primeras fases vegetetivas, con una 

sencilla construcción en forma más o menos semicircular, formada 

por unos pequeños arcos y una cubierta constituida por lámina de 

plástico. Cuando se requiere la protección del cultivo por más de 

cuatro meses se usa el macrotúnel que consta de estructuras altas 

y amplias dentro de las cuales los trabajadores pueden realizar 

las labores agrícolas. 

Estas técnicas se utilizan en regiones de clima templado o 

frie, donde la producción en invierno se reduce o no se practica. 

También se usan para la producción de cosechas precoces o tardías 

en primavera y otoño. 
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3.. Invernaderos. 

Son costrucciones agricolas que penniten tener control de 

las condiciones ambientales óptimas para el cultivo. Se pueden 

obtener producciones sistemáticas y fuera de estación y se pueden 

controlar eficazmente los rendimientos en calidad y en cantidad, 

convirtiéndose asi en un factor de seguridad. 

~. Riego por goteo. 

El riego por goteo es un sistema que lleva el agua necesaria 

para los cultivos por medio de tuberías a través de una red 

disefiada en el terreno, el agua llega a la base de la planta por 

"emisores" que funcionan como goteros. Se localiza el riego 

alrrededor de la planta manteniendo la capacidad de campo. Por 

medio de este tipo de riego, se economiza agua, se controla la 

fertilización, se pueden utilizar todo tipo de suelos en cuanto a 

textura y topografía, disminuye el grado de malas hierbas en el 

terreno, también se aumenta la producción, calidad y precocidad 

de muchos cultivos. 

Hidroponia 

La definición mas generalizada de cultivos hidropónicos, se 

refiere al cultivo de plantas sin usar tierra, en su lugar se 

usan soportes inertes. La nutrición se realiza a traves de sales 

minerales disueltas en el agua de riego. Existen muchos y 

variados métodos para el cultivo hodropónico, su selección 

dependerá de las necesidades y características del cultivo y de 

los requerimientos locales. 
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Entre las ventajas que presenta este cultivo se tienen, que 

se evitan todos los preblemas relacionados con los suelos, se 

facilitan las labores culturales y se obtienen rendimientos mas 

altos y mejor calidad de los productos: si se combina con riego 

por goteo se obtiene un uso racional del agua. 

ca.binaciones .. 

Para obtener mayores beneficios se aplican conjuntamente, 

combinaciones de las modalidades anteriores como pueden ser: 

- Intemperie + acolchado 

- Intemperie + acolchado + riego por goteo 

- Microtúnel + acolchado 

- Macrotúnel + acolchado 

- Invernadero + riego por goteo 

Invernadero + acolchado + riego por goteo 

- invernadero + hidroponia 

Desarrollo de la plaaticultura en llléxico. 

La plasticultura en México se empieza a desarrollar en 1979, 

a partir de entonces la superficie que emplea agroplásticos se ha 

incrementado en 20,000 hectáreas, y está destinada principalmente 

a la producción de frutas, hortalizas y ornamentales para 

exportación. 

Los mayores exportadores de frutas y hortalizas son Sinaloa, 

B. C. N., Sonora y Michoacán, y los principales productores de 

flores son los Estados de México y Morelos. 
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El incremento de la participación de estos Estados en la 

exportación de hortalizas está correlacionada positivamente con 

el consumo de agroplásticos~ La agricultura más plastificada se 

encuentra en los estados de Baja California Norte y Sonora, que 

han incrementado su participación en la exportación de hortalizas 

en un 350 % en los últimos 10 años. 

Un ejemplo de lo anterior, son los grandes beneficios que se 

han logrado en la región de San Quintín. B. C. N., en donde se 

tienen más de 5,000 hectáreas de riego por goteo con acolchado. 

El desarrollo de la agricultura nacional y mundial, con 

plásticos, muestra un gran crecimiento y en gran medida es 

consecuencia de la alta demanda de alimentos y la necesidad de 

optimizar los sistemas de producción, aumentar la rentabilidad, 

ampliar las ápocas de cosechas y las fronteras agrícolas. 

En cuanto a la hidroponia. es una técnica de cultivo que 

aün no se ha generalizado en nuestro país. Se tienen algunos 

desarrollos para floricultura en el Estado de Morelos, pero no 

existe producción comercial de hortalizas en hidroponia. 
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6ntos d1verus 

Internes credtto •·ir. 
l:itH•>H rehtCIOl'IHIC 

Cesto tchl e:ir Hi. 

l:itetpi!ru: 

'º 

1.110 
lti!.Q 

olB 
l70 

m 
210 

110 
152 

100 
2,~~, 

2,200 
2,510 

iM 
326 
100 

70 
3,ló7 

'ºº 
550 
l5l 
110 

'º 
l,BS!I 

¡9,1¡3¡ 

Bl! 

1,85> 

55• 
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ESl•OO DE rESUtl~OOS 
l11h; d• pe,cs dE J989J 

Tcn1c• 

tlerul!o 

t Jn¡reus pgr venU¡ 

-Costosdeproducc1cn 

Utilid•d truh 

Utiltd•d i1ntes de rnhnus e i1;. 

- CDstc fln•ncaro 

Utilid•d •nhs d• i-ruesto 

- !apuesto 

ESTRUCTURA 

Vtntn 
Costo ~e ;rodu:ción 
6uto l!i; •d•in1stnc1in 
Cos~cs lle vent¡¡ 
c~sto r u;¡r,ciuo 
Utih~¡d •::tes d~ aai.:rsh 

TABLA 4 

tucu;n¡J 

!Oo.601 
9!.13: 
4.351 
o.oo: 
ir.431 

·12.51' 

as:: 

1607J 

12,4~':) 

12,4621 
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TABLA 5 

Esr;.oo [•E fOSICIO>I fH1riNCIERA l:11les Ge ;:eSG5 de 19891 

Ttrac• lntu;:erie 
rltrtid~ U•tional 

;.thvc 
Circ\ll an~r 

Cu•¡ b1ncos 
Cuentas por cobru 
tn.,.entnios 

Tohl ac1:ivocirc11lante 

Trrr?TIO t,ooo 
Edihcac1onu 
ldepreciJc1ón1 
!l•~u1nu a y e~u1p:i .21, ioo 
tdeprecilciónl (3,lb71 

1Dhl ~e a~thc. fij:i 2~ 1 SJJ 

Activo tohl 

Pasivo 
Circuhnte 

f'ro~udores 
Cuent.u por cobr¡r 
Ccrto pli1:e 

l:ihl pasivo cm:ulante 
fiJO 

1.m¡:iph:o 
lohl depuivo fiJ:i 

Pulvo t:ihl 

Cipthl 
Capital social 
Uhhd1du retenidas 
Utilidad d!l ejercicio 
Divulendoi 
Cantal conhble 

Pnivo + C1¡utal 

.25,é!3B 

.27,700 

2s,m 
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TllBLA 6 

COSTOS PARA l!ERCADO HACIDNHL l1iles de pesos 1989J 

(nnh tn el ct11po y eap•que en CiiJil de udera de 2•) r.~I 

hu inters cred1to nio 40Sanual 

f!cnic• lntuperie 
Renduiento ltOlon/Hii 

COSTOS TOTALES Ef!chvo No-efectivo 
Culhvo 

Preurac1Dn tl!rreno 186 
Tr•nsplinte 

uterial 11540 
Hno de 11bn •10 

Agroq11i1icos 
hrtilinntrs 

uteriil 618 
uno deobu 170 

insectictdils 
uterhl 955 
unodeobr• 140 

Laborts de Cultivo 
Hterhl 1,052 
Hnodeobn 1,rn? 

Ri1!!9os 
1iterid 110 
1•no deobn 152 

Cueth• 
Hterial 100 
Hno de obr. 2,664 

Selttción y Elp•que 
uterhl 2,200 
Hno deobn 2,520 

!lanhni1iento 
uhrhl 760 
HNI de obu 316 

6utos Diversos 100 
li•Pitu del terreno 70 
Deprechciin de l!•q. y EcllllPD 3,167 
Asuorí• tcnica 100 

Costn de ad1inistuciDn 
Ad1inistudor 550 
Secretiri• 156 
Auiil ~•r 110 
6istos diversos \O 

Costos fin.lncieros 
Internes credih •vio 1,€56 
lnteresH rehcc1our10 

Totil 15,904 61239 

Costo Uh! ~.:ir hect:.rea 22, 1~:; 
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IABLA ·¡ 

COSTOS f'AR~ nE~t11úO ttACJOli..l 1tiles ae ;esos 1 

lvrnh en el cuoo v NUOUI! en cua ae uoera tte C'i 1.0) f'un\c. deEou11tbria rn lc:r.elidu 

f'rrc1ollta •12 
hu intrrescrrd1tc: avío 01 'º 
lMn1U lntuoenr 
fcend11untolon1Ha .o tottos Costos f'untc. 

Vnubles Files Eau1hbrio 
COSTOS IOlill.[1 

Costos de Producu¿n 10.1 
tulhvo 

freonac1ónterreno 48• 'ª' Trannihntr 
aa1enal 1.s"o l,Stl(o 
Mnotlrobn lt~ú •20 

Aoro.,í11cos 
ftrhhunlH 

utrrial m 018 
HnodecbrJ liu 17v 

1nsKtic1dn 
Hterh.l m m 
uno de obn "' M 

L•bores de Calhvo 
Hterul 1.i:s2 1.052 
HRD 111! Obri l.lb2 1.3•1 

P.ugos 
•Uerul 12V 11\' 
unod1obra 151 152 

CoHtfll 

11lerul IOú 100 
1¡r.ode obn i!.bbll 2,0!111 

Stlrcciiin y ho111ue 
1Heri.J 1.1vo 2.200 
unoae obr1 2.520 i!,Sl(• 

tlJf'lhni11enh 
11trr1il ''º loO 
Hnodeobn Jlb 32• 

6ntu Diversos 100 lw 
L1101eu drl teruno íU '" h11recuciin del'IH. '{[quipo l.lbl 3,h1 
NHSOr11 tente• •00 .oo 

&uto1 de •d1in1stnc:ion 
Hd11nn.tudor 55•) 550 
Secretuu 15• 15• 
tiuuhtr m 110 
&ntcsd1..-erso! 'º 'º Codos t 1n.ncieros 
lnhresn c:redtto ldO l,&50 t,SSo 
lr.ternu nfac:cic1nn1t 

Costo tohl por Ha. 2.2, \~3 7,iiait l'l.G59 
tosto urutle u111t¡r10 187 pesos1h 
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PROSFMA PE ;.tfH'lt:.DES f'~OYECTl:OO 

Ene 

Ac tivi~ad 

Pre~u¡cion del terri!no UHl 
tr¡m;:phnt! 
A;:l 1cacHn de ¡~roq1Ji11cos 
Labores de Culth•o 
Riegos 
Crntch• 
~elecct~n v Etoaque 
ft¡nter.i11ento 
liii;pieu de terrenc,. 

TABLA B 

Feh t\if Jon Jul Sep 

nu 
IUIJUllllUUllllUXlUllJlJUlllll 

ltUlJUllll~IUlUllllJUllJIJt 
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TABLA 9 

PRDNOSJJCO DE EfECIJYO l'IEMSUAL Hntrtprrie y itolchidol 
l1ilu de puos dt 19891 

l'IHH Ene feb "" Abr ft¡y Jun Jul Ago Sep 

Operttllín 

lnqresos por vrntH 9,B,O 9181tO 916~0 

E91'UOS 

Mo1inu del 1es m 961 608 1,'72 3,992 3,6'3 211 
ProYl!edons 2,571 6,509 157 307 m 127 127 

"' 
Cltro1 gutas deoptriciDn 186 22 22 21 22 22 22 6 

"' 6ener•c1¿n ldficitl dt opeuciiin 11861 1215711 11771 n,,931 17871 1119011 S166'i S199B 91~67 

Activos fiju 
Aport•ttonu de upihl 
Fin1nci11iento 

Avío 1,786 2,571 277 7,lt93 787 1,901 
tnorhucltnl 15,6691 ts,999) 13,0501 
RlhccioniriD 
l11ortiucHnl 

Pigo interesu 12,0BBI 

6enn1ción ldficitl no opu1tlvo 1,786 2,m 277 7,193 787 1,so1 15,6691 1s,1181 15,1371 

S1ldo inicid t,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
61nenc1ón ldht1tl neto 1,300 o 101 o o o o o ,,~29 

Sddo finil 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 5,629 



TABLA 11) 

hu ¡nters endito nic til •ó 

ltf'llt.1 Intuperie• acolthildt. 

Renauiento en t11nth:!Uihet:Uru 'º 
CcstH d! PrtduttJOn 2~, 113 

C:11lt1YP 
Prrp•r•t1ón terreno •ii 
Tr¡nsplilnta 

uteri•I l,St,~ 

u.nod.?obril ~'!:~ 

Aqro11uí.a1tos 
fert1l1.ur.te!i 

uteri•l m 
.ano de obra 11• 

in!fiettic:id•s 
uhriil ¡¡¡ 
lillO de Dhr• 166 

hbe>rudetultao 
uterul l,tiSE 
••nD de obril: 153 

Rtl!QOS 

uten•I 110 
Hnodec.br• !Ob 

Conch• 
1.atenil.l 150 
HnodeLbu 3,'!'ie. 

SehttHn 'f E1:ia4ue 
1atertal J,3(1(, 

uno de cbra S,7SD 
n•nteni11ento 

1.tt1rul 7éV 
nr,o jf otu 32b 

6utu Dherso-s !00 
li1pie:a del terre:n~ 1(• 
Depretutión di?' ff¡g, Y Equipti 31ló1 
~;.u1ri• tc:n1t.a 'ºº Gnto'i lle ¡dain\str•:Un !15~ 

~.:lllRJ~tr¡tlor .,Jl' 

Setrehru l5ó 
A~iilut !10 
§ut.t1o; dhf'r'i~S 'º Coite!> f1n1nt1erH 2.vt!é 

Intereset. trii.!atto áe ¡.,,itt e,va:i 
!p•crv:<;~ r~htt1\'.lr:ir 10 

Coito toUI tor H•. :1,\l!if 

Cost:i tlru.hru llU 
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Esmo DE muLmos PFOflll'nA 
l11lH 11i! ptU5 1~89) 

ltl'llCa 

!\ere ad o 

• lnqrest.s 

- tos.tes dt producttOn 

llt\Ud1d bruta 

-6ados dl ad1inistuc1ón 

- Guttis de nntu 

Utilidad antes de ir,hrHes e i10. 

-tosto hr.u:cii¡;ro 

Utilidad ntes de iapuesto 

• 11punh 

Uhlidad neh 

ESTR\JCTURA 

Ventu lOO.Ciil1. 
Costo de produ::citn 81.~9' 
5uto de a~11nutraci~n 2,%'.1. 
Costos. dt venhs O.OG1 
C11sh hnancuro 7.0n. 
Utilidad antes de 1r.¡:11e;tr. 9,3,1 

TABLA 11 

1nte.a~i!fll! + Acolth.i.do 

llac1ona1 

zq,520 

~,551 

1,oea 
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TABLA 12 

ESUDO DE POSICIOM FINANCIERA PRil!EtlADO 
tl'hl!!i de PHO'i de lll891 

lnte1~erie t Acolctiado 
Micion•l 

Acth'o 

Cait y blncos 3,167 
Cuentn por cobrn 
lnvtntuios 

Total achvo c1rcuhnte 31 11;7 
Fijo 

Terreno 61000 
Edifinrn:nes 
ldepreti•ciónl 
!laqulnnu y equipo ?1 1 700 
ldrpreci•ciOnl t'l,1671 

lohl dr tctivo fiio C1t 153J 

Activo tohl 

Pnivo 
Circuhn\f 

Proveedores 
Cuentn por cotrar 
Corto pluo 

Tohl pnho tircuhntr 
Fiio 

luqo pluo 
lotd de pHivO fijo 

Pntvo totill 

C•pihl 
Capihl sodd 
Uhlidades ntenidn 
Utilidad del ejncicio 
Dividendos 
Capihl CDnhble 

27,100 

21,10D 

c,~óJ 
12,1!31 
27,700 

Puivo t Capital 27,700 
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íABLA 13 

LDSIOS fA~A HEfiCADO NACIONAL 1•1 In de PHOSI 

lvrntl en el CHPO v HPilaue en taJil de udtri de 20 ).ol Punto de Eau1l1brh en l~nthCis 
Precio tila ,92 

hu 1nhres cred1tD .11vio UI 'º lecn1u lnte1per1e•.11colthado 
Hendu1ento loniH1 b(• Coslos CO'itos Punto 

Vnubles f1ios Equ11ibr10 
COSIOS toTfüS 

Costos de ProducuOn 51.9 
Culh'lo 
Prep.iuc1~n terreno m ;8b 
Junstihnte 

111terul 1.510 1.510 
Hrm de obr1 190 ~90 

&aroqul•ICOS 
fertllililntu 

utrrul l\9 fü 
uno deobr¡ 119 119 

1nnctic1d•s 
uterul b82 •81 
Hn"deobr1 168 168 

L.ibores de CuU1·;0 
uterhl 3.051 l.V52 
Hno deobn 953 95:; 

~ltlOS 

uterul l1Q 120 
uno deobn IOb IOb 

Co5eth1 

uterul 150 150 
11no de obr. 3.m J.19. 

Selecuó11 v E11a1que 
11terul l.300 J,lOO 
11no de obn 3.780 3,íBo 

rl1t1hn111nto 
uterul 761J 760 
uoodeobr¡ llb 31b 

G.utos Diversos 100 1w 
l1101eu del terrue 10 ilJ 

OeprecBc1Dn de rtaq. v Equipo 3,lt.7 3.107 
A1tsori.1 tcn1u 400 •DO 

6nhsde1d11n1stnción 
Hd1in1studor 550 550 
Secretuu 15• 15! 
Auxiliar lloJ 110 
G•ltn diveno!i \Ó 'º Costos hn1ncirros 
Intereses crPd1to de nio 2.v88 z.•J89 
Interese!" rehcuon.u10 

Coste tehl DDr Hol. 27.ú57 11.210 15,8l2 
Cesto van•ble un1hno IBi pu os/Ka 

169 



"' 40 
o 

"' 
a: e 

" 
. ... 30 

z . .., 
"' 

e 20 . 
e 

"' 
o 

o ... E 

"' o 
u 

o 

TABLA No. 14 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

,/ 
,/ 

./ -
/ -/_--,.:;.--

----/ -- ' ------- / 

20 40 

TONELADAS 

80 100 

----COSTOS FUOS - - - COSTOS TOTALES - - ---INGRESO 

GRAFICA DE PUNTO EQUILIBRIO !INTEMPERIE Y ACOLCHADO) 

DATOS MILES DE PESOS DE 1989 

TONELADAS CFT CVT INGRESO C T 

o 1 SB32 o o 1 SB32 
20 1 S832 3742 9842 l9S74 
40 1 S832 7484 1 9680 23316 
60 1 S832 11226 29S20 270S8 
80 1 S832 14968 39360 30800 

100 1 S832 18710 49200 34S42 
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lABLA 15 

f'flUkL/SrJCLI ut. tFtLllVU hl:.l't~Llttl 11ntem111r1e 't ¡coJcoiat. t rieao OH QOll!OI 
1111le¡ de pese.¡ \ll' h811 

llHl!i Ene feb Kir "" ha¡· Jun Jul "' leo 

lloer.irion 

lnare;oi ptr .,.enus 11,;;a Jl,6V9 ll,6•J8 

t11ren1 

tlpunndel 1e¡ .,5 l1V n~ 1,509 lf,bi:'.b it,'lvl Z•I 

~ 
t'roweeaorfi 2,j'tj 9,bSB l•t )" hb ht h6 
Utrc.s o•Uos de t.Der•c101 •Bb 39 39 ll ll ¡¡ ¡¡ 

bener.1e1iin tdhc1t1 DI! oper.c1on látBt1 12,3'131 1(6'1/ 110,t.171 litil fl.;3 .. , o.91t1 'i,c:ci:: 11.~ú.I 

ltCtl\'05 flJOS 3,3VCI 
i:i11ort•c1one¡aeup1td 6óv 
f1n•nciilunto 

11110 ¿,Vdb 2,373 za, IV,bl7 "i17 1,93~ 
1uort1uc1in1 16,9981 l"/,llCl 13,792.J 
flef¡ct1onn10 1,6\V 
u1orh:1c1~n1 15i:iit 

hqo 1nt1reses 1e:,·,&¿J 

bener•c1in 111fic1ti no cpenuvo 1,va6 1,373 'ª' 10,617 717 J,9311 \0,1981 11.1111 '7,IU21 
S1ldo 1nttul 1,000 1,t.llú 1.tou l,óUV 1.ouu l,óUU l,bUO l,búCt 

6eneuc1~n tdhcitl neh 1,61)1) o V tVI ú V V u 't,3\15 
S¡Jdofrnil l.bVV !,6VO 1,600 l,bUll 1,óOV 1,600 l,600 1,600 5,905 



rABLA 16 

1.'CISTOS PA~A l\ERCA!IO NACIOUfil (11 les de oeso1I 

(venh en el cupo v UlliQue en t•b de Hdeu de 20 t.ot Punto de eauiltbrio en Toneladas 
Precio it92Slt.o 

hu rnteres cred1to 1vio 1~1 '" Ttcn1u lntt10.t atlch.t ooteo 
Rend111er.to en ).Q/Hi. 72 Costos tos tos Punto 

\'¡riables Fi1os Eo111hbr 
cosrns IOTALEI 

Costos de Producc.1ón 63.S 
Cultivo 

fnuuc1Cn ternno •9• •S6 
lrinsolute 

Hh!rlill 1.5•0 1,510 
ur.odeobn 1% it•N 

~QfOQUillCDS 

flrt1J1untu 
uterul 19• IS• 
HMdtobr1 SI S9 

lni!CtltldiS 

uterul •5') é5ü 
Hno dt obra 11• 11• 

L•bortsdeCulh'Jo 
.uteri1l 5,55.? 5.552 
uno 111 obra 715 715 

(heoos 
ute:rul 
tino de obr• a·:i 80 

C.11sKn1 
uhri•l 180 ISO 
Hnodeobu 1.m lt,795 

Se!Kc10n y Eeo1que 
uttrnl 3,%1'.r 3,9bU 
uno de obn st.53f; ;,536 

lhntln111ento 
Hter11I 875 a:5 
1anodeobr11 375 375 

Gatos D1venos 100 100 
L1101ez1 drl terreno ;o 70 
&e;recuc1ón dr ltiiq,; E.ou\Po 3,82:7 3,817 
AHscri1 tcn1c¡ •Só ISO 

6ntD1 di! ¡d11nntnc1Dn 
Mtln\Uudcr sso 550 
Setrl!!Uru ISb ISb 
tluuli•r 110 llU 
&ntn d111rsn .. 'º • tostcs flnJncirn1s 
lntrreses credltc nio 1,518 1,518 
JnteresH rtf¡cc10Da.r10 fü m 

Coito tohl por Hl. 31.817 ll.•71 l'l ,3~ó 
Cuto nnable unihno 187 PHDSl~ll 
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TABLA 17 

EfüDOflEFESIJ.lADOS ~ROllfll<ttA 

hiles de PHOi iqg91 

Ttnica lnteaperie t Hcolch¡do t R1eqo por qotto 

llerudo 1u.c1onal 

Año 

t Jf\qrt50S is,m 35,~21¡ 35,42, 35,\24 35,1;24 

-Costosdeproducctón 2q,¡7c¡ 29,l7q 2•,m 29,1'19 Cl,111 

Uhhdad bruh t.,245 b,2,'.5 b,fü b12\5 6,21f5 

- 61stos de ad1in1stución 811 SSb BSh BSl BSó 

- Sutos de ... en\¡¡ 

Uh\idid antes de 1ntereus e hp. s,ia1 s.aaq S,lil S,:l99 s,Jeq 

- Coi;to hninturo 2,122. 2,729 un 2,t.24 2.111 

U\il1d11d an\n de i1puesto 2,bú7 2,b'5q 2,711 2,1bl 2,BlB 

- ltouesto 

Uhhd¡d Mh 2,bO'I 2,659 2,711 2,7b5 2,BIB 
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ESTA~D 11[ PDSICIDll FlllAllCIERA PRDFDRllA 
lftiles de pesos t98'll 

fl-\BLA 18 

lcnic¡ lntuperie t ¡colch¡do t rugo por goteo 
fterc1do Hitiona1 

Año 
Ac\i't'OS 

Circuhnte 
Caia y binen 5,906 9,257 12,609 
lnvenhnos 
Cuentuporcobrar 

lthl actno circulinte 5,906 li,257 12,609 
Filo 

Terreno 6,000 6,000 6,000 
Ed1huciones 
ldepreciaciiinl 
"-uinnia y equipo 25,000 25,000 25,000 
<deprechc1~n1 t3,B27l <1,6531 111,,801 

tohl activo fijo 27,173 23,3\7 lli,520 

15,%0 11,311 

15,110 19,311 

6,000 6,000 

25,000 25,000 
05,3071 m,1331 

15,693 11,967 
-----------------------------------------------------------------------
Activo tohl 

Circuhnte 
Proveedorec; 
Cortoplno 

Tohl pHi'fll circuhnte 
Fijo 

lu;opluo 
luortiuciOnl 

Tohl pnivo hio 

Pnivo tohl 

C.pllll 
Cipihl Socill 
Utilidad acu•ulidi 
Utilid11d del ejercido 
Dividendos 

C11pihl cont1ble 

Pnivo t C;ipihl 

33,079 

2,6~0 
15281 

2,112 

2,112 

28,360 

32,603 

2,1:..tio 
ll,OSól 
1,58~ 

1,SB~ 

28,360 
2,607 
2,659 

t2,ó07l 
31,019 

31,603 

174 

32,129 

28,360 
2,659 
2,712 

12,6591 
31,072 

32,128 

S<B 

28,3ó0 
2,712 
2,165 

12,7111 
31,125 

31,653 

31,177 

28,360 
2,ibS 
2,e1a 

l2,7óSI 
31,178 

31,178 



COSTOS FINAll1ClEFDS ltr~ihs nhccic.r.ariosl 
lailes de ~esc.s de l9é'll 

F:iego ~or goteo 

Costo 
f!onh del fin¡r.ciauer.h en 1 
l'lonto del fin¡nc1uiento en ~esos 
hu de inten en\ ¡nial 
Priodos de p~go 

f!onto 
lnhres 
Pago il principal 
Paqo tohl inuil 
Saldo 

TABLA 19 

33,000 
Bv 

26,~00 

10 
1 

26,~00 11,110 
1,!10 2,112 
51 280 s,2eo 
7,~20 7,3!2 

21,120 15, ª~º 

Motu f.I eau100 ae rieao oor ooteo hene taDac1ó¡ti gua av hettiieis. 
E.n la evalu1ciOn ll! tDH h put1 prooorc1onal oau 1 huuru. 
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15,6~0 10,560 5,280 
l,5Sli 1,056 120 
5,ceo 5,280 5,280 
6,9t:lt 6,3lli l,BOB 

10,560 1,1eo o 



TABLA 20 

PROMOSTlCO DE EFECTIVO AM\IAL lintttperie t uolch¡do t riego por 9ohoJ 
l•ilH de ptUI de 19891 

Añn 

Opención 

Ingresos por ventn 3i,m 35,121 35,~2' 35,424 35,424 

Egresos 

"°•inn ¡nu&lH 12,512 12,542 12,m 12,m 12,542 
Proveedorn 12,940 12,m 12,940 12,910 l2,9U1 

:::; Otros 9ntos dt oper1ción m 72b 72b m m 

"' Stntución ldficitl di! opeución 9,215 9,215 9,21'5 9,215 9,215 

Atlhos fijo1 3,300 2,300 
Aporhciones de upihl 660 
Fin1nriuiento 

Avío 19,011 IB,Oll 1e.011 18,011 19,011 
l11ortinción) 118,0111 11e,0111 llB,0111 llB,0111 11e,0111 
Rehcctoni1rio 2,6'0 
luortiuciónl me1 15281 15281 15281 15281 

P190 interHH 12,78?1 l2,7291 12,6711 12,m1 12,~m1 

Dlvidtndo1 
6enendin ldficitl no opentivo 13,3101 l3 12571 13,2051 15,4521 l3,09'H 

6ear1cUn ldficlt) ntto 5,905 5,958 6,011 3,701t 6,ltfi 



IABLA 21 

moR NETO ACTUAL y TASA IMIERHA DE RENDlftlENIO 

Tcnic1 de tulU\'O: lnte1perie + Acolch1do t R1e90 pilr goteo 
llercado MuiBnal 
01to5pu11 hecUrH t1iles de pesos) 
ln'tersiOn lll 660 
Costo de C1p1hl lbl 19.0 X 

Flu1odefondGs 
hctor dt .ctu11lluciOn ldl 
Fluios actu11iudos 
\'llor Actu1l 
- lnvrrsión tohl lel 
Valor Meto Attud 

h.u intern1 de rendia1ento 

!¡) Invenión propia en el riego por gote:i 
lbl tostocapihl propio ISX 
(el Jnterese5 del credito rehccicnnio 

S,905 
0,8\7 
5,004 

23,632 
28,J!O 
l'i,7291 

11.1 

5,958 6,011 
0.718 0.609 
4,279 3,659 

Id) fictor e l/tl t il~n i =costo de upitil n = nii1ero del período laño! 
lel 27 1700 de inversión anterior t 660 de nueva inversi¿n 
111 lKluye el vilor residual y el upit1l de tubaio 

Hoh: La Hquinarh V el equipo, incluyendo el goteo son par• una base 
de cultivo de 10 hecUrus, 
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TABLA No.22 

SENSIBILIDAD 
RENDIMIENTOS Y PRECIOS 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

-20 

-40 

-60 

.6() 

-100 

-120 _•5""•;.~.-----ty."".----±v.-----t:y."".-----:!:15'l"Vo;----,211l±;V. 
~OfllC:l!ftTO 

-----•RENDIMIENTOS -----PRECIOS 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

TECNICA i 

MERCAOO' 

INTEMPERIE t ACOLCHAOO ~ RIEGO POR GOTEO 

NACIONAL. 

VARIACION DE VALOR PRESENTE NETO A CAMBIO DE LOS RENDIMIENTOS 

Y PRECIOS. 

TASA DE DESCUENTO 18 º/o. 

VARIACION 
.)•¡. 

o•;. .... 
10•1. ...... ..... 

RENDIMIENTO 
lll,5711 

(47, 2.7,l 
l 12,974) 

Zt 1 lZI 
55,627 
89,HI 

PRECIO 
(104,5101 

l o, 27!1) 

····· .,, , .. 
124¡4U 
111, IM 

VALOlt Pltt:UMTI Mt:TO 
llllllf.S Ot: Pt:SOtl 
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CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE AGUA PARA EL CULTIVO DE TOMATE 

EN LA ZONA AGRICOLA DE VILLA ALDJIMA, CHIHUAHUA. 

Para calcular los requerimientos de agua de el cultivo de 
tomate es esa zona, se.usaron las fórmulas empiricas de BLaney 
y Criddle, ya que son las mas adaptadas a las condiciones 
áridas de México. 

En éstas fórmulas, intervienen: la temperatura media 
mensual, el porcentaje de horas luz y un coeficiente (obtenido 
empiricamente) especifico para cada cultivo. 

Ecuaciones de Blanney y criddle 

Et = K X F 

Et = Evapotranspiraci6n 
K = Coeficiente global de evapotranspiración estacional 
F = Factor de temperatura y luminosidad • Suma de f 1 

f'= ((T + 17.8)/21.8) * P 
T Temperatura media para el periodo especifico en ºC 
P = Porcentaje de horas de iluminación para ese periodo 

DATOS: 

Afio: 1989 
cultivo: Tomate variedad Flash 
Fecha de transplante: 15 de Abril 
Inicio de cosecha: 30 de Junio 
Fin de cosecha: 15 de Agosto 
Total del ciclo vegetativo : 122 Dias 
Localización: 28° latitud norte 

l.79 



TABLA 23 (continuación) 

CALCULO DE LOS VALORES DE f' en cm. 

Meses que intervienen TºC (T+17 .Bl/21.B p f' 

Abril (lS días) 2S.O 1.966 B.70 8.SS 
Mayo ( 31.dias) 26.S 2.03S 9.i.9 19.31 
Junio (30 dias) 28.i. 2.122 9.i.3 20.01 
Julio (31 diasl 27.,. 2.076 9.61 19.9S 
Agosto llS dias) 27.6 2.086 9.19 9.S9 

7i..i.1 

K para el tomate X 0.7 

si..19 

Total por hectárea: 10,000 M2 X .si.19 M s,i.19 M3 

Total aproximado requerido para el ciclo de cultivo SSOO M3 

REFERENCIAS. 

1. Torres, R. E. "Aarometeorologia 11
• Editorial Diana. México, 

D. F. 1983. 

2. Rodriguez s., F. 11 Riego por goteo 11 Editorial Agt Editor, 

México D.F. l.982 
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ANEXO S. 

ANllLISIS FINANCIERO DEL CULTIVO DE TOMATE EN INVERNADERO 
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TABLA 1 

HIDROPONIA EN INVERNADERO: DATOS BASICOS 

Producción de tomate con la técnica de hidropónia en 

invernadero, en la zona agrícola de Villa Aldama, Chih. 

Venta del producto: 

Mercado internacional 

Mercado nacional 

Condiciones de venta: 

Mercado internacional 

Mercado nacional 

Precio de exportación (US Dlls) 

Precio local (pesos 1989) 

Rendimiento {ton/ha/año) 

Inversión inicial en activo fijo; 

Aportación del productor 

Financiamiento 

Capital de trabajo 

Aportación productor 

Financiamiento 

Tasa de interés financiamiento 

Costo de capital del productor 

Duración del proyecto 

183 

Canadá 

Local (Cd. Chihuahua) 

CIF Toronto 

En el campo 

o. 77 

540 

900 

1,958,900 

428,260 

1,530,640 

248,030 

49,606 

198,421, 

10 % 

16 % 

10 años 

lOO r. 

27 % 

73 % 

100 % 

20 % 

80 % 



llllli 2 

DEPllECIACIOll 

El ulH de pe;os de 1999 
lieoncuc1ón en línH neta de ui¡u1nuu. y equ100 

Connoto Valor ~ños Oeoret1ac1ón anuil 

Terreno ! .6 Hu. b,b(Uj 

1Po:oequ1p;id1 120,lil.IO lf} 10 12,000 

1 Cnioneh 21,0w 7,ób7 t\'alor rimduil 4,0Vüt 

Equipo de ritao por QOtro 33,000 "' 6,600 

Bodeu nfrnenda l.tiO,OOU 10 12,000 !Valor reuduil 20 10001 

Aru v binih1 de eap.11que 70.000 10 1¡,500 tVillor residual 25,-0001 

lnvernidrro 1, 700,000 lú 2U4,000 IJ~o.ooo ;a 5 añosl 

lfJ El por.o v el nHD por aoteo, tienen capacid111d pua 10 HecUreas. 
En h eY1luación se considera unicilente Ja pute proporcional 
1 hetUna. 
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TABLA 3 

SASlOS CE momLIOH 1 TRAHSfORTE 

lcn1c¡ 
lterudri 

H1droponu en invernadero 
Toronto, Cin¡d~ 

C¡j¡ de urtOn de 311.3 x ~1 x 18,5 ti 
f'eso llDT caj¡ 12 ~Q 
'/(JO ca¡n 110.8 toneliidas I en un contenedor de 3(1 !t3 y IB trm 

h111:esto canadiense 55.0•J 
Aoente aduanal Can1di 2.50 
A11ente aduanil .edtino 2.30 
lnspuc1¿n ae cdi~ad 2.00 
hpuesto adu,u1a 0,70 
to1uión al 'br!!~er" &.33 

Toh1 efl U S dlls/tonela~a bS.83 

Tohl en 11ln pesos/tor.ehda 172 

5nhs de transporte en U 5 dlls/kq 0.25 

Sntos de tnnsportl! en 11ln de 625 
pesos por tonehda 
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TABLA 4 

CDSTOS FUIAfllCIEkOS krdltn nhccionarinl 

lht9opor goho 
Ydor 31300 3,300 
fin,111tiHitnto '"' 1 BO IO 
tlonto dtl fin•nciHilnto i!,6,0 216~ 
hwd1 lnhrs 10 10 
Priodosd1p190 5 5 
A'1> 1 1 5 • 10 
r!onh i!,MO 2,112 1,58' 1,056 5'8 216,0 211Jí! 1,se' 1,05' 52B 
Jnttrts :m 211 158 106 53 m m 158 10! 53 
P•901prlncip1l 528 211 5'8 518 528 528 528 528 51B 528 
hgo hhl 1nud 111 739 !Bó 631 581 791 739 !B& m Sil 
S1ldt 2,112 1,584 1,056 518 o 2,112 1,59' 1,056 528 o 

loh1 El rir90 por got• tunt capuid•d pu1 10 hrtt~rus, 1n tstas cnhs st 
ci1nsid1n h pntr proporcu111l pu1 1 hn:Ur11, 

;;; 
"' 

COSTOS FINANCIEROS fcrditH nhccionu1os tn 11111 dt pnos lit 19891 

Bode91nfn91r1d1 
Ydor 140,000 
íin1nci11itnto tn 1 80 
!lonhd1l fln.ntiUi!nh 112,000 
Tn•dt inttn 10 
PriD401d1p190 10 
Alo 1 2 10 
l\onto 112,000 100,800 89,600 78,400 67,2® 56,000 o,eoo 33,600 22,400 11,200 
JnttrH 16,800 10,oeo 81960 7,840 6,720 5,600 '·'ªº 3,360 i!,2,0 1,120 
h90 • principd 11,200 11,200 11,200 u,200 tJ,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 
P1g1 hhl 1nui1 ai,ooo 21,280 201160 19,°"º 17,920 u,eoo 15,6BO 14,5&0 131'i'i0 121320 
Slldo 100,800 89,600 71,tioo 67,200 56,000 'i'i,BOO n,&oo 22,400 11,200 o 

lfotu St eonsidtn 1hrg.tdo ti crdito 6 enn .uitn itl 1r. 11 

ti cosh dt fiH11tiui111to p.r1 nos 6 •tsH1 11 19n91 tn ti 1~0 l. 



TABLA 5 

COSTOS FIMAMCtEROS ltrditos rehccionarios 1n 1iln d1 pesos di! lliHl 

Ana y banda e1p1que 
Valor 10,000 
Fin1nci11i1nto en l eo 
ttonto dtl fintnclHiento 56,000 
hu de intus 10 
Peri11dosdepago 10 
Año 1 1 e 10 
ttonto 5&,000 50,400 44,800 39,200 33,bOO 28,000 '2,100 11,eoo 11,200 5,UO 
lnteru B,400 5,040 41480 3,920 3,360 2,BOO 2,240 l,680 t,l20 560 
Pi&go 1 printipil 51600 5,600 51600 5,bOO S,&00 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 
Pago tohl anual u,ooo 10,!IO 10,oeo 9,520 8,960 81400 7,840 7,280 6,720 6,160 
S1ldo 50,400 44,800 31,100 33,600 ce,ooo 11,100 16,800 11,200 51b00 o 

lotu St considera otorgado el crdi\o 6 •nes an\H del ¡ño 11 

ti costo dt fin¡ntiHiento p;an esn 6 HSU1 se 19rega en el año t, 



TABLA b 

COSTOS FIMMiCIERQS (crdttos rehcc\onuios en 1iltS de petos de 19891 

lnnrn1dero 
Vilor 1,360,000 
Fin1nciHiento '" 1 oo 
"onto del f1nilntiuitnh 11oee1000 
hsade int1rs 10 
Periodosdep1;0 10 
Año 3 5 7 o 9 10 
!tonto l,088,000 979,200 070,100 761,600 m,00<> 544,000 m,100 m,100 117,600 100,00Q 
lnteres lbl,200 'i7,920 87,040 16,160 65,100 51,100 43,520 31,610 2l,7b0 10,BBO 
Pago a printip1l 1oe,eoo 108 1800 108,800 tOB,800 lOB,BOO 108,800 109,900 1081800 toe,eoo toe,eoo 
f¡go tohl 1nual m,OOQ m,no 195,840 181' 1900 174,080 163,100 152,32tl l'tl,440 130,560 119,680 
Saldo 979,200 810,400 761,600 652,800 5",000 m,100 326,400 217,600 1oa,ooo o 

~ 

"' Cubierhdeacrilico 

"' 
Valor 340,000 340,000 
FinanciHienlo en i 80 oo 
"onto del fin..ntiuiento m,ooo 272,000 
hnde inters 10 10 
Periodos de pago 5 5 
Año 1 1 1 6 1 a 9 10 
"'nto 272:,000 117,600 lbl,200 1oa,eoo 54,400 m,OOQ 111,600 163,100 100,aoo 54,'tOO 
lnteres 40,800 21,700 lb,320 10,eso 5,lt,O 11,100 21,7b0 16,310 10 1eeo 5,"º 
Pa.90 ¡ prindpd 54·'ºº 51,100 s,1400 54,,00 54 1li00 54,400 51,100 Sii 1iiOO 5',ltOO 51,IOQ 
P190 tohl anu¡J 95,200 1b,lb0 70,720 65,200 59 18'0 81 1600 76 1 1b0 10,120 65,100 59 1840 
Saldo 217,600 163,200 1os1eoo 54,400 o 217,600 163,100 1oe 1eoo 54,400 o 

Noh: Se tonsideu otorgildo el trdito b teses ¡ntes del 1ño 11 

el tosh de fin¡¡ncu1i1nto pin nos 6 1eses1 se a~rtQili en el 1ño l. 



, ... 7 

PRECIO ftlMl~O DE ElfORIAClOM 

Técniu: Cultivo htdrooómco en 1nnrn¡dero, 

Alhrn1tiu 

Mivtl de 11oort1c1ón l'O 80 60 70 70 

Couch&Hoend& tton/h1/¡ño) 1,170 1,170 600 !00 !00 

Pnc10 aerc1do nuun1l tl/Y.9l 701 l•O 1•0 m 1'0 

Pralo - ¡_¡_,¡ ti• lllo/ltl l."6 1.m l.71ol 1.77 

Cuto de upihl d1l productor 161 

Vdor prrsentl neto l1ihs de pesos de 1989) 3•,8!0 

hu \nhrnl de rtndu11nto lll 16.0 16.0 16.0 16.0 11 •• 
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TABLA 8 

iOSIOS IOIALES f~O!ECTAWS 
1cnica: H1oro:ionn en 1n~ern1oerc. 

Herudo n•ctc.n•I 1:1 lO Renda1ento llon1ha1añoJ 900 Prn:1on•t1on1.l tpnos 19891 510 
EtporUtlon l~I 1; flpo deulb10 125Uú1U Sdcihr f'ret10 e1porhc1ón U 5 dlh o. 77 

fcniu thdroponu en 1nvern¡dero 

C.ostos de f'roducc1~n 'SóU,Si5 SbiJ,Ei75 500,875 Sb0,875 56U,B75 560,875 5>0,875 560,875 560,815 5b0 1B75 

Cultivo 
freparac1¿n del !íutlo 11,1)<)0 11,000 .?1,ú<iO 21,00ij 11,úúO 11,000 21,000 11,000 11,000 21,000 
lr1nn1hn1e 

1i11terul 11,620 11,620 •,620 11,620 'l,b21) li,620 lt,621) lf,621) '1,620 't,éi20 
1ano de obra 1,470 1,470 1,m 1,470 1,41'70 l,'70 l,'70 l,'70 1,\70 1,410 

AqroQUi•ttOS 

:;; fert1luantH 
Hterul 2, 75~ 2,75~ 2,i54 2,751 2, 754 2,75\ 1,751 2,754 1,751 1,751 o unooeobr• 35¡ 351 357 357 357 357 35¡ 357 357 357 

1n;echc1dn 
uter11I 1,599 1,511 1,51! 1,599 1,599 1,519 2,59'f 1,5'9 1,599 2,599 
uno lle obra 150 75~ 75, 750 75, 750 75• m m 75; 

LaboresdeCu1t1vo 
uternl 5,551 5,551 5,551 5,551 5,552 5,552 5,551 5,551 5,552 S,552 
1ano de obri 9,tiOO '·'ºº 9,600 9.éúlj 9,6Ú\I 9,1100 9,600 9,flúO 1,000 9,600 

fheQDS 
••hrul 5vv 500 5úü 500 svv 500 500 500 500 500 
uno de obn 1,100 2,.1¡\)0 2,'40ú 1.100 2,111}{¡ 2,ltOO 2,ttOO 2,ltúO 211t00 2,ltüO 

Cosech~ 

Hterul 1,700 2,70fJ 2,700 1.700 1.100 1,700 2,700 1,700 1,100 2.,700 
Hnod1 obra 59,9'0 59,9'10 59,9.tiú 59,9,v 59,9"10 51,91; 59,9110 59,9'+0 59,1fül 511,9.tiO 

Stlecc1in ,. El¡uque lhp.1 
Hterul 78,750 18,750 78,750 78,750 78,750 78,750 78,750 78,750 78,150 79,iSO 
1ano de obn 10,oeo IV,080 10,úSO 10,080 10,oso 101080 10,080 tú,OBu 10,oso 10,080 



TABLA B (ContinuaciOn> 
Seleccion y Elp¡qilf llt11.t, I 

Hteri¡J h,eso lfi 1850 14,150 14,950 llt,850 14,850 llt 1BSO llt,850 14 1850 14,850 
uno deobu 4,401 4,401 ,,,01 4,401 41401 411i01 '''º' ,,,01 ''"º' lt,401 

lt1nteni1iento 
Hhri11.l 40,998 ft0,998 40,998 40,998 40,998 40,998 40,998 'ri0,999 40,998 40,998 
11no de obra 18,l!Ol 18,201 18,201 18 1201 IB,201 18,201 181201 18,101 18,201 181201 

6Htos Diversos 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 21i,OOO 24,000 24,000 24,000 

l11pi1u del hrnno 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 

Deprechciínderl¡q, y Equipo 230,027 130,017 130,021 130,017 230,027 230,027 230,027 130,017 130,011 130,017 

l\sesorh tcniu 24,000 24,000 24,000 i!lt,000 11,000 24,000 2.\,000 24,000 24,000 24,000 

6aistu de ad1ini&tnciOn ltS,óOO 45,600 ltS,óOO 45,600 45,600 ti5,600 45,600 45,600 45,600 ,5,600 
:;; 

Ad•inutudor 24,0W 24,000 24,000 24,000 24,000 2ti,OOO 24,000 2ti 1000 2.lt,000 24,000 
Srcnhrh 9,600 9,600 9,600 9,600 9 1 ~0 9,600 9,600 !,MIO 9,600 9,600 
Audli1r ,,800 4,800 4,BOO 4,800 41800 4,800 4,BOO 41800 1,800 4,800 
6¡stosd1ver1os 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 1,100 1,200 7,200 

Gistos de venhs leaporhcicinl 5101557 510,557 510,557 510,551 510,557 510,557 5101557 510,551 510,557 510,557 

Co1erci¡Jiución 108,407 108,407 IOB,107 108,101 108,407 1081407 lOi,,07 IOB,lt07 tOB,407 10B,lt07 
lun'iportr 393,750 393,750 393,750 393,750 3'3,750 393,750 313,750 313,150 313,750 393,750 
Asesoria enEiporhcltn 81400 ª·'ºº B,llOO 81400 B,400 81400 B,400 81400 8,400 B,400 

Costos financitros 2'9.438 152,869 131,831 112.195 92,758 100 11es 80 1148 60,111 40,074 20,037 

Jnttreses endito corto plazo o 
Intereses ref1ccion.uio m,m m,m ll1,83c 112,795 92,758 100,IBS 80,148 60,111 40,074 10,037 

Casto tohl por htcUru 1,366,470 1,269,901 1,249,864 1,229,827 1,209,790 1,217,217 1,197,180 1,177,1~3 1,157,106 1,137,069 
Costos fijos l0!,633 505,0bo\ 485,027 464,990 4.\4,953 451,380 432,343 412,306 392,268 372,231 
Costos varublts 764,938 76o\,838 764,838 7b\ 183B 76, 1B3a 764,838 7éli,BJB 764,238 7b\,838 '16\,838 
Punto dt equilibrio n Tontladn m 111> m 105 61\ 68b 615 615 195 56\ 



TABLA 9 

Cil.PllAL CE H!AtAlO PROtECTADO 
lcn1c11 H11irr.ponu en Jn\·erntlaero ... lv 

Venh¡ 1,358,550 l,JS8,SSO l,JS8,SSO 11359,SSU 11 358,SSU 1,358,550 1,358,SSU 1,35B,55U 1,358,550 1,358,SSu 
(ostode11rcducc10n fü,875 560,875 Sb0,875 560,875 560,875 560,875 Sb0,875 560,875 560,875 110,815 

Diu costo 15 15 15 IS 15 11 15 11 15 11 
Ef ec t 1 ~·o 1in110 28,úillt 18,0I' 18,011 ¡9,011 28,0~'t 28,0it'I 28,0i\\ 28,0.ti\ 28,(1.tift 28,0lii\ 

Diascosto 75 75 71 71 71 75 75 71 75 :·1 
lnvenUrttii l'IU,219 l't0,219 l•0,11! 110.m li\0,1!19 1•0,119 l~0.219 1\0,219 110,m H0,219 

Di¡s 'itnhs JO 3U JO J; JO JO JO 30 Jú JO 
Cuenhs por cot1r1r llS,855 IJl,&15 131,855 131,855 131,851 135,855 m.m llS.&15 135,855 IJl,815 

~ Ctrcubnu un uu 276,01• 27b,07~ m,m m. 07I 276,m m,01, 27ó,07~ 176,07• m,m 276,07rt 
N VirliCIDll l7ó,07• o o o o o 

f11¡scosto lv JO Ju Jo Jv JO lú 30 Jo Jú 
Pro~ei'aorei 5b,VB7 Sti,087 50,087 56,087 56,087 56,087 Sb,087 56.087 51,087 56,087 

(;i¡ahl de tfilbUOIUn CiU m,m m,98• 219,186 111,901 m.98• m,981 219,q&b m,m 219,1Bó m.m 
V¡ruc10n m,m o o o o o o 



TABLA 10 

¡si.Do DE murnDDS PRDFDR"i 

Hño tu 

t Jnoresos 1,358,550 1,lSB,550 1,358,550 1.Jse.sso 1,358,550 l,358,55u 1,359,550 1,358,550 J,359,SSO 1.358,550 

-Co;;tos.deprodutthn 5ou,815 560,975 560,615 560,975 560,875 560,815 560,Bl5 560,815 5110,975 560,815 

Utilidad bruh 191,615 117.615 191,615 m,m 711,615 111,675 i97,675 191,615 n1,675 797,675 

·Gastos de i1d•1n1stnc1Dn >5,.Uú ,5,600 115,bú{J 45,600 '15,600 45,600 '15,600 iS,600 \5,600 '15.600 
- Gatos. de venhs 510,SSi 510,551 510,557 510,557 Slu,551 510,551 510,557 510,551 510,557 510,SS7 

Utilidad ¡ntes de intenses e 11p, 20,518 m,5te 21tt,SIB 2\1,SIB 2\1,SIB 1\1,519 20,518 2\1,518 m.m 2\1,518 

:;:; 
· tostohuncuro 2U,43B 152,869 132,832 112,715 92.,758 1bu,1es BCl,1-\B 60,111 110,071¡ 20,037 

"' Uhhdid ¡ntes de 11puesto 17,9201 e8.m 109,696 11B,12l HB,760 Hl,333 161,310 IBJ,1107 
201 '""" 

221,\BI 

-l1puesto 31,021 38,04tJ 45,05l 51,066 "~ ,467 56,lt79 63.492 701505 11,518 

Utihdi1d neh i7,9201 57,622 70,6'1ó 93,670 9b,691t 11,8•6 104,990 117,915 ll0,13! m,m 
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ESTAllil DE POSTCllll FINANCIERA PROFORllA 

Athvos 
C¡j¡ 
Bine os 
lnvenhrios 
Cuenhs por cobrar 
Tohl 1.ttno circuhnte 

Achvo fijo 
Depreciu1ón iltu1ul¡d¡ 

htil 1ctivo h¡o 

Tohl de ¡ttivos 

PHivos 
Provetdores 
Corto pino 
hhl pisivo circuhntt 
Pnivo 1 hrgophu 
Alortiución 
Tohl pnivo 1 hrgo pluo 
Tohl pasivos 

C1pitd 
C1plhl Sotiil 
Utilidad atu1Ulad1 
Utilidad del ejercicio 
D1videndos 
Capital contable 

Pnivot Capital 

TABLA 11 

28,0lii\ 29,0114 28,0\4 28,0li.I¡ 28,044 18,011 28,044 28,0ltlt 29,0i\ll 28,044 
21,73& 59,313 88,969 95,625 125,281 86,279 92,934 122,590 152,245 15"9,90\ 

140,219 140,219 U0,219 1'10,219 l'I0,219 1'0,219 140,219 1'10,219 1'10,219 1'10,219 
135,BSS 1351955 135,BSS 1351955 135,BSS 135,BSS 135,BSS 135,BSS 135 1855 1351855 
325,853 363,430 393,096 3'fl,71t2 \29 1399 390,395 397,051 1!26,707 456,362 ~63,021 

1,958,900 1,958,900 1,959,900 1,991,900 1,981,900 2,325,200 2,349,200 2,348,200 2,349,200 2,311.200 
l230 1027l W10 10531 IUO,OBOI 19201107111 11501 133){ t 1350, l60l l l 1610,JB7111 1B40,213112,070 121t0112,J00 12671 

56,097 56,097 56,097 56,097 56,097 56,097 56,097 56,097 56,087 56,097 
o o o o o o o o o o 

56,097 56,097 56.097 56.087 56,097 56,097 5¡,091 56,087 56,087 56,097 
t, 729,064 117.29,064 1,729,064 1,729,061¡ l,7~,064 2,003, 7(1, 2,003, 704 2,003,70\ 2,003.704 2,003,70\ 
1100,3101 1400, 741) lbOl,1111 1001,u2111 1001, 0s21t1,2021222111 1\02 159311 t ,602,9631t1,001133\ 1121001, 1041 

1,528,69\ 1,329,323 1,127,953 911,582 727,212 001,1102 601,111 400,70 200,370 o 
1158\ 1791 1,384,l\ll 11184 1040 983,670 783,299 857,569 657,199 456,828 256,1158 s~ 1 001 

'77,866 lt77 18M 477,866 lt77 18é6 477,866 477,866 '77,866 477,866 477,866 m,m 
17,9201 o o o o o o o o 

17,9201 57,622 70,M6 83,670 96,69/t 91,866 101\,890 1171915 130,939 1113,963 
o 149,7011 170,6\61 183,6701 U6 16941 191,8661 tl0\,8901 1117,9151 1130,9391 tt43,IJ631 

469,946 471,866 417,866 477,866 477,966 lt77,8bii .\77 1866 1im 1S66 'i77,B66 477,866 

2,054,7C7 1,862,277 1,661,'106 1,~61,536 1,261,165 1,335,,35 l, llS,065 934,6'1~ 73\,322 533,955 
::::i=:::::::azss::::i==::::::::::as::::ss:::s::z:s::::::::sz::--====:::'"'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i;::=::i;;::::s::::::::::::::s::::: 



TABLA 12 

PRONOSTICO DE EFECTIVO ANUAL IHidropóni¡ l!n inverno1derol 
lailes de pesos de t1l891 

Amis 10 

Ooeución 

lngrnospor venhs n¡cion•les l~S,BOO lliS,800 t1¡s,-eoo lliS,BOO lliS,BOO lliS,900 t,s,eoo 145,800 tli5 1BOO 115,800 
Eiporhc1ón en 11hs de US dlh 185 185 m 185 185 185 m 185 185 185 

Equivalente en alles de pesos t,212,750 t,212,750 1,212,750 1,212,750 1,212,750 1,212,750 1,212,750 11212,750 1,212,750 1,212,750 
TDhl en ailes de PHOS l,JSB 15SO 1,3581550 t,358,550 1,358,550 t,359,550 1,358,550 1,359,550 t,359,550 1,358,55() 1,358,550 

Egresos 

No1in¡sanu•le'i 1851625 1851625 185,615 185,625 1851625 185,625 185,!15 185,625 185,625 185,625 
Proveedores 168,023 168,023 168 1023 168,023 UB,023 UB,023 t&B,023 168,023 l&B,ú23 lóB,023 

:;; Otros gutos de operación 31,200 31,200 31,100 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31.200 
U> Gastos de up. en 1i1es US dlls 101 101 101 101 101 201 101 101 101 cOI 

Equivalente en 1iles de pesos 502,157 501,151 5021157 502,157 502,157 502 1157 502,157 501,151 5021157 502,157 

6eneuci0n ldficitl deopeuciOn 471,545 411,545 li71,51i5 471,545 471 151tS 471,SltS '71,545 471 151i5 471,SltS \71,545 

lnvusiDn en Activos 2,20619300} 23,000 343,300 231000 231000 
Aport•ciones de clJlihl 477,866 o o o o 
Fi:1anciuiento 

LtrgoPliZO 1,m,011 27',640 
tuortiuciOnl 120013701 1200,3701 1200,370) 1100,3701 !100,3101 !100,3701 1100,3101 !100,3101 1200,3701 l200,370l 

Pago intereses l2,9,4381 1151,8691 1131,8311 u11,m1 192,7591 ll00,185) tBO,l'Bl 160,tttl ¡;0,0111 !10,0311 
lipuestos o 131,0271 139,0401 115,0531 (51,0161 t49,ltó7) tSó1 '1791 163¡4921 t70,SOSI 177,5181 

6eneraci0n ldhcitl no operativo lfü,8091 !381,1111 1311,1131 1381,1191 1345,1951 UIB,6821 1359,9981 132319741 1310,9501 1310,9111 

SenenciDn tdficitl neto 11,13! 87,278 100,301 90,326 126,350 52,863 111 15\7 1~7,571 110,m 150,619 

Tipo decubío de dlls 1 21soo / us dlls 
tll lnnrlión en attivo fijo 1,958,900 y en capital de tnhjo 2\9,030 



TABLA 13 

VALOR NETO ACTUAL Y TASA JNJERNA OE RENDlftJENTO 

Ttnic.i dt cultivo: Hidrop11nia en 1nvE!rn1dero 

Dilos p;in 1 hecUru tubierh 1 en ti les de pesos de 1989 
lnversiGn l¡I '77,866 
Cos.to di! upihl lbl 16 l 
Rendi1iento 900 Ton/hihño 
ProduccUn e1porhd¡ 70 l 
Venh .ertidO n1c1on11l 30 l 
Precio de eiporhccin O, 77 U S Dlh 
Precio HTt•do nac:ionll S'O Pesos de 1989 

Aio 

StnenciOn ldficitl neto 

t Vdor ruidutl ycilpihl de tubajo 

flujo neto de efectivo 
hctor de descuento 
Flujos dncontados lcl 

hu interna de rendi11enh 

(¡I Inversicintotaldelproductor 
lbl Costo c1pihl propio 161 

2J,13b 

21,736 
0.062 

10,138 

11,\ 1 

87,270 100,302 90,326 

07,278 J00,302 901326 
o.m o.m 0.552 

6,,862 ó~,259 49,896 

lcl hctor • 1111 t il~n i = costo de upihl n s nútero del periodo l1ñol 

JO 

m,350 52,963 IIl,511 1,7,571 160,595 150,619 

318,963 

126,350 52,863 III,517 117,571 160,S!S 111, 502 
o.m 0.110 o.m O.JOS 0.263 0.221 

60,157 21,697 39,469 IS,013 ,2,229 106,117 



TABLA l4 

RAZONES FINAllCIERAS PRO!EmDAS 

Año 10 

llend11iento 

Uhlid1d teh a Capihl Contable UM/CC 10.021 0.12 0.15 O.IS 0.20 0,19 0.22 0.25 0.27 0,lO 

Solvencia 

Capital propio¡ upital cupro11tido CCIAT 0.23 0.2ó 0.21 O.l3 O.lB O.lo M2 o.51 O.ó5 0.89 
Actuos tohln iil puivos tohles Al/PI 1.30 1.35 1.10 1.19 l,ól l.5ó 1. 73 2.05 2.Bó 9.52 
Cobertun de internes UA!lll 0.91 1.58 1.82 2.11 2.óO 2.11 l.01 1.02 ó.03 12.05 

~ Liquidez 
"' .... 

l:.iquidn a corto p\uo AC/Pt 5.BI ó.IB 7.01 1.13 1.óó ó,90 7.0S 1.ól s.11 S,2ó 
Activo disponible y pnivo 1 corto pino AC·lnv/PC 3.31 3,9S 1.51 l.ó3 5.lb l.\ó l.5S 5.11 5.61 5.7! 

Achtidad 

U. antes de int, r itp. 1 utivOI tohlu UAlllAT 0.12 0,13 0.15 0.11 0.19 O.IS D.21 0.2ó 0,33 0,15 
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tAP.l:i 16 

ELm!ON ENlRE lEtNOLllG!AI 

EJecoOn entn el uoaaue unu¡¡J de toaite o el u;iaque aecinito 

L.1 utih:ittOn de un¡ band.1 transonrtadora v entEndora pu¡ h selec.uc;n 
., eapaque de \oute, reduce el tosto de h Ul'IO de obu en un 75'1. • Sin eabirao 
eushn otrn tostDs gue H deben considerar. 

h\osbhttDS 

Costo 111 

Vahr de desetM 
Yida litH 
tos\o de Caothl tt•I 
\!1lororo1ed10 
Clnt1dad ltttl 

70,0(11) 
25,l)OO 

10 aiios 
11.!l 

22,500 
5,0Ct<J ta/turno 

ttl Jncluve iru de eaoaaue v equ100 
ttt) 2ú'1 a una hu de Jb v B\ll a una \na de 10 
ltttt e 1ornalnlturno a lt0,000/jornal 

Punto de Eau1hbno 

Pan deteralnar el volu1tn •ir1110 de produt\D a e1pac;r aue 1usltfique 
el tepa11ue aeunnado en lu1ur del HPaque nnuat, se taltuhn los costo! 
hios v 101 vuublH de el proteio attanu:ado. 

Costos fi ios anua le~ 

Dl!11reciu10n 
ten liHa rtth) 
Intenses 
hllor paaedio x cos.to de capthll 
leguestos v Seauros 
11.0\ del valor pro1td1ol 
fbnhni11ento 
fl,51 del toti\DI 

JobJ 

C:osto1variabll!i 

11anhnnunh C11les de pesosl 
(3.S'I. del tosto! 
Enerala lpesosll:'.q) 
Costo enerah Y 11nteniaiento tpeso!: I !.al 
l'llno de Obn ltiesos1 t:al 
Co'ito variable teta) lpe5os/ f'.:al 
Pun\o de eau1hbno en HnelUH 

t1iles de pesosl 

1.050 

B,1'5 

1.50 

Cr.str.s fnos toule5 

Alternah.,.a 1 
5 ton\300 días. 

•l.13 
fló.00 
rn.1J 

'ª' 
Punto de eau1l1br10 = -------------------------------------------

tosto un1t. unual -Costounlt. \arubh 

199 

Alhrnatl'l'a 2 
5 hn'UOO din 
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TABLA No17 

EMPAQUE MANUAL v.s. MECANICO 

--
,/ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

/ 
_/, 

/ --_,,,, __ _ 
_./---- -- --:/ 

/ 

100 300 •oo 

--- COSTO FIJOºTOTAL -----COSTO VARIABLE -----COSTO TOTAL DE 
DE EMPAQUE MECANICO EMPAQUE MECANICO EMP<IQUE MANUAL. 

EMPAQUE MANUAL VS EMPAOUE MECANICO (punto dt equillbrlo) 

DATOS DE COSTOS (mlhs d1 petos de t989) 

EMPAQUE MECANIZADO EMPAQUE MANUAL 

TONELADAS CFT CVT CT COSTO TOTAL 

(mll•t d• pH01) s/•u 

o 8295 o 8295 o 
100 8295 2240 10:535 6300 
200 8295 3827 12122 12600 
300 8295 5740 14035 1 8900 
400 8295 7653 159•8 25200 

200 
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