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INTRODUCCIÓN 

Prefacio 

Sin saber que iban a formar parte de las estadísticas que sustentaban una serie de demandas 
legales en contra de dos importantes empresas a nivel mundial: la fabricante de la camioneta 
más vendida del mw1do, la Ford Motor Co., y la fabricante de los neumáticos que, hasta la 
fecha, la han equipado, Bridgestone Firestone lnc., la periodista Maribcl Campos y su hija de 
tan sólo 7 años de edad, abordaron la camioneta Explorcr propiedad de Servicios 
Aeroportuarios, después de haber arribado al aeropuerto de Saltillo, Coahuila, el 12 de 
noviembre del año 2000. Su recorrido se vio interrumpido, como muchos otros en diferentes 
panes del n1w1do. cuando uno de los ncurn.3ticos se reventó fortuitamente. ocasionando un 
accidente en el que fallecieron Maribcl Campos y Osear Rodríguez (chofer del vehículo); la 
hija de la periodista sufrió fracturas y contusiones 1 • 

Antes, el 9 de agosto del ai"\o 2000, la empres.a Bridgcstone Firestone había anunciado el 
retiro voluntario de 6.5 millones de neumáticos en los Estados Unidos y 100 mil en México; 
los modelos a retirar fueron los siguientes: 

• Radial ATX. tamaño P235n5 Rl5 (fabricados en E.U .• Canadá y México); 
• Radial A TX 11. tamaño P235n5 R 15 (fabricados en E.U .• Canadá y México); 
• Wilderness AT. tamaño P235n5 R 15 (fabricados en la planta de Dccatur, lllinois. con 

código de fábrica VD). 

Estos neumáticos fomtan parte del equipo original de las camionetas Ford tipo Explorer y 
serían reempla7.ados por el modelo Wilderness A T (fabricado en otras plantas). A la camioneta 
accidentada en Saltillo no se le había rcali7..ado el cambio de neunuiticos correspondiente. 

La decisión de Bridgestone Firestone de retirar los neumáticos de la venta y reemplazar los 
ya instalados. fue en respuesta a más de las 2.800 demandas legales presentadas en su contra 
en los E.U. Estas demandas provienen de más de 500 lesionados y alrededor de 130 muertes 
en ese país. a las que se suntan las 60 denw1cias y 46 n1ucrtcs ocurridas en Venezuela asi 
conto 7 en el ntedio oriente (en ~féxico no k-.cali:.r.an1os registros al respecto). 

El hecho es que a los ncun1.'.\ticos de la n1arc.a Fircstonc instalados en las camionetas 
"todotcrrcno" Explorcr se les desprende la banda de rodamit"nto al alcanz-"lr ,-clocidades 
5uperiores a 140 knuhr. Postcrionnentc. la llanta sucumbe JX'' el desperfecto y revienta. 
ocasionando fatales accidentes; la ntayoría de ellos en regiones rnuy calurosas de la Unión 
Americana. como son los estados de California. Arizona. Texa~ y Florida. A esto se 
relacionaron una serie de hipótesis que tratan de encontrar la causa del problema: 

1 Nota periodística publicada , .. i.a •ntcrnct en -Noticia..'\ Yahoo-. con fecha 1 J de OO\"JC'fTlbrc dcJ &t\o ~-
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1. Condiciones climáticas l!Xtremas: La mayoría de los accidentes se han presentado en zonas 
calurosas en las que se comercializó la camioneta .. todoterreno .. como algunos estados del 
sur de la Unión Americana, Venezuela y Medio Oriente. por lo que se presume existe una 
relación directa entre el clima y la falla en los neumáticos. 

2. Pre.dón de inflado diferente a la recomendada por t!I fabricante: Este ha sido el punto 
más relevante durante la pelea legal que enfrentan Ford Motor Co. y Bridgestone Firestone 
!ne. La recomendación del fabricante del neumático para la presión de inflado es de 30 
libras por pulgada cuadrada (psi). pero la Ford recomienda en su vehículo Explorer una 
presión entre 26 y 30 libras. 

3. Calidad de los materia/e.< utilizado.\· en la fabricación de los neumático.•·: En la 
elaboración de un neun1ático intervienen principalmente el hule sintético (constituido por el 
negro de humo y estireno-butadieno), hule natural (producto obtenido de la especie tropical 
Jle,•ea brasi/iensis Muell Arg.), nylon y cables de acero. cuya calidad se refleja 
directamente en la del producto final. El 2 de enero del 2001 Bridgestone Firestone ordenó 
un nuevo retiro de 8.000 neumáticos P265nO R 16 Wildemess LE del mercado mexicano 
para asegurar la recuperación de unos 1 50 fabricados en su planta de Cuemavaca, /\.1orclos, 
y que según la ernprcsa contenían hule contan1inado. 

4. Diseno de los neumáticos, deficienci<U en los procesos de man11factura y control de 
calidad: Bridgestone Firestone confirrnó que su fábrica de Decatur (lllinois) fue la 
encargada de construir la mayor parte de los neumáticos defectuosos montados en los 
modelos Explorer de Ford, por lo que puso en marcha una investigación interna que 
clarificará las circunstancias en las que se fabricaron, además de examinar todos los 
aspectos del diseño de los neumáticos, incluyendo el diseño de las estrias y la colocación 
intema de sus componentes, con el fin de detemlinar las diferencias entre los neumáticos de 
lllinois y los del resto de las plantas. 

Por otro lado. las etiquetas de los neumáticos fabricados en la planta de Valencia, 
Venezuela. indicaban que contahan con tres capas de nylon, pero realmente tenian 
únican1ente dos. dejando al descubierto inconsistencias en la n1anufactura que pudieron 
haber ocasionado el mayor indice de desprendimiento de la banda de rodamiento en ese 
país. 

5. Diseño de la camioneta E..:plorer: Al presidente de Bridgestone Corp_, como a muchísima 
gente. les parece cxtrat"\o el alto indice de accidentes sucedidos sólo en catnionctas Ford 
Explon:r que portan los ncu1náticos Fircstonc. ,.--a que esto no sucede en vchiculos de otras 
marcas que lL"'1n los mismo productos. Las 2.800 demanda presentadas en los tribunales 
estadounidenses contra Firestone demuestran que l:i gran rnayori:i de las explosiones de 
neumáticos se presentan en los todoterreno Ford Explorcr. ). no sólo eso, el 8~·• de las 
explosiones han ocurrido en el eje trasero del lado del conductor. Con esta base 
Bridgestone Firestone mantiene que l.a inestabilidad de las Ford E"<plorer es una de las 

11 
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principales causas del problema. y a ello adjudica la rcc-0mendación de Ford de mantener 
una menor presión de aire en los neumáticos. 

Considerando todo lo expuesto, y sin exonerar de responsabilidad alguna a ninguna de las 
dos empresas involucradas. en Venezuela la INDECU (organismo gubernamental encargado 
de la investigación) ha llegado a la conclusión de que los accidentes son consecuencia de una 
••combinación letal" del diseño de las Explorer y ciertamente los neumáticos Firestone, 
ºcombinación rnacabra .. entre la su..-;pensión que resulta muy suave y los neumáticos que no 
son apropiados para las F.xplorcr, además de existir fallas en la manufactura y control de 
calidad de estos últimos. 

l....a problemática aquí atx1rdada ya ha cobrado varias victimas. entre las que destacan más 
de 180 muertes en todo el mundo, alrededor de 600 lesionados, el reemplazo de altos 
ejecutivos de Bridgestone Fircstone (Masatoshi Ono, Presidente y Consejero Delegado; y 
Tetsuo Ando. Presidente Financiero y de Tesoreria), así como el despido de 450 trabajadores 
de la planta de Dccatur, lllinois (mas los que se vayan sumando por la caída en las ventas). 
Esto ha puesto en la mira a otras firmas de neumáticos y evidenciado posteriormente una serie 
de problentas existentes en otros auton1óvilcs. 

Concluyendo, aún no se conoce la verdadera causa de la falla en los neumáticos pero, corno 
ya se mencionó. una de las razones pudiera ser la falta de calidad de los insumos empicados en 
su fabricación. Esto nos lleva a la relación existente entre lo aquí planteado y el terna de esta 
tesis: para la fabricación de neumáticos se empica el hule natural extraído de la especie vegetal 
Hevea brasilien.<is Muell Arg. (únicamente el de esta especie). En la calidad del producto final 
repercute siempre la de los insumos. y siendo el hule natural uno de ellos deberá cumplir con 
los niveles de calidad requeridos por los demandantes ~n este caso la industria llantera-. 
lográndolo sólo con w1 excelente control de calidad. tanto de los procesos corno del producto 
final, en cada uno de los eslabones que confom1an su cadena productiva. 

Propuesta del proyecto 

Este proyecto plantea el establecimiento de llll jardin clona( de multiplicación integrado a 
W1 vivero de propagación. siendo estos los dos primeros eslabones de la cadena productiva. 
Con esta integntción se pretende. adenU.S del abatin1iento de costos .. lograr W1 control de 
calidad integral que garantice el alcanr.ar los ni\"clcs requeridos para las plantas obtenidas del 
vivero, que serán empicadas en el establecimiento de plantaciones clonalcs, de donde se 
obtendrá posteriormente el hule natural utiliz.~do. dc,.pués de un proceso de beneficiado. en la 
fabricación principaln1ente de neumáticos .. con10 s.c n1ucstra en el siguiente diagranta: 

111 



INrRODUCCIÓN 

Fase: 

lnsurno
Producto: 

La industria llantera 

Ind..-.. 

En el mundo la industria llantera es la principal demandante de hule natural. En nuestro 
país se venden neumáticos para bicicletas, n1otociclcta.s, automóviles, CaJTlÍones, camionetas, 
llantas mineras, maquinaria agrícola. para avión y hasta para los vagones del metro y autos de 
carreras. En el a1"\o 2000 cuatro compañías se repartieron la fabricación en México de llantas 
para automóvil (Michelin también participa en el mercado, pero no como productor sino 
únicamente como vendedor): Compañía Hulera Tomell, Bridgestonc/Firestone, Goodyear y 
Continental Tire de México; con W1'l produ=ión de 19.9 millones de unidades, de las cuales 
se exportaron aproximadamente 5.4 millones, principalmente a Estados Unidos y Canadá, y en 
menor medida a Centroamérica. Sudamérica e incluso Europa. Por otra parte. se importaron 
11.5 millones de llantas y el mercado de llantas usadas sumó 3 millones de wtidades al año2

• 

Concepto 

Mercado de llantas en México 
(milo de llantas.) 

1998 1999 2000 

Producción 18.266 18,945 19.879 
~~~t--~~~~-+-~~~~~~ 

i-=lm=-'-'rta-=c.:..iccóc..n'-~f---'-6"'",8_4_0.:___ _ 7,352__ 11.520 • 
Ex rtación 4,303 5,885 5.398 

• Cifras csuma..:la. 
fuenle: RC';sta .\furtJo f:.,,.c-uuvo. Mano de ~001. Suplemento -

Jndu.:rtrú1 /J,in1,-r~-. con infOfTilJt.Ción d<" l.a C&tnara 
~a(.'wrul de la JnJu.-..tna HulC'nl.. 

El sector llantero genera alrededor de 32 mil empleos en nuestro pais (7 mil directos y 25 
mil indirectos); paga los salarios más altos de cwolquier industria nacional (en promedio S 150 
pesos por hora) y emplea tecnología de punta: las cAn'lanlS en los neunuiticos son 

: Rl!";st.a ,\fwnJo F.¡..-C"Mfn.Y.>. ~1..ar7o de ~001. SuplCl'nC'nto -1~11"1~ 11.:int~rf.I-. con infonnación de la C&mar.t 
Naciona.1 de la lnJu.."1:na HuJc.r.a 

IV 



INTRODUCCIÓN 

prácticamente asunto del pasado (la llanta radial se impuso); hasta hace 20 o 25 años el 
promedio de vida de una llanta era de 20 mil kilómetros, hoy una llanta puede durar hasta 180 
mil kilómetros; las llantas anticlavos permiten a un automovilista seguir conduciendo su 
vehículo hasta una distancia de 100 km. a 50 km.lhr. aún con un hoyo en la llanta de cinco 
centímetros de diámetro y sin aire. otras, fabricadas con una mezcla especial que se encuentra 
en su interior, pemliten que cuando hay un clavo la mezcla llene el hoyo y el conductor ni 
siquiera perciba el problema. 

Actualmente la industria llantera se enfrenta a una serie de dificultades, principalmente a 
las llamadas .. excesivas prestaciones sindicales'\ que ponen en puerta el cierre en México de 
algunas plantas productoras pero, bajo el escenario n1ás pcsinlista, el increado aún seguirá 
siendo benévolo para el hule. Se estima que la producción nacional de esta materia prima 
satisface únican1cnte el 1 O'Vo de la dcntanda interna .. el 90o/o rcst.ant~ se importa de países como 
Guatemala. Tahilandia, Indonesia y Malasia. Además de la industria llantera, en México se 
suma a la demanda de hule natural la mayor fabricante de globos del mundo (Látex Occidental 
S.A. de C.V.), ubicada en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, la cual importa casi la totalidad del 
hule natural que consume debido a que el producido actualmente en nuestro país no cubre 
satisfactoriamente los requisitos de calidad establecidos por esta empresa, situación achacable 
principalmente a deficiencias en los procesos a los que se somete el hule en campo, razón de 
más que justifica plenamente nuestra preocupación por lograr una producción de hule de alta 
calidad. 

Como se ha visto, el hule natural tiene gran relevancia en nuestra vida. en pocas ocasiones 
fo~ parte de la noticia. pero en la mayoría se limita a ser un testigo mudo de nuestros actos, 
sin que le sea reconocida su importancia. Nos acompaña durante nuestra jornada diaria 
soponando nuestro peso como sucia de 7.apato, está presente al abordar cualquier vehículo con 
neumáticos (ya sea un automóvil utilitario, transporte público. de carga o un avión); se 
encuentra en nuestra oficina, manteniendo el orden en fo~ de liga o uniendo en su función 
de pegamento; es el principal invitado a todas las fiestas, en las que se engalana con sus 
prendas más \ariadas y c-0loridas (globos), e inclusive ha colaborado con las madres siendo 
una nodri7-"1 para sus hijos (chupones); pero su relevancia va más allá, el hule natural (de 
donde se extrae el látex) también hace acto de presencia en las intervenciones quirúrgicas, 
orquestando la cirugía en fonna de guante o ay·udando como catéter y bolsa de suero; e 
inclusive está presente hasta en los n1on1cntos rn3s. intin1os.. con10 nuestro aliado para evitar el 
cn1barn7.o o la trans111isión de enfem1edadcs 'enén:as (preservativos) .. 

Política sectorial 

La estabilidad social. la orientación adecuada de los recw-sos escasos y la búsqueda del 
crecimiento con desarrollo son responsabilidad de los encargados del diseño )' dirección de la 
política económica. Presumiblemente consciente de ello, la administración actual ha trazado 
como lineas de acción, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, aquellas 
actividades estratégicas que desemboquen, de mancrn general. c:n el des.arrollo integral del 
país. Para el sector primario se identifica el pro¡::rama sectorial de median<> plazo denominado 
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Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, su ejecución está a cargo de la 
Secretaria de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y sus objetivos son los 
siguientes: a) Incrementar los ingresos netos de los productores y contribuir al combate de la 
pobreza rural con acciones de fomento productivo, b) Aumentar la producción agropecuaria 
por encima del crecimiento demográfico. con un uso racional de los recursos naturales, c) 
Contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano, mediante el abasto de productos 
básicos agropecuarios y d) Coadyuvar a superar el déficit estructural de la balanza comercial 
agropecuaria. 

El programa plantea, además, las estrategias y lineas de acción para lograr esos objetivos, 
aplicándolas a una serie de 1 7 programas concretos -hasta cieno grado independientes pero 
complementarios- seleccionados para tal fin, entre los que aparece el Progran1a Nacional del 
Hule 1995-2000 (PNll), creado para "incentivar y consolidar la producción de hule natural en 
nuestro pals", con el objetivo general de .. impulsar el crecimiento del campo hulero mexicano 
... "para, en una primera etapa. lograr el establecimiento de 40,000 hectáreas (has.) para el año 
2000, desarrolladas con la mejor tecnología, favoreciéndose así el tránsito a la autosuficiencia 
hulera. 

Entre los organismos creados para dar funcionalidad al programa del hule se encuentra el 
Consejo Mexicano del Hule, A.C. (CMH). que tiene como objeto propiciar las actividades 
tendientes a la investigación. cultivo y comercialización del hule, a través de fomentar y 
promover acciones para el desarrollo, instrumentación y evaluación del PNH. En simpatia con 
ese objeto pretendo aportar, n través de In presente investigación. un estudio concreto para la 
producción de planta clona( y que, en lo panicular, me motiva e involucra debido a que existe 
el siguiente antecedente: durante los últimos tres años he tenido nexos con ese Consejo donde, 
en un prin1cr ntomcnto. presté nti scn.-icio social en el 3.rca económica. etapa en la que 
identifiqué ternas de interés relacionados al cultivo del hule, de gran imponancia como para 
constituir el respaldo de un trabajo de tesis. También panicipé con miembros del C!'.111 en 
misiones reali7.adas en campo, en las que tuve la oponunidad de, por un lado, asimilar 
conocimientos ernanados de personas con una gran experiencia en el cultivo y. por cJ otro. 
conocer de primera mano el proceso productivo en cada W18 de las fases que lo integran. 

En Wla segunda etapa asistí a una serie de HTalleres de Capacitación en Alternancia'". así 
como "Seminarios lntemacionalcs" referentes al cultivo del hule. por medio de los cuales 
ampli¿ mis conocimientos sobre el terna. teniendo ya en mente el desarrollo de un trabajo 
relacionado. docurnento de investigación que scn.·irá pa.ra el enriquecimiento de la 
información técnica y estudios concretos con que el PNll cuenta. colaborando así en el logro 
de sus objetivos y pretendiendo w1a modesta aponación al desarrollo de la agroindustria en 
nuestro país. 
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Objetivos 

General 

Formular y evaluar la pertinencia de establecer e integrar un jardín clonal de multiplicación 
y un vivero de propagación para asegurar el aprovisionamiento del material vegetativo 
utilizado para establecer plantaciones clonales de la especie Hevea brasi/iensís Muell Arg. 

Particulares 

Formular un proyecto, a nivel de prefaetibilidad, que contribuya a disminuir la demanda 
insatisfecha de planta clonal de la especie lit"'"ª brasi/iensis Muell Arg. en el Estado de 
Chiapas. 
Diseñar el nivel y estructura de costos con integración de las fases de producción: jardin 
clonal de mulliplicación y •·ivero de propagación, para determinar un precio eventual. 
Evaluar un esquema productivo con "maquila de planta" al Gobierno en un conlexto de 
subsidio y sin precio oficial del producto. 
Propiciar un mejor aprovechamienlo de los recursos federales y estatales destinados al 
Programa Nacional del Hule 1995-2000 para los subprogramas encaminados al 
establecimiento. mantenimiento y producción en jardines clonales de multiplicación y 
viveros de propagación. 
Colaborar en el enriquecimiento de altemalivas disponibles para el dcsanollo del campo 
mexicano con el afán de que el campesino cuente con elementos que mejoren su calidad de 
vida rural. propiciando el arraigo a su tierra , principalmente. 

Antecedentes 

La especie He\•ea brasiliensis Mucll Arg. 

Es originaria de la cuenca baja del Rio Amazonas en Brasil, con la siguiente clasificación 
taxonómica: 

Reino: 

División: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Vegetal 

Anrhopyra 

Dicotiledonea 

Euphorbiales 

Euphorbiaceae 

lle-.·.·a 

Jfe-.-ea brasilzensis Mucll Arg. 
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Dentro del género Hevea se identifican nueve especies, de las que sobresalen H. 
brasi/ien.sis, 11. spruceana, H. bentamiana, 11. guianensl<, H. pauciflora y H. rigidifo/ia. La 
primera es la más importante de todas por su participación con el 99% en la producción 
mWldial de hule natural. Las demás especies son utiliz.adas como material para trabajos de 
mejoramiento genético debido a su resistencia a la peor de las enfermedades que puede afectar 
al árbol del hule, conocida como la mancha sudamericana de la hoja (J.f1crocyclus ulei), 
además de otras enfcm1edades foliares, de tallo o de la raiz. 

En su medio natural. en la An1a7.onia. el J/ei.•t•a hras1/Jen..'fis f\.1uell Arg. se presenta como un 
gran árbol de selva con las siguientes características : a) su tronco es rc..~to y cilíndrico. b) su 
circunferencia a la altura de un hon1brc es de J a 3 m .. siendo posible encontrar individuos de 
hasta 5 m., c) alturJ superior a :!5 m., alcanz.ando incluso los 50 m .. d) cortez.a verde grisácea, 
e) hojas compuestas de tres foliolos dispuestos en el extremo de W1 largo peciolo, f) flores 
pequeñas. amarillo claro y reunidas en racimos, g) el fruto está constituido por una cápsula de 
tres celdillas que contienen wia semilla cada una; en la madurez~ estas semillas son 
proyectadas con un ruido seco de estallido caracteristico. h) madera homogénea, blanda que se 
quiebra fácilmente, y por ultimo i) es planta perenne con longevidad que puede alcanz.ar 
centenares de años. 

Descripción del látex y hule natural 

El hule natural se obtiene de un liquido lechoso de color blanco opaco o ligeramente 
amarillo llamado látex, que se encuentra en aproximadan1ente 895 especies vegetales, de éstas, 
He\'ea brasilienris J\.1uell Arg. resalta por su importancia económica. debida a sus altos niveles 
productivos y calidad de hule obtenido de su látex, el cual se forma en las células de los vasos 
laticíferos ubicados entre la coneza y la madera del árbol (alin se desconoce su función). 

Los glóbulos de hule, suspendidos en la pane superior del látex, presentan una forma 
esférica, y están rodeados de un.a capa protectora de proteinas y fosfolipidos, lo que da la 
esencia coloidal al liquido. Ademas del hule (hidrocarburo blanco o incoloro) el látex se 
constituye por otros cont¡X>nentes. tanto or~ánicos con10 inorgánicos~ cuya proporción puede 
variar de acuerdo a los clones, nutrición, clima. ele. En ¡.:encral. la parte del látex que ocupa el 
hule varia entre 30 y 40%, el resto está integrado por proteínas<~ a :!.5~.). cenizas (0.7 a 
0.9"/o), resinas ( 1 a 1.6°0). a.lúcares ( 1 a 1.5°0) y agu.a (55 a b0°o). 

Dentro de Jos \'a.sos laticifcros el lite' es una solución estable. alcalina o neutra. pero al 
entrar en contacto con el aire se vuelve 3cida rápZd.-intente por la acción de las bacterias. 
además, inicia wi proceso de coagulación. en el que sc separan los líquidos y los sólidos. 
formando una masa esponjosa de partículas de hule. conocida como coágulo. Este proceso 
puede ser retardado mediante la alcaliniz.ación o acelerado a través de acidificación (sc le 
agrega arnoniaco para evitar su coagulación o kido fónnico. bórico o muri.:itico para 
acelerarla). 
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Para dar al hule las propiedades requeridas por la industria que lo utiliza como materia 
prima es necesario proceder a su separación de los demás componentes que confonnan el 
látex, para ello, el producto obtenido en campo (coágulo, o látex) se somete a un proceso de 
beneficiado. en el que. propiamente. se le extraen las impurezas y el agua, obteniendo un 
producto con la mayor concentración posible de hule. al que se llama comúnmente "hule 
seco''3 , que contendrá menos del 0.5°/o de agua. 

La composición del hule seco es relativamente variable según el origen clonal. el modo de 
coagulación -deliberada (agregando ácido) o espontánea- y las condiciones de beneficiado. Se 
compone de hidrocarhuro hule (94 a 95%). extracto acetónico ( 1.5 a 5°/o). proteínas ( 1.6 a 
Jo/o), ceni7.ns (O.~ a 0.5%) y materias volátiles (0.3 a 1 ~/o) que aportan la humedad. 

Al final del proceso al hule seco se le dan diferentes presentaciones. siendo las más 
comerciables las siguientes: hoja o lámina ahumada. hule crepé. látex centrifugado y hule 
granulado compacto. 

Propiedades 

El hule natural presenta propiedades particulares que lo resaltan de entre los detnás 
clastómeros. principalmente de los de origen sintético: una excelente resistencia en crudo (no 
vulcanizado); excelente pegado de confección. facilitando el ensamblaje de diversos elementos 
de una picz.a compleja (como puede ser la llanta); excelente resistencia a la propagación de 
cortaduras. lo que dificulta la expansión de un desgarre bajo presiones repetidas; poco 
calentamiento interno; buenas propiedades de amortiguación y resistencia a la fatiga y a la 
deformación. 

Entre sus desventajas presenta una minin1a resistencia al cnvcjccin1iento ocasionado por el 
calor. oxigeno u ozono. y n1ala resistencia a los aceites y solventes petrolíferos. Estos defectos 
pueden ser minimi7.ados realizando, si es necesario. una me7.cla moderada con los elastómeros 
más resistentes. 

El hule puro es insoluble en agua o ácidos dC:biles y soluble en benceno, petróleo. 
hidrocarburos clorados y disulfuro de carbono. Con agentes oxidantes químicos se oxida 
rápidamente. pero con el oxígeno de la ..ltmósfcra lo hace lentamente. 

Pri11ci¡x1les lLfOS 

El hule natural se empica en la fabricación de: varios artículos identificados en cinco tipos 
de productos: 

De Amortiguamiento: Suspensión para trenes de alta velocidad. soportes de máquinas. juntas 
para puentes,. juntas antisismicas. sucias antn·ibracloncs. topes. etc. 
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De Medicina: Guantes de examen, guantes de cirugía, preservativos, catéteres, bolsas para 
sueros, etc. 

De Confort: Colchones de hule espuma, guantes de protección. botas impermeables, hilo 
elástico, etc. 

Llantas: de aviones, de maquinaria y de tractores. 

Diversos: Globos, balones, ligas, chupones, artículos de deporte, gomas, adhesivos, juguetes, 
aislantes. antidcrrapantes e impcrn1cabiliz.antcs. entre otros. 

Además el hule natural se combina con hules sintéticos para la fabricación de otros 
productos como son las llantas de automóviles, cámaras y la revitali7.ación de ambos. 

Las fases del proceso productivo 

El hule natural, para su utili7.ación en la industria. es obtenido con base en un proceso 
productivo complejo. que se compone de cuatro fases plenamente identificadas: a) el jardín 
clonal de multiplicación, b) el vivero de propagación, c) la plantación clonal y d) el beneficio; 
éstas convergen de manera peculiar al proveer entre si productos de consumo intermedio que 
representan la materia prima o el principal activo de la fase subsecuente. De esta manera, las 
fases componentes del proceso productivo son complementaria..~ y swn.a.mente necesarias para 
la obtención del producto final que es el hule seco, que cumpla con las noml.85 de calidad de la 
materia prima requerida por la industria del hule para la elaboración de productos de consumo 
final y represente así una alternativa rentable en el trópico húmedo mexicano. 

El jardín c/011"'1/ cit..' multiplicac1ón 

Es una plantación de alta densidad y poda especifica, establecida con plantas clonales que 
han sido injen.adas en un vivero de propagación utili2'indo yemas provenientes de clones 
(plantas scleccion:idas por su alt:i producción hulifera, precocidad, así como por su resistencia 
a cnfcm1edadcs y condiciones atn1osférica.s adversas) contenedores de un valioso cargan1cnto 
genético. cuyas características han ~ido previan1ente corroboradas por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas )' Pecuarias (lt-;IFAP). dando a estos -la ma)oría de 
origen asiático· la calidad de clones liberados. 

El objetivo principal del jardín es la multiplicación de varetas port.ayemas en cantidad y 
calidad requerida para llevar a cavo la injenacióo de las planta.~ de pie franco culti,,·adas en los 
viveros de prop:igación. 

Además de prestar cuidadosa atención en el culti,,·o de las plantas clonales para obtener un 
material de calidad. los jardines det>cn contar con dones diferentes a fin de e"·iuu riesgos por 
susceptibilidad especifica a pla¡rns y enfennedadcs. 
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El vivero de propagación 

Se llama asi al lugar en el cual se cultivan las plantas de pie franco, denominadas también 
patrón, que proceden directamente de semillas obtenidas en las plantaciones de árboles de 
hule. Estas plantas son injertadas posterionnente con yemas de clones liberados por el 
INIFAP, provenientes de los llamados jardines clonalcs de multiplicación para. de esta 
manera, obtener un hrote que c-0nstituirá, al desarrollarse, una plant.a clonal. 

Los viveros de propagación pueden ser de dos tipos: a) de piso, que originan dos materiales 
de sien1bra. conocidos también como materiales vegetativos: tocón con yen1a clonal 
"dormida" y raíz desnuda y el tocón con brote clonal desarrollado durante 18 meses; y b) de 
planta en bolsa. en los que se producen materiales de siemhra avan7..ados con brotes de dos 
ciclos de hojas maduras (planta clonal). contenidos en bolsas de polietileno. 

Los viveros pueden destinarse a la producción de uno o más tipos ya mencionados de 
material vegetativo a la vez. El producto final, en cualquier modalidad, será trasplantado al 
lugar definitivo en el que se establecerán las plantaciones clonales de hule. 

Lo plantación clona/ 

Es el lugar en el que se trasplanta definitivamente el material vegetativo obtenido en los 
viveros de propagación. Su objetivo primordial es la producción de hule natural (producto de 
consumo intennedio destinado a la industria del hule). ya sea en fonna líquida (látex) o sólida 
(coágulo). 

La plantación de hule puede est..ablecersc con cualquiera de los materiales de siembra 
obtenidos en el vivero de propagación. 

El arreglo o disposición. que determina la cantidad de plantas o tocones con que se 
establece una plantación. varia según el material vegetativo utilizado, la distancia entre calles 
será de 6 111. y la separación entre plantas, que fonnan las líneas. de 4 m. para el cas-0 de planta 
en bolsa ( 4 1 7 árboles por ha.) y de 3 111. para el caso de los materiales provenientes de los 
viveros de piso (556 árboles por ha.). Para ambos casos debe considerarse un replante 
(reposición de fallas). para el primero de 5°/o y para el segundo del 15%. 

Los primeros cinco arios de la plantación clonal de hule se identifican como el periodo 
preproductivo. tiempo durante el cual el material vegetativo se des.arrolla para. en el sexto .mo, 
entrar en producción al tener el 60"-. de los árboles una circunferencia de tallo de 45 cm_ (a un 
metro de altura. a partir de la unión del patrón con el injerto). recomcnda.:ión establecida por 
el INIFAP para ini.:iar la explota.:ión del hule; el resto de la población se incorporará poco a 
poco a la producción confom1e satisfaga dicho requisito. 

La vida titil de una plantación. en la que se han realizado adecuadamente las labores de 
mantenimiento y producción. es de apruxinudamente 37 años. cinco en periodo preproductivo 
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y 32 en periodo productivo o de explotación. Al finalizar esta vida útil la plantación se puede 
derribar para obtener de ella madera de muy buena calidad. destinada a la producción de 
muebles, utensilios de trabajo, mangos para herramientas, entre otros artículos. 

El beneficfo 

Es el lugar en el que se procesa el producto proveniente de la plantación -ya sea látex o 
coágul<>- sometiéndolo a una serie de operaciones necesarias para que pueda ser consumido 
por la industria del hule. Es aquí donde al hule se le da cualquiera de las presentaciones 
comerciables. 

El proceso de beneficiado varía según el producto que se desea obtener y. debido a que la 
maquinaria es especializada para cada proceso y representa w1a inversión considerable. los 
beneficios se dedican a la obtención de un sólo producto. aunque pueden contar con 
maquinaria de poca capacidad para producir pequeños volúrncnes de productos secundarios. 
con la intención de evitar desperdicios. 

Los procesos son sencillos, contemplan principalmente el filtrado. lavado, coagulación o 
centrifugación (para el caso del látex centrifugado), laminado. prensado, granulación y secado, 
para ob1cncr cualquiera de las presentaciones que se destinarán. corno n1atcria prin1a. a la 
industria del hule, para la elaboración de productos terminados de consumo final. 

La industria 

Abarca aquellas empresas que se dedican a la transfomtación del hule, en cualquiera de sus 
tipos o formas, en artículos manufacturados. y se confonna por el sector fabricante de artículos 
varios y el sector fabricante de llamas. En ellos se encuentran comprendidos todos los 
productos de hule, los cuales tienen una importante participación en la actividad industrial del 
pals, al intervenir. prácticamente en la totalidad de las ramas productivas, ya sea directa o 
indirectamente. 

Esta industria está integrada por aproximadamente 320 empresas. de las cuales sólo trece 
son grandes. once medianas. cuarenta son pequeñas y el resto (el 80'ló, es decir alrededor dc 
256) son micro. Sus manufacturas son productos necesarios e indispensables para el desarrollo 
económico nacional. 
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CAPÍTULO l. ESTUDIO DE MERCADO 

I.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Se pretende obtener dos productos, cada uno proveniente de una de las fases que se planean 
integrar. En el jardin se multiplicarán varetas portayemas y en el vivero se propagará la planta 
clona!; ambos productos se obtendrán oportunamente en cantidad y calidad requerida para su 
satisfactoria utili:r..ación con10 insun1os en la siguiente fase. de esta n1ancra se evitarán 
dcsfasan1ientos de tiempo en su entrega~ que conlleven n1alos resultados en el vivero de 
propagación (para el caso de la vareta portayemas) y en la plantación (en el ca.•o de la planta 
clona!). 

Vareta portayemas, producto secundario 

Se obtiene al recortar uno de los tallos con que cuentan las plantas ubicadas en un jardín 
clona! de multiplicación. este corte puede variar entre 1 y 1.20 m .• sin que esto afecte en el 
rendimiento de yemas obtenidas, pues dicha longitud depende de factores propios del 
desarrollo. 

Los tallos recortados provienen del tallo principal (brote clona!) de la planta ubicada en el 
jardín clona! de multiplicación. asegurándose de esta manera el origen clona! de la vareta y de 
las yemas contenidas en ella, almacén de un valioso cargamento genético con las 
características deseadas a ser reproducida.•. 

Las yemas son órganos vegetativos de las plantas. de fomia ovalada o comca. que se 
encuentran ubicadas en las paredes del tallo, y son base de la reproducción de brotes. tallos. 
hojas y flores. Se catalogan como yemas de catáfilo y yemas axilares: 

Las Yemas de Catáfilo se encuentran ubicadas en la base de la vareta y pueden ser 
identificadas fácilmente por tener una hoja rudimentaria debajo de ellas, se obtienen dos en 
promedio por vareta. 

Las remas .Axilares se localizan justamente sobre los peciolos insertados en el tallo. por 
ello en la vareta se observan las yemas sobre las cicatrices que dejan los peciolos al caer. 
formando una especie de .. corona·· locali7..ada dentro de una pequei\a porción del tallo. 

Características y usos 

Las varetas portaycn1as provienen de una planta que. con10 todo ser vivo. cun1ple con wt 

ciclo de desarrollo. confom1e esto sucede. y hasta llegar a su lignificación -en la que el color 
se estabili7-~-- los tallos toman diferente: color identificándose tres C:Upas del mismo: verde. 
verde-café y café. Esta coloración es empicada como adjetivo en la identificación de las 
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varetas portaycmas por su desarrollo en cuanto al grosor y número de yemas utilizables para la 
injertación. 

De la vareta portayemas se obtienen las yemas de origen clona!, ya sean de catáfilo o 
axilares, para injertar las plantas localizadas en los viveros de propagación y obtener de ellas 
un brote que. al desarrollarse, conformará una planta de origen clona!. 

Para Ja injcrtación se empican materiales en verde o café y es necesario que las varetas 
tengan el mismo desarrollo que Ja., planta.' a injertar, para lograr un mejor acoplamiento y 
prendimiento del injerto. Por ello la vareta ¡x>rtayemas verde tendrá un grosor mínimo de 
8mm. y de 1.30 cm. como n1áximo. y Ja de color café un gn1sor de 2 a 2.5 cm. 

Este estudio contempla Ja injcrtación en verde, por lo que el producto a obtener en el jardín 
será una vareta portayemas verde -<:oloración obtenida a los dos meses del brote de tallo. 
cuando ha madurado el primer cielo de hojas- con una longitud de 1 m. y un grosor mm1mo 
de 8 mn1 .• teniendo en ese n1on1cnto una corte;r..a manejable y yemas con buen potencial de 
brotación. 

Planta clonal. producto principal 

El proyecto contempla a la planta clonal como producto principal, cuyo proceso de 
obtención requiere a Ja vareta portayemas como insumo principal e indispensable. Los clones 
a ser propagados serán los clasificados como IAN 71 O, PB 5163 y PB 5151, liberados y 
recomendados por el INIFAP para el norte de Chiapas. La planta clona! se propagará por la 
técnica de Ja injcrtación en verde. 

Características y usos 

El producto final será una planta clona! (obtenida al desarrollarse el brote clona)). con dos o 
tres ciclos de hojas madura.,. siendo sana. vigorosa y homogénea con los demás individuos 
obtenidos en el mismo lote y provenientes del mismo clan. cuya raí7 se encontrará contenida 
en una bolsa de polietileno de color negro. 

La planta adopta el calificatiH> ··c1onar· porque es propagada de un individuo plenamente 
identificado y catalogado. Ja clonaci<'•n "' rcali?-" por el método de injertación •·cgctal, 
asegurando que las nuc•«ts planta.' clonaJc, tcn¡,:an las característica.• identificada.' y deseadas 
de su progenitor. de esta manera, todas Ja_, plantas derivad.:L~ del mismo clon tendrán las 
mismas car:ictcrística."i entre si y \'ariac1oncs en cuanhl a los den1.:L"' clones. 

La planta clonal se empica principalmente para el establecimiento de plantaciones clonalcs 
de hule natural. y en menos propon;ión para el establecimiento de jardines clonalcs de 
multiplicación. 

2 
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Normas que refieren la calidad 

La referencia nonnativa aplicable a la planta de hule se encuentra en las fichas técnicas No. 
y 14 •.en las que se menciona que la planta debe cumplir con las siguientes características: 

ser sana, vigorosa, homogénea y contar con dos ciclos de hojas maduras. 

En realidad no existe una nomtativa sancionada que pase de ser una concepción cntpírica 
de las cualidades de una planta clona( en bolsa, las características que debe tener quedan 
supeditadas al buen manejo y desarrollo de la planta en el vivero, obtenido al cumplir 
cabalmente con los rcquerir11icntos de calidad en insurnos necesarios para su producción. 

Cabe mencionar que en 1994 el Consejo l\1exicano del Hule, A.C., en colaboración con el 
INIFAP y el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la 
entonces SAGAR (ahora SAGARPA). iniciaron esfuerr.ns para elaborar la "Norma mexicana 
para la cert~/icación dr nraterial \'t"}!L·tatn·o de clnnes de hule (lfevea brasilicnsis)º. La 
certificación se llevará a cabo no sólo a los productos obtenidos, que son la vareta portayernas 
y la planta injertada con ella, sino también a los procesos realizados dentro de los jardines y 
viveros. El trabajo se encuentra en un grado de avance considerable pero aún no ha sido 
culminado. 

Productos sucedáneos y complementarios 

Para la vareta portayernas no existe un producto sustituto. aunque es pertinente mencionar 
que, en la actualidad, podernos encontrar una gran variedad de clones que podrían ser 
utilizados para la injertación o clonación, pero para el proyecto hemos seleccionado, como ya 
se mencionó, aquellos liberado> por el INIFAP para la zona norte de Chiapas (lAN 710, PB 
5163 y PB 5/51 ). por lo que las varetas portayernas deberán provenir únicamente de estos 
clones y no de otros que existen actualmente en México. 

La vareta portaycmas no pasaría de ser W\8 simple vara si no se utilizará para la donación 
de plantas originarias de pie franco; por lo que podemos considerar a estas dos como 
productos cornplcn1cn1arios quC" convergen en el vi\·ero de propagación al momento de la 
injcrtación. 

Por otro lado, ya que la planta clonal se identifica plenamente como de la especie lle""" 
brasiliensis Muell Arg. sobraría mencionar que no puede ser rernplanida por alguna otra 
planta que no sea de esta especie y que no haya sido clonada o injertada con un clon 
plenamente identificado. 

• Consejo 1'.1c,..icano &1 l lulc. A.C Ficha Tkniu No. 1. -EJ vn."f'ro 1n ~a lv-(_t1uda-. vcn..ión 1.1. l 996. 1 O p . 
.. Consejo ~•cxicano del Hule. A.C. Facha Técnica No. 14. -E.strvctwTa R"'lffr~ d~ auto..'f para lm ja\es Je ¡ardín 
d~ multíplu:acui,,,, . .-ovro J~ prupagaoO,., y uctMalclM:lán d~I pu¡qut" J~cn<Jú,.:r'-·" en plan1a...-uM-. vcn.ión 
14.1198, 19'>8, 9 p. 
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Es importante recordar que existen viveros de propagación en donde se producen tocones 
con yema clona! dom1ida y raíz desnuda -actualmente ningún vivero produce tocones con 
brote clona! desarrollado durante 18 meses-, este tocón fue anteriormente una planta clona! 
que ha sido recortada en la parte inferior de su tallo y por encima de la placa del injerto. La 
planta clona! podría ser reemplazada por el tocón con yema clona! dormida. pero éste ha 
perdido terreno en la confianza del productor que quiere establecer plantaciones clonales. el 
cual simpatiza más con la planta clonal, ya que el tocón representa mayores cuidados e 
incertidumbre sobre el desarrollo del brote clona! (crecimiento de la planta injertada) y 
requiere mayor tiempo para comenzar la producción de látex. 

La discriminación entre el uso de planta clonal o tocón con yema clona! dormida y raíz 
desnuda toma importancia al considerar la accesibilidad del terreno en que se vayan a 
establecer las plantaciones. ya que el tocón facilita su trnslado debido a su tamaño. 

De igual manera existe la planta ''no clonal" o de pie franco, que propiamente más que 
sustituto es antónimo de- la planta clonal. pero que resulta importante mencionar, ya que a 
simple vista en algunos ca.<;0s pudieran parecer idénticas y hacerse pasar, por confusión o 
intencionalmente. esta última por la primcrn. Algunas de las discrepancias en las 
características de anibas son detectables por medio del escrutinio visual de expertos. poniendo 
atención principalmente en las hojas. pero el método más seguro y eficaz es el análisis 
electroforético, que actualmente reali7.a el Consejo Mexicano del Hule. A.C. para la 
certificación del material ubicado en los jardines clonalcs de multiplicación y asegurar, de esta 
manera. la veracidad en la identidad de las plantas injertadas en el vivero de propagación. 

Por último. la planta clona! (que ya ha sido injertada y está lista para el establecimiento de 
plantaciones clonalcs) no requiere de ningún producto complementario para su utilización en 
campo. 

I.2. ÁREA DE MERCADO 

Destino del producto 

La vareta portaycmas producida en el jardin clonal de multiplicación se empicará para 
obtener las yemas a utilizar en la injertación de las plantas que se encontrar.in en el vivero de 
propagación contemplado en el proyecto, con la finalidad de garantizar el abasto de las 
primeras en cantidad. calidad y oportunidad requeridas. así como minimizar costos al eliminar 
In necesidad de flete. 

La planta clonal, proveniente del vivero de propagación. se destinara al Gobierno del 
Estado de Chiapas a través del organismo o institución oficial encomendada para adquirirlas. 
que inmediatamente la.~ utilir.ar:i par.1 el c"tabkcímiento de nuevas plantaciones clonales ck 
hule. Las ckstinará.. de manera gratuita. a los productores que Cllnlplan con los requisitos. tanto 
de naturalcT_.a geogr:ifica como administrati,·a. establecidos por las instituciones u organismos 
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encargados de su rcpano, a través de los mt.-canismos instrumentados para ello dentro del 
programa -Alianza para el Campo". 

Distribución geográfica del mercado potencial de consumo 

La planta clona! de la especie lieTea hrasilien.tis Muell Arg. no tiene un mercado de 
consumo fijo ni con niveles constantes, no es un producto de consumo final sino de consumo 
intermedio. que representa el activo principal de las plantaciones clonales de hule y de los 
jardines clonalcs de multiplicación, por In que sus consumidores no son recurrentes en su 
adquisición. 

El mercado potencial de consumo se locali7.a en aquellas regiones y, con mayor precisión. 
localidades que satisfacen los requerimientos naturales (descritos en el apartado 11.1. 
-Requerimientos naturales") que exige la heveicultura para el establecimiento de plantaciones 
clonales, identificados por el INIFAP para esta especie agroforcstal. 

Dicho Instituto -cuyas principales lahorcs son la investigación y transferencia de 
tccnologia- ha locali.zado 250,000 has. aptas para el culti~·o del hule en nuestro país. ubicadas 
en el sureste mexicano, en los estados de Chiapas. Oaxaca. Tabasco y Veracruz. sin embargo 
se mantiene abier1ll la posibilidad de que, por medio de nuevos estudios, se incorporen más 
áreas factibles para este cultivo, extendiendosc a los estados de Campeche y Quintana Roo. 

Del potencial de: hect.arc:aje actual el hule ocupó. al final de 1998, alrededor de: 20,500 has. 
(8o/o), distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 1 
Superficie existente en 1998 con plant.aciones de hule 

(1'úmcro d4' ~..,¡ 

Su¡wrf"tc~ 

Estado Porttmtajc 
c--n Dc-s.a rroUo r• ProducC'ión Sumatoria 

dtllotal 

Chiapas 1,195.SO 776 7S f .Q72.~5 9.6% 

Oas.aca .2.778.20 3.S06 00 6.2&4.~0 30 6 'Yo 

Tab.aKO 631 00 U3 50 1.434.50 1..l ~,.. 

'Vrr.cruz: 4.S IS.00 6.276.00 10.791.00 S:! 6 ~-

1 Total 9,119.70 j 11,412..25 j 20-'Ul.9S j 100%1 

Fuente: Elaboración propla con baSC' en informACtón del Consejo Mc-.M:ano del t~ulc,. A.C 

Es importante mencionar que, en México. el cultivo dc:J hule: está erunarcado por un 
programa con panieipación gubernamental en sus tres niveles (federal, estatal y municipal). el 
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cual pretende básicrunente impulsar la producción nacional de hule a través de otorgar apoyos 
para el establecimiento de plantaciones clonales. Dichos apoyos se dan en especie y en dinero 
en efectivo, es decir, se otorga de manera gratuita el material vegetativo (planta clonal) y 
dinero para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones durante Jos tres primeros 
aftos de su desarrollo. 

Por ello Ja participación gubemarnental también resulta impor1ante en la delimitación del 
mercado de consumo, al identificar y acreditar las áreas factibles para establecer plantaciones 
de hule. delimitando también indirectamente (a_, zonas para los jardines clonales de 
multiplicación y viveros de propagación en la..-. misma..-.. áreas o sus proximidades. Pareciera ser 
que en Ja selección de regiones, además de los requerimientos naturales, se tiene las 
consideraciones siguientes: a) compactación de zonas productivas, b) niveles de marginación o 
pobre7.a, e) actividades productivas con las que el hule no compita. sino haga mancuerna para 
el mayor desarrollo de la región, d) regiones en las que se encuentran operando otro tipo de 
programas. originarios de cualquier ente nacional o internacional. secretaria u órgano de 
gobierno. con el fin de sumar n..~urs.os p.ara obtener mayores y mejores resultados. y e) utilizar 
al hule como alternativa productiva de reforestación en zonas devastadas o con un alto nivel 
de deforestación. 

La determinación geográfica de Ja_, 7onas factibles para la promoción y cultivo del hule en 
nuestro país, considerando los puntos anteriores. se ve in!luenciada por factores de diferente 
índole y complejidad. que rcqueririan para su an.:ílisis un estudio completo. escapando a las 
pretensiones de este trabajo. Sin embrago, se cuenta con la información referida a los 
municipios y localidades a los que se les ha otorgado el apoyo promotor para el cultivo del 
hule, en los que se encuentran o encontraron plantaciones clonales. zonas con Ja aprobación 
del PNH para reali;r.ar satisfactoriamente la heveicultura. sin que ello signifique que las demás 
queden descartadas. 

Ordenado por estado. región, muni.:ipio y localidad podemos. finalmente, establecer la 
distribución del mercado de consumo como se puede aprt.""Ciar en el Anexo A .. Mercado 
potencial de consumo ... 

r.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PLANTA CLONAL 

La demanda está compuesta por los requerimientos de planta clona! para el establecimiento 
de jardines clonales de multiplicación y de plantaciones clon.ales. Jos demandantes son. para el 
primer caso. el Gobierno Estatal. y para el segundo Jos campesinos que soliciten su ingreso al 
PNH. catalogados como viables y en espera de incorporarse al cuJti,-o del hule. 

En Jos órganos promotores del PNll no existe un registro de los campesinos que se 
encuentran en espera para que se les incorpore al programa del hule, resultando imposible 
poder establecer el nivel real de la demanda por e.te medio. lo que .se complica al tratar de 
obtener cifras históricas y. por añadidura. se agrava al considerar las modalidades existentes 
de material vegetativo con I~ que pueden ser pn..,vistos estos cam~inos. 
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Como alternativa viable para la detenninación de la demanda existe la información 
referente al establecimiento de jardines y plantaciones clonales, que son reflejo del consumo 
real de planta clona!. Información integrada en las Tablas 2 y 3. 

Debe considerarse además que, aunque en años anteriores el tocón dominó sobre la planta 
en bolsa, esta última. por las ventajas que representa respecto al primero, ha ganado mercado, 
desplazando al tocón, al que ha vuelto casi inexistente como alternativa productiva. Teniendo 
en claro lo anterior podemos proceder al analisis de la información con que se cuenta. 

La dcntanda de la planta clona! es .Je tipo estacional. supeditada a las condiciones 
climatológicas propias del cultivo para el trnsplante a sus lugares definitivos. que establecen 
periodos iniciales en el mes de julio y son variables en su culminación según las caracteristicas 
de los estados (en agosto para Oaxaca. Tabasco y Veraeruz; hasta noviembre en Chiapas). 

La oferta disponible detennina totalmente cl consumo de planta clona!. y la primera se 
encuentra supeditada. actualmente. al amparo de los programas nacionales enfocados al 
cultivo (en la actualidad el PNH). ya que al momento la producción de planta clonal de la 
especie Jlevea brasilietuis Muell Arg. es una actividad casi exclusiva de los gobiernos FedcraJ 
y estatal, con pequeña participación priva.Ja que va en aumento. 

Tabla 2 
Establecimiento de jardines clonales de multiplicación en el periodo 1996-1998 

(Numern de hcrtarcas) 

Esto do 

Chiapa• 

Tor•I 
Es1c afK> no 

establccimH:nto 
multipltc.ación 

1997 19911. 

hubo ~ubprograma p.ara el 
de jardme3' clonalc5 de 

Funuc: Elabor.Kk_\n prop13 con base en inf~ 
presentad<>" a l.J Com1s.ión de Regulación )' 
ScgUJmiento del Con~.10 Mexicano dC'I Hule:~ 
A.C 
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Tabla 3 
Establecimiento de plantaciones clonales en el periodo 1989-1998 

(Número de hcctArcas) 

A6o/Es1ado Chiapas 

1989 

1990 

1991 

1992 

199J 

1994 

1995. 

1996. 267. 

1997. 72. 

1998. 524. 

• Cifras preliminares. 
Fuente: Elaboración propÍJI con has.e en d -rrOKranta nacion.al Jr.J m.1~ 1995-

:ZO<Xr: Anexo 2, Padrón Na.:ion .. 1 del Productores de llulc, septiembre 
de 1995; y ... Padrón nacÍU11J/ J~ proJu,~torr.s d~ hui~-. Enero de 1999. 
Consejo Mexicano del ffuJc. A.C. 

Demanda regional de planta clona! 

La demanda regional, en términos del consumo real. se encuentra totalmente influenciada 
por la capacidad productiva. Se observa que, durante el tiempo de existencia del programa del 
hule. toda la planta producida ha sido requerida para su consumo por parte de los campesinos 
de la región. nunca ha existido wta sobreproducción en los viveros que obligue a retener 
inventarios por falta de demanda, sino al contrario, usualmente no se cumple la meta de 
producir el número de plantas comprometidas con antelación. Las existencias sobrantes en los 
viveros se deben al rez.ngo en el desarrollo fenológico de las plantas. consecuencia de una 
mala pro~rarnación y rnanejo. adcntá....; de no seguir al pie de 13 letra las recomendaciones 
técnicas. por lo que tampoco se logran los parámelros establc<:idos. 

La participación por cada estado dentro del consumo s.e observa en la Tabla 4, donde se 
percibe un comportamiento errático del consumo. influido por la constitución (en 1993) del 
Consejo (l.1e,.icano del llule. A.C., que arrojó los resultados mostrados en 1994, enormemente 
superiores al año anterior. Se observa en general un crecimiento sostenido hasta 1997 
(excluyendo a Vcracn.u_ que tubo W\3 disminución en I 9Qó. cornpcn.s.ada notoriamente en 
1997), auge opacado en 1998 por una ~uia e>.tn=m" en el pais. que provocó una excesiva 
muerte entn= la población de plantas en los ,·iveros de propagación, caso del que Chiapas salió 
bien librado, obteniendo la mayor producción de planta clona! en su historiJ1 como p•oductor. 
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Tabla 4 
Estimación del consumo de planta clona! en el periodo 1 989-1998, en función de Ja superficie 

establecida para jardines clonales de multiplicación y plantaciones clonales 
(Número de planeas) 

AAWC.tado Chiapas Oas.ac-a TabaKo v~rmcruz Total 

1989 23.803 134,861 109,908 164.0óJ <1132.635 

1990 94,572 29.234 73,485 <1160,71~ 6511,0IO 

1991 210.551 67.830 91.69 230,36C 600,<1138 

1992 117.8% o e 12,94C 130.ll.16 

1993 14.697 o e 1,43 16,IJ~ 

1994 39,618 19 • .553 49,84 SJ.136 162.M~ 

1995 33.95 102,060 60.638 242,146 '311..AOI 

1'>96 176,121 179 • .537 141.~2 173,019 669,71~ 

1997 38,801 638.44~ 176.908 1.310.3~ 2.164..473 

1998 229,512 525.60C o 455,?JS l..210,.ll51 

Nota: De 1989 • 199-4 el cst.ablec1m1ento se re.ahz.ó I~'- con locón. Entre 199S y 
19'17 >e empleó locón y plan"' clornil n> bolsa. A partir de 1998 puede 
considcTan.e a b bob.a como el material vegetari"'º dominante. 

Fucn1c: Elaboración propia con ~ en la Tabla 2 -Establcc1mtcnto de jardines 
clonales de muh1phcaClón en el pcnoJo 1996-1998 .. ~ ) Tabla 3 
-Estabk-cimiento de plant.ac1oncs donalC1. en el periodo 1919-19QI ... : e 
infonncs pr-cscnlados a la Com1s1ón de Regulacaón y Seguimiento del 
Consc~jo l\1cxícano del Uulc. A.C. 

A pesar de ser imposible identificar Ja demanda de planta en la región. debido a que no 
existen registros sobre la misma. se tienen referencias que indican que la demanda supera 
notablemente a la oferta de planta clonal. teniendo como base lo siguiente: 

• Las labores de promoción de los diferente" entes in,·olucrados en el PNH mantienen una 
dinámica de la demanda en constante crecimien10: 

• l\.iuchos campesinos que desean su ingreso al PNll quedan fuera de éste por falta de 
capacidad. por parte del Gobierno Estatal. para producir la planta demandada para que les 
sea repartida: 

• A gran parte de los incorporados en el PNll no se les entrega la planta demandada pans el 
replante (que debe entregarse el mismo rulo de establecimiento o al siguiente). ya que ésta. 
por su escasez_ se destina a nuc:,·os hcncficaarlos~ 

Los dueños de plantaciones identifican las bondades Jabor .. les y económicas de la.~ 

plantaciones de hule en pmducción (trabajar bajo sombra. con poco esfuerzo p:ira 
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CAPiTuLO 1 ESTUDIO DE MERCADO 

mantenerlas en buenas condiciones y explotarlas, así como poco requerimiento de mano de 
obra y otros insumos), además de ser un cultivo perenne con una vida productiva de 
aproximadamente 32 años. Por estas razones generalmente desean incrementar su 
hectareaje establecido, recurriendo de nueva cuenta a solicitar el apoyo del PNH para el 
establecimiento de nuevas plantaciones, añadiéndose a la demanda de planta clona!; 

• La concentración de áreas para el cstahlccimicnto de plantaciones -requisito tecnico
cconómico considerado en el l'NI f .. ha generado una cultura regional por el cultivo; es 
decir. se presenta un interés hacia éste por parte de los carnpcsinos que se encuentran en 
predios vecinales a la."i plantaciones ya existentes. lo que deriva en que cambien sus cultivos 
tradicionales (generalmente caña de azúcar) por el del hule. -rcgionalizándolo" 
(volviéndolo común y rcprcsentati'\'o de la nlicroregión); se lleva a cabo una reconversión 
de cuJtivos que deriva dircctaincntc en un incremento de la demanda. 

Demanda en el Estado de Chiapas 

En el punto anterior se hace una pcquer1a introducción a la demanda de planta clona! en el 
Estado de Chiapas. que ha tenido malos resultados en los últimos años por no seguir 
cabalmente las recomendaciones técnicas y por aplicar conocimientos innovadores pero no 
validados en nuestro pais (como es el caso de bolsa• más pequeñas), que han llevado al 
fracaso en el cumplimiento de las meta• programadas. 

En el consumo de planta clona! podemos separar en dos grupos a los estados productores: 
el primero compuesto por Oa.xaca y Vcracniz~ que han participado en conjunto con casi 83Y. 
de la demanda en el periodo 1995-1998; el segundo grupo se conforma por Chiapas y 
Tabasco. que han consumido el resto (~7~·'0); reflejo del diferente esfuerzo emprendido por los 
estados para promover el culuvo 

De igual manera que a nivel nacional es imposible también en el Estado de Chiapas 
identificar fa demanda de planta, constiruida por aquellos campesinos que desean ingresar al 
PNH y tener acceso a sus apoyos ~omo la entrega de planta clona! de manera gratuita-. que 
han presentado solicirudes anle los gobiernos estatales. pero el acceso a esta información es 
rcstringidLl e incluso se sospecha qu~ no c:xistl.". ya que muchos de los requerimientos son 
verbales (segun se observo c:n visita' rcali,.~kias en campo). Es por esta razón que hemos 
optado por estimar la demanda de planta clona! nucv:unc:nte a tra'és dc:I consumo. teniendo en 
cuenta sus Jimitantes. 

Como se observa en la Tabla 4, en 1998 Chiapas se ubicó en tercer lugar dentro de la lista 
de consurnidorc" de planta clona! así como en la promoción del cultivo. Presenta un bajo 
consumo de planta clona!. unican1cnte por arrih:i de Tab.."l.<>eo. dchido a sus malos resultados en 
la producción. lo que hace suponcc qu.: exisrc una demanda insatisfecha., :>cumulada y latente. 
con gran potencial para cstin1ular la ofc.. .. rta d..: c:~tc producto en el Estado. 
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CAPITULO 1 ESTUDIO DE MERCADO 

El gobierno del estado como comprador (tipa monopsonio) 

El mecanismo implementado por el Programa Nacional del Hule para el establecimiento de 
plantaciones ha dado a Jos gobiernos estatales la hegemonfa dentro de Ja producción de planta 
clonal, al igual que en la adquisición de Ja poca planta puesta en el mercado para su venta por 
parte de Jos productores privados que comienzan a ineunionar en el cultivo. 

El gobierno estatal acapara casi la totalidad de la producción de planta clonal, en su 
compromiso de dotar a Jos campesinos. futuros productores. de material de siembra gratuito 
para el establecimiento de plantaciones clonalcs (su principal objetivo), esto Jo coloca como el 
comprador dominante dentro del mercado (monopsonista). principal intermediario entre los 
viveros particulares y Jos futuros propietarios de plantaciones clonalcs de hule {campesinos 
dentro del PNH). 

Reiterando. el principal objetivo del gobierno estatal es cumplir con Jos compromisos 
adoptados dentro del PNll en su vertiente estatal. por Jo que persigue un beneficio social, 
anteponiéndolo al ru.onamiento económico desde el punto de vista monetario (la utilidad) que 
podria afectar ncgaúvamente el intento de colocar la planta clona! en el mercado por panc de 
los productores privados. al tener la posibilidad de manipular Jos precios por su hegemonía 
monopsónica. situación que no se presenta. 

Sin embrago. podemos concluir que el gobierno =tnal también obedece al razonamiento 
inherente en todo comprador de obtener un buen producto con un costo razonable, competitivo 
en el mercado. 

Metas del Programa Nacional del Hule 1995-2000 y proyección de la demanda 

Con la implementación del Programa Nacional del Hule se proyectó, a través de sus metas, 
que cada ai\o se establecieran ··viveros para surtir de planta injertada con clones de alta 
productividad al programa de plantaciones y se cn..~talarán los jardines de multiplicación que 
sean necesarios para la producción de varetas portaycmas" (Programa nacional del hule 1995-
2000, p. 28). La necesidad proyectada de planta clona) fue la que la que se muestra en la Tabla 
5. 

Analizando la información exist.,nte sobre el establecimiento de jardines clonalcs de 
multiplicación ~- plantaciones clnnales. el consumo real acumulado dista mucho del 
progran1ado. alca.n.7..a.ndo apena.._¡¡¡; el )~º·o E.ste resultado es consecuencia, no de una 
disminución en Ja demanda de planta. sino de un incumplimiento en la oferta programada por 
malos resultado productivos. no logrando alcanzar Jos parámetros tecnicos de rendimiento; 
situación que puede ser aprovechada por el proyecto, pues Ja dc-m.anda de planta clona! se 
encuentra presente. además de ser un nimulo de los atoas anterio=>. y con gran potencialidad., 
para In que la producción del proyecto se presenta.ria como detonador del conswno. 
despertando a la demanda de su Jetar¡;•• obligado. 
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CAPITuLO 1 ESTUDIO DE MERCADO 

Tabla 5 
Necesidad de planta injertada según el Programa Nacional del Hule 1995-2000 

(NIÍlnet"o de plan1as) 

Allo/Est•dO Cblap•• 0•111c• Tabasco Vrracraz Total 

199!1 IS6,000 l 17,6SO 220.000 409.177 902.1127 

1996 263.2SO 225.000 254,250 900.000 1,642-<;00 

1997 1.os1.soo S85,000 900,000 2.:!50,000 -1,792_<;00 

1998 l,JS0,000 1.260.000 1,440,000 ~.100.000 6,750,000 

1999 990.000 495.000 61S,OOO S40,000 2,700,000 

2000 405,000 JI 5,000 JIS,000 315,000 l,.]50,000 
' Fuerue: CorLW-JO Mcxtcano del JtuJc. A-C., -rrograma nac1onal de'/ hui~ 1995-JOO<r. 1995. 

Una proyección de la demanda resulta imposible por las características intrínsecas para este 
cultivo. mencionadas con anterioridad. seria infructuoso el reali7...ar un ejercicio al respecto. 
Sin embargo. cabe mencionar que el producto final. perseguido por la hc:veicultura, es el hule 
seco (en sus diferentes presentaciones), el cual es sumamente demandado en nuestro país, y su 
consumo intcn10 se satisface en un 10~'0 con la producción nacional. el resto (QO~G) es 
importado de paises del Sureste Asiálico (principalmente Indonesia. Tailandia y Malasia) y 
Gualc:mala. Esta situación es el mo1or que impulsa al PNH y la necesidad de establecer nuevas 
plantaciones de hule para salisfacer la demanda interna y, en un futuro. incursionar en los 
mercados internacionales. 

Por otro lado, existe una eslrccha relación entre el incremento del consumo de hule natural 
(en la industria hulera) y la demanda de planta clonal para el establecimiento de planlaciones. 
por ello, con base en la primcm, se podría suponer el fuluro componamiento de la segunda. 

Para cubrir la demanda de hule natural --que se satisface con la importación- es necesario el 
establecimiento (a panir de 1995) de 40,000 has. de plantaciones clonales de hule' (es 
imponantc resaltar el adjclivo de clonales. pues el calculo se obtiene con base en un 
rendimiento de látex por ha. obtenido de este lipo de plantaciones). 

Considerando que desde el ai\o de proyección ( 1995) hasta 1998 se incorporaron alrededor 
de 8,468 has .. resulta aun una deficiencia aproximada de 31,53~ has. (sólo para llegar a la 
autosuficiencia). y el ritn10 pron1cdio seguido en el periodo es de 2.117 has. anuales en el 
establcci1niento de plantaciones.. Por lo tanto. a es.e ritn10. la n1cta planteada s.c lograrla dentro 
de 15 años, sicrnprc y cuando ésta. en función del volun1cn de hule requerido. permaneciera 
constante. lo que no seria el caso. 

' Consejo 1'.lcxic.ano del Hule. A.C. -r,.~ª""ª nocional ,¡,¡ >nJ, I V9J-20<Kr. C~UI. Mé~ic:;o. 1995 . ..\S p. 
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Tabla 6 
Establecimiento de plantaciones clonales en el periodo 1995-1998 

(NUmcro de hectáreas) 

Allo/Esl•do CblapH Oa1aca TabaS<"o Vc-ncruz Tot•I 1 
1995 63.00 189.35 112.50 449.25 814.10 

1996 267.00 233.50 182.00 321.00 1,00J.50 
1997 72.00 1,124.75 258.SO 2.431.00 J,886.25 

1998 524.00 1,20000 0.00 1.040.50 2,7M.50 

Total 1 926.001 2,747.bO 1 553.001 4.241.75 j 8,468.351 
Nota: Cifras preliminares. 
Fuente: Elaboración propia con ba.~ en la Tabla 3 ""Esi.ablecimiento de plantactones clona.les 

en el ¡)C'riodo 1989· I QQg·· 

El consumo promedio de planta clona! en el periodo 1989-1998 fue de 628,612 anuales 
que. de seguir en el mismo nivel -al parecer tiende a subir- excedería en un 28o/o la ofena 
anual del proyecto en su máxima capacidad de producción. Sin embargo, es imponante 
mencionar que en los úllimos dos años se ha presenlado un incremento considerable tanto en 
el establecimiento de plantaciones como en el consumo de planta clonal. 

Aplicando el mismo criterio que al establecimiento de plantaciones. es pertinente 
diferenciar el consumo presentado dentro del marco del PNH (periodo 1995-1998). de lo que 
se obtiene que el consumo total de planta clona! fue de 4,285,228 en el periodo, promediando 
1,071 ,307 plantas anuales. 

Tabla 7 
Estimación del consumo de planta clonal en el periodo 1995-1 998 

{NUmcro de planta~) 

Allo/Esudo Cht.pa1 Oa-..ca TabaKO Veracr11z Total 

60.638 242.146 4311.,799.90 

141.042 173.019 669,7111.SO 

176.<>08 1.310.309 2.1 M,472. 75 
-·--··-

o 455.739 t ..210.1151.00 

Tetal 1 4711.,J911 j l ,U5,M5 i J7!1_qs¡ 2..18t..21J 1 4,48J,M2.t5 I 
Nota: Cifras prchmsnarrs 
Fuenac: Ebbc.ll"ae•ón rwop1a C<."f1 b.:a!>e C'M l.a 1.-it-l.a 4 ··1:~tm1.ac1ón del ~umo de planta clona.J en el 

pc·nodo 1 Q:S9-1 'N8. C'n funch.-\n J..· l.t1 !Mlr<"ñteie C'"\.tablccida pan pn:hncs donalcs dc
mult1rl1c.actón ~ rl..mt.:t.et('OC"'\. cJo.naJc:~-
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CAPITuLO 1 ESTIJDIO DE MERCADO 

I.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PLANTA CLONAL 

Aunque en la actualidad comienz.a a vislumbrarse un mercado para la planta clona!. aún no 
está difundida la cultura de producirla para posteriormente destinarla a la venta. La producción 
tiene dos destinos, mismo número de entes productivos: el primer ente es el Gobierno Eslatal, 
que otorga la planta a titulo gratuito para el establecimiento de plantaciones de hule, pudiendo 
también establecer con ella sus propios jardines clonales de multiplicación; el segundo es el 
inversionista privado (empresa privada), que destina su producto al autocon.~umo, 

satisfaciendo .. aprctadan1cntc 0 sus rcqucritnicntos de material vegetativo para el 
establecimiento de sus propias plantaciones de hule y jardines clonales de multiplicación. 
Últimamente hay empresas pri,•adas que comienzan a asomarse al mercado de la planta clona!, 
ofreciendo su producto excedente. o proponiéndose como proveedores para un siguiente ciclo 
productivo. 

Oferta regional de planta clona! por estado 

Al ser la planta clona! un producto no tradicional resultó muy dificil contar con datos 
históricos, debido a que Ja disponibilidad de estos no es universal ni constante, y por parte de 
los responsables de generarlos no se cuenta con un registro y transmisión sistematizada de Ja 
información. Esto ha sido constatad•> al tratar de ubicarla. de la cual sólo se obtuvo Ja 
registrada por el Consejo Mexicano del llulc, A.C.. con origen en los responsables de los 
programas estatales durante el periodo comprendido entre 1995 y 1999, dentro de la vigencia 
del PNI!. 

Por Jo tanto, Ja información con Ja que se cuenta concierne únicamente a aquella planta 
clona! producida entre 1995 y 1999 por los gobiernos estatales bajo el auspicio del PNH. 
excluyendo a Ja planta obtenida por particulares, cuyo registro se dificulta aún más, pero que 
se prcsun1e ha constituido una pcquc:ñbin1a pl'lrción de- la oferta. 

Con.~iderando estas salvedades el comportamiento de Ja oferta de planta dona! por parte de 
los gobiernos estatales en el periodo maceado ha sido el que se observa en Ja Tabla 8 .. Oferta 
de planta clona! por estado··. 

Es evidente un comportamiento a"<:cnJcnt" "n Ja ofrrta de planta clona!. partiendo de 
l, 175,000 plantas en 1995, con un punto mhimo de 4.485,387 a mitad del periodo analizado 
( 1997), para comenz.ac una trayectoria d"~""ndcnte <:n 1998 y que continuó durante 1999. 
Aparentemente este comportamiento pudicr.t ser ligado al ciclo de vida del PSI!; mosteando 
una apatía hacia el final de su vigencia. con lo que:, según muestran las cifras. Jos gobiernos 
estatales presumiblemente tienen incertidumbre acer"a de su continuidad. 
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CAPITULO 1 ESTUDIO DE MERCADO 

1 Ali o/Estado 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Tabla 8 
Oferta de planta clona! por estado 

(Númcrn de plan<as) 

Chiapas O•x.aca Tabasco Virraicruz 

156,000 231,000 220,000 568,000 

520,782 22Q,402 114.317 452.107 

197,000 1.5n.ooo 345,387 2,364.000 

236,291 2,400,000 o 1.210,312 

XO.S35 1,000,000 200,000 639,282 

Total 1 

1,175.000 

1.316.608 

4,485.3117 

3,.846.603 

l,919.817 

Total 1,190,608 I 5,439,402 j 879,704 I 5,.233.701 ! 12,743,415 I 
Fucn1e: Elaboración pr-opia con ba.s.r en información del Cons.cjo Me-.1cano del Hule. A.C. 

Durante el tiempo que ha transcurrido del periodo que abarca el PNH, Oaxaca ha logrado la 
mayor producción al totalizar 5,439,402 plantas clonalcs; en segundo término se encuentra 
Veracruz (5,.233,701 ); posteriormente Chiapas. con una producción de 1,190,608; y por último 
Tabasco, con 879.704. 

En lo que concierne al comportamiento anual éste se ha dado de manera irregular. sin 
mostrar una trayectoria definida en alguno de los estados. ya que las metas alcanzadas se han 
visto afectadas por diferentes factores de tipo administrativo o agroclimatológieo (según los 
reportes del CMH). 

Es importante mencionar que los datos presentados en la tabla provienen de información 
oficial recabada por el CJ\.11! con origen en Jos responsables del Programa en Jos estados. y 
que no fue o ha sido validada en campo, por lo que no cumple 100"/o con el criterio de 
veracidad. aspecto que se tomara relcvan1e al realizar el balance entre oferta y demanda en el 
apartado 1.4.4. 

En Jo correspondiente a Ja capacidad pnxJuctiva. en 1999 existían en la región 3 7 viveros 
de planta clona) de Ja es¡x-cie Jlew:a hr,nd1<·1ui_. Mucll Arg. (viveros estatales y privados). 
ver Tabla 9 ''Relación de viveros existente> en 1999 por estado". El nlirnero de vi,·eros varia 
considerablemente cada año, además de su superficie. modificando con ello su capacidad 
instalada. ésta deberá considerarse de mane~a estacional. es decir, para cada ciclo productivo 
(con duración de 12 meses). con modificaciones sustanciales para cada ai"\o. 
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Tabla 9 
Relación de viveros existentes en 1999 por estado 
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De los 37 viveros 5 se encontraban en Chiapas. con una superficie de 21 has.; 11 en 
Oaxaca. con 47.70 has.; 5 en Tabasco. con 61.69 has. y 16 en Veraeruz. con 6.42 has .• 
totalizando en conjunto 136.81 has .• con una capacidad instalada de producción de 9.576.700 
plantas en bolsa. 

Oferta en el Estado de Chiapas 

Como se observó en la Tabla 8. basada en información oficial, Chiapas ha reponado una 
producción total de 1. 190,608 plantas clonales durante el periodo de vigencia del PNH. que lo 
ubica (en términos tolali7..ados del periodo) en el !ercer lugar en producción (después de 
Oa.xaca y Verncruz). por arriba de Taba.'>co. 

En 1995 logró obtener 156,000 planta.'> clonalcs. que lo colocaron en el ultimo lugar de 
producción de planta clona! dentro de los estados oficialmente involucrados en el cultivo. 
producción que había sido programada e iniciada en 1994. fuera del l'Nll. 

Fue 1996 el unico año en que ostentó el liderazgo en la producción con 520.782 plantas 
clonales (su mayor producción en el periodo rcponado). pero al año siguiente ( 1997) regresó a 
sus niveles antes manejados. ocupando el ultimo lugar en cuanto a producción de planta 
clona!. Los responsables del PNH en el estado consideraron que esto se debió a fallas en la 
programación de la producción y fechas tardías de siembra en viveros; por otro lado. el 
Consejo Mexicano del Hule. A.C. incluyó a estos comentarios la falta de observancia de las 
recomendaciones técnicas en cuanto al tamaño de la bolsa utilizada.. deficiencia en la 
injertación y carencia de un adecuado sistema d~ riego. 

Para 1998 sus resultados seguían siendo pobres (236.291 plantas), representando menos del 
100/o de lo obtenido en Oaxaca en el mismo at)n y el 19.5~/o de lo producido en Veracruz. La 
producción en Tabasco fue nula, situación que ubica a Chiapas en tercer lugar en el año y para 
todo el periodo anali7.ndo. En este mismo afü> el Gobierno del Estado opta por dejar de 
producir planta clonal y estahleccr convenios o contratos con otras instituciones y empresas 
sociales o pri\adas para la producción que se c:ntrc-g.aría al ai\o siguiente. Aparc-ccn una 
organiz.ación de productores y un instituto de investigación con antecedente en el cultivo para 
ofrecer sus servicios: 

a) Por un lado la "'Unión Nacional de Productores y Cultivadores de llule ll~a" 
(lJNPCHll). que agrupa a un gran numero de: productores de hule c:n los cuatro csudos 
in\'olucrndos. principalnicntc propietarios de plantacionc-~ clonah:s i\lgunos integrantes de 
la Unión han incursionado en la fa.~ hc:ncficio. a tra' ¿.~ de tigun1s a..'-Oeiativ~. pero cattec:n 

de experiencia en lo referente al Jan.fin clona) de: multipllc.aciOn y "·ivcro de propagación. 

b) Por otro lado aparece: el INIFAP. instituto lider de in,estiga.:ión en Jle\"t•a brasi/i.,nsi!r 
Mucll Arg. , con un campo experimental ('"El Palmar .. ) en Tc;.onapa. Veracnu~ dedicado, 
entre otros. princip.aln1cntc al culti"o del hule Por primera oc~1ón propone dc:Jicarsc a la 
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producción de planta clona) orientada hacia su venta en el men:ado, particularmente al 
Gobierno del Estado. 

Bajo este nuevo esquema, la UNPCHH se tropieza con trámites, establecidos por el 
Gobierno del Estado, que no puede saltear satisfactoriamente, por lo que retira su oferta 
otorgando la hegemonía como oferente de planta en el estado al INIFAP. El Gobierno del 
Estado se deslinda de la producción de planta y la deja en manos del INIFAP. 

Por último. 1999 representó para Chiapas el nivel más bajo en producción de planta clona!; 
el INIFAP demostró que ser un excelente investigador no representa ser un excelente 
productor. un al\o antes había programado la entrega de 400.000 plantas clonales, pero en 
fechas de siembra de plantaciones el Gobierno del estado sólo había recibido 80.535. 
incluyendo un lote adquirido al empresario Gerardo Lcnz Finhaus. productor privado 
relacionado con la empresa ""Agroshulc. S.A. de C. V.". 

De esta manera. parn la pn>ducción a oblcncr en el al\o 2000 el Gobierno del Estado 
contempló ahora como oferentes. ya salvados los obstáculos, nuevamente n la UNPCllH. que 
cuenta con un vivero en la región Sur del Estado. en la zona de Marqués de Comillas, además 
de la empresa privada "Plantaciones de Hule de Palenque:, S.A. de C.V.", ubicada en 
Palenque, Chiapas, filial de ''Agroshule. S.A. de C.V.". con presencia en los cuatro estados 
"huleros·· y que se ha integrado verticalmente pam la producción de hule granulado y látex 
centrifugado. incursionando en las cuatro fases que integran el proceso productivo. 

Principales oferentes particulares 

Como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones. el cultivo del hule se encuentra 
respaldado por un programa nacional. con su respectiva réplica en los estados de Chiapas. 
Oaxaca.. Tabasco y Veracruz.. En los últimos años. el cultivo ha comCf17..ado a tomar interés 
entre los inversionista.• privados. motivados ¡x>r la dinámica del propio PNH y por los 
organismos encargados de su promoción. 

Por la orientación. objetivos y naturaleza del PNll las empresas privadas han quedado al 
margen de los apoyos que otorg;1: por ello. conociendo el cnonnc potencial de la hevcicultura 
en México y valorando las \'enlajas d~ la intcgraciún vcrtic¡iJ. éstas surgieron con la ,;sión de 
incursionar en )a., diferentes fases del procc~o productivo para ol>tener hule natural: jardín. 
vivero. plantación y planta J:.cncliciad<>ra. 

Estas empresa_' invinicron. en principio. en la producción de \'arcta ponayema.s y planta 
clona), la cual ser.í utili:r..ada para establecer sus plantaciones de hule y de ésta.'i. 
postcrionnentc. obtendrán el hule coa¡;ulo 4ue ,;er.i pruccs;ido en su propia planta 
beneficiadora. con la finalidad de obtener un hule J:.cneliciado que destinarán como materia 
prima a la industria del hule para la fabricación de diferentes articulas de con.,umo final. 
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En algunos casos, y por diferentes factores, en eslaS empresas se han presentado excedentes 
tanto en la producción de vareta portayemas como de planta clona!, debido a características 
propias de cada una en la programación y establecimiento de sus plantaciones. EslaS 
existencias, en algunos casos, las han ofrecido para la compra por pane de otros paniculares o 
de los gobiernos estatales; operaciones de compra-venia entre particulares se han concretado 
escasa y discretamente, pero con ello se abre la puerta hacia el mercado de planta clona!. 
incipiente aún. 

Al no existir una consistencia en la oferta dentro del joven mercado de planta clona! no 
podemos catalogar a las empresas privadas que la producen como oferentes, pero sí como 
posibles oferentes. inclusive aquella.' que no hayan participado alin en el mercado, de esta 
manera se obtuvo la siguiente relación de la.~ empresas productoras de planta clona!. sin 
considerar cual es su participación en el mercado ni su capacidad de producción por las 
razones ya abordadas: 

Tabla JO 
Potenciales oferentes paniculares de planta clona) 

Nombre Rqión Est•do 

Plantaciones de llulc de 
Palenque Cltiapos Palrnnuc. S.A. de C.V. 

Unión Naciocul de Produe1ores 
y Cultivadores de Hule Hevea Marqués de Comillas Chiapas 
fVivno Clti•~s 2000l 
Tecnica Forestal S.A de C.V. UuimanguíUo Tabasco 

Crispln Caballero Las Choapas Vencruz 

Grupo C..uchca Las Choapas Veracruz 

Grupo Hulero Las Choapas Veacruz 

Pal~ Las Choapas Veracruz 

Pinhu1c Las Choapas Vcncnu 

El Palmarito Tcz.on&pa Vencru.z 

Fuente: F..labontc1ón propu1 con h.a\.C' en rnformactón del Conse10 Mc11;teano del Hule. A.C. 

Balance oferta-demanda en Chiapas 

Con lo expresado con anterioridad y bajo la reiterada advcncncia de que. para continuar 
con el análisis requerido. como sustituto de las estadísticas de demanda se han utilizado las 
rcf<"rcnte" al consumo (por falta de gencraciún y disponibilidad de la información. y 
concientcs de sus diferencias) P'xkm<'S concluir lo siguiente. La demanda de planta clonal se 
presenta únicamente dentro de los cuatro estados incluidos en el PNH (Chiapas. Oax:.tea. 
·raha.5.co y \.'eracruz)_ constituyt:ndo c~ta el án:a dC' consumo. 
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Por recomendaciones técnicas existentes de tipo agronómico y económico la producción de 
planta clona( se ubica de igual manera dentro de los estados consumidores; generalmente los 
viveros se locali7.an dentro de las zonas en que se tiene programado establecer plantaciones. 
En algunas ocasiones la planta requerida por uno de los estados se produce en otro. esto 
debido a la cercanía y lo compacto de las regiones huler.i.s que se locaJi7,a,1 en los limites 
estatales. y sólo en el caso de que la planta sea producida por w1 ente diferente a los gobiernos 
estatales. ya que estos destinan la totalidad de la planta que ellos mismo producen al propio 
consumo dentro del estado. 

En la producción de ¡olanta clona( participan alguno' productores privados e instituciones 
de investigación. pero con una participación reducida .. opacada por la participación estatal. De 
igual manera el gobierno estatal tiene un papel dctcnninantc en el consun10 con10 su pr-omotor._ 
abastecedor y principal demandante de la poca planta que pudier.i destinarse a la venta. 
estableciendo un rnonopsonio en el n1crcado. 

En el Estado de Chiapas. y en el resto de los estados productores de planta clona( existe una 
sobrcdcmanda o demanda insatisfecha (detcctada en visitas de campo) por pane de los 
campesinos que quieren integrarse al l':Sll para obtener sus beneficios; la producción de 
planta clona( es insuficiente para aha_~tccer esta demanda y el Gobierno del E.stado de Chiapas 
comien7...a a transferir la producción a otros entes sin que: así se logren aún las metas 
establecida.s. Chiapas ocupó en 1998 el tercer lugar tanto como productor de planta clona) 
como consumidor. 

No podríamos concluir el aruilisis sin realizar un comparativo de la información obtenida 
tanto del consumo como de la producción de planta clonal reportada por cada estado 
productor. concentrada en la siguiente tabla: 

Tabla 11 
Consumo y producción de planta clona! en el periodo 1995-1998 

(Número de plantas) 

Allo Consumo ProduC"C"tóa 

1995 1 438.800 t.t75.000 

-- 1996 _ _I ~'>.71~ ---- ---· 1.316.608 
1997 1 ~. lt.-i.473 4.485.387 

1998 1 1.~ lo.8~ ,----~- 3.846.603 

1 Total 4,4!U.!U3 10.&23.!<... 1 
Fuente: Tabla 7 -E~11mac1ón del CQfU.umo de planta clona! en el 

pc<Kldo l<N5-t'Xl8. ~ Tabla ll -Olen.a de pi..nu clona! por 
c..i~--
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La información indica mayores niveles de producción que de consumo. lo que resultaria en 
una sobreoferta. significando esto que In demanda es satisfecha en su totalidad (no existiría 
demanda insatisfecha) y el mercado tendría excedentes de producción. que impactarían 
negativamente en el precio establecido para la planta clona( y dificultaría o impediría la 
incursión de un nuevo proyecto productivo en este cultivo. 

Sin embargo. es irnponante hacer las siguientes observaciones: 

• No existe infonnación veraz n:spcctn a la demanda.. consumo y producción de planta 
clona!; 

• La información existente y expresada en este estudio ha sido recabada por diversos medios, 
pero no ha sido validada; 

• Los datos de consumo se obtuvieron en función de la superficie establecida de jardines 
clonales de multiplicación y plantaciones clonales. superficie reportada por los gobiernos 
estatales; 

• La información de producción también es la rcponada por los gobiernos estatales. 

Los registros de establecimiento de jardines y plantaciones (que también es remitida por los 
estados productores y de dudosa veracidad) nos permiten obtener el equivalente en consumo 
de planta. el cual resulta notoriamente inferior a la planta reportada como producida. Esto en 
un principio no parecería extraño. reflejaría una sobreoferta, pero n través de la observación en 
campo durante los últimos tres años y medio hemos podido constatar (el Consejo Mexicano 
del Hule. A.C. y yo en lo personal) que la demanda es mayor que la oferta (como se ha 
mencionado en apartados anteriores) y que la información remitida por los gobiernos estatales 
no coincide con la realidad en el campo. 

Lo anterior nos sirve como preludio parn destacar que. en su afan por lograr las metas 
programadas y justificar las erogaciones realizadas. los gobiernos estatales presentan cifras 
poco confiables, cifras oficiales pero no validadas por un tercero y que en la realidad no 
coinciden con sus contrapartes. como pudiera ser el establecimiento de plantaciones clonales y 
jardines clonales de multiplicación. c:s decir. a .. x .. número de plantas producidas en un ano le 
correspondería ··~.-· número de has. establecidas; al reali7.ar estos cotejos de la información nos 
atrevemos n especular que las cifras oficiales can.-cen de veracidad. por lo que. para el cultivo 
del hule. es necesario emprender un proyecto que \'alidc dicha información. la rectifique o la 
genere. 

Podemos concluir que. con10 se nH:ncionó antcriomu:ntc y contrario a lo que demuestran 
las cifras. basándonos en obscrvacion<·s ~· experiencia adquirida en campo durante los últimos 
años. existe una demanda insatisfecha y creciente de planta clona! en los cuatro estados 
involucrados en ~I culti\.'o~ dcn1and.a que n:qu1cn: un incn:n1cnto en la producción y en la 
calidad de la planta a ofrecer Por otro 13do. es necesario resaltar las panicularidades del 
Estado de Chiapa.• en cuanto a la producción. c~ta<lo en el que se ha oficiali7~ la producción 
de planta clona) por parte de: proJuctnres ¡>ri\'aJ,,. para ser adquirida por el Gobierno del 
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Estado y entregarla posteriormente de manera gratuita a los campesinos para el 
establecimiento de plantaciones clonales. 

I.5. COMERCIALIZACIÓN DE PLANTA CLONAL 

Debido al esquema productivo y de colocación del producto directamente al consumidor 
final de manera gratuita por parte del Gobierno del Estado, el mercado de planta clona! queda 
totaln1cnte Jirnitado en fWlciones. existe como concurrencia de oferentes y demandantes. pero 
el otorgamiento de la planta clona) no tiene una contraparte monetaria por el campesino, por lo 
que hasta la fecha había sido innecesario el establecimiento y negociación de precios, 
identificando únicamente los costos de producción. debido a su importancia presupuesta!. 

Como resultado de la transferencia de tecnolog.ia. reali:t ... 'lda por Jos organis111os prornotores 
del cultivo del hule, y por las buenas perspectivas económicas que representa el cultivo en 
todas sus Í."lscs --dchido a que es una actividad creciente y poco difundida~. por este cultivo se 
interesaron inversionistas visionarios. que han cstahlcc:ido cn1prcsas que abarcan. en conjWlto. 
todas las fases agroforestales (jardín. vivero y plantación), e incluso la agroindustrial del hule 
(el beneficio). Con la participación de estos nuevos entes económicos en el cultivo del hule el 
proceso tradicional de colocación de los productos en el mercado ha cambiado, así como los 
csqucrnas productivos -basados en la n1isrna tecnología~. existen ahora entes que producen 
para satisfacer sus propias necesidades de planta clona!, pero que presentan en algunas 
ocasiones excedentes que pretenden colocar en el n1crcado. 

Precio del mercado 

En el libre mercado de planta clona! han aparecido precios eventuales, los cuales dependen, 
principalmente. de dos factores: a) la modalidad de material vegetativo de que se trate: tocón 
con yema clona! dorn1ida y raíz desnuda. tocón desarrollado a 1 8 meses. planta en bolsa de 
doce meses o de dieciocho meses y b) del clon de que se trate (cualquiera de los liberados por 
el INIFAP). Los productos con mayor participación en el mercado son el tocón a raiz desnuda 
y la planta clona! en bolsa de doce meses. 

La planta clona! en bolsa de doce meses ha presentado, durante 1998 y 1999 w1 rango de 
precio que oscila entre un rninirno de S7.50 y un rn.ixin10 de $13.50 pcsos6 que es n1ucho 
niayor :il precio de entre S3.00 y S6.00 pesos c:n que- se con11crcializ.a el tocón a•raiz desnuda. 
obvian1cntc es un producto diferente pero suceda.neo. aunque el prin1ero presenta 
características y condiciones sumanlC'ntc ventajosa_~ a las del scgWldo. por lo que el tocón ha 
sido despla:r--.do aceleradamente por la planta en boJ,.a. 
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La variación dentro del rango de precios depende principalmente del tipo de productor, los 
precios más elevados son los ofrecidos por inversionistas privados que producen planta para 
autoabastecerse en el establecimiento de sus propias plantaciones, ofreciendo aquella planta 
clona! excedente tratando de obtener los mayores márgenes de utilidad. 

Los precios más bajos son establecidos por las organi7Álciones sociales que se dedican 
principalmente a la actividad del hule en In fase plantación. es decir. obtienen hule coágulo en 
las plantaciones. Aparcntcrnentc este tipo de productores no cuenta con un registro contable 
que sea confiable para la sustentación del precio ofrecido. por lo que suponemos ofrece la 
planta a un precio muy por debajo del ''nivel natural"' del mercado (con un precio de costo 
como piso) inclusive sin obtener una utilidad. 

Es necesario reiterar que los precios en el n1ercado no son constantes ni existentes en todo 
momento, debido a que no hay un antecedente ni una cultura de comerciali7Á1Ción de planta 
clonal con precio establecido, por lo que, al encontrarse en sus primeros .. pininos'', presenta 
cierta inestabilidad en el establecimiento de un precio, lo que se complica al no existir 
tampoco una cultura en el registro de la infom10ción derivada del proceso productivo, a través 
de la cual se establecen los costos de producción. necesarios para la determinación del precio. 

Precio del proyecto 

En el estudio financiero del proyecto (Capitulo lllJ se presentan tres escenarios. el primero 
contempla el resultado de la inversión para el proyecto. que equivale a la puesta en marcha del 
proyecto por un inversionista o empresa privada con la capacidad económica para cubrir el 
total de la inversión. el segundo supone la necesidad de recurrir a financiamiento, incluyendo 
los costos correspondientes, y el tercero esta dirigido a una organización social que pueda 
acceder a los subsidios otorgados por el PNI l. lo que minimiza de sobremanera sus costos y. 
según el analisis rcali7 ... ado. resulta ser la alternativa con n1ayorcs ventajas. 

El precios establecido en el proyecto responde a la detenninación de costos realizada en el 
escenario A. y es el misn10 para los tres escenario con la intención de mantener w1 punto de 
comparación. el precios supuesto en el proyecto es de S 1 1 .50 por planta. 

Mercado del proyecto 

El mercado que pretende abarcar el proyecto se delinea. en pnnc1p10. por el limite 
geográfico del Programa en el Estado de Chiapas. es decir. deberá ser destinada a abastecer las 
necesidades de planta clona! en el estado. particulannente en los municipios y localidades que 
cuentan con las caracteristicas naturales requeridas por la hevcicultura. entre los que destacan. 
por su dimensión. los municipios de Palenque y Ocosingo. 
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En un primer momento la planta obtenida será destinada, por los responsables del Programa 
en el Estado de Chiapas, a los campesinos elegibles que cuenten con predios en los municipios 
de Palenque y Ocosingo, por la cantidad de áreas factibles al cultivo y proximidad al predio 
del proyecto. Posteriormente, conforme se vaya mitigando la demanda en esta región. se podrá 
ampliar su destino a otros municipios, según los requerimientos y metas establecidas por el 
Programa en el Estado. 
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CAPÍTULO 11. ASPECTOS TÉCNICOS 

rr.t. REQUERrMrENTOS NATIJRALES 

El árbol del hule es una planta tropical de rápido crecimiento, que prospera en una gran 
diversidad de ambientes, destacando aquellos preferentemente con condiciones 
agroclimatológicas co1110 las predorninantes en el trópico húmedo. en las que logra W1 

desarrollo y ofrece rcndirnicntos óptin1os. 

Los rcquerin1icntos naturales puntualiz..ados a continuación se refieren a la hcvcicultura en 
general, pero su necesidad de aplicación a las distintas fases del proceso productivo no 
ncccsarian1cntc es hornogénea. aún asi. todos los rcquerintientos influyen directa o 
indircctatncntc. en n1ayor o n1cnor ~rado. en toda~ las fases agroforestales involucradas. 
debido a la estrecha relación que existe entre ellas; de esta rnancra. las condiciones que al 
parecer son requeridas sólo en plantación. se con~ideran de igual rnanera para el vivero -sin 
ser requisito indispensable para la producción-, ya que: éste se ubicará lo más próximo posible 
del lugar al que proveerá de: material vegetativo para c:I establecirnic:nto de futuras plantaciones 
de hule. De igual manera, c:I vi"·ero de propagación se nará acompañar -como requisito técnico 
para su buen funcionamiento- de un jardin clona! de multiplicación; por c:llo, las condiciones 
requeridas por el prirncro afectarán por consiguiente al segundo. 

Clima. L.os rcqucrirnicntos clin1áticos de la hcvcicultunt. se satisfacen en los clin1as calientes 
húmedos, que corresponden a los dc:I grupo de climas A (Af. Am y Aw). 

Temperatura. La temperatura anual recomendada para el cultivo de:! hule se s1tua como 
mínimo en los 23º C y en los 28° C con10 rná,in10. cualquier situación fuera de este rango 
podria afectar ncgativarncntc el crccin1icnto del árbol y el rendimiento de látex obtenido de 
él. 

P/11\'iosidad. La precipitación pluvial óptima rcquerida es de 2,000 a 4.000 mm. anuales. 
distribuida unifom1en1entc entre l 00 ~ l ~O días lluviosos por año. sin estación seca 
prolongada. De 1.400 a 2.000 mm. anuales se considera como prcocipitación media, y mala 
aquella menor a 1,400 y mayor a 4,0<Xl mm. al ar1o. 

En el caso de las planta..:iones de hule es importante evitar aquellos lugares donde llueve 
entre las 3 :00 h. y las 10:00 h .. ya que estas lluvias estorban la sana explotación de los 
árboles, provocando una mayor incidencia de enfom1c:d.~des y la pérdida total o parcial del 
látex que se acun1ula en Ja_~ ta7...as despuCs de la pica o cosecha. 

Altitud. La altitud óptima es de 200 y has.ta 400 m. sobre el nivel del mar (msnm). Se 
considera que en la.~ localidades con alturas nuyorcs, por cada 100 m. excedentes el 
periodo preproductivo se amplia por seis meses. 
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Suelos. En el trópico húmedo existen diferentes tipos de sucios, en todos ellos prospera la 
planta de hule, resaltando aquellos denominados ~ácidos", en los que el pH es de 4.0 a 5.9. 
El mayor desarrollo se obtiene en los Luvisoles y Acrisoles, prof=dos (de 1 a 2 m.) y con 
buen drenaje (no inWldables), con Wla pendiente: óptima de 5 a 12°/o. 

Vientos. Las ramas del árbol de: hule se desgajan fácilmente, por ello es pertinente evitar 
lugares donde los vientos superen los 90 km.lhora. 

rI.2. MACROLOCALIZACIÓN 

Criterios de selección 

Para establecer la locali7.ación del proyecto es necesario tomar en cuenta los requerimientos 
naturales dc1 cultivo y las características dominantes en las regiones a considerar. 

Las zonas con clima Af "se encuentran situadas al Sur del paralelo 20º N, a lo largo del 
declive Este de la Sierra Madre Oriental y a lo largo del pie septentrional de las montañas del 
Norte de Chiapas." (García. 1989, p. 131 ). 

En lo concerniente al clima requerido, el Am ''es muy caracteristico de los lugares húmedos 
situados al Sur del Trópico de Cáncer. se localiza en la llanura tabasquci\a, en Ja base del 
declive Este de Ja Sierra Madre Oriental al S del paralelo 22" N, y en el declive del Pacífico de 
la porción Sureste de la Sierra Madre de Chiapas." (García. 1989, p. 131 - 134 ). Está presente 
en el Sureste de Veracruz; Noreste de Oaxaca; Noroeste, Este y Sur de Chiapas; y en la parte 
central (de manera horizontal) de Tabasco. 

"En la República l'.1exicana los lugares con clima .4w se extienden a lo largo de la vertiente 
del Pacífico. desde el paralelo 24º N hacia el Sur. y abarcan des.de el nivel del mar hasta una 
altitud de WlOS 800 ó 1,000 m.; por el Norte se internan hacia la base de la Sierra Madre 
Oceidental hasta una latitud de 26º N; en algWlas de las partes más bajas de la llanura costera 
del Golfo y también en la mayor parte de la Península de Yucatán, así como en algunas zonas 
interiores tales como la cuenca del Balsas y la Depresión Central de Chiapas."(Garcia. 1989. 
p. 134 ). Podemos encontrarlo en casi todo Nayarit; Oeste de Jalisco. Sur de Tamaulipas; 
Sureste de San Luis Potosi; la parte l"orte y Centro de Veracruz. Colima (a excepción de una 
pequeña franja al Norte); Norte y Sur de Guerrero; en la franja Sur de Oaxaca; y en una 
porción central de Chiapas. 

El JNIFAP ha establecido la p....,sihilidad de desarrollar la heveicultura únicamente en los 
estados de Chiapas. Oaxaca. Tabas.co y Veracruz., pero adcmá.~ se han iniciado otros estudios 
con la intención de idenlificar zonas potenciales en los estados de Puebla. C.unpcchc y 
Quintana Roo. Por otro lado, según datos del INEGI existen t.ambién algunas plantaciones de 
hule en San Luis Potosi. 
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Agregando a lo anterior que el proyecto planea recibir apoyos por parte del PNH, es 
pertinente limitarnos a los estados donde éste se ha implementado (Chiapas, Oaxaca. Tabasco 
y Veracruz), que son en los que se encuentra la totalidad de plantaciones establecidas con el 
apoyo del PNH. 

Por otro lado. cabe n1encionar que resultaría interesante analizar otros aspectos de 
locali7.ación, como es el caso del nivel de marginación o pobreza existente, ya que el proyecto 
se enmarca en un programa orientado al beneficio social; para ello es imponante realizar Wla 
evaluación social para detem1inar este grado de marginación, pero en este caso no resulta 
condicionante de Ja locali7..ación, queda excluida al desaparecer su relevancia ante condiciones 
propias de Ja heveicultura, como son los requerimientos naturales y características de la 
región, así como Ja influencia directa por Ja cobenurn regional del PNH. 

Ahora podemos pasar a la selección de la mejor alternativa para la localización del proyecto 
poniendo en la mesa las ventajas y desventajas de cada estado y, posteriorlllCOte, de cada 
municipio factible dentro del estado selcccionado. 

N 
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Selección de alternativa óptima 

Para realizar una selección adecuada de la z.ona en la que se establecerá el proyecto es 
pertinente conocer las ventajas o desventajas que se presentan para su implementación en cada 
uno de los estados involucrados en el PNH, por lo que hemos identificado como primer 
elemento relevante las condiciones en que participan dentro del cultivo en función de la 
eficiencia medida por los resultados obtenidos en la producción de planta clona( -información 
disponible y analiz.ada en el apartado correspondiente. 

Comcnz..ando por Veracn1z. éste presenta el mayor volumen de plantaciones clonales de 
hule y los mejores resultados en cuanto a parámetros de rendimiento en la producción de 
planta clonal, presumiblemente porque cuenta con un sistema de producción de planta que 
aventaja a los otros !res estados: ha puesto en manos de los productores la mayor parte de los 
jardines y viveros. capacitándolos para que sean ellos mismos (los productores) los que se 
encarguen de la propagación de las plantas que empicarán en el establecimiento de sus 
plantaciones clonalcs, con lo que mitiga la deficiencia productiva que se presenta con la 
administración gubernamental; además. establece viveros, de pequeña escala pero bien 
ubicados. en el núcleo de las regiones identificadas para el establecimiento de nuevas 
plantaciones. reduciendo gastos y evitando el maltrato fisico de las plantas durante el traslado 
a sus lugares definitivos. 

Al respecto es importante resaltar que es el único estado que programa su producción de 
planta en función de la demanda existente que identifica con oportunidad.. por ello. y sus 
antecedentes en el cultivo, consideramos que las variaciones descendentes presentadas en sus 
niveles de producción dentro del periodo de vida del PNH se deben en gnon medida no a malos 
resultados en los viveros (como es el caso de los demás estados). sino al impacto directo de la 
disminución en la demanda. Cabe mencionar que existen en manos del gobierno estatal 
roda\'Ía jardines y viveros en operación. 

El segundo en la lista. según sus niveles de eficiencia en janlin y vivero. es Oaxaca. con 
volúmenes de producción menores a los de Verncru.z (aunque en 1998 tomó el liderazgo al 
respecto) pero considerados competitivos; sus niveles de cficien.:::ia han ido aumentando 
gracias a una mejor administración en la producción de planta clonal y una aplicación más 
estricta de las recon1c:ndacioncs tCcnica.s.. adcrnis de la venta.ja obtenida por la concentración 
de áreas ejercicfa en el establecimiento de plant.,ciones alrededor de la zona de Tu.'<tepcc. en 
donde se encuentra su principal vivero. por ser el de mayor superficie ('"Tres Hermanos .. ). 

Pos1criom1ente apare.:e Chiapas. con m.alos resultados en cuanto a producción de planta; en 
los a11os de 1 QQ7 y 1998 optó por dejar la producción en manos de particulares. estableciendo 
contratos de con1pra-venta por antici~'ldo. siendo el pionero en inc~ior..ar a dicho esquema. 
Por los malos resultados obtenidos en los vi,·eros administrados por el gobierno del estado 
existe una gran demanda insatisfecha acumulada. Por estas razones. ocupando el tercer lugar 
en cuanto a eficiencia en la producción de planta clonal. se perlita como la alternativa mÁ.'fo 

viable para la implementación del pro)=to. 
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Aunque ha dejado en manos de particulares la producción de planta necesaria para cumplir 
con las metas de establecimiento de plantaciones, la respuesta no ha sido la esperada, se 
siguen teniendo problemas en cuanto a calidad y oportunidad en la entrega. Persiste la 
deficiencia productiva derivada de la inexperiencia de los productores para participar en un 
mercado abierto y competitivo. 

Por último aparece Tabasco el cual, aparentemente. ha perdido interés por el cultivo; en 
manos del gobierno estatal persisten Jos jardines y viveros, con resultados pésimos en cuanto a 
producción de planta clonal. ya que en los últimos dos años ésta ha sido nula, además, desde el 
punto de vista financiero. ha disminuido su participación en el PNH a w1a suma meramente 
simbólica, Jo que deriva en el estancamiento del PNH en el estado. 

Para complementar el panorama de análisis para la macrolocalización. en Ja Tabla 12 se 
presenta información sobre la superficie factible con que cuenta cada uno de Jos estados pana 
el cultivo del hule (a nivel de desglose por municipio), derivada de un estudio iniciado en el 
Consejo Mexicano del Hule. A.C. y que culminó en un trabajo de tesis dentro de la ciencia 
geográfica. Se incluyen tanto Jos municipios con tradición en el cultivo como aquellos en los 
que aún no existen plantaciones de esta especie pero que tienen las condiciones 
agroclimatológicas propicias para su desarrollo. 

Según la investigación citada. Chiapas es el estado con mayor superficie factible para el 
cultivo (52,097 has.), seguido por Veracruz (39,934 has.), Tabasco (32,365 has.), y por último 
Oaxaca (24,498 has.). 
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Tabla 12 
Relación de zonas con superficie factible para el cultivo del hule que actualmente cuentan o no 

con plantaciones 
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En cuanto a municipios, en la siguiente tabla se cnlistan los IO principales municipios 
según superficie factible: 

No. 

1 

2 

3 

4 

.5 

6 

7 

8 

9 

JO 

Tabla 13 
Municipios de la República Mexicana con mayor superficie 

factible para el cultivo del hule 

Municipio E.st•do Sutwrllci~ raclibl~ 
(Hectárea l 

Oco5Utgo Chiapa.'!i 21.382 -
~finatitlán v~cruz 8,.247 

Huimanguillo Tabasco 7 • .51.5 

Palenque Chiapas 7.000 

LasChoapas v~ .5,702 

Macuspana Tabasco .5,103 

Playa Vicente Vcnctuz 4.244 

Cárdenas Tabasco 4.224 

San Juan Maza1Un Oaxaca 3,980 

Tcnosique Taba>co 3.696 

Fucmc: Elaboración rropaa ~""On tnfonn.aaón de la Tabla 12 -Relación de r.onas c:on 
superficie factible pan d cuJti\'O del hule-. 

A excepción de Cárdenas. Tabasco. todos los municipios enlistados cuentan con 
antecedentes en el cultivo del hule, por lo que no les resulta un cultivo desconocido, 
facilitando el establecimiento del proyecto en cualquiera de ellos. 

Para seleccionar la mejor alternativa de locali7.ación para el proyecto podemos concluir lo 
siguiente con respecto a cada estado: 

Veracru::. Por adoptar un sistema de producción que involucra en la obccnción de planta 
clonal. en pcquei\a escala. a los destinatarios de la misma para el establecimiento de sus 
plantaciones clonales, resulta descanado para ubicar en el mismo al proyecto, ya que la 
propuesta de éste, en cuanto a la visión de ven!JI de la producción al estado y la escala 
contemplada del jardín y vivero. no es acorde con el sistema productivo adoptado, por lo 
que resultaría dificil su aceptación. 

Oa:racCl. Es el estado con menor "uperficic factible parn el establecimiento de plantaciones 
clonalcs de hule (24.4Q8 has.). lo que presenta limitantes para el proyecto si consideramos 
que en 1998 ya se cncontrnh.."ltl ocupadas por el cultivo 6,284.20 ha.~ .• restando sólo 18.214 
has .• y que la producción de planta clona! obtenida del proyecto servirá para csublcccr 
8,784 has. en nueve ai\os. lo que prevé poco margen de maniobra para la microlocaliz.ación, 
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ya que la superficie factible para el establecimiento de nuevas plantaciones se encuentra 
más dispersa. 

Es imponante mencionar que en la región de Tuxtepcc, principal zona productora de hule 
en el estado, la superficie factible para el cultivo se está agotando. Según reportan los 
técnicos del Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER), 
encargados de la promoción de nuevas plantaciones en la zona, comienzan a tener 
problemas para la incorporación de nuevos predios al cultivo, por lo que, en un futuro 
inmediato, se tendrá que extender el cultivo a otras regiones más dispersas, acabando de 
esta manera con las ventajas de la compactación de áreas. Por estas razones, también el 
Estado de Oaxaca se descarta en este estudio para la localización del proyecto. 

Tabasco. Con una peor situación que Chiapas, en cuanto al cultivo se refiere, pero con el gran 
desinterés mostrado por el gobierno estatal hacia el PNH, queda excluido como alternativa 
de localimción para el proyecto, ya que en primer lugar, resultaría dificil lograr un apoyo 
económico en los términos en que el proyecto lo requiere. 

Chiapas. Cuenta con la mayor superficie factible para el cultivo: .52,097 has., de las cuales 
hasta 1998 sólo había ocupado 1,972 has. (menos del 4'Yo). En el estado se cncuentr.a el 
municipio con la mayor superficie factible en el pals para el cultivo: Ocosingo (con 21,382 
has.). que casi iguala en su totalidad al Estado de Oaxaca. Obsen.-ando el cuadro anterior, y 
eliminando los municipios de los estados descartados para la localización del proyecto, 
encontramos que Palenque sigue en tumo como zona factible con 7,000 has. 

Se identifican trece municipios productores de hule en el estado, que se localizan dentro de 
las siguientes regiones: 

• Región Norte: Pichucako, Ostuacán e lxtacomiun 
• Región Selva: Cat8ZJljá. Salto de Agu.-., Palenque y Ocosingo 
• Región Soconusco: Villa Comaltitlán, Tuz.antán. Huehuctán, Tapachula. Cacahoatán y 

Tuxtla Chico. 

Por su ubicación estratégica, las regiones Norte y Selva son atractivas para el proyecto, 
pero por su superficie factible para el culti,·o la segunda resulta la mejor alternativa.. Dentro de 
esta región. la zona sur de Palenque y la norte de Ocosingo se ubican como punto central 
estratégico para la influencia del proyecto en la región. Por su infraestructura, Palenque ha 
sido seleccionado como el municipio en que se establcccni el proyecto, con la intención de 
tener influencia en toda la región Selva del Estado de Chiapas. 

Plano de macrolocalización 

En seguida se presentan los mapas con la ubicación del Estado de Chiapas, los municipios 
dentro de éste que son productores de hule y la locali7..ación del Municipio de Palenque.. 
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Carta geográfica 2 
Localización del Estado de Chiapas en la República Mexicana 

Océano pacHico 

N 

+ s 
Estado de 
Chiapas 

Gnlfo de Méx..ico 

Fue.11e: Elaboración pn>pia con base en infonnación del Consejo Mexicano del llule. A.C. y mapa obtenido del 
11"'EGL 
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Carta grográfica 3 
Municipios productores de hule en el Estado de Chiapas 

y regiones en las que se ubican 

. c.~'·.~ 
Pichucalco ~/ºmitán 

Ostuacán~ 

.... 

N 

+ s 

Ocos~o 

Tuzantán 

Tapachula 

Cac.ahoat.lln 

TuxtlaChico 

l. Región Norte 
11. Región Seh·a 

111 Región Soconusco 

Fucn&c: Elaboradón propia con base en infonnac1on del <:on.....-jo Mc.Uomo del llulc. AC. ~ tn3pa obtenido del 
INEGI. 
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Océano 
Pacífico 
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Carta geográfica 4 
Ubicación del Municipio de Palenque en el 

Estado de Chiapas 

Guatemala 

N 

+ s 

Fucn1c: Elabondón propia con base en información del Conocjo Mexicano del llulc. A.C. y mapa obterüdo del 
INEGI. 
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Características del Municipio de Palenque. Chiapas 

El Municipio de Palenque. Chiapas. cumple con las características ambientales requeridas 
para el óptimo desarrollo de la especie lle••ea brasiliensis Muell Arg., como se observa en 
forma sintetizada en la siguiente tabla: 

Tabla 14 
Requerimientos agroclimatológicos de la heveicultura y 

características del Municipio de Palenque 

F•clor 1 
Rrq uc-rimic-alo• 

1 
C•raC'ttrisOcas dc-1 Municipio 

•r.nN:lima1ol62:icos deo Palc-IUJU< 

Clima 1 Calientes hUmedos 1 Af 1ty Ami, 

Temperatura media anual 1 de :n • :?11 ·e ~r---·--- :?b ·e-----
Pluviosidad anual 1 de 2.000 • 4,000 rrun. 2,763 mm. 

Altitud 1 de 200 a 400 msnm 1 de 12 a 740 Jl15rull 

' CAhdo húmedo con IJU'\,as todo el ai\o 
n Cá.Jído hÍlmé'do con abundantes lluvias en verano 
msrun. mcttos sobre d nh .. cl del mar. 
Fuente: Elaboración propia con inform.ación del inciso JI. I. -Requerimientos naturales- y 

... Anuario ~staái.sti ... -o dd E.s1odn J, Chiapas-. edición 1998. INEGI. 

Aspectos geográficos 

El Municipio de Palenque. ubicado en el trópic-0 húmedo mexicano, se encuentra al Noreste 
de Chiapas (Región Selva); representad 4.7% de la superficie del estado con las siguientes 
colindancias: al Norte con el Estado de Tabasco y con el 1'1unicipio de Cataz.ajá. al Este con el 
Municipio de La Libertad. el Estado de Tabasc-0 y la República de Guatemala. al Sur con los 
municipios de Ocosingo, C'hilón y Salto de Agua. y al Oeste con el Estado de Tabasco y el 
Municipio de Salto de Agua. 

Entre su.~ localidades principales se cuenta a la C'd. de Palenque (Cabecera Municipal). Río 
Chancalá, Nuc:vo Galilea. Bajada Grandes. Dr. Samuel León Brindis. Agua Blanca Serranía. 
San Juan Chancalaito y Lázaro Cárdenas. 
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Como elevaciones principales aparecen las siguientes: 

Tabla IS 
Principales elevaciones en el Municipio de Palenque 

(m."11ll) 

Nombre- Altltad 

Cerro Casa del Tign: 740 

Cerro Pojoita 620 
Cerro El Mirador 600 

Cerro Don Juan 500 

CcrTo EJ Panadero 440 

Cerro u V"°' 400 

Cerro Agua Blanca 380 - .. Ftxnle: -Am.1arto ritadut1co dt"I f..stado dr C.'Jr1apas • cdtaón 1998. INEGI. 

Segün infonnación del INEGI se identifican dos climas en el mumc1p10, el Af (Cálido 
húmedo con lluvias todo el año) que domina el 95.43':'/o del territorio, y el Am (Cálido húmedo 
con abundante lluvia en verano) en el restante 4.57°/. de la supcrlicie (ocupa Wl8 pequei\a 
porción al norte del municipio). 

Tiene tma temperatura media anual de 26 ºC , presentándose la menor temperatura media 
mensual en diciembre y enero (22.9 ºC), y contando con una temperatura mayor de 28.8 ºC en 
mayo. 

Su precipitación promedio anual es de 2, 763 mm., siendo el mes más seco abril con 99 mm. 
y el más lluvioso septiembre, con 495 mm. 

II.3. MICROLOCALIZACIÓN 

La microlocaliz.ación del jardín y vivero quedará sujeta a la decisión de la empresa u 
organización que ponga en tnarcha el proyecto, el cual podrá ser ubicado respondiendo a sus 
intereses particulares o recursos (disponibilidad de terrenos propios, etc.) dentro del l'vtunicipio 
de Palenque. Chiapas. 

Es import.antc seguir. entre otras. las siguientes recomendaciones técnicas para la 
localización del predio: 

• Acceso todo el año en vehiculo de motor; 
• Debe ser locali;r.ado entre los meses de enero y marzo; 

Estar cerca de una fuente de agua pcnnancnte para poder regar en época de sequia; 
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• Encontrarse cercano a un área urbana o rural donde haya mano de obra disponible; 
• De ser posible, se localizará cerca de las zonas donde se tenga planeado dcsaJTOllar 

plantaciones de hule, por lo menos durante los próximos 1 O años (tiempo de vida del 
proyecto); 
Distancia mfnima de 200 m. alejado de una plantación de hule adulta. con la intención de 
evitar al máximo contagios de enfem1edades de hoja; 
Sustrato disponible a menos de 20 km .. o a una distancia tal que la economía del proyecto 
lo pennita. Preferentemente éste se encontrará en el mismo lugar del vivero para ser 
utilizado los pri111cros años. 

Disponibilidad de insumos. infraestructura y servicios 

Para la ubicación precisa del proyecto es muy imponante considerar algunos factores 
relevantes para poder cumplir con los objetivos y metas del mismo. En el apartado U.4. se 
aborda a fondo este tema, por lo que a continuación se anticipan sólo algunos aspectos 
relevantes para la microlocalización, como son: 

• Disponibilidad de insumos. Los insun10s más importantes dentro del proyecto son los que 
constituyen la materia prima para el vivero: semilla y yema clona!; existen además otros 
insumos que por su naturale7.a no son importantes para determinar la locali7.aeión del 
proyecto. 

La necesidad de vareta portayemas será cubierta ( a partir del periodo dos) por el jardín del 
propio proyecto, por lo que la ubicación del vivero tan1poco queda sujeta a la 
disponibilidad de la misma en la región. Sólo en el primer periodo de operación se requerirá 
la adquisición de vareta ponayemas. pero ésta podrá ser adquirida y trasladada desde 
jardines lejanos siempre y cuando se le someta a un tratamiento adecuado de empacado 
para evitar su deshidratación y da11os fisicos al ser transportada al vivero. 

La semilla de la especie lle'.'<'ª braú/1ensis Mucll Arg. es sumamente rele.,.·ante en el 
proceso productivo de obtención de planta clona) (al igual que la yema). Es importante que 
el vivero se estable7.Ca preferentemente en la región en que se planea establecer nuevas 
plantaciones con la planta obtenida del proyecto, pero además puede estar cerca de 
plantaciones ya existentes (en edad adulta) de la.s cuales se obtendrá la semilla requerida 
pa.ra la producción. si es asi dC'bc respetarse la distancia minirna en que debe alejar.;c: de 
éstas plantaciones con el fin de evitar enfermedades por contagio. 

Infraestructura y servicios. Por lo general. las plantaciones de hule natural se encuentran en 
?.onas de poca accesibilidad. que no cuentan con vias de comwticación siempre transitables 
ni con los servicios básicos. Para el ca....a del vivero se requiere que el predio en que se 
ubique cuente con can1inos accesibles durante todo el año. es decir. que no se vean 
afectados por condiciones climaticas e><trenas características del trópico hútncdo. ya que la 
planta producida será extraida del vivero por medios terrestres, los caminos que 
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comuniquen al vivero deberán estar preferentemente recubiertos con pavimento o ser de 
tcrraccría. Es necesario evitar aquellos caminos fácilmente inundablcs. 

La escala del proyecto hace necesario contar con los servicios básicos (agua potable, 
electricidad y drenaje) por el número de personal empicado -<:n viveros de menor tamaño 
esto no es necesario. 

Se requiere Ja contratación de dos serv1c1os especializados: análisis de suelo y de 
clectroforésis (certificación clona)). Ninguno de Jos dos representa una condicionante para 
Ja microlocalización, ya que para el primero se traslada una muestra de Ja tierra al 
laboratorio y. en el segundo caso, al contratar el servicio de electroforesis este se traslada al 
predio para tomar las muestras necesarias y llevarlas al laboratorio para su análisis. 

II.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA. MANO DE OBRA y OTROS 
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA CLONAL 

Corno se ha observado. el primer factor identificado para la macrolocalización del proyecto 
es el agroclimatológico. consistente en las caracteristicas ambientales requeridas por el 
cultivo; posteriormente, este se enriquece para Ja rnicrolocali7.ación al considerar, así como las 
recomendaciones tecnicas para Ja localización del predio, la disponibilidad de insumos. 
infraestructura y servicios para llevar a cabo el proceso productivo. 

Ahora ahondaremos un poco más con respecto a la materia prima. mano de obra y otros 
insumos requeridos, estableciendo Ja siguiente relación: 

Tabla 16 
Identificación de la materia prima. mano de obra y otros insumos requeridos para el proceso 

productivo en jardin y vivero 

Coacc-pco 

Manodcobno 

Otros insumos 
Agroquim1co!lo 
Cubrccorte (pintura) 

··-
Agroquimicos 
Bolsa de poli~lcno 
Cubrecoru (pUu....,.) 
Cinta de polictilcno 
~lo 

F.-.ie: Ebboración propia con la 111formac1ón del maso -C>iagrvnas de nu;o-. 
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De esta manera quedan clasificados los conceptos de análisis para este apartado, 
procediendo as! a su identificación detallada en ambas fases. 

Materia prima 

En el caso del jardín, el proceso productivo no implica la adquisición de materia prima. ya 
que las varetas portayemas obtenidas son producto del desarrollo natural de las plantas 
establecidas en el jardín en un inicio. No se requiere de una materia prima para ser modificada 
o enriquecida en el proceso productivo -<:s importante recordar que las plantas establecidas en 
el jardln. de las cuales se obtiene la vareta portayemas. se consideran como Wl activo. 

Para el vivero de propagación se identifican dos materias primas: la semilla y la yema 
clona!. En Wl primer momento es necesaria la semilla, debido a que de ésta se desarrollara el 
.. portainjerto .. (planta de origen no clonal) y posterionnente la planta clonal: sobre ella tendrán 
influencia directa los demás insumos durante todo el tiempo que dure en el vivero en 
cualquiera de sus dos facetas ( .. portainjerto" y planta clonal). 

La semilla se recolecta de plantaciones adultas (sin importar su origen clona!) y debe ser 
cosechada lo antes posible después de su caída -ya que pierde en los primeros 10 dlas gran 
parte de su poder gemtinativo-. programando su recolección de manera progresiva en ÍWlción 
de los tiempos considerados en el vivero. 

Posteriormente entra en acción la yema clona!. materia prima indispensable para que se 
desarrolle un brote clona! sobre el .. portainjerto .. : este brote, junto con la raíz y tocón 
desarrollados directamente de la semilla. constituirá finalmente la planta clona! (producto a 
lograr en el vivero). Por su relevancia. la yema clona! se considera. de igual manera que la 
semilla, una materia prima. 

La yema clona! se extrae de la vareta portayemas proveniente del jardín clona! de 
multiplicación; su origen clonal debe estar plenamente identificado para asegurar se logren las 
características deseables de las plantas a obtener en el vivcro. 

Es muy importante satisfacer la necesidad de estas dos materias primas para el proyecto en 
cuanto a calidad y oportunidad. Para el caso dc la semilla el proyecto podni establecerse en 
regiones donde ya cxistan plantaciones de hule, pero manteniendo una distancia mínima de 
200 m. de una bulera adulta. con la finalidad dc cvitar principalmente el contagio de la 
enfermcdad sudamericana de la hoja denominada Af1crocyclus ulei. 

El Mwticipio de Palenque, Chiapas. cuenta ya con plantaciones de hule y tradición en el 
cultivo, al igual que los municipios colindantes dentro del estado. 

El jardín clona! de multiplicación contemplado en en proyecto garantizará el abasto de 
vareta.• portayemas requeridas en el vi~'CfO de propagación. cumpliendo con la calidad y 
oportWlid3d indispensables para lograr las metas programadas. De esta manera se elimina 
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cualquier duda en cuanto al origen clona! de las plantas obtenidas en el vivero y se 
disminuirán costos al hacerse innecesario el empacado especial y traslado de varetas 
provenientes de otros jardines, además de evitar el desperdicio de yemas derivado del maltrato 
de la vareta durante su traslado. 

Mano de obra 

La producción de planta clona! en una ha. (escala de referencia) demanda mucha fuerza de 
trabajo, no así la obtención de vareta portayemas, pero en la escala considerada para el 
proyecto la demanda en el vivero aumenta de sobremanera al igual que la necesaria en la fase 
jardín (para ambas fases, en los periodos 1 y 2 se requerirán en promedio 20,350 jornales y 
45,700 por cada periodo restante). 

La promoción del cultivo del hule se realiza en zonas marginadas y muchas veces de dificil 
acceso, relativamente retiradas de centros urbanos; la disponibilidad de mano de obra para un 
vivero que necesariamente deberá ubicarse en estas zonas no está garantizada, por ello, 
además de tratar de ubicar al vivero cerca de un poblado, debe considerarse la posibilidad de 
contratar personal en comunidades retiradas, proporcionándoles medios de transporte para su 
traslado al centro de trabajo y posteriormente de regreso a sus hogares. 

La fuerza de trabajo no requiere cumplir de antemano con especificaciones en cuanto a 
capacitación. ya que por la posible escasez de mano de obra rcsultaria infructuoso y seria un 
obstáculo para la puesta en marcha del proyecto establecer parámetros al respecto, por esta 
situación se contempla la capacitación del personal que se destine principalmente a la 
injertación. Por otro lado, se ha observado en campo que dentro del proceso productivo 
pueden participar perfectamente tanto jóvenes como adultos, hombres o mujeres; ha sido 
manifestado por los responsables en los viveros visitados que éstas últimas realizan con mayor 
calidad la injertación. obteniendo mejores rendimientos y disminuyendo el desperdicio de 
yemas. 

Otros insumo 

Este rubro comprende los agroquimicos (fer1ilizantes. fungicidas, herbicidas. insecticidas y 
rodenticidas), las bolsas de polietileno (calibre 400 de material virgen. con dimensiones planas 
de 25 cm. de ancho por 48 cm. de largo). el cubrecor1e (consistente en pintura vinílica o a base 
de aceite.). cinta de polietileno ( 1.25 cm. de ancho y el largo que se requiera scglin el número 
de injertos a realizar) y por último el su.~trnlo (compuesto de materia organica. arena, gravilla 
y 25°/o de arcilla como n1ínin10). 

Con la intención de obtener los menores precios, al comprar c:n grandes volúmenes. los 
primeros cuatro se adquirirán en expendios especializados. ubicados en los centros urbanos o 
ciudades más cercanas al vivero. procurando abastecerse dc:I total de la cantidad requerida para 
todo un ciclo productivo. scgün lo pc:nnitan las caracteristicas propias de los productos 
principalmente en cuanto a caducidad o degradación por iníluenci.-t del medio ambiente. 
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En lo que respecta al sustrato, en el primer periodo de producción podrá extraerse del 
mismo predio en que se ubique el vivero -si cuenta con las características requeridas-. pero es 
importante, antes de la instalación del proyecto, identificar bancos de sustrato (lotes que 
contengan la materia requerida) con el fin de convenir con los propietarios su futura extracción 
para ser empicado en el vivero. Recordemos que éste es uno de los factores a considerar para 
la localización del predio en que se establecerá el proyecto. 

II.5. TAMAÑO 

El proyecto integra dos fases, cada una de las cuales debe tener su propio lote en el mismo 
predio para un buen funcionamiento. La información técnica' recomienda que cada vivero de 
propagación deberá contar con el jardín que lo abastecerá del material genético empicado en la 
injcrtación de las plantas ubicadas en el primero. 

Comünmente el tamaño del jardín clona! de multiplicación está en función de la producción 
requerida de vareta portayemas. la que depende de las necesidades para la injertación en el 
vivero de propagación. el tamai\o del vivero de propagación dctcm1ina el del jardín clona! de 
multiplicación. 

En este caso se ha considerado. además. una segunda determinante, pero que ahora influye 
en el tamaño del vivero de propagación: los niveles de producción dentro del jardín. 
Utilizando toda su capacidad el jardin incrementa su producción (en función de aspectos 
técnicos) en un 125'\C. en el cuarto año (o periodo 3 del proyecto). 

Con estos dos aspectos se detem1ina el tamai"\o del jardín en función de la meta programada 
para la producción de planta clona! en vivero, al considerar la estabilización productiva del 
proyecto a partir del cuarto ar1o. De manera reciproca se programa una ampliación del tamaño 
del vivero resultante del incremento productivo en el jardín. 

Para dctem1inar el tamar1o del jardín y del vivero se considera una población original. 
siguiendo las recomendaciones técnicas. de 1O.736 plantas por ha. para el primero y 1 15.000 
para el segundo. confomtc a la siguiente distribución topográfica: 

7 Consejo Mexicano del Hule, A.C. -.~f,,,.,,a/ para rl a.ltÍW> d~l luJr (Hevea brasiliensis)-. CMlf-INIFAP. ma>" 
1996, p. 31. 
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Diagrama 1 
Distribución topográfica del jardín clona! de multiplicación por hectárea 

tOOm. 

IMm. 

100m. 

3m 3m 

Fuente: Elaboración propia con b.osc en el traz.o descrito po< d Consejo Mc>Ucano del Hule. A.C. 
en la Ficha Tc!cnica No. 2. -EsraN~C"i·u~nto ,J, janlzn~s d~ .,.,/11pl1coción-. versión 
2.1.196, 1996. 

N 
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Tabla 17 
Detalle de información para calcular el número de plantas dentro de una hectárea de jardín 

Dútrl/Htclón 
Arreglo Distancia cntr~ Distancia entre 

Lineas Planla! 

1.0 .. 0.75 m. l.Om. 0.75 m. 

Aldgo.s 

¡-~H~ Dimensiones NWn.:~-1 
21 •.es m. 

Núm. d~ Pl.anla:s 

¡--~~ 
1 

por Melga 

1 
p<>r Hocúrca 

1..1-fl 10,736 

Ár~• 

Mcl~---· -~~les. . Guardan-a)'a . Tocal 

Enm2 _. ___ 7_.~. _1.276 1.164 10.()()() 

En% 7S.6 12.76 11.64 100 

Fuente; Elaboración propia con base en el lnlzo descrito por el Consejo Mexicano del Hule, 
A.C. en la Ficha Técnica No. 2. ""Establrdmi~No .ir 1ardin~s d~ mwltiplicoción". 
versión 2.1 .196, 1996. 
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Diagrama 2 
Distribución topográfica del vivero de propagación por hectárea 

100m 

100m. 

Fucmc: Elabonción propia con i....e = el lnl2X> descrito por el Consejo Mexicano del Hule, A.C. 
en la Ficha Téc:n.ic.a No J. -1:1 •'n'C"ro '" bolsa bro1oda-. vcniión 1.1. 1996. y la 
densidad estimada en la hcha Técnica No. 14. -EJ1n":111ra grlW'ral d~ C'03tas para las 
fasu J" jardín J.- mwlt1pl1cac-1cln. vi\.-rro d~ pr-opa,;ociÓl'r _v &KTMah.:.ac-16n d~/ paqM"'" 
tt'cnol6j:icv rn planr.,c:-10,, ... VC"n.ión 14. t 198. 1998. 
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T•bla 18 
Detalle de información para calcular el número de plantas dentro de una hectárea de vivero 

o.. ...... ....u-c 
, __ 

e.is- •·"'-

J1.1 ... -.. 

,~ 
....... y 

--- ... _ 

-
,...__ ,_ ,.,_.,,,.,_ 
1 115.056 1 

... ·~ 1:•1 

r11- por ·--

.... Mdp 

•!,!'?• 

........ .___ 

... -...... 
l~• 

, .... 
10,! .. 0 

F._..c: Elaboración pe-copia con ba>e en el~ descrito por el Con>eJO Mc:xi<:M>O dcl llulc. A.C. 
en La Ficha T«nic:a No. l. -¡;¡ vn"lt',.o ~" b...J...a1 IYOloda-. "·c::n.ión 1.1. 1996. )' la 
dcnsj~ estimada c:n la Fich.a léc:nica. No. 14. -E..t1rwctw-a J(OWral ~curtas P"'ª las 
fa.s<'S d' jardín di! 1nultrph ... ~ac1órt. "·n-rro J, propo"K.QC'IOn .1•' actualt;6k-zán J,/ p.;>t:¡M<'I' 
ucno/Ó;l:'ico u1plan1ac-1ón-. '\'cn.ión l-1.JNS. 199K. 
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Jardln clona! de multiplicación 

Se establcccrán, en el periodo O, 6.50 has. que inician su producción en el periodo 2 con 
J 17,000 varetas portayemas (468,000 yemas), las cuales alcanzan a cubrir con holgura las 
necesidades de material genético en un vivero de 3 has. (que requiere 450,000 yemas). En el 
cuarto al\o, manteniendo las 6.5 has., el nivel productivo de vareta portayemas será de 175,500 
(J,053,000 yemas) con capacidad de abastecer a un vivero con dimensión de 7 has. Además, 
se prepararán 0.25 has. para maniobras, sumando un total de 6.75 has. para el jardín clona! de 
multiplicación. 

Vivero de propagación 

En un primer momento se establecerán 3 has., con un requerimiento de 450,000 yemas y 
una producción programada de 21 0,000 plantas clona les, además 0.25 has. para maniobras. 

Tomando en cuenta el incremento productivo en el jardín el área productiva del vivero 
aumentará en 4 has., alcanzando 7 has. en producción para el segundo semestre del periodo 2, 
y un aumento del 133% en la producción obtenida durante el periodo 3 (490,000 plantas 
clonales, requiriendo 1,050,000 yemas para la injertación). El total de la superficie ocupada 
por el vivero será entonces de 7.25 has. 
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3 JI.a_ 

Fase: 
Área: 

Peri metro: 

Fase: 
Área: 

Pcrimctro: 

Diagrama 3 
Distribución del predio para jardín y vivero 

(en hectáreas) 

Zoaa A 

Jardín clonaJ de muhiphcación 
6.1S Hoctá<cas 

Total A Cercar 
l,IOOm. 9SOm. 

Zoaa 02 

Viva-o de proragaciOn 
4.001-lc<:tárcas 

A Ca-car 
1.ooom.. 6SOm. 

lllii'll Jardin cl°""I d~ multiplicación 

(=:J V1vao de propagación (primera <Upa) 

- Viw:ro de propagación (ocgunda cupa. ampliación) 

Fase: 
Arca· 

Peri.metro: 

Zo•a B 1 

V t'\:CTO dC' propagaciOO 
3 .:?S llcctiin:as 

Total 
900m. 

Zoa• B 

Conf onnado por las .zonas R 1 y B 2 

Fase: 
Área.: 

Perimetro Total: 

V1 .. -cro de ~actOO 
7. :?S }k<:úrcas 

1.~00 m. 

Fuente: ElaboDción propia. 
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rr.6. INGENIERÍA AGRONÓMICA 

La heveicultura es una actividad que ha sido económicamente explotada de antaño, 
principalmente en los paises del sureste asiático que encabezan la producdón de hule natural 
en el mw1do (Indonesia. Malasia y Tailandia). auspiciados por Francia. que se encuentra a la 
vanguardia y marca el paso en la tecnología para la producción del polímero. 

La tecnología disponible en nuestro país era, hasta hace un par de años, casi en su totalidad 
de origen galo. proveniente de institutos de investigación como el Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD por sus siglas en 
francés). En un principio los conocimientos se adoptaron de manera integra, posterionnente, 
institutos mexicanos como el INIFAP han aportado conocimientos, adaptando la tecnología 
in1portada a nuestras necesidades y condiciones naturales. 

Sistema de producción 

Alternativas actuales por modalidad y propuesta 

Las primeras plantaciones de hule se establecieron con árboles originados directamente de 
semillas, de esta manera, las plantas obtenidas no reproducían las características genéticas 
deseables de sus progenitores, lo que generaba inccrtidumbn: en cuanto a su precocidad, 
rendimiento y resistencia tanto a enfennedades como a inclcrncnc:ias extraordinarias del 
tiempo. La propagación vegetativa es el único método que transmite dichas canicteristicas. Es 
un proceso asexual en que las plantas se multiplican por partes vegetativas. 

Para obtener el calificati\·o de clona) es requisito indispensable que, en todas sus 
modalidades. las plantas procedan de un solo individuo; para lograrlo se recurre al método de 
la injertación. 

La técnica del injerto es el método de propagación vegetativa más eficaz y económico para 
difundir el cultivo del hule lle\'ea comercialmente; puede considerarse como una cirugía 
vegetal y consiste en obtener yemas de un árbol madre seleccionado. para desprenderlas y 
unirlas a una "'"planta patrónº ohtcnida por scn1illa. 

La propagación comercial del material vegetativo (planta clona!) se realiza mediante el 
establecimiento de viveros para generar plantas patrón. las cuales deberán injertarse con yemas 
tomadas de un jardin clona! de multiplicación cuando alcancen las dimensiones adecuadas al 
tipo de injerto empleado. 

Existen dos tipos de injerto: 

Injerto en 1·.·rdt•. Se lleva acabo - ... cuando la planta de pie: franco tiene entre cuatro y seis 
meses de edad )" un diámetro de 0.8 a 1 .3 cm .• a tres centímetros por encima del nudo 
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vital"'. El material genético utilizado (proveniente del jardín clona! de multiplicación) es la 
yema extraída de la vareta de color verde. Este tipo de injerto se realiza en los viveros de 
planta en bolsa o tocón. 

Injerto en .semicafé o café. ··se realiza en plantas de 1 O a 12 meses de edad. cuando tienen. a 
cinco centímetros sobre el nivel del sucio, un diámetro de dos a tres cm:·• En este caso se 
emplearán yemas contenidas en las varetas de color semicafé o café (dependiendo del 
desarrollo que tenga el patrón a injertar). Se utili7.a únicamente en los viveros ''de piso". 

"Ventajas del Injerto: La ventaja al practicar el injerto en café c:s que el material injertado 
puede permanecer en el vivero por más de 12 meses, sin disminuir el porcentaje de 
prendimiento cuando se siembra en el lugar definitivo. Además, el abasto de yemas es más 
eficiente con este tipo de injerto. 

"En cuanto o las ventajas del injerto en verde. se tiene un mayor tiempo para realizarlo en 
comparación con el café, la planta puede utiliz.~rsc el mismo año de ser injertada, el 
arranque y el empaque: del tocón (en su caso) es más rápido y económico y el terreno se 
puede utili7...ar en fonna intensi\'a . 

.. Desventajas dc:I Injerto: Una de las desventajas del injerto en café es que la planta no se 
utiliza en el mismo ai\o, ello ocasiona gastos en el mantenimiento del vivero. El arranque y 
empaque de los tocones es mas laborioso, si aumenta el costo de producción; mientras que 
el injerto en verde requiere de injertadores con experiencia, además de la programación de 
las actividades, la cual debe ser sin errores, para conseguir y utilizar el máximo número de 
yemas." (INIFAP, 1997) 

La técnica adecuada a empicar, considerando que el producto a lograr será planta clona! en 
bolsa de polietileno. es la de injerto en '"erde. cuyas desventajas serán eliminadas con la 
capacimción adecuada de injertadores y la breva obtenida por la disposición del jardín clona! 
de multiplicación en el mismo predio. 

Factores condicionantes de lo capacidad de producción 

El cultivo del hule, en todas sus fases forestales, se cncuenrra a merced de las condiciones 
climatológicas. las cuales pudieran presentar variaciones extremas en perjuicio del cultivo, 
cuyo impacte> es más devastador en el vi,·cro de propagación. pues éste contiene plantas que, 
por su poco desarrollo. son muy sensibles a dichas variaciones. l':.ste es un factor inherente al 
sector primario, que impacta directamente en los niveles de producción y que nunca hay que 
dejar de considerar. 

• Constjo P.tC"XiCMX> dcl lfulc. A.C. ""',4.farrMal pe.va ~101/11-.-o d~/ J,.,.J~ (HC"V<=".a brasilicruis)-. Cf'..Uf-JSlfAr. m.;ayo 
t996. p, 37. 

• lcl~m p. 3S. 
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Entrando en materia. podemos identificar como factores condicionantes de la capacidad de 
producción -<:onsiderando que es una actividad del sector primario- los siguientes para ambas 
fases: 

El factor tierra, ya que el área del terreno es una de las deterrninantes de la capacidad de 
producción; 
Rendimiento en la injertación. dependiente de la destreza de los injertadores (sólo vivero); 
Disponibilidad de agua, en época de sequía al igual que en época de lluvia; 
Localización: el jardín deberá establecerse cerca del vivero, y el vivero cerca de las 
regiones donde se establecerán las futuras plantaciones, cumpliendo con las 
recomendaciones técnicas para la selección del predio; 
Aplicación correcta de las recomendaciones técnicas. 

a) El factor tierra: La capacidad de población inicial y final está dcterrninada por este factor. 
considerando además las disposiciones o arreglos que se llevarán a cabo. 

b) Rendimiento ele la injertación: En el vivero de propagación la injcrtación juega un papel 
muy importante, determina un rendimiento parcial que impactará directamente en la 
producción final. Los resultados aceptables en la injertación son consecuencia de un buen 
adiestramiento a las personas que realizarán esa actividad, logrando con ello un 
aprovechamiento óptimo del material genético proveniente del jardín clon.al de 
multiplicación y niveles de injertación por arriba del 75%. 

c) Disponibilielael ele agua: Debe existir siempre la posibilidad de abastecer al jardín y al 
vivero del agua necesaria para que las plantas no sufran daños por deshidratación. siendo 
estas dos fases muy susceptibles a ello, pues, para el caso del jardin. es un campo de 
gerrnoplasma al que se le exige un control total en cuanto al mantenimiento de su 
población y manejo de su producción. En el caso del vivero, es suficiente mencionar que 
las plantas existentes en él necesitan en demasía el agua. para poder dcsanollarse 
satisfactoriamente. además de ser muy susceptibles a dailos por su exiguo desarrollo con 
que cuentan en esta fase. 

d) Locali=ac•Ón: Para evitar mermas después de la producción durante el manejo y traslado 
de ambos materiales. es importante establecer el jardin cerca del vivero (si es posible en el 
mismo predio) y éste último cerca de las zonas en que se empleará su producción para el 
establecimiento de plantaciones clonales. 

e) Aplicación correcta de las recomendacwnes tc'cmcas: Para lograr las metas progr.unad35 
hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones que, al respecto, realizan los 
organismos e instituciones autorizados. mismas que han sido retomadas para este trabajo y 
que se encuentran concentradas en el apartado correspondiente. La inno~-ación sin 
fundamento técnico ha demostrado ser contradictoria para lograr la producción en CJtntidad 
y calidad deseadas. 
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Descripción de los procesos de establecimiento y producción en el jardín clonal 
de multiplicación 

En cada fase se han identificado dos tipos de procesos a reali7.ar: establecimiento y 
producción. La diferencia consiste en que el primero se integra por actividades que 
proporcionan. junto con los activos y su instalación. las condiciones necesarias al predio para 
realizar el proceso productivo de manera óptima y cíclica en más de una ocasión. El proceso 
de establecimiento, al agruparse de esta manera permite, por un lado, ser considerado como 
activo diferido y. por lo tanto. su posterior amortización. 

El proceso de producción se integra por todas aquellas actividades y labores que nos 
pcnniten obtener la vareta pc._lrtayen1as. con las características deseadas. al final de su 
implementación. partiendo de las condiciones ya dispuestas por el proceso de establecimiento. 

En este caso se debe entender por ºactividadº aquella asignación de recursos (econórnicos y 
hutnanos) para la adquisición de 111a1criales. insun1os. contratación de servicios o realización 
de: trabajo con w1 fin detenninado, pero no aislado, sino relacionado en mayor o menor grado 
con las demás actividades: jwllas confom1an el proceso de: producción. 

La "labor .. es la agrupación de ciertas actividades por sus características semejantes 
orientadas a un fin común. fin que ha quedado plasmado en el nombre de cada labor y que 
facilita la identificación del objetivo de las actividades que la integran. 

Las labores y actividades que integran Jos procesos han sido retomadas y plasmadas en las 
estructuras de costos para Ja detemlinación de Jos importes requeridos. y para su identificación 
plena en la siguiente desagregación de procesos se incluyen las lc:tras L y A respectivamente al 
inicio de Ja descripción. El orden presentado no corresponde siempre a la secuencia practica 
puesto que algunas actividades se repiten periódicamente o interactúan con otras integradas en 
diferente labor. 

La integración de claves para cada labor y actividad se realiz.a con c:I afan de simplificar su 
idc:ntificaci0n y referencias en todo el documento. Corresponden a las claves asignadas en Ja 
--Guia para la ulcnr~ficac1ón dt."' los compont~nh•s del proc.._"'_to produc/i\'O del hule (Hevea 
brasilicnsis) en hu fa.tt. ... S jtJrdín. vn·t~ro y plantoción. por suhprol{ramt1 presupues1ar· 1º. 

LT Li,.,pia ¡:eneral del terreno: (/.J Proporcionara las condiciones de accesibilidad al terreno 
para proceder. de manera apropiada. con las actividades de establc:cimiento. Se recomienda 
realizarla entre los n1eses de marzo y rnayo 11 . 

'ªConsejo ~tc,icano dd ffulc. A C. lJi.o...-unlC'flto mtCTJl(.l. 
11 Con~jo ~1c,ic:.ano dd Hule:. A.C -_'-fJrtk""1 ~ll d i."'Ml1t\•o J~/ ltM/., (}fe'\.ea bn.<i1licnsis)-. C?\.tfl-INIFAP. nu)·o 

1<N6. r 17. 
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Se parte del supuesto de que el área en que se establecerá el jardín. así como el vivero, 
estará ocupada por acahual (vegetación secundaria que surge una vez destruida la original), 
pastizales o por restos de cultivos anuales, y con existencia escasa de algunos árboles. 

LT 101 Chapeo 

(A) Se requiere eliminar la maleza existente en el predio cortándola y agrupándola para 
sacar o quemar los residuos. 

LT 102 Guardarraya 

(A) Su propósito es evitar la propagación de siniestros que se originen en predios vecinos. 
debido a que estos pudieran estar ocupados por pastizales. 

LT 103 Destronque 

(A) Se retirarán los troncos de árboles o de plantas de menor tamaño. así como raíces 
gruesas que quedan después de rcali7..ado el Chapeo (L T 1O1 ). 

PS Preparación dd sudo: (L) Esta labor tiene por objetivo preparar el sucio para disminuir la 
incidencia de male7.a y facilitar la rcali7.ación de las zanjas, además de dispone.- la distribución 
dentro del predio. 

PS 202 Barbecho 

(A) Se voltea w1a capa del sucio de aproximadamente 30 cm. de profundidad para aflojar la 
tierra y facilitar su aireación, así como para incorporar restos de la vegetación anterior y 
exponer al sol las plagas del sucio para que mueran. 

PS 203 Rastreo 

(A) Esta actividad es la que finalmente dará (3 estructura al sucio, consiste en desmenuzar 
los terrones que quedan del barbecho. Un segundo paso de rastra debe efcctU3rsc en sentido 
cruzado al primero y pc.-pcndicular a la pendiente del terreno, cuidando que el sucio quede 
perfectamente mullido. 

PS 206 Trazo y balizamiento 

(A) Se rcali7.a según los viento" dominantes. en melgas de 45 m. de largo y 21 m. de ancho 
con una separación entre melgas de 3 m. y calles centrales de 4 m. La disposición a marcar en 
el jardín será de O. 75 m. de sep.nación entre planta.• y 1 m. de distancia entre lineas. 

SJ 
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PS 207 Análisis de sucio (físico y químico) 

(A) Se hace un análisis de sucio al implantar el jardín para ajustar la dosis de fertilizante en 
función del resultado. 

PS 208 Apertura de cepas 

(A) Se ahoya una cepa circular de 40 cm. de diámetro por 50 cm. de profundidad, en la que 
se depositará la planta clona! (material vegetativo) destinada a la producción de vareta 
portaycmas. La tierra extraída se acumula junto a la cepa para ser utilizada en el trasplante. 

PS 209 Rcapcrtura de cepas 

(A) A las siete semanas después de terminado el trasplante se debe realizar una rcapertura 
de aquellas cepas en las que se presente la muerte del material vegetativo trasplantado, para 
sustituirlo por otro vivo. 

PN Plantación: (L) Se concreta al establecimiento de las plantas en su lugar definitivo dentro 
deljardin. 

PN303 Acarreo y distribución de planta 

(A) Se trasladarán las plantas desde el lugar en el que hayan sido depositadas dentro del 
jardín hasta ponerlas junto a la cepa en que se trasplantarán. 

PN 304 Trasplante de planta 

(A) La distancia de siembra utiliuda es de 1 m. de separación entre líneas y 0.75 m. entre 
plantas. Se efectúa un corte transversal a 2 cm. de la base de la bolsa y, posteriormente, en 
forma longitudinal para retirarla completamente, cstJI actividad se realiza a la orilla de la cepa. 
la planta se colocara dentro orientando el brote clona! hacia la dirección de los vientos 
dominantes, posteriormente se rellena con la tierra extraída al momento de la Apertura de 
cepas (PS 208). Se debe procurar el compactar la tierra para evitar la formación de bolsas de 
aire. 

Una vez terminado el trasplante se coloca una capa de zacate seco en un circulo de 1 m. de 
diámetro alrededor de la planta sin que toque a ést.a, con la intención de evitar el crecimiento 
de male7..a entre las raíces y protegerla de la deshidratación, conservando la temperatura y 
humedad del suelo. 

PN 305 Replante de planta 

(A) Se sustituyen aquellas plantas que hayan muerto durante las primeras siete semanas 
posteriores al trasplante, con el fin de nuntener la población dentro del ja.rdin. La merma 
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técnicamente establecida es del 5%, que nos indica el número de plantas a sustituir. 

CM Control dt' maln.a: (L) Se refiere a las actividades programadas para evitar la 
propagación no deseada de maleza que pudiera perjudicar el desarrollo de las plantas clonales 
dentro del jardín. 

CM 501 A Herbicida preemergente (Faena) 

(AJ Ayudará para mantener el predio libre de malezas durante los primeros meses. 

CM501 Aplicación de herbicida prcemergente 

(A) Su aplicación es de carácter preventivo y se lleva a cabo en todo el predio antes de 
reali7.ar la plantación. 

FN Ft'rtilivlción: (L) El Fertilizante base (FN 601 A) y su aplicación (FN 601) se 
implementan con el iúán de compensar las deficiencias nutricionalcs que presente el sucio 
antes de ser trasplantado el material vegetativo. 

CF Control fitosanilario: (L) Consiste en las actividades de prevención de plagas y 
enfermedades que pudieran atacar inmediatamente después de establecido el jardín., su 
objetivo es minimizar la posibilidad de daños a las plantas establecidas. 

Proceso de producción 

CM Control dt' ma/.-...a: (L) Se refiere a las actividades programadas para evitar la 
propagación no deseada de maleza que pudiera perjudicar el desarrollo de las plantas clonales. 
Este control se puede realizar de dos maneras: manual o químico (al aparecer la corteza café). 

CM502 Control manual de maleza 

(A) En las líneas el control se rcali7.:iní manualmente para evitar Wl daño a las plantas por la 
aplicación de químicos. 

CM 503 A Adquisición de hcrbicicfa (Faena) 

(A) Es el producto que se empicara ;>ara el control químico de la maleza. para este caso se 
contempla el producto llamado ''Faena''. cuya presentación es en litros y será aplicado en las 
calles del jardín. asi como en toda la guardarraya. 

CM 503-4 Aplicación de herbicida 

( • .f) El ~icida debe diluirse en agua y disponerse en las bombas aspcrson.s de mochila. 
con la intención de que los jornakros recorran las calles y l.a gu.ard.arr.aya aplicándolo 

SS 
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directamente al sucio o a la maleza existente, evitando su aplicación a las plantas clonalcs del 
jardín, ya que podría resultar perjudicial para ellas. 

FN Fcrtili:;ación: (L) Es la labor en la que se compensarán las carencias nutricionalcs que 
pudiera presentar la población de plantas existente en el jardin. ocasionadas por deficiencias 
químicas en la composición del sustrato que las alimenta y que ocasiona una menor fertilidad. 
Se recomienda aplicarla cuando la mayoría de las plantas presente su último ciclo de hojas 
maduro. y no deberá realizarse en un plazo menor a dos meses anteriores a la fecha de 
aprovechamiento de la vareta. así como cuando se manifieste la ausencia de follaje maduro. 

CF Control fitosanilario: (L) Consiste en las actividades de prevención y control de plagas y 
enfermedades que pudieran generar daños y hasta la muerte a las plantas clonales existentes en 
el jardin. su realización puede ser de manera preventiva o curativa; se compone de las 
siguientes actividades: 

Insecticida (CF 701 A). Aplicación de insecticida (CF 701 ). Fungicida (CF 702 A). 
Aplicación de fungicida (CF 702). Rodenticidas (CF 703 A) y Aplicación de rodcnticidas (CF 
703). 

La programación de las actividades CF 701 A hasta la CF 703 responde a eventualidades 
fitosanitarias. 

CF705 Cubrccorte 

(A) Es necesario aplicar un cubrecorte (pintura vinílica o de aceite) a modo de cicatrizante 
para evitar el ataque de enfermedades y la deshidratación ocasionada por el recorte de vareta. 
La cantidad necesaria está determinada por el total de varetas recortadas. Se seleccionará el 
color que identifica a cada uno de los clones establecidos. 

CF 705 Aplicación d:: cubrecortc 

(A) Se realiz.ará un dia después del Recorte de vareta (OV 100::!). con brocha directamente a 
la .. herida'". aplicando un color distintivo a las plantas originadas del mismo clon. 

PO Podas: (/_) Engloba aquellas actividades dedicadas a recortes y podas que conduzcan al 
correcto desarrollo de las plantas dentro del jardín y de las varetas portaycmas, evitando 
malformaciones y desperdicio de nutrientes hacia ramificaciones no deseadas. Deben 
practicarse tres tipos de podas: de brotación. de fomación y de reju,·enecimiento. 

P0801 Podas de brotación 

(AJ Consiste en eliminar. con la navaja. aquellos bn>tes provenientes del patrón o -pie 
franco-. evitando su brotación y la malfom'LaCión de las plantas. garantizando únicamente el 
des.-,.rrollo del brote clona!. 
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PO 802 Podas de formación 

(AJ Es la eliminación de brotes clonales y control de los mismos, para la obtención de 
varetas vigorosas y bien formadas. 

P0803 Podas de rejuvenecimiento 

(AJ Consiste en la eliminación de varetas viejas, reconándolas a la altura menor posible, 
siempre y cuando se garantice la brotación de yemas clonales con el propósito de obtener 
varetas vigorosas y de facil despegue de corteza. Se rcaliz..ará con 60 días de anticipación al 
aprovechamiento de las varetas portayemas. logrando con ello el desarrollo requerido al 
momento de la injenación. 

OV Obtención y trato de >'arela portayenras; (L) La primer cosecha de vareta portayemas se 
realizará a los 18 meses de establecidas las plantas clonales en el jardín, y los eones siguientes 
se efectuarán cada 1 :2 rneses. Para obtener vareta verde es necesario que las varetas cJonales 
alcancen una altura de 2 m. o más. 

ov 1001 Defoliación 

(A) Con 15 días de anticipación se deben eliminar los foliolos. dejando 5 cm. de pecíolo 
adherido al tallo y los 2 ültimos ciclos de hojas maduras para garantizar el despegue. Esto 
provocará la caída natural del peciolo. La intención de esta actividad es dejar libre de hojas a 
la vareta para la extracción de yemas. 

OV 1 002 Recone de vareta 

(A) Se recona la vareta en verde con una navaja o con tijeras de podar, siempre se debe 
reconar la vareta en la madrugada del dia en que se injertará. cuidando que el cone quede a 8 
cm. arriba de la primer corona de yemas a.xi lares (lo que permitirá el brote de las mismas), con 
una longitud de entre 1 y 1.20 m., variación que responde a la distribución de yemas a lo largo 
de la vareta. Las var-etas reconadas se van acomodando en cubetas que contengan agua para 
evitar su deshidratación y se trasladan al vivero para aprovechar sus yemas cn la injertación. 

Descripción de los procesos de establecimiento y producción en el vivero de 

propagación (modalidad bolsa) 

l. T l.inrpia ¡:eneral del terreno: (/_) Proporcionará las condiciones de accesibilidad al terreno 
para proceder. de manera apropiada. con las acti,·idades de establecimiento. Se recomienda 
reali7~'lrla entre los meses de marzo y mayo. 

S7 
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Se parte del supuesto de que el área en que se establecerá el jardín. así como el vivero, 
estará ocupada por acahual. pastizales o por restos de cultivos anuales, y con existencia escasa 
de algw10s árboles. 

LT 101 Chapeo 

(A) Se requiere eliminar la maleza existente en el predio cortándola y agrupándola para 
sacar o quemar los residuos. 

LT 102 Guardarraya 

(A) Su propósito es evitar la propagación de siniestros que se originen en predios vecinos, 
debido a que estos pudieran estar ocupados por pastizales. 

LT 103 Destronque 

(A) Se retirarán los troncos de árboles o de plantas de menor tamaño, asi como raíces 
gruesas que quedan después de realizado el Chapeo (L T 1O1 ). 

PS Preparación del suelo: (L) Esta labor tiene por objetivo preparar el sucio para disminuir la 
incidencia de maleza y facilitar la reali7..ación de las zanjas, además de disponer la distribución 
dentro del predio. 

PS 202 Barbecho 

(A) Se voltea una capa del suelo de aproximadamente 30 cm. de profundidad para aflojar la 
tierra y facilitar su aireación. asi como para incorporar restos de la vegetación anterior y 
exponer al sol las plagas del suelo para que mueran. 

PS 203 Rastreo 

(A) Esta actividad es la que finalmente dará la estructura del sucio, consiste en desmenuzar 
los terrones que quedan del barbecho. Un scgWldo paso de rastra debe efectuarse en sentido 
cru7..ado al primero y perpendicular a la pendiente del terreno, cuidando que el sucio quede 
perfectamente mullido. 

PS 206 Trazo y bali.r_amiento 

(A) Esta actividad indica la orientación en el ,.¡,·ero que debe ser de none a sur y el lugar en 
donde se ubicaran las melgas. las calles. caminos. etc. P~ lo cual se requiere de trazar y 
marcar los diferentes puntos de referencia sobre el terreno. en congrtJCnCia con el diagrama de 
-Distribución topográfica por hectárea; fa.">C: vivero de propagación-. 

5& 
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Proceso de producción 

DS Daarro/lo en senri//ero: (L) Engloba las actividades que se realizan en el semillero, 
almácigo o cama germinativa. cuyo fin es la obtención del brote de plántula o ''chupón" en la 
semilla antes de ser trasplantada a la bolsa, sirve de filtro para identificar las semillas con 
mayor potencialidad para desarrollarse como planta clonal, eliminando aquellas que no 
presenten un brote, minimi7,ando las mermas en el vivero y el desperdicio de recursos. 

os 1101 Elaboración de can1as gcm1inativas 

(A) Las camas se compondrán de tierra suelta y mullida, de preferencia con consistencia 
arenosa. libre de piedras. troncos y raíces. Tendrán 20 cm. de altura por 1 m. de ancho y el 
largo que se requiera (en función de 1,000 semillas por m'). 

OS 1102 A Semilla 

(A) u semilla requerida provendrá de plantaciones cercanas al vivero. su recolección se 
debe llevar a cabo inmediatamente después de la dehiscencia del fruto sin que transcurran más 
de cinco días de haber abierto estos, se recomienda recolectarla entre el 15 de septiembre y el 
15 de noviembre, ya que esta semilla es la que tiene mayor vigor y gran porcentaje de 
germinación. No conviene almacenar la semilla por más de 5 días. 

DS 1102 Selección de semilla 

(A) La selección se realiza a mano según el brillo y peso de la semilla, la buena semilla 
fresca se caracteriza por ser brillosa y pesar de 3 a 4.5 gr. aproximadamente. 

os 1103 Siembra y arrope de semilla 

(A) La semilla seleccionada se sembrará en el semillero. con la intención de que desarrolle 
un brote de plántula. Se coloca con la parte redondeada hacia arriba y la parte plana hacia 
abajo. presionándola ligeramente al nivel del camellón. con una separación de 0.5 cm. entre 
cada unn de las semillas. Después. es necesario cubrir la semilla con una capa delgada de tierra 
fina. arropándola con pasto seco para conservar la humedad y temperatura requerida que 
favorezca la genninación. 

os 110 Revisiones 

(A) Con la siembra de la semilla se inicia el proceso de gcm1inación. lo cual sucede entre 
los 5 y 1 O días después de sembrado el almácigo. Es necesario realizar un -chequeo" constante 
de las semillas mientras se encuentren en el semillero. con la intención de identificar 
inmediatamente aquellas que. al presentar el brote. puedan ser trasplantadas a las bolsas en el 
vivero. 
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PB Preparación dt! bolsa: (L) Simultáneamente a la labor anterior se comienza la disposición 
de la bolsas en el vivero, para que al momento del trasplante éstas se encuentren listas para 
recibir a las semillas germinadas. 

PB 1201 A Bolsa 

(A) Las dimensiones planas de la bolsa de polictilcno. según las especificaciones técnicas, 
serán de 25 cm. x 48 cm. con fucile y con agujeros de 2 cm. de diámetros en el fondo (para el 
drenaje de agua en exceso), espesor de 811 O mm. o calibre 400 y de material virgen. una bolsa 
con estas especificaciones pesa aproximadamente 28.6 gr. 

Es muy importante cumplir con cada una de las especificaciones para lograr los resultados 
programados. Si la bolsa es más pequeña la ralz alcanzará inmediatamente las paredes de la 
bolsa y se quemará, originando la muerte de la planta. Si la bolsa fuera más grande disminuiria 
la densidad y el rendimiento esperado en el vivero con un consumo similar de sustrato. lo que 
incrementarla de sobremanera los costos. En el caso de que la bolsa no fuera de material 
virgen ni del calibre especificado se rasgará. derramando su valioso contenido. 

PB 1201 B Sustrato 

(A) El sustrato se compondrá de materia orgánica. arena y gravilla. de 25% de arcilla como 
mínimo para evitar que las bolsas se deshagan al momento final de su transportación. Se 
adquirirá en lotes cercanos identificados por técnicos en recorridos de campo. 

PB 1206 Análisis de Sustrato 

(A) Es necesario conocer las condiciones fisicas y químicas que guarda el sustrato 
adquirido. antes del llenado de bolsa. con la intención de. si fuera necesario. modificarlas para 
cumplir con los requerimientos establecidos, para ello se realiza un análisis fisico y químico 
del sustrato. 

PB 1201 Llenado de bolsa 

(A) Se realiza con el sustrato adquirido y cernido empicando cucharones. procurando 
apisonar bien y sacudir tres veces para evitar la presencia de bolsas de aire. pero sin compactar 
excesivamente. No se llena la bolsa en toda su capacidad. se dejarán 3 cm. libres en la parte 
superior. Una vez llenas las bolsas cuentan con 15 cm. de diámetro y 45 cm. de altura. 

PB 1203 7...anjeo 

(A) En los sitios definidos para localiz.a.r los cn'·ascs o bolsa.<; se realizará un Z311jco sobre 
las líneas a fin de que los envases se afirmen en el terreno. Se efectuarán zanjas de 30 cm. de 
ancho (en las que se acomodanin dos bolsas lado a lado). con una profundidad de 1 O cm. y del 
mismo largo de las melgas. L:i separación entre z.:snjas será de 65 cm. 
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PB 1204 Acarreo y acomodo de bolsa 

(A) Es necesario trasladar, a su lugar definitivo en el vivero, las bolsas llenas que se vayan 
acumulando, colocándolas en dos filas gemelas dentro de las zanjas. con los fuciles cara a cara 
de manera que se sostengan lo más posible las unas a las otras. Posteriormente se rellenan los 
huecos aterrando la base de las bolsas a fin de evitar la acumulación de agua y que cualquier 
viento fuerte las tire. Así también se mantendrá la humedad y evitará el calentamiento de las 
bolsas por el sol. 

PN Plantación: (LJ Se integra por las actividades que consisten en colocar las semillas en las 
bolsas contenedoras de sustrato. 

PN 307 A Fungicida para trasplante de plántula 

(A) Durante el trasplante las semillas son sometidas a un manejo que pudiera representar un 
peligro sanitario, para ello se empica de manera preventiva un fungicida sistémico diluido con 
el agua de las cubetas en que se transportarán las semillas, en proporción de 10 gr. por litro. 

PN 307 Trasplante de plántula 

(A) Las semillas recién germinadas, con 1 cm. de radícula y antes de llegar al nivel ''pata de 
arai\a- se escogen y se llevan hasta las bolsas dentro de un cubo medio lleno de agua (10 l.) y 
que contendrá el fungicida sistémico. El traslado debe hacerse con mucho cuidado para evitar 
que se lastime la radícula. que al momento medirá entre 0.5 y 1 cm. de longitud. 

Después de la aplicación de un riego se sembrarán 2 semillas por bolsa con la radícula cara 
a cara.. colocándolas en la misma forma que en el semillero, con la parte plana hacia abajo, y 
presionando las semillas un poco para que haya un buen contacto con el sucio (procurando no 
ocasionar ningún daño). 

E! horario de esta actividad es de 6 a 1 O hr. o todo el día si csU. nublado. Se debe evitar la 
siembra de semillas que hayan germinado despues de 20 días de colocadas en el semillero. El 
objetivo de trasplantar dos semillas germinadas en cada bolsa permite seleccionar. en el 
aclareo. aquella que muestre mayor vigor. 

AO Aclareo: (/.) Con el fin de tener una población homogénea en el vivero. en cuanto a 
desarrollo y grosor del tallo. es necesario eliminar las plantas dominadas. raquíticas. trozadas. 
con doble talio o alguna otra malfomtación. 

AO 1301 Raleo 

(A) El objeto del raleo (sinónimo de aclareo) es dejar plantas que sustenten un solo tallo 
para que crezca robusto y esté apto para ser injertado lo antes posible. Para lograrlo se 
eliminarán las plantas raquíticas o dominadas (una por bolsa). 
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RA Rkgo de auxilio: (L) Es necesario mantener una humedad adecuada y constante tanto en 
el semillero como en el sustrato contenido en las bolsas. El sistema de riego más recomendado 
es por aspersión. que será instalado con anterioridad como activo. Se debe regar todos los días. 
a excepción de aquellos en que llueva. 

RA 402 Riego en camas gcnninativas 

(A) Como la semilla se siembra al nivel del camellón debe regarse para mantener una 
humedad adecuada y constante. 

RA403 Riego de planta 

(A) Debido a que el vivero se desarrolla principalmente en la época de sequía se estima 
necesario aplicar riegos de auxilio. 

CM Control de maleuz: (L} Se refiere a las actividades prognunadas para evitar la 
propagación no deseada de maleza que pudiera perjudicar el desarrollo de las plantas clonales 
en c1 vivero. 

CM 502 Control manual de maleza 

(A) El control se realiza de manera manual en las bolsas para evitar W1 daño inncccsario a 
las plantas por la aplicación de herbicidas. Consiste en eliminar la maleza que pudiera 
prcscntar.;e en las bolsas, calles y caminos dentro del vivero. 

FN Fertilización: (LJ Se empica para subsanar la insuficiencia de fertilidad que pudiera 
presentar el sustrato. La fertilización puede aplicarse al sucio o al follaje (foliar). 

Se considera que las necesidades mínimas de una planta clona! de hule en bolsa son las 
siguientes: 

N (nitrógeno): 
P (fósforo): 
K (potasio): 
Mg (magnesio): 

4.4 gr. de elemento fertilizante por bolsa. 
6.6 gr. de elemento fertilizante por bolsa. 
6 gr. de elemento fertilizante por bolsa. 
0.25 gr. de elemento fertilizante por bolsa. 

Se deben evitar aplicaciones en menos de un mes antes de la injertación. 

FN 602 A Fertiliz.antedc sucio ( 17-17-17) 

(A) El fertilizante utilizado scni el denominado 1 7-17-17. se considera su adquisición en la 
cantidad necesaria para cubrir las dos aplicaciones programadas. 
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FN 602 Aplicación de fertilizante de suelo 

(A) La aplicación estándar es la siguiente. aplicándola en 2 hoyos a 5 cm. de la plántula: 

t• aplicación: 5 gr. por bolsa en el 2º ciclo de hojas maduras presentado antes de la 
injertación. 

2• aplicación: 1 O gr. por bolsa en el 4° ciclo de hojas maduras provenientes del ••pie 
franco··. 

FN 603 A Fertili7.ante foliar (Nasafcr) 

(A) También se pueden proporcionar nutrientes a través de los fertilizante foliares, los 
cuales aportan elementos mayores y micro-elementos que. por la rápida asimilación de las 
hojas de: la planta, motivarán un desarrollo mayor de las mismas. Se empleani como 
complemento al fertilizante de suelo el químico denominado ··Nasafer··. su aplicación 
responde al aspecto y vigor de: las plantas. 

FN603 Aplicación de fertilizante al follaje 

(A) Se tiene: programada una sola aplicación que: se: realizará espolvoreando 0.4 gr. por 
planta directamente al follaje:. Se recomienda realizar esta actividad por la mañana antes de las 
10:00 hr. o por la tarde después de las 16:00 hr. 

CF Control fito.~anirario: (/_) La planta de hule es afectada por varias plagas y enfermedades 
resintiéndose todos sus órganos. lo que inhibe su desarrollo y muchas veces ocasiona hasta la 
muerte:. Para contenerlas el control fitosa.nitario será de tipo preventivo y curativo. como 
ejemplo del prirnc-rn está la aplicación de cuhrecorte para evitar el ataque de enfermedades. 

El trntamient• -e persigue hasta un mes antes de la injertación y 
pos.terionncnte ,rición de contingencias s.a.nitarias condicionani.n la 
implcn1entación .. "l:. ~ ias condiciones clirnatológicas n1arcarán el ritn10 de 
aplicaciones; K c,1111p..1ne de la~ siguiente~ a~tividades: 

Insecticida• (CF 701 A). Aplicación de inS<"Cticicfas (Cr 701 ). Fun¡.:icidas (CF 702 A), 
Aplicación de fun>!ic1da~ (CF 702). Rodenticidas (CF 703 A) y Aplicación de rodenticidas (CF 
703). 

Se programarán según las condiciones y contingencias que se vayan presentando en el vivero. 

CF 705 A Cubrecorte 

(A) Es necesario aplicar después de la actividad Rccone de patrón (PO 804) un cubrecone 
(pintura vinllica o de aceite) a modo de cicatri7.J1nte para evitar el :naque de enfcm1cdades y la 
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deshidratación de las plantas recortadas. La cantidad necesaria está determinada por el total de 
plantas recortadas. Se seleccionará un color que identificará a cada uno de los clones 
establecidos. 

CF 705 Aplicación de cubrecone 

(A) Se realizará un día después del Recone de patrón (PO 804). con brocha y directamente 
a la "herida''. aplicando un sólo color a las plantas del mismo clon. con la intención de 
identificar a los clones por el color aplicado. 

CN Capacüación: (LJ Esta labor. y la actividad que la integra. se describe a detalle más 
adelante en el inciso ··capacitación para la injenación". 

RI Registro de inforn1ación: (LJ Es necesario realizar un conteo antes de la injertación para 
programar el Requerimiento de yemas (IN 1 502 A) y su preparación en el jardín. así como los 
materiales a utilizar. 

RI 1401 Conteo de planta a injenar 

(A) Se realizará un conteo de la planta a injertar para prograniar los materiales e insumos 
requeridos. esta actividad la llevarán a cabo los responsables del 'rivero. por lo que su costo 
queda implícito en el sueldo mensual de los responsables. 

IN lnjo-tación: (L) El método o técnica del injerto es el método de propagación vegetativa 
más eficaz y económico para difundir el cultivo del hule comercialmente. 

Esta técnica consiste en sacar yemas de un árbol madre seleccionado (plantas localizadas en 
el jardín clona! de multiplicación). para adaptarlas en W1a planta "patrón" obtenida por 
semilla. esta práctica de cirugia vegetal es indispensable para asegurar altos rendimientos en 
látex y resistencia a plagas y enfermedades. 

En la rcali;r..ación de esta técnica concurren: el material genético de los jardines clonales de 
multiplicación. el material desarrollado en el semillero y el vivero. los materiales de 
injertación (ll3vajas y polietileno) y la mano de obra capacitada. Todo esto da como resultado 
la obtención de la planta injertada. 

IN 1502 A Requerimiento de yemas 

(A) Con base en la meta original programada de planta clonal al final del ciclo produ...--iivo. 
y al resultado que arroje el Conteo de planta a injertar (Rl 1401 ). se cstablccer.i el número de 
yemas requeridas para realizar la injert.ación. bajo el esquema técnico de que las yemas 
requeridas (por ejemplo 150.000 en el caso del periodo 2 y 3) equivalen al 144% del total de 
las yemas aprovechadas ( 104.001 ). Esto obedece a que: a) al extraer yemas de la varct.a se 
retira también un excedente de cone;r.a. que imposibilita la utilización del total de yemas 
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contenidas y b) existe cierta selección de yemas viables a la sobrevivencia por parte del 
injertador, que desecha aquellas cuya posibilidad de desarrollar un brote clonal estima menor. 
La adquisición de yemas o traslado de las mismas del jardín al vivero debe hacerse el mismo 
dla en que serán injertadas. 

IN 1502 B Polictileno 

(A) Con la intención de expulsar el aire que queda dentro del injeno y evitar la entrada de 
éste, de la humedad y del agua de lluvia (que pueden ocasionar la pudrición de la yema y que 
no .. pegue" el injerto) se empica una cinta de polietileno de 1.25 cm. de ancho y 30 cm. de 
largo para cada injerto. 

IN 1502 Aplicación de injeno 

(A) Se realiza cuando la planta de pie franco tiene entre tres y cinco meses de edad y un 
diámetro de 0.8 a 1.5 cm. (a tres centímetros por encima del nivel del sucio). Para la 
aplicación del injeno se siguen los siguientes pasos: 

a) Trazo y corte de la vareta: En el tallo de la planta, a partir de 3 cm. de altura sobre el suelo, 
con la punta de la navaja de injertar, se hacen del lado norte de la planta dos cortes 
paralelos de 4 a 6 cm. de longitud y separados de 0.8 a 1 cm. Esto se realiza en 20 plan~; 
después se limpia el látex que fluye con un pedazo de trapo. Los dos cortes se unen en la 
parte superior con un cone transversal y se abre ligeramente la coneza de la ventana. 

b) Corte y colocación de la yema: De la vareta se selecciona la yema de catáfilo o axilar que se 
va a injertar (In vareta y el patrón deben tener la misma circunferencia para que exista 
compatibilidad). se delimita el ancho de la placa mediante dos cortes longitudinales 
paralelos. después, haciendo un conc tangencial, se extrae la fracción de la corteza que 
lleva en la parte central la yema seleccionada, además debe llevar debajo de la yema una 
delgada capa de madera, la que se separará con la punta de la navaja. en seguida se recorta 
la placa de la cone7..a para ajustar al tamaño de la ventana. inmediatamente después se 
separa la coneza de la ventana y se coloca la placa que lleva la yema. procurando que no 
haya ningún frotamiento entre los tejidos de la placa y del patrón. 

c) Vendado: Con la cinta de polietileno se venda en espiral (de abajo hacia arriba), de manera 
que se traslape la cinta comenzando 1 cm. abajo del corte inferior y tcnninando 1 cm. arriba 
del corte superior. l..a venda debe estirarse para que haya un buen contacto entre los tejidos 
del patrón y de la placa injertada. 

IN 1503 Destape y recuento de injerto 

(.'4) Posteriormente a la injcrtación de la planta se realiza el dcst.apc del injerto, que consiste 
en retirar la venda aplicada para proteger al injerto (esto des~ de transcurridos entre 18 y 20 
dias) y quitar la corteza de la ventana que cubre la placa, revisando esta para ver si la ycma 
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esta viva y en condiciones de desarrollar la planta clonal. A la planta donde haya pegado el 
injerto se le marca amarrándole la venda a un metro de altura. 

IN 1504 Aplicación de reinjerto 

(A) Cinco días después del destape y recuento de injertos vivos se realiza el reinjerto a 
aquellas plantas en donde no pegó el injerto, se les vuelve a colocar Wl8 yema ahora por el 
lado sur, siguiendo el mismo procedimiento que para la Aplicación de injerto (IN 1502). 

IN 1505 Destape y recuento de reinjerto 

(AJ Se desarrolla de igual manera que el Destape y recuento de injerto (IN 1503). 

PO Podas: (L) Engloba aquellas actividades dedicadas a recortes y podas que conduzcan al 
correcto desarrollo de la planta clonal, evitando malformaciones y desperdicio de nutrientes 
hacia ramificaciones no deseadas. 

P0801 Podas de brotación 

(A) Consiste en eliminar. con la navaja. aquellos brotes provenientes del patrón o pie 
franco, evitando su brotación y. con ello, propiciando el desarrollo del brote clona!. Esto se 
comienza a realizar después del recorte de patrón. debido a que es el periodo propicio para que 
los brotes de pie franco se presenten al no existir ya un tallo principal. 

P0804 Recorte de patrón 

(A) Cuando se ha constatado que la yema injertada se encuentra viva y en condiciones de 
desarrollar un brote clonal se procede al Recorte de patrón con la intención de estimular el 
desarrollo del injerto para que forme el tallo principal y con ello la planta clonal. Se debe 
comenzar el recorte después del destape de reinjerto. Se recortará a 8 o 10 cm. por encima del 
injerto, de manera inclinada eon la caída hacia el lado opuesto a la placa. 

OP Obtencü;n d.- planta: <LJ Labor encaminada a la selección y entrega de las plantas 
clonales, cumpliendo con los requerimientos de calidad establecidos. 

OP 1601 Conteo y selección de planta 

(.-4) En el mes de julio. cuando las plantas presentan el desarrollo óptimo para ser 
trasplantadas al campo, se llevará a cabo un conteo y selección de las mismas., identificando 
aquellas que cumplan con los requerimientos establecidos en función de sanidad., vigor y 
homogeneidad. con un mínimo de :! ciclos de hojas maduras. 
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OP 1602 Extracdón y carga de planta 

(A) Las plantas seleccionadas se extraerán de las zanjas y se acwnularán lo más cercano 
posible al área en el vivero de fácil acceso a los transportes, para que sean desalojadas con 
destino a los predios donde se establecerán las plantaciones clonales. 

Diagramas de flujo 

Se presenta un diagrama de Oujo por fase integrante del proyecto, ambos basados en la 
secuencia de inicio de actividades y la necesidad de insumos para llevarlas a cabo. Es 
necesario recalcar que la labor CF, denominada .. Control fitosanitario". no se integra al 
diagrama, ya que su reali7.ación depende de una necesidad circunstancial adversa, por lo que 
no corresponde a actividades progran1adas. 

En el diagrama para la fase jardín clonal de multiplicación las actividades se agruparon en 
dos etapas: de mantenimiento y de producción; la primera consiste en otorgar las condiciones 
óptimas para el buen desarrollo de las plantas (se representa en labores); la segunda agnipa las 
actividades dedicadas directamente a obtener las varetas portayemas. Siendo el mantenimiento 
y la producción complementarios se optó por dar este manejo para una mejor comprensión. 

Para el caso del vivero no se realiza la catalogación anterior, ya que la relación entre 
mantenimiento y producción es mucho más estrecha. Se inicia con dos actividades al mismo 
tiempo: el Análisis de sustrato (PB 1206) y la Elaboración de camas germinativas (DS 1101), 
que convergen al momento del Trasplante de plántula (PN 307). El ordenamiento de la.s 
actividades responde al inicio de las mismas, sin considerar su duración, por ello algunas 
fueron seccionadas por ser repetitivas en diferente tiempo y son indicadas con un número de 
secuencia que las identifica (como el caso Control manual de male7.a. Cr.i 502). 

En ambos diagramas las labores y actividades se encuentran dentro de un recuadro blanco. 
en algunas de ellas interactúan con las materias primas y otros insumos. que se incoq><>ran en 
recuadro gris. 

Por último se incluye un diagrama en fonna sintetizada para el caso del vivero de 
propagación, illL<trando únicamente las labores y el detalle de actividades, materias primas y 
otros insun1os. 
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Control de Makr.a 
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Diagrama 4 
De flujo para la fase jardín clona( de multiplicación 
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Fuente: Elaboración propia con base en la infonnación del inciso -Descripción de )05 

proceso• de cstabl=imicnto y producción en el jardin clonaJ de 
multiplicación-. 
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Diagrama S 
De flujo para la fase de vivero de propagación 
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Fuen1e: El&boración propia con ~ en b infonnación del inciso -Descripción de los pnx:aos de 
csublccimicnlo y producción en el vi....:ro de propapción (modalidad bolsa)-. 
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Diagrama 6 
De flujo para la fase de vivero de propagación 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información del inciso ""Dcsaipción de los proccaos de 
establecimiento y producción en d vivero de pc-opagación (modalidad bolsar. 
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Cronogramas de inversiones y actividades 

Con el objetivo de alcanzar las metas programadas (tanto fisicas como financieras) es 
indispensable ligarlas a un buen programa detallado de implementación de recursos y 
actividades. lo que ayuda a disminuir el margen de error. por ello. en este apartado se 
desarrollan los cronogramas de actividades para las dos fases involucradas, concordantcs 
con el Cronograma 1 "Programa de inversiones". 

Jardln clonal de 
multiplicación 

- EstablC'Cimicntu 

- F..stabkanvnvo 

Cronograma 1 
Programa de inversiones 

• Periodo en que se incTC'menta el área pn:loc.ÍU-.:1J .. ·a en el vivero 
•• Periodo en que se mcrcrnctll:t la C'S4.·.ata <k producción C'Tl d .. ;va-o. 

• • 

Fuente: Elaboración pr-opia '""·'° mf1.,nnación del Anc:'o B -crono~m.as de invcn.ioocs ,.. act1"idadc:-s ... 

• 

Para su elaboración se cn1plcaron. con10 hase. los cronogramas existentes. los cuales 
presentaban ciertas c.arcncias y consideraciones tCcnicas rezagadas. además de sólo indicar 
los periodos en que las actividades contempladas podrían ser rcaliz.adas, sin precisar un 
cronograma totalmente lógico y concordante con las recomendaciones técnicas. Ambas fases 
no incluían todas las actividades correspondientes a cada proceso, y en el caso particular del 
jardín clonal se consideraba su cstah1ecimiento con tocón. Por lo anterior fue necesaria la 
inclusión de todas las actividades. considerar (para el caso del jardín clona!) el 
cstablecin1iento con rnaterial vegetativo en bols.:.1 e indicar periodos concretos de realiz.ación, 
confonne a lo 1ecnic.an1cntc cstahlecido. 

En su adecuación se consideraron. adcmis. los siguientes aspectos: 

a) Que no todas las activid3dcs pueden ser programadas ya que. en el caso del control 
fitosanitario, su reali7.-.ción depende de una necesidad espont.:inca (ataque inespcr.odo); 
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b) Los rendimientos son variables en jardín, lo que hacen irregular (en esta fase) la 
aplicación del mismo cronograma de actividades para todos los periodos, concretamente 
en el Iº, 2º y 9". 

En el Anexo B se presentan los cronogramas de actividades obtenidos para cada fase, 
periodo y años considerados. 

Parámetros de rendimiento 

Los parámetros de rendimiento están referidos a escala de una ha. y son los siguientes: 

Tabla 19 
Parámetros de rendimiento para una hectárea de jardin clonal de multiplicación 

Concepto 
Periodo 

o 2 3a9 

Plantas CSIJlblccidas 10,736 - - -
Plantas cfccti vas en producción 9.000 9,000 9.000 9,000 

V ardas obtenidas por planta o o• 2 3 

TouJ de '-arcta5 obtenidas o o• 18,000 27.000 
Yemas que se aprovccharin por o o 4 6 
V1ll'<U (en verde) 
T ouJ de yanas apruvecluoblo o o 72.000 162,000 

ºLa Facha Técnica del Judin scilala q..., sc produce un.o vareta en verde por planui en 
el primer aOO. pero no es apro,·cchablc. 

Fuente: Elaboración proria con ba.3.c en la infonnación 1écnica existcnlc. 
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Tabla 20 
Parámetros de rendimiento para una hectárea de vivero de propagación 

Concepto Parimetro 

Bo..._. nlablrddas al lakio del delo producthro 115,000 

Plantas susceptibles de injcno 106.390 

Plantas injertadas 106.390 

Porcentaje de prendimiento de injeno 85% 

Plantas con injerto prendido 90.430 

Plantas rc:injertadas 15.960 

Plantas con rcinjeno prendido 13.560 

Total de plantas con injcno y rcinjcno prendido 104.000 

Total dt: plaatas oblC'aida1 al final del proceso 70,000 
-Fuente: Elaboración propia con ha.se en la Ficha Técmc.a No. 14. -F-1tructura grn,ral J, 
costos para la.J jases de jarJi,, de mu/11pllcacujn, vn ... ro de propagación y 
actuali;oc1ón J,/ poqucu ''cnolc>,:1co "" plan1oc10n .... versión 14. J 198. 1998. y en 
el Diagrama 1 -Jndjcativo de los parámetros de rendimiento relacionados con el 
injcno ... 

Considerando que los parámetros de rcndimicnlo manlienen una relación directamente 
proporcional al factor tierra (siempre y cuando se apliquen los demás factores de manera 
proporcional a las necesidades), se establece que estos indicadores a las escalas de 6.5 has. 
en jardín clonal, 3 y 7 has. en vivero se comportarán de la manera siguiente: 

Para .,¡ caso del jardín clona/: se establecerán 69,784 plantas en bolsa en el trasplante: 
después del replante (que será de 3,489), que se rcali7..a para suplir fallas, se alcanzará un.a 
población viable de 69.61 O plantas. para lo que se requerirá un total de 73.273 plantas 
clonalcs en bolsa. 

De la población viable (misma que se encuentra en producción), se explotan 
efectivamente 58.500 a partir del periodo 2 y hasta el 9°, obteniendo. en un primer 
momento. 2 varctas por plant3 y 4 yemas por vareta. que resultarán en 1 1 7 ,000 varetas 
portaycmas contenedoras de 468,000 yemas aprovechables. En un.a segunda etapa. el 
rendimiento será de 3 varetas por planta y 6 yemas por vareta, resultando en 1 75,500 
varetas portayemas y, en terminos de yemas aprovechables, 1,053,000 (ver Tabla 22). 

Como referencia se presentan prim.,.ramente los par:imetros para jardin a escala de una 
hectárea como memoria de cálculo y sustento de la información a escala de 6.5 has. 
(Tabla 21 ). 
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Tabla 21 
Densidad de población, parámetros de producción y aprovccht<miento en una hectárea de 

jardín clonal de multiplicación 

Conc<-plo 

(Numno de rlant.a.t.) 

· Mc:nna de:- trasplante ( 5"•} 

Rcnlantc 

- ~1cnna de replante (S~él 

Población va.ablc 

!\.'lateri&J vq;rtat1vo requerido 

PardtndrO'J d' prod•u:c/ón )' 
•rro•·ttJra1nJ,-n10 

Poblacaón en rroducetón 

- Plantas en nrrwiucc1ón 

- Rdación aproximada dC' WLu 
en la obcenc1ón de ''arelas 

VaretA 
- Varctas oOcerud...s por planta 

- Total de varci.Jl.5 obtenidas 

Yemas 
- Y cm.as Que 5oe •rtro1i.-cchará.n n._y \"are1.8 

- Total de yanas aprovC"Ch.:t.blc-s 

o 

10 736 

537 

537 

27 

10 709 10 709 

11;!73 

10709 

16% 
1.996 

Pttiodo 
2 .} • 8 9 

10709 10,709 10,709 

10,709 10,709 10,709 

16% 16% 16% 
1,996 1,996 1.996 

2 
)7,992 26,911 26,9U 

4 6 6 
71,96& 161.928 161.9~1 

• La Ficha TC'Cruca dC' Jard.m ~la que se produce un.a varc:u en ,"C'f"dc por planLt en el pnmCT at\o, pero no 
es aprovechable. 

FUO'llc: Elaboración propia con b45C en la mfonnac1on técnica cxistcn!c 

Los incrcmetHos en el n:ndin1icnto de varetas portayerrias y yemas aprovechables por 
vareta se deben a raz.ones meramente fisiológicas de las pi.antas. lo que pcnnitirá ampliar 
el área productiva y la producción en el •·ivero, de 3 a 7 has. Estos rendimientos cubren 
pcñcctamente la necesidad de yemas parn la injcrtación en el vi"·ero. incluso 
excediéndola en un 0.6% en el periodo :! y en un 0.3~·• para los posteriores. considerando 
ya un margen de error en su utiliz.ación. 
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Tabla 22 
Densidad de población, parámetros de producción y aprovechamiento en 6.5 hectáreas de 

jardín clonal de multiplicación 

Conc-rpCo 

Dnu./dod d~ poblodón 

T-cnlantc 

- Mcnna de tra.'\olan1e ( 5"'•) 

Renlan1e 

- Menna de rCPlantc ( 5"'•) 

roblación viable 

PartÍ,.,~ITOJ J~ p'°""6cciólf J• 
apro••ft""ltancJ.-nto 

Población en producctón 

- Plantas en producción 
- RclAción apt'o,.,.1maW de f.allas 

en la ciblcnción de "'att't&S 

- Pi.ntas efC'Ctivas en rruducción 

Vmcu 
- V arctas obccrud.u ............ olanu 
- Total de varetas o~tcn.idas 

Yanas 
- Yanas Que se anruvcchacin nor vareta 
- Total de yan.as apro·vcchables 

o 

69,784 

3,4119 

3 489 

174 

69610 69 6!0 

73.273 

69,610 

16% 
Sl.SOO 

.. 

Pe-riodo 
2 .] • 8 9 

69,610 69,610 69,610 

69,610 69,610 69,610 

16V. 16% 16% 
SI.SO<> Sl.SOO Sl.SOO 

2 l 
117.000 17S.SOO 175,SOO 

4 6 6 
461,000 1,053,000 1,053,000 

• La Ficha 1" knáca de J3!'d1n sd\ala que se fl't'Oducc un.a ._"1ll'C'ta en verde por pi.anta ai el pruncr alto. pero no 
es apro,;cch.ahlc 

fUO'lte: EJahor-aci""m propia C<'n b.1.s.c C"fl la infonnación tknic:.a e'.'(t!dcnte 

Para el caso del ,.¡,,..ro: En el periodo O se establecerán 3 has. que permitirán iniciar con una 
densidad de 345.000 bolsas (septiembre). llegando al mes de diciembre a 300,000 plantas 
de pie franco y al final del ciclo productivo (en el mes de julio del siguiente año) a 
210,000 plantas clonales. Con la ampliación a 7 has. del área dispuesta P'l"' el vivero los 
indicadores serán los siguienles: una densidad inicial de 805,000 bolsas, 700,000 plantas 
al final de diciembre y 4QO,OOO plantas clonales como rendimiento final (ver Tabla ::?3). 
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Tabla 23 
Parámetros de producción, requerimiento y aprovechamiento de material vegetativo en una, 

tres y siete hectáreas de vivero 

Htttá~as 

Concepto 1 
,, 

3 7 
Periodo 

- 11 1"2 3a9 

Indicadores de produc:dóa 
(Númao de' PanlasJ 

ID..ruiidad inicial 115.000 345,000 805000 

!AJ final de ciclo o proceso producti ''º 70.000 210.000 490.000 

61 'Y. 61'Y. 61% 

Rrqucrlaúiraro y apro,,·rchanúcato dr 
m.afC"rial '-".r,:C'lalh o 

('Ptocedmtr dd Jsdan donal de rnuhtpl.c:actón) 

rv &rc'18 poruycrnas 

- Requerimiento de V&J'C'la tlOfUVCTnaS 25.000. 112~ 175 000 

tvema.• 
- Aprovechamiento de yem.a.5 J""O' vareta 6º 4 6 

- Requerimiento de vcrnas 150.000 450.000 t.050.000 

IAprovl"ChamiC'Ttto de )'cm<U 122.354 367.063 BSó.480 

- en la injC'11ación 106.395 319.185 744.765 

- en la reinjcrtación 15.959 47.878 111.715 

1 
• Se mcluyc sólo COOlO rcfttcneaa.. 

• SicmJln!' !t' cuando sea rrovcnicntc de un jardin con C'd.3J de entre 4 y 1 O años_ 
Fuente: EJab..'lf'ación rroria con b.u.c en La infonnac1ón técnica existente 

Un parámetro sobresaliente. de impacto dirc<:to en la producción final. es el porcentaje de 
prendimiento en la injenación ya que. además. está relacionado directamente con la 
necesidad de yema.• para realizar la actividad. en función de los márgenes de error. Por 
ello. cabe aqui sen.alar que el prendimiento c<.msiderado en la injenación es del 85%. que 
corresponde a un porcentaje técnicamente aceptable y que representa el promedio actual 
alcanzado entre un injcnador novato y uno expcno (8~-¡, y 90°.·o rcspcctivan1ente) en las 
regiones que cuentan con un antecedente en la producción de planta clonaL Esto se ilustra 
claran1cntc en el siguiente diagr..una: 
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Diagrama 7 
Indicativo de los parámetros de rendimiento relacionados con la injertación 

Pn:nditniento considerado de injerto: 8So/o 

Ocnsldad inicial 

a) IDO" 

115.000 

! 
Plantas injertada 

•) 9J.5"; b) 100% 

106.395 

1 
l 

Fallas en injeno Plantas con injerto prendido 

•) l.J.9": b) 15% a) 74.6": b)85Y. 

IS.9S9 90.436 

1 
Plaruas n:injcnadas 

a) /.J.9S; b) 15% 

IS.9S9 

1 T ocal de plantas con injcno 

! ! 
y rcinjc:no prendido 

Fallas en rcinjcno Plamas con rcinjcrto prcndido 
a)90.4": b)97.8"k 

a)J./": b) 2.3"k •) 11.11" ; b) 12.11% 
104.001 

2.394 ll,S6S l 
Total de plantas obtenidas al 

fin.al del proceso 
( RcnJ..unicruo F i.n.al ) 

a)60.9S; h) 6!\_.8•/. 

a) Porcentaje con relación a b densidad inicial. 
70.000 

b) rorccntajc con relación. las plantas injertadas. 
Nota: El cálculo fue estimado por dcducciOO y IO$ datos J'l'UC'dcrl 5CI",...,,., apro'\.i~ sin embargo es 

necesario '\"alidarlos.. 
Fuente: E1abror3ción propia con base' en la información tcXnka c:ustcmc.. 
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Programa de producción 

En el jardín clonal de multiplicación se producirán, en el 2º periodo, 1 17 ,000 varetas 
portayemas, ccnteniendo éstas 468,000 yemas aprovechables para la injertación. 
Posteriormente, el incremento en el rendimiento dentro del jardín permitirá wta producción 
de 1,053,000 yemas aprovechables, contenidas en 1 75,500 varetas portayemas, nivel que se 
mantendrá hasta el último ailo del proyecto. La fecha para el recone de las varetas se 
programa en función de las necesidades en el vivero. se rcaliz.a.rñ en los meses de enero y 
febrero. en que se tiene prograrnada la injertación. 

En el vivero de propagación se obtendrán. en los prirncros dos periodos productivos. 
210,000 plantas clonales para el mes de julio, lo que pemtitir:i la entrega oponuna de la 
planta para el establecimiento de plantaciones con una mayor probabilidad de sobrcvivencia 
al trasplante. A panir del periodo 3 y hasta el Q" se propagarán 490,000 plantas clonales. En 
el primer caso la planta clona! sera suficiente para el establecimiento de 479 has. de 
plantaciones clonales anualmente, en la segunda etapa alcanzará para l, 118 has. anuales. 
Con la implementación del proyecto se podrá cubrir un total de 8,784 has. con plantaciones 
clonales de hule, que será una gran aportación hacia el camino de la autosuficiencia en la 
producción de hule natural y al cumplimiento de las metas programadas del PNH. 

T•hl• 2 .. 
Programa de produceión en jardín y vivero 

CDDC'C'plO 
Pttiodo 

o 2• ~·· • • 9 

.JanU.11 clonal de mu.ttiplkadóa 

- Hcctarcas en nrn..-tucctón 6S 6.S 6.S 6.S 

·Producción de "·meta non..,·nnas o ••• 117000 17S,SOO l 7S SOO 

- Producción Ge )"ttn&S o ••• •68.000 l,OSJ.000 l.OSJ.000 

\.'h'~o dC' rrop•s:adón 

- Prodl.K'l.'.'.kln de rtant.a clon.:s.I ZI0.000 210.000 •90.000 .CQ0,000 

- u~:úre.as en nrn...iucc1ón 

- RC'Qucn.miento dC' ,.C"rWtS 4~.000 .. ~.000 l.0~.000 1.050,000 

•rcnodo en que s.c ancrcmenu el hccurea1c ~ .. ,vCTO. de 3 a 7 has 
• • Periodo en que s.c incn:menu la ~la de pcoducción en ,.1...,·cro 
••• l..a Ficha Tecnica de jardín sd\al• que !iC ~una ""a.rc1...a C11 n~n:ic p.x planta en el primer az\o 

(pan csic ~el pniodo :!). pero no es. apro"'TC.tublc 
Fuente: EJ.i.boc-3ción pcupia con b.uc en la tnfonnJW...-¡ón dd inc1~ -p~o~ de rc:nJnni<'lllO-. 
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Requerimiento de mano de obra 

El proceso productivo en ambas fases es muy demandante de mano de obra. el empico de 
ésta representa aproximadamente el 38"/o de la inversión en capital de trabajo para los 
periodos 1 y 2. alcanzando casi la mitad de la inversión para los periodos posteriores. 

Tabla 25 
Participación del monto destinado a mano de obra en el capital de trabajo 

(7'1ontos expresados en peso~) 

Coac~pto h Periodo 

2 J • 8 9 

lnvcnsión total l,842.S8Q 2,011,297 3,267,017 3,218.726 

Mano de obra 710,60S 713,790 1,602,12S 1.590,260 

Porcentaje de participación 39 36 ... 9 49 
Fuente: Elaboración propia con bue en la Tabla 30 -calendario de invcnioncs'". 

De preferencia la mano de obra deberá provenir de centros de población aledaños al 
vivero, con el fin de facilitar su transportación y asegurnr su asistencia al lugar de trabajo. 
Las actividades podrían presentar diferentes grados de complejidad. pero en general son 
sencillas y pueden ser realizadas por trabajadores de ambos sexos, lo que otorga la 
oportunidad de emplear tanto a mujeres como a hombres. asignando a las primeras las 
actividades que requieren mayor delicade7""1, paciencia o destreza., y a los segundos aquellas 
en que se necesite el empleo de una mayor fuel7.'l fisica. 

La demanda de trabajo es de carácter estacional, respondiendo a la necesidad de las 
actividades programadas, los jomaleros podrán desempeñar diferentes actividades confonne 
vaya avanzando el proceso productivo. no siendo necesario para ello más que una pequeña 
instrucción de las actividades a realizar. por lo que no se requiere un grado especifico de 
preparación acadérnica. La única actividad que exige capacitación es la injerta.c1ón que se 
desarrolla en el vivero. 

Capacitación para la injertación 

Por su necesidad de atención. precisión y delicadez.a. la injcrtación podrá ser realizada 
por mujeres. a las cuales hay que capacitar en dicha acti,·idad que. por analogía. puede ser 
comparada con w1a cirugía vegetal. El adiestramiento para realizar la injenación es 
indispensable y de suma importancia para el logro de los volL&mcncs de producción 
establecidos. Su objetivo es la correcta aplicación del injerto. ya que 13 injenación (como 
labor) representa una gran erogación de recursos dentro del ,·ivero y un punto critico en la 
viabilidad de las plantas a lograr al final del ciclo. 
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labor) representa una gran erogación de recursos dentro del vivero y un punto critico en la 
viabilidad de las plantas a lograr al final del ciclo. 

La capacitación deberá ser impartida por personal que domine la técnica adecuada y se 
llevará a cabo en las instalaciones del proyecto de manera teórica y práctica, facilitando los 
materiales para ello. El objetivo final será el alcanzar niveles de prendimiento de injerto entre 
el 80o/o y 90°/o, este margen considerado responde a variaciones alcanzada por la destreza de 
cada injertador. 

Materiales. insumos y servicios 

El proceso productivo en ambas fases demanda. complementariamente a la mano de obra. 
otros insumo y servicios, los cuales han sido identificados como sigue, con la intención de 
facilitar su participación en la integración del capital de trabajo. 

J.fateria prima: Para el caso del jardín no existe materia prima, debido a que el proceso se 
enfoca a la explotación de las plantas existentes en el mismo (consideradas un activo) para 
la obtención de la vareta portayemas. 

En el vivero se considera como materia prima a la semilla. que es la protagonista en el 
proceso de transformación que se suscita en esta fase y, para cuyo buen desarrollo. es sobre 
la que se aplican los demás insumos y el trabajo mismo. Por su relevancia directa en la 
calidad clona! y alto porcentaje de participación en el costo, se considera también a la yema 
como materia prima, cuyo desarrollo final constituirá la planta clona! como producto fin.al. 

Otros insumo.r: En ambas fases intervienen los agroquimicos (herbicidas, insecticidas. 
fertilizantes, fungicidas y rodenticidas) y el cubrecorte (pintura), en el vivero esa 
clasificación se amplia con la inclusión de la bolsa de polietilcno, la cinta de polietileno 
(necesaria para cubrir los injertos) y el sustrato, que constituirá el medio en el que se 
desarrollará la planta clona!. 

Servicio.r e.<peciali:ado.r y capacirac1ón: Se limitan al análisis de sustrato y al adiestramiento 
para rcali7.ar la injertación. No fue considerado el servicio de electricidad debido a que no 
es requerido en el proceso y bajo un supuesto de ausencia de tendido elCctrico en la zona en 
que se locali7.ará el proyecto. La atLo;encia del requerimiento de agua potable obedece de 
igual manera a este último criterio, ser.i obtenida de una fuente natural cercana al proyecto, 
condición a considerar al momento de la localización del predio. 
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CAPÍTULO 111. ESTUDIO FINANCIERO 

rrr.1. PRESUPUESTO 

Activos necesarios para el establecimiento 

Los activos requeridos para cada fase involucrada fueron integrados de la manera en que se 
presentan en los niveles y estructuras de costos, dicha integración representa uno de los 
valores agregados al manejo dado en las estructuras generales de costos que sirvieron como 
base de este trabajo. Los activos serán adquiridos en el periodo O para poder proceder al 
establecimiento del jardín y del vivero. Posterionnente, se presentará una ampliación en el 
área del vivero, lo que implicará W13 nueva inversión en activo en el periodo 2, cuya 
composición varia confom1e a la primera por la inclusión del equipo de transporte que. 
consideramos. para la escala manejada se volverá realmente indispensable y su costo será 
mitigado notoriamente por la escala de producción. 

En este apartado se describen los activos requeridos para la puesta en marcha del proyecto. 
sin diferenciar de los requeridos en primer ténnino y los necesarios para la ampliación. 
separación que, para mayor referencia. se observa en el Anexo C .. Cuadros de niveles y 
estructuras de costos para el establecimiento y mantenimiento del jardín integrado al vivero~. 

AT Ternono 

Es necesaria la adquisición. en un primer momento (periodo O) de 9.75 has. de terreno. En 
el periodo 2 se contempla la ampliación del área en el vivero, por lo que se adquirirán otras 
4.25 has. -vecinas al área ya establecida. si es posible se puede entablar un compromiso de 
compra-venta por estas últimas has. desde el periodo C>-. El terreno deberá cumplir con los 
siguientes requisitos 1 ~: 

• Ser profundo y permeable; 
• Con una pendiente de entre 5~-o y 1 :?o/o para evitar la erosión y facilitar el drenaje natural. 

Está considerado como activo fijo. 

oc Obra civil 

OC 201 Bodega 

Se requiere de una bodega para el almacenamiento de los m.ateriales y herramientas. con las 
dimensiones de 3 m. de altura. 4 m. de ancho y de profundidad. Los materiales empicados para 
su construcción serán ladrillos .. varillas. .. J;nl"·a. ccrncnto y arena. En lo~ costos se consideran 
tanto los materiales como la nuno de obra empicada. 

i: Consejo ~1cxic.ano del lluJ~. A C Ficha Técnica So. 1 -EJ •·n-tro ~n 1'ol.fa hro1JJJ-. v~ón 1 J. 1996. 10 p. 
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OC 202 Tinaco 

También será necesaria la instalación de un tinaco para el alma=narniento y abasto de agua 
para las labores de higiene cotidianas. 

OC 203 Cercado perimetral 

Es necesaria la delimitación del terreno a través de un =rcado perimetral, para evitar la 
incursión de animales que perjudiquen al jardín y al vivero, se dispondrá de una =rea de 4 
hilos (alambre de púas) en todo el perímetro del área. Para su instalación se requieren los 
siguientes materiales: alambre de púas, postes, grapas y la mano de obra necesaria. 

Todos estos activos agrupados con la clave OC están considerados como fijos. 

ER Equipo de riego 

ER JO/ Sistema de asperúón 

Como requerimiento indispensable para mantener en buenas condiciones las plantas 
establecidas en el jardín, y lograr el buen desarrollo de las que se encuentran en el vivero, es 
necesario contar con las condiciones de humedad requeridas durante todo el año. por lo que 
resulta indispensable la instalación de un sistema de riego por aspersión. para ocasionar el 
menor daño a las plantas (un sistema por goteo podría perjudicarlas). 

ER 302 Tanq"e <Ít'" almacenamiento 

El proyecto requiere de un tanque en el que se almacene el agua que se empicará para 
alimentar el sistema de riego. Pem1ite un mejor ab.isto al evitar el bombeo directo de la fuente 
de agua (no muy =rcana al vivero y generalmente a una menor altura) hasta los aspcrsores. ya 
que la potencia de bombeo disminuye entre mayor sea el tramo a recorrer. El objetivo es 
acumular el agua en el misfT'.o predio del vivero. a una altura mayor que la fuente natural. 
facilitando de esta manera la dispersión en todo el predio sin agravio de la intensidad 
requerida. Con esta obra se optimiza la energía consumida y el riego es más eficiente. Las 
dimensiones que tendrá el tanque de agua son las siguientes: 3 m. de ancho por 4 m. de largo y 
3 m. de profundidad. utili7.ando materiales de construcción convencionales. 

Por SlL~ características los acti\·os con la clave ER tan1biCn son considerados como fijos. 

HG Herramientas generales 

Para la rcali7~ión adecuada de las labores o actividades a llevar a cabo en el jardín y el 
vivero es necesaria la utilización de la.."i herramientas adecuadas y que se agrupan en este 
rubro: bomb3 aspcrsora de mochila. brocha. carretilla. cavahoyos. cubos de 19 l.. cucharón. 
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machete, navaja (para podar e injertar), piedra de afilar. pala y tijeras para podar. A dichas 
herramientas se asignan las siguientes funciones: 

Bomba asper.<ora de mochila. Aplicación por aspersión de químicos disuehos en una 
solución, ya sean fertili7..antes, herbicidas, insecticidas, fungicidas o rodenticidas. 

• Brocha. Aplicación de cubrccorte en las secciones afectadas por el recorte de: patrón o de 
varetas, y para Ja señalización de clones. 

• Carretilla. Traslado de: matc:rialc:s, herramientas y bolsas, dentro del predio. 

• Cavahoyos. Facilitar la ahoyadura para el trasplante y replante del material vegetativo en el 
periodo de: establecimiento del jardín clona) de multiplicación. 

• Cubo de 19 l. Será de plástico y "" utili7A"lrá para reali7.ar soluciones en general de Jos 
productos quin1icos. para el traslado de scn1illas en su tránsito entre las camas gcnninativas 
y las bolsas dispuestas en el vivero (dentro de una solución líquida de agua y fungicida), y 
para trasladar en agua las varetas (provenientes del jardín) de las que se desprenderán las 
yemas para injertar. 

• Cucharón. Existen varios métodos para facilitar el llenado de las bolsas, entre ellos el 
empico de cucharones o tubos de PVC de 1 5 cm. de diámetro. Hemos seleccionado la 
primera opción, que al parecer resulta de mayor utilidad por su ficil manejo. 

• Afaclrere. Limpie:r.a de male:t.a en general. 

• Naw1ja (p."lnl injertar y podar). En ambas fases se empleará en la poda de brotación. 
eliminando Jos ''chupones" del patrón que no sean de origen clonal. Para el caso exclusivo 
del vivero servirá además para seccionar el patrón a injert.ar y retirar la yema de Ja vareta. 

• Piedra dt• afilar. Servirá para reponer el filo a las herramientas que Jo necesiten 
(cavahoyos, machete. navaja y tijera para podar), manteniendolas en óptimas condiciones 
para su uso. 

• Pala. Se empicará para trabajos generales como reaJi7..ación de mezclas, limpic7.a general, 
nivelación del terreno. rehabilitación de calles y caminos. y para la rc:ali:t.ación de zanjas en 
el vivero. 

• Tijera para podar. Se cmplc:a cxclLL~ivamcntc en el jardín para el recorte de J..,. varetas 
porta yemas. 

En grupo estas herramientas se consideran como activo fijo y ~ contemplado un desgaste 
paulatino de las mismas. que identificamos como dcprc:ciaciún, así como su reposición. 
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PN 301 Material vegetativo 

En la º'Gula para la identificación de los componentes del proceso productivo del hule 
(Hevea brasiliensis) en las fa.ses jardin, vi\'ero y plantación. por .subprograma presupuestar 
(de la que se tomaron las claves aplicadas en este trabajo para cada concepto), se cataloga al 
material vegetativo como insumo y no como activo, para este caso hemos optado por darle el 
mismo trato que a los activos, debido a que implica una inversión por una sola vez, al 
comienzo del proyecto, y básicamente constituye el activo principal del jardín. 

El material vegetativo provendrá de: viveros paniculares y no de aquellos que se encuentran 
a cargo de los gobiernos estatales ya que la producción en estos últimos corresponde a otro 
tipo de intereses al entregarse a titulo gratuito a los pequeños propietarios de tierras para 
establee<" plantaciones clonalcs. 

El material vegetativo adquirido para establecer el jardín será planta clona( en bolsa de 
polietileno, de los clones "liberados" y recomendados por el INIFAP para el norte de Chiapas: 
lAN 71 O, PB 5151 y PB 5/63. con dos o tres ciclos de hojas maduras, cumpliendo con los 
requisitos técnicos de ser planta sana, vigorosa y homogénea. Será pertinente el convenir la 
compra-venta con anticipación, antes de que el vivero que la provea inicie su producción, con 
el objeto de estar seguros del abasto de los clones mencionados en las cantidades requeridas, 
ya que existe una enorrne escasez de planta. 

PN 301 A J.fatcriaf '"'Ketativo para trasplante 

Activo fijo. Se adquirirán 10.736 plantas por ha. a establecer (que es la densidad técnica 
recomendada), lo que da una necesidad total de 69,784 plantas para el establecimiento de 6.5 
has. de jardín clona( de multiplicación. 

PN 301 B J.fatcrial '"'Kl!tati\'O para replante 

Activo fijo. Debemos contemplar la necesidad de sustituir inmediatamente aquellas plantas 
raquíticas o muen.as por medio de un replante, que técnicamente se considera del 5%, dando 
una necesidad excedente de 3,489 plantas para las 6.5 has.. que "'r:in adquiridas 
conjuntamente con las destinadas al trasplante. lo que deriva en un total de 73,273 plantas 
clonales. 

PN 301 Flet<• de plan/a 

De manera convencional se consideró un costo por traslado de la planta, pero este deberá 
ajustarse al ser identificado el vivero o viveros de los que provcndrin las plantas clonalcs y 
acordar la fom1a y el lugar de entrega. 
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Consideramos que el material vegetativo constituye. junto con la tierra. el activo más 
importante en el jardín clona! de multiplicación. Teniendo en cuenta que su periodo de vida es 
de 10 años dentro del jardín hemos optado por clasificarlo como activo fijo, al igual que los 
costos derivados por su traslado. 

Cenificación clonal 

Existe en la actualidad la necesidad de cenificar las plantas clona les existentes en el jardín, 
con el propósito de asegurar la calidad clona! de las plantas que se obtendrán en el vivero, por 
medio del análisis elcctroforético. 

Análisis electroforético 

Convcncionaln1entc se requiere de una ntuestra del 5~/o de la población existente en el 
jardín. para lo cual consideramos en este caso la necesidad de recolectar 3,481 muestras. que 
serán analizadas en el laboratorio a cargo del CMH, con la aplicación de la técnica adaptada y 
difundida por el CIRAD. 

A la c.::nificación clona!, teniendo en cuenta que se realiza sólo una vez). por ser intangible. 
la catalogamos como activo diferido. 

Niveles y estructuras de costos paro el establecimiento y mantenimiento del 
jardín integrado al vivero 

Para la conformación de las estructuras de costos se tCKDÓ como base el diseño establecido 
en la Ficha Técnica No. 14 .,Estructura general tk costo$ para las fase$ de jardín de 
m11/tiplicación. \"i\•t•ro de propa¡:ac1ón y acruali:=ación del paquete tecnológico en planración ... 
(cuyo fin primordial es el manejo y presentación de costos a escala de una ha.) elaborada por 
el Consejo l\1cxicano del Hule. A.C.; adaptándola a los requerimientos paniculares del 
proyecto y enriqueciéndola con las consideraciones del nlis1110: con la adecuación a una escala 
ma)·or (que derive en una ntayor eficiencia en la opcin1iz.ación de recursos). con la 
actualización de costos a septiembre del :!000, con la identificación de los periodos en que se 
aplican los desemholsos y con la inclusión de claves que facilitan el manejo de la infom1ación; 
estas úhin1as desprendidas de la º(;uia para la 1d~n11f1eación d~ los componentes d~l proceso 
producti\-o dc.--1 lrulc {Hevea brasilicnsis) t•n las fases jardín. \·n·,~ro y plantación. por 
suhprogran1a prr. ... ~upuesrar·~ elaborada de igual ntanera por el Cf\:flf. 

Para el caso del vivero de propagación se clat>oró una n1emoria de calculo que comprende 
las cantidades empleadas por cada concepto en las estructuras referidas al establecimiento y 
producción de planta clonal (por su tamaño no fue incluida en =te trabajo). que es resultado 
del procesamiento de infonnación compilada de los documentos existentes sobre el tema. 
ajustado con la recopilación de observaciones en campo. 
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Las caracteristicas propias del proyecto implican un manejo de los costos de manera 
integral para ambas fases respecto a los activos y montos de inversión. Para el caso de los 
ocasionados por el establecimiento. mantenimiento y producción se han considerado por 
separado para facilitar la identificación de las labores y actividades a llevar a cabo en cada fase 
involucrada del proceso. manteniendo de esta manera una vinculación directa entre las 
estructuras de costos y la descripción del proceso en cada fase. 

Los costos se calcularon en función de un precio de mercado de los activos y n1aterialcs 
empleados, así como la remuneración pagada al jornalero en el Estado de Chiapas por las 
actividades realizadas en el cultivo del hule. al mes de septiembre del 2000 y a precios 
constantes. 

Por último. para sustentar Ja obtención de los estados financieros e indicadores de 
rentabilidad. se realiza una diferenciación de los costos de producción en fijos y variables para 
cada fase a nivel de actividad. integrando posterionnente los resultados por labor para ambas 
fases del proceso productivo. 

Por su volumen. la infonnación referente a costos ha sido integrada a este trabajo como 
Anexo C .. Cuadros de niveles y estructuras de costos para el establecimiento y mantenimiento 
del jardín integrado al vivero ... 

Gastos de operación 

Para el manejo de la información de costos se agnJparon por separado los referentes al 
mantenimiento de inmobiliario y equipo. asi como los gastos de administración y supervisión. 

Se presenta ademas el cálculo de los gastos en papelería e imprevistos. que estimamos 
representan el 5%, de los costos incurridos para llevar a cabo el mantenimiento y producción 
en el jardín y vi,·ero (ver Anexo D .. Cuadros de gastos de operación"'). 

Cálculo de la depreciación. amortización. inversiones y reinversiones 

En este apartado se cstirnan.'ln los n1ontos de depreciación y amortización derivados del 
proyecto a través de la implementación del mctodo lineal. Además se calculan y programan 
las inversiones y reinversiones requeridas. 

Se hiz.o la diferenciación entre las inversiones requeridas para la puesta en marcha en el 
periodo O. así como las necesarias para la ampliación del tamaño y capacidad productiva del 
vivero en el periodo 2: dándoles un manejo por separado en el calculo de la depreciación y 
amortización. al igual que para la estimación de inversiones y reinversiones. 

Como primer P""° se realizó el calculo del -cargo anual de depreciación y amoniT.ación"". 
estableciendo la tasa de depreciación para los diferentes componentes del ;activo bajo dos 
criterios: según lo referido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el a1\o ~OCIO ó en 
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función de la vida útil del proyecto; lo anterior considerando las características propias del 
proyecto y de los componentes del activo. 

Posteríonnenle se estableció el -valor en libros por aplicación del cargo anual de 
depreciación .. en dos modalidades: en porcentajes y en pesos; información con la cual se 
identifican al mismo tiempo los periodos de reinversión (en cuadros remarcados). De esta 
manera se elaboró la ºTabla de inversiones y reinversiones•• para cada caso (activos del 
periodo O y activos del periodo 2). 

Por último, la información ohtenida se integra en el .. Cuadro resumen del cargo anual por 
depreciación y amortización de activos.. y en la .. Tabla resumen de inversiones y 
reinversiones .... que sinteti7...an de manera integrada los resultados obtenidos (ver Anexo E 
.. Cuadros con el cálculo de la depreciación. amorti=ción. inversiones y reinversiones"). 

Capital de trabajo 

En este apartado se procedió primeramente a la identificación del capital de trabajo 
correspondiente a jardín y vi"·ero, clasificándolo en seis rubros según sus características: 

• Afaterias primas. Integrado por la semilla y yema para la fil.se vivero. 

• Mano de obra. Que representa la fu= de trabajo medida en jornales. 

Otros insumos. Constituido por el resto de los insumos no considerados como materia 
prima ni mano de obra: agroquímicos, bolsa. cubrecorte (pintura). polietilcno y sustrato. 

• Combustibles y lubricantes. Aceite y gasolina requeridos por el equipo de transporte y el 
sistema de riego. 

Servicios especialí=ados y capacitación. Análisis de sustrato y adiestramiento necesario 
para el dominio de la técnica de injert.ación por los trabajadores contratados para realizar 
esa actividad. 

• Gastos de operación. Se presentan de manera integral para ambas fases y constan del 
mantenimiento de inmobiliario y ~uipo así como gastos de administración y supervisión. 
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Tabla 26 
Conformación del capital de trabajo por conceplo 

Conc-tplo 

No hay Semilla 

Yema 

,~,~il=•=ª=º~d~•~o~b~•=•---------. Jornalea Jornales 

Otnn 6a1u1DOs Agroquinucos 

Cubrccortc 

A&:ruquímic;os 

Bolu 
Cubttc:ortc 

Poliecilc:no 

Sustrato 
·--------------~---------~-----------< 
~oasb .. tibln y l•brica•ln 

~·• ap«i.alizado1 
y ir.parilad6• 

ACC1tC 

Gasohna 

No hay 

Aceite 

Gasolma 

AnÁ11s.i1o de sustTalo 

Ad1estnurucnto ~ 

l--------------~------------'--~re~.=~~~~~~-·°"-----~ 
Integrados 

Fuente: Elaboración propia con base en la 1nform.ac1ón del 1nc1~ ... Na"·des y csauctura.s de 
costos parad establecimiento)' mantenimiento Jd jardin i.nt~ al .. ;va-o-. 

CoDttpto 

Tabla 27 
lnlegración de agroquimicos 

1 ~ O"bióda.s 
1 n5C'CIJcidas 
Fen..ilir.antcs 
Fungicida> 

Rodcn<iodu 

J7V<To 

Jlttbicidu 
ln1"C'Ct1cidas 
FCTtiliz.a:ntcs 
F ""iPcid.as 

RoJcnt1cid.u 

Fuenrc: Elaboración propia con b&sc en 1~ anformacu .. Wl dd 1nc1~ -N1"·des ,.. CSln.ICtuns de 
costos para el cst.al4ccimicnto ~ m.anterum1cn10 dd jardm tntc~ al ,,.,,.CTO ... 
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Posterionnente se elaboró el ~calendario y montos de inversión en capital de trabajo por 
etapa de las fases" (Tabla 28), clarificando las necesidades de inversión para este concepto en 
dos modalidades: por etapa de las fases y por rubro; para cada periodo dentro del ciclo de vida 
del proyecto. 

. . . . . 

. 

Tabla 28 
Calendario y montos de inversión en capital de trabajo, por etapa de las fases 

(1'1ontos C"-prc53dos en pesos) 

Capital d• tr11bajo por •lapa 
Prriodo 

2 Ja 11 9 

Jordln do,.•/ d~ mMlr/plkoclón 
96.646 100,SIS 110.790 64,797 

Manlcnimicnto v pr-oducción 
Vlvao ti~ propagación 

1.568.265 1.2H.265 2,891.238 2,X91,238 Manlcn.imicnto v oroducción 

Ga5'01 de operación 177,678 177,871 264,9119 262.690 

Total i l,M2.!1119 j l,sJl,.651 j l.267,017 i l.21&."725 1 
Fuente: ElabontciOO propi:a con base en la infonnación del inciso ""'Niveles y estructuras de 

cosaos pana el establecimiento y manrcn.imicnlo del jardín int~ al ,.-ivcro .... 

Tabla 29 
Calendario y montos de inversión en capital de trabajo, por rubro 

(Montos expresados en pesos) 

Capital d• trabajo por •tapa 
Periodo 

2 Ja8 

11.hlc:rias primas 347,932 32.932 76,1143 

Mano de obra 710,605 713,790 1.602..12.S 

Otros insumos S75,597 576.281 1.271.7&0 

Combusl:iblcs y lubricantes 15.537 15.537 36,040 

Servicios cspecializ..Mios ,. . 
15.240 lS.240 15.240 

canacitación 

Gastos de operación 177.678 177.871 264.qg9 

9 

76,1143 

1,.590.260 

1,:?39,B54 

33.839 

15.240 

::!t>2.690 

1 
Total j 1M2Sll9 l,sJl,.6..4il J.267,017 j l.2111."725 

Fuenrc: ElAbonción propi.& con~ en l.a información del Inciso -Niveles y cstructura.s. &: cosaos par-a el 
csublccirniauo ~- marucnimiento del jardin ln&~ al ";"-ao-. 
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Calendario de inversiones 

Con la integración de las inversiones necesarias para el proyecto elaboramos el siguiente 
calendario: 

l1nyn/ó1tOhf 
Tcn=o 
Obra civil 
Equipo de rita<> 
Equipo de u.uponc 
Hettam~ arncnaJcs 

l\.Wenal~"" 
lmprT";saos 

/11...,..,Jhflifttld• 

Ccniftea">6n clona.I 
Costos dr cstabkclmtcnto drl j•dín 
Costos de c.s&ab!rcmucmo del VIV'Cl'O 

Gaslos & mdnunistnctón 

CyU•I tk tr:•kit? 
M.atrna pruna 
Mano dr-obta 
CltJ"Ost~'l 

Combustabl« '.t lubnc.-rcn. 
Xn."JCIOS npC!'Cl&hz.a.j()s )' capac:luaón 
Gastos dr oprr.ctón 

Nota: Las inversaoncs incluyen el IVA. 

T•bla 30 
Calendario de inversiones 
(Monlos expresados en pesos) 

P~o 

o 1 1 2 1 .J • • 1 

46,IOO 
.t9.731 

561,.200 

~.677 

997.007 
10,.609 

712.561 
l~.IU 

9 • .., 

7.726 

674,797 

• 
%>89.llS 

,, 

• 
347.932 
710.60, 
57'.597 

.,_537 
".240 

170.092 

l.6JJ.HJ 

1.lUS.903 

20.400 
6.)94 

177.100 
203.20' 

34.173 

461,J21 

632 

1.1.267 

32.932 
713.790 
'76.211 
l' 0 H7 
".240 

171.US 

1,$24,ffJ 

1.-~s.J 

• 

• 
76,&.4) 

1.602.12, 
1.271.7&0 

36.CMO 
1',.240 

J.s.6.766 

J~S..794 

.l.2. .... .,..4 

9 

• 

76 ..... J 
l .5'>0.>60 
1..239,l'S4 

33.IJQ 
1 S.2.CO 

2~.'66 

.JJJ00 J02 

.J.J.te..,q: 

Fuente: Elaboración propia con bue en la información dd inciso -Ni"·dcs ) estructW"aS de coi>t~ para el 
establecimiento y manrcnim.icnlo dd jardín integrado al ,..,..,.ero-. 
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In.2. ESCENARIO A. RESULTADO DE LA INVERSIÓN PARA EL PROYECTO 

Este escenario se desarrolla bajo el enfoque del inversionista privado, que cuente con los 
recursos suficientes para llevar a cabo las inversiones requeridas en activos y capital de trabajo 
sin necesidad de recurrir a créditos u otro tipo de apoyos económicos. 

Determinación de los costos 

Costos de operación 

Los costos de operación fueron integrados con todos aquellos conceptos que, agrupados, 
constituyen la totalidad de los costos y gastos necesarios para la producción de la planta 
clona!, clasificándolos en fijos y variables. 

Para esta clasificación el criterio seguido fue el siguiente: 

Costos fijos de operoción: Agrupa lodos aquellos que: no varán en fWlción del volumen 
producido. Es importante mencionar que las cantidades no son constantes en todos los 
periodos ya que se ven afectadas por un incremento en el tamaño del vivero y por 
particularidades técnicas del proceso productivo no relacionadas con los niveles de 
producción. Se constituyen por los costos fijos de producción, mantenimiento de 
inmobiliario y equipo, sueldo de los responsables. asi como por la depreciación y 
amortización. Estos constituyen. a lo largo de la vida productiva del proyecto, entre el l 6'Yo 
y el 32"ó de los costos totales de operación. contribuyendo con el 20'% en la etapa de 
estabiliz.ación (periodos 3 a 8). 

Costos \'Griables de operación: Comprende todos aquellos que se modifican en función de los 
niveles de producción, no siendo necesario que lo hagan de manera directamente 
proporcional. Engloba los costos variables de producción, papelería e imprevistos. Su 
porcentaje de participación en los costos totales es entre 68~·• y 84~/ •. ubicándose en 80"/o en 
la etapa de estabilización. Estos costos tienen un gran componente de m.ano de obra. que 
participa con un 55ª o apro'\in1,1dar11cnte 

El total de los cosws de producción se reduce de manera importante a partir del periodo 
dos, cuando la vareta portaycmas es obtenida del propio jardín contemplado en el proyecto y 
se elimina la necesidad de comprarla, con ello lo• costos asumidos con su incorporación al 
proceso se minimizan ya que su precio de mercado es desplazado por un precio de costo. Esta 
ventaja se acrecienta a partir del periodo 3 (en que se esubiliza la producción), gracias a los 
beneficios que M: derivan en Wl3 economía de escala. 
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Tabla 31 
Proyección de ingresos y costos de operación para el escenario A 

(Montos expresados en pesos) 

Periodo 
CoaC'eplo 

2 9 

Volumen de produC'clón 
Producción (plantas) 210.000 210.000 490.000 490.000 

Jncrnos por vrntas 
Vcnua de planua ( S 1 1.50 I planua ) 2.415.000 2.415.000 5,635.000 5.635.000 
rvcnta de activos - - -

TolJll 2,415.000 2,415.000 5.635.000 5.635.000 
Costos dr opc-r•dóa 

Fijos: 
Costos fijos de producción 157.766 152.306 209.4Q4 169.192 
Manlcnimicnto de inm. y equipo 1,496 1,496 4.664 4.664 
Sueldo de los responsables 102.000 102.000 102.000 !02.000 
Dcpn.o-ciación y amortir..ación 329,747 329.747 408.SJ~ 282.927 

Subtota/ 591,009 511.f,549 7:U.693 5511.7113 
\! ariablcs. 
Costos "·ariahlcs de producción 1.507,145 1..201.474 2,792.,534 2.786.844 

Papclcria e imprevistos 67,496 67.689 150.IOI 147.802 

Subtotol /,574,641 /,:169.163 :1.94:1,635 :1.934,646 

Total 2.165.6~ 1.1154.712 3.667.328 3,493,429 

10 

-

-
169.499 

169,499 

-
-
-
-

-
-
-

Fuente: Elaboración propia con base en la información del inciso .. NivclC"S y estnA.-turas de costos para el 
cstablccimicnro y manc:cnimicnto del jardin int~ al ,,..¡..,cro-. ~ del Anexo F -r:.stados 
financ:icros del escenario A-. 

Costos unitarios 

Para este primer caso. basados en los costos de operación. se obtuvo Wl costo Wlitario 
promedio de $7.91 por planta (considerando todos los periodos que involucra el proyecto). 
panicndo de Wl máximo de SI0.31 en el periodo 1 y llegando a Wl costo tmitario minimo de 
S7.13 para el periodo 9. 
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Tabla 32 
Estimación de costos unitarios para el escenario A 

(Montos expresados en pesos) 

Coaccpto 
Prriodo 

2 3•8 

Costos de operación 

Total 2.165.650 1,llSC.712 3.667,328 

- Fijo 591,009 585,.549 724,693 

- Variable 1,574,641 1..269.163 2.942.635 

Unitario 10.31 8.83 7.48 

- Fijo u. 2.81 2.79 1.48 

- V ariabl~ u. 7.SO 6.04 6.01 

1 Costos unitario prom~io 1 7.91 

9 

3,493 ... 29 

558,783 

2.934,646 

7.13 

1.14 

S.99 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del inciso ~ivclcs y cstructura5 
de costos pan el establC"Cimic:n10 y mantenimiento del jardín i.nlcgrado al 
,;vero .. ; y del Anexo F -Estados financieros del csccnario A-. 

Estados financieros 

Presupuesto de ingresos 

Con base en el costo uniurio se estableció un precio único de venta de SI 1.50 por planta. 
que se encuentra dentro del rango de precios que han aparecido en el mercado y nos pennite 
operar un margen de utilidad promedio de $3.59 (45%). se generarian ingresos por ventas de 
$2,415.000 para los primeros dos periodos de operación, incrementándose a partir del periodo 
3 a S5.635,000. ingresos que se mantendrán h::i..sta el último periodo de operación. Estos 
ingresos por ventas se reciben al final del proceso que dura 12 meses debido a que la 
producción se lleva a cabo por lotes; no existen ingresos intermedios durante el proceso. 

Para el periodo 1 O. en que el proyecto ha cumplido con su ciclo de vida, se contempla la 
venia de activos. tomando como referencia su valor en libros. que acumularían un ingreso total 
de Sl69.499 en dicho periodo. 
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Tabla 33 
Presupuesto de ingresos por ventas para el escenario A 

Vra ... de la•ta• c:lo .. la 
Periodo U. de DW'dlda Prcdo de ~cata lncrcso• ($) 

(plant.a.s dona.les) (en pesos) (en pesos) 

1 210.000 1 l.50 2,41 5,000.00 

2 210,000 11.:SO 2.4 l 5.000.00 

3 490.000 l l.:SO :S.635.000.00 

4 490.000 11.:SO 5.635.000.00 

:s 490,000 11.50 5.635,000.00 

6 490,000 l l.:SO 5,635.000.00 

7 490.000 l 1.:SO 5.635.000.00 

8 490,000 l l.:SO :S.635.000.00 

9 490.000 l l.50 5.635.000.00 

Fuente:: l::.l•bonc1ón propia con bue en la mfonnac1ón del Anexo F 
-1:.S.:.ados financiC'f'os del ~en.ario A ... 

Estado de resultados 

Se proyecta la operación de la empresa a nueve años. que es el periodo de vida útil del 
jardín clona) de multiplicación; con esta referencia el vivero también se limita al mismo 
periodo. Los montos son manejados a precios constantes ya que el método del valor presente 
(empleado posleriom1ente) lo pcm1ite. 

El jardín y el vivero trabajarán al 100'% de su capacidad. meta plenamcnle alcanzable por la 
naturaleza de la actividad a gro forestal. se proyecta una escala de producción de 210,000 
plantas para los dos primeros periodos. que se verá incrementada a partir del periodo 3 a 
490.000 plantas clonales. otorgando ingresos por S2.4 I 5.000 y SS.635.000 respectivamente. 

En este caso. la Lc:y del hllpucsto Sobre la Renta rc~a lo siguiente: --Jas personas morales 
que se dediquen c:xclusivan1cnte a las actividades agricolas~ silvicolas o pesqueras no pagarán 
el impuesto sobre Ja renta por los ingresos provenientes de las misn1a.s. siempre que no 
excedan en el cjen:icio de veinte veces el 5.alario mínin10 general correspondiente al área 
geográfica del contribuycnle elevado al arlo. por cada w10 de los socios o asociados ... ·"' '. por 
lo que la tasa aplicada es de O"/o. con un reparto de utilidades del 1 O"·o (ver Anexo F -Estados 
financieros del escenario A""). 

ll Scc:i-ct.aria c;k llac-íenda ~ Crédito PUbhco. -J.-1y J,J ''"r•d'31o So/.-, la R,,.,Ja-. Titulo 11 -1>c- Las PIC'"n<..~..a.s 
MC'llr.llcs .. / l>ispo~icioncs GnlC1'""&Jcs I E.,cnc1ón a la.' acfr""l~ ~}!riC'oJ.t,. ~.sn..;aJc-ra'\... ) otna-s. f'"UTil.fo 1 U - H ~ 

IX)f 1llr.?001 . 
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Flujo de caja 

Para establecer posterionnente el flujo neto de efectivo de manera fidedigna y continuar 
con la obtención de indicadores de rentabilidad, se procedió a la elaboración del llamado Flujo 
de caja, el cual contempla algunas consideraciones importantes que escapan al ámbito del 
Estado de resultados, entre las que destaca el tiempo en que se dispone de Jos recursos para 
realizar y retroalimentar el proceso, que deriva en la necesidad de inyectar recursos con 
antelación -ya que Jos ingresos por ventas se obtienen al final del ciclo productivo- y en la 
prevención de saldos que cubran, en Jo posible, los requerimientos de capital en los periodos 
posteriores. 

En consecuencia se observa que Jos ingresos por la ''Venta de planta clona! al final del 
periodo" se ubican fuera del apanado denominado "Ingresos" y posterior a los egresos, 
consecuencia del retraso en su disponibilidad hasta después de haber sido culminado el ciclo 
productivo, con la intención de no distorsionar Jos resultados y la necesidad de aponación de 
los socios. 

Por otro lado, se om1t1eron Ja depreciación y la amonización. costos fijos considerados 
como vinuales (erogaciones que se registran para efecto contable pero que no se realizan 
ncccsariarncnte). ya que en su lugar se contemplan las inversiones )' reinversiones como 
erogación real destinada a activos. 

Es peninente mencionar que, en Jo general, Ja utilidad neta expresad.a en los estados de 
resultados se empica para determinar Jos flujos de efectivo; sin embargo, para este caso se 
considera que el dato adolece de algunas deficiencias ya mencionadas, por Jo que, para el 
cálculo del Flujo neto de efectivo desde el punto de vista de los inversionistas, se empican los 
rubros "Aponaciones de los socios·· y .. Dividendos~ de nuestro Flujo de caja. determinando 
con ello la inversión requerida y ganancia generada para los emprendedores del proyecto, 
información que respaldaría de manera eficiente Ja toma de decisiones para la puesta en 
marcha (ver Anexo F). 

Flujo neto de efectivo 

Los flujos de efectivo considerados fueron extraídos del Flujo de caja. que refleja de 
manera clara las aponaciones e ingresos de los socios. las primeras destinadas a inversión y 
los ingresos fueron distribuidos entre Jos mismos a través de dividendos (ver Anexo F). 

Punto de equilibrio operativo 

Por la naturaleza del pro)-.,cto el pwllo de equilibrio no es el mismo para todos los periodos 
productivos. por lo que se han identificado los pun!os de equilibrio para cada periodo en !res 
modalidades: necesidad de ingresos a percibir. porcentaje del volumen vendido y necesidad de 
volumen a vt....-1dcr: 
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Tabla 34 
Pwito de equilibrio para el escenario A 

Necesidad de Porcrntaje dC"I Necesidad de 
Prrlodo Ingresos a prrdblr voluawa • VC'adirr 

<cn~o 
vol•nw• vr•dldo 

(número de Pr.-.tas) 

1 1.698.425 70.33 147.752 

2 t.234.120 51.10 107.243 

3 al 8 1.516.750 26.92 132.728 

9 1.166,048 20.70 I02.341 

Fuente: l:laborac1ón propia con ha.'ie en la metodologta existente. 

Las Wlidades mone1arias (ingresos percibidos por ventas) indican la cantidad de recursos 
económicos que debemos percibir para alcanzar el punto de equilibrio. el porcentaje podrá ser 
aplicado al número 101al de plantas programadas para la venta o a los ingresos totales recibidos 
por ella. y por último. el volumen establece el mínimo de plantas que deben ser destinadas a la 
venta. 

La metodología que utilizarnos para la determinación del pW11o de equilibrio es la 
actualmente difundida, con base en los costos de operación, tanto fijos como variables. y 
resulta de aplicar las siguienles fom1ulas: 

Ingresos a 
percibir 

CF 
Pe= 

cv 
1 -

VT 

Evaluación financiera 

Indicadores 

Porcentaje del 
volumen vendido 

CF(IOO) 
Pe= 

VT-CV 

Volumen a 
vender 

CF 
Pe-

P-CVu 

Para la obtención de todos los indicadores de rentabilidad se empicó la técnica del valor 
presente. Los indicadores calculados son la tasa interna de retomo 0,R). el valor presente 
neto (VPN), la relación beneficio-costo (BIC) y el periodo de recuperación a valor presente 
(PR), que de nunera conjWlla sentaran las bases para evaluar la rentabilidad del proyecto (ver 
Anexo G .. Indicadores de evaluación finllllCiern del escenario A"). 
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Tasa interna de retorno (TIR). Se obtuvo una TIR del 25.06%. que comparada con un 13.95°/o 
(tasa de interés a 28 días de los Cetes al 13 de marzo del 2000), resulta atractiva para la 
inversión. 

Valor presente neto (VPN). Para determinar el VPN arrojado por el proyecto establecimos, en 
primer lugar, la tasa de rendimiento deseable en 21 .51 %. El parámetro considerado fue el 
promedio de la tasa de interés a 28 días otorgada por los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (Celes). tomando en cuenta un periodo "estable- a partir de la primera semana 
de enero de 1997 hasta la segunda semana de marLo del 2000. La obtención del Flujo neto 
de efectivo con este factor de actuali7..ación derivó un VPN positivo de $5<)9.184. 

Relación beneficio-costo (B!C). La relación bcneficio-c.osto es de 1.17. lo que significa que 
por cada peso invertido se obtiene Wl excedente de 17 centavos, que representará la utilidad 
del inversionista a valor presente. 

Plazo de recuperación a valor present<' (l'R). El plaz_n de recuperación para este escenario es 
de 9 años, periodo aparentemente largo, alterado por la necesidad de inversión en el periodo 
2 (para la ampliación del vivero) y por la inyección de recursos en el periodo 3, requeridos 
para el incremento en la producción. factores que desfasan el PR y que deben considerarse, 
junto con el beneficio social en que desemboc<.ria, pan evaluar correctamente al proyecto. 

Conclusiones de la evaluación financiera 

Con base en el resultado de los indicadores de evaluación financiera se desprende que el 
proyecto, bajo las condiciones contempladas en este escenario, resulta viable 
cconón1icarnentc. 

Tabla 35 
Indicadores de evaluación financiera del escenario A 

TIR VPN U/C PR 1 
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Tabla 36 
Información económica del escenario A 

(J\1ontos exprc~s en pesos) 

Costo aait•rio Prtt'io de- Utilidad por 
IDEra-OS por vir•tas nromnUo 'WC'Dla unid•d 

7.91 11.50 J.59 (45"'•) 1
' 

2.41 5.000 periodos 1 V 2 
S.635.000 ocriodos 3 al 9 

' PorccnlaJC en relación al costo wutano promedio. 
Fuente: Elahoración propia con infom1ación de los inciso5 -costos unitarios•· )' 

... Presuruc~o de ingr~>s··. 

IlI.3. ESCENARIO B. INVERSIÓN FINANCIADA CON APORTACIONES DE 
LOS SOCIOS Y OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 

Para este caso se plantea Wla situación en que el promotor del proyecto requiere de 
financiamiento externo para completar su propia inversión que resultaría insuficiente para la 
puesla en macha. por lo que solicitará dos créditos: uno rcfaccionario en el periodo O y uno de 
avío en el periodo 1. 

Programa de financiamiento 

Para la proyección de este escenario se pane de los mismos requerimientos de 
financiamiento establecidos en el escenario A. debido a que la base presupuesta) de costos es 
la misma. obtenida en los niveles y esuucturas de costos. 

Características de los créditos 

Crédito refacdonarw: Se destinará a la obtención de bienes de capital, que constituyen la 
to1alidad de activos a adquirir en el periodo O y representan un total de $2.689,828. La 
detemlinación del crédito la rcali7~~mos i:onsiderando la siguiente relación: una parte de 
crédito por dos parte de: aponación de los socios, lo que significa una <><>licitud por 
$896.609. como se observa en la Tabla ">, 7. 

La solicitud se har.i ante el Ilanrural. quien otorg.ar.i el crédito al iniciar el periodo O del 
proyecto (marzo). con un periodo de gracia de 39 meses para el pago de intereses y wt 
interés compuesto del 19.805~·•" sobre saldos insolutos. Su amorti7.ación inicia.r3 en agosto 
del periodo 4 de manera mensual. ya que el proyecto arrojar.i. al final del 3er periodo. un 
flujo de efectivo suficiente que estara disponible para pagar oportunamente los intereses 
generados a panir del 4° periodo e iniciar la am-0rtización de los intereses acumulados 
durante el periodo de gracia. esta antorti7..aci<'>n concluirá un mes después de que termine el 

"· Con ~~ en mfonn3Ci<.~ oNeruda de l.a Co<>rdlnacit.'Wl de An:-.a ~ Polit.Jca ) f".o:onn.at1udad ~ (>pn-:.sciOClC'lo 
Acth-..._'\.. lbnruTal. con fech.:l 6 de- m.:u7,o dd ~0(.)0 
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último periodo productivo, momento en que se liquidará de igual manera el saldo del 
principal, empicando los últimos ingresos generados por ventas (ver Anexo H ··Resultado 
de la consideración de crédito en el escenario B"). 

Crédito de avío: Se destinará a financiar el capital de trabajo y representa. de igual manera que 
el crédito refaccionario, la tercera parte del monto necesario para dicho rubro en el periodo 
1. que se reinvertirá, junto con las utilidades, para cubrir las necesidades en los periodos 
posteriores. 

De la misma nu1nerd que el crédito refaccionario. el de avío M: negociará con el Banrural. 
quien lo n1inistrará en el periodo l de n1ancra mensual en función de los requerimientos 
dentro del proceso productivo, a un interés compuesto del 25.805"/o sobre saldos insolutos 
con un periodo de gracia de 36 meses (3 años) para el pago de intereses y de 9 años para la 
amortización de principal. A partir del periodo cuatro se iniciará el pago mensual oportuno 
de los intereses generados y la amortización de los acumulados durante el periodo de 
gracia. La liquidación se llevará a cabo el mes inmediato posterior al último periodo de 
producción. en que se saldará la deuda total de ambos créditos (ver Anexo H). 

Tabla 37 
Determinación de la solicitud de créditos 

Co•ttplo 
Pniodo 

o 1 l 

Inversión de actjvo fijo 1.815.0J 1 
tn .. ·crs..ión de acth·o diferido 874.797 

SoUchad de- rrldilo n 896_~·609---+------l 

Costos de operación!• 1.835,903 

-------··------· 
Solktrud de- cridUo 11 

º'Tercera pane de I• sm.-cruón f"C"Q~-
lt No incJU)"Cll dcprcci.Kión ni amortiz:ación.. 
Fucn1c: Flujo de caja_ en Ano.o J. 

611.965 
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Determinación de los costos 

Costos de operación 

Para la drtenninación de los costos se sigu10 la linea trazada para el escenario anterior, 
clasificándolos de nuevo en fijos y variables. 

Costos fijos de operación: La única diferencia que presentan es la inclusión de los gastos 
financieros generados por la incorporación de los créditos, que modifican los saldos a partir 
del periodo 4 y ocasionan que los costos fijos dejen de ser constantes en el periodo de 
estabilización. siendo necesaria la detemlinación de los costos para cada Wto de los 
periodos involucrados. Ahora. su aportación a los costos totales varia entre 20''/o y 68º/o. 

C'"ostos \•ariablt•.s de opc.•ración: Los montos variables no se ven afectados en este escenario y 
siguen siendo los mistnos establecidos antcrionncnte. así con10 su composición. pero su 
aportación a los costos totales se ubica ahora en w1 rango de 32~o y 80'h1. 

Para ambas clasificaciones se observa lU1 incremento sustancial a partir del periodo 3, en 
que los niveles de producción aumentan en lU1 133% y, en consecuencia, Jos costos totales de 
operación lo hacen en Wl 24% con respecto al periodo anterior (ver Anexo 1 .. Cuadros con la 
detenninación de costos para el escenario B"). 

Costos unitarios 

Al variar los costos en cada periodo, tanto fijos como variables y obviamente los totales. los 
costos unitarios se vuelven también irregulares. oscilando entre $7.48 (alcanzado en el periodo 
3) y SI 1.53 por planta (en el periodo 9). El costo unitario promedio obtenido es de $9.25 por 
planta clona( (ver Anexo 1). 

Estados financieros 

Presupuesto de ingresos 

Nuevamente se estableció lU1 precio único de S 1 1.50 pesos por planta para toda la vida útil 
del proyecto. Por lo que se espera generar con este precio ingresos por $2,415,000 en los 
primeros dos periodos de operación por la ~·enta de 210,000 planta!i clona les. trabajando el 
vivero a su m:íxima capacicbd. A panir del periodo 3 los ingresos aumentan a SS.635,000 por 
la venta de 490.000 plantas. flujo que se mantend.-3 hasta el periodo 9 y último de producción. 

Los activos que posea la empresa y dejen de s.er útiles a la mis111a por la conclusión de sus 
labores productivas serán vendidos en el periodo 10. estimando un ingreso por su venta de 
$169.499. 
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T•bla 38 
Presupuesto de ingresos por ventas para el escenario B 

Periodo 

J 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

Ve-ata de laat .. don•lcs 

U.d~mflllda 

(plmuas clonales) 

210.000 

210,000 

490,000 

490.000 

490,000 

490,000 

490,000 

490,(1()() 

490,000 

Pr«>io de v~t• la&rnos ($) 

(en pe><») (en pesos) 

11.SO 2,41 S,000.00 

J l.SO 2,4 J S,000.00 

11.50 S,635,000.00 

J 1.50 S,635,000.00 

11.SO 5,635,000.00 

11.50 5.635,000.00 

l J.SO 5,635,000.00 

11.SO S,635,000.00 

J 1.SO S,635,000.00 

Fuente: Elaboración propia con la. mfonnactón dd Anexo J 
-Estados financieros del csccrwio o-. 

Estado de resultados 

Se siguen los mismos criterios puntualizados en el csccnario A. Resulta necesario realizar 
la presentación por cada periodo debido a que no existe ya una homogeneidad en las 
cantidades dentro del periodo de estabilización por las naz.oncs dcscrilJlS con lllltcrioridad en 
cuestión de costos. Las características técnicas establecidas. que permiten un incremento en 
los niveles de producción no se afectan. por lo que el horizonte del proyecto se mantiene 
dentro de lo programado. con un incremento en la producción a partir del periodo 3 (ver 
Anexo J "Estados financieros del e!.Cenario B"). 

Flujo de caja 

Se mantienen las c.onsideracioncs expresadas en el escenario anterior en cuanto a la 
elaboración de este estado financiero para la determinación de Jos indicadores de rentabilidad 
y el sustento de la toma de decisiones J'<>r pane de los potenciales inversionistas del proy-,,.;to. 

De este estado financiero se desprenderá el Flujo neto de efectivo desde: el punto de vista de 
los emprendedores del proyecto. considerando sus aportaciones de capital requeridas en los 
tiempos indicados y la retribución a traves de dividendos. 

Para este escenario es imponante destacar que las -Aponaciones de los socios" se ven 
complementadas con el rubro denominado ··Credito", de tipo refaccion.ario y de avio. De igual 
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manera. dentro de los ''Costos de operación .. se incluyen los gastos financieros derivados del 
crédito aplicado para este escenario (ver Anexo J). 

Flujo neto de efectivo 

Los flujos de efectivo se establecen. desde el punto de vista de este proyecto. basados en el 
Flujo de caja. considerando los c~ditos otorgados y los dividendos recibidos, además del 
ingreso por venta de activos. Servirán para aplicarles la técnica del valor presente y obtener los 
indicadores de rentabilidad (ver Anexo J). 

Punto de equilibrio operativo 

En este escenario el punto de equilibrio debe ser determinado nuevamente para cada WlO de 
Jos periodos de operación y utili7.ando las mismas formulas que se indicaron en el escenario A. 
resultando lo siguiente: 

Tabla 39 
Punto de equilibrio para el escenario A 

N«"nldad d., 
Po~•bjcdd 

N tte'Ndad d., 
P.,riodo memos • percibir vol•awa vnadido vol•lllC'• a ..-ieac1er 

(en~) ( nUm<ro de rtan"") 

1 1,698.425 70.33 147,752 

2 1.234,1 ::!O 51.10 107.JI 5 

3 1.516,750 26.92 131.K91 

4 3.314,337 5S.K2 288,.203 

5 3.206.014 56.89 :!7&.784 

6 3.097,691 5-4.97 269.365 

7 2.9S9,36S 53.05 259.945 

8 2.SSl,045 1 51.13 250.526 -----
9 2.418.302 42.92 210.287 

fUCIUc: l!labor.ac1ón propia con ha.se en la met:oJologia c:x.iSlente. 

Evaluación financiera 

Indicadores 

Para la obtención de todos los indicadores de rentabilidad se empicó la técnica del valor 
presente. Los indicadores calculados nuevamente son la tasa interna de retorno (TlR). el valor 
presente neto (VPN). la relación beneficio-costo (BIC) y el periodo de recuperación a valor 
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presente (PR), que de manera conjunta sentarán las bases para evaluar la rentabilidad del 
proyecto (ver Anexo K "Indicadores de evaluación financiera del escenario B"). 

Tasa interna de retorno (TIR). La tasa interna de retomo para este escenario resulta del 
27.75%; de nueva cuenta se le compara con el rendimiento de los instrumentos líderes en el 
mercado de dinero, los Celes a 28 días. que es de 13.95% al 13 de marzo del 2000 con ello 
se identifica que la TIR resulta competitiva para Wl inversionista que opte por acudir a 
solicitar un crédito para llevar a cabo el proyecto. 

Valor presente neto (VPN). El valor presente neto se obtuvo teniendo como factor de 
actualización del flujo neto de efectivo una tasa deseada.. establecida en 21.51 o/o 
(rendimiento promedio de los Cetes a 28 dias entre enero de 1997 y ma17_o del 2000). Con 
esta base se obtiene un VPN positivo de $726,:!09. 

Relación bem:ficio-costo (BiC). El resultado de este indicador es de 1.32, resultado positivo 
que demuestra que por cada peso invertido se recuperan S 1.32. es decir. se tendría w1a 
plusvalía de 32 centavos. 

Pl=o de recuperación a •·alor presente (PR). Con la serie de flujos actualizados se observa 
que éstos siempre se desplazan dentro del rango negativo de la recta numérica hasta el año 
8, en que aparece un flujo positivo, es decir, la recuperación del capital se daría hasta el 
periodo 8, sin embargo, de igual manera que en el escenario A, habria que considerar otro 
tipo de factores que pudieran compensar esta lentitud en función del beneficio social en que 
desembocaría. 

Conclusiones de la evaluación financiera 

Por todos los indicadores aquí observados se concluye que la incorporación del crédito. 
bajo las condiciones establecidas, no ocasiona que el proyecto deje de ser rentable 
manteniendo el misn10 precio. 

Tabla 40 
Indicadores de evalu:ición financiera del escenario B 

TIR vrN PR 
27.75'!'. Sn6.209 1.32 11 año• 
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Costo unitario 
ro medio 

9.25 

Tabla 41 
lnfonnación ee-0nómica del escenario B 

(Montos expresados en pesos) 

Pttdodr 
''rala 

Utllld•d por 
uaidad 

2.25 (24o/e) 11 

lna::rrsos por vrata• 

2.415.000 periodos 1 y 2 
5.1>35,000 'odos 3 al 9 

1 Porcentaje en n:lación al costo wUUino promedio. 
Fuente: Elaboración propia con infonnación de los incisos -Costos unitarios" y 

... Presupuesto de ingresos··. 

rrr.4. ESCENARIO C. INCLUSIÓN DE APOYOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DEL HULE 

En este esquema se propone. para llevar a cabo el proyecto. la coparticipación de 
productores organizados y de los gobiernos Federal y del Estado de Chiapas (sin acceder a 
créditos externos). donde los primeros son encargados de Ja maquila de la planta clona!. 
recibiendo apoyos y subsidios de Jos segundos e-0n el compromiso de venta a un precio 
preferencial. 

Condiciones de participación en la inversión 

Los productores organizados. como parte oferente. serán los ejecutores operativos del 
proyecto al producir la planta clonal que será adquirida (con recursos federales y estatales) por 
el gobierno estatal. que confonna la parte demandan1e. para destinarla a cumplir e-0n sus 
objetivos de est.ablccimiento de plan1acioncs clonales. 

El Gobierno del Estado de Chiapas trasladara. total o parcialmente. su participación como 
productor de planla clona! a los productores que cn1prendan este proyecto. otorg;indolcs la 
maquila de la misma a cambio de recibir un precio preferencial. indicado en el pun10 
corrcspondicnle de este apartado. 

En lo que respecta al Gobierno Federal. ~u compromiso consistira en aportar la parte 
correspondiente de los recursos dcstin3dos al PNH. panicipac:ión establecida en la normativa 
vigente 15

• estos recursos. aunados a los aportados por el Gobierno del Estado ,,.e empicarán. 
como ya se expresó. para la compra de la plant.~ clon..'ll. 

Además se pretende que se otorgue a este proyecto. de ananera gratuita. la planta clona! 
necesaria para el cst.ablccimicnto del jardin clona! de multiplicación. ª"¡ como el rccur= 
suficiente para realiT.ar la certificación clona! a traves de la técnica de la electroforesis. En lo 

0 Reglas de ()pc:rac1ón de b Ah.a.nr..:i p..u.a el C=unpo :ovo . .._,¡ i..--."fno .... ~"º' 1..xn.co .. finn.aJd'Ji cnlTc La 
SAGARPA y lo~ gt.lh1~~ Je lt.°'~ ~., ... 
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concerniente al pago que realizará el gobierno estatal por la compra de la planta clona! éste se 
realizará en tres ministraciones, una al inicio del ciclo productivo, la segunda al mes anterior a 
la injertación (que ha sido identificado como momento crítico) y la tercera al momento de ser 
entregada la planta clona!. 

Determinación de los costos 

Costos de operación 

Nuevamente se agruparon todos aquellos aspectos que implican un desembolso necesario 
para la propagación de la planta clona!, pero con una variante. Fue necesario extraer de los 
niveles y estructura5 de costos los concernientes a material vegetativo y cenificación clona!, 
con el fin de adaptarla por la inclusión de los apoyos y subsidios comprometidos, lo que hace 
imprescindible también recalcular la depreciación y arnonización que se incluyen en los costos 
(ver Anexo L ''Adecuación para el escenario C de los niveles y estructuras de costos"). 

Costos fijos de operación: Sin modificar su estructura con base en el primer escenario, su peso 
dentro del total de costos de operación se ve af~tado notablemente por la disminución 
sufrida en la depreciación y amoniz.ación. Con esta modificación la panicipación promedio 
de los costos fijos es ahora del 1 7o/o. 

Costos variables de operación: Estos costos mantienen el nivel establecido en los escenarios 
anteriores ya que no se altera su cstructw-a., pero ahora pasan a representar el 83% del costo 
total. 
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Tabla 42 
Proyección de ingresos y costos de operación para el escenario C 

(Montos expresados en pesos) 

Pc-riodo 
Concepto 

2 9 

Volu~a dr producdóa 
Producción (planlJls) 210.000 210.000 490.000 490.000 

ln&rcso1 por ''irn1a1 
VcnlJI de planlJI ( S 11.SO I planta ) 2.415.000 2.41 s.ooo S.635.000 S.635.000 
Venta de actiYos - - -

Toral 2.415,000 2.,415.000 5.635.000 5,.635.000 

Cosroi; dr ope-raidóa 

Fijos: 

~oslos fijos de producción IS7.766 IS2.306 209.494 169.192 
Mantcnimienro de irun. y equipo 1.496 1.496 4.664 4.664 
Sueldo de los rcsronsablcs 102.000 102.000 102.000 102.000 
Depreciación y amonir.ación IS6.JIJ 156.31.l 235.101 109.493 

Subtolal 4/7,S7S 4/:Z,115 SSJ,259 .JllS,349 

Variables: 

Costos "'1ll"iablcs de producción 1.507.145 1,201.474 2.792.S34 2.786.844 
Papcletia e imprevistos 67.496 67.689 150.101 147.802 

Sublotal J,SU,641 /,269,16.J :Z,942,6.JJ :Z,934.Mt> 

Toral t.992.216 1.6111.278 J.493.1194 J.,319,995 

JO 

-

169.499 

169,4~ 

-
-
-

-

-

-
-

Fuente: í!labonción propia con base en 1'1 1nformac1ón del ~o L ~Adecuación para el 
escenario e de los niveles y estructuras lk costos-; ~- dd ~o t-1 -1~os 
financieros del csccnMio C"". 

Costos unitarios 

El resultado del calculo para obtener los costos unitarios varia entre S6.78 y S9.49. 
ubicando su promedio para los nueve periodos productivos en S7.45. que expresa wta 

disminución de 6~'o en cuanto al costo Wlitario oblenido en el escenario A. y del 19"/o 
comparado con el =n.ario B. En el escenario actual s.c ha obtenido el menor costo Wlitario. 
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Tabla 43 
Estimación de costos unitarios para el escenario C 

(Momos expresados en pesos) 

Con~to 
Periodo 

2 3•8 

SIOS de operación 

l.992,216 l.6111,278 3,493.1194 

- Fijo 417,S7S 412,1 IS 551.259 

- Variable 1.574,641 1.269,163 2,942,635 

9.49 8.01 7.13 

- Fijo u. 1.99 1.96 1.13 

- Variable u. 7. 6.04 6.01 

f Costos uait•rio promrdio l 7.45 

9 

3,319. 

Fuente: Elaboración propia con ba.K en la infonnación del Anexo L ""'Adecuaciones de I~ 
niveles y cstructur"as de costos ~ el csccnMio e-'; y del Anexo P..1 -Estados 
financieros del escenario e-·. 

Estados financieros 

Con la intención de mantener los niveles de comparación entre los tres escenarios. se 
manejan de nueva cuneta los parámetros establecidos en los escenarios anteriores. hllsados en 
un precio de venta de S 1 1 .50, que deriva en los resultados de los siguientes incisos. 

Presupuesto de ingresos 

Se tienen dos niveles de ingresos por ventas. en los periodos 1 y 2 éstos serán de 
S2.4 I 5 0 000 por cada uno; de los periodos 3 al 9 los ingresos anuales por concepto de ventas 
serán de $5,635.000!pcriodo, incremento derivado del ajuste en el nivel de producción. que se 
traslada de :! 10,000 a 490,000 planta.o; clonalcs en el periodo 3. 

107 

1 



CAPfTuLO 111 ESTUDIO FINANCIERO 

Tabla 44 
Presupuesto de ingresos por ventas para el escenario e 

Venta dr laata• doaalcs 
Periodo U. de medida Prrclo de ._.·rata la resos (S) 

(plantas clorWes) (en pesos) (en pesos) 

1 210,000 11.50 2.415.000.00 

2 210.000 11.50 2.415.000.00 

3 490.000 11.50 5.635.000.00 

4 490,000 11.50 5,635.000.00 

5 490.000 11.50 5,635.000.00 

6 490,000 11.50 5.635,000.00 

7 490.000 11.50 5.635.000.00 

8 490.000 11.50 5.635,000.00 

9 490.000 11.50 5.635.000.00 

Fuente: Elaboración pl'op1a con base en la mfonnac1ón del Anexo L 
-Adecuaciones de los ni'"·cles y estructuras de costos para el 
occnario C"'; y del Anexo M -Estados financieros dd 
escenario C-. 

Estado de resultados 

Mantiene las mismas caracteristicas del escenario A: no aplica el ISR y el PTU es del 10"/o, 
para el periodo 1 O sólo el único movimiento que existe es la venta de activos (ver Anexo M 
~Estados financieros del escenario C 00

). 

Flujo de cojo 

En este caso. el Flujo de caja (ver Anexo M) pane de los supuestos manejados en los 
escenarios anteriores. con las siguientes salvedades: 

• No se incluyen gastos financieros debido a que no se considera la utilización de un crcdito; 

• La entrega de planta clonal se realiza de igual manera al final del proceso productivo. pero 
en este escenario se comprometen tres ministraciones (provenientes de los gobiernos 
Federal y Estatal) durante y para la rcali:r,ación del mismo. dinero con lo que se cubrirán las 
erogaciones para rcali7,ar la producción. Por lo tanto. el rubro ··venta de planta clonar· pasa 
a formar pane del apanado -1ngresos 00 -<:uestión que no sucedió en los c=en.arios 
anteriores debido al dcsfasamiento entre el requerimiento y la disponibilidad de rcc=s; 
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Con ello, la aportación de los socios se limitará a complementar los recursos requeridos 
para los periodos O, por lo que el saldo al final del periodo es igual a cero. existiendo un 
excedente entre ingresos y egresos a partir del periodo 1 y hasta el 1 O. 

Flujo neto de efectivo 

De igual manera que en los escenarios anteriores. los flujos de efectivo se obtuvieron con 
información extraída del Flujo de caja. considerando para establecer los flujos negativos 
aquellos montos desembolsados por los socios y, para calcular los positivos todos aquellos 
montos que tienen que ver con la entrega de dividendos derivados de excedentes por venta de 
planta clona( o de activos (periodo 10); como resultado se obtuvo un flujo negativo para el 
primer periodo (O), volviéndose positivo para todos los periodos siguientes (ver Anexo M). 

Punto de equilibrio operativo 

En este escenario también resulta necesario establecer el punto de equilibrio según las 
variaciones en los números de que se deriva~ con10 son los costos fijos y variables~ las ventas 
totales o el precio de venta; por lo tanto se calculó un punto de equilibrio para el periodo I, 
otro para el periodo 2, de igual manera para cada uno de los periodos del 3 al 8 y un último 
para el periodo 9, obteniendo los siguientes resultados con base en (as fórmulas anteriormente 
establecidas: 

Tabla 45 
Punto de equilibrio para el escenario C 

Ncc-~kl•d dC" 

1 
PorcC"•lajC' dC'I Neccnidadd• 

P4'riodo lagrTSOS a ~rdbir ,,·olunw• ~ido '\'ol•~ • YC'•dt:r 
(en...__..) ( Dúmcn> de pbnt&t) 

1 t,.200,0IS 1 49.70 t04.,394 

2 868,586 1 3S.97 7S,479 

3 al 8 1,153,761 1 20.48 t00,412 

9 804,132 1 14.27 69,936 
.. 

Fuente: l:.bbonac1Cm propia con base en la mdodologia. CX.Jstcntc. 

Evaluación financiero 

Indicadores 

Para la obtención de todos los indicadores de rentabilidad se empleó la técnica del valor 
presente. De igu.·tl manera los indicadores calculados son la tasa interna de retorno (TlR), el 
valor presente neto (VPN). la relación bcneficie><osto (ll/C) y el periodo de recuperación a 
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valor presente (PR), que de manera conjunta sentarán las bases para evaluar la rentabilidad del 
proyecto (ver Anexo N ~Indicadores de evaluación financiera del escenario C"). 

Tasa interna de retorno (TIR). Tomando como punto de comparación la tasa de interés a 28 
dlas, otorgada por los Cetes al 13 de marzo del 2000, que fue del 13.95%; la TJR de 
87~14o/o alcanzada en este escenario resulta también atractiva para la inversión, siendo 
notoriamente superior a la de los escenarios anteriores_ 

Valor presente neto (VPN). Anteriormente ya fue establecida la tasa de rendimiento deseable 
en 2 J.51 % en el escenario A (donde también se detalla el mecanismo para su 
detenninación); utilizándola como factor de actualización se obtiene un valor presente neto 
de $3,585.652. 

Relación beneficio-costo (B/C). Esta relación es de 7.86, que indica una recuperación del total 
de lo invertido mas un excedente del 686~'Ó. superior al del los escenarios anteriores. 

Pl=o de recuperación a .-olor pr<'.«'nte (i'R). Después de 2 atios de iniciada la operación 
(periodo 3) se recupera el total de la inversión hecha por la organización de productores. 

Conclusiones de la evaluación financiera 

Las condiciones propuestas en este escenario resultan notablemente favorables para el 
proyecto y mejoran los resultados obtenidos en los dos escenarios anteriores. Como resultado 
de la inclusión de apoyos gubernamentales al proyecto éste resulta sumamente viable en el 
ámbito económico. obteniendo indicadores sobresalientes que colocan a este escenario como 
la mejor alternativa para la puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 46 
Indicadores de evaluación financiera del escenario C 

TIR vr:-; BIC PR 
87.14"· SJ,585.65:? 7.86 3 añús 

Costo ••ilario 
nro-io 

7.45 

Tabla 47 
lnfom1ación econ<)n1ic.a del escenario e 

( !\.1ontu' e~pr~l~ en ~n) 

rn<iod~ 

"~ata 

11.~0 

l'lilidad pot"" 

uaidad 
I•~~ por ·u:nlas 

S.635.000 ~od-..~ 3 aJ q 

Fuente: Elaboración profHA con mtornuc1on Je lc."t<\ ux-1~ ""'("ostc.'' urutanc.>s- )' 
-~o de' ina;r-e-~o~·~ 
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CAPÍTULO IV. BENEFICIOS SOCIALES 

rv.1. GENERACTÓN DE EMPLEO DrRECTO 

El proceso productivo en el cultivo del hule implica, por su misma naturaleza, un empleo 
intensivo de mano de obra. debido a su bajo nivel de tecnificación en cuanto al uso de 
maquinaria para la reali7..ación de labores. 

Durante su primera etapa (periodo 1 y 2). el proyecto empleará un promedio de 20,349 
jornales de n1ancra estacional durante doce meses. que representan una dcrran1a económica 
anual de $712,215 hacia los trabajadores (pagando $35 pesos por jornal). De igual manera, al 
verse incrementado el volumen de producción en un 133°/o se emplearán 45.727 jornales en 
promedio por cada periodo restante (7 en total) con duración también de doce meses, 
incrementando la derrama económica por este concepto a $1,600,445 anuales. 

Tabla 48 
Inver.;ión en mano de obra y número de jornales a emplear por el proyecto 

Coattplo 
Pniodo 

2 .3 •8 9 Total 

Inversión en mano de obra 710,605 713.790 9,612.750 1.590.260 12.627~ 

Número de jornales a empicar 20.303 20.394 274.650 45.436 360.711.3 
Fuente: Elaboración propia oon base en la infonnación de la Tabla 29 "'Calcndario y monl05 de 

in'\·c:rsión en capital de ~bajo. por rubro- y con información dd inciso -Ni,·clcs y 
cstrUCtUras de cos«~ para d cstabl.ecimiento )' mantenimiento del jardm integrado al 
\'i'\'a"'O-

La labor de injertación es w1 momento critico en el requerimiento de mano de obra. abarca 
dos meses y medio empleando aproximad.-.mente el 59'\ó de la mano de obra requerida durante 
todo el proc.::so productivo en el vivero. y el 57°ó del total de jomales empicados en el 
proyecto. Resalta la oportunidad de capacitar a mujeres en las actividades de injertación. 
debido al antecedente de la obtención de mejores resultados con el empleo de: mano de obra 
del sexo femenino, por la delicade7.a que implica la clonaci<'>n de la planta. 

Del total de inversión c:n capital de trabajo. la dc,tinada a mano de ohra representa el 48'\'o 
como promedio en la duración del proyecto. Esto sin considerar la contratación de 
especialistas para la capacitación y el personal a car¡;o de la supervisión. 
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T•bla 49 
Número de jornales a empicar en siete hectáreas de vivero de propagación 

Mano de obra PorcC'aa..jc 
Labor cm pitada del total 

(iomalesl (%1 

os. Desarrollo en semillero 1.391 3.2 

PB. Preparación de bolsa 8,923 20.I 

PN. Plant.ción 1.610 3.6 

AO. Aclareo 284 0.6 

RA. Riego de auxilio 400 0.9 

CM. Control de maleza 1.572 3.6 

FN. Fcrtiliución 143 0.3 

CF. ConlTol fitosanifAIÍO 494 1.1 

CN. Capacitación o o -
IN. lnjn-tació11 :16,3:11 59.4 

PO . Podas 9:!6 2.1 .._ 
OP. Obtención de plan1a 2..280 S.I 

Total 100 

rv.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Este trabajo no aporta innovaciones tecnológicas al proceso de obtención de vareta 
portaycmas y planta clona!. debido a que no existen en nuestro país. por parte de institutos 
dedicados a la investigación y transferencia de tecnologia. estudios al respecto que pudieran 
respaldar la implementación de nuevos procesos productivos. 

La aportación del proyecto al desarrollo tecnológico es de carácter regional. al proveer a los 
jornaleros de la t~nica empleada para la injertación a través de la capacitación impartida en el 
vivero. ampliando con esto sus conlxirniento~ y i.:.apacidades para participar en otros cultivos 
que pudieran n.-querir de dicha tecnica. 

IV.3. APOYO AL DESARROLLO RURAL 

Como se oOscrv;.1. el proyecto tendr~t un in1pacto directo en el des.arrollo rural a través de 
los siguientes rncdios: 

• Aporta una gran derrama económica directa en la región a través de la inversión en mano 
de obra local que. ademas. propicia el arrai¡;o de los trabaj:.dorcs a sus zonas de origen., 
evitando la cntigración hacia zonas urbanas. otros cst3dos )'otros paises. 
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• Aumenta la capacidad productiva de los trabajadores del campo al otorgarles 
conocimientos que pueden ser empicados para la producción en otros cultivos. ampliando 
sus oportunidades de empico. 

• Proporcionará la planta clona( necesaria para establecer 8. 784 has. de plantaciones de: hule, 
beneficiando a los campesinos inscritos c:n el PNll y motivando una adherencia mayor al 
mismo como consecuencia de clin1inar la inccrtidun1hrc sobre el cumplimiento de los 
apoyos compron1ctidos por parte de sus prornoton:s en lo referente a la entrega oportuna de 
las plantas clonales con la.'< características adecuadas. Con esto se sientan las bases para 
alcanzar un incremento en la producción de hule natural. que conlleve al crecimiento 
económico y desarrollo de la zona de: influencia. 

IV.4. FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES 

Es necesario que los productores interesados en poner en práctica el proyecto se integren en 
organizaciones. con el fin de que incursionen en un proceso productivo poco difundido y con 
gran potencialidad de expansión -dchido a las condiciones favorables de tipo institucional que: 
lo rodean (promoción )' subsidios}-. pero muy demandante de recursos humanos y 
económicos. ohtenicndo los beneficios de las economías de: escala. Este interés por la 
organización de productores se genera dchido a la magnitud de los recursos que se requieren 
para llevar a caho el proyecto. organi7.ación que facilitará de: sobremanera la gestión de 
recursos financieros ante instituciones y/o fOndos de financia.miento. así como la 
administración en la operación. 

Para este ca.o;o. o en el que el proyecto fucm cohijado por productores organizados con 
anterioridad. el estudio provee la.• ha.-;cs pam incursionar en la dos primeras fases dentro dc:l 
cultivo del hule natural con miras a la comercialización de la ;'!anta clona( que otorgará. en 
primer lugar. beneficios económicos a los producton..-s involucrados o. en otra circunstancia.. 
resultará en una intcgrJción vertical al ser retomado por a."t-<.lciacionc~ que ya cuentan con una 
actividad económica dentro del cultivo. como podrán ser aquellas dedicada.<; a la explotación 
de: plantaciones de hule o al beneficiado del mismo. 

Concluyendo. c:I fortalecimiento de: productores podria fructificar por dos vías. la primera 
es la incursión en ec.:onomias de escala. que les permitirá obtener mayores ganancias 
minimizando sus costos y; la segunda. la integración vertical. ambas desembocarán en 
mayores niveles de productividad y competitividad. 
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CAPÍTULO V. PROMOCIÓN DEL CULTIVO DEL HULE EN MÉXICO 

La organización para la promoción del cultivo del hule en México involucra a los tres 
niveles de gobierno dentro de aquellos estados en cuyo territorio se han identificado las áreas 
óptimas para su desarrollo (Chiapas. Oa.xaca. Tabasco y Veracruz). en un esquema de 
participación financiera y de corresponsabilidad de productores y gobiernos Federal y 
estatales. Esta intervención responde al interés de promover. utilizando diferentes incentivos. 
la producción de hule natural en nuestro país. debido a que a este cultivo se le ha identificado 
con un gran potencial para responder a la necesidad de sustitución de imponaciones que. en el 
ca.so, corresponden al 90°/o del hule natural con.,.urnido en nuestro país. 

La administración actual comprende la necesidad de apoyo gul>c:rnamental para la 
promoción. producción y distribución de los productos obtenidos en las fases forestales que 
componen al proceso productivo integral del hule natural. 

El gobierno estatal. con la copanicipación de recurs.>s estatales y federales. ha sido el 
encargado de Ja producción en las fases jardín clonal de multiplicación y vivero de 
propagación. con el fin de obtener la planta clona) que entregara de manera gratuita a aquellos 
campesinos que deseen establecer plantaciones clonalcs de hule. 

Como se entiende. en la fase plantación intervienen dircctamcnte sólo los campesinos. que 
son apoyados con la asistencia técnica. el material vegetativo (planta clona)) para el 
establecimiento de las plantaciones. y un recurso económico durante el año de establecimiento 
y los dos primeros años de mantenimicnto. asi como al momcnto de iniciar la cxplotación. 

En el Estado de Veracruz se ha prncticad,, la modalidad de trasladar a los productores 
organizados. que quiercn establecer plantaciones de hule: o ampliar la.~ existentes de las que 
son propietarios. la responsabilidad de producción en los jardines y viveros. para que 
produz..can ellos mismo el n1atcrial vegetativo 4ue requieren. hajo la inteligencia de que este 
esquema conlleve una rnayor eficiencia en la producción y derive en w1 nu~jor cuidado de las 
plantas al ser establecidas ya en las plantaciones de los propios productores que intervinieron 
en su obtención. El esquema ha dado resultad'' cu el Estado de Veracruz pero no ha sido 
reproducido en los otros tres estados. 

V.1. MARCO INSTITUCIONAL 

Con10 se oh~rva. en la a~lualiJaJ la pn~u-..·i.:ión ~des.arrolla enmarcada en un contexto de 
apoyo gubernamental. IJc:ntro del marco rnstitucional parn la promoción del cultivo del hule 
pu<."<lcn identificarse tres programas de gobicmo: a) Plan Nacional d" Desarrollo 1995-2000. 
conteniendo aquellas estrategia..• que dcsemlx>qucn en el ejercicio pleno de la sober.infa 
nacional. en un régimen de convi\'cncia "'-'<'ial. plc11<' des.-un.>llo dcmocr.itico. desarrollo social 
y un crccimicnto cconúrnico del país; b) Programa ,\gr.•pccuario ~·de Desarrollo Rural 1995-
:!000. enfocado al sector primario y c) Programa Nacional del lfule 1995-2000. Pudiendo ser 
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complementados con otra serie de apoyos y programas afines. que hemos omitido debido a su 
gran diversidad; considerarnos a estos tres como los más relevantes. 

A continuación se hace una descripción del Plan y los dos pmgramas referidos. incluyendo 
sus objetivos fundamentales a.'il como las estrategias y lineas de acción planteadas. 
incursionando en aquellos puntos relevantes con los que coinciden los beneficios económicos 
y sociales derivados del proyecto. en función del área seleccionada para su implementación y 
en términos de: desarrollo social; disminución de desequilibrios entre regiones geográficas; 
erradicación de pobre:r.a; estimular la inversión en el campo para la incorporación de 
actividades productivas y la generación de empico; organi:r.ación de productores; as! como 
inducir un crecimiento cconón1ico de la región. 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

Es un documento preparado por el Ejecutivo Federal para normar obligatoriamente sus 
prognunas institucionales y sectoriales. así como para guiar la concertación de sus tareas con 
los otros poderes de la Unión y con los órdenes estatal y municipal de gobierno. Además. este 
documento debe ser la base para inducir la participación corrcsponsable del sector social y de 
los paniculares. 

Pmpone cinco objetivos fundan1entales: 

l. Fonaleecr el ejercicio pleno de la soberanía nacional. como valor supremo de nuestra 
nacionalidad y como responsabilidad del Estado Mexicano; 

11. Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho. donde la 
ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos; 

111. Construir un pleno desarrollo democr.iuco con el que se identifiquen todos los mexicanos 
y sea la base de certidumbre y confian:r.a para una vida política pacifica y una intensa 
participación ciudadana; 

IV. Avanz.ar a un dt.•sarrollo social que propicie y extienda en todo el pais las oportunidades 
de superación individual y comunitaria. bajo los principios de equidad y Justieia; 

V. Promover un cn.~in1ic:nto económico vigoro!'o-0. ~ostenido y su..o;;;tcntab)e en beneficio de los 
mexicanos. 

Resalta. en este caso. el objetivo de avan:r.ar hacia un d<.-sarrollo social ~ustentado en la 
equidad de oportunidades. que exigini la aplicación de una política ,;acial de carácter nacional 
e integral. federalista) P"rticipativa... inclu)cnte y efica.r .. 

El Plan propone diversas esl.r.ltcgias a fin de senlar ha.'iCS firrncs para super.u los 
desequilibrios entre las regionc.." geográficas. entre los grupos soci"lcs y entre los sectores 
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productivos. Asimismo, se propone superar los contrastes entre las oportunidades individuales 
de capacitación, empico o ingreso. y ampliar sustancialmente la dotación de servicios de 
calidad. 

De conformidad con la estrategia del Plan. la política social deberá enfocarse 
prioritariamente a la erradicación de la pobreza.. privilegiando la atención a grupos, 
comunidades y 7.0nas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y 
sociales. La aplicación de esta estrategia entraña llevar servicios. la incorporación a 
actividades productivas y la promoción de empico que eleven el ingreso familiar. 

Un sector par.i el que el Plan establece una estrategia especial es el agropecuario. Se 
propone estimular la inversión en el campo. consolidar su nuevo marco juridico y respaldar 
firmemente la organización rural para que el campesino supere la pobre7..a y tenga las 
oportunidades que en justicia le corresponden. 

El Plan n.-conoce que es pn.-ciso transformar las institucmncs y los programas de apoyo al 
campo y que se deben desccntrali7..ar funcioncs y recursos para consolidar la reforma agraria y 
responder con prontitud y eficiencia a los requerimientos productivos de campesinos y 
jornaleros, de ejidatarios y pcquei'los propietarios. 

Objetivos de la Política de Iksarrollo Social 

Para alcanzar plenamente los propósitos de mayor desarrollo social, politico y económico a 
que aspiran los mexicanos. se requiere combatir la inequidad que distingue a las actividades 
productivas y sociales en distintas regiones y sectores a lo largo del país. La pobreza extrema 
constituye uno de los retos que reclaman soluciones con urgencia. pues impide el ejercicio de 
las libertades y anula la igualdad de oportunidades. Por estas r.uones. la Política de Desarrollo 
Social asumirá un carácter integrnl. 

La política de desarrollo social tiene el objetivo de propiciar la igualdad de oportunidades y 
de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales 
consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los 
mexicanos; y. de manera prioritaria.. disminuir la pobre7.a y la exclu.,ión social. Para ello se 
ampliarán y mejorarán la educación. la salud ~ la 'ú·ienda. se armoni.r.ará el ritmo de 
crecimiento de la población y su distribución g~·ográfica; se promoverá el desarrollo 
equilibrado de la' regiones; se abatir.in la' desigualdades ~ se impulsará un amplio proceso 
para la integración social :-· pn._t.ducti'a de los n1cxic.ann~ que ha...~l3 ahora no han tenido 
opciones de bienestar. 

La política integral de desarrollo social del Gobierno de la República contribuirá a lograr 
una mayor justicia social con la superación de los rcz.agos. comgicndo las imperfecciones del 
mercado. dando impulso al empico. pmmoviendo la transfen.'flcia de recursos a Jos individuos 
que carecen de condiciones hasi=s para su p<ngrc"'-'· y alentando una mejor distribución del 
ingreso y la reducción de Ja desigualdad econúnuca entre la.._,.. pcr~ona..~ ~- la..,. regiones. 
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Estrategias y lineas de acción 

El Gobierno Federal desplegará su política mediante diversas estrategias y acciones que 
aprovechen las experiencias de los ai\os recientes. fortalezcan la capacidad de respuesta de las 
instituciones y promuevan el potencial de las organizaciones sociales y ciudadanas; a través 
de: 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos: educación. salud. 
seguridad social y vivienda; 

• Armoni7..ar el crecimiento y la distribución territorial de la población; 
• Promover el desarrollo equilibrado de la.• regiones; 
• Privilegiar la atención a la población con mayor desventaja económica y social. atendiendo 

a grupos vulnerables para lograr la superación de la pobre7.a extrema y el desarrollo de los 
pueblos indígenas; 

• Impulsar una Política Integral de Desarrollo Social. 

Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000 

~El Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural se nutre de la amplia corriente de 
aportaciones de la consulta nacional en la que se basa el Plan Nacional de Desarrollo. 
Los Foros de Consulta Popular realizados para la integración del Plan y en los que se 
definieron las directrices para el sector. fueron fundamentalmente los de Desarrollo 
Agrícola. Desarrollo Pecuario y Desarrollo Rural. 00 (PEF. 1997, p. v). 

~En consecuencia con el sentido participativo del Plan Nacional de Desarrollo y con el 
imperativo de fortalecer el Pacto Federal. la ejecución del Programa se llevará a cabo 
bajo un esquema en el que corresponde a la F~-deración la formulación de políticas 
nacionales. la evaluación. la supervisión. las sanidades y la conducción de prugra.rna.s 
especiales; a los Estados compete la planeac1ón estatal y la ejecución de programas con 
recursos federales y estatales, los cuales se disei\an y aplican con la par1icipación de los 
productores y considerando las diversas características de los estados y de las 
microrcgiones. De esta manera se avan:r..ar.i en la federali7.ación de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Toca a los productores. individualmente y en 
forma organi:r.ada, tomar la.' decisiones especificas que los involucran. y comprometer 
los recursos corrC'spondientes; asumen en especial un papel preponder.intc en la 
definición e instrumentación de los procc,,..1s de transferencia tecnológica ... (PEF. 1997, 
p. vi y vii). 

Los objetivos de la nueva politica integral de desarrollo del sector agropecuario son los 
siguientes: 

1. Incrementar los ingresos netos de los productores y contribuir al combate de la pobre7.a 
rural eon aC'Cioncs de fortlC'nto prodUC'tivo; 
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2. Aumentar la producción agropecuaria por encima del crecimiento demográfico con un uso 
racional de los recursos naturales; 

3. Contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano, mediante el abasto de productos 
básicos agropecuarios; 

4. Coadyuvar a superar el déficit estructural de la baJan7,,a comercial agropecuaria. 

Estrategias 

~Para lograr los objetivos que se han trn7.ado, el sector agropecuario habrá de retomar 
un proceso aulosostenido de crecimiento recuperando su rentabilidad y competitividad. 
Esta es la base en la que se sustentarán mayores ingresos para los campesinos y para 
conseguir una mejor posición frente al exterior .. (PEF. 1997, p. 52)., la esencia de las 
estrategias es la siguiente: 

1. Se procurará Ja rentabilidad y competitividad del campo mexicano a través de: 

• Aumentos en la productividad, con la introducción de tecnologías probadas y 
sustentadas. 

2. Se aprovecharán los importantes márgenes para elevar rendimientos y producción en zonas 
de temporal en las que se ubica el grueso de los productores: 

3. El Gobierno Federal apoyará los esfuer7.os de los productores para mantener y ampliar su 
presencia en mercados cada vez má.~ competidos; 

4. Se fomentará un proceso mas activos de inversión privada en el campo para constituirse en 
fuente creciente de capitali7.ación y crecimiento. Se alentarán esquemas de asociación y 
coinversión que articuler. cadena..' productivas; 

5. Los apoyos de la política agropecuaria se orientar.in pn:ferentemcnle a Ja inversión, con 
política.' difcrenciad;L,; 

6. La orientación tenilorial de las acciones de fomento scr.i congruenle con Ja magnitud y 
severidad con Ja que se manifiestan regionalmente Jos problemas y re7..agos. y con Ja 
identificación de 7.onas con potencial de crecimiento; 

7. Se fortalecerán los mecanismos de participación. impulsando formas democráticas de loma 
de decisiones en el campo; 

8. El combate a Ja ¡:x>breza rural se emprenderá en dos vertientes. de acuerdo con lo que 
establece el Plan Nacional de Desarrollo. La vertiente de bienestar social y Ja de acciones 
de fomento productivo. 
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Lineas de acción 

• Transferencia de tecnologla; 
• Capitalización; 
• Reconversión productiva; 
• Capacitación y organización; 
• Rcordenamiento y desarrollo de mercados; 
• Inserción eficiente en los mercados internacionales; 
• Apoyo a zonas marginadas con potencial productivo. 

En este punto es peninente resaltar lo siguiente: .. En coordinación con las acciones que se 
desarrollarán en el marco de los programas para Superar la Pobreza., de los Pueblos Indígenas 
y de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes. se pondrán en marcha acciones de 
fomento productivo en micro-rcgioncs en situación de pobreza. con potencial de desarrollo 
para generar condiciones duraderas que incidan en los factores que rcproduccn el atra..o;o .. 
(PEF. 1997. p. 59) .. Uno de los criterios que orientarán dichas acciones es el siguiente: 

-se impulsará. en un n1arco Je Cf)ordinación intcrinstitucional. la rcali.:r~ción de 
proyectos que pennitan al productor retener una mayor proporción del excedente 
generado en la producción. como silos. almacenes. pequei\as industrias y equipo de 
transpone. con un enfoque de avance gradual a la integración venical." (PEF. 1997. p. 
59). 

• Fortalecimiento del marco nonnatÍ\'O del sector; 
• Federalización de la Secretaria de Agricultura_ Ganadería y Desarrollo Rural. 

Programas seleccionados 

En este inciso se presentan los prugran1as espedficos que dentro del ámbito del sector se 
han seleccionado parn materiali:r.ar los cambios de estructura y de funcionamiento del aparnto 
productÍ\'O agropecuario que se pw1tuali7.aron antcrionnente. 

En cultivos perennes. el (iobierno Federal apoyará el desarrollo de plantaciones en las que 
el país tiene ventaja..• comparativas y en donde ya es competitivo o puede serlo con los 
respaldos adecuados; son fuente de ocupación para grandes nucleos de población y se ubican 
en regiones que en su n1ayoria están en condu:ionc:s de pil.lbre7.a: gcncr.lJl o ahorran flujos 
sustanciales de divisas. y demandan csfucr.r.os de inversión de lenta recupieración y con 
frecuencia fuera del alcance de los productores. 

Dentro de la Agriculrura apan.-ec. como producto selcccioll3do. el hule. donde se le 
considera como .. una de las mejorcs opciones parn el dcsarrotlo del tTópico hiimedo de 
México, por su capacidad para rcforcsur productivamente la.~ selvas. asi como p:u-.t 
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permitir el arraigo del campesino a sus tierras. al brindarle ingresos y ocupación durante 
los más de 30 anos de vida produeti\'a del árbol." (PEF. 1997, p. 75). 

Se acompalla además de los siguientes: tecnificación de riego, mccani7.ación. kilo por kilo. 
oleaginosas , café, plátano y azúcar. 

Las oleaginosas se integran a su vez por los siguientes: soya. algodón, palma de coco 
(copra). palma africana. cártamo. ajonjolí. girasol y canola. 

En lo que respecta a la ganadería se contempla la carne. leche. establecimiento de praderas 
y se incluye la apicultura 

En Ja tecnolo¡:la la investigación y transferencia de tccnologia. 

Referente a la normalización y sanidad agropecuaria: nom1alización y certificación 
agropecuarias así como sanidad agropecuaria. 

Por último. en lo conccn1iente a la información agropecuaria se contempla el sistema 
nacional de información agropecuaria (SNIA). 

Programa Nacional del Hule 1995-2000 

El PNH es una estrategia diseñada por d Gobierno Federal para incenti\'ar y consolidar la 
producción de hule natural en nuestro país. 

Objeti\'os 

El objcti\'o general del PNH es impulsar el cn."Cimiento del canlpo hulero mexicano. para. 
en una primera etapa. lograr el establecimiento de 40.000 has. desarrolladas con la mejor 
tecnología. favoreciéndose así el tránsito a la autosuficiencia hulera. 

En un hori7.onte más amplio el PNJJ pretende el acceso a los mercados íntcnlaCionales. 
principalmente a los de Estados Unidos y Canadá. 

Estrategias y lineas de acción 

Para alcan7..ar los objetivos scr1alados el l'NI 1 plantea: 

• Fortalecer la investigación en el país parn validar el comportamiento en J'1,1éxico de la 
tecnología generada en el exterior y desam>llar proyectos de investigación. que permitan 
colocar a México en el nivel de los paises lideres en la producción de hule natural; 
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• Estimular el interés de los actuales productores de hule, para restaurar su confianza en la 
rentnbilidad del cultivo del hule, a fin de que inviertan en mejorar su producción y la 
comercialización del producto; 

• Promover el establecimiento de nuevas plantaciones de hule. mostrando argumentos que 
prueben la rentabilidad de esta actividad; 

• Establecer los mecanismos para transferir a los productores actuales y potenciales. los 
adelantos tecnológicos disponibles, tanto en el país como en el extranjero. 

Metas 

• Incorporación a la producción de áreas abandonadas; 
• Mejora tecnológica de la explotación; 
• Modernización de la infraestructura agroindustrial; 

Organización del mercado del hule fresco y del hule procesado y tecnificación del manejo 
del hule en el campo; 

• Establecimiento de plantaciones de hule. 

En el último punto se incluye un esquema de financiamiento (sólo para la fase plantación) 
desarrollado bajo el término de que "los gobiernos estatales apoyarán con el material 
vegetativo de alta productividad. libcrndo por el INIFAP. sin cargo a los productores" 

Otro aspecto relevante que subraya es la incorporación de los productores al proceso de 
producción de planta. considerando que estos incur.;ionen como propietarios de jardines y 
viveros, otorgándoles subsidios para la producción: 

.. Se considera que la participación de los productores en la producción de planta. será un 
mecanismo que haga eficiente: este proceso. puesto que para su aplicación se promoverá 
su organi7.ación alrededor de un proyecto. que ligue la producción de material 
vegetativo. al progran1a de estahlccinuento de plantaciones y en el que se: haya 
identificado clar.i.mente a los productores interesados . 

.... Al momento en que se cooccnc la pn,Jucción <le planta con un g.rupo organ17..ado. se 
contará ya con el proyecto de plantaciones autori:r.ado por las fuentes de financiamiento. 
con Jos expedientes intcgrJdos en lo~ t..!nnin1.:ts de: la nonna de- Ja._..¡ instituciones 
financieras." (CMll. 19<>5. p. 30). 

-La producción de planta por parte de lo' productores. será independiente de la que 
prodU7.can los gobiernos L-Statales para las plantaciones de productores que no logren 
organiz.an;c y en lodos los casos, los costos de su f'TI.-"-.ducción c1.,n1cndr.in apoyos \.'Í3 
subsidio del gobierno." (C!\.HI. IQ9'.", p. 30) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El hule natural tiene gran importancia dentro de Ja economía mexicana y ofrece ventajas 
insuperables en el campo. Dentro de las fases que integran el proceso productivo son 
relevantes el jardín y el vivero, de donde se obtendrán las plantas que permanecerán en las 
parcelas durante aproximadamente 37 años. La calidad de Ja yema injertada y de la planta 
obtenida en el vivero repercutir:\ durante 3 1 ar1os en la producción de hule y en Ja resistencia a 
plagas y enfermedades de los árboles. 

Los jardines y viveros en poder de los gobien1os estatales han demostrado ser ineficientes 
en su producción sin ofrecer la calidad requerida para que las plantas puedan ser utilizadas en 
el establecimiento de nuevas plantaciones. De ahi Ja utilidad de este proyecto. que promueve 
el uso eficiente de los recursos y el logro de las metas establecidas en la calidad. cantidad y 
oportunidad requeridas. 

Las plantas clonales que planea producir el proyecto se destinarían al establecimiento de 
479 has.laño en los periodos nombrados dentro del trabajo corno 1 y 2, cifra que aumentaría a 
1, 118 has./a11o en cada uno de Jos periodos del 3 al 9. Al concluir el proyecto habrá 8, 784 has. 
más de plantación, que representan un aumento del 430,·;, con respecto a la superficie que 
actualmente existente (20,532 has.). 

El manejo de tres escenarios nos pern1itió an1pliar nuestro hori7_..ontc para la evaluación 
financiera del proyecto. En todos ellos resulta viable económicamente a este nivel de 
prcfactibilidad. sin ctnbargo. el má.."i generoso resulta ser el que idcntifican1os como escenario 
C. que contempla la participación guben1amental (tanto Federal como estatal) en fom1a de 
subsidios. aportando bienes de capital al n1on1cnto del establecinliento y recursos econón1icos 
(en tres ministraciones) destinados a la compra de Ja_~ plantas que se obtendrán de este 
proyecto. Dicho escenario se materiaJi7..aria Unicanu:ntc con la condición de que la puesta en 
marcha Ja realice un grupo de productores organiT.ados, que cumplan con Jos requisitos 
establecidos por las autoridades para acced<"r a dichos apo)·os. 

La evaluación financiera del escenario en cuestión. con1parad."l con las de los otros dos 
escenarios. arrojó resultados sohrcsalientes en rénninos de rentabilidad. con10 lo es una 11R 
del 87.14~-0. y una relación bencficio-cosro Je 7.86, que indit.:a la rc:~upcración de 7.86 pesos 
por cada peso invertido. representando un cxccderlle del 686~ O. l....a inversión inicial por parte 
de Jos productores asciende a $905,93 J pesos en el periodo O; asimismo. el total de esta 
inversión se n:cupcrnni al finali7..ar el tercer ar'\o de operación. 

Es pertinente recordar que el precio de venta que consideramos para todos Jos escenarios, 
c<>n la intención de establecer un punto de referencia. fue de S 11.50 (determinado en el 
escenario A). aunque el rango de precios en el mercado ,;e: ubicó. en el periodo de 1998-1999. 
entre S7.50 y $13.50. Es decir. el proyecto puede ,;c,r sometido a un análisis de ,;c,nsibilidad en 
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el que se modifique el precio (con mayor probabilidad de disminuirlo que de incrementarlo) 
con la intención de aumentar su competitividad c:n el mercado. lo que alteraria los resultados 
obtenidos de los indicadores de evaluación financiera. 

Respecto a la generación de beneficios sociales. indepcndic:ntc:mc:ntc de: apoyar el 
establecimiento de: plantaciones. c:I proyecto empleará. c:n una primera etapa (periodos 1 y 2). 
un promedio de 20.349 jomnlc:s anuales. destinando $712,215 para el pago a los trabajadores, 
en una segunda etapa se requerirán 45. 727 jornales anuales. generando una derrama 
económica por $1,600.445 cada año. El 48°'0 de la inversión requerida para capital de trabajo 
será destinada al pago de jornales. Paralelamente al beneficio económico que obtengan los 
trabajadores, éstos quedarán capacitados para llevar a cabo la injertación, no sólo en hule, sino 
que podrán aplicarla a cultivos que requieran de la rnisrna técnica. 

De lo anterior podemos estimar que. al momento de que se concluya el siguiente nivel de 
profundidad (factibilidad), c:I proyecto demostrará su viabilidad para la puesta en marcha, 
siempre y cu.ando las condiciones econón1icas existentes en el mercado no cambien de manera 
drástica. 

Recomendaciones 

La infonnación aquí agrupada ha sido, en su gran mayoría. generada por c:I autor del 
proyecto al paso del desarrollo de: este: trabajo, con la intención de: subsanar la carencia de 
información y la falta de: actualización de la existente. Será de: suma importancia someterla a 
validación o verificación al momento de: abordar c:l siguiente nivel de: profundidad. 

Por último, resulta sumamente: interesante y provechoso para c:I proyecto que. dentro de la 
política gubernamental. existan apoyos destinados al cultivo del hule:, c:l cual cada día aumenta 
su presencia c:n c:I campo mexicano (motivado por la gran demanda existente en el mercado). 
Esta serie: de: apoyos fonnó pane de: las razones que moti~·aron la elaboración de: este trabajo; 
por ello es imponante insistir en que la puesta en marcha del proyecto se lleve a cabo por una 
organización de productores. lo que permitirá el acceso a los apoyos referidos y materializará 
las condiciones supuestas en el escenario C. que resultó ser la mejor alternativa financiera. 
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Estado 

CHIAPAS 

ANEXO A 

Mercado potencial de consumo 

Munldplo 

Cacahoauin 

'--Cal&Z.AjA 

l..o<=alidad 

C.E. Rosario 17.apa 
Ejido Fracción Dos de Mayo 
Ejido Cuauhtémoc 
Ejido cJ Rosario 
EIPeal 
Ejido lfuchuctán 

1------------~-~E~1·~id~o~1~·~~~h~u~i~t~z ___________ ~-~ 
i-::•""'=;;:;com=;;.:i.:;:tán=-------+---=-Pcqud\a Propiedad 
Loma Bonita Lonu Bonita 
Ocosingo Com. Nuevo Palestina 

Ejido Ambica Libcc 

Palenque 

Ejido U.cncméri10 de las Américas 
Ejido FranciKo J. Gnjales 
Ejido 1-lor- de Cacao 
Ejido La Nueva Unión 
Ejido la Victoria 
Ejido Nuc"'º Chihuahua 
Ejido Nuc"\·o OriT.aha 
Ejido Nue ... ·o Rcfonn.a 
Ejido Nue .. ·o V CTaCrUZ 

Ejido Qucualcoatl 
Ejido Robcno Barri05 
Eiido 7...amora Pico de Oro 

E:jido l\C'li!loario Dominguez 
Ejido Chancalá Ria Seco 
Ejido 1-"=ru Cinieruu 
Ejido Palenque 
Ejido Raymwxio Enriquez 
Ejido San Juan Cha.ncalaito 
Ejido Sarumino Ríos 
Ejido Tomas Garndo Can.ab"l 
R10 El Diam..antc 
R/O Mc>ttlia 
R/O San Jo..! 
R/O Tres 1 knnano. 

>------------•---'-'i_ll_a_l_~~R°"""oc==-o.ª=----·----·------l 
PCQ""2\a ~iroad __________ _, Pichucalco 

Salto de A~~ 
Tapachula Ejido Cinco de ~t.ayu 

EjidoH Edén 
Ejido Reforma El Caucho 

•--------------~·-----'º'~~i=do=-T~o~l~u.:~-=ª~-----------~ 
~U.'ittla Chico ______ -~~ Prop1cdM.f -------------
Tuz.antán -·------~~ud\a=='-Prop=e.:ic:ocdad=,,_------------' 
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CHIAPAS Villa Comaltillin . Eiido Hidal20 Zacualoa 
OAXACA Acatlin de Pérez Figueroa . Buenos Aires . Callada San Antonio . Cerro Mojarra . Ejido Corrales . La Junta . l...as Josefinas 

San Jos<! Cbiltcpec . Arroyo Choapan . Arroyo Frijol . Fonino V. Pinacho . NCP Robcno Olivares A . San JoM! Chilt-
San Juan Cotzocón . Arroyo Carrir.al . Pcila Amarilla . San FcJinP Cihuah--
Santa Maria Jacatepcc . Adalbeno Vélcz . ~1accdonio Alc.aJá . Nueva Cte. Ancha . Nuevo San Felipe . San AgustJn . Santa Sofla . Santa Pvf..aria Jacatcpc"C . Vc.,a del Sol 
Santiago Jococeocc . Plan Martín Chino 
MatwRomcro . Colorua Cuauhtémoc 
San Juan Mazatlán . Felipe Angeles . Pl.fonte Águila . Villanucvall 
San u.ca. Ojitlán . Cachuaw . El Mirador . El Pon.·enir . San Jo..! La¡,'Ufl,;U . Vista. J-fcnnosa 
San Miguel Soyaltepcc . Arroyo Chicaly . l...a~ ~tar~arita..'\ . NuC'va Podx"tU. . P:uo Nacum.a.J 
San Juan Bautista Tu.'1qlee . Ano)'·o L"ltiquilo . Arroyo Limón . Arro)·o ZundC' . Benito Juáre.z . DC"lh.3.nia . Camella Roja . El Canulotal . El CcJr.a.I . EJ Por.·enir . El Ya¡;ual . Fuente Vilb 

r~io 7..ara~za 
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OAXACA 

San Felipe Usila 
Santiago Yavco 
SJ.D. Valle Nacional 

Sanria20 Yavco 
TABASCO Huimanguillo 

Jalapa 

La Espaanza ArToyo la Gloria 
La Mina 
LasUmas 
Mata de Calla 
Palo Gacho 
Papaloapan 
Paso Canoa 
Piedra Quemada 
R/O Nuevo JonotaJ 
Roberto Colorado 
San Bartolo 
San Francisco 
San Silverio 
Santa CalM"i na 
Santa Rosa 
Santa Ünula 
San Antonio Encinal 
Santa Maria Obispo 
Tacotc:no 
San Frlipc U~la 
Francisco Villa 
Chinantlilla 
Santa Fe y l...a ~1ar 
VallC' Nacional 
Francisco Villa 
Col. Enrique Rodriguez Cano 
Col. Feo. Mtz. Gaytán 
Col. Guachi upe Victoria 
Col. Laguna del Rosario 
Col. Migu<'I llid.>.Jgo 
Col. Pedro C. Color.ido 
Col. Pi.no Suárez 
Col. V. CaJ"T'aflZa 
Ej. Ampl. Chicoacán 
Cj. lknito Juárcz 
Ej. ChicoacMI 
Ej. Economía 
Ej. Emiliano 7~ia 
Ej. Franci~o Villa 
Ej. Lic. Edu.vdo Alda)' 
Ej. Pedrq;al Moctez:uma 
Ej. TiC'f'r.I Nuc,-a 3 S-cl.:c. 

ANEXO A 

Ei. Tierra Nueva ~~c. --------1 
Ej. Chi('ilin:u 4 S<-cc. 
Ej. S.UUO Domingo 
Ei Victo< FcnWldez M. 
Col, Ro,.-i.ros.a 
Ej. Buergo> 

'--------'----------·--,_• _ _fil_ Con-al Nuc"'º 
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TABASCO 

Tacocalpa 

Teapa 

Tcnosique 

VERACRUZ Agua Dulce 

Ej. Cuauhtémoc 
Ej. Lerdo de Tejada 
Ej. Limbano Blandin 
Ej. More: los 
Ej. Playa de las Jiménez 
Ej. Pucblito del Rosario 
Ej. Ramón Grande 
Ej. Sigo. Caparroso 
Ej. Villa Bcnilo Juárcz 
RIA F...m.iliano 7...apat.a 
RJA Monte Lar~o 
RIA Poaru 
RIA Taoiiuhma 
Ej. San Antonio 
Eí. Vicente Guerrero L. 
Ej. Sanra Lucia 
Ej. Santa Rosa 
Col. Gilbcno Flores Mui\o.t. 
Ej. Enc.an10 Pesquero 
Ei. La Arena 

E i. Las S.banetas 
Col. Cuüláhuac 
Col. Jos<: M. Rosado 
Col. La Con:lobesa 
Col. Uzaro Cán:lena5 
Col. Miguel Alemán 
Col. Plan San Antonio 
Ej. AJfonso Medina 
Ej. Aquiles Sa-dán 
Ej. Arroyo Las Pie~ 
Ej. Ceiba !llanca 
Ej. Constitución Mcx.ic:.an.a 
Ej. Cuauhtémoc Pedregal 
Ej. El Remohno 
Ej. Emiliano Z.arata 
Ej.~201 

Ej.l'<:o.I.~> 

Ej. Feo. l. l>UJcro 11 
Ej. Francisco $..anbiJt 
Ej. GnK:iano Sánchcz 
Ej. Ignacio Lópcz IU~·óo 
Ej lgn.;Kio Z...anago~ 
Ej. Jos.é ~U. ~1ordo~ >. Pa"-ón 
Ej. Lo Gu.adalupc 
Ej. l..a Nl..X:"-ai C-asu-cJón 
Ej. Las Isabelo 
Ej !.-Mm~ 
Ej. l.irxb Tarde 
l'i. LI>s Libcr.&les 

ANEXO A 
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VERA CRUZ 

ANEXO A 

Hidalgotitl.tn 

Hueyapan de Ocampo 
Jállioan 

Ej. Nuevo Calctón 
Ej. Rafael Murillo Vidal 
Ej. San Juan de Ulúa 
Ej. San Miguel de Allende 
Ej. Tecoz.autla 
Ej. Trinidad Garcia de la C. 
Ej. Vicente Guerrero 
Ej. Yuc.1neco Pedregal 
RIA Los Arbolito$ 
Col. Benito Juárez. 
Ej. tau de Mayo 
Ej. Adall>cno Tejeda 
Ej. Almanza 
Ej. Álvaro Obre¡z6n 16 
Ej. Álvaro Obregón 29 
Ej. Benito Juárez 11 
Ej. Benito Juárez 111 
Ej. Benito Juán:z IV 
Ej. lknilo Juarcz V 
Ej. Buen.avista 
Ej. Cascajal 1 cro 
Ej. El Arenal 
Ej. El Pilón 
Ej. Ignacio Allende 
Ej. La Tropical 
Ej. Hdio Garcla Alfara 
Ej. Miguel Hidalgo 
Ej. MontCTTC)" 

Ej. Paso del Monl 
Ej. R&fael Murillo Vidal 
F.j. San Antonio 
Ei Vicente Guerrero 
Ej. lliLvio C. Salas 
Ej. Lomas de Tac.unichanán 
CoL Modelo Do~ Rí~ 
Ej. Miguel Alemán 

•~-,----------·- _____ s"-·00.P_c·R.=-.=Doc=co•c.cR.i=·"'"'------------l 
Joo.! Azuela Villa Azucta Gpo. 1 

1--~~~---------if---~V~i=lb::..:..Azueta==::::..:=-.oG~il'Oc=·~2-----------1 
Minatitl.tn Ej. Adolfo l.ópez M.,tcos 

Ej. Ál•;uo O~>ón 16 
Ej. Álvaro Obregón 40 
Ej. IS..jo Grande 
Ej. Bucna"·ist.a 
Ej. Cánd•do A¡:WIM 
Ej Feo. l. Madero 
Ej !'do LÓf'Cz Ári.u 
Ej. Gu5u"'O Día.z Ordáz 
Ei lfclio García Alfaro 
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ANEXO A 

VERACRUZ 

Moloaán 

Playa Viccnle 

Tcxisaepec 

Ej. Josefa O. de Domlngucz 
Ej. La Horqueta 
Ej. La Nueva Reforma 
Ej. La Paz 
Ej. Loma de O.o 
Ej. Lucio Blanco 
Ej. Progreso del Mirador 
Ei. Salto de Evirumtla 

Col. J. Mario Rosado Morales 
Ej.Su>Lon== 

Ej. Tacoman~--------------< 
Col. ArToyo l..c-ón 
Col. Lealtad de MOOo:r 
Col. San Gabriel 
Col. Vega del Jobal 
Ej. Arroyo Bcnncjo 
Ej. Henilo Juárcz 
Ej. Emiliano Zapal,a 
Ej. llcrmcncgildo (jalean.a 
Ej. L.a Florencia 
Ej. La Nueva Era 
Ej. La Victoria 
Ej. Nurvo Cosolapa Sannicn10 
Ej. Nuc,·o Pcs.cad1to de Arriba 
Ej. San Cristobal 

Ei. SUI FranciK~º-·----------1 
Ej. Fnincisco l. Madero 
Ej. Loma C_en_tnl ____________ _, 

Almilinga 
Alhz:actl3f'3 
Allimiponta 
Cataada San Antoruo 
u.upa 
El Cedro 
El Palmar 
lxtacapa El Cluco 
hu.capa El Grande 
La¡,"'"" Chica 
l..as Josefinas 
Las una. .. 
LittlOl'lC'SiHla 
~bnr.anares 

MonrC" Alto 
l'u<n<eChil
Rancho NUC",,.O 
Raya Cara....-ol 
SanA¡;ustin 

Fuente: Ebbonoción propia con infonnación de padrones de productore> pn>p<>rcionados poc d 
Consejo Mexicano del llule. A.C. 
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ANEXO B 

B. Cronogramas de inversiones y actividades 
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CONCEPTO 

Al IAOOUISICION OEL TERRENO 

oc IOBRACML 

ER IEOUIPO DE RIEGO 

HG !HERRAMIENTAS GENERALES 

PN 301 !MATERIAL VEGETATIVO 

jCERTIFICACION CLONAL '1 

Cronograma 1 
Inversión en activos 

(Periodos O y 1, mar. - sep.) 

1 • 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 ! 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

! 1 

1 1 1 

" El an.llisi1 clonal es un im·icio, comtiruyc un costo dr control de calidad que puede amortizarse. 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 ! 

1 1 1 

1 1 1 

Nota; En los mm1 de m~yo) junio sc rcali1.io acti1idadc1 de c1tablccimicn10, pero no se imiatc en activos. 

1 1 1 1 1 

1 

! 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 
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Cronograma 2 
Actividades para el establecimiento del jardín clonal de multiplicación según año calendario 

l.ABOR I ACTJ\1DAD 

LT w1m GL,·r.1~L ou ruu .. vo 
l.T 101 OtAl'EO 
l.T 102 GUAROARRA Y A 
LT IOl IJf_\TJU l 

l'S l'Ul'.ii.mós /JH .n:r.w 
l'S :Ol RARBF.CllO 
I~ lOl RA.\TREO 
I~ irl6 TRAJO Y BAl.ll.A.~111~10 
!".> :01 ASAIJlll m: ILHO<fl\ICO y ncNICOI 
'~ :01 Al~:RTLRA [J[ ([PAi 

fl\ ~M P.rAl1fiTLRA DE <TPA.1 

rs rtA,1Anós 
f'~ lOl ACARRf.O Y OISTRJRL'C11>'1 DE PlA."1 A 

OI CO.\TiOL Df. .IW.f.ll 
HE.ltBICIDA PRFH!F.RGF~'.1f 

C\I «ll Af'tlC ACI · DF lffRBlrlr>A PREF.~ffRC.E1'1t 

rs lltnUlKIÓS 
A['X)\J111CIÓ'i [)f ruml.llA~'TE BASE 
Al\ IC Ar\(!'i Df FfRTIUl.A~'TE flAIE 

lpcriodo1 O y 1, mar. - stp )) 

•• ·1 •• •• •• -1 1 1 

SotJ L1 rc.thmión del control fi1nian11.uio (ff) depende de una circwut.tncia adver~. por lo que no cormponde a acthidadcs programada.i y no se 
encucnlra en cite cronograma 



Cronogram1 J 
Actividades para el mantenimiento del jardín clona! de multiplicación según ailo calendario 

CUlt l.AllORI ACllllDAD 

Clt IJ Cll\'TJOL fil M llJZt 

11 \11Cll\7Jll'#.1m~t,m1110 
(} 10<. 11,,/ll'l(fl' 

n m1 vrn ... or,, 1• n 11P1n Rn 

ro ~ffJ(lll 

l'll 1()1 l'l'fl ... lr(hl!IJTA(l(ti 

l\l Vil PfO...I ll' IUl\\-.0<:1' 
l'lllnl 1'1\A.IC•W\"•1:>.lfl\W,'f!J 

(cronograma dt referencia) 

1111111 
lll lll l ll l l 111111111111111111111111111111 

01· '!;' ()flT.\f.71\\ llf 1 IMT t l'IJ«T Ol;IHf 

~;~·::~-'-+'~ :~==r~n~~~,-=,Pn•~------111111!!1!1111J1111111J1111111j111111111111111 ~ 
'' Ll aplic.tc1ón de in!('(ticiJai. fung1cida1) roJrnticidu d~c de wia necesidad espontinca, por lo que no cormpondc a acti1idades programadas y no 

IC rnrncntra rn e~tc cronol!lama. 
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Cronogr1ma 4 
Actividades para el mantenimiento del jardín clonal de multiplicación según calendarización del vivero de propagación 

l\I 11 fO\TJOI DC lt<l/24 

o.4!-01 
l"lt.4 'OJA AJJ .. '!'-IO(N tJf lí1 ll:fUCJf)A 
CM \(\)4 

,, :1 ICITllJL<C/Ó\ 
I~ M:A ,\fn.i~lf1ú'.[)f ffJTJl!/A~1t (lf ~tllf1 

.,, l•i:~ "11" Al H•~ {il ftPTll l/A~·n Al \:110 

fl f¡ (0'11101 f1TOt4\fT ••to 
(17 .. /(1~1f 

A.1'\l( ... n)..,,llfl1lli-IL11il:TI 

'º 1¡/'fl/141 
,,) a.·11 l'f'O..\~ fll f!RIJT .-.(lflN 

'"'} l'll ~.() ... ~ [{ f(lll_M-'.(1fJ" 1 

l"lli;J) ,,.~)-\.\ r~ •FJ:~1~111M11mn 

O\ 11 OITL\f/Ó\ Df 141/74 /'f1U41/.'l<I 
O\ H'f,\ 1"H>.IA(lÓ' 
11\ HfJ! IOl'Pflll Pf VAArT.\ ------'-i~~--tl++-11 ++ti \ l++-l l ++ti 11-rrl I ++ti l l-rrl l ~~ - 1 i¡ 1 ! 111111 ! ! ! 11 ! 111111 
'' l.J aplimión de irt«<ticidas, fungicidas) rodrnlicidas dqicndc de Wl.! necesidad espontánea, por lo que no corresponde a actilidadcs programadas y no 

se encucntu m este cronogra1111. 
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Cronograma 5 
Actividades para el mantenimiento del jardín clona! de multiplicación según calendarimión del vivero de propagación 

Periodo 1 

(\( l¡C0,1101 Dí. ll<Lf.Z< 
~"11 

CM ~JA. AJWlll!\l{11rt4()f IUJIRICIO..\ 
l~ \t)l-4 

,, // fl.lnlll<Cllh 
r"I 6(1~ A •JY.'('llKl(•S DE HRlH l/A'lll Df !tl.lO 

~ Al'\10.tJr"'Of '1PT1l1/A~1f AJ.~lTJfl 

ti 1J(0\110Lflrrl\4\ITCIUJ' 

C1 '(¡~A (11Jn0lllff 
jf ':l4 A.f'l I( Af.fl¡t.,¡ llt ll'lUl'!(PflT! ~~~--,-,----Hll--+-+ll++-11 ~111-11++1 I ~111-11+-Hll I ' i 11 1 1 1 111111111111111111111 

"' 11100<1 
l")a,.11 f"l'Ol\,[lf RllllT.\Ci(I'. 

'") . )~ l~lfU.Hlf IOil\{'( ¡u-, 

()\ JI 01rr."f1<h oc 1 •Ur< l'!JtrOLll<S 
m 100! llU~ll I» IA1f1A 1 1 1111111 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 

11 L.1 1plimión de in\tCticidas. fungicidas ) rodentici<l.u drprnde de una nrcesidld espontánea, por lo que no cormponde a acti1idldes programtdas y no 
se encuentra en cs!e cronograma 

~ o 
Cl 
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Cronograma 6 
Actividades para el mantenimiento del jardfn clona! de multiplicación según calendarización del vivero de propagación 

(\1 

CM 1,(1: 
lM WIA 

,, 
f~ fil!A A,J.w 1\ltJ()~H>f.IH'T:UtA~11 tit ~Lllll 

(1 

Periodo 2 

~~:•-FAf1;;=..;1cA1:;;;;.;..1,~=--1,10---~n.,.....,o~n.,-------+++++-t-+++-t~+++++-H ! ! ! ! ! ! ! 111111111111111111111 

11 La aplicación dt insrcticid.u, fungicidas y rodtnticid.u dtpmde de una necesidad espontánea. por lo que no comspondt a acthidadts progrunada> y no 
sr tnCutntra tn este cronograma 
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Cronognm17 
Actividades para el mantcnimicnlo del jardín clona( de multiplicación según calendarización del vivero de propagación 

Periodos 3 al 8 

C\I l1CO•TIOLDCN<lFL< 

CM '1l: o•m1x. t.t•.W.&J. [lf MAlflA 

" /¡ fltrllll•flÓ\ 
l't Mi:A AJ•J1.:1'¡(1(¡t.jflf. frJl:TílllA.'llF t>f. \!110 

C 1 J1W•UI>( llTDH\11'llQ '· 

-'-'.-~~ .,..,.~:-• -+-,~1""'"'111:'~~~,_=r~',.,..l~ 1=111..,,..11<-,.,.rlR"'°"ll ---++-t-+-t-r-t-t-t-1-t-t-H-t-HH-t-H ! ! ! !! J ! 111111111111111111111 

CllOIOIJIJ!IIIITI [! DI •••mi 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11 1 11 
O\ I'' Olrf~"-<IÓ\ DI 1-tlfCT• l'OIT4U:lftS 

"""-':;·~:ro:,::.:-.~,~ -E",~:::.::.=.~11~-.~1~',"'-=1 r,---H-H-H-t-H-t+H++-t~ .. 1!111111111111111111111 

11 La aplimión de in~icidu, fungicidas y rodcmicidas dtprndc de UIUI necesidad cipománea, por lo que no corresponde a actividades programada.! y no 
~ cnrucnira en nte cronograma. 

•.-·-·--·---------·------------------ ----------------

> 

~ o 
ti) 
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Cronograma 8 
Actividades para el mantenimiento del jardín clona! de multiplicación según calendarización del vivero de propagación 

Periodo 9 

(1..111 L..111011/4C"Tl\1D4P 

ni 

~l~~:~~~-------+-+~~...+-+4-111111111111111111111111111111 
'" ~:~ ~~;' ~~~~++++-1-H-+++-+-Hool.i.H+++i 11 ! 1111111111111111111 11 111 11 
fl 

ro 11¡ l'ODU 
~'IOA\flf~.f.J\'\1'.l(l\l:l~11J 

O\ l!10IT1.WllhPf14'f7</'0ITOfJIU 

1 1 1111 1 11 1 1 1111111111111111111i11111111111 

:..'..'.....!::: :.::::!..-~~; ~~~:~::\~~r~,.,1-.vn-, --~W4-+-1~+-l-+-l-.¡...¡...j11111 .. I ! 111111111111111111111 
11 l.J aplicación de in.1teticidu. fungicidas y rodmticida! deprnde de una necesidad espontánea, por lo que no corresponde a acti1idades pro¡¡ramadls y no 

se rncumtra en csre crono~ramt. 
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Cl.A\'E 

LT 
l.T 101 
1.T 102 
1.T 103 

l'S 

PS 202 
l'S 201 

PS ~06 

Cronograma 9 
Actividades para el establecimiento del \ivero de propagación 

{periodos O y 2, mar·jul) 

LABOR I ACll\'IDAIJ 

l.IMPJA GESERAI. DEL TERRESO 

CHAPEO 
GUARDARRAYA 
DESTRO~QUE 

PREPAR.KIÓ.\' DF.I. Sl'ELO 

BARBECHO Y CRUZA 
RASTREO 
lRAZO Y llAl.llA~llE:-.10 

MAR ABR 

234123 

PERIODO N 
MAY 

1 2 3 4 

' ------·--·-·------------ ------- -----

JUN lUL 
2341234 
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Cronograma 10 
Actividades para la obtención de planta clona! 

(periodos 1 al 9) 

·~-fliiiTI!!llllllHfH!lll!lllllllllllllllllll 

~=iil.±w±~. llllllllillllllllllllllllll 
~"~·~·~)~=~~----~LLLLilJ 1 1 1 I · 1 · ¡ i - 1 CILLL! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E:::-iill:.jd!;~iij":~~:::.·~~=-::=..,·:::· ====:fFITTlffiEl~i~, ;~'¡¡¡j'iíl ¡¡¡¡¡ ,., liil1 .• ,,,1 i 1,, 1,, ¡ 11,,,1,,, 1,, 1,, 1111 
;..-J..¡_j~;:~:~~u!_____J:OJ 1 ¡ 1 i 1 1 1 1 • 1 1 • . ..LLJ •no:a_rrr 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

'111 1 •'IUCIDr 

~~ift~¿j 1111111LI1!1!1rM1 !J tttttitti ! 111111H111111111 
"i'~~ ... 

f.-;'t'--t~~;_¿~'l..__=====flE! 13:1EI 13:iEI IE!IEI lE!lfl IHifl HI l±ll 1111i1! i 11i•"''1111111111111 
1i1¡1!!!1i!lllI111!1111!11!¡1 

!..:'';;;_.~._j!:~;;'¡s_;;/;¡:¿;::~~~;:;;11:*i!:.•"!__' __ _[!IJI r:r!IJI l[I!IJ! ICT!I! l[I!J:I 0:1lI!01 -- M 1i1l!!11·!111111 111111111l1 

-----.lfl l l l l l l l l l l l l l l l l l l 811:EI IEEIEI 1±1 IEtlE! '•r!l!I ~I ,~11!1 ~EWLHE 
.. 1# ..... Nll\.UU 

L~~,t~:::~.---·--.-1,,_,.I !..,..,I H· l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 
11 LI 1phe>ción de imt<tic1d.u, fungicidas y rodenticidu depende de UllJ necesidad esponlánea, por lo que no corresponde 

11ctivid1des programadas )' no se encuentra en cs!c cronograma. 



ANEXO C 

C. Cuadros de niveles y estructuras de costos para el establecimiento y 
mantenimiento del jardín integrado al vivero 
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ANEXO C 

"' -"T 101 

oc,., 
oc lOl oc,., 

Adrvol y MOlllD9 de arw:ruóa s-ra nuhlecer 6 5 ........,._ de,...... 
donal de muhirfi~ y l 2.5 hccl.ar--. de vt_.. de pn.p.pc:Kaa 

o•llA cnn 
ft(l(lf.GA Cl•C• 

Cl.JICAJ:Xl MJ.JMl-:Ta.Al 
A.l .AMtt.aF Df PUA.' 

MJ"PI04 

Ot .. A 

lrOt.!Oil<.:'IM 
.rA 

l""JTAR.IO 

... -..oo 
ll !IOOOO 

..... 
" .. 
" 

--.... ...... 
"""' """ 

l • .,, . "~ 
'"' 1 ,., ..... 

. i/ .,,....,, D# •le._, '' -IJ )01 !ol'Tl.MA ht A,!..P'l-A!'.K,..., 1.on ,.....,. l9..000 00 l•.DllXI 

0(.., ne.,..._4_1&-."'1~ 4La,,t •A•---.• •• 4'1,.W~ 

"7A "'°'lll .,, .. ..,, ::~ :! ::.7:~AA.'l'tA'i•A (~·~M<~•.~T~lO~L=AOf~O~"~-¡.--~;---+---~-~"'é'=t--~~ 
'IA .. ·-· .rA " 1U" 
ri.A . .., ~ 

lf4:• 711 C\l('llA.ltltN ., ... .. ~ 1\1: 
'1A .,, .. lfoit"! ., ... .. 

tto 71• ""'·" 
... ! :.o 

lfü '711 TUUlAPA.Jl.A~ rLA '..19'> _ .... 
1u·n.ot.M..AHTA .. 

("L•rtTl<-"A(..,.,,,,,. < ,u,,... .. 1 
""''1l'-1'11.J·<:"Tlt<W..i:•r Jl('l.l •• 

/ltll"'t'L5TQAL .. -4L.<MAC.••G.400tl~"' 
<."Ottkl'.!'i.N:~TT Aot\M.4CIV1l 

PU<."'A 
~A 

V\AJf·. 

MlJ't.Ji.T'ltA 

lll ... , ,,_ .ellNl _, .. 1: . ..00 

, .... 
MJSTOT4L 

.... 
""'" l"ll:: 

"'~~:wn "•Y'11POt••~~.~·------+-------------~~"< 
~ ~::=~~!!..~~~~~~~~;~~~n~vc~,-----+--------------~'~ 
"" .3.r• .. )lf•lt>C:i-xn. A(."l•TV•-A("Jl~l't.(111'•1 .. Al. 

~'l "'"-..~ Cl--"Vt "-'U<.~ 
, ll 4kJ.Jlt.IJ-\C-fTVA,..-.a.AU l...alJl<Nl.c\[t( .,,,._... t..Nt.l..CA.. .... Jí•.J. Vf"-,.•OlJf . ....._WA~M._.~:""' 

1.l AJU ... l.J1(_i1"'-'1Mk~ t.'iillt lH4'r '\.t (."'1.~-..a.-..~Ol,hA WA.'\,.""-A~,.....,,.._ .. 
,. ~1'TIM"C .... C,,.,.M'U~)f"Jit AriAA-'\11\.,._. J•lt.A 
~. t 1 1on·. Ot. 1t.LH'.JU""-"'1A 1-.:"l un ,_-.u....,. r•. 10 nr 
., (."{..,...[)(Ml:>.c'UC.JNll..>Oll lM (lf ANl"UCIP"llllt•M l• t..J'•t..,)'r \M l• ... (lf'\_""4~.) 

,., ... 
•l.-l 

1.Jl'1.~ 

l.Jil'1 ... -• 

~. rAJt.ArtNl~l)f -'i .. lrP4C'll-...i t.J..f'//W,}\"fTl lit HllO.AMtt"Sl~t.l.IMl.'"t.UU•ln._l.o\A(,-Y"'l;JI'\ ~ 
f.Mk.4Jt(,I(") M.I n.M"'l.JCA(}Ol !J UTn.Xll ..... Tll(}..'I.'\ l.A'l ldM~"Mn,..i.U 1.o,i 1-" t.11lt.1'4 í.lf. t.ST~.ctWR.>OTO. 
,.,._._ .. tl. C""-V.l fllt- LA PW 1'Wl4 lW Af'11 ... AA. f.!'.T A l"'l~ 111 'U- a S.t. "\TinJU>A I"(- LA l..IMA. "-'\IWJ~Mll' LA 

f'ALA l"l'li« U .. A.J>J•>oi 
..., f.1.. °""Tl.IV 9.J.IWJd.. Al.A lrftt..u~~,... ot l."NC"~-TUllT(JN T At..-..U..Ul'\l~l.A.,.._,MA~ A•a;.M 
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ANEXO C 

Pl.kJOlHJ l ('lotA.L • .1t:1. 
CLAVE l'!"oolDAI> DI. CA ... "'fTIP4ll (-~-ro IMPOa"ta. 'JUTAL 

4T 
AT 101 
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oc lOl 

.... 
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CAJOU-Tll '-"'-
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PALA 
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l.•11"•~- t ISTOS 
IMJ"tt.J.VlSTllS 

('()flJtJ-Sf"\_)""l.Jll:Nn A OOk.A nvu. 
1._"'f.)ftRf-,!o.J"(l!>.T>Zf.NTl A 1 CM..IJI"' l (>f· an (.tl 

MF..DID4 t "'ifT 411.10 

..... '~· '4 IUO 00 "'·'°' 
~ ... ~ 
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,, .. .,., 
UNIDAD 116.?flOOO 176.?t•l 

,._,,. . 1~00 

" JOO<u 

" . "' 112 llC•J 

"' ]'\01.J ... '"'"" ., 
''""' J IU.J 

"'"'-' ,. 120 oc ::.aao 
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rARA t-•L CA~ f)f. l.A f"U:DR.A l.Jt- ..... ILAR, !."il A "-1':::Uf. u.a. !i>U!i.111\Jll1"....:. l.4. LIMA. ~1Mf'\MQ LA 

r"'-"' rclM 11 .....r.Ao.'tN 
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Esuuctura de <X>Stos para el esutblecimicnto de 6.S hecún:as de 
jardín clon.al de multiphcación 

Pt:KIODOS O (MAR.· JUl-t \" 1 (AGO. - O<..I.) 

ANEXO C 

Cl..A\!'~ C:O!"loiCEPlO UNIDAD DI: CA."'ÍflDAD COSTO IMPORTE TOTAL 
MF.DIDA UNITAJlJO 

LT LJ~trl.4 Gl-:..'\·l-:.Jt..41. DEL T,.:A.Jt.1-:!HJ 7,..,.. 
LT 101 CJfAPEO JC>RNAI "º HOO • "º LT 102 GUARDAR KA Y A J0RNAl. 10 ;4i ºº ;50 
LT 103 (JF..STRONQUI JORNAL 71 35 00 2.71.0 

l'S r1t..1-~r.41t.H ·10.,· 1>1:1 .• \·l '1-.LO ü.970 
PS 202 UARRL·.Ctf<J JOR~Al. 111 "00 3 g3~ 
PS 201 RASTRFO JORNAL 111 HOO J 885 
f'S 206 TltAZ.0 Y llALIZAMIENJO JORSAI. 117 "00 .. (JQ~ 

PS 207 ANA.LISIS DI: SUEl.O (flSICO Y <.)UIMICO MUESTM.A 2 BOOO 460 
l"S 208 APl-:R TURA DI: Cl:..P AS JORNAL ""' "00 ""&l"i 
rs 2M Rl~APERltrR.-1\ 1)1· <.l:PA~ JORNAL 52 .1~ 00 1.120 

f"~ 1"1-"4."•¡'T..fC'/l),, 80.$70 
PN JOl AC ARIU~O Y {)ISTRIUl ICJ(l~.f Df· J•L.A"'•HA JORNAL llQ 15 (JO 29 }65 
f'N '°' TR A.'\PLA?-.'Tl: DE PLANTA JORNAL 1 Jq1 .\500 41 b.15 
PN ~05 Rl:PL..ANTI·. DL PLANTA JORN.\.L 72 .HOO 1.'520 

CM 1..u. ··-~ ... ur. 111,.~. 1.7!\5 
CM ~01 A lfERBICl{)A J•RfTMERGf--;r...TE ffAEJ•..:A) L " 10000 1 300 
CM 'ºI ArLICACJOS DE ffl:RUICU>A rRf.E).1:1".M.tiL,,l-; JORNAL l.l 3~ 00 .,, 

.""!'\ l"l':.ll ....... _ .... 1(.1. .,oso 

"" 601 A FER TIUZ.A~ll· n "-SI: l SlJPERf'OSf ATO TRlrt-F 1 KG 6SO l so 16:?'500 
FN t.01 Art..JC ACJ()S Ut H·.RTIUZA.'-l'IT HASE JORNAL " "00 .,, 

et· ........................ , ---···· ·•-•v " s.aao 
CF 701 A NSF«..-TlC-trlA (..._ARATFl L 10 q"'º Q50 
Cf 701 A nrNOl(,D .... 1"1."-'!'UATl·l K.G ll IO (lO 

1 ""'º Ct 101.::. APLIC .f\CltlS DI IS:'\H~llCUJA Y tl.f!"'-OGICIOA JORNAL 'l )5 00 1.CO 

TOTAL l«.915 

11 SEGUt-i .. GUIA PAM..\. L.I\ U>E?•.,"TJMCACk)N DE LOS COMPONL"TI:S DEL rROCESO PROCXJCTl'\'0 DEL HULE 
Oll'"W"# bra~UU~it l l:S L"-' ,_. ASL'\ JARDIN. VIVt-.P.O Y PtA!"-o'T ACJON. POR SlJE:IPSl:OGRAMA PRF-"iUPUEST AL. 

COSSEX) MEXICA~O nu. lflfLE. AC 
:1 RrMITIRSI: A LA t 1( "HA 11'(..,....lC A No 1 

?"OT A.'i; 

• L~ L-1\ FJCli.I\. Tl:(~ICA So 1 (Vf.RSK.'l-..:::. l·'"il6J SE:. <.""C)SSIOERA UNA PORLAl-x.lN IN'IC'IAL DE 10.716 Pt..A.."'ITAS 
í"OR lU~l.IAREA 

• SE A!"-OOTú EL NOMBRf; l>l~L AURC(Jl.'IMlCO Rl:(.U~l::NOAI.Xl. SIJ"ol EMRA.RGO. LA FALTA DE OtSPONlBlUDAD 
PER~un:. VTIUZ-.1\.R UN St!STtn..rro 

• F.L C<..'lSTO L.~IT ARtO 't' J_O'S IMPORTl:.S DF.RER.AN ACTUAL1ZAR..'\E EN SU OPORn,.q..."tDAD Y SER ADAPTA.DOS 
A CADA Rl:úlf>N 
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Estructura de costos para preparar el terreno para el 
cstablccimicnlo de 3.25 hectáreas de vivero de propagación 

(m<><!&lidad bolsa) 

l>t-ccios de mercado al mn de scpttcmbrc del 2000, expresad<» en pesos 

PERIODO O (ABR. - .JlJl_J 

ANEXO C 

CLAV•: CONCEPTO l!NIDAD Dt: CA .... TIDAD COSTO llMl"ORTJC TOTAL 

LT 
LT 
LT 

PS 
l'S 
rs 

" MEDIDA lfNITARIO 

LT L/1"1"/A Gl-:/\'ERAL DEL Tl-:RRENO 

101 CHAPEO JURNAL 65 3Hl0 
10:? GUARDARRAYA JORNAL 7 35.00 
103 DESTRONQlJI' JORNAJ. 39 35.00 

rs PREl"ARACION DEL SUE.'LO 

:?O:? BARBECllO JORNAL 56 35.00 
203 RASTREO JORNAL 56 35 00 
~06 l'llAZO Y BAl.IZAl\.flEl'oTO JORNAi. 54 35.00 

TOTAL 

11 SEGÚN "GUiA !'ARA LA IDIOJ'oo"'l'IFICACIÓN DE LOS COMl'ONENHOS DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DEL HULE (l/~a l>rtUll/nuh) EN LAS FASES JARDIN, VIVERO Y 
PLANTACIÓN, l'OR SUBPROGRAMA PRESUPUEST AL·. CONSEJO MEXJCANO DEI. 
HULE, A.C. 

NOTA: 
- EL ÁREA EFECTTV A !N!ClAl. ES DE 3 HA. Y SE CONSIDERA?' 0.25 HA. MÁS PARA 

Jl,1ANJOBRAS. 

J.1185 
2.275 

2-45 
1.J65 

5)110 
1.960 
1.960 
1,890 

9~69~ 
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Estructura de costos para preparar el terreno para el 
establecimiento de 4.25 hectáreas de vivero de propagación 

(modAlldad bolsa) 

Prc<:ios de mCTcado al mes de scphcmhrc del :?OOO, expresados en pe~ 

PERIODO 2 (ABR. - .IUI-) 

ANEXO C 

CLAVE CO:"Ct:PTO 

" 
UNIDAD In: CAl'oTll>AD 

Mt:DII>A 

COSTO llMPORTll: TOTAL 

UNITARIO 

LT 
l.T 
1.1 

PS 
PS 
f>S 

LT LIMPIA GEN/,:IUL DEL TEllllE ..... O 
IOI CllAPEO JORNAi. SS 35.00 
10:! GI IARr>ARRA YA JORNAL 7 35 00 
103 Dl·.STRONQlJF JORNAL ~ 1 3!i 00 

PS rllEP ... IUCIO ...... DEL SUELO 

201 llARDECllO JORNAi. 73 3500 
103 RASTREO JORNAL 7J 35 00 
~06 TRAZO Y BALIZAMIENTO JORNAL 72 JSOO 

"JOTA!. 

11 SEGÚN ·GUIA PARA LA IDENlll'ICACIÓN DE LOS COMPO~ DEL PROCESO 
l'RODucnvo DEL llULE (11..- braslUnub) EN LAS FASES JARDIN, VIVERO y 
PLANl"ACIÓN, POR SUBPROGRAMA PRESUPUF.ST AL". CONSEJO MEXJCANO DEL 
HULE. A.C. 

NOTAS: 
- EL ÁREA EFECTIVA DE LA AMPLIACIÓN ES DE .C HA. Y SE CONSIDERAN 0.25 HA. 

MÁS PARA MANIOBRAS. 

5.005 
2,97!i 

24.5 
l,7SS 

7.630 
2.!i~5 

2.5SS 
::?,.520 

12.6.}5 
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ANEXO C 
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E.aruct.wa de QOl9loe s--~ 210.000 p1..._ cklnún 
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Cla.iificación de los costos de pr0<Jucción en fijos) variahles 
para el jardín clonal de mult1plicación 

1 monlm tJ;prt1adoi en ~os) 

PERIODO 

coNcr.no 1 2 l 1 1 
ftJOS l'AAIABt.r.< ruos l'AAIABl.f.' ftJOS l'ARIABLJ:! 

CO.\UOI. DE .11.4LF.zA 
IOSlROl. MAS1JAl. DE ~tALE7.A 9100 9,100 9.100 
111 RlllCll>A ilAfXA) l.200 \200 ~.100 
Al'UCArJO\ lll· 111 RRICIDA 1.120 l,!lO 1.120 

IHTIU/4(/0\' 

1 fR111.17A~.if. llE SLHO iSt:Pf.RFOSFA TO TRIPLf\ 16.ll-O 16.210 16.llO 
APl.il'AT·lu'; DF IHTll l/A\ll Al. Slll.O l,7JO 2.110 l.130 

(OXTRO/. llTIJH l/TAR/11 
l\m_'llf'IIJ.\ l~ARATEi 1.21! l,l)l IW 
Al'LIC'AClll\ fl1 l\~HllCl!JA 1 !10 l,llO l,!lO 
11 '\(ilrllJA 1 HF\1.A TI. 1 21•~ ll,4Xl ll.4Xl 
l\'\C,l('l[),A (\IA\/,A H 1 1,llO !,JlO s.no 
APl lnClfl\ DI: 11'\GlClllAS 1 OOl l.OOl l.001 
ROlll SllCIDAS " 140 140 140 
APl.ICACIO\ Jlf ROIJF\llClllAS 100 700 100 
rl'llRlfORlF 1)0 l.~ l,124 
APUCArJti\ IJl.(TllR!TORTE m 910 IJ6l 

/'ODAS 
PODAS lll: RROT ArlÓ\ J46() 

1,llJAS Df IOll\IACIO\ l,10l 
l~llHS Df RUI '\ Ul'ClllllSIO l,101 ~.iO~ 

llJTt,\f/r).I l Tll.HO l>l l.4RlT.4 l'ORTOF..llAS 
fJFFOUA(IÓ\ J,640 J 640 
RI fORfi fJ! \'ARELA 4,llO q.100 11.200 

fllll!IJT/6/ l .. \' t /HUC4 \'TIJ' 
GWJLISA l,082 l,O!l l 011 
.ACl.m. )O.\ JO.\ 10.\ 

Hlf Al. roH e l.ASlllCACIO~ ()[ C:OSlOS !Mli 11.011 10.m 20)40 10.m JO.m 
GRA"TOTAL 96,646 100,515 110,790 
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C1asitk:aa6n de b costos de producaón en ÍIJOa )' "W'dblc:s 
pm'• el VIVttO de JWDpag9C)Óft 
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Integración de los cmtos de producción de ambu fam según clasificación en fijos o \'lriables 

lmootos npreudos en P""') 

P~RIOOO 

Cl.A\'[ coser.no 1 l )Al • ,. ruos \'ARIABLL~ ruos \'ARIABILS ruos \' ARIABl.lS ruos \'ARIABl.lS 
11~ Ol-t4JJIJ/J.IJ / .. \· .llll/11.UO ll.127 IJ.121 llUZS lllJll 
ro nu111.1uo.,· 11c 1111-H l"O ''0.1J6 l"O l'0.1J6 HO 1,JJl,699 loiO 1.lll.699 
r~ rl.ü7H/C)\· 42.6.\0 ntiJ0 91,9:0 91,920 
All .4!'/.UW '.l70 '.i1c Q,910 9.~o 

RA •IEGO OF. .ff\l/JO l'.WJ l'.WJ 14,[(Q 1•.000 
n1 flJ.\UO/. 111: .IWJl 4 16.llO :uQ(· 16.120 ~uoo 16.llO 51.0lO l.•Nl ll,OlO 

" fUTl/.llH /1)\ 11.910 11,000 11,Q!() 11.ro:J 11.9!0 J'.91! 6.l:S Jl,911 
o ((},\Ulll l/TOit\/T4.UI 12;61 6.~~= 8l.2M 7,6QI 1)9,UQ 11,Qil 112, .. ~Q ll,499 

t' flfHIT4f/tl\ 11.WJ 11.WJ 11.WJ 11,000 
l.\ /,\/IU.H /fl\ 7llJt.J 101.)6) Q)(),1)1 9IO,IJI 
ro /'0/14S 11.161 ll.!?l l.lOl ll.!9l 1.101 ll,410 PO~ ll.410 
CJ\' 011/.\1/O\1 aH0/11: l.UfT4 /'IJU41l.114S •.llO 12.i'O ll,MO ll.MO 
or 11111:\rtll.\ 111 f/.t\H Jl.191 Jl,191 79,!00 19,IOO 
~(' W.llllST/al U 1 /.l'H/Ct\7H 11.lll 11.lll ~.().10 ll,ll9 

ro r Al. l'OR ( l.A.\ltll'A( IO\ nr ( os JOS 1!1,1"6 1.<ol,U! 1!2.)-06 uo1.m lll'l,m l,1'2.™ 169.192 l,196,144 

GRASTOTAI. 1,664,911 1.351,780 l.!l02.028 2,956.0ll 

~ 
> o 

(') 

______ .. 



ANEXO D 

D. Cuadros de gastos de operación 
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Cálculo de los gastos de papelería e imprevistos 

(montos cxprcSJdos en ~I) 

CONCl:PTO 1 SUBPROGRAMA PERIOOO 1 PF.RIOOO 2 PERIOOO JA 8 PERIODO 9 

l. JARDi.V Cl.0.'W. DE ,\/ULT/PLIC.K/Ó,\' 

MANIV;l~llENTO Y l'ROD\ICCIÓN 96,646 100..515 110,790 64 797 
st:11101AL 96,646 100,515 110,790 64,797 

GASTOS llf. ADMl:"'ISTRACIOS 
PAPELERIA E l~IPREVISTOS (5'!o) 4,831 5,026 ~~'\.IO J,140 

11. l'/l'ERO DE PROPAG.KIÓ.V 

MAt'IENIMIFNTO Y PRODt;cctóN 1.253.265 . 1 m.265 2.891,238 2,891,238 
SL'llTOTAI. 1,253,265 1.m.265 2,891,138 2,891,238 

GASTOS DF. ADMINISTRACIÓN 
PAPFIJRIA E l~IPREVISTOS W•l 61,663 61,663 '''~~l "'~~l 

TOTAL nr GASTOS nr. All~llNISTRACIÓN 
PAl'Ll.ERIA E IMPREVISTOS {5~i) 67,496 67,689 150,101 147,802 

' NO INCLU'r1: LA ADQUISICIÓN DE YEMAS. 
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ANEXO E 

E. Cuadros con el cálculo de la depreciación. amortización, inversiones y 
reinversiones 
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ANEXO F 

F. Estados financieros del escenario A 
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Estado de resultados 

(montos cx2rcsados en ~sos) 

Conupto 
Periodo 
3 a 8 9 10 

a. Ingresos por venta de planta 2,415,000 2,415,000 S,635,000 S,635,000 o 
b. Ingresos por venta de activos o o o o 169,499 

c. e os to! de producción: 1,664,911 1,353,780 3,002,028 2,956,036 o 
Fijos 157,766 152,306 209,494 169,192 o 
Variables 1,507,145 1,201,474 2,792,534 2,786,844 o 

d. u111.1DAO ílRlJTA ( a+b·c) 750,089 1,061.220 2,632,972 2,678,964 169,499 

c. Ga1tos de operación 170,992 171,185 256,766 254,466 o 
Ocpmiadón 242,874 242,874 319,767 194,159 o 

g. Amonimión 86,873 86.873 88,768 88,768 o 

h. Uíll.IOAO GRAVA BLE ( d-c·f·s) 249.350 560.288 1.967,671 2,141.571 169,499 

ISR (0% l 11 o o o o o 
j. l'Jll ( IOºó l 24,935 56,029 196,767 214,157 o 

k. Ulll.IOAD NHA ( h·i·j l 224.415 504.259 1.770,904 1,927.414 169,499 

" Pr< su na1uralm) r.,.11.i.d tsta nnrrt,. qu<da mmla dtl ISR ir¡ún lo ulipulaJo en la "Ley dtl lmputsto Sobtt la Rmll", Titulo 11 "De las Pcnonas 

Mo11lu" 1 J)uf''""'"'" Gmt11lrs • hmoón a las Act1l'id>dt1 agricohs. g111adm.i,) Olru: plrufo 10.· B.-. OOF l 1~001. 

~ 
> o .. .,, 
>J 
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ANEXO G 

G. Indicadores de evaluación financiera del escenario A 
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Periodo 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Cálculo de la ·nR 

(montos cxprcsado"i en pnos> 
FJujo neto Factoc de Flujo Factor de 
de efectivo actualización actualir.ado actualización 

A (24'Yo) A B (26%) 

-2.6119,1128 1.0000 -::'..689.828.00 1.0000 
-1.1135.903 o 8065 - l .480.S66 94 0.7937 

o 0.6504 o 00 0629Q 
l.2&4.106 0.5245 673,497.:!4 0.4999 
1,600,471 0.4230 676,Q~Q.94 0.3968 
2.194.210 0.3411 748,462.01 0.314'} 
1.927.973 0.2751 530,360.09 0.:?499 
2.202.618 0.2218 488,631.17 o 1983 
2.232.S60 0.1789 399,419.86 o 1574 
5,741.&93 0.1443 8:!1,437.&4 0.1249 

169.499 0.1164 19,721.97 00992 
19!'.102.19 

Flujo 
actualizado 

B 

-2.689,828.00 
-1,457,065.117 

0.00 
641,932.32 
634.990.94 
690,916.34 
481,81:?.07 
436.863.10 
351.429.96 
717.331.97 

16,805.90 
-174.1111.27 

ANEXO G 

CAicuio de la Tasa In lema de Retorno 

Dalos: 

T,
T,
VPN,

VPN1• 

24 

26 

19S.102.19 

-174,811.27 

TIR - To+ (1'2 -T1) (Vl'N1 I (Vl'N1 - VPN,)) 

TIR - 24 + (26 - 24) ( 195,102.19 / (195.102.19 + 174.111.27)) 

TIR - 24 + ( 2) (195,102.191369,913.46) 

TIR - 24 + ( 2 )( 0.53 ) 

TIR - 24 + 1.0548 

fTIR-2S.06 

Tasa Interna de Retomo 
! 

l · __ y~~J 1 

1 

_¡ 



Cálculo del VPN y la relación B/C en fwtción 
de W1 costo de oportunidad 

Periodo 

o 
1 
2 
J 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

Flujo neto 

de efectivo 

-2,689,828 
·l,835,903 

o 
1,284,106 
1,600,478 
2.194,210 
1,927,973 
2,202,618 
2,232,560 
S,741,893 

169,499 

(montos c:xprcsados en pesos) 
Factor de Flujo 

actuaJización n actual izado 
21 .s1•/. 

0.8230 -2.213,668.01 
0.6773 -1.243,442-45 
0.5574 0.00 
0.4587 589,050.86 
0.3775 604,212.36 
0.3107 681.720.05 
0.2557 492,965.81 
0.2104 463,492.83 
0.1732 386,629-47 
0.1425 818..342.091 
0.1173 19,1180.85 

Ep-eso• -3,457.l 10..S6 
Ingresos 4,056,.294.30 

VPN DI 599.183.841 

Relación bcnefici0<0sto = B/C 

B/C• y 
E 

Donde: y ~ ingrc:sos 
E -egresos 

B / C • --:4~,o.,.S'='6=',""'29.,.4,,_ . ...,3...,0_ 
3,457,110.46 

e1c-l._ __ 1_._17 __ ~ 

Plazo de recuperación a valor presente 

PR·~l ____ 9_a __ ñ_o_s __ ~ 

Flujo 

actualizado 
acwnulado 
·2.213.668.01 
-3,457,110.46 
-3,457.110.46 
-2,868,059.60 
·2.263,847.25 
-1,582,127.20 
-1,089,161-39 

-625.668.56 
-239,039.09 
579,302.991 
599,183.84 

ANEXO G 
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ANEXO H 

H. Resultado de la consideración de crédito en el escenario B 
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ANEXO 1 

l. Cuadros con la determinación de costos para el escenario B 

A ~!I 



Proyección de ingreso! y costos de operación 

(:oontmex......Wrn0<sosl 

ro111pto 
Ptrlodo 

t 1 l 1 3 1 ' 1 ! 1 6 1 7 1 1 1 ' l 10 
Volqmfl dt producción 

PmJui;c1im fp\a."JUS) ll0,000 ll0.000 4Q(),000 4Q(),CJOO 4Q(),000 4Q(),000 490,000 490,000 490,000 

la¡rnot por uat11 

1·"'" dt r1ar." 1111 <o r-1.,,,. 1 l,411,000 l.41l.000 l.6ll.OOO l,6Jl,OOO l,631,000 l,6ll,OOO l,6Jl,OOO l,6Jl,OOO l,6Jl,000 
\'mu dt 1a1· .. 01 169,499 

Total i.m.ooo i.m.ooo 1.m.000 1.m.000 l.631,000 1,6)1,000 1.631.000 1.m.000 1.m.000 169,499 
fotlDt dt OptUC161 

h¡<l1 

Co1.IU1 Íl)ú1 Jt rrOOuuiltn 111.11'6 lll.J()I lll'l.4'l4 lll'l,494 lll'l,494 lll'l,494 l09,4'l4 209,04 169,192 
\br.umm~er.to & LMi ~ r~u1~ l,4'll, 1.4% 4,664 4,f.6.1 4,!JM 4,664 4,664 4,664 4,664 
;,~100 dt loo rrt¡'«lsahlt1 102,(((J IOl.000 IOl.OOJ 102,00J 102.000 IOl.000 IOl.OOJ 102,ClXJ 102,00J 
lltpm1m6n ) 1mo<ll1J<16r. ll9.741 Jl9.741 401,lll 401,lll 401.lll 401.lll 401.m 401,lll lll,927 
GutM íuu."l<:1trot o o o 111.m !01,119 ll'.l6l 10).601 rn.111 600.~ 1.156.246 

Sr61atll m.oot JU.1" 111,6" 1.m.m J.JJJ.111 J,llO,Oj6 wuoo l,176,5" 1.m.m l,JJ6.116 
\·an•hln 

( O!lc>I \11\lbltt de pt<>liicClón l.l07,IH 1.101.474 l,79l,ll4 l,79l.ll4 l,79l,l)4 l.792.ll4 l,79l,ll4 l,79l,ll4 2,116,144 
P1¡irlm1 r unprnntot 67,4% 67.619 l<o.101 ll0.101 ll0.101 ll0,101 ll0.101 ll0.101 147.102 

.f•M"'"' J,J1#,M/ /,Jdf,161 1."1.6JJ J,"1,6JJ ],"1,6JJ 1,W,6JJ 1."1.6JJ ],"1,6.IJ ],IJ#,6'6 

To11I l.16!,6~ 1.1~.m J,667Jll 4.!l6JOJ '·'''·''" 4,411,691 4J70,tll 4Jlt,179 4,093.!lJ l.!%J46 

> ~ o 



CoSlos unitarios 

Concrpto 
Ptrlodo 

1 l J ' ~ 6 7 8 9' 

Cm101 de operación 

Toul l.16~.6~ l.ll~.712 J,667,328 •• ~l6,20J 4,474,447 4,422,691 4J7o.m 4,319,179 M49,770 

• h¡o l91.00'l 181.549 71(693 1.m.16s 1,131,812 1,480,016 1.418.300 1,376,544 2.71S.124 

• Yar1.1blc 1.m.1>11 U69.16l 2,942.m 2.942.635 2.942,631 2.942.635 2,942.631 2,942.635 2.934.646 

linitano IOJI 8.8.J 7,48 9.14 9.13 9.03 8.91 8.81 11.il 

• f1¡0 u 231 2.79 1 4! l23 3.IJ l02 2.91 2.11 rn 

·Variable u 7 10 604 6 01 601 6.01 6.01 601 601 5.99 

Costo unitario promrdlo 9.15 

• Pan efcctrn de c.llculo incluye los gastM financ1tro1 crogados en el pcnodo 10. 

~ 
> o 
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ANEXO J 

J. Estados financieros del escenario B 
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Estado de resultados 

!mmlot '1<pmadoo m ~! 

Cmrpto 
Prriodo 

10 

l. ln¡rnos poi-. dt pllflb 2,4ll,OOO i.m.ooo l.6ll,OOO l.6Jl.OOO l.631.000 l,6Jl,OOO l.6ll,OOO Wl,000 S,6ll,OOO 
ln¡¡mo1 por ..,.... dt ICIÍ\'OI 169,499 

Couot dt producoón. 1,664,911 1.Jll,710 J,002.0ll l,002.0l! J,002,0ll l,002,021 J,002,02! J,002,021 2.9l6,0J6 
ÍIJOS 117,766 112.306 209,494 209,m 209,494 209,494 209,494 209,494 169,192 
V1111blr1 l.l07,145 1.101.m l,l'll,lH l,79l,lH 2.79l.ll4 l,Nl.534 l,i"ll,534 2,792.m l,716,144 

UTll.IOAD RRllT A! a• I>< 1 JS0.0!9 1.061)20 l,612,972 2,6Jl,97l 2.6)2,971 2.6Jl,97l l.6ll,97l l.6Jl.97l 2,671,964 169,499 

Ga\lol dt or<ta<ión 170,9'12 171.lll 2l6,766 2l6,766 2l6,766 ll6,766 216,766 2l6,766 214,466 
llr¡Yma<IÓ!l 2•2.m 242.171 119,767 119,767 119,767 )19,767 319,767 )19,767 194,ll9 

Amo1111x.oo &6.m 16.171 U,76! 11.761 11,76! l!,76! IW! l!,761 l!,761 

trlll.IDAD DE OPERACIÓN t d+f·1 I H9,Jl0 160,lU 1,%7,671 1,%7,671 1,%7,671 1.%7,671 1,967,671 1,%7.671 2,141,l71 169,499 

0111os financ1no1 m.m 107,119 7ll.36l 70).607 6ll.lll 600,094 l,ll6)46 

l!TIUDAD GRA VARLF. ! h·1 ! 249¿10 '60.1U 1,%7.671 1.101.7'16 1.160,lll 1.212.301 U64.0M 1.311,120 1,141,477 ·1.316,747 

ISk t O', 1 " 
l'lll 110'.1 l4,9ll 16,029 196,767 110.!!0 116,0ll lll.2JI 126.41)1, 111.m 114,141 

m llílLIDADNlóTA!¡-l·I) m,m 104.m 1,110,Q0.1 997,916 110441m 1,091,077 1,IJ7,6l! l,114,211 11m¿29 -1¿16,747 

'· ~ ,.. ~•,. 1 ,...,.... ua nnp111 qvtdt tuffltl drl Ul -Si#! lo 01~...to rt1 la "t.., ditl llflpur1to Sobrt i. J.rnta~. Tlllile ll "'Ot ltt Pmont.1 Mor111et· / D1~rc1Mt1 CJf!Wfllrt 1 E.'tnc:1'WI a 111 ktmdadn 

trk-c.oln 1•1-.imt '1C111 pMTafl) 10 • 8 ·. lXJf 1 \':001 

> ~ 
"' o 
.1) ... 

····--··-----------·-· ··--~ --



flu¡odeu¡a 

llMIMIM n}W!!ldot 1'11 pr!tl!) c.,,. """" I ! ' lt 
l\GlL'll\: l,Ut)ll l)Jl,NJ lJH,HI J.111.ni t,JnJn '·'"''" l,•11.IJZ ~"J.l" t,Jll,1" 1)11,IU 1,11/)1' 

w.todd,.,,..i. ....... lJ"l.illll l1",Ul l.Jf9Jl9 l,0'6.91! (Ol,9ll 1.611~ IJOl,lOI l,191Jl6 1,711,111 

AJQ1a......,d<lot""'°' l.'91)11 J.::1.911 !09JIO o 
· Drtl..i. a •"'"""' t11 """ 

l,J'IJJ.211 o o 
·llnlll\lda1upuld<•"""' o 1,lll,911 !O'IJIO 

c.- ""·"" 611 ... , 

·lcfau:lftftJ """" o ..... o 611 ... , 

\fflll .. klnot 16',199 

IGll.SO\; l,Uf,1/1 1)11,HI /,fffJIJ J.lll.nJ l,/11J4J 1)'1Jll t.llf,llf tJM,1" J.9/Utt J.111.JH l.mJl4 lo_,,,, IJll.011 '61Jll o -- .,,_,.,, u.u• ·-- J.l,tn !llJ(IJ J.IJ7l 211.m 
C.0...d<'l'I'- 1,111,901 u:'.~' 1)11,'91 4.111,661 l,06l.tll <Pll.1'6 l,t6l,<OO l,tlO,WI IJIOJ'° ··- l,IU,6'1 1)6'.16) l ... l,6Jl l ... l.lll l ... l.61! l"t6ll l ... Ull l"Ull ttJ.1,6'6 o 

. f'pf• drpftltC~. ntJ'W*1tlll) :til~l :".JOl 116.UI 1.l!l.QJI 1.1:1.:n 1.011,!ll ""·'" '61,009 111.tlO IJ'6J'6 

UllMl 1 l .. Jll •1TJJ.4 1n.n1 '64, .... 119)11 ,.IPM lll.M lllJU 

.................. ,...,dd"""' l.•IS.CWIJ !.•U.f.Oj !.6l!!ffl l.6Jl.(ffl !.Al!.(ffl !.611,(ffl l,6Jl,000 !,61!,000 !,61!,000 
m1 ''4B 1<10::0 196'6" 110.110 116.0,, llUll 1!6,W. 111.Jfl 111.l<I 

!41.l><ll l.IOOMI l.'""'' ~.OIJ.ll J.UIJ'~ l.t .. 1.666 l.fll>'l ~m.011 l.lt<.41 S.161,tll llS,IU 

u..-. a.&ltiH U4.•:: UZ·Pl-t 1.JOl.Oll 1.61'.l<ll l.'IOl.ll6 •.ll0.11<1 lll,ll• 

UIJJO AL ll'IU. DlLPUMIDO IJ'O .... L'".<l.l '-"·-~~ '""'·UI .U\J.Ul UIJJ•• <.IOI,,.. •.m.L~ 1.m.r.1 

Fh1JO 1W10 de cfm1vo 

""""" ,,.,.., 
! lt 

> 

()1t ..... 

~dr1Ptk111:• 1.7'>.lll l)ll.tJI 

fllJO~UODf. unno ~ M) .,,,,,J.. ·1.W..UI 

Ml.6H IM,!2 1.n•_n, 1.l<ll.Oll 1,6.'6.l<JJ l.!Ol.l.'11 •.ll0,11<1 Jll,ll< 

!09)10 

"'"" 11<4.All IJU,'7.M l,I0"8'l u:l)OJ l,'12,lll ~·-1 JllJl4 
~ o ... 



ANEXO K 

K. Indicadores de evaluación financiera del escenario B 
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ANEXO K 

Cálculo de la TJR 

(montos expresados en pesos> 
Flujo neto Factor de Flujo F..:u>r de Flujo 

Pa-;o,,J.._ de efectivo actu&liz.ación actualizado actualización actualw.do 
A(27%) A B(211%) B 

o -1,793,218 1 0000 -1. 793.218.00 1.0000 -1. 793.218.00 
1 ·1.223,938 0.7874 -Q6J,730 71 0.7813 -956.201.56 
2 o 0.6200 0.00 0.6104 0.00 
3 l.3!17.963 04RB2 662.943.SQ o 4768 647.527.22 
4 884,422 0.3844 339.973.18 0.37H 329,472.87 
!I l,!124.734 0.3027 461,504 01 0.2910 443,7!16.00 
6 l.30!1,078 0.2383 ) 11,038.50 o 2274 296,740.38 
7 1,626.303 0.1877 30!1,193.60 o 1776 2&8.889 4!1 
8 1,702.1126 0.1478 2!11.617.30 0.1388 236.314.58 
9 4,IS0.041 0.1164 482.8!17 41 o 10&4 •49,948.35 
10 32!1,124 0.0916 29,711S.97 o 01<47 27.539.07 

87,96~1~ ·29.231.6~ 

C&Jculo de la Tasa Interna de Retomo 

Datos: 

T,
T,
VPN,
VPN,-

27 

21 

87,96S.IS 

·29,231.6!1 

r--··-··-· 
! 

' 
10000 

M 
IOOO 

o "° 00 ! .. 4000 
"C 

2000 

~ 000 

""' -2000 

_.OCIO 

TIR -T, + (T1 • T 1 ) (VPN, /(VPN1 • VPN,)) 

TIR • 27 + (21·27) (17,96!1.IS I (S7.96S. I !1 + 29,231.6!1)) 

TIR - 27 + ( 1) (&7.96!1.l!I / 117,196.llO) 

TIR - 27 + ( 1 )( O 7506 ) 

TIR - 27 + 0.7!1 

ITIR -27.7!1 

Tasa Interna de Retomo 

'~ :--VPN 

Fac:lor de: ac:•-llzació• 
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Cálculo del VPN y la relación BIC en función 
de un costo de oportunidad 

Periodo 

o 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

(monlos expresados en pesos) 
Flujo neto Factor de Flujo 

de efectivo actualización 11 actual 1r.ado 
2L5J•/• 

-1,793,218 0.8230 -1,475,778.13 
-1.223,938 0.6773 -828.963 44 

o o 5:"74 0.00 
1.357,963 0.4587 622.930 87 

884,422 0.3775 333,886.94 
1,524,734 0.3107 473,720.26 
1.305,078 0.2557 333,697.02 
1,626.303 0.2104 342.219.93 
1,702,826 0.1732 294,891.381 
4,150,041 0.1425 591,469.26 

325,124 0.1173 38, l 34.J\I 

Egresos -2,304,741.56 
Ingresos 3,030.950.05 

VPN-1 726,.208.491 

.t Ta. de ....a promodKI de los Cctcs en d reno.to 1997·2000 

Relación beneficio-costo = B/C 

Donde: Y - ingresos 
E - egresos 

8 / e __ _,,3 .... 0"'3""0~·-=9'"50,_."'0~5,.... 
2.304,741.56 

B/C-~'------1-~_2 ____ ~ 

Plazo de recuperación a valor presente 

PR·~l ___ s __ a_ñ_o_s __ _. 

Flujo 

actualiza.do 
acumulado 
-1,47S,778.13 
-2,304. 741 .56 
-2.304,741.56 
-l,681.810 69 
-1,347,\123.75 

-874,203 49 
-540,506.48 
-198,286 55 

96,604.841 
688,074 10 
726..208 49 

ANEXO K 
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ANEXO L 

L. Adecuaciones para el escenario C de los niveles y estructuras de costos 
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ANEXO L 

Acavoa y -..os de 1111--oa ,_.. eaa~ 6 ' be..ur-eaa de )Wdull 
d--.1 de malbplK.actóa y l 2! hectuc&s de vs~o de propimfACK'tn 

"••ooos • -.. ....... n '•- ' 1 A.GO - -..:.r 1 
<.u~:~rro ,,._IDA.D Dll CA..""104P ctJl'ilO .... roan TOT4.t. 

AT •-•--... 11 

AT 101 COtri4P'aA DEL Tl-:Jl.Al:),j(J 

º" oc,., 
oc''" 

---····'•'&-·--· 11 
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llG ,.,,,_ ••"-1r..-..14- ·- 4i..1-J •• 

Jilof,.DID4 l""'OA.aJO 

...... 
l) ~00 2J~ ,, ... 

Jl<rllfl luOM 1•7' 
ll'.ICll'.• . ""' 
'º"" '"' .. 

" 
-:tkll> ,....., 

t.-:-....ut..-A...._M,.'-<.MAllf:MlJL""HO~-"c=l~~"~'---j--;P;;r"f_..--,f----'*-~7='°t--""="1 

ltt• 7Ueo (_ AJUll JU LA. 
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~ ... : JMP1U \.'1...'\11..1'.\ 
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.. 
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ANEXO L 

rt .. IUOPO l t M AJl. • .ll 'L 
CLWI: C'OM._.f..PTO l.,.,..U>ADDI. LANTID~ 

Mt:DIDA 

AT ·~-~ .. 
AT 101 COMPRA llE2. TUt.Jlf:NO HA 

oc O•IU CIYIL oc,., CFJ:CA.DO "'2lMETk.AJ. 
Al.AMJUtF. l>f-- P'tJA!\ IU• .. L.n1)(1(JM l 
P'C"lSTI-..S P7.A 
GRAPAS KO 
MANODfóf.)ftkA .N.:«NA.J_ 

u LV•··'°"~- ... ~ " f.JI JOI SISTl"MA llt-.. A...'\J't.JlS.tfJN U)Tl . .. 
1:1 LQV/ro ~ TaA."4rD• n.: 

f:T 601 CAMl0""1-"'TAP,C11.;.tJ'f' UNIDA!> 

llG 
llt• ""' 1"'-lMJtA AsrtJlS..lRA llf. MOL,Ul..A ()F. U 1 P7.A 
ffG ''" ftRúOIA P7.A 
lftl ""' CAJ<RFTIU.A P7.A 
lhi "º Ct:HOl"lf:l91. P7.A 
H•I 711 ("\llCUAJl(')H PT.A 
tft> "' t..(AC1WTI: PI.A 
lfG '" l'i.AVAJA P:t.A 
HG "' Pll.l>RA Uf: A.TllAJl PT.A 

"'' 11f• ,.ALA PT.A 
IKi "' lUl:JlA ,.A.A.A f"l){J.AJl PI.A 

IM,.a1.-.1STUS 
M" IJ.t:MU. VISTI-.S 

l/ltlrt. 'l..STd AIL t'ALO• A1(;•LG.4DO(IJl'llrW 
(_"f.JKkf-'V'l.l!'<"PIJ~-Yl A081lA(-,\.'ll 
C'OR.R1--'f""lSI>tt-S"TI A 1 "1l.nl"\)()f- klli.O 
(_"'ORRf_'U"lt,...1>H-"'-Y1 A t ouu•o {)f. TllA~~l"O«TI. 
(_'(.NtRl-'f"I ,,.,·pu '-ll A Ht.Jr•A..MH1'oOT A'.\(~ 

~ C ~IN l_ 1_.t. Vl: AS,k; NAI >A 
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ANEXO M 

M. Estlldos financieros del escenario C 
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Estado de resultados 

¡montos cxl!!!sados en !'!sos¡ 

Concepto 
Periodo 

2 3 a 8 9 10 

a. Ingresos por l'cnta de planta 2,415,000 2,415.000 5,635,000 5,635,000 o 
b. Ingresos por venta de actil'OS o o o o 169,499 

c. Costos de producción: 1,664,911 1,353,780 3,002,028 2,956,036 o 
Fijos 157,766 152J06 209,494 169,192 o 
Variahles l,S07,14S 1,201,474 2,792,534 2,786,844 o 

d. UTILIDAD DRlJT A ( a+b-c l 750,089 1.061.220 2,632,972 2.678,964 169,499 

c. Gastos de operación 170,992 171.185 256,766 254,466 o 
f. Depreciación 138,286 138.286 215,179 89,S71 o 
g. Amorti1Jción 18,026 18.026 19,921 19,921 o 

h. lJlll.IDAD GRA VAlll.í:( d-c-f-s) 422.785 733,723 2.141,106 2JIS,006 169,499 

ISR ( O~ó) 11 o o o o o 
j. l'TIJ ( 10'•) 42.279 73.372 214.111 231,501 o 

l. lJrll.llJAD l'>HA (S·h-i) 380.507 660.351 1,926,995 2,083,505 169,499 

11 Por w n11unltu y finahd.ld '"' rmrrc11 qutdl nc"1t1 dtl ISR ot¡ún lo rstiruJldo tn 11 "l.<¡· dtl Impuesto Sobre 11 Ra111"; Titulo íl "0. lu Pmon.u 

Motiles"' lh!p011<ionn G<nml" 1bmción1In1<1ilida&s agrioolu. ~onodm!.) otru; pámfo 10.· B ·, OOF 1~·~001. 
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ANEXO N 

N. Indicadores de evaluación financiera del escenario C 
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ANEXO N 

Cálculo de la TIR 

(montos expresados en pesos> 
Flujo neto Factor de flujo Factor de Flujo 

Periodo de efectivo actualir..ación actu.alizado actuaJlz.acióo actual~ 

A(80%) A H(90%) n 

o -905,931 1.0000 -905.931.00 1.0000 -905,931.00 
1 329,526 0.5556 IU,070.00 O.S263 173,434.74 
2 202.077 0.3086 62.369.44 0.2770 55,977.01 
3 2.156,629 0.1715 369,792.35 0.1458 314.423.:?4 
4 2.059,7.57 0.0953 196,212.18 0.0767 158.0~2.!\8 

s 1,680,439 O OS2Q &R,Q32 ... 4 0.0404 67,866.39 
6 2,107,533 0.0294 61,963.99 o 0213 44,797.40 
7 1,953,497 0.0163 31,908.41 0.0112 21,8~4.JJ 

8 2.165,187 0.0091 19,647.87 0.0059 12.748.72 
9 2.537,198 0.0050 12.790.92 0.0031 7,162 70 
10 169,499 0.0028 474.72 0.0016 276.46 

121.231.JJ -48.637.43 

Cálculo de la Tasa Interna de: Retorno 

Datos: 

T,
T,
VPN,
VPN,-

&O 

90 

121,231.33 

-48,637.43 

-50.00 

-100.00 

TIR - T1 + (T2 • T 1) (VPN1 I (VPN, • VPN,)) 

TIR- SO+ (90· IO) (121,231.33 /(121,231.J3 + 41,637.43)) 

TIR - SO• ( 10 )(121.231.331169,&68.77) 

TIR - 10 + ( 10 )( 0.7137) 

TIR-ao+ 7.14 

ITIR-17.14 

Tasa Interna de Retomo 

.-- - -- . ·1 
[-'\.'}>N, 

Factor de actualización 
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Periodo 

o 
1 
2 
3 
4 

s 
6 
7 
8 
9 
10 

Cálculo del VPN y la relación B/C en función 
de un costo de oportunidad 

(montos expresados en pesos) 
Flujo neto factor de Flujo 

de efectivo actualización 11 actualizado 
21.51~0 

-905.931 0.8230 -745,560.86 
329.526 0.6773 223.185.33 
202.077 0.5574 112.636.93 

2.156.629 0.4587 989.298.521 
2.059.757 0.3775 777.599.34 
1,680.439 0.3107 522.096.31 
2.107.533 0.2557 538.877.73 
1.953.497 0.2104 411.070.76 
2.165,187 0.1732 374.961.97 
2.537,198 0.1425 361.604.77 

169,499 0.1173 19.880.85 

Egresos ·:S~:!.375.53 

lngn:><>• 4.IOK.027.18 

VPN-1 3,585,651.651 

Relación beneficio-costo = B/C 

Donde: y - ingresos 
E• egresos 

B I C __ ..;.4:,;.l-'-0"'"8:,;.0-=2-'-7'-'.l-'8-
Sll.37S.53 

B/C•Ll~~7-.86~~--' 

Flujo 

actualizado 
acumulado 

-745.560.86 
-522,375.53 
-409.738.59 
579,559.921 

1.357.159.26 
1,879..255.57 
2.418.133.31 
2.829.204.06 
3..204.166.03 
3.565.770.80 
3.585.651.65 

Plazo de rccupCTBción a valor presente 

PR • LI __ 3;;._a...;ñ...;o_s _ __. 
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ANEXO O 

O. Referencia de tasas de interés a 28 dias de los Certificados de la 
Tesorería (CETES) 
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ANEXO o 

Ref~ de Tasas de lntl!tf'é's a 28 da.. oe k>a 
Cerbfic9dos de la Tesorerta (CETES) 

MES '"' '"ª .... 2000 
d•- 1 , ... ... _ 

1 , ... ........,.. 
1 , ... dlaJmeo 1 , ... 

E,...a 02JD1 25 71 [)M)I •• 40 07J01 211211 06IQ1 1641 

""'°1 2 .. 2 .. 15.UI 1869 14A'.>1 32 11 '""'' 15"2 
16'01 22 ... 22.!01 17 37 21..01 33 41 20<>1 ..... 
2:W1 22 93 """"1 17 33 2&<>1 3309 27J01 18 76 
JOI01 71 91 

Febref'O 06i02 21 •5 DL<l2 17 37 G4"'2 JO 82 03I02 1100 
1""'2 19 "6 12'02 18 43 11"'2 ""39 IOI02 15IHI 

= 19 46 1""'2 19De 1&.'02 27 DO 17<!2 1524 
27I02 18 59 :l6ICQ 20 06 ~ 26 71 2""'2 1029 

Marzo OM)3 21 ie OMl3 18"5 04.'03 26 70 = 1498 
1:>.<:13 23 11 12J03 1907 11/03 24 39 ()9.1)3 13"5 
1!MJ3 21 70 1!MJ3 21~ 1M>3 22 17 
2Ml3 20"9 26/03 19 85 = 22 35 

J1A:n 21 67 ... ,,..,, º"°" 21 86 02J04 19 70 °"""' 20 47 
10I04 2233 °"""' 19 73 1 ....... 20 75 
17/04 22 61 1...,. 19 50 22/04 19 99 
2""'4 20 4.'3 2'3/04 18 15 ,...,.. 19 93 

"°"°" 19 71 "°"°" 18"" 

Maya °"""' UI 37 07.<>5 17 30 """'" 199:1 

1""'5 18 91 14'0> 17 .. , 13.05 2'0"" 
22'°" 18 07 "'°" 17"" "°""' 19 75 

""'°" 18 31 28'°" 19 1!J, "'°" 1980 

.Junio OSI06 19 30 04J06 Hiil22 03'<J6 2'0 07 
12!06 2'0 43 ,,.,,, 19 13 1<>'06 2144 
19'06 """" 1&'06 2'0 16 17"'6 21 72 
26"'6 2'090 2!>.05 19 50 24'06 ,.,, ... 

~uno """'' 19"5 O:V01 2'0 19 OH07 2'0 42 
1f><)7 18 37 """'1 20 31 OMJ7 1965 
171'07 1925 1M>7 1992 1...,7 19M ,....,, 18 72 """'' 1990 22.!07 19 42 
3MJ7 1110 """'' 2001 """'' 19"' 

A904to 07"'8 18 35 OMl8 Hi89 OMl8 2055 
14""' 'ª 71 

13.QO 21 49 1,,,.,. 2169 
21IOll 19 07 20<)I! 2200 1""'8 2022 
2&"'8 .... 2710e 27 16 26.<>0 ..... 

SpUembre °""'" ,, "" OJ.<19 &<:: Q2AJ9 ,..., ,,..,. 18 ... 1""'9 ,.,,.. OIKl9 19 72 
1&09 18 97 17!09 47 &6 1...,. 1965 ,...,. 16 91 ,...,. 3760 2""'9 ,. 72 

3009 19 .... 

Octubre 02/10 1065 01110 "4 45 07110 19 09 
CW10 1a ... 08110 ""17 '"'º 188& 
16110 ,, 78 1~10 ,.. .. 21110 11 ao 
23110 17 ;-os 2.U10 334:0 ,2'8110 17 73 
30.'10 20"4 .;"9110 33 13 

Nov'-mbte 0&"11 18 ~~ ()5111 32 17 04/11 17"9 
13.'11 21 17 12/1, 3200 , 111, 

"'~ 1~11 :035' 19i1, 3203 1&'11 1609 
27111 20 ,. 2'6.'11 32 2'9 ""'" 17 31 

Diciembre 04/12 18,,,. 03/12 3623 02!12 1615 
11112 19 33 11'.W12 ,.. .... O'in2 16 , .. 

1&1'1'2 18 97 17'1'2 33"9 1"'12 16•3 
24112 18 97 24'12 31 92 23112 18"8 
31112 'ª 7~ 31112 3120 """' 102S 

No oeC 53 ~· "" 10 

&<:: S-.coOoc.aon 
F uentw 6al'\lco Clll'! t.Aenoo - b.w1.uco 01-g mi• 

Tas.a de inlef'H ~ Clel Penoc:toi 21 ~·1 
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SIGLAS DE ORGANISMOS QUE SE CITAN EN ESTE DOCUME?ITO 

SIGLAS DE ORGANISMOS QUE SE CITAN EN ESTE DOCUMENTO 

CMH. Consejo Mexicano del Hule, A.C. 

CIRAD. Centre de Coopération /nternationale en Recherche Agronomique pour /e 
Développement. Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica 
para el Desarrollo. 

INIFAP. Instituto Nacional de Investigaciones forestales, Agricolas y Pecuarias. 

SAGAR. Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural. • 

SAGARPA. Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SNICS. Sistema Nacional de Inspección y Cenificación de Semillas. 

UNPCHH. Unión Nacional de Productores y Cultivadores de Hule J/ewa. 

•A partir del allo 2001 camb.ió su~ a SAGARPA 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

El presente glosario se incorpora con el propósito de aclarar la terminología técnico
agronómica que contiene este trabajo. La conceptuali7.ación de los términos ha sido acotada a 
su referencia agronón1ica y. en algunos casos. se incluye la adaptación que, en la prácti~ 
dichos tém1inos han sufrido al ser empleados para el caso especifico de la heveicultura. así 
como especificaciones técnicas de los mismos. Este glosario no debe considerarse como de 
aceptación universal y deberá ser empleado. primordialmente. para el fin antes descrito. 

Acahu•I. \-'cgetación secundaria que surge una vez destruida la original. 

Acrisol. Suelo muy ácido. con horizontes A y l3 muy pobres en nutrientes. Adecuado para la 
explotación forestal. 

Agroclimalologia. Rama de las ciencias agricolas que se dedica al estudio de la relación que 
existe entre el desarrollo y crecimiento de las plantas con los elementos y factores del 
clin1a. 

Ahoyar. Hacer hoyos o abrir cepas. 

Aireación. Permitir que el aire circule a través del sucio. para facilitar el desarrollo y la 
respiración de las raíces. 

Almácigo. Lugar donde se siembran las semilla bajo condiciones controladas de agua. luz. 
clima, sustancias nutriti\.'as, etc .. con el fin de que tengan un buen inicio de gemlinación 
y después. las plantitas que broten. sean trasplantadas a las bolsas dentro de un vivero. 

Análisis clecrroforrtico. l~ec.nologia que: nos pcnnite con<--.ccr la variación g.:n¿.tíca de plantas 
aun ntuy sintilan:s entre si. expresadas c:n ténninos de variación iM>Cn7.in1ática. Consiste 
primero en la extracción de las proteinas de las hojas. posteriom1ente se identifican 12 
sistemas de enzimas desarrolladas en un medio de cultivo (gel de almidón). las enzimas 
se manifiestan en fonna de bandas con diferentes despla.zan1iento. teniendo adentá.s Wl 

orden especifico característico; con el an31isis de esta n1anit"estación se procede. por 
últin10. a la identificación varictal. Se ha u~do c:n la identificación de n1ucha~ plantas. 
cxtendiéndo~c al /{c\'t•a. 

Brote donal. Renuevo o hijo tiemo que producen las plantas como base de su reproducción 
vegetal. En este caso el calificativo clona( responde a que el brote proviene de un clon. 

Cepa. Hoyo o 7.anja. que para el caso del jardín clonal de multiplicación ""'r.i de forma 
circular. de 40 cm. de diámetro por 50 cm. de profundidad. 

A'Ol 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cic:lo de hojas. Proceso de diferenciación celular en el cual se forman las hojas. En el caso del 
hule esta diferenciación se rcali7.a de manera periódica. formándose. en cada uno de los 
periodos. un grupo de hojas compuestas. Dichos ciclos aparecen en fonna de nudos en el 
tallo. de donde nacen las hojas. 

Clon. Plantas que tienen un origen genético común y han sido producidas por medios 
vegetativos. con10 el injerto. y no por scrnilla. Los miembros de un clon se consideran 
extensiones de un solo individuo. 

Clon liberado. Entiéndase como individuo clona) que el lNIFAP ha autorizado reproducir 
para ser utili7.ado en ciertas regiones de nuestro país. después de haber estudiado se 
adaptabilidad en dichas regiones. 

Clonal. Que proviene de un individuo cuya reproducción se llevó a cabo ascxualmente. es 
decir. por división celular o mitosis del organismo o célula progenitora. 

Coagulación. Proceso fisieo en el cual el látex se solidifica. 

Coágulo. Parte sólida que se obtiene de un líquido coagulado. 

Coloide. Se dice de la materia que. dispersa en un líquido. da la impresión de estar disuelta 
debido a la excesiva pequeñe7. de sus partículas. pero que en realidad no lo está. pues al 
tener que atravesar una membrana o lámina porosa. no lo hace, como su disolvente. 

Dehiscencia. Fenómeno por el cual se abren de manera espontánea principalmente las anteras 
y los frutos. para que el polen y la semilla. respectivamente. puedan salir. 

Desarrollo ftnológico. Proceso de cambios fisiológicos y mortológicos en cada etapa de la 
planta durante su ciclo vegetativo. 

Edafologia. Ciencia que estudia al sucio. Es la ciencia que estudia las multiples relaciones 
entre sucio y planta. 

Elaslómero. Cualquier materia natural o artificial con propiedades elásticas. como es el caso 
del hule. 

Foliolo. Parte individuali7..ada del limbo que constituye una hoja compuesta. 

Fosfollpido. Elemento orgánico compuesto por grasas y fósforo. entre cuyas caracteristicas 
está la de ser insoluble en agua. 

Genolipo. Es la constitución genética exprcs.ad:i o latente de un organismo. 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Germoplasma. Conjunto formado por el total del material hereditario -<> banco genético-- que 
contiene todas las posibles variaciones que presentan una o muchas especies, 
poblaciones, grupos, etc. 

lle1•ea brasiliensis l\1urll Arg. Especie vegetal originaria de la cuenca baja del Río Amazonas 
en Brasil. Se caracteriza porque el látex que produce se utiliza para aplicaciones 
industriales. 

Hr\'ricullura. Actividad relativa al cultivo del llew•a brasi/iensis Muell Arg. 

Hidrocarburo. Compuesto orgánico que contiene carbono e hidrógeno linicamente. 

Hoja ahumada. Véase lámina ahumada. 

Hoja compursta. Hoja que presenta más de un folíolo. 

Hoja madura. Hoja que ha alcan7..ado su punto más elevado del crecimiento y desarrollo, de 
color verde en el caso del Jle»ea. 

Hoja tirrna. Hoja nueva que aparece cuando se forma un nuevo ciclo de hojas. o que alin no 
ha alcanzado el grado de madurc7 .. 

Horizontr. Su descripción edafológica se refiere a la diferenciación de color. textura y 
composición química de las diversas capas que componen un sucio. La unión de los 
diferentes hori7.ontes es llamada perfil del suelo. 

Hule coágulo. Látex extraído del árbol y que ha sufrido un proceso de coagulación natural o 
controlada. 

Huir crrpé. Presentación del hule seco que s.: elabora a partir del látex. Es laminado. con 
presencia de abundante agua limpia. en molinos par.i producir crepé. Puede ser de 
diversos espesores de acuerdo a los requerimientos de la industria final y de diversas 
coloraciones dependiendo del manejo que se le da en su fabricación. 

Huir granulado compacto. Hule seco que ha sido molido al grado de crear granos. Estos 
granos se compactan o prensan fonnando pacas de 33.333 kg. para ser destinadas 
principalmente a la fabricación de nc:un1.áticos Para su elaboración se cn1plca hule 
coágulo. 

Hule natural. Hidrocarburo blanco e incoloro. contenido en un liquido lechoso llamado látex, 
que se encuentra en aproximadamente 895 e>opccies vegetales. resaltando por su 
importancia económica la Jln-.·a hrLUi/1ens1.s Jl.tuell Arg. 

Huir seco. Dicesc del látex o coágulo que ha sido sometido a un proceso de beneficiado para 
extraerle el máximo de agua posible. 
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Huir sintético. Elastómero derivado del petróleo. que representa un producto sustituto o 
complementario del hule natural. 

lnjertación. Acción de prender o introducir. aplicar una parte de una planta provista de yemas 
(vareta). en otra (patrón). de manera que ambas se desarrollen como una misma planta. 

Lámina ahumada. Presentación comerciable del hule seco que se caracteriza por tener forma 
de lámina. Para su fabricación se emplea látex y se sigue el siguiente proceso: primero 
se reali7.a una coagulación controlada del látex. el coágulo se adelgaza mediante una 
n1áquina lan1inadora hasta alcan7...ar un espesor no mayor de 3 n1m .. posteriormente se 
pas..'I por otra máquina con rodillos grabados para aumentar la superficie de la lámina en 
contacto c-0n el aire. la lárnina ya grabada se cuelga para dejarse secar y. por Ultimo. se 
procede a aplicarle humo para darle coloración y protegerla del moho. 

Latencia. Estado vegetativo que presenta la yema y que retarda su brotación. 

Látex. Jugo lechoso generalmente blanco. que fluye de las heridas de algunos árboles. asi 
como de arbustos y hierbas; contiene azúcares. gornas y otr.t.s sustancias. 

Látex centrifugado. Hule obtenido por concentración por medio de la fuer.1.a centrifuga. en la 
que el agua y los sólidos del hule contenidos en el látex se separan entre si debido 
básicamente a la diferencia de densidades. 

Lignificación. Momento en que el tallo toma textura de madera. pasa de la consistencia 
herbácea a la lei\osa. 

Limbo. Pane de la hoja, elemento verde. laminar y con frecuencia muy delgado; su pane 
superior se llama haz y la inferior envés. 

Lu\'isol. Sucio rico en nutrientes y con un horizonte de acumulación de arcilla. 

l\1aterial \'cgetath·o. Cualquiera de los materiales de siembra obtenidos en el vivero de 
propagación. como son la planta clonal en bolsa o el tocón con yema clona! dormida )" 
raíz desnuda. 

l\1~iosis. Fonna de división celular que involucra dos divisiones nucleares consecutivas~ para 
dar origen al esperma y al óvulo. 

J\1"1ga. Faja de tierra que se marca para sembr.n. 

,\fit:roo·clus ulei. Enfennedad foliar considerada corno la nlás grave del hule. generada por Wl 

h~ngo que ataca las hojas tiernas que aparecen cu.ando se fonna un nuevo ciclo de hojas. 
provocando lesiones que dcfonnan los limbos (área superior de la hoja) y ocasionan la 
caída de éstas. Las hojas maduras no son sensibles a esta enfermedad. 

A~I 
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Monopsonio. Situación en la que sólo hay un comprador en un mercado. 

rata de aral\a. Apariencia que toma la raíz principal confom1e se desarrollan las raíces 
secundarias. 

Patrón. (planta patrón). Tallo y raíz donde se injerta la yema de otro genotipo para su 
desarrollo, que fijado al sucio proporciona nutrientes al conjunto de la planta. 

Pie franco. Dícese del patrón que proviene de multiplicación por semilla (sexual). 

Placa. Parte de la cortc7.a del tallo (con fonna rectangular) que contiene una yema y se 
desprende del mismo para utili7.arla en la injertación. 

Planta. Ser vivo que se alimenta, crece, fructifica y muere en un solo lugar o sustrato. 

Planta clonal. Planta proveniente de 1m individuo cuya reproducción se llevó a cabo 
asexualn1ente. es decir. por división celular o nlirosis del organisnto o célula progenitora. 

Plantación. Explotación agrícola de árboles y arbustos, ligada frecuentemente al regimen de 
monocultivo (azúcar, café, algodón, hule) y contraria, por tanto. a la economía de 
autoabastccinticnto. 

Plantación comercial. Forestación o reforestación establecida con la finalidad de cultivar la 
plantación en fomm intensiva y cosecharla para propósitos industriales. recobrando de la 
venta los gastos del cultivo y posibles ganancias. 

Pttiolo. Rabillo que tiene la hoja en la base foliar y que pennite que se una al tallo. 

Pe.-.,nne. Que vive más de dos años. 

PNH. Programa Nacional del Hule. 

Portainjerto. Patrón que ha sido injertado. 

P.-.,ndimienlo dr injrrto. Momento en el cual el injerto vivo queda unido o soldado al patrón. 

Proceso dr beneficiado. Proceso en el cual el producto proveniente de la plantación -ya sea 
látex o coágulo- es sonu:tido a una serie de operaciones necesarias para que pueda ser 
consumido por la industria del hule, consistentes principalmente en la extracción de 
agua. Es aquí donde al hule se le da cualquiera de las presentaciones comerciables. 

Propa~ación ~-~~lath.·a. \'er reproducción ,-egeta.tiva. 

Radieul::a. Pequeña parte de la '-"1llilla que al ;:emlinar se corwertini en la raíz de la planta. 

Raíz dC"nuda. Rai7 que ha sido cxtraid."1 del sus.trato en el que~ encontraba. 
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Reinjertación. lnjertación por segunda vez de aquellas plantas que no presentaron 
prendimiento del primer injeno. 

Reproducción asexual. Reproducción sin meiosis. Las nuevas plantas se generan de panes 
vegetales como tubérculos, bulbos, estacas enrai7.adas y de partes sexuales como huevos 
sin fenilización u otra célula del óvulo. La que para llevarse a cabo no requiere meiosis 
ni fecundación. 

Reproducción sexual. Fusión de gametos seguida de: meiosis y recombinación en algún 
rnon1cnto del ciclo vital. 

Reproducción •·egetativa. Reproducción por medio distinto a la semilla. 

Sih·icultura. Ciencia que: se: refiere al uso y trato de bosques y montes, para mejorar su 
regeneración, composición y desarrollo, así como para adaptar sus beneficios a las 
necesidades del hombre. 

Sustrato. Lugar terroso que sirve de asiento a la planta. 

Tocón. Parte inferior del tallo qu.: queda unida a la raiz cuando se corta una planta por su 
base. 

Topografia. Ciencia que trata acerca de la medida y representación de la superficie del 
terreno. 

Vareta. Trozo de tallo sin enraizar y con tejido joven en la panc: superior; se obtiene de brotes 
de: árbol<'s de: uno o más ai\os de: edad y se utiliz.a para reproducir especies frutales que 
tienen la ventaja de poder brotar de esta forma. 

Varl'ta portay .. mas. Vareta utiliz.ada para obtener )ernas que: serán empicada..~ en la 
injcrtación. 

Yema. Órgano vegetativo de: las plantas, de forma ovalada o cónica, y ba.-;c: de: la reproducción 
de brotes, tallos, hojas y flores. 

Yema donal. Yema proveniente de una planta propagada de manera vegetativa. 

Yema donal dormida. Yema proveniente: de: w1a planta propagada de manera vegetativa. que 
aún no se ha desarrollado por lo que se encuentra en latencia. 
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