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PROLOGO. 

El presente trabajo de tesis, surge como una necesidad de 
hacer frente al grave problema de la carencia de metodolo--
glas de investigación para los viajes de pr~cticas en la cE 
rrera de Ingenierla Agrlcola. 

La metodologla del an~lisfs factorial puede ser aplicada
en diversos niveles de organización agropecuaria: rancho, 
comunidad, ejido, proyecto, o como en este caso, en una 
unión de crédito; basta tener una leve capacidad interpreta
tiva de la información obtenida en campo. Además, esta metg 
dolog1a tiene la capacidad de proporcionar resultados impor
tantes en forma inmediuta, lo cual permite al alumno o inve~ 

tigador, ll~gar a proponer alternativas de solución en el -
lugar mismo de la investigación. 

Este trabajo, para su f~c11 lectura, est4 estructurado de 
la siguiente forma: 

En el capitulo I, se presenta un marco de referencia general 
··que sirve de introducción de los temas a tratar: qué son }as 

uniones de crédito; qué tipos de uniones de crédito hay; y -
cómo est~n organizadas. También se habla del origen, evolu
ción e importancia de la Unión de Crédito Pajal Ya Kac'Tic,

"asl como del Area de influencia de ésta, para ubícar al lec
tor en un espacio geogrAfico determinado. 

En el cap1tulo JI se hace una descripcíón de la metodologla, 
haciendo mención de: sus caracterlsticas principales; las -
etapas que la conforman; y de las ventajas y desventajas que 
tlene el investigador que considerar para decidir su aplica
ción. 
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En el cap1tulo 111, se presentan los resultados obtenidos -
para cada uno de los factores seleccionados. Para cada fa~ 
tor estud1ado se presenta un análisis, el cual explica en -
forma sencilla el porcentaje de eficiencia obtenido; un cu~ 

dro de evaluación, o de valoración, del cual se obtiene --
dicho porcentaje, y una gu1a condensada, la cual exrlica -
los graves problemas que aquejan a las comunidades de las -
zonas estudiadas. 

Las acciones correctivas que se presentan en este traba
jo, sólo son alternativas de solución. No deberán tomarse
como definitivas mientras no se realicen en las zonas afec
tadas profundos trabajos de: viabilidad económica, condlcig 
nes ambientales y medios disponibles de trabajo. 

Los anexos fueron exclu,dos del cuerpo estructural del -
trabajo con la finalidad de facilitar la lectura del mismo. 
En el anexo cuatro, se encuentran cada uno de los componen
tes y sus pesos que se utilizarón en la valoración dé los -
diversos factores estudiados. Cabe hacer mención, que cada 
investigador deberá elaborar sus componentes a estudiar y -

los pesos a valorar; ya que la aplicación de la metodolog1a 
depende de los objetivos a alcanzar y del objeto a estudiar. 

Por Olt1mo, es importante mencionar que la realización -
de este trabajo fué gu1ada mediante los siguientes 
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O B J E T l V O S. 

Obje~lvo General: 

Analizar la estructura y funcionamiento de la Unión de 
Crédito Pajal Ya Kac'Tlc, para diagnosticar su porcen
taje de eficiencia y/o deficiencia operativa; y as1, -
poder proponer acciones correctivas que hagan mAs efi
ciente el funcionamiento de la unión. 

Objetivos particulares. 

- Aplicar la metodolog1a del anAlisis factorial en las
diversas zonas de influencia de la Unión de Crédito -
Pajal Ya Kac'Tlc. 

- Conocer y analizar los diferentes programas de desa-
rrollo agricola impulsados por la Unión de Crédito al 
Interior de las comunidades. 

- Determinar el porcentaje de eficiencia y/o deflcien-
cla para cada uno de los factores de operación de la 
Unión de Crédito. 

- Proponer alternativas de solución que propicien en el 
futuro un mejor desarrollo de las actividades de la -
Unión de Crédito. 
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CAP. l. MARCO OE REFERENCIA OE~LAcUN!ON DE CREDITO PAJAL 

YA KAC'TIC; 

1.- Caracter!stlcas generales de las Uniones de· cr!

dlto. 

1.1.- ~tpos de Uniones de Cr!dlto. 

1.2.- Estructura organlzaclonal de las Uniones de cr!

dlto. 

2.- Breve rese~a de la Uni6n de Cr!dito Pajal Ya 

Kac 1 T1c. 

2.1.- Or!genes de la Unl6n de Cr!dito Paja! Va Kac'Tlc. 

2.2.- Evolucl6n de la Uni6n de Cr!dito Pajal va 

Kac'Tic. 

J.- Caracter1sticas generales del ~rea de influencia -

de la Un16n de Cr!dlto Paja! Ya Kac'Tlc. 
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1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS UNIONES DE CREDITO. 

Las Uniones de Crédito son organ1zac1ones auxiliares de -

crédito, constitu,das bajo la modalidad de Sociedad Anónima -

de Capital Variable, que agrupan a personas f1sicas y morales 

(micros, pequeñas y medianas empresas), dedicadas a activid· 

des agropecuarias, comerciales a industriales; o bien a la -

combinación de dos de ellas (mixtas), y que por medio de la -

cooperación buscan resolver sus necesidades financieras en -

forma directa y oportuna, al propiciar un acercamiento organl 

zado al sistema financiero nacional, as1 como otros benefi--

cios derivados de actividades en común por sus socios (abasto, 

comercialización y asistencia técnica). 

Las Uniones de Crédito, est~n reguladas por la Ley General 

de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y ope-

ran mediante autorización que otorga la Secretar'ª de 

Hacienda y Crédito Público, a través de la Comis Ión Nacional

Bancaria ( 1). 

Las Uniones de Crédito realizan una labor de unificación -

de micros, pequeñas y medianas industrias productivas, que -· 

(1). Nacional Financiera. Uniones de Crédito. Folleto. México, --
¡ggo. Véase también: La Ley General de Organizaciones y Acti
vidades Auxiliares de Crédito. Ed. Trillas. México, lg86. 
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(3). 
(4). 
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dispersas no son sujetos de crédito, pero que en conjunto 

si lo son. En la actual1dad se opera directamente el f1nan-

c1am1~nto agropecuar1o con ocho Un1ones de Crédito en todo el 

pals (2); se sigue trabajando para darles un mayor y mejor 

apoyo a las que est~n en operac1ón y se 1mpulsa la formac1ón

de nuevas uniones 1 las cuales entrañan la posibilidad de 

generar y retener un excedente económico mayor. al tiempo que 

fortalece la autonomla y la capacidad de gestión de los so--

cios y de la organ1zación. 

El objetivo de una unión de créd1to es el de agrupar a los

empresarios medianos, pequeños y micros, para que por medio -

del trabajo ·en grupo mejoren su capacidad de negociación en -

los mercados financieros; as1m1smo, para que les permita obtg 

ner beneficios adic1onales en la Adquisición de materias pri

mas y en la comerc1alizaclón de sus productos (3). 

Otras ventajas que se obtienen al formar una unión de eré-

dlto son (4): 

- convertir a sus agremiados en mejores sujetos de crédito. 

- garantizar a sus socios el acceso a las fuentes de finan---

ciamiento, con oportunidad y al menor costo. 

Jaime de la Mora. "La Banca de Desarrollo en la Modernizac1ón 
del Campoº. En Comercio Exterior, vol. 40, num. 10, Móxico, -
octubre de 1990, pp. 943-952. Véase también: "Las Uniones de
Crédito, atractivos intermediarios financieros•, En Comercio
Exter1or, vol. 43. num. 5, Mayo de 1993."Méx1co. pp.~. 
Nacional F1nanciera. ~ p.8. 
ldem. p.12. 
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- obtener un instrumento financiero donde puedan descontarse

facturas y contrarecibos sin contratiempo (t1po factoraje). 

- efectuar en condiciones más ventajosas compras en común de

materias primas; 

- facilitar y agilizar las operaciones de crédito a sus so 

c1os y a su vez proporcionar las garant1as y/o avales. 

- tener mayores posibilidades de acceso a las modernas tecno

glas. 

1. 1. - TIPOS DE UNIONES DE CREDITO. 

Las union~s de crédito son sociedades anónimas de capital -

variable, que se pueden clasificar de la siguiente formar (5): 

- Agropecuarias: cuando los socios se dediquen a actividades -

agr1colas, ganaderas o ambas. 

- Industriales: son aquellas en que los socios se dedican a -

actividades industriales para la producción o transformación 

de bienes, o a la prestación de servicios similares o complg 

mentarios entre s1¡ asimismo, que posean un espacio f1sico,

taller o unidad de servicio. 

- Comerciales: agrupan a socios que realizan activ1dades mer-

cantiles de bienes y servicios. 

(5). Ley General de Organizaciones y ···~ Art. 41. 
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- Mixtas: formadas por miembros que se dediquen, cuando menos 

a dos de las siguientes actividades: agropecuarias, indus-

triales o comerciales, siempre y cuando las actividades de

todos los miembros guarden relación directa entre si. 

Menciona el folleta de Nafin (6) que " las uniones de cré

dito se integran con un min1mo de veinte socios fundadores".

los cuales deberan recidlr en la misma plaza o región en don

de la sociedad vaya a operar. Cada uno de ellos podrá ser -

propietario de un máximo del lOS del capital pagado a la 

unión. Asimismo, ningún socio de la unión de crédito, puede

pertenecer a otra u otras que correspondan al mismo tipo o --

actividad. 

La aportación inicial de capital, será de ciento cincuenta 

millones de pesos, lo que le permitirá operar a la unión, con 

garant1a real cuarenta veces la parte del capital pagado por

el socio (7). 

1. 2. - ESTRUCTURA ORGANIZAC!ONAL DE LAS UNIONES DE CREDITD. 

Para su buen funcionamiento, las uniones de crédito requi~ 

rende una adecuada organización de personal eficiente y 

(6). Nacional Financiera. ~ p. 10. 
(7) . .!.!tfil!!.· p. 25. 
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capáz, as1 como de una comunicac16n permanente entre la dire~ 

tiva de la unión y los socios. Su administración se estable

cerá considerando que la estructura legal de estas agrupacio

nes es similar a la de una sociedad anónima: 

Asamblea General de Accionistas. 

Es el órgano supremo de la sociedad, y está integrada por

aquellos socios que se han comprometido al pago de las accio

nes representativas del capital social. Se reunirá cuando -

menos una vez al año, como lo marca la ley, y tendrá las 

siguientes funciones: 

Acordar y ractificar todos los actos y operaciones de la

sociedad. 

Discutir, aprobar, o en su caso, modificar el balance 

después de oir el informe del comisario, as1 como tomar -

las medidas que juzgue oportunas. 

Acordar la aplicación de las utilidades del ejercicio y el 

reparto de dividendos. 

Designar a los miembros del consejo de administraclón y 

determinar sus emolumentos. 

Son facultades de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas,

resolver sobre las siguientes cuestiones: 

- Anticipar la disolución de la sociedad. 

- Aumentar o reducir el capital social. 

- Cambiar el objeto social. 
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- fusionarse con otra sociedad. 

Comisario. 

La vigilancia de la unión de crédito está a cargo de uno o 

var1os comfsar1os, que pueden ser socios o personas extraílas

a la sociedad, que ~jercen su cargo temporalmente y con cará~ 

ter revocable. 

Facult~des y Obligaciones: 

- Exigir a los administradores una balanza de comprobación 

mensual de todas las operaciones efectuadas. 

- Inspeccionar una vez. al mes, por lo menos, los libros y P'ª

peles de la sociedad, as1 como de la existencia en caja. 

- Intervenir en la formación del balance anual, en 105 térmi-

nos que establece la ley. 

- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo -

las operaciones de la sociedad. 

Consejo de Administración. 

Deberá reunirse por lo menos una vez al mes y estará integra

do por un mfn1mo de siete miembros: presidente, secretario, -

tesorero, tres vocales y un comisario. Los cuales se encarg~ 

rán de fijar las pollticas de operación de la unión, como son: 

- Administrar los negocios y bienes de la sociedad. 

- Resolver sobre las solicitudes de Ingreso de nuevos socios. 
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. . . 
- Establecer y rev 1 sar normas,: de. cotjtro 1 1 n terno. 

- Nombrar rremover al- dlrecto~:gen~ral ·º· gerentes y demás 

funt1onar1os. 

- Elabórar los reglamentos 1nternos de la unión. 

Comité de Admlslón. 

Est;l formado por socios de la unión y su función pr1nclpal es 

la de analizar las solicitudes de los asp1rantes a Ingresar -

a la sociedad. 

Comité de Crédito. 

Su función principal es la de analizar y resolver las solici

tudes de crédito de los socios, as1 como la de participar en

la formulación de las pol1ticas de los financiamientos que -

otorgue la unión. 

Gerencia General. 

El puesto de gerente general ser;! cubierto por la persona que 

·designe el consejo de administración. 

F.unc Iones: 

- Ejecutar las resoluciones de la asamblea general de acclo

n1stas Y las Instrucciones del consejo de admlnlstrac1ón. 

- Administrar los bienes y negocios de la unión. 
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- Organizar las oficinas de la unión. 

- Ser responsable de las relaciones financieras externas de -

unión, incluyendo relaciones con bancos y fondos de fomento. 

- Plantear las necesidades financieras de la unión. 

- Ser responsable de la autorización de los créditos y el 

cobro de los mismos. 

Departamento Administrativo. 

Deberá de tener a su cargo la supervisión de los servicios de 

oficina de las áreas operativas de la unión, en forma oportu

na y eficiente. 

Funciones Principales: 

- Dirigir la preparación e interpretación de los estados fi-

nancieros de la unión, as1 como los informes que requiera -

la comisión nacional bancaria y de seguros. 

- Capacitar y desarrollar personal de las unidades operativas 

de la unión para el mejor desempefio de sus labores. 

- Cumplir con las obligaciones fiscales de la unión. 

Departamento de Crédito. 

Es el encargado de la obtención, manejo y canalización de los 

recursos. por lo cual actOa como el ~rea bancaria de la unión. 
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FuncionesPrin¿i~~lesi 

- ·- . 

- Des'arro)lar.Y r~~om.endar las polHicas financieras de la 

unÍón •. '· 

- Elatiorar los análisis de crédito correspondientes. 

Proporcionar al socio asesor1a sobre financiamiento y es--

tructuraclón de créditos. 

- Recomendar el tipo de financiamiento que debe ser otorgado

ª cada soc 1o. 

Departamento de Comercialización. 

Ejecuta las acciones de compras y comercia11zac16n~ atendien

do las necesidades y peticiones de los socios, bajo la super

visión de la gerencia de la unión. 

Funciones Principales: 

- Dirigir las actividades de abastecimiento de insumos y mat~ 

rias primas o insumos importantes. 

- Mantener una lista de proveedores aceptables. 

- Negociar con los proveedores las condiciones de compra más-

adecuadas para los socios de la unión. 

Departamento de Asistencia Técnica. 

Se encarga de crear mecanismos eficaces que permitan conocer-
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las fallas~ necesidades de asistencia técnica de los soc1os

y se orientar';\ en la solución de sus problemas. 

Func lonºes Pr1nc 1pa les: 

- Desarrollar el extensionismo al interior de la unión. 

- Mejorar la capacidad productiva de los socios de la unión. 

- Recomendar planes y programas de asistencia técnica. 

ORGANIGRAMA DE LAS UNIONES DE CREDITO. (8) 

Comité de 
Admisión 

Depto. de 
Aamon. 

Asamblea Gral. 
de accionistas 

Consejo de 
Adminlstració 

Oepto. de 
Créd Ho 

Depto. de 
Comerc la 11 

(8). Nacional Financiera.~ pp. 13-19. 

Comisario 

Comité de 
crédito 

Depto. de 
Asis. Tec. 
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2.- BREVE RESERA DE LA UN!ON DE CREDITO PAJAL YA KAC'TIC. 

2.1.- DR!GENES DE LA UNION DE CREOITO PAJAL YA KAC'TIC. 

A pr1nc1p1os de los años setenta, surge la guerr1la r~ 

ral en el estado de Guerrero, asi como conflictos de 

tomas de t1erra en el Norte y Centro del pa1s. Estos 

hechos llevaron al gobierno de Chiapas a adoptar medidas 

prevent1vas para ev1tar una pos1ble radical1zación del -

descontento campes1no en el Estado. 

Entre otras iniciativas, en 1972, el gobernador del -

Estado, Manuel Velasco Suárez, p1dió al Db1spo de la 

D1océsis de San Cristobal de las Casas, Samuel Ru1z, ay~ 

dar a organizar un congreso 1nd1gena para conmemorar los 

500 anos del nac1miento de Fray Bartolomé de las Casas -

(9). 

El congreso ind1gena permitió que se establecieran re

laciones entre diversas comunidades, y fué el punto de -

arranque para la formac1ón en 1975 y 1976 de tres Uniones 

(9). N1el Harvey. "La Unión De Uniones de Chiapas", en la Jornada-
del Campo, La Jornada, 13 de Octubre de 1992. p.10. 
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de Ejldos: La Unión de Ejldos (U.E.) 'Qulptlc Ta Lecub-

tecelu, en Ocosingo; La U.E. wlucha Campesina"; y La -

U.E. "Tierra y Libertad", en el Municipio de Las Mdrga

rltas. La m~s grande de éstas fué la "Quiptlc" con 18-

ejldos en el momento de su formaclón (Jullo de 1976), a 

los cuales, se les unieron después 2G poblados que estA 

ban amenazados de desalojo por la Secretar1a de la Re--

forma Agrarla (10). 

En los años slgu1entes, la U.E. Qulptlc empezó a pro

mover la unificación campesina en torno a la comerciall 

zaclón del café, para hacer frente a los problemas que

a todos aquejaban, tales como la corrupción y las inefl 

ctencias del Inmecaf~. y la marcada presencia de 1nter

med1ar1os y "coyotes". Niel Jiarvey n1cnciona al respecto 

que (Jl): El "pretexto' fué la gestión con el lnmecafé 

de términos más favorables para la comercialización del 

grano: y el "objetivo" la construcclón de una organiza

clón reglonal autónoma. 

Para el año de 1980, se dló un intenso proceso de 

organlzaclón, que culmlnó el 5 de Septlembre con la 

(10). Niel Hervey. "La Unlón de Uniones de Chlapas y los Retos 
Pol1tlcos del Desarrollo de Base•. Mlmeo, Chlapas, Mex. 
1990. 

(11). ~· p.9. 
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formación de la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Solida-

rios de Chiapas (12). La .estructura organizativa del nuevo 

ag~upamiento integraba a doce mil familias de ciento ochen

ta comunidades localizadas en once municipios del Estado --

( 13). 

En el mes de julio de 1981, la Unión de Uniones, hace la 

propuesta ante Ta Comisión Nacional Bancaria, para la form~ 

clón y Constitución de su propia Unión de Crédito, teniendo 

como base, un estudio sobre la viabilidad económica de la-

misma, realizado por estudiantes e Investigadores de Chapl~ 

go. La Idea tenla el antecedente exlloso de la Coalición -

de Ejidos colectivos del Mayo y Yaqul de Sonora, Organlza-

c16n a la que se le reconoc1a el mérito de haber inagurado

la fase de luchas campesinas por "La Apropiación del proce

so productivo" (14). 

Para la formación del capital social de la Unión de crédl 

to, que era de 25 millones de pesos, se solicitó ayuda a 

sindicatos de Honclova; la Secc. 67 de Monterrey; de las 

Truchas; y a la Coalición de Ejidos de Sonora y de Durango, 

entre otros, Para mayo de lge2, estaban cubiertos todos --

Los grupos campesinos solidarlos que pasaron a formar parte
de esta nueva figura asociativa fueron: Chol, Tzotz11, Tzel
tal, Tojolabal y Castellanos. 
Los Municipios son: Ocoslngo, Las Margaritas, Tila, Sabanilla 
Huitlupan, Larralnzar, Yajalón, Comltán, Frontera, Comalapa
Y Motozlntla. Otro estudio elaborado para la Unión de Crédi
to, menciona que fueron 153 las comunidades originarias, las 
cuales perteneclan a 15 municipios. Veáse:Crlstlna de Agostl 
nl."Rese~a del proceso de desarrollo de la Unión de Uniones: 
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( 15). 
{16). 
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los requisitos, por lo que se legalizo la formaciOn de la 

Uni6n de Cradito Pajal Ya Kac'Tic, S.A. de C.V., con sede en 

San.Cr1stoba1 de la Casas. Chiapas. El nombre es de origen 

tzotz11 y significa ''unidos hacemos la fuerza''. 

Una vez const1tufda la un1~n de cr~dito, surgieron graves

conf11ctos internos, a ra1z de la 1ncorporac16n a la organi-

zac16n de comunidades que no aportaron su parte al capital -

social originario. Esto trajo como consecuencia que la U.E. -

Quiptic y la U.E. Tierra y Libertad decidieran retirarse de -

la Un16n de Uniones en enero de 1983, y pasaran a formar una 

nueva figura asociativa, con el nombre de Un16n de Uniones y

Soc1edades Campesinas de Producci6n de Chiapas, con sede en -

la cabecera municipal de Ocosingo (15). 

2.2.- EVOLUClON DE LA UN!ON DE CREOITO PAJAL YA KAC'T!C. 

Cristina de Agostini (16), menciona que fueron varios los

factores que influyeron para que la uniOn de uniones formara-

Niel Harvey. "La UniOn de Uniones de Chiapas y los Retos Po--
1 Hicos ...... " !l..E!.J.!.!..: p.13. 
ldem. p.15. 
Ei'TS'tina de Agostini. "Resena del Proceso de Desarrollo de la 
UniOn de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas: -
UniOn de Cradito Agropecuaria e Industrial, Pajal Ya Kac'Tlc" 
Mimeo, Chiapas, Maxico, 1990. 
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su propia Unión de Crédito, entre ellos: "el mismo crecimie.!! 

to de la organización; los problemas de financiamiento y de

fa lta de garantlas para obtener créditos a través de la ban

ca; falta de asistencia técnica propia para poder industria

lizarse; y sobre todo, para censal idar la organización e 1,!!! 

pulsarel conjunto del proceso productivo" ( 17). 

El 8 de julio de 1981, los dirigentes de la unión de Uni_g 

nes realizan la solicitud anle la comisión Nacional Bancaria 

y de Seguros para la creación y funcionamiento de la Unión -

de Crédito. Obteniendo el registro respectivo el 8 de Octu-

bre de 1382, a nombre de la Unión de Crédito Agropecuaria 

Industrial Pajal Ya Kac'Tic, S.A. de C.V. A partir de enton

ces, la unión de crédito, se convirtió en el eje principal -

en torno al cual giran todas las actividades de la Unión de 

Uniones debido a: primero, por la capacidad económica que 

poseia (18) y segundo, por ser la máxima figura organizativa 

en la cual podr1an encontrar apoyo socios pertenecientes a -

las etnias más desprotegidas de Chiapas. 

El primer crédito otorgado a la "Pajal", fué un crédito de 

habilitación con un monto de 200 mi 1 pesos en 1984, proporci.2. 

Cristina de Agostini. ~ p. l. 
La unión de crédito, pór 1ey;-puede operar 
total de su capital social pagado. En este 
tal, es de 600 millones de pesos, dando un 
mi llenes de pesos. Veáse Art. 43 de la Ley 
zaciones y .... ~ 

hasta 30 veces el 
caso, dicho capi
tota l de 18 mil -
General de Organl 
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nado por Banco Internacional. A partir de entonces, los crédi 

tos operaoos por la Unión de Crédito, han tenido siempre un e~ 

rácter social, en donde se buscan beneficios comunes para la -

mayor1a de los socios. Entre los logros más importantes alca~ 

zados por la Un16n de Crédito, están los siguientes (19): 

a.- Obtención en 1984 del registro de exportación número 

0161097, con vigencia indefinida. Se exportó durante 6 -

aHos consecutivos una producción de café con valor de hai 

ta 4 millones de dólares al año (marca Pajal). 

b.- Lograr integrar la producción primaria, la agroindustrialj 

zación, el f1nanclamiento, la comercialización y la aseso

r1a integral en un solo conjunto de organizaciones campesJ 

nas. 

c.- Se han Incrementado los rend1m1entos de café. En la zona

chol de 8 a 15 qu1ntales (qu1n. J; en la zona tzotzll de 10 

a 18 quin.; en la zona Nueva Reforma de 5 a 12 qu1n.; en -

la zona Tzeltal de 8 a 15 qu1n.; y en la zona Comalapa de 

13 a 25 quin. 

d.- Ha ldo en aumento la cantidad de quintales acopiados, lle

gando a ser hasta 48 m1Lqu1n., por c1clo. 

(19) Cr1stlna de Agostlni. ~ p.5. 
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e.- En 19BB la unión de crédito obtiene la concesión de Fer

timex para vender fertilizantes. 

f.- En 1968, se llegó a ser la segunda unión de crédito más 

grande de México en cuanto a sus activos. Manejando cré

ditos por un total de 15 mil millones de pesos. 

g.- Para 1990, el 40S de los soclos ya tiene vivienda de ma

ter1a les. As1m1smo, mediante programas productivos, de

salud, de educación y·de construcción de obras y serv1-

cios se mejoró gradualmente el nivel de vida de la mayo

rla de los socios. 

h.- Se legalizaron y se compraron tierras y terrenos; se 

adquirieron oficinas, bodegas, transportes, equipos de -

oanda civil¡ y se construyó un moderno beneficio de café 

en las afueras de la Cd. de San Cristobal de. las Casas,

con una capacidad en bodega de 60 mil bultos, y de pro-

ducción de 750 quintales diarios de café pergamlno. 

i.- Se creó la universidad campesina "Kipaltic" en donde se

daban cursos de diversa lndole a los socios de la unión. 

J.- Para el ciclo BB-89, que fué el Gltimo ciclo f1nan~1ado

por la "PaJal", se habilitaron 7,762 hectáreas, y se 

beneficiaron 2,994 socios. 

Dado el carácter social, más que empresarial, con que era 

administrada la unión de crédito, ésta se vió en una situa--
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ción económica débil cuando en 1989 se rompieron las cláusu-

las de la Organización Internacional del Café (OIC), provocan 

~o eT desplome de los precios internacionales hasta en un 60i. 

Tal ~ituación dejó a la "Pajal" con deudas por más de dos mil 

millones de pesos, obligándola a: reducir el acopio de 40 mil 

a 7 mil sacos de café en la cosecha del ciclo 89-90; suspen-

der parcial o totalmente proyectos de desarrollo en las comu

nidades; vender los veh1culos adquiridos para el pago de 

impuestos; reducir la plantilla de su personal administrativa 

y técnico; ya no proporcionar créditos ni asistencia técnica

ª sus socios desde el ciclo 88-89¡ y por último. negociar car 

teras venci~as con los bancos acredores en una posición des-

ventajosa1 debido a la incertidumbre de perder el beneficio-

de café y las oficinas administrativas de la Unión. 

3.- CARACTERiSTICAS GENERALES OEL AREA OE INFLUENCIA OE LA -

UNION OE CREOITO "PAJAL YA KAC'TIC". 

Localización Geográfica. 

El área de influencia de la unión de crédito Pajal Ya 

Kac'Tic, se encuentra en el centro del Estado de Chiapas, en 

el Sureste de la República Mexicana, y abarca los siguientes

municipios: Tila, Jitotol, Simojovel, Huitiupan, El Bosque, -
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Las Margaritas, Com1tln, Ch116n, San Cr1stobal,Chalch1huitln, 

Tenejapa, Ch1comosuelo, Bochil, Ocos1ngo y San Andrés Larrai-

zar. 

Estos mun1ciplos abarcan diferentes grupos étn1cos al 1nt~ 

rior del Estado, es por eso que para una mejor comprens.ión, -

el lrea de lnf luenc1a de la un16n de crédito se div1de en 

c1nco zonas productoras: Chal, Tzotz11, tzeltal, Tojolabal 

(o Lucha Campes1na) y Zona Selva (o Nueva Reforma). Véase el 

anexo uno. 

el 1ma. 

Oada la gran superf1c1e en que 1nfluye la un16n d~ crédito, 

as1 como las condic1ones que presenta: alturas que van de los 

900 a los 1,600 metros sobre el nivel del mar; temperaturas -

que van de los 18 a los 26 grados centlgrados; una prec1p1ta

c16n que varia de los 1,200 a los 3,000 mlllmetros anuales -

dependiendo del municipio; y una topograf1a muy accidentda, -

se hacen presentes diversos t1pos de climas, predom1nando 

aquellos prop1os de cl1mas cll1dos o semicllidos, como AF 

(cllldo hQmedo con lluvias todo el aílo). AM (cllido hQmedo 

con abundantes lluv1as en verano) y (A) C (M) (sem1cllldo 

húmedo con abundantes lluvias en verano. Véase anexo dos. 
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Tipas de suela. 

Al igual que para las climas, existen diversas tipas de sug 

los en el 6rea de influencia de la unión de crédito. SegOn -

las cartas edafol6gicas de la Secretarla de Programación y Prg 

supuesto, los tipos de suelo más representativos son: Regospl, 

acrisol, nitosol, luvisol y litosol, principalmente. Véase -

anexo tres. 
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CAP. 11.- LA METOOOLOGIA DEL ANALISIS FACTORIAL. 

1.- Caraterlst1cas generales de la metodologla 

del aná11sis factor1al. 

1.1.- Etapas de la metodologla del anál1s1s fa~ 

tor1al. 

1.2.- Ventajas y desventajas de la metodologla

d~l anál1s1s factor1al. 

2.- Apl1cac16n de la metodologla del análisis 

factorial en la activ1dad agropecuaria. 
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JI.- LA METOOOLOGIA DEL ANALISIS FACTORIAL. 

La met~dolog1a del anAlisis factor1a~ constituye un 1ns-

trumento de trabajo que contr1buye a establecer las causas y

efectos entre las diversas funciones que se realizan en una 

Unidad de Producción (UPJ, y a loca11zar cuales son los fac-

tares que impiden el desarrollo de la misma; atendiendo a un 

criterio racional que se traduce en el cAlculo del porcenta

je de eficiencia a que opera cada func1ón. 

Es importante mencionar que: la metodolog1a es un med1o,

no es un fin. Asimismo, se trata de un procedimiento racio

nal cuya aportación posee rasgos de trabajo exploratorio, 

por lo tanto, esta metodolog1a no es 1nfallble. 

Debe notarse, que si bien este método constituye un ins-

trumento de sistematización aceptable, no es, sin embargo, -

un procedlm1ento c1entlflco. Las cuestiones aún no resuel-

tas son: ( 19 bis). 

a.- Los componentes que deben tomarse en cuenta. 

b.- La determinación del peso de ponderación de cada componerr 

te. 

c.- El adiestramiento de los Investigadores en la estimación, 

de tal forma que les permita llegar a los mismos result~ 

dos. 

(19 bis). Alfred W. Kle1n y Nathan Grablnsky. "El anAllsls factorial. Gula -
para estudios de econom1a industrial 11

• Banco de México, México, ---
1990. 
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Básicamente el procedimiento seguido es bastante similar -

al que se usa en la investigación cientlfica en general; la -

diferencia principal estriba en el objeto a investigar. " Aún 

cuando el objetivo debe ser siempre un estudio completo y per 

fecto, un aná11s1s preliminar, basado en datos incompletos, -

puede considerarse mucho más valioso que un estudio profundo, 

simplemente porque en estos casos la decisión no ad~ite espe

ra" (20). Lo importante es que pueda advertirse a tiempo toda 

causa posible de deficiencia. De esta menera, se podrá cum--

plir con el objetivo principal del m~todo, el cual consiste -

en describir las causas de una baja productividad, y conocién 

dalas, establecer las bases para aumentarla. 

1.- CARACTER!ST!CAS GENERALES DE LA METODOLOG!A DEL ANALISIS 

FACTORIAL. 

Se puede decir que es una metodologla de aplicación gen~ 

ral, que permite seílalar cuáles son las propiedades de un -

"estado de cosas". Las principales caracter1sticas de esta -

metodologla son las siguientes: (21) 

1.- Contribuye a establecer un diagnóstico de los factores -

que impiden e 1 desarrollo de la act iv1dad. 

(20). Alfred w. Klein y Nathan Grabinsky. "E.1 análisis factorial •.•.. • .Qe_. 
cit. pp.33 y 34. 

(21). lbTdem. pp. 7 y 8. 
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2.- Li determ1nac16n de los factores limitantes se basa en -

la técn1ca del anAlisis factorial, derivada de la metod2 

logia de 1nvest1gación de operaciones (operations re --

search) y en la tes1s de que el resultado global en una

act1v1dad dada se ve condicionado y limitado por el fac

tor mAs débil. 

3.- La definición del cumplim1ento óptimo de las funciones -

se aplica a los niveles siguientes: la rama, el sector,

la industria manufacturera y la econom1a del pa1s. 

4.- Para cada nivel y para cada factor se define la función

Y su cumplimiento óptimo, y se formulan sugestiones para 

valorar el grado en que tales funciones se realizan. 

Este método es Otil para transformar los datos de ~pera-

ción en una teor1a que se aplicará como sigue (22): 

a.- analizar la operación total con el propósito de determi

nar los factores que en ella intervienen. 

b.- def1n1r las funciones de esos factores que operan con 

relación al resultado esperado de la operación en su 

conjunto. 

c.- determinar el grado en que el desempeño real y obJetivo

de estas funciones contr1buye, con su part1cipación esp~ 

c1f1ca y necesaria al esfuerzo total. 

(22). ~· p. 14. 
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d.- investigar qu~ factor o par~metro ejerce, en condiciones 

determinadas, una influencia decisiva, favorable o adveL 

sa, en la operación. 

Debido a que esta metodolog1a requiere de una amplia nece 

sidad de información sobre las actividades de todos los cam

pos de operación. de la UP, deberá aplicarse, en muchas oca

siones ''la aproximación y el criterio del investigador en -

los casos en que no se disponga de datos precisos" (23}. Sin 

embargo, no se deberA de dejar sin estudiar alguno de los -

factores seleccionados, por el hecho de carecer de informa-

ción suficiente, ya que es necesario el análisis sobre el 

desempeño de todas las funciones a fin de determinar cuól de 

ellas se lleva a cabo con menor eficiencia, y poder ~plicar

le las correcciones pertinentes. 

1.1. ETAPAS DE LA METODOLOGIA DEL ANALISIS FACTORIAL. 

Esta metodolog1a no pretende lanzar nuevas ideas a las -

cuales acudir como panacea para solucionar cuantos problemas 

(23). ~- pp. 31 y 32. 
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plantea la 1nvestlgacl6n, sino sólo ofrecer una gula para -

sistematizar el trabajo en campo tan complejo. 

La metodolog1a del análisis factorial está d1v1d1da en -

cinco etapas (24), las cuales pueden servir como 1nd1ce de 

comprobación para trazar e ident1f1car las diversas fases · 

del trabajo, dirigiendo el análisis y determinando su ejec~ 

cl6n. El momento en el que la Investigación puede a veces

proporc1onar resultados preliminares e inducir a mejoras en 

las operJciones, se encontrará entre las etapas III y IV 

del siguiente Indice: 

Etapa I. Pla~ear la Investigación. 

1.- Definir la materia objeto de la Investigación. 

2.- Definir el prop6s1to final de la Investigación. 

3.- Determinar el tiempo disponible para la 1nvest1gac16n. 

4.- Planear las fases y el vólumen del trabajo. 

5.- Determinar los medios de Investigación e Información y -

la facilidad para obtenerlos. 

~.- Obtener la autorización necesaria para la orientación y

el programa a que se sujetará la Investigación. 

(24). ~· p.p. 38-40. 
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Etapa 11. Anal1zar el tema (objeto de la 1nvest1gac16n). 

1. - Determinar los factores pút 1nentes a 1 tema y a su oper!J. 

cl6n. 

2.- Averiguar las funciones de cada factor. 

3.- Determinar la Información mlnlma necesaria. 

4.- Recopilar la Información. 

5.- Ver1f1carla. 

6.- Asegurarse de que esté completa. 

Etapa 111. Examinar cada factor de esta forma: 

1.- ¿Cuales elementos del factor ejercen una 1nfluenc1a 11mi 

tadora? 

2.- ¿Hasta qué grado concuerda la operac16n de los factores 

con las funciones asignadas a éstos? 

3.- ¿Qué tendencia registra el desarrollo de cada factor? 

4.- ¿Qué evolución ocurre en los campos relacionados? 

5.- ¿Cuales elementos del factor estan est1mulando la oper!J. 

c16n? 

6.- ¿Qué obJet1vos debieran lograrse en el campo de cada 

factor? 

7.- ¿De qué med1os se d1spone para alcanzar estos objetl -

vos? 
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Etapa IV. Combinar los hallazgos para diagnosticar sobre el 

total de las operaciones. 

1.- ¿Cual parece ser la capacidad óptima de acuerdo con los 

objetivos de la operación? 

2.- ¿Cual es la ejecución total real? 

3.- ¿Cuáles son los factores llmltadores? 

4.- ¿Qué factores deben de estudiarse con mayor detalle? 

5.- ¿Qué objetivos pueden alcanzarse con el empleo de los -

medios disponibles? 

6.- Examinar el total de los hallazgos encontrados en coop~ 

ración con otros especialistas. 

Etapa v. Presentar el diagnóstico. 

1.- Preparar documentos para su discusión: diagramas, cua-

dros, gráficas, etc .• para su presentación. 

2.- Se~alar claramente qué hallazgos y diagnósticos están -

sujetos al juicio de las personas responsables de la 

ejecución de las operaciones que se investigan. 

J.- Exponer el desarrollo de los hallazgos. 

4.- Obtener el acuerdo de las diferentes opiniones sobre 

cada uno de los pasos antes de avanzar al siguiente. 

5.- Estimular las decisiones. 

6.- No perder de vista el hecho de que la decisión es pre-

rrogativa de las personas responsables de la ejecucl~n. 
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Esta es una metodologia de investigación de aplicación -

general (25); ya que fue diseílada de tal forma, que permite

tener cierta flexibilidad para su aplicación, dependiendo de 

la unidad de producción, industria, sector o econom1a del 

pa1s que sea el objeto de estudio o de investigación. 

1.2.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGIA DEL ANALISIS 

FACTORIAL. 

Las ventajas y desventajas de la metodologla del anallsis 

factorial pueden resumirse de la siguiente manera (26): 

Ventajas: 

a.- Los principios de la metodolog1a son igualmente aplica-

bles a todas las unidades de producción. 

b.- Al nivel de la empresa, el método puede aplicarse no 

sólo por investigadores profesionales, sino también por 

miembros del cuerpo directivo de la empresa. 

c.- En virtud de que se trata de un método sistemAtico que -

sustituye al examen causal y subjetivo, es posible el --

(25). ldem. pp. 7-8. 
(26). ~- pp. 40-41. 

Tf~lS CíN 
FALLA LE GR.GEN 
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uso más amplio de mejores procedimientos anal1ticos. 

d.- Servirá como gula para los especialistas de institucio -

•nes de investigación. La apllcaci6n de la Ley del m1ni-

mum1 al subrayar la importancia de los factores cr1ticos, 

puede acelerar el trabajo de la lnvestigaci6n y facili-

tar el informe. 

e.- El uso de cuadros y diagramas como medio de descripci6n

y consideración de las relaciones entre las partes de lo 

investigado, umpulsa a quienes intervienen en las tareas 

encaminadas a elevar la productividad, a una colabora--

ci6n más intensa y más fértll. 

Deben considerarse también las desventajas o limitaciones 

de este método de investigación, ya que ello nos permitirá -

resolver sobre su futura utilización en un determinado estu

dio. 

Desventajas: 

a.- Aunque ha sido concebido como un método de diagnóstico -

general, suficiente para senalar las causas fundamenta-

les de las operaciones de la empresa, no revela necesa-

riamente todas las fuerzas que afectan las actividades. 

b.- Como cualquier otro instrumento, no es procedimiento irr 

falible que lleve automáticamente a resultados satisfac

torios; es solamente un método racional que puede ayudar 
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para la investigación y para la formulación de juicios. 

c.- Como algunos aspectos de las operaciones de 1a empresa -

no pueden medirse ni compararse cuantitativamente. sino

que hay que recurrir al criterio del investigador para -

su evaluación, este método no pretende ser rigurosamente 

cientlfico. 

d.- En su forma, el método posee algunos de los rasgos de un

traoajo de exploración; expertos cient1f icos, profesiona

les y prácticos en todas las ramas, efectuarán indudable

mente mejoras y ampliaciones; en este sentido, el manual

y el método deben considerarse como preliminares. 

e.- Su uso requiere valoraciones de esfuerzo ~umano y de cie~ 

tas fuerzas sociales acerca de las cuales no se pueden 

obtener informaciones cuantitativas. llay que seFvirse 

de apreciaciones y juicios subjetivos. Cabe de esperar -

que uno de los principales problemas será el de la dispo

nibilidad de datos. 

2.· APLICACION DE LA METOOOLOGIA DEL ANALISIS FACTORIAL EN LA 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 

La metodologla del anAlisis factorial tiene la capacidad -

de ser flexible para su apllcaclón, dependiendo del objeto 
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estudiar (27). Para este trabajo de tesis, se le hicieron a -

la metodolog1a varios ajustes, principalmente en los facto--

res, •los cuales serán seis a estudiar¡ en los elementos de 

los factores; en los componentes de los elementos y en los p~ 

rámetros a clasificar (los cuales serán A- satisfactorio; B

regular; C- no satisfactorio o inadecuado; y O- inexistente). 

Asimismo, se siguieron doce etapas de trabajo, las cuales -

a cont1nuac16n se enumeran y pueden ser comparadas con las cirr 

co etapas de la metodolog1a general que proponen Klein y Gra-

binsky (28): 

1.- Selección de la Unidad de Producción. 

Para este trabajo se seleccionó a la Unión de Crédito Pa-

Ja 1 Ya Kac'Tic, debido a que es una organización importan

te en varios aspectos: la cantidad de crédito manejado; el 

número de socios; el área de influencia; su gran capacidad 

de gestión polltica y organización social; el volúmen de -

producto comercializado; por el interés en el crecimiento

y desarrollo de su base social, y por los problemas econó

micos que la aquejan a últimas fechas. 

Para la aplicación de la metoaolog1a en campo, se selec-

cionaron dos de las cinco áreas de influencia de la unión

de crédito. Los criterios de selección utilizados fueron: 

(27). ~. J pag. 
(26). ~ pag. 27 de este trabajo. 
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que estas dos zonas estudiadas, tienen en su conjunto to

das las caracter1sticas que se podr1an encontrar en el tB 

tal del área en que influye la unión de crédito, presen-

tándose sólo pequeílas diferencias ambientales y técnico -

agr1colas con respecto a las otras tres. Las zonas selec

cionadas fueron la zona Chal y la zona Tzotzil; las otras 

tres zonas san: TzeltaJ, Lucha Campesina y Selva. 

2.- Determinación de los Factores a Estudiar. 

Tomando en consideract6n las actividades que se desarro-

llan al interior de una Unidad de Producción Agropecuaria 

(UPAJ, en este caso, un ejido, se seleccionaron se¡s fac

tores que causan baja productividad al interior del mismo. 

A cada factor que intervlene en la operación de la UPA, -

le corresponde una función que le es propia; sin embargo, 

ninguno de los seis factores tiene vfda 1ndepend1ente, ya 

que siempre influye o es influido por los demás. 

Los seis factores considerados para el presente estudlo -

son: 

1.- Medlo ambiente. 

11.- Admlnlstración. 

Ill.- Financiamiento. 

!V.- Técnlco-agr1cola. 

v.- Comerclallzac16n. 
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VI.- Comportamiento social y pol1tlco de,~os.socios. 

3.- Vara cada factor, mencionar su def1n1ción y'determ,ln'ar su 

función y su desempeño óptimo. 

J.- Medio ambiente. 

Definición: Conjunto de influencias externas que actOan 

sobre la operación de la UPA. 

Func 1ón: l nformar oportunamente a la UPA sobre los cam

bios que experimenten las influencias externas, para su 

debida orientación; e informar al exterior acerca de 

las actividades que se producen internamente. 

Uesempeño óptimo: Las autoridades de la UPA poseen la -

información necesaria sobre la situación y desarrollo -

de las condiciones f1sicas, po11ticas, socioeconómicas

e institucionales del ambiente que atañe a sus operaciQ 

nes, e informan al exterior de modo conveniente sobre -

sus propias actividades. 

11.- Administración. 

DefiniciOn: Orientación y manejo de la UPA mediante la 

dirección y vigilancia de sus actividades. 

Función: Establecer metas claras de operación para toda 

la UPA y para cada unidad de organización de la m1sma,

en base a las normas, disposiciones y lineamientos 
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ex1stentes. 

Desempeílo óptimo: Cuando la UPA y todas sus unidades de or~a 

nización deriban de bases legales vigentes, tienen objeti-

vos realistas y bien definidos, las metas se vinculan, con

programas, subprogramas y proyectos espec,f1cos, y su admi

nistración se gu1a hac1a ellos. 

!!!.-Financiamiento. 

Definición: Adquisición, aplicación y pago de los recursos

crediticios. 

Función: Obtener los recursos económicos necesarios para la 

operación normal de la UPA. 

Desempeílo óptimo: Cuando la UPA tiene cubiertas todas sus -

necesidades financieras, oportunamente y al menor costo p~ 

sible. 

IV.- Técnico-agr1cola. 

Definición: Proceso de cultivar la tierra, aplicando la 

tecnolog1a adecuada, para la obtención de un producto de -

calidad y en cantidad aceptables. 

Función: Realizar todas las actividades propias del cultivo 

con la técnica y en el tiempo adecuados. 

Desempeílo óptimo: Cuando se aplican programas de producción 

para el cultivo, provocando as1 un aumento en la producti

vidad y en las ganancias del productor. 
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Y.- Comerc1a11zac1ón. 

Def1nlclón: Or1entaclón y manejo de la ve~ta y dlstrlbu--

c 1ón de los productos. 

Func1ón: Mantener una corriente cont1n0a de los productos

de la UPA hacia el mercado en las mejores condiciones de-

competencia y dentro de los márgenes de costo apropiado. 

Desempeílo 6pt1mo: Cuando la UPA programa la forma de come~ 

cialfzar el producto, permitiendo calcular volumen, cos-

tos y ut111dades del m1smo. 

VI.- Comportam1ento soc1al y po11t1co de los socios. 

Oef1n1ción: Conjunto de lnfluenc1as po11ticas y de organl 

zac1ones soc1ales que influyen al 1nter1or de la UPA. 

Func16n: Organ1zar social y polHlcamenle a los socios 

f1n de fomentar una capacidad de gestión tal que les pe~ 

mita negociar con diversas autoridades; asimismo, para -

fomentar la unión de grupo cuyos objetivos son los bene

f 1c1os comunes. 

Oesempeílo 6pt1mo: Cuando los socios de la UPA han logrado 

fortalecer la unión como grupo organizado y esto se ve -

reflejado en el 1ncremento del n1vel de vida. 

4.- Elaboración de 1ndicadores de evaluac16n. 

En esta etapa del trabajo se proced1ó a definir los facto-

res, elementos y componentes de los elementos. as1 como --

parámetros a cons1derar para éstos últ1mos. 

Véase anexo cuatro. 
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S.- Diseño de instrumentos para captar información. 

Los instrumentos utilizados para captar información duran 

te el trabajo, fueron tres: 

A.- Gulas de consultas: las cuales ayudaron a conocer las 

generalidades del Sureste Mexicano, de las Uniones de -

Crédito, y a determinar los parémetros para cada compo

nente que conforman los elementos. 

B.- Gulas de entrevista: las cuales ayudaron a recabar in 

formación desde diferentes puntos de vista, dependiendo 

del entrevistado. 

C.- Gulas de observación: utilizadas para percatarse de -

algunos detalles que por ser obvios no se preguntan. 

Todos estos instrumentos utilizados se encuentran en el -

anexo e inco. 

6.- Elaboración del diagnóstico. 

A todos los componentes de los elementos se les asigna -

un peso (marcado con una equis "x"), el cual indica el gr2_ 

do en que satisfacen la función: "A" significa que el cum

plimiento del componente es satisfactorio; "B" que es reg! 

lar o limitado; "C" que no es satisfactorio o es inadecua

do; y "O" que el cumplimiento de la función no se lleva a

cabo, o que es inexistente. 

Una vez evaluados todos los componentes, se procede a S! 

mar e 1 número de cruces loca 1 izadas en cada una de las CUj! 
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tro columas, y poder apllc.ar as! la formula de eficiencia 

a cada factor (29): 

Ejemplo: El total de cruces del an41 isls factorial para -

un factor fueron: 

ELEMENTOS Y COMPONENTES A B c o 
!. 01 Agroqu!mlcos X 

1.02 Anua X 

1.03 Semillas X 

2.01 Maouinaría X 

2.02 Obras hidr!ulicas X 

2.03 Sup. agrícola X 

3.01 Cultivos principal X 

3.02 Rendimientos X 

3.03 T~cnlca empleada X 

3.04 Ciclo agr!cola. X 

1 total 2 3 4 1 

7•- An411sls de causalidad. 

Una vez determinado el porcentaje de eficiencia para cada 

uno de los seis factores estudiados, se procede a realizar 

(29).- Alfred w. Klein y Nathan grablnsky. Dp. cit. p. 59. 
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el análisis causal, el cual ayuda a determinar cuáles son las 

causas o los or1genes de dicho porcentaje. 

El análisis de causalidad se obtiene una vez que se ha --

identificado el factor en el cual se encuentra la causa que -

provoca una disminución en el porcentaje de eficiencia. 

Ejemplo: Una vez evaluado los componentes, a aquellos que

obtuvieron una calificación de B, C ó O, se les relacionará -

con aquel factor que más le Influye, de la siguiente forma: 

Nombre del factor p E s o Análisis 
... :> lt":>. 

Elementos v comaonentes A B e o 1 11 Ill IV V VI 

Totales 2 3 4 1 1 4 2 1 

La suma de los parámetros B, C y O, es igual a ocho en la 

parte que corresponde al análisis factorial. El parámetro 

"A'' no es considerado porque opera eficientemente, y por lo 

tanto ningún factor le influye negativamente. En el análisis 

causal, se determinan los factores que influyen en el porce.!J. 

taje de eficiencia. En el ejemplo, se puede concluir que es 

el factor I 1, seguido del factor l l 1 los que más influyen en 

el porcentaje de este factor utilizado como ejemplo. 

8.- Elaboración de la matriz de causalidad y tabla de porce.!J. 

tajes relativos. 

lñ matriz de causalidad es un cuadro condensado que con-
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tiene los porcentajes en que se alteran las eficiencias de 

todos los factores estudiados. La forma en que se elabora

esta matriz es la siguiente: Considerando los resultados -

del cuadro anterior en el punto 7, la suma de los par~me--

. tras B, C y D servir~ de denominador en la división a efe~ 

tuar entre cada uno de los factores que influyen en el por 

centaje del factor estudiado, de la siguiente manera: 

B+C+D=.8 

I .- Medio Ambiente 1/8 

II.- Administración 4/8 

12.5% 

50% 

llI.- Financiamiento 2/8 25% 

V.- Comercialización 1/8 12.5% 

La forma en que se presenta esta matriz, es la siguiente: 

E F I I 11 I IV VI 

45 .12.50.25 . 12 

Eficiencia del factor 1. 

F Factor. Hacia abajo indica el factor estudiado en 

cuestión; y a la derecha, enumera los factores que 

influyen. 

La tabla de porcentajes relativos sirve para analizar la 

relación que se guarda entre los diversos factores estu-

aiados, y nos muestra el porcentaje en que un factor 
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influye negativamente sobre otro. Los resultados obtenidos en 

esta etapa, servirán para la elaboración del diagrama de in-

terlimitación factorial, que corresponde a la etapa once de -

este trabajo. 

La forma en que se elabora la tabla de porcentajes relativos

es la siguiente: una vez obtenida la matriz de causalidad --

para todos los factores, se procede a obtener la deficiencia

con que opera cada factor. Por ejemplo, si el factor 1 

(Administración) trabaja con un 45% de eficiencia, es obvio-

que opera con un 55% de deficiencia. 

A continuación se procede a multiplicar cada uno de los por

centajes contenidos en la matriz de causalidad por el porcen

taje de deficiencia obtenido, colocando el resultado en su -

lugar correspondiente. Ejemplo: 

D = 55% ó .55 D= Deficiencia 

.55 X .12 = .066 6 .07 

.55 .5 = .275 D F 11 111 IV V 1 

.55 X .25 = .14 55 .07 .27 .14 .07 

9.- Efectos producidos por las limitaciones de cada factor. 

(Gula condensada). 

Una vez realizados los análisis causales para todos los

factores de la UPA, se procede a analizar los efectos -

que provocan los factores que influyen en un bajo pareen 

taje de eficiencia. Por ejemplo: 
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- Origen de la limitación:(proviene del) factor medio -

ambiente. 

- Causa: no cuenta el ejido con la resolución presiden-

cial. 

Efecto: Imposibilidad de conseguir crédito con instit~ 

clones oficiales: 

10.- Diagrama de interlimitación factorial. 

Este diagrama permite conocer de una manera sistematiza

da el porcentaje en que cada factor se autolimita, limi

ta o es limitado por el resto de los factores. Asimismo, 

ayuda a determinar qué factores neces~tan ser reforzados 

dentro de la UPA, para su mejor funcionamiento, mediante 

las acciones correctivas. 

Ejemplo del diagrama de interlimitación factorial. 
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Los porcentajes que se encuentran en el diagrama, indi

can el grado en que un factor se autolimita o limita a

otro. Por ejemplo, el factor financiamiento tiene una

deficiencia total del 35%; a ese total, le contribuye -

el factor administración con el 12~, el factor comerci~ 

lización con el 14i y una autolimitación del 9i. 

11.- Acciones correctivas. 

Es la parte de la metodologla en donde se hacen sugercB 

cías con el fin de fortalecer al factor (o factores) -

con menos porcentaje de eficiencia. Las acciones 

correctivas, las desarrollaran, por lo tanto, las persQ 

nas responsables de cada factor de la UPA, tomando en -

cuenta dichas sugerencias. 

12.- Conclusiones y recomendaciones. 

La metodología general del anAlisis factorial propone -

para esta etapa, que las recomendaciones formuladas, -

vayan encaminadas a estimular decisiones de las persa-

nas responsables de cada factor (30). 

Las conclusiones y recomendaciones obtenidas, después -

de haber sido aplicadas estas doce etapas de trabajo, -

se mencionan en el capitulo correspondiente. 

(JO). ~· p. 40. 
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CAP. 11!.- DIAGNOSTICO Y EVALUAC!ON DE LOS FACTORES DE 

OPERACION DE LA UNION DE CREDITO PAJAL YA -

KAC'TJC. 

l.- Evaluación de la unión de crédito como banco 

2.- Evaluación de las zonas productoras influenciadas 

por la Unión de Crédito Pajal Ya Kac'Tic. 

2. l.- Zona Chal. 

2.2.- Zona Tzotzil. 
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111.- DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LOS FACTORES DE OPERACION 

DE LA UNION DE CREDITO PAJAL YA KAC'TIC. 

1.- EVALUACION DE LA UNION DE CREDITO COMO BANCO. 

La unión de crédito Pajal, presenta una estructura autorl 

zada por la Secretar1a de Hacienda y Crédito Püblico de la 

_siguiente forma: 

CONSEJO 
TECN lCO 

1 

GERENTE 
FINANClER 

1 
1 1 1 1 1 

JEFE DE -- JEFE DE CAJERO JEFE DE JEFE DE DI~ 
EVALll'\CICN RECUPERA-- TRIBUCION 
Y TR!f.llTA- FINANZAS GENERAL CION DE -- DE RECURSO< 
CION DE C. CREDITOS FINANCIEROS 

Fuente: Carpeta de organización de la unión de crédito 

Pajal Ya Kac'Tic. Fecha de emisión: Enero de 1987. 

Cabe hacer mención que este organigrama, a pesar de ser

muy distinto al propuesto en el folleto de Nacional Financi~ 

TfSJS 
I•'ALLA DE 

---·---¡ 
CON 
OR!Gl\N 
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ra ( 31), no se contrapone en lo fundamenta 1, que es la co--

rrecta realización de actividades en forma responsable; as1, 

por ejemplo, el consejo técnico, formado de igual manera que 

la asamblea de accionistas, pasa a realizar también las actl 

vjdades propias del comisario y del comité de admisión; y el 

gerente financiero, tiene las mismas funciones antes descri

tas para la gerencia general. 

Es en las funciones de los jefes de departamento en donde 

las funciones presentan ligeras variaciones. A saber: 

- El Jefe de evaluación y tramitación de créditos, desarro-

lla el programa de financiamiento requerido por ld unión -

de crédito, para el acopio y comercialización de los pro-

duetos. 

- El jefe de recuperación de créditos, el cual se encarga de 

establecer los planes a seguir para la recuperación de los 

créditos otorgados a los socios de la unión de crédito. 

El cajero general, controla los ingresos y pagos que se 

realicen en la caja general; además, funge como punto de -

convergencia para la recepción de documentación relativa a 

lós movimientos de los recursos financieros de la unión. 

- El jefe de distribución de recursos financieros se encarga 

de programar y controlar la asignación de recursos finan-

cleros a los centros y subcentros que asl lo requieran. 

- Y el jefe de finanzas, que tiene como función la formula--

(31).- ~· ~- p.12 de este trabajo. 
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éión, control y evaluación presupuestal, además de establ~ 

cer la estrategia de captación de recursos y manejo de 

excedentes de efectivo en función al flujo de efectivo de

la unión de crédito. 

Durante la época del auge cafetalero, la unión de crédito 

contaba con departamentos especiales de apoyo que le facili

taban las labores de asesoria financiera, asistencia técnica, 

comercialización, acopio y transporte del producto. En esos

años, fueron varios los factores que permitieron el rápido -

crecimiento de las operaciones de la unión, entre ellos (32) 

a.- La participación de los socios en todas las etapas de --

los proyectos apoyados; 

b.- Las condiciones favorables del mercado del café que per

mitia obtener un mejor margen de utilidad; 

c.- El encademaniento de los créditos que permitian sacar 

adelante cada etapa del proceso. En la obtención de 

créditos de avlo para sacar adelante la producción en 

proceso; créditos refacclonarios para el mejoramiento de 

los cafetales, y el crédito de comerciallzación para la 

recuperación de los dos anteriores. 

Sin embargo, la calda del precio del café en 1989, provo

có un déficit financiero de casi dos mil millones de pesos -

para ese ciclo, el cual ha ido incrementándose debido a la -

acumulación de intereses no pJgados y a la contratación de-

(32). Información directa obtenida del gerente de la unión. 
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nuevos créditos, pasando a conformar una deuda de más de 

ocho mil quinientos millones de pesos para el mes de mayo de-

1992. (3.3) 

A co~tÍ~~ac16n se hace ~nd~s\llose éie los pasivos, mencio

nando las instituciones financieras con las que está la unión 

de crédito en cartera vencida: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIOH 

Banco Internacional 

Intereses 

FIRA-lnternacional 

Suma 

Garantla FEGA con Banco 
Internacional 

Bilñamex 

Intereses 

SUMA 

Mul~ibanco Comermex 

l ntereses 

SUMA 

IMPORTE 

(miles de pesos) 

1'17B,735.0 

79, 170.0 

3'254,550.0 

4'512,455.0 

2'91B,OOO.O 

197, 176.0 

26,406.0 

223,582.0 

102, 127 .o 

237,509.0 

339,636.0 

(33). Re~orte de la situación financiera de la unión de crédito 
PaJal. Gerencia de la Unión. Documento sin publicar. 
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F!RA-Comermex 121,888.0 

T O T A L 8' 115.561.0 

Fuente: Reporte de la situación financiera •. ·~· 

Dada la dificil situación económica por la que atraviesa 

la unión de crédito, este déficit se ha vuelto prácticamen

te impagable. Pero también es Importante resaltar aquellos 

factores directivos que la orillaron a tal situación: 

a.- Una mala administración, al seguir contratando créditos 

para a1Jmentar los activos fijos cuando no se ten1a din~ 

ro para liquidar sus obligaciones más apremiantes. 

b.- Falta de prevención, al no contar con un fondo de reser 

vas económicas que le permitiera sobrevivir en épocas -

dif1clles. 

c.- En el importe de los créditos otorgados a los socios, -

nunca se les incluyeron los costos de servicios, dándo

les directamente a ellos todos los beneficios, por la

que la unión de crédito no obtenla ningún punto de 

intermediación entre la banca y el productor, que fue

ra significativo. 

Estos factores administrativos han sido en gran medida -

los causantes de la situación actual de la unión de crédito. 

La cual, desde el ciclo cafetalero BB-89, no proporciona --
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financiamiento a sus socios, debido a la cr1tica situación --

económica en que se encuentra. Asimismo, esta crisis provocó

una drástica reducción en la plantilla de personal, pasando -

de 120 empleados a menos de 20, motivo por el cual el organi

grama de la asociación ha sido modificado en forma práctica -

quedando de la siguiente manera; 

CONSEJO 
TECNICO 

1 

GERENCIA 

1 
1 1 1 

DEPTO. OE DEPTO. DE DEPTO. DE 
CAJA CARTERA CONTABILIDAD 

La gerencia se encarga de las negociaciones con los bancos 

acreditantes e instituciones gubernamentales, as1 como del -

control y buen funcionamiento de los departamentos. 

El departamento de caja controla el efectivo para los gas

tos inmediatos que se requieran. 

El departamento de cartera se encarga del control del cré

dito y de los costos financieros del mismo. 
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El departamento de contabilidad .lleva el control de los -

movimientos contables que se hacen a diario. 

Además de una notable reducción en su actividad financiera, 

la ~nión de crédito ha visto reducida su actividad en el aco

plo y en la transformación del producto. A partir del ciclo -

BB-89: se suspendieron todo tipo de créditos facilitados a -

los socios de la unión; asimismo, se ha mantenido por debajo

de los cinco mil quintales de café el acopio durante estos -

Qltlmos años. Cantidad que, lejos de dejar ganancias consid~ 

rabies, ha provocado pérdidas de hasta 300 millones de pesos

anuales. 

En relación al beneficio del café, éste ha estado tra~aja~ 

do muy por debajo de su capacidad diaria de producción, ocu-

pándose para maquilar el café de productores particulares, 

principalmente. 

Sin embargo, a pesar de la situación actual de la unión de 

crédito, en un momento dado, se logró uno de los objetivos 

~pciales más importantes que se ten1an plantados, que es el -

de llegar con servicios crediticios a las zonas rurales más -

marginadas, donde nunca nadie hab1a estado presente, logrando 

con ello mejorar el nivel de vida de muchas familias campesi

nas en el Estado de Chiapas. 
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2.- EVALUACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS INFLUENCIADAS 

POR LA UN!ON DE CREDITD PAJAL YA KAC'TIC. 

2.1.- ZOUA CHDL. FACTOR MEDIO AMBIENTE 

La zona chol es la más poore de las zonas en que influye

la unión de crédito (34), sus comunioades se encuentran muy

distanciadas de los centros de abastec1m1ento y de hospita-

les especializados. Es por eso que se hacen presentes graves 

problemas de: transporte, ausencia de mercados, alimentación, 

falta oe asistencia médica, analfabetismo, y falta de fuen-

ces de trabajo .. 

Sin emnargo, el hecho ae ser comunidades miembros de la -

unión de crédito, les ha tra1do benef1cios sociales, por 

ejemplo: se ha incrementado eJ nivel de vida mediante la 

construcción de viviendas más dignas; la implementac1ón de -

programas de energ1a electrlca; agua potable y de servic1os

médicos; asl como programas productivos dirig1dos al cultivo 

del café, que Jos llevó a incrementar su producción de 8 a -

15 quintales por hectárea en promedio. Desafortunadamente, -

dados los problemas económicos que enfrenta la unión, varios 

de estos programas han quedado reduciaos en su m1nima expre

sión, como lo son el de la asistencia técnica, el de finan--

( 34). Véase Reseña de la Unión de Un iones. op. cit. p. 14. 
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ciamiento, el' de come~cialización, ~l de salud y el ,de educ§ 

ción. 

Por otra parte,~al interior d~ los ejidos ha influido 

dristi~~m~nte el problema del rompimiento de las claúsulas -

del convenio internaclonal del café entre los palses produc

tores y consumiaores, ya que esto ha traído como consecuencia 

una disminuclón en el preclo de venta del producto, lo que -

les ha impeáldo a los µreductores obtener ganacias scficien

tes que les permitan pagar créditos contraloos con anteriorl 

dód con la unión de crédito, y quedar así en Cdrtera vencida 

ante ésta¡ la cual, a su vez, quedó en cartera vencida con -

los bancos acredores. 

En un futuro próximo, no se vlslubra un acuerdo interna-

cional de café entre los paises involucrados. A nivel nacio

nal, el estancaMiento del precio del producto no prPsenta -

variación favorable. Es por eso que los socios de la unión -

saben que no existen las condiciones externas apropiadas que 

les permitan tener mejores condiciones de venta para su pro

ducción y poder obtener as1 beneficios económicos para sus -

familiares. 
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ZONA CHOL 

J. MEO 10 AMB ! ENTE 

n ,-M<"NTOS V COMPONFNTFS 

1. ob F!S!CO 
l.O l ·cercan la con las fuentes. 

l. 02 Disnonibilidad v calidad .. 
l. 03 Nivel de comunicación con 

l nll Tinn rlP Pln 

? nn snr 1nFrnNnM1 ·n 

2.01 Actitud ~la¡ Qeoeadca. 1 

2.02 Destino de la producción. 
2.03 Loca 1 izac ión de las .... 
? n.!l DAl::iri"-"C rnn ,,t .. •C:: 

o nn POI rrrrn llJ<TITilrl'"' 

"l fll A<i<fPnr ;" t/\rnfr". 

< n? P.:. o<: l loo 

3.03 Liaitimación de la ten e ... 

3.04 Lineas crediticias. 

.... ()Cj Pn11tir:i rlA í,..~...,ntr'I 

A.no Obr"s de infraestructura. 
4.01 Centros de saluo. 

4 íl? F<r11Ple< 

4.03 Mercados 
4 .04 Red de a qua potable. 

4.05 Servicio de enero la e lec. 

a + • 58 + • 25 e 
n 

X 100 

45.83% 

p F < n " • r T n n 

A R e n r rrlrr T V IV V¡ 

X X 

X X 

X X 

V y 

' ' 
X X 

X 

y 

y y 

V V 

X X 

X X 

V y 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

3 7 7 l 9 4 l l 
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FACTOR MEDIO AMBIENTE 

GUIA CONDENSADA. 
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Origen de la limitación: Factor 1 Medio Ambiente. 

Causa: 1.1.- Falta de medios de transporte entre las com~ 

niaades y las poblados principlaes de la región. 

Efectos: 1.1.- Largos recorridos a pie por parte de los -

productores desde sus comunidades a los poblados prin

cipales. 

1. 1. l.- Existe cierto grado de escasez de productos b! 

sicos al interior de las comunidades. 

1.1.2.- tncarecimiento de algunos productos que se dii 

tribuyen en las comunidades. 

Causa: 1.2.- Distancias relativamente largas (hasta de 35 -

Km.) de las comunidades a los centros de abastecimien

to. 

Efectos: 1.2.- Dificultad para transportarse de un lugar a -

otro, aumentando a veces el costo del translado e ---

influyendo en la econom1a familiar. 

Causa: 1.3.- No todas las comunidades tienen una adecuada 

calióad y disponibilidad de agua. 

Efectos: 1.3.- Hay precencia de infecciones gastrointestina

les al interior de los ejidos. 



- 58 -

1.J.1.- Muchas de lás actividades primordiales del ser -

numano se ven condltlonadas a la cantidad de agua en la 

comunidad. 

1.3.2.- No todas las casas cuentan con agua entubada. 

Causa: 1.4.- E~ las comunidades sólo existen escuelas prima

rias. 

Efectos: 1.4.- Nivel educativo promedio de las comunidades-

muy oajo. 

1.4.1.- Emigración de los jóvenes hac1a lugares con mayQ 

res perspectivas educativas. 

1.4.2.- Dificultad para Integrarse en diversos trabajos

por parte de los jóvenes cuando salen de sus comunidades 

en busca de meJores condiciones de vida. 

Causa: 1.5. - Escasez de centros de salud cercanos' a las com!!_ 

n 1dades. 

Efec•os: 1.5.- Los socios de la unión de crédito carecen de 

asistencia médica básica en caso de ser necesario. 

1.5. 1.- Falta de programas médicos, corno son: higiene, -

salud, prevención de enfermedades, control de la natali

dad, etc., al Interior de las comunidades. 

1.5.2.- Largos recorridos a hospitales en caso necesario 

de transportar a una persona gravemente enferma. 

1.5.3.- Predominio áe medicina tradicional como: curand~ 

ros, brujos, herbolarios y parteras. 

Causa: 1.6.- Pendientes muy pronunciadas en los terrenos de 
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cultivo. 

Efectos: 1.6. - Presencia de erosión y desgaste de la capa ar.!!. 

ble de los suelos, en la mayor1a de las comunidades de la 

-región. 

Causa: 1.7.- La pol1tica de fomento a la producción de café -

se ha visto limitada dadas las condiciones imperantes del 

producto a nivel internacional. 

Efectos: 1.7.- Existe la drástica reducción en el crédito a -

los productores de café en la región, llegando a cubrirse 

sólo la sexta parte de los requerimientos del cultivo. 

1.7.1.- La asistencia técnica para este cultivo se ha vi~ 

to reducida considerablemente a los productores de café -

en la zona. 

Origen de la limitación: Factor Administración. 

Causa: 2. 1.- Existen problemas de comunicación hacia el extg 

rior. 

· tfectos: 2.1.- La comunicación con el exterior se ve limita

da a los viajes que realizan los socios de la unión. 

2.1.1.- En la mayor1a de los casos, los productores co

nocen información obsoleta, debido a la ausencia de tg 

léfonos, diarlos, telégrafos y correos. 

Causa: 2.2.- Faltan por realizar algunos trámites a los pro

ductores que permitan el buen funcionamiento de sus --

organizaciones. 

Efectos: 2.2.- Los socios se ven limitados para poner en mar 

cha las diversas organizaciones que forman al interior-
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de los ejidos, tales como las cooperativas formadas para 

la venta del producto. 

Origen de la limitación: 3.- Factor técnico-agrlcola. 

Causa: 3. 1.- Existen serias limitaciones crediticias para -

el principal producto de la zona que es el café. 

Efectos: 3. 1.- Al no existir una linea crediticia oficial -

que aporte los recursos suficientes para el desarrollo

del cultivo, los productores dejan de hacer algunas 

labores importantes que requiere del cultivo. 

3. l. 1.- Los socios de la unión de crédito están pensan

do cambiar de cultivo, por uno más redituable. 
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ZONA CHOL 

FACTOR ADMINISTRACION. 

Dada la influencia directa de la unión de crédito en los 

ejidos de la zona Chol, siempre ha existido una preocupación 

activa por que éstos últimos se administraran de la mejor -

manera. Desafortunadamente, se creó una relación de dependen 

cia que no se ha podido superar completamente, y que ha dej~ 

do como consecuencia, que en las comunidades no se realicen

algunas actividades en forma eficiente, tales como: asambleas 

ordinarias y el desarrollo de un adecuado sistema de contabl 

lidad. 

Durante el proceso de formación de la unión de crédito no 

todos los socios aportaron su parte correspondiente del capl 

tal social requerido. Sin embargo, aún y cuando la organiza

ción siempre les ha brindado los mismos servicios que otorga 

a todos los socios, no todos sienten la unión de crédito 

como propia, sino como un banco mAs o un agiotista de la r~ 

glón. Esta ha sido la causa principal por la cual no todos -

los miembros de un mismo ejido son socios de la Pajal. 
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ZONA CHOL 

¡J. ADMINISTRACION 
ELEMENTOS Y COMPONENTES 

l.ºº NORMAS, REGLAMENTOS y DIS. 

1.U l Ha ses leaales 

1 '" Monuo l de orcanización. 

1.03 Manual de [)rocedimientos. 

2.00 PLANEAC ION Y PROGRAMACION. 

2.01 Asambleas ordinarias. 

<.02 Asambleas extraordinarias. 

2.03 Asambleas de balance y ... 
3.00 MANEJO DE LA UPA. 

11 111 F"""'"' rlP nnooni7Minn 
11.02 Cnnrdinación de activid• .. 
3.U3 Proqramas y proyectos 

l• '"' Cf\NTDnl V <VA\\IAClON. 
4.01 Sistema de contabilidad. 
4.02 Informes financieros 

4.03 Evaluación de resultados. 

E= a + . 5b + • 25c X 100 
n 

75% 

p F ~ n o A r T O o 

A B e D ¡ ¡ ¡ ¡ 11 1 vlv¡ 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

6 6 l 2 1 2 
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ZONA CHOL 

FACTOR Ao'M!NISTRACJON 

GUIA CONDENSADA 

Origen de la limitación: 1.- Factor Administración. 

Causa: l. 1.- Existen casos en que no todos los ejidatarios 

de un mismo ejido, son socios de la unión de crédito. 

Efectos: l. 1.- Dificultad para organizarse y desarrollar 

cualquier actividad en común, principalmente aquellas 

que se refieren a la obtención de crédito y a la co-

mercial ización del producto. 

l. l. 1.- Las asambleas se resuelven por grupos organi

zados de trabajo, no por la mayorla de votos de los -

ejidatarios. 

Causa: 1.2.- Sistemas de contabilidad poco confiables y mal

organizados. 

Efectos: 1.2.- Imposibilidad de que los socios conozcan -

las fluctuaciones que han tenido el valor y el volú-

men de su producción. 

1.2. 1.- Los productores llegan a desconocer el monto

real de su deuda. 

1.2.2.- Se desconoce en muchas ocasiones el destino -

final del recurso financiero al interior del ejido. 
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Or1gen e la 11_m1tac16n: 2.- Comerc1alizac1ón. 

Causa 2,~_i.-,,Al interior de los ej1dos se llegan a formar 

' d1vers_ai organizac1ones para comercial1zar café. 

Efectos: 2.1.- Existen diferencias en las ganancias por -

la venta del producto entre los ejidatarios, dependien

do del canal seleccionado. Al mis-rilo tiempo que se ve -

d1sminu1da la fuerza de venta que pudieran tener en con 

junto. 

2. l. 1.- Las asambleas ordinarias y de programación y -

balance, se hacen, en la mayor1a de las veces, por gru

po de trabajo organizado, no por la mayor1a de los ej1-

datarios. 

2. 1.2.- Algunos ejidatarios llegan a salir del grupo -

organizado por motivos personales, quedando desprotegi

dos durante la venta de su producto. 

Origen de la limitación: 3.- Medio Ambiente. 

(ausa: 3. 1.- La unión de crédito, por medio de sus promo

tores, era la encargada de organizar a los ejidatarios, 

para una mejor administración de sus ejidos. 

Ef~ctos: 3. l.- Los ejidos presentan una alta dependencia -

de las formas de administración propuestas por la unión 

de crédito, teniendo problemas para desarrollarse ahora 

en forma independiente. 
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ZONA CHOL 

FACTOR FINANCIAMIENTO 

El cultivo del café requiere de grandes cantidades de ma

no de obra, principalmente durante la época de cosecha. 

Esta mano de obra se pagaba con la ayuda de créditos otorga

dos por la unión de crédito. En la actualidad, parte de la -

producción se queda sin cosechar al no haber dinero que per

mita a los productores contratar fuerza de trabajo. 

Al igual que la cosecha, otras labores como la fertiliza

ción y las podas, quedan inconclusas debido al escaso finan

ciamiento que se llega a conseguir vla pronasol, que es de -

400 nuevos pesos para una hectárea de café. 

Durante el auge cafetalero, en la época en que la unión 

otorgaba crédito, los productores no se preocupaban en capltall 

zar, y as1 tener dinero que les permitiera echar a andar el -

proceso productivo. Siempre se ha dependido de financiamiento 

externo. Es por eso que los cultivos parecen estar abandona-

dos y los productores buscan otras alternativas de trabajo. 

Es cierto que la unión de crédito tenla objetivos de desa

rrollo en la aplicación ae los recursos; sin embargo, se ---
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dejaron a un lado objetivos empres~riales ~ue le permitiera 

Ir capitalizando y al mismo tiempo, hacerle frente a la difl 

cll situación en que se vieron todas las organizaciones caf~ 

tale~~s ·del p~ls debido a la baja del precio internacional-

del café. 

ZONA CHOL 

IIl. FINANCIAMIENTO 
ELEMENTOS y COMPOtlEtlTES 

l. 00 ORIGEN DE LOS RECURSO~ 

l. o l Aportación de los product 

1 n? r ... t.n.; .. ,.. n,. ... ·.,.., '""'"'"' .. '"""' 

l. 03 Paao de créditos J tiemnn 

2.00 APLI CAC ION DE LOS RECuRSO' 
2 .o l Financiamiento para ad qui 

2.02 Financiamien .,., n.::r.rn .... nn'"" 

2.03 Financiamiento oara dOOVa 

.2 .04 inversiones en activo fij 
3.00 Grado de capitalización. 
3.01 Estaoos financieros prof. 

3.02 Incremento en ut 11 idades. 
3, 03 Programas de exoans ión ... 

E= a+ .Sb + .25c X 100 
n 

E = 25% 

p E s o F A e T o R 
A B c D 1 !IIII IV V VI 
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ZONA CHOL 

FACTOR FINANCIAMIENTO 

GUIA CONDENSADA 

Or1gen de la lim1tación: 1.- Med1o Ambiente. 

Causa: 1. 1.- La unión de crédito tiene cuatro años de no -

proporcionar créd1tos a sus socios. 

Efectos: 1. 1.- Los cultivos presentan ciertos rasgos de 

abandono, ya que el productor no cuenta con capital sufl 

ciente para la rea11zación de todas las labores del cul

tivo. 

1. 1. 1.- Los productores socios de la unión de crédito -

quedaron desprotegidos del recurso financiero, esperando 

ahora que el estado los favorezca al 1ncluirlos dentro -

de programas de apoyo del pronasol. 

1. 1.2.- Las inversiones en activos fijos dentro de los -

ejidos se han visto limitadas, y en la mayor1a de los c~ 

sos, éstas ya no se realizan. 

1. 1.3.- Los productores socios de la unión de crédito se 

han visto en la necesidad de conseguir crédito por otras 

vias, llegando incluso a comprometer su producción. 

Origen de la limitación: 2.- Factor financiamiento. 

Causa: 2. 1.- El crédito adquirido es 1nsuficiente dadas las 
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necesidades del cultivo. 

Efectos: 2. l.- Sólo se realiza aquella labor cultural que -

el productor considera más importante para el cultivo, -

generalmente es la fertilización. 

Or.igen de la limitación: 3.- Factor comercialización. 

Causa: 3. l.- El valor de la producción comercializada es r~ 

ducldo. 

Efectos: 3. l.- El productor no obtiene ganancias suficien-

tes que le permitan ir pagando paulatinamente su adeudo. 

J. l. l.- Al interior de las comunidades no se hace paten

te un crecimiento económico producto de la actividad 

agrlcola. 

3.1.2.- Los productores han empezado a buscar otras al-

ternativas de producción que les permitan incrementar 

sus recursos. 
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ZONA CHOL 

FACTOR TECNICO-AGRICOLA 

Durante la época del auge cafetalero, la zona Chal obtuvo 

beneficios técnicos que le permitieron aumentar en promedio

hasta en un 100% el rendimiento del café en sus parcelas. En 

la actualidad, la situación ha cambiado; se nota claramente

cómo la situación internacional por la que atraviesa el pro

ducto, influye en forma negativa en el desarrollo del culti

vo. 

La forma tradicional del cultivo ha sido otro factor que

na ha permitido el incremento de la cantidad y calidap del -

producto. Hacen falta cambios en los sistemas de.producción

para reducir la mano de obra requerida; se deben introducir

despulpadoras motorizadas que permitan un procedimiento uni

forme de calidad, aplicar herbicidas y plaguicidas en canti

dad y época adecuadas; seleccionar las variedades mAs apro-

piadas para la zona; y crear invernaderos donde se puedan de 

sarrollar variedades que sirvan para rejuvenecer parcelas 

viejas o enfermas. 

Es obvio que para la realización de estas actividades se 

requiere de gran cantidad de dinero; los productores no lo -

tienen; tampoco la unión se los podrA prestar. Por lo tanto, 
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sólo con la elaooración de proyectos espec1ficos de trabajo

lo podrlan conseguir ~la pronasol. A menos que el productor 

no quitra reactivar su actividad productiva y prefiera bus-

car entonces otras alternativas de trabajo. 

ZONA CHOL 

1 V. TECN 1 CO AGRICOLA p E s o F A e T o R 

ELEMENTOS y COMPONENTES A B e o I 1111 IV V V 

l. 00 INSUMOS AGRICOLAS 
1.01 Agroqulmicos. X X 

1 n? Anu,, X 

l. 03 Semillas X X 

2.00 MELIIOS DE PHODUCCION AGR. 

) f\ 1 Mo nu' 
_,, 

X X -1--

, . íl? Oh ras hiraúlicas X 

l.03 Superficie agrlcola X X 

'3 fin PqOOUCTOS V PROCESOS AGR. 
-~ 111 r11ltivor nrincinales. X 

3.02 Rendimientos. X 

J.03 Técnicas empleadas en la. X X 

.4 nn Artivirl'rl n•n~tJrtn" 

4.01 Ciclo aorlcola. X X 

4.0l Programas de producción. X X 

4.03 Seguro agrlcola. X X 

A " ? 1 4 1? I? 

E= a + .5b + .25c X 100 

E = 58% 
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ZONA CHOL 

FACTOR TECHICO·AGR!COLA 

GUIA CONDENSADA 

Origen de la limitación: l.· Medio ambiente 

Causa: l. l.· Reducida extensión de Area cultivable para ca

da uno de los socios. 

Efectos: 1. 1.- Imposibilidad de desarrollar nuevas tecnolo· 

glas aplicadas al cultivo por parte del productor, ta-

les como: alineación, control de sombreado, control de 

plagas y enfermedades, entre otras. 

1. l. l.· Reducidos volOmenes de producclón, con 1os cua

les no alcanzan a obtener ganancias suficientes que les 

permitan, por un lado, pagar adeudos anteriormente con

traidos, y por otro, desarrollarse económicamente. 

Causa: 1.2.- Poco apoyo institucional para el desarrollo de

este cultivo. 

Efectos: 1.2.- No existen programas de fomento para este -

cultivo por parte del Estado, es por eso que no se le • 

da una extensión adecuada ni tampoco es asegurado. 

Origen de la limitación: 2.- Financiamiento. 

Causa: 2.1.· Existe escasez del recurso financiero que le -

permita al productor impulsar su actividad. 



- 72 -

Efectos: 2.1.- Se lleva a cabo un limitado control de pla-

gas, malezas y enfermedades dentro de las parcelas, dete

riorando con esto la calidad y el volúmen del producto -

cosechado. 

2.1.1.- Los productores no se ven motivados a Impulsar 

programas productivos que les permitan desarrollar su cul 

tivo, o en su caso, que les permita incursionar en una -

actividad complementarla a la actual. 

Origen de la limitación: 3.- Técnico-agr1cola. 

Causa: 3. 1.- Los productores no realizan todas las labores

propias del cultivo. 

Efectos: 3.1.-·Hay una disminución en la calidad y cantidad 

del volúmen cosecnado. 

Causa: 3.2.- Existen cultivos viejos que pueden ser renova-

dos con variedades mejoradas. 

Efectos: 3.2.- Los rendimientos del cultivo se ven afecta-

~os debido al ataque de plagas y enfermedades. 
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ZONA CHOL 

FACTOR COMERCIALIZACION 

Los productores de café en la zona, enfrentan graves pro

blemas para comercializar en buenas condiciones su producto. 

Entre los principales problemas tenemos: un bajo precio de -

venta; sólo existen dos canales de comercialización, por un 

lado, la unión de crédito, y por el otro, agiotistas de la -

región; diversas calidades del producto debido a que los SE 

cios realizan el proceso del beneficiado húmedo en formas 

distintas; y falta de transporte, lo que les impide salir en 

busca de otros compradores. 

En su momento, la unión de crédito se dló cuenta de todos 

estos problemas y trató de solucionarlos de la mejor manera, 

sin embargo, entró en franca competencia con los "coyotes'' e 

Intermediarios locales, y se vió en desventaja debido a la -

falta de liquidez económica, asi como de medios de transpor

te. 

Por su parte, los socios se han organizado formando coop~ 

ratlvas para la venta de su producto, tratando siempre de -

mantener su café en cantidad y calidad aceptables para una -

buena venta. 
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ZONA CHOL 

V. COMENC!ALIZACION p E s o F A e T n D 

ELEMENTOS y COMPONENTES A B e D 1 11 ¡¡¡ IV V VT 

l. 00 D'EST ¡NO ni: 1 o nnno .. rr rn .. 

l.O l Merca do imoactado X lv 
l.02 Evolución del volumen de .. X X 

l. 03 Va lumon v "" lor rlo 1" ... X X 

2.00 Canales de distribución. 

2.01 Estructura de 1 a distrib .. X X 

2.02 Merca do potenc la 1 X 

2.03 Selección de canales de .• X X 

3.00 MARGEN DE UTILIDAD 

3 .o l Contra 1 de calidad. X 

., 11? Pr inc 1na le< nrnrl,,rtno X lx 
3.03 Rentab i l 1dad oor nroducto X X 

3.04 Relación de cq,mnradores. X X 

2 5 3 5 3 

E• a+ .5b + .25c X 100 

E • 52.5% 



- 75 -

ZONA CHOL 

FACTOR COMERCIALIZACION. 

GUIA CONDENSADA. 

Origen de la limitación: 1.- Medio Ambiente. 

Causa: l. 1.- Bajo precio internacional del café debido a -

una sobreoferta mundial. 

Efectos: 1.1.- Disminución en el volGmen de la producción -

comercializada de café al interior de los ejidos. 

l. l. l.- Reducción de las ganancias de los productores de 

café, debido a una baja rentabilidad del cultivo. 

1.1.2.- El productor se ve en la necesidad de vender su 

producto al comprador que le ofrezca pago inmediato, 

dejando su compromiso con la unión de crédito en un se

gundo plano. 

1.1.3.- Los socios de la unión de crédito buscan proye~ 

tos alternativos de producción que les permitan solven

tar su dificil situación económica. 

l. 1.4.- Los socios de la unión de crédito seguirán per 

maneciendo en cartera vencida, debido a las malas condj 

clones en que venden su producto. 

Ori~en de la limitación: 2.- Factor comercialización. 

Causa: 2. l.- Escasez de canales de comercialización. Los --
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existentes son dominados por aglotlstas o acaparadores. 

Efectos: 2. l.- El productor ha ido perdiendo el control de

la comercialización de su producto, lo cual influye en -

el precio de venta del café. 

2. 1.1.- Marcada reducción en las ganancias del productor, 

por lo cual, éste se ve en la necesidad de crear empre-

sas que les permitan hacerle frente a la dificil situa-

ción, como lo son las cooperativas. 
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ZONA CHOL 

FACTOR COMPORTAMIENTO SOCIAL Y POLITICO OE LOS SOCIOS OE LA 

UNION DE CREOITO. 

Los ejidos miembros de la uni6n de crédito, pertenecientes 

a la zona Chal, presentan una alta conciencia participativa. 

Es un grupo emprendedor dispuesto a trabajar en equipo. Esto

la hacen, debido a que los socios se han dado cuenta que tra

bajando en equipo han logrado resolver problemas que les ata

nen desde hace muchos anos, tales como la construcci6n de ca

minos y la introducci6n a sus comunidades de luz, agua, ser-

vicios m~dicos y escuelas. Pero también, mediante su organi-

zaci6n, los socios han ido adquiriendo beneficios ecqn6micos

y sociales que antes no tenlan mediante la explotaciOn inten

siva de sus parcelas y una edecuada comercializaciOn del pro

ducto. 

En un determinado momento, para motivar la participaciOn -

del grupo, la uni6n de crédito diO incentivos a sus socios,-

por ejemplo: no se cobraban los servicios de transporte, aco

pio y asesorla t~cnica que la uniOn proporcionaba. Esto se -

fu~ convirtiendo en un paternalismo muy acentuado. Se dejaron 

de lado principios empresariales de la uniOn de crédito, 

mientras se fomentaba la organizac16n social del grupo. Es --
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por eso que los socios nunca vieron a la unión de crédito 

como un negocio, como una empresa que en un momento dado les 

pudiera dejar ganancias. Sólo la vieron como una fuente de r~ 

cursos en donde no era necesario regresarle el dinero que se

le pidió prestaoo. Este es el motivo por el cual ahora los -

socios defienden a la unión de crédito y se enfrentan en lu

chas directas contra los bancos acredores, aún sabiendo que -

están en posición de debilidad y que corren el riesgo de per

der. 
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zorrn CHOL 

1V1 rn'.1onoT"'11rnTn cnrroo 

IFI EnNTOS COMPONENTES. 
l. 00 L I°DERAZGO. 

1 íll 1 jrlaeas p]pctn. V SU inf .. 

l. 02 Llderes electos v su can. 
1.03 Ausencia de caciquismo 

l. 04 Exn lotadt\n "l~na l" a . .. 

1.05 Paternalismo de las aqen. 

2.00 GESTION DEL GRUPO. 
2.01 Iniciación de la organiza 

2.02 Servicios socia les si ... 
2.03 Integración de los ej id .. 

I? na lltilizarión de la mano ... 

2.05 Particioación de los .... 
2.06 Dirección interna. 

13.00 ARMON I A DEL GRUPO. 
3 .o l Selección de los miembros 

I~ 02 Homoneneidad de 1 nruno 

3.03 Armonla interna. 
3;04 Honradez de 11deres 

3.05 Honradez de funcionarios. 

3.0ó Ausencia de delincuencia. 

4.00 INDICADORES POLIT!COS 

4 ,iQl Afiliación a a lqún oart .. 

4.02 Afiliación a a launa un 1. .. 

4.03 Participación polltica ... 

4.04 D>e+irinación n"lltica .• 

a+.5b+.25c X 100 
n 
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ZONA CHOL 

FACTOR COMPORTAMI~NlO SOCIAL Y POLITICO DE LOS SOCIOS. 

GUIA CONDENSADA. 

Origen de la limitación: 1.- Medio Ambiente. 

Causa: l. 1.- El Estado limita la evolución de programas y -

proyectos en la zona, debido a la forma de organización -

social que presentan los socios de la unión. 

Efectos: l. 1.- Reducción y cancelación en algunos casos, de 

los programas de desarrollo concertados con diversas 

dependencias gubernamentales. 

1.1.1.- Escaso financiamiento v1a pronasol para la imple

mentación de nuevos proyectos productivos. 

1.1.2.- La asistencia técnica y el financiamiento al cuj 

tivo del café, se han visto reducidos debido a que no 

existe una pol1tica de fomento para este cultivo. 

Causa: 1.2.- El problema del bajo precio del café ha tra1do 

consecuencias en la organización al interior de los eji-

dos. 

Efectos: 1.2.- Los ejidatarios socios de la unión de crédi

to se han ido saliendo paulatinamente de esta organiza--

ción, tratando de buscar otrns fuentes de financiamiento

y mejores condiclore' de comercialización de su producto. 
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Causa~ 1.3.- Funcionarios bancarios e institucionales se han 

aprovechaao de la situación por la que atraviesa la unión 

de crédito para tratar de liquidarla totalmente. 

Efectos: l.3.- Graves problemas de los socios de la unión -

de crédito para negociar su deuda en cuanto a : tasas de 

interés, y plazos convenientes. 
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ZONA CHOL 
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ZONA' CHOL, 

DIAGRAMA DE INTERLIMITACION FACTORIAL. 
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2.2.~ ZONA TZOTZIL 

(35). 

(36). 

FACTOR;MEOIO AMBIENTE 

Algunas de las comun1dades de la zona Tzotzll, como San -

Miguel, Unl6n Progreso, Sab1not1c y Francisco l. Madero, --

son de formac16n reciente, y t1enen su origen en las fincas

cafetaleras alemanas y nacionales establecidas en la regl6n. 

El camb1o de finca cafetalera a comunidad, fué muy rapi--

do, tanto, que las obras de infraestructura, como luz, agua 

y vfas de co~un1cacl6n, no han evolucionado lo necesario 

como para dar servicio eficiente a la mayorfa de la pobla--

cl6n en la zona (35). 

La zona Tzotzll, asf como muchas otras zonas del Estado -

·de Chiapas, es una zona muy pobre, en donde se hacen presen 

tes graves problemas de desnutlc16n, analfabetismo, enfer-

medades, y de comunlcac16n (36); donde el marcado a1slamlen 

tJ geograflco de las comunidades d1f1culta en gran med1da -

El 26% de los soc1os tiene agua; 18% cuenta con luz; el 13% tiene drena
je y s6lo el 32% cuenta con aslstencla técnica. Fuente: Reseíla de la --
unl6n de uniones. ~ 
SegOn un estudio hecho por coordinadores sociales de la unl6n de crédito, 
el 30% de la poblac16n tiene primaria 1nconclusa; s61o el 6% 11eg6 al seit 
to grado; el 3% tiene algOn tipo de educaciOn post-pr1marla; y el restan
te 61% no ha recibido lnstruccl6n primaria. Véase Reseíla de la ... Op. cit. 
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la. adquisición de productos al1ment1cios y de insumos agrkQ. 

las; as1 como el translado para la venta de su principal prQ. 

dueto: el café. 

Durante la época del "bum" cafetalero (de 1975 a 1988) -

(37), la zona Tzotzil, al igual que todas las zonas cafetalg 

ras del pa1s, se vió beneficiada con estimules instituciona

les encaminados al fomento de la producción, pero a partir -

del ciclo 88-89 en que se rompió el convenio internacional -

del café, la pol1tica gubernamental dió un giro de 180 gra-

dos, dejando al productor y sus organizaciones desprotegidos 

y en cartera vencida. 

La unión de crédito Pajal, es una organización campesina

que en UQ!!lomento dado ayudó en gran medida el desarrollo SQ. 

c1al y económico de las comunidades de la zona, mediante la 

aplicación de recursos y programas productivos y sociales al 

interior oe las comunidades. Sin embargo, la intervención de 

la unión, en algunos casos propició el paternalismo y la 

dependencia de las comunidades, creando en los socios un 

cierto desconcierto, ya que no la velan como una organiza--

ción propia, sino como una agencia gubernamental o como un -

(37). Véase Luis Portillo, El convenio internacional ... Op. cit. p. 379. 
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acaparador mas en la zona. 

En la actualidad, los graves problemas que aquejan a la -

un16n de cr~d1to se ven reflejados en una d1sm1nuc16n muy nQ 

table de sus act1v1dades al 1nter1or de sus comunidades; el 

problema pr1nc1pal rad1ca en que la un16n t1ene ya cuatro -

c1clos de no operar cr~ditos para sus socios. 
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ZONA TZOTZIL 

J. MEDIO AMBIENTE p 

ELEMENTOS Y COMPONENTES A 

1.00 F"ISJCO 
1.01 Cercan la con las fuentes. 

1.0? íli<nnnihilirl>rl v r,lirl>rl 

l "' NivPl rlP ""''""fr>riñn 

l. 04 Tipo de suelo 

2.00 SOC!OECONOMICO 
2.01 Actitud de las dependen .. 
2.02 Destino de la producción. 

2.03 Loca 11zac ión de las agro. X 

? /),l Dp 1 ::>r i-- ..... c rn.IL..n..Lt:as........__ .. 'y 

3.00 POI ITICO INSTJ..llJj: IONAI 
3.01 Asistencia técnica. 
3.02 Bases lega les 

' n• 1 Pniti-orJñn rlP 1' tPnPn, lx 

3.04 Lineas crediticias. 
3.05 Pol,tlca de fomento. 

4 00 OBRAS DE rtlFRAFSTRUCTURA. 
4.01 Centros de salud 
4.02 Escuelas 

4.03 Mercados 
4.04 Red de agua potable. 
4,05 Servicio de energla elec. 
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ZONA TZOTZIL 

FACTOR MEDIO AMBIENTE 

GUIA CONDENSADA 

Origen de la limitación: 1.- Medio Ambiente. 

Causa: 1.1.- Falta de medios de comunicación y transporte a 

los centros de abastecimiento. 

efectos: l. l.- Desplazamientos a pie durante varias horas -

a los centros de aoastecimiento. 

l. l. l.- Encarecimiento de los productos que vendedores

llegan a ofrecer a las comunidades, llegando a influir

en el gasto familiar. 

l. 1.2.- Falta de información actualizada da aspectos -

legales que influyen en la actividad de las comunidades 

Causa: 1.2.- Centros de salud alejados de las comunidades. 

Efectos: 1.2.- Problemas de translado para enfermos graves

º en casos de emergencia. 

1.2. 1.- Predominio de curanderos, parteras y herbola--

rios en las comunidades. 

1.2.2.- Marcada presencia de enfermedades en las comunl 

dades, tales como: diarrea, parásitos y desnutrición, -

principalmente. 

Causa: 1.3.- Por lo general todas las comunidades sólo cuen

tan con escuela primaria. 
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Efectos: l.3.- Imposibilidad de desarrollo educativo y pro

fesional para los jóvenes. 

1.3.l.- Migración de población en busca de mejores condJ 

clones educativas. 

Causa: 1.4.- Graves problemas de comercialización del café -

causados por una sobreoferta mundial. 

Efectos: l.4.- No existe una pol1tica de fomento por parte

de instituciones gubernamentales para este cultivo. 

1.4.1.- En relación a lo anterior, hay escasez de crédi

to y de asistencia técnica para productores de café en -

la zona. 

1.4.2.- La venta del producto es a precios bajos, y los

compradores son agiotistas o intermediarios. 

1.4.3.- Imposibilidad del productor de obtener buenas g~ 

nancias y pagar créditos contra1dos con anterioridad. 

Causa: 1.5.- Existen problemas relacionados con la calidad -

··y disponibilioad de agua. 

Efectos: 1.5.- Enfermedades gastrointestinales en la pobla

cióry de~ido a la poca disponibilidad del liquido y a m~ 

•los manejos de almacenamiento y conducción del mismo. 

Origen de la limitación: 2.- Factor administración. 

Causa: 2.1.- En determinado momento se han dejado inconclu

sas obras de beneficio colectivo. 

Efectos: 2.1.- No todas las viviendas cuentan con agua en-
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tu.bada. 

2. 1.1.- La erosión del suelo sigue avanzando, ya que no se 

continuó con el programa de reforestación. 

Causa: 2.2.- La unión de crédito tiene más carActer de tipo -

social que empresarial, para con sus socios. 

Efectos: 2.2.- La actitud de las dependencias oficiales Y de 

las instituciones bancarias se ha vuelto hóstil hacia los 

socios de la unión de crédito. 

Causa: 2.3.- No todos los ejidos miembros de la unión tienen

bases legales regularizadas. 

Efectos: 2.3.- Existe imposibilidad de que los productores -

puedan organizarse y contraer créditos oficiales. 

2.3.1.- Los productores quedan fuera de los programas de -

producción Impulsados por el estado. 

Origen de la limitación: 3.- Factor Comercialización. 

Causa: 3. 1.- La mayorla de los productores venden su produc

to a intermediarios de la región a precios relativamente -

bajos. 

Efectos: 3.1.- Hay imposibilidad de capitalización al lnte-

rior de los ejidos. 

3.1.1.- Los productores segulran estando en cartera venci

da al no obtener ganancias que les permitan pagar sus ade~ 

dos. 
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ZONA TZOTZIL 

FACTOR AOMINISTRACION 

El factor adm1nlstrac16n, es el factor que obtuvo un mayor 

porcentaje de eficiencia en la zona Tzotzll. Sin embargo, hay 

que reconocer que ha sido la presenc1a e 1nfluencla de la 

unl6n de cr~dlto la que ha ayudado a que este porcentaje se -

Incremente en las comunidades de la zona. 

Por lo general, los ejidos en la zona realizan un desempe

no adecuado de las labores administrativas que les atanen, -

existiendo s61~ algunos problemas de organlzacl6n en la crea

cl6n de un equipo de trabajo que maneje en forma eficiente y

oportuna la lnformaclOn necesaria para el buen desarrollo --

productivo de su actividad. Oe esta manera, problemas de con

tabl11dad, de asesorfa t~cnlca, educaclOn y salud pueden ser

superados por los propios ejldatar1os. 
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ZONA TZOTZIL 

JI AnMJN"TO•rJON 

ELEMENTOS Y COMPONENTES 
1. 00 N.OHMAS, DISPOSICIONES y 

l 01 Rrl<o< lon 1 p < 

l. 02 Manual de orqanización 
l.03 Manua 1 de procedimientos. 

?.00 Pl ANFAf.lON Y 0Rr.ANJ7AC10N 
2.01 Asambleas ordinarias. 

2.02 Asambleas extraordinarias 

2.03 Asambleas de balance v .. 
3.00 Mane.io de la UPA. 
3 .01 Formas de organización. 
3.02 Coordinación de activida. 

3.03 Proaramas v nrovectos. 

l! 00 Cnnhnl V Pnlu>ciñn 

4.01 Sistema de contabilidad. 
4.02 Informes financieros 

.ti ll1. ~u;i;l 1.::i.r-!ñn ria ......... ,1lt.::i.rinc: 
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ZONA ~ZOTZIL 

FACTOR ADMINISTRACION 

GUIA CONDENSADA 

Origen de la limitación: 1.- Medio Ambiente. 

Causa: 1. 1.- La unión de crédito influye en la realización 

de algunas actividades administrativas al interior de los 

ejidos. 

Efectos: l. 1.- Los ejidatarios ceden parte del control que 

tienen sobre dlversos aspectos de su proplo ejido. 

Origen de la limitaclón: 2.- Comportamiento social y pollti

co de los socios. 

Causa: 2.1.- Los socios de la unlón de crédito ~n esta zona 

pertenecen a un partido polltico diferente al oficlal. 

Efectos: 2. 1.- Los socios consideran que las reformas a la

legislaclón agrarla son contrarias a sus intereses de gr~ 

po, sin tomar en cuenta aquellas reformas que pudieran -

beneficlarles en su actividad. 
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ZONA.TZOTZIL 

FACTOR FINANCIAMIENTO 

El desarrollo productivo y econ6m1co que se v1v16 en los -

ejidos durante el auge cafetalero, se deb16 en gran med1da a

la intervenc16n de la un16n de cr~dito, mediante la aplica-

ci6n de recursos frescos en el momento oportuno, dirigidos 

proyectos productivos especfficos. 

En la actualidad, dada la actividad agrfcola cafetalera y 

la situaci6n en que se encuentra, a los productores les es 

muy dfficil obtener financiamiento agrfcola suficiente, ya 

sea por los canales oficiales, como Pronasol, o por medio de

la uni6n, quien tiene cuatro aílos de no operar cr~dito para -

sus socios. 

Son diversos los problemas que han orillado a la uni6n a -

esta situaci6n, entre los mas importantes tenemos: nunca se -

tuvo una polftica d~astica por parte de la organizaci6n que -

le permitiera recuperar los cr~ditos otorgados; tampoco, se -

les aplic6 a los socios tasas diferenciales que les permitie

ran ir capitalizanda en el desarrollo de su actividad. 

Los puntos de intermediaci6n de las tasas diferenciales 

b1en podfan ser aplicados conforme a la ley, puesto que la 
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un16n de cr~d1to realizaba act1v1dades de asesorfa, capac1tA 

c16n, acop1o, transporte, transformac16n y comerc1a11zac16n

del producto (38). 

ZONA TZOTZIL 

111. FINANCIAMIENTO 
ELEMENTOS Y COMPONENTES 

1.00 ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
1. o 1 Aportación de 1 os produc .. 

1 f\? r-'dlto hancario ooortuno 
1.03 Pago de créditos a tiempo. 
2.00 APL!CACION DE LOS RECUR ... 

2.01 Financiamiento aara adaui. 
2.02 Financiamiento para apoyar 

¡.., n'l C.l- . ., ... .J2mio,..tn ... ::.r.::1 annv;\r 

2.04 Inversiones en activo ... 
3.00 GRADO DE CAPITALIZACION 

~.ilill>..Lf.in.M.iliJ:ttS "•" f 
3.02 Incremento de utilidades. 
3.03 Programas de expansión ... 

E= a + • 5 b + • 2 5 c X 1 00 
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(38). Vhse la Ley General de Organizaciones y •... Q.!!..:.S!.1: 
Art. 40. 
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ZONA TZOTZIL 

FACTOR FI~ANCIAMIENTO 

GUIA CONDENSADA 

Origen de la limitación: l.- Medio Ambiente. 

Causa: 1.1.- La unión de crédito era el principal organismo 

que otorgaba financiamiento a los productores de la zona

antes de caer en cartera vencida hace cuatro anos. 

Efectos: 1.1.- Los socios ya no cuentan con créditos para -

el cultivo del café que les permitan continuar con la prQ 

ducción adecuadamente. 

1.1. l.- Los productores no cuentan con capital suficiente 

para realizar todas las labores que requiere el cultivo. 

l.l.2.- Al no contar con crédito los productores, no pue

den reactivar la producción, y menos, pagar sus deudas 

crediticias anteriormente contra1das. 

1.1.3.- Al no tener financiamiento, los socios tampoco 

tienen posibilidad de invertir en activos fijos dentro de 

~us ejidos. 

l. 1.4.- Al no tener fuente de financiamiento asegurada, -

los productores no se arriesgan a elaborar programas de -

expansión para los próximos aftos. 

Causa: 1.2.- La unión de crédito era la encargada de elabo-

rar los requerimientos crediticios de los socios. 
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Efectos: 1.2.- Los socios no cuentan con la capacidad sufi

ciente para realizar proyectos productivos en donde se r~ 

quieran apoyos crediticios. 

Origen de la limitación: 2.- Financiamiento. 

C~usa: 2.1.- No hay financiamiento oficial el cultivo del -

café en la zona. 

Efectos: 2.1.- Los productores se ven en la necesidad de -

conseguir crédito por vlas no oficiales, llegando a com-

prometer a veces su producto con acaparadores regionales. 

Origen de la limitación: 3.- Comercialización. 

Causa: 3. l.- E) bajo precio de venta del producto. 

Efecto: 3. l.- Los productores no obtienen ganancias sufi--

cientes para pagar adeudos anteriores. 
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ZONA·TZOTZIL 

FACTOR TECNICO-AGRICOLA 

Las condiciones ambientales son 6ptimas para el buen desa

rrollo del cultivo en la zona, aqui, el factor determinante -

es la forma tradicional del cultivo. Es por eso que los pro-

ductores han tenido problemas en aumentar la cantidad y cali

dad de su producto. Entre los principales problemas que aque

jan la producci6n tenemos: 

- presencia de plagas en los cafetales, como: broca (Hypote-

nemus hapeii) y roya (Hemileia vastatrix). 

- carencia de mano de obra durante la ~poca de cosecha. 

- diversidad de cultivos en la misma parcela cafetalera: 

mafz, pl!tano, miel y caf~. 

- presencia de diversas variedades de caf~ en la misma parce

la; lo mismo ocurre con diferentes !rboles de sombra. 

- falta de una asesorfa t~cnica homog~nea y constante para 

todos los productores de la zona; lo que les permitirfa ha

cer labores culturales en la misma ~poca y de la misma for

ma, por ejemplo, las podas. 

- escaso financiamiento, lo que les impide a los productores 

hacer una adecuada aplicaci6n de agroqufmicos. 

La conjugaci6n de todos estos problemas ha impedido que el

productor se vea beneficiado econ6mlcamente debido al desarr~ 

llo productivo de su actividad. 
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IV TECN!CO AGR!COLA. 
ELEM[NTOS Y COMPONENTES 

l. 00 tNSUMOS AGR!COLAS 
l. 01 Aqroou1micos 
l .02 Aqua. 
l. 03 Sem11las 
2.00 MEO ros DE PRODUCC!ON AGR 

2.01 Maquinar1a 
2. 02 Obras hidráulicas. 

2.03 Suoerficie aor1cola. 
3.00 PRODUCTOS Y PROCESO AGRl 
3.01 Cultivos principales. 
3.02 Rendimientos. 

3.03 Técnicas emoleadas en .. 
4.00 ACT r V r D

0

AD PRODUCTORA 

4.01 Ciclo aor1cal 
4 .02 Prooramas de oroducción 
4.03 Seguro agr1cola. 

E= a+ .Sb + .25c 
n 

E • 52% 

X 100 

p E 
A B 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 2 

s o F A e T o R 
c D l ¡¡¡¡ !\ V VI 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

5 1 4 3 l 



- l 00 -

ZONA ·TZOTZ IL 

FACTOR TECNICO-AGRICOLA 

GUIA CONDENSADA 

Origen de la 1 fmf tacfOn: 1.- Medio Ambiente. 

Causa: 1.1.- Graves problemas de sobreoferta mundial de caf~. 

Efectos: 1.1.- El Estado ha suspendido los programas de pro-

ducci6n para este cultivo. S61o algunos productores han 

desarrollado programas de mejoramiento en los cultivos, 

por ejemplo, fntroducci6n de nuevas variedades. 

1.1.1.- Asimismo, tanto las lineas crediticias autorizadas 

y el seguro agrfcola para este cultivo se han visto res-

tringidos. 

Causa: 1.2.- El lugar en donde se asentaron los ejidos es -

Insuficiente para dotar a todos de parcelas. 

Efectos: 1.2.- Se le ha Ido ganando terrenos a la vegetacf6n 

natural, practicando la roza-tumba y quema, alterando asf

el sistema ecolOgfco de la zona. 

1.2.1.- Las parcelas son por lo regular pequeftas, lo que -

provoca que en la mayorfa de los casos se utilicen t~cnfcas 

tradicionales de producci6n. 

1.2.2.- En la mayorfa de las comunidades existen solicitau 

tes de tierras; por lo tanto, los ejidos se ven en la necft 

sidad de solicitar amplfacfones en su extensfOn de terreno. 

TESIS CON 
FALLA tE ORiGEN 
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Origen de la limitación: 2.- Financiamiento. 

Causa: 2.1.- Existe escasez de crédito para apoyar la pro--

ducción en proceso. 

Efectos: 2.1.- El uso de agroqulmicos sólo va dirigido a una 

labor en especifico, ya sea la fertilización, controlar -

plagas o deshierbar. 
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ZONA TZOTZIL 

FACTOR COMERCIALIZACION. 

El grave problema de la situación internacional del café 

se ve reflejado en el momento en que los productores de la 

zona tratan de colocar su producto en el mercado. Durante -

la época del auge cafetalero, era la unión de crédito la -

encargada de transportar y vender la producción de sus so-

cios. En la actualidad, esa situación ha cambiado, puesto -

que la unión ya no cuenta con los recursos suficientes, ni 

con los medios necesarios para la realización de tales act1 

vidades, dejando que los socios vendan su producción por el 

canal que más les convenga. 

Debido al carácter social, no tanto empresarial, que la -

unión mantenla con sus socios, nunca les cobró cuotas adiciQ 

nales por la exportación del café, tampoco por el transporte 

ni por la asesorla técnica que les proporcionaba. Era alto -

el grado de paternalismo proporcionado a los socios. Esta 

situación, no le permitió a la unión ir capitalizando, y al 

mismo tiempo, formar un fondo de contingencia para hacer 

frente a futuras eventualidades. 
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ZONA TZOTZIL 

V. COMERCIALIZACION 
ELEMENTOS V COMPONENTES 
l. 00 DESTINO DE LA PRODUCCION 

l. o l Mercado imnact:idn 

1.02 Evoluc16n del volumen. 
1.03 Volumen y valor de la ... 
2.00 Canales de distribuciñn. 
2.0l Estructura de la d1strib. 
2.02 Mercado potencial. 

I? n1 ~olorrl~n "º '°"''rt• "º 
3.00 
3.01 

lo no 

3.03 
3.04 

MARGEN DE UTILIDAD. 
Control de calidad 

Princ1na les nrndurrn<. 
Rentab111dad nor nrorlur 

Relac16n de comnradores. 

a+ .Sb + .25c X 100 n 

.. E= 47.5% 
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ZONA TZOTZIL 

FACTOR COMERCIALIZACION. 

GUIA CONDENSADA. 

Origen de la limitación: 1.- Medio Ambiente. 

Causa: 1.1.- Graves problemas en la comercialización del c~ 

fé a nivel internacional. 

Efectos: 1.1.- Dificil colocación del producto a nivel ln-

ternaclonal, es por eso que el producto se vende en la mi~ 

ma reglón. 

1.1. 1.- Marcada reducción en las ganancias del producto, -

al notarse claramente una disminución en el volúmen y va-

lor de la producción comercializada. 

l. 1.2.- Dada la reducción de utilidades de los productores, 

éstos han buscado otras alternativas diferentes a la pro-

ducción del café. 

l. 1.3.- Los canales de comercialización se ven limitados,

provocando con esto que los productores vendan el café --

principalmente a agiotistas rurales, o al acaparador rcglQ 

nal. 

Origen de la limitación: 2.- Factor Comercialización. 

Causa: 2.1.- Dificultades diversas para colocar el producto 

a buen precio en el mercado regional. 

Efectos: 2. l.- Los compradores del producto, buscan cual---
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quier aetalle que les permita castigarlo en el precio. 

2.1. 1.- El proauctor se ve en la necesidad ae seleccionar 

el can°al de aistrioución que m6s le convenga, dejando de 

vender a veces, el producto en el beneficio perteneciente 

a su organlzac16n. 
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ZONA·TZOTZIL 

FACTOR COMPORTAMIENTO SOCIAL Y POLITICO DE LOS SOCIOS 

Desde sus Inicios, la organización de los socios tuvo un -

car4cter fundamentalmente polftlco, y su lucha giraba alrede

dor de la poblem4tlca de la tenencia de la tierra. Ahora, a -

lg aftas de Iniciada la lucha, los objetivos han cambiado, pe

ro no por eso se ha visto debilitada la unión que mantienen -

los socios. Al contrario, se siguen haciendo planes de traba

jo para mantenerse unidos, como es el caso de programas pro-

ductivos de ganaderfa, miel, piscicultura y hortfcolas. 

A trav~s de los anos de lucha, los socios han Ido gdnando

espaclos polftlcos y sociales en los que antes se encontraban 

marginados; pero sobre todo, han ido reduciendo los graves -

problemas que propiciaron el surgimiento de la organización: 

regularlzactOn en la tenencia de la tierra; comerciallzactOn

de su producto; educación y salud. 

Los cambios han sido muchos, las condiciones de vida han -

mejorado mediante la Introducción de servicios pObllcos como

luz, agua potable y caminos; Tas parcelas ahora estan mejor -

atendidas, y los rendimientos por hect4rea son mayores; el -

cambio de material de las casas ha trafdo m~s seguridad para

las familias, ya hay escuetas primarias en las comunidades, -

y en algunas ya existen centros de salud. 
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Es cierto que todav1a quedan problemas que atender, como 

lo es la desnutrición, la falta de obras de infraestructura 

y de v1as oe comunicación. Pero los socios saben, que esos

cambios se iran logrando paulatinamente, y en la medida en

que su organización vaya adquiriendo la fuerza y los recur

sos necesarios para poder combatirlos. 



ZONA TZOTZIL - 108 -

V J. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

ELEMENTOS Y COMPONENTES 
l.00 

1 .01 

1.02 
l. 03 

l.04 

1.05 
2.00 

2.01 
2.02 

2.03 
2.04 

2.05 

2.06 
3.00 
3.01 
3.02 

3.03 

. 3 .04 
3.05 

3.06 

4.00 
4.01 
4.02 

4.03 
4.04 

LIDERAZGO. 
L1deres electos y su inf. 

Lideres electos y su cap. 
Ausencia de caciquismo. 

Exolotación "leoa l" a ... 
Paternalismo de las aoen. 
GESTION DEL GRUPO. 

Iniciación de la o roan i.. 
Servicios sociales si los 
lnteoración de los e.1 id .. 
Utilización de mano de ... 
Part 1c ioac ión de los mie. 
Dirección interna. 

ARMONIA DEL GRUPO. 
Selección de los miembro~ 
Homogeneidad del grupo. 

Armenia interna. 

Honradez de 11deres. 
Honradez de funcionarios 

Ausencia de delincuencia 

INDICADORES POLITICOS. 
Afiliación a algQn parti 
Afiliación a alguna uniór 

Participación pol1tica .. 
Participación polltica .. 

a+.5b+.25c 
n 

72.62% 

X 100 

p E s o F A c T o R 

A B c D I lllI IV V VI 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X y 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

11 8 l l 2 l 7 



- 109 -

ZONA TZOTZIL· 

FACTOR COMPORTAMIENTO SOCIAL Y POLITICO DE LOS SOCIOS 

GUIA CONDENSADA. 

Origen de la limitación: 1.- Comportamiento social y pol1tico 

de los socios. 

Causa: 1.1.- Desarrollo económico desigual al interior de -

los ejidos. 

Efectos: l. 1.- Algunos socios de la unión se han ido desarrE 

llande económicamente más rápido que otros, lo cual les 

ha permitido adquirir cabezas de ganado o aumentar su -

superficie agr1cola. 

l. 1.1.- Leves diferencias, sin llegar a ser problemas.

al interior del ejido, principalmente con ejidatarios -

que no son socios de la unión de crédito. 

Causa: 1.2.- Participación pol1tica al interior de los ejidos. 

Efectos: 1.2.- Creación de organizaciones agr1colas al inte

rior de los ejidos debido al predominio de un partido -

pol1tico. 

1.2.2.- En algunas ocasiones los objetivos de los 11de

res de los socios, es el cumplimiento de metas pol1ti-

cas, no la obtención del beneficio colectivo. 

1.2.3.- No todos los ejidatarios se integran como so---
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cios de la uni6n de cr~dito debido a no querer tener com 

promisos polfticos con el partido predominante, es decir, 

se crea divislonismo. 

Origen de la llmitaci6n: 2.- Medio Ambiente. 

Causa: 2.1.- Graves problemas con instituciones gubernamenta

les que evitan llegar a una concertaci6n adecuada. 

Efectos: 2.1.- No hay posibilidad de llegar a acuerdos concr~ 

tos en la negociaci6n de la cartera vencida de la un16n de 

cr~dito. 

2.1.1.- Posible suspensi6n del permiso para operar como -

uni6n de cr~dito, y del embargo de los bienes que puedan 

cubrir la deuda. 
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ZONA TZOTZ 1 L 
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ZONA TZOTZIL 

DIAGHAM~ DE INTERLIMITACION FACTORIAL. 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

Las comunidades miembros de la uniOn de cr~dito, son comu

nidades pobres, con una alimentaciOn sumamente lim1tada; que

se encuentran alejadas de los centros de abastecimiento; y -

que enfrentan graves problemas de educaciOn, salud, servicios 

pOblicos y de producciOn. A estas comunidades, antes de la -

uniOn, sOlo hablan llegado grupos religiosos o grupos indige

nistas, los cuales ofrecfan apoyo moral y en algunos casos 

ayuda pr3ctica, como tratamiento dental, por ejemplo. 

Una vez que los campesinos de esas comunidades empiezan a

unirse para solucionar sus problemas comunes, se dan cuenta -

que los mejores resultados son los alcanzados con su.propio -

esfuerzo: el aumento de la producciOn, la construcciOn de vi

viendas m!s dignas, los programas de salud, de alimentaciOn,

de ganaderla, por nombrar algunos, son ya una realidad. Han -

encontrado la forma de ir incrementando paulatinamente su ni

vel de vida. Debido a la participaciOn de la uniOn de cr~d1to. 

OrganizaciOn creada como la m3xima figura asociativa de un -

gran grupo de comunidades inconformes de vivir siempre es la

pobreza. 

La uniOn de cr~dlto crece y se desarrolla ayudando siempre 

a sus socios que le dieron origen. Pero a mediados de 1989, -
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sufre un gran tropiezo, provocado por problemas internaciona

les en el precio del caH; deficiencias en los manejos admi-

nistrat1vos y por deudas econ6micas contrafdas con anterior!-

dad. 

Siendo la uni6n de cr~dito una empresa social, mas que una 

empresa con fines de lucro, se vi6 gravemente afectada por 

los problemas que le aquejan, a tal grado que han vuelto a 

quedar desprotegidas muchas de las comunidades en las que se

hacfa presente. Nunca se previno que la unl6n de cr~dito pu

diera tener un problema como el actual. 

La situaci6n es diffc11, sobre todo, considerando que no -

esta en manos de los productores, ni de la uni6n de cr~dito -

incrementar el precio del producto. Lo que les permitirla ob

tener ganancias e Ir pagando paulatinamente sus adeudos. A -

nivel internacional, apenas empiezan a darse pequenos avances 

en torno a la problematica del caf~, pero no se vislumbra una 

soluci6n inmediata, o a corto plazo (39). 

Los productores socios de la uni6n, tendr!n que dlversffl 

car su producci6n, con la finalidad de obtener ingresos nece~ 

(39). Véase Luis Portillo. "El convenio Internacional del café y 
Ja crisis del mercado". En Comercio Exterior. México, vol. 43 
nOm. 4. Abril de 1993. pp. 37B-391: 
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rlos que les permitan mantener un aceptable nivel de vida. Las 

opciones son variadas, si se considera que: el Estado d~ Chia

pas cuenta con las condiciones f1sicas apropiadas para diver-

sos sistemas de producción agropecuarias; y que los producto-

res cuentan con un proceso de organización de cas1 veinte años 

de realizar trabajos en conjunto. 

La primera alternativa de solución es diversificar la pro-

ducclón. Al no existir un mercado seguro para la venta del c~ 

fé, entonces se deben buscar otros cultivos que producir. En

las zonas existen las condiciones propicias para incrementar -

la actividad pecuaria entre los socios de la Pajal. Por ejem-

ple, varias comunidades cuentan con grandes extensiones de pa~ 

tiza les y con ganado vacuno, el cual, mediante un buen manejo, 

se podr1a aumentar el número de cabezas para poder comerciali

zarlo; el destino final de la producción, ser1a el doble prop2 

sito, con un sistema de producción de car~cter extensivo. Una

vez desarrollada esta actividad, podr1a pensarse en la venta -

de leche y en la fabricación de quesos. 

AdemAs del ganado vacuno, existe la posibilidad de criar aj 

gunas especies pequeñas, que en determinado momento puedan ser 

utilizadas en el consumo familiar o para su venta. Se pueden -

criar cerdos en aquellos lugares en donde el agua no sea una -

limitante. Tamoién, se pueden criar gallinas, de preferencia -
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para la obtenc16n de huevo, procurando s1empre mantenerlas en 

un lugar aprop1ado; as1m1smo, la cr1a de conejo, es otra alte~ 

nat1va, siempre y cuando se les mantenga en el lugar adecuado; 

la cr1a de chivos, borregos y peces en algunas comunidades, no 

dió los resultados que se esperaban, s1n embargo s1guen siendo 

una pos1b111dad. 

Es obv1o que para poner en marcha alternat1vas de esta nat~ 

raleza, se requieren, además de estud1os profundos y de conoci 

m1entos práct1cos, capital para la adqu1s1c16n de an1males, 

construcc16n de corrales, al1mentos balanceados, med1c1nas, 

etc. La un16n de. créd1to no va a proporcionar el f1nanc1am1en

to aada su capacidad económica. Se debe empezar con lo que se 

t1ene, continuando los programas que quedaron abandonados y 

que pueden ser redituables, como el programa ap1cola. Ya una -

vez en marcha, por grupos de trabajo, se planearan las accio-

nes espec1f1cas por proyecto, y de esta manera podr1a ser fac

tible la adquisición de créd1tos v1a pronasol o Inst1tuto Na-

c1onal Indigenista, pr1nc1palmente. 

El cult1vo del plátano tamb1én puede ser desarrollado, de -

manera efic1ente para ser comercializado. Dada la calidad de

este producto, pr1mero debe estar dir1gido a un mercado local

Q regional; pero con labores culturales apropiadas, la cal1dad 

del producto puede ser incrementada paulatinamente, tratando -
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que en un mediano plazo !dos a cuatro a~os) ya cuente con uria 

calidad y una canildad aceptable para que 1~ permita lncurslg 

nar en otros mercados. 

Ue Igual manera deberá procurarse Incrementar la superficie 

y los rendimientos de ma1z y frijol. Sabiendo que son los pro

ductos más consumidos al Interior de las comunidades; de estos 

productos se debe buscar siempre su abastecimiento seguro. 

Para estos cultivos, los técnicos agropecuarios de la unión 

tienen la capacidad de desarrollar proyectos productivos y de 

llevarlos a cabo. Además, se cuenta con la experiencia misma -

del productor. 

Asimismo, y como una forma de complemento alimentlc'o para

el ganado, es conveniente sea retomado el programa del sorgo.

Buscando siempre obtener el mayor beneficio posible, este pro

grama se tendrá que desarrollar en zonas adecuadas y de prefe

rencia, cerca de donde haya ganado. Este cultivo podrá desa-

rrollarse en forma colectiva de preferencia, o en su caso, lo 

podrá realizar el socio que asl lo desee. 

Referente al cultivo del café, mientras las condiciones --

Internacionales de mercadeo no sean las adecuadas; los produc

tores no se sentirán motivados a cultivar sus parcelas. Sin -

embargo, para aquellos productores que no han pensado en cam-

blar de cultivo, este es un buen momento para realizar aque---
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llas labores culturales que les perm1t1rfan obtener mejores be

neficios econ0m1cos en el futuro. Las labores que se podrfan h~ 

cer son: e1 rejuvenecimiento de parcelas, recepas, podas, con-

trol de sobra, densidad de poblac10n, alineac10n de plantas y -

control en las variedades de caf~ dentro de la misma parcela. 

La un10n de cr~d1to cuenta con t~cn1cos capaces como para 

echar a andar un programa de reactivaci6n de cafetales, tomando 

en cuenta el costo de las labores, la experiencia del productor 

.Y la d1spon1b111dad de tiempo y de mano de obra para poder lle

varlo a cabo. En estos casos, al elaborar un plan de trabajo, -

es conveniente 1r desarroll!ndolo en cada una, y por separado, 

de las cinco zonas de influencia de la un16n; esto permitir! t~ 

ner un mejor control de las actividades y se evitar! que un m1~ 

mo problema aqueje en varias zonas, pudiendo ser controlado. 

Como cultivos complementarlos al caf~, en las zonas estudia

das se pueden desarrollar programas de cftricos (naranja, prin

cipalmente), florfcolas, hortfcolas y forestales. Siempre ten1en 

do en mente, para la implantac16n de proyectos como ~stos, la -

conservac16n ecol0g1ca del lugar, evitando seguir abriendo nue

vas tierras para cultivos. La forma m!s apropiada para traba--

jar estos proyectos son: familiar (en el caso de las hortall-

z~s y los frutales), y comun1tar1os ( en el caso de cftrlcos, -

las flores y el forestal). Alternativas de esta fndole son d1-
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f1cilei de desarrollar debido a su costo, pero son susceptibles 

de llevarse a cabo, debido a que los beneficios económicos, por 

lo general, son mayores. 

El plantear alternativas de esta naturaleza, no Implica nec~ 

sariamente que cada comunidad se convierta en un mozalco de cuj 

tivos. Los socios tendrán que planificar el desarrollo de la 

actividad que más convenga al Interior del ejido. Para esto, s~ 

rá de suma Importancia la elaboración de un diagnóstico de las 

condiciones flsicas y de los medios disponibles con que cuente

cada una de las comunidades que deseen implantar algún proyecto 

productivo diferente al del café. 

En las diversas zonas de influencia de la unión de trédito,

siempre se trato de limitar la participación de los intermedia

rios. Sin embargo, éstos han seguido manteniendo su influencia

dentro de los diversos canales de comercialización. Es por eso 

que en estas alternativas se ha estado planteando el trabajo -

conjunto de los socios. Ya que seguir manteniendo la comerciali 

zación conjuntamente, permitirá a los productores tener fuerza

de negociación al momento de vender sus productos. 

Como se mencionó al principio, existen también graves pro-

blemas de diversa lndole que se hacen presentes al Interior de 

los ejidos estudiados. En el caso de la educación, muy pocas -
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son las comunidades que llegan a tener secundaria, todas cuen

tan con escuela primaria; y aún asl muchos alumnos no conclu-

yen el sexto grado. Se debe buscar el incremento paulatino del 

nivel educativo de los socios de la unión, mediante programas

terminales de educación básica (primaria y secundaria), impar

tidos por prestadores de servicio social, ya sea en comunida-

des especlficas o en las instalaciones de la Universidad ----

K i pa 1t1c. 

Asimismo, los problemas de salud pueden ser reducidos me--

diante programas de prevención de enfermedades y de primeros -

auxilios. Las cllnicas de salud son escasas, y los hospitales

aún más. Por eso hay que prevenir. Estos programas, deben ir -

dirigidos a toda la población, y de preferencia impartidos por 

gente capacitada ( titulados o pasantes) en la misma comunidad. 

P'a"ra los problemas de transporte y de vlas de comunicación, 

plantear una alternativa inmediata serla diflcil, ya que éstos 

sólo meJorarán en la medida en que se desarrollen productiva y 

económicamente las diversas zonas de influencia de la unión. -

Sin embargo, los servicios de alumbrado público, agua entubada 

y comunicación teléfonica pueden ser implantados en donde ha-

gan falta, o mejorados, en su caso, mediante un diálogo conceL 

tado entre dirigentes de la Pajal y las insta~cias correspon-

dientes. Como una forma de cumplimiento al convenio de concer-
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tación"de Desarrollo Rural Integral propuesto por la unión de 

crédito en Abril de 1990. 

A continuación se mencionan dos propuestas de la unión de

crédito, las cuales buscan¡ primero, incrementar el nivel de

vida de los socios; y segundo, darle una solución al problema 

oel café producido por sus socios. Como primera instancia se 

plantea la creación de agroindustrias y pequeños talleres que 

permitir1an: 

- resolver el problema de migración de las comunidades, me--

d iante la creación de fuentes de trabajo; 

- dar un valor agregado a la producción; 

- facilitar el acceso a alimentos para mejorar la alimenta---

ción de los productores y de sus familias; y 

- tener mayor acceso a los insumos necesarios de producción -

agr1cola y de construcción. 

En este sentido, los talleres seleccionados para implantaL 

se al interior de las comunidades son: 

- molinos de nixtamal y tortillerias¡ 

- talleres de mecánica automotriz y refacciones; 

- talleres de artesan1as; 

- talleres de calzado: y 
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- talleres de apoyo a los programas de vivienda (como producción 

de materiales de construcción). 

Es obvio que para poner en marcha estos talleres, se requie

ren de cursos de capacitación, instalaciones adecuadas, maquin.J!. 

ria, estudios de perfiles de mercado y de viabilidad económica; 

pero sobre todo se requerirá de f inanciamlento, el cual podr1a

ser proporcionado por Nacional Financiera mediante solicitud -

expresa de la unión de crédito. 

Como segunda instancia, los dirigentes de la Pajal plantean

la industrialización del café. Se contempla la creación de una 

planta descafeinadora, la cuál funcionará como una Asociación -

en participación, conformada por: una empresa transnacional con 

mercado cautivo; un grupo de empresarios cafetaleros de Tapach~ 

la; y una agrupación de productores de café de cinco Estados -

(ver~~ruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Nayarit), donde se incl~ 

yen a los socios de la unión de crédito. 

Mediante la participación en las utilldades de la venta del 

producto terminado, se plantea ir pagando paulatinamente la 

deuda financiera que la unión de crédl•o tiene, reduciendo de 

esta manera, la posibilidad de embargo de las oficinas adminis

trativas y del beneficio del café. 
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e o N e' L u s 1 o N E s. 

PRIMERA.- Mediante la aplicacl6n de la metodolog!a del ana-

lisls factorial, se determin6 el porcentaje de eficiencia con -

que opera cada factor. Siendo el factor financiamiento el que -

con menos porcentaje de eficiencia trabaja. Esto es debido a 

que los socios tienen cuatro años de no recibir financiamiento

de su uni6n de cr~dlto, y el obtenido v!a Instituciones guber-

namentales, es insuficiente para cubrir las necesidades del 

cultivo. 

SEGUNDA.- Se plantearon acciones correctivas en el presente

trabajo, las cuales estan dirigidas al mejoramiento de las con

diciones de desarrollo de los elementos del factor med•o amblen 

te. Factor, que Influye en forma negativa sobre el· resto de los 

factores. Oe esta manera, se busca el Incremento sustancial en

el nivel de vida de las comunidades miembros de la uni6n de 

cr~dito. 

TERCERA.- Las comunidades miembros de la uni6n de cr~dito, -

deben buscar alternativas al cultivo del caf~, que les permitan 

generar algQn excedente econ6mico; evitando as!, el estar suje

tos a las inseguridades de mercado que presenta actualmente -

este producto. Las alternativas planteadas en este trabajo son: 

ganader!a, producci6n de miel, cultivo de platano, c!tricos y -

floricultura como proyectos comunitarios; y como proyectos fa--
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miliares: la crfa de aves¡ cerdos, conejos, producci6n de hor

talizas y de cultivos b!sicos. No se aconseja el cambio radi-

cal de la aEt{vidad agrfcola, ya que ~ste debe de ser planeado 

conforme a las condiciones del lugar y de los medios disponi--

bles. 

CUARTA.- El problema internacional del car~. resultado del

desequilibrio entre producci6n y consumo; la acumulaci6n de -

onerosos excedentes y las fluctuaciones en los precios, ha si

do el factor principal por el cual la uni6n de cr~dlto Pajal -

se encuentra en tan aguda crisis econ6mica. 

QUINTA.- Otros factores que propiciaron la actual crisis -

por la que atraviesa la uni6n. son: a) los malos manejos eco'l.!! 

micos-administrativos hechos por dirigentes en el pasado; b) -

falta de una polftica eficaz en la recuperaci6n del cr~dito; -

c) fatta de prevenci6n al no contar con un fondo de reservas -

econ6mlcas como lo marca la ley; y d) un manejo con caracter -

social mas que empresarial de la unl6n de crédito. 

SEXTA.- El rompimiento de las claOsulas del Convenio Inter

nacional del car~. tambHn ha trafdo serlas consecuencias al -

interior de las comunidades miembros de la unl6n: existen par

celas abandonadas; los productores empiezan a cambiar de cul-

tivo; los programas sociales promovidos por la uni6n estan su~ 

suspendidos; el crédito para el cultivo es reducido; y los pr~ 
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ductores, ademas de estar en cartera vencida, se ven obligados 

a salir a vender su fuerza de trabajo en las ciudades cercanas. 

SEPTIMA.- El alto grado de organlzacl6n para el trabajo y -

de conciencia participativa que presentan la mayor!a de los -

socios de la uni6n de cr~dito Pajal, ha sido uno de los prln-

cipales factores que propiciaron el crecimiento de la organi-

zaci6n y de otras figuras asociativas de apoyo, como lo son -

las cooperativas. Este factor, ser& el punto de partida para -

la lmplementacl6n de nuevos proyectos productivos. 

OCTAVA.- Mediante la utllizacl6n de la metodolog!a del an!

llsis factorial, se logr6 de manera aceptable el cumplimiento

de los objetivos antes planteados. Sin embargo, es lmpo~tante

recalcar que es necesario una adecuacl6n de la misma por parte 

del Investigador, para obtener resultados verdaderos, depen-

dlendo del objeto a estudiar; de los objetivos formulados; de

los medios necesarios para captar lnformacl6n y del tiempo 

disponible para llevarla a cabo. 
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A N E X O S 
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A!H!Q J!!!.Q 

LOCALIZAC!ON gE LAS ZONAS EN QUE INFLUYE 

LA UN 1 ON OE CREO !TO PAJAL • 

. 
TUXTLA 

GUTJERREZ. 

• SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. 

1.- ZONA TZOTZIL. 

2.- ZONA CHOL. 

3.- ZONA TZELTAL. 

4. - ZONA TOJOLABAL. 

5.- ZONA NUEVA REFORMA O ZONA SELVA. 

ESTAOO DE 

CHIAPAS. 
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TIPOS DE CLIMA SEGUN KOPPEN, MODIFICADOS POR G,l\RCIA. CARTA DE -

CLIMAS 

MACION 

: !'000,000 DE LA SECRETARIA DE PROGRA

PRESUPUESTO. 

AF(H): C4lido hOmedo con lluvlas todo el aílo. 

AH: C4lldo hOmedo con abundantes lluvlas todo el aílo. 

AW 2 (W): calldo subhOmedo con lluvias en verano. 

(A)C(H): Semlc4lldo hOmedo con abundantes lluvias en verano. 

A(C)F(H): Semlc4lldo hOmedo con lluvias todo el ano. 

A(C)H: Semic411do hOmedo con lluvias en verano. 

(A)C(H): Semlc411do hOmedo con abundantes lluvias en verano. 

(A)C(W2): Semlc4lldo subhOmedo con lluvias en verano. 

C(W2)(W): Templado subhOmedo con lluvias en verano. ·Presenta ca

nfcula, agrupa los subtipos mas hOmedos de los templados sub

hOmedos, precipltaciOn del mes mas seco menor de 40 mm., el

porcentaje de lluvia invernal es menor de cinco. 
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A!H.!Q !!L~ 

REGOSOL: (del gr. rhegos, manto; connotativo de un manto de material suelto -

que reposa sobre la roca dura subyacente; suelos con poco o escaso desa-

rrollo). Se caracteriza por no presentar capas distintas, son suelos cla-

ros y se parecen a la roca que les di6 origen. Su susceptibilidad a la 

erosHin es muy variable y depende del terreno en que se encuentre. 

ACRISOL: (del lat. acrls, muy kido; connotativo de una baja saturacl6n de 

bases). Tiene acumulacl6n de arcilla en el subsuelo, es ~cldo y muy pobre 

en nutrientes. En condiciones naturales tiene vegetaci6n de selva o de bos_ 

que, es de colores rojos o amarillos claros, y es susceptible a la erosi6n. 

NITOSOL: (del lat. nitldus, brillante; connotativo de una superficie brillan

te de los agregados edAflcos). Se localiza en zonas muy lluviosas, tanto -

cAl 1 das como templadas. Su vegetacl 6n natural es de bosque o sel va. Se ca

racteriza por tener un subsuelo enriquecido con arcilla que es muy profun

da. Su susceptibilidad a la erosl6n es moderada. 

LUVISOL: (del lat. luvl, lavar, l lxlvlar; connotativo de comOn .o frecuente). 

Tiene acumulacl6n de arcilla en el subsuelo; es de color rojo y tiende a -

tonos claros; son suelos moderadamente Acldos y son susceptibles a la ero

si6n. Son muy comunes en M~xlco y se pueden encontrar desde el nivel del -

mar hasta los dos mil metros de altura. 

LITOSOL: (del gr. l 1thos, piedra; connotativo de suelos con roca dura a muy -

poca profundidad). Son suelos de dlstrlbucl6n muy ampl la, se encuentran en 

todos los climas y con diversos tipos de vegetaci6n. Son suelos sin desa-

rrollo, con profundidad de 10 cm. y tiene caracterlst1cas muy variables, -

dependiendo el material que los conforma. 
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A.!i.U.Q .!;!!AIRQ 
Pt'IRAMETROS OE LOS COMPONENTES. 

FACTOR l. MEDIO' AMBIENTE. 

ELEMENTO 1 .00 FISICO. 

COMPONENTE 1.01 Cercanfa con las fuentes de aprovisionamiento. 

PESO: A - Lugar (es) a una distancia ffslca no mayor de 10 Km. Con una exce-

lente disposición de transporte, en cuanto. a su diversidad, effcien

cla y comodidad; con un costo bajo que no repercute en gran medfda 

en el gasto famil lar. 

B - Lugar (es) a una distancia f!slca de 10 a 25 Km. Con una buena dis

posición de todo tipo de transporte, que se refleja en una buena.-

eficiencia y comodidad; con un costo relativamente alto que en cier

to grado afecta el gasto fam11 lar. 

C - Lugar (es) a una distancia ffslca de 25 a 50 Km. Con regular dis-

pos1c16n de t;ansporte, que se refleja en su deficiencia e incomo-

dfdad; el costo es alto, afectando en gran medida el gasto familiar. 

O - Lugar (es) a una distancia f!sica mayor de 50 Km. Con una dispos1-

c16n de transporte que se caracteriza por su nula diversidad y su -

aguda deficiencia e incomodidad. El costo es muy alto que hace casi 

ilf!loSible el traslado necesario a estos sitios. 

COMPONENTE 1.02 Olsponfbllidad y calldad del agua. 

PESO: A.~ El vol Ornen cubre todas las necesidades tanto humanas como agron6-

mlcas en todo el año, teniendo diversas fuentes de origen como: 

agua potable, pozos, 11 uvia. etc. El agua es calidad C 1, S 1, la -

cual puede usarse en todos los cultivos, y en cualquier tipo de -

suelo. 

B - Cubre s61o entre un 50 y 75 por ciento de las necesidades humanas y 

agron6mlcas en todo el año, teniendo diversas fuentes de origen. -

.Presenta una calidad C 2, s 2, la cual debe usarse siempre y cuando 

haya un grado moderado de lavado; debe usarse en suelos de textura 

gruesa, de buena permeabll idad. 

- Cubre s61o el 25 por ciento de las necesidades totales, teniendo -
como principales fuentes: pozos y lluvia, en algunas épocas del año. 
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,Presenta una calidad C 3, 3, para suelos con adecuado drenaje; --

hay que añadir materia org!nica en forma constante. 

O - No cubre las necesidades b!sicas humanas, ni agronómicas. Es agua -

de p~sima calidad, C 4, S 4, no es apropiada para riego en condicio

nes ordinarias. Proviene de pozos profundos, lluvia !cida por con-

taminacH5n, etc, o en su caso, hay escasez de agua. 

COMPONENTE 1.03 Nivel de comunicación con el exterior. 

PESO: A - El nOcleo ejidal sostiene una permanente comunicación con el exte-

rior a nivel local, regional y nacional, con los diferentes agentes 

institucionales y de otro tipo que inciden en los !mbitos de orga-

nización, producción, distribución y consumo. 

B - El nOcleo ejidal mantiene una comunicación temporal con el exterior 

a nivel local, regional y nacional, con los diferentes agentes ins

titucionales y de otro tipo que inciden en su vida diaria. 

C - El nOcleo ejidal presenta una comunicación temporal a nivel local -

y regional con los diferentes agentes institucionales y de otro ti

po que inciden en su vida diaria. 

O - El nOcleo ejidal presenta una comunicación con el exterior muy 1 i-

mitada, la cual sólo se da a nivel local, con algunos agentes inti

tucionales y de otro tipo que incidentalmente interactOan con la -

población. 

COMPONENTE 1.04 Tipo de suelo. 

PESO: A - Con agua de lluvia o riego todo el año; la pendiente del terreno es 

de O a 2 por ciento; profundidad efectiva mayor a 100 cm; menos del 

5 por ciento de pedregosidad; pH cercano a 7; con mas del 10 por -

ciento de materia org!nica. 

B - Con agua de lluvia suficiente en verano, y de riego en invierno, -

necesita de riegos de auxilio; pendiente de 2 a 6 por ciento; profun

didad efectiva de 50 a 100 cm.; pH entre 7 .5 y B.5; cerca de 10 por 

ciento de materia org!nica; erosión leve; drenaje muy lento; no --

presenta 1 imitaciones acentuadas para su uso. 

C - Necesita agua de riego todo el año; pendiente del terreno de 6 al -

10 por ciento; profundidad de 35 a 50 cm.; presenta daños por inun

dación; erosión laminar moderada, con p~rdidas de 50 al 75 por cien-
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to del horizonte A. 

o - Necesita riego todo el año, profundidad efectiva de 25 a 35 cm,; -

erosiOn laminar fuerte, con pérdidas del 75 al 100 por ciento del -

horizonte A. Suelos con limitaciones muy severas, casi Imposibles -

de salvar debido a su gran pendiente. 

ELEMENTO 2.00 SOCIOECONOMICO. 

COMPONENTE 2.01 Actitud de las dependencias oficiales hacia la UPA. 

PESO: A - Atienden oportunamente y en cantidades adecuadas la sol lcltud de -

crédito; la asistencia técnica es de calidad y ayuda a los produc

tores a solucionar sus problemas técnicos e influyen en la lntro--

ducciOn de variedades con mayor rendimiento; el seguro agr!cola cu

bre todo el proceso productivo. 

B - se atiende a destiempo la solicitud de crédito; la asistencia téc-

nlca es regular y ayuda a los productores en ciertos aspectos de la 

producclOn; el promedio de extensionlstas no es adecuado; el seguro 

agr!cola cubre algunas etapas del proceso de producc10n. 

e - Los crédito se otorgan a destiempo y en montos Insuficientes; la -

asistencia técnica es insuficiente y su contribuclOn para mejorar -

el proceso productivo es insuficiente; el seguro agrfcola cubre una 
etapa del proceso productivo. 

o - No existe ningOn tipo de crédito para los cultivos; la asistencia -

técnica es Inexistente y el seguro agr!cola no se da. 

COMPONENTE 2.02 Destino de la producciOn del entorno. 

PESO: A - La producciOn se destina al mercado internacional. 

B - La producciOn se destina a las principales ciudades de la RepOblica 

.. Mexicana: Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. 

c - La producciOn se destina al mercado regional o de la localidad prO

xima. 
O - La producclOn se destina para el autoconsumo. 

COMPONENTE 2.03 LocalizaciOn de las agroindustrias regionales. 

PESO: A - las agroindustrias se local Izan a 30 Km. o menos de la comunidad. 

B - Las agroindustrias se localizan de 30 a 60 Km. de la comunidad y -· 

son empresas de partfclpaclOn pOblica. 
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- Las agrolndustrlas se localizan de 60 a 100 Km. de distancia, de la 

comunidad, y son empresas de participación pública. 

O - Las agroindustrias se localizan a más de 100 Km. de diotancla, de -

tal manera que no tienen ninguna Influencia sobre la UPA. 

COMPONENTE 2.04 Relación con otras UPA's y/o con la uniones de la región. 

PESO: A - La UPA forma parte de la unión de productores de la región, en don

de t1ene representantes, lo que les permite defender sus intereses, 

en concordancia con los Intereses de las demás UPA's. Una de .las -

ventajas de pertener a la unión es que les permite tener un mejor -

precio de sus productos, al comercial Izarlos en conjunto con las 

otras UPA's. Su relación es permanente y de manera activa. 

B - La UPA forma parte de la unión de productores de la región, pero no 

tiene representantes en la organización, por lo que sus intereses o 

necesidades no son tomados debidamente en cuenta. la relación es -

permanente, pero de manera pasiva. 
C - La UPA forma parte de 1 a unión de productores de la región en forma 

ocasional, sin que sus intereses sean tomados en cuenta. Su relac16n 

es espor§dica y de manera pasiva. 

O - La UPA esU completamente desligada de la unión de productpres de -

la región. 

ELEMENTO 3 .00 POLITICO- INSTITUCIONAL. 

COMPONENTE 3.01 ASISTENCIA TECNICA. 

PESO: A - La asistencia técnica es integral para la producción y se otorga -

durante todo el ciclo agr!cola. 

B - La asistencia técnica sólo abarca algunas etapas del proceso agr!-

cola, pero se encuentra todo el tiempo. 

C - La asistencia técnica es esporádica y no cubre todas las necesida-

des del cultivo. 

O - No existe una asistencia técnica que pueda considerarse como signi

ficativa. 

COMPONENTE 3.02 Bases legales. 

PESO: A - El ejido cuenta con lo carpeta básica. 

B - El ejido cuenta con resolución y ej•cucfón presidencial; pero se -

encuentra dentro de una depuración o bajo una Investigación de usu

fructo parcelario. 
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C - No existe la resoluciOn presidencial del ejido. 

O - Son solicitantes de tierra, o se encuentran dentro de un proceso de 

invasiOn. 

COMPONENTE 3.0l LegitimaciOn de la tenencia. 

PESO: A - Cada uno de los socios de la UPA cuenta con los certificados que -

acreditan la titulaciOn de la parcela que trabajan. 

B - Algunos socios de 1 a UPA no tienen el certificado de derechos agra

rios a su nombre, de la parcela que trabajan. 

C - La mayorla de los socios no tienen el certificado de derechos agra

rios a su nombre. 

o - Los socios de la UPA no tienen documento alguno que acredite la le

gitimaclon de la tierra que trabajan. 

COMPONENTE 3.04 Lineas crediticias autorizadas. 

PESO: A - Existen lineas de cr~dito para tadas las actividades productivas -

del ejido. 

B - Las lineas de crMito esUn supeditadas a la comprobaciOn de la --

rentabilidad 'de 1 a inversion. 

c - Existen lineas selectivas a ciertas actividades de acuerdo a polf-

ticas de fomento del Estado. 

O - No existen lineas de cr~dito autorizadas para ninguna actividad. 

COMPONENTE 3.05 Polltica de fomento a la producciOn. 

PESO: A - Existen varios programas para apoyar al ejido de una forma integral. 

B • Las pol lticas van encaminadas al apoyo de cierta actividad produc-

tiva. 

C - Las pollticas de apoyo se encuentran en estudio a solicitud de los

ej idatarios. 

O -. El ejido no recibe ningOn tipo de apoyo por parte del Estado. 

ELEMENTO '4.oo OBRAS DE INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS PUBLICOS. 

COMPONENTE 4.01 Centros de salud. 

PESO: A - Cl lnica hospital tipo 1 o 2. Cuenta con camas suficientes para 150 

personas. Da servicios de cirugfo, pediatrla, cardiologla, traumato

logla, dermatologla y neurologla. 

B - Cl lnica hospital tipo 3, para servicios b~sicos. Con 100 camas o -

menos. Ofrecen servicios de pediatrla, medicina general, ex~menes -

cl1nicos y de laboratorio. 
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COMPONENTE 4.02 Escuelas. 

PESO: A - Existen escuelas de nivel licenciatura. 

- S61o existen escuelas hasta nivel bachillerato. 
C - S6lo existe educacl6n Mslca: primaria y secundaria. 

O - No hay escuelas en la comunidad. 
COMPONENTE 4. 03 Mercados. 
PESO: A - Mercado local fijo, con productos frescos y gran variedad. 

B - Mercado local con puestos sem1ffjos, con poca diversidad de produc

tos. 
C - Mercado-plaza (tianguis), sOlo se venden Tos productos una o dos -

veces por semana. 

O - No hay mercados, sOlo tiendas con escasa diversidad de productos. 
COMPONENTE 4.04 Red de agua potable. 

PESO: A - Agua entubada en todas las viviendas. 
B - Toma de agua general. 
C - Reparto en carro tanque. 
O - No existe red de agua potable. 

COMPONENTE 4.05 Servicio de energ!a electr1ca. 

PESO: A - Cableado el~ctrfco en toda la poblaciOn, con servicio en todas las-
vfvfendas. 

B - S61o en viviendas, no en i1reas comunes. 
C - Servicio parcial en la comunidad. 

O - No existe servicio de ener:gfa el~ctrica. 

FACTOR TI. AOMTNTSTRAC!ON. 

ELEMENTO 1.00 NORMAS, DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS APLICABLES A LA UPA. 

COMPONENTE 1.01 Oases legales aterrizadas en la estructura organizaclonal. 

PESO: A - Se toman en cuenta todas las leyes para poder echar a andar la or--
ganizacl6n al Interior del ejido. 

- Se toman en cuenta sólo algunas disposiciones. Siendo la mayorfa de 
ta gente la que acata tales disposfcfones. 

C - Se manejan Tas disposiciones legales al interior del ejido, con el 
conocimiento de las bases, pero s61o se manejan pocas dfspos1cfones. 

D - Se desconocen las bases legales, por to tanto, no se toman en cuen-
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ta en la organfzacl6n Interna del ejido. 

COMPONENTE 1.02 Manual de organlzacl6n vigente (forma en que estan organiza-

dos los socios). 

PESO: A - Se utlliza para la reallzac16n de todas las actividades de organi--

zac16n,por Jo que ~sta resulta eficiente. 
8 - Sf Jo hay, requiere de pequeños ajustes para su fmplementacf6n. 

C - Sf Jo hay, pero ~ste se encuentra mal estructurado, u obsoleto. 

D - No se tfene conocfmfento de dicho manual. los socios no estcJn orga

nizados como lo marca la 1 ey. 

COMPONENTE 1.03 Manual de procedimientos que reflejan la actividad. (Tiene -
que ver con lo que hticen los socios}. 

PESO: A - Se tiene conocfmfento de dicho manual, se utiliza eficientemente en 
todas Tas actfvidades agrfcolas. 

B - Se conoce el manual, pero se utiliza sólo en algunas actividades. 

- Se cuenta con dicho manual, pero no es ocupado en actfvfdad alguna. 

O - Se desconoce totalmente Ja existencia de dicho manual. 

ELEMENTO 2. 00 PLANEAC 1 ON Y PROGRAMAC ION. 

(PARA LOS TRES TIPOS OE ASAMBLEA, 2.01, 2.02 y 2.03) 

PESO: A - Se llevan a cabo los tres tipos de asamblea. como lo especifica la 

ley. 

B - Se llevan a cabo los tres tipos de asamblea, pero no siempre en el 

momento adecuado. Presentan anomal1as y no asiste mc1s del 70 por -

cfento de la gente. 

C - SOlo exfste un tipo de asamblea. la cual no es periódica. 

O - No se realizan asambleas. sl'ilo reuniones informales con t.n mfnimo -

de socios. 

ELEMENTO 3 .00 MANEJO OE LA UPA. 

COMPONENTE 3.01 Fonnas de organlzacf6n de la producci6n. 

PESO: A - Al interior de la upa 1 los socios se organizan conforme a la ley -

para Ja real fzacfl'in de todas sus actividades, lo que les ha trafdo 

beneficios comunes. 

B - La gente s6lo se organiza para real izar una labor determinada duran

te el proceso de producción, para comercial izar, por ejemplo. 

C - La gente s61o se organiza cuando algún problemil serio los ataíle a -

todos. Por ejemplo 1 para, solicitar financiamiento. 
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D - No se practica algOn modo de organlzac16n, para alguna labor en es

pecHlco. 

COMPONENTE 3.02 Coordinaclon de actividades. 

PESO: A - Los planes de trabajo u operacion se formulan a trav~s de las asam

bleas, y las actividades se realizan conforme a Jo planeado. 

8 - SOlo algunas actividades coordinan en conjunto sus propias actlvi-

dades. 

c - La coordinaciOn de actividades se lleva a cabo en forma no planeada, 

se real iza durante el proceso de producclOn con el fln de obtener

beneflcios comunes. Por ejemplo, fumigar dos parcelas colindantes -

al mismo tiempo. 

D - No se realiza algún tlpo de coordlnaclOn de actlvldades. 

COMPONENTE 3.03 Programas y proyectos de producci6n autorizados. 

PESO: A - La upa t lene acceso a todos 1 os programas y proyectos que el Estado 

impulsa, beneficiando a la mayorfa de los ejidatarios. 

8 - La upa tlene acceso a la mayorfa de los programa; y proyectos que -

el Estado impulsa, y s6lo se beneficia a la poblaci6n elegida a 

participar. 

C - La upa participa en algunos programas y proyectos que ·el Estado im

pulsa, y s61o beneficia a una mlnima parte de la poblac16n. 

D - No existen programas o proyectos de trabajo impulsados por el Esta-

do o creados por los socios al interior de la upa. 

ELEMENTO 4.00 CONTROL Y EVALUACION. 

COMPONENTE 4.01 Sistema de contabllidad. 

PESO: A - Se cuenta con los siguientes libros: libro diarlo, libro mayor, y -

libro de inventarlos y balances; todos, debidamente requl sitados 

por personas competentes. 

8 - Los libros existen, pero no son ut11 lzados adecuadamente. 

C - No todos los libros existe, les falta lnformaci6n y no est~n actua-

1 lzados. 

D - No existe nlngan llbro de contabllidad que lleve el control finan-

clero de la upa. 
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COMPONENTE 4, 02 Informes financieros. 

PESO: A - Se mantiene en orden el estado de pérdidas y ganancias y el balance 

general, los cuales son elaborados por personas competentes y se -
d;scuten en asambleas. 

B - No existe una informaci6n reciente, la poca informaci6n disponible

s6lo es exacta al cierre del periodo. 

C - No se cuenta con informaci6n reciente, la poca informaci6n disponi

ble se real iza en forma emp!rica por miembros del grupo. 

O - No se realiza algun tipo de informes financieros. 

COMPONENTE 4. 03 Eva 1 uac i6n de resultados, 

PESO: A - Se lleva a cabo una reuni6n de productores y representantes insti-

tucionales. Se toman medidas correctivas y se preveen nuevas formas 

de trabajo. 

B - La evaluaci6n es por grupos de trabajo y algunos representantes 

institucionales, a veces se toman medidas correctivas o preventivas. 

C - La evaluaci6n es en forma personal, no se toman en cuenta medidas 

preventivas o correctivas. 

O - No se realiza una evaluaci6n de resultados al interior de la upa. 

FACTOR ll!. f!NANC!AMIENTO. 

ELEMENTO 1.00 ORIGEN DE LOS RECURSOS. 

COMPONENTE 1.01 Aportaci6n de 1 os productores suficiente. 

PESO: A - Los productores cuentan con capital propio para autofinanciar el -

proceso de producci6n. En ocasiones sOlo solicitan crédito refaccio

nario. 
B - Productores que aportan capital propio, pero s6lo para una parte -

del proceso, recurl'iendo a créditos de av!o para terminar de cubrir 

los gastos del proceso de produccl6n. 

C - Productores con escaso capital propio que recurren a créditos de -

av!o para todo el proceso productivo. Cuentan con qué respaldar los 

créditos. 

o - No tienen capital propio para autofinanciar ninguna actividad dentro 
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del proceso de producci6n, por lo que se ven obligados a solicitar 

siempre cr!!ditos. 

COMPONENTE 1.02 Cr!!dito bancario oportuno y suficiente. 

PESO: A - El cr!!dito otorgado por la banca es entregado en la fecha solicita

da y alcanza para cubrir todos los gastos del proceso productivo. 

B - El cr!!dito otorgado no cubre todas las necesidades de capital para 

iniciar el proceso de producciOn; el productor se ve en la necesi-

dad de aportar capital propio durante el proceso. El cr!!dito en --

ocasiones es entregado con un 1 igero retraso, maximo de 15 d!as. 

e - El cr!!dito no representa la cantidad suficiente para iniciar y con

tinuar e1 proceso de produccfOn, representa una menor proporcHin -

que el capital aportado por el productor durante el proceso. Asi--

mismo !!ste es entregado en forma inoportuna llegando a existir des

fases hasta de un mes o mi1s. 

O - No se cuenta con lineas de cr!!dito oficial, llegandose a obtener -

financiamiento por otros medios, como usureros, prestamistas, etc. 

COMPONENTE 1.03 Pago de cr!!ditos a tiempo. 

PESO: A - El pago de cr!!ditos e intereses se real iza en las fechas convenidas. 

B - No se pagan en la fecha convenida los cr!!ditos contraldos, pero se 

liquidan posteriormente en su totalidad, evitando caer en cartera -

vencida. 

C - No se pagan completamente los cr!!ditos en el tiempo estipulado, y -

en ocasiones se cae en cartera vencida. 
o - Existe incapacidad para pagar el monto de los cr!!ditos en las fe-

chas convenidas, provocando acumul acH5n de intereses y que perma--
nezcan en cartera vencida. 

ELEMENTO 2.00 APLICACJON DE RECURSOS. 

COMPONENTE 2.01 Financiamiento para adquisición de insumos. 

PESO: A - Del total de financiamiento adquirido, va destinado a la compra de 

insumos aquella parte que le permita adquirirlos en cantidad sufi-

cfente y en forma oportuna, permitiendo tener dinero para solventar 

los demas gastos que surgen durante el proceso de producción, as! -

como los de la venta del producto. 

B - Del total del financiamiento recibido, la mayor parte se destina a 

la compra de insumos, dejando la menor parte para el pago de otros 
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gastos que surgen durante el proceso de producci6n. 

C - Todo el financiamiento adquirido va destinado para la compra de in

sumos, no dejando capital para cubrir otros gastos que se presentan 

durante el proceso de producci6n. 

D - El financiamiento adquirido para la compra de insumos os desviado -

hacia otras actividades fuera o dentro del proceso. 

COMPONENTE 2 .02 Fi nanci ami en to para apoyar 1 a producci6n en proceso. 

PESO: A - Del total de capital disponible (financiamiento adquirido, o auto-

financiamiento), se destina para el apoyo de la producción en pro-

ceso, aquella parte que le permita adquirir mano de obra, y pagar -

gastos indirectos en forma oportuna y suficiente, dejando parte del 

capital para el pago de insumos y otros gastos derivados del proceso. 

B - Del capital disponible, la parte que se dedica a apoyar la produc-

c16n en proceso, no permite adquirir la mano de obra en forma opor

tuna y suficiente, ni tampoco permite pagar gastos indirectos. Sin 

embargo, existe capital para el pago de otros gastos que surgen du

rante el proceso de producci6n (insumos, administración, venta, etc.) 

e - Todo el financiamiento adquirido va destinado al apoyo de la produc

ción en proceso (no permitiendo tener capital disponible para cubrir 

otros gastos involucrados en el proceso de producción). 

D - El total disponible destinado para apoyar el proceso de producción 

es desviado hacia otros rubros u otras actividades. 

COMP.ONENTE 2.03 Financiamiento para gastos de operación. (Gastos de venta y -

administración). 

PESO: A - Del total de financiamiento adquirido, se destina para gastos de -

operación aquella parte que le permite solventar en forma eficiente 

y oportuna los gastos que de esta actividad surgen. Permitiendo al 

mismo tiempo contar con capital suficiente para el pago de insumos 

y otros gastos que se real izan en el proceso de producci6n. 

B - Del capital disponible, la parte que se dedica para gastos de ope-

ración no es suficiente para solventar dichos gastos; sin embargo, 

esta situación no provoca que se ocupen otros fondos provenientes -

de cr~ditos que originalmente estaban destinados a otras activida-

des durante el proceso. 



- 141 -

C - El total del f1nanc1am1ento adquir1do se dest1na para solventar los 

gastos de operación, 1mpidiendo tener capital dispon1ble para cubrir 

otros gastos dentro del proceso de producción. 

O - La parte de financiam1ento que or1g1nalmente deberla ser ocupada -

para gastos de operac1ón, es desv1ada hacia otras act1vidades den-

tro o fuera del proceso. 

COMPONENTE 2.04 lnvers1ones en act1vo f1jo. 

PESO: A - De Tos recursos d1spon1bles (propios), generalmente, siempre se pro

cura un al to porcentaje para 1 a adqui s ic1ón de activos f1jos; as1-

m1smo, se sol 1citan cr~ditos refacc1onarios que son pagados en forma 

ópt1ma y adecuada. (Edif1c1os, maquinaria, camiones y terrenos). 

B - Los productores sólo 1nvierten en activos fljos aqueTTa cant1dad de 

d1nero que obt1enen med1ante cr~ditos refaccionarios, ya que no 

cuentan con la suflc1ente capac1dad financiera para tal fin. 

C - La inversión en activos fljos se Tleva a cabo con part1c1pación de 

capital ajeno y prop1o, existiendo problemas para el pago del cr~

dito sollc1tado, e 1ncluso Tlegando a caer en ocas1ones en cartera 

venc1da por tal s1tuac1ón. Este t1po de 1nvers1ones son escasas. 

O - No se real izan invers1ones en activos f1jos, ya sea por crMito 1n

suf1c1ente, escasos recursos o desv1aci6n de fondos. 

ELEMENTO 3.00 GRAOO OE CAP!TALIZAC!ON. 

COMPONENTE 3.01 Estados f1nanc1eros preforma (Estado de situación financ1era, 

Estado de resultados y Estado de flujo de caja). 

PESO: A - Los productores han ten1do 1 a preocupac16n de programar adecuadamen

te sus recursos f1nancieros para la rea11zac16n de sus act1v1dades, 

lo que Tes permite calcular la s1tuaci6n financiera futura de su -

expl otac1ón, mediante 1 a ayuda de estados f1 nanci eros preforma, pa

ra un mediano y largo plazo. Ademas, cuentan con una persona capaci

tada (contador) que les ayuda en Ta realización de estos balances. 

B - Los productores real izan una programación de sus actividades finan

c1eras. Es decir, si hay estados financieros proforma, µero esta -

programac1ón sólo les permite 1r solventando c1clo tras c1clo sus -

necesidades de capital, con lo cual sólo permite una capita11zac1ón 

11m1tada dentro de la upa. Asim1smo, no se cuenta con u.na persona -

capacitada que Tes ayude en la elaboración de los estados flnanc1e-
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ros preforma. 

C - Los productores no real izan una programac16n de sus recursos finan

cieros, por lo tanto, no saben el monto de los cr~ditos ni el momen

ta oportuno de sollcitarlos, quedando incierta su s1tuaci6n finan-

ciera a futuro. Es decir, se desligan totalmente los estados finan

cieros preforma del proceso de producciOn dentro de la upa. 

D - Los productores no tienen la capacidad (ni el inter~s) de calcular

cOal ser~ su s1tuaci6n financiera futu~a, ya que no tienen estados 

financieros preforma, por 1 o que 1 a s 1tuaci6n f1 nanclera futura 
queda fuera de control y sin posibll idad de influir en el grado de 

capital izar.ion de la upa. 

COMPONENTE 3.02 Incremento de utll idades permanente. 

PESO: A - A trav~s de los anos, 1 a upa ha mantenido un incremento permanente 

de sus utll idades debido a que el uso de los recursos financieros -

ha sido aprovechado en base a una programaciOn adecuada, lo que 

permite que el grado rle capitalizaciOn se vea constantemente en au

mento. 

B - Las actividades productivas que se realizan en el interior del eji

do, algunas veces presentan ut11 idades, y algunas otras reflejan -

p~rdidas, por lo cual el grado de cap1tal izac16n se ve en constante 

f1uctuaci6n. 

C - Las utilidades de la upa, generalmente se han mantenido constantes, 

pero no han sido las suficientes como para aumentar el grado de ca

pitalizacl6n dentro del mismo. 

D - La upa no presenta un incremento en las ut11 idades y en la mayorfa 

de las veces existen p~rdidas, lo cual repercute directamente y en 
forma negativa en el grado de capltal1zaci6n del ejido. 

COMPONENTE 3 .OJ Programas de expans i6n para pr6ximos aílos. 

PESO: A - Se tienen contemplados programas de expansi6n, como aumento a la -

producc16n, construcciOn de instalaciones, mejorfas en la calidad -

de los productos, etc. Apoyados con el otorgamiento de cr~dltos --

destinados a estas actividades. 

B - Existen algunos programas de expansi6n a futuro dentro del ejido, -

pero su operaciOn esU en duda debido a que el financiamiento para 

estos programas no tienen la seguridad de ser entregados a tiempo, 
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o son desviados hacia otros fines. 
c - Muy pocos productores esUn Interesados en llevar a cabo programas 

de expanslOn, dado que no cuentan con financiamiento suficiente -
que apoye estos programas. 

o - No existe nlngOn tipo de programa que contemple la expansiOn o cre
cimiento de la upa, y por lo tanto, no existen planes para adquirir 

financiamiento para este fin. 

FACTOR IV. TECN!CO .:. AGRICOLA. 
ELEMENTO 1.00 INSUMOS AGRICOLAS. 

COMPONENTE 1.01 Agroqufmlcos. 
PESO: A - Se ut11 Izan los agroqufmlcos mas modernos, y en forma constante pa

ra todos los cultivos. 
B - Se ut11 izan agroqufmlcos comunes durante todo el ciclo de produc

ciOn, no son altamente tecnificados. 
C - S61o en algunas actividades del c1c1o se usan agroqufmlcos. 

O - No se utilizan agroqufmicos. 
COMPONENTE 1.02 Agua. 
PESO: A - Agricultura totalmente dependiente de infraestructura hldr!ul lca,

hay Incluso pozos. Agua de buena calidad. 
B - Infraestructura hidr!ul ica limitada, pocos canal es y agua de rfo; 

canales revestidos en su mayor!a. 
C - Canales no revestidos. Aguas negras. Riegos desfasados. Principal

mente uso de temporal. 

O - Escasez de agua. 
COMPONENTE 1.03 Sem11 las. 
PESO: A - Sem11la Importada de alta calldad, adaptable a la zona. 

B - Sem11la certificada nacional, o criollas tratadas del lugar. 
C - Criolla seleccionada del lugar, que aún siendo de buena calidad, -

puede ser superada en rendimiento por algunas variedades. 
O - Criolla no seleccionada, con bajo porcentaje de germlnaclOn. 

ELEMENTO 2.00 MEDIOS DE PRODUCCION AGRICOLA. 
COMPOllENTE 2.01 Maquinaria. 
PESO: A - Todo el proceso de pt'oducc'6n esta altamente mecanizado. Entra co--
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secha y fumigaciones a~reas. 

B - S6lo las labores pesadas se realizan con maquinaria (barbecho, ras
tra y aporques). 

C - lltflizan maquinaria sOlo para preparar el terreno. Aporques con -
animales o azadOn. 

O - No utilizan maquinaria, s6lo Implementos tradicionales. 
COMPONENTE 2.02 Obras hidraOlicas. 

PESO: A - Infraestructura hidraOl fea, pozos, presas, canales revestidos, etc. 
Agua suficiente y oportuna. 

B - Infraestructura limitada. pozos, represas, ramales secundarios, --

agua l Imitada en cuanto a volumen. 
C - Canales no revestidos, ramales terciarios. VolOmen de agua muy 11-

mitado. 
O - No existen obras de infraestructura hldr!ulica, sOlo se utiliza --

temporal. 
COMPONENTE 2.03 SuP.erflc1e agr!cola. 
PESO: A - Lo maxlmo permitido por la ley, en un 100 por clento. 

B - Mas de la mitad de lo permitido por la ley. 
C - Menos de la mitad de lo permitido por la ley. 

O - Minifundio de dos o menos hectareas. 
ELEMENTO 3.00 PRODUCTOS Y PROCESOS AGRICOLAS. 
COMPONENTE 3.01 Cultivos principales. 
PESO': A - Cultivos para exportaci6n (desde el punto de vista de la comerc1all-

zacl0n). 
B - Cultivos para mercado naclonal, 
C - Cultivos para mercado reglonal o local. 

O - Autoconsumo. 
COMPONENTE 3. 02 Rendlml entos. 
PESO: A - Se obtienen rendimientos arriba de la media nacional. 

B - Rendimiento parecido a la media nacional. 

C - Rendimiento por debajo de la media naclonal. 
O - Rendimientos demasiado bajos. 

COMPONENTE 3.03 T~cnlcas empleadas en la producci6n. 
PESO: A - Labores totalmente mecanizadas y uso de agroqu!micos en general. 

B - Predomina el uso de maquinaria y en algunas ocasiones se utfl iza 



- 145 -

mano de obra y agroqu!micos. 

C - Predominan labores manuales, tradicionales; eventualmente usan ma-
quinar!a. 

O - Trad1c1onal. 
ELEMENTO 4. 00 ACTI V !DAD PRODUCTORA. 
COMPONENTE 4.01 Ciclo agr!cola. 

PESO: A - Se ut111za el terreno todo el año, llegando a producirse hasta tres 
c1clos. 

- Generalmente es ciclo primavera-verano; y en ocasiones otoño-invi-
erno. 

C - Solamente un c1clo. 
O - SOl o primavera-verano, (temporal). 

COMPONENTE 4.02 Programas de producc!On. 

PESO: A - CalendarizaclOn de actividades, asesor!as oportunas. 
B - Programas adecuados, pero 1 Imitados porque algunas actividades no -

se cumplen. 
C - Programas limitados por problemas t~cnlco-admlnistratlvos. 

O - No existen programas de producc!On en la upa. 
COMPONENTE 4.03 Seguro Agr!cola. 
PESO: A - Tal seguro abarca todo tipo de cultivos y cubre todo tipo de sinies-

tro. 
B - Es espec!f1co para determinados cultivos y tipos de siniestro. 
c - solo se da a los cultivos autorizados. 
O - No hay seguro agr!cola para los cultivos de la upa. 

FACTOR V. COMERCIALIZACION. 

ELEMENTO 1.00 DESTINO DE LA PROOUCCION. 
COMPONENTE 1.01 Mercado impactado, 
PESO: A - Mercado internacional. 

B - Mercado nacional. 

c - Mercado regional o local. 
O - Autoconsumo. 
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COMPONENTE 1.02 Evoluci6n del volOmen de la producc16n comercializada. 

PESO: A - La evoluciOn del volúmen de la producciOn comercializada debe sobre

pasar la tasa de crecimiento pobladonal. 

B - La evoluciOn del volúmen de la producciOn comercializada debe ser -

igual a la tasa de crecimiento pobladonal, que es del 3 por ciento 

anual, aproximadamente. 
C - La evoluciOn del volúmen de producciOn comercial izada debe tener un 

50 por ciento de Ta tasa de crecimiento poblacional. 

O - La evoluci6n no ti ene cambios y decrece. 

ELEMENTO 1.03 Volumen y valor de la producciOn comercializada. 

PESO: A - Volumen y valor de la producci6n comercial izada al 100 por ciento -

sobre Tos gastos al llegar al punto de equilibrio. 

- Volumen y valor de la producci6n comercializada al 50 por ciento 

sobre los gastos al llegar al punto de equilibrio. 

- Volumen y valor de la produccl6n comercializada al 25 por ciento -

sobre los gastos al llegar al punto de equilibrio. 

D - ET volumen y el valor de Ta producciOn comercializada va en decaden-

cia y Tas ganancias son mfnimas. 

ELEMENTO 2.00 CANALES DE DISTRIBUCION. 

COMPONENTE 2.01 Estructura de Ta distribuci6n. 

PESO: A - Mercado de competencia perfecta. 

B - Mercado dual. Monop61 ico con opciOn y alternativa al mercado de --

competencia perfecta; ejm. trigo, sorgo y frijol. 

C - Mercado monop61ico (lnmecafe, Tabamex, Conasupo). 

D - Mercado inexistente (autoconsumo). 

COMPONENTE 2.02 Mercado potencial. 

PESO: .. , A - A menos de 100 Km. de distancia, tambl@n para exportaclOn. 

B - Entre 100 y 200 Km. de distancia. 

C • Entre 200 y 500 Km. de distancia. 

O - Inexistente. Autoconsumo. 

COMPONENTE 2.03 Seleccrnn de canales de distribuci6n. 

PESO: A - Un Optimo canal de comercializaciOn y/o distrlbuclOn es aquel en el 

que se puede ejercer control en m~s de un 80 por ciento de sus ele

mentos. 

íl - Se puede ejercer control en un 40 por ciento de sus elementos. 
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C - Se puede ejercer control en un 20 por ciento de sus elementos. 

- No se ejerce control en nlguno de sus elementos. Venta, transporte. 

transformación, empaque, almacen. 
ELEMENTO 3 .00 MARGEN OE UTILIDAD. 

COMPONENTE 3.01 Control de calidad. 

PESO: A - Cumple con los requisitos del patrón establecido en un 100 por cien

to en la clasificación de tipos de calidad. 

- Cumple en un 75 por ciento los patrones establecidos. 

C - Cumple en un 50 por ciento los patrones establecidos. 

D - No hay una normalización que se cumpla en la regl6n. 

COMPONENTE 3. 02 Prl ncl pa 1 es productos. 

PESO: A - Cuando la upa tiene una sola rama de producción y ~sta es automati

zada, debido a un mercado seguro. 

B - Upa con una rama de producción principal, y otras complementarlas. 

Especial Izada. Llegan a presentarse problemas de mercadeo para los 

productores. 

C - Upa con varios cultivos de campo y crfa animal. Diversificada. 

O - Upa con diversificación y destino de la produccl6n de autoconsumo. 

COMPONENTE 3.03 Rentab111dad por producto. 

PESO: A - Cuando 1 a rentabfl !dad es el triple de lo supuestamente obtenido -

sobre el lnter~s bancario (para Inversionistas). 

B - Cuando la util !dad es el doble de lo supuestamente obtenido sobre -

el lnter~s bancario. 

- Cuando la utfl ldad es Igual a lo supuestamente obtenido al lnter~s 

bancario. 

O - Utfl fdad Inexistente. 

COMPONENTE 3.04 Rel acl6n de compradores. 

PESO: A - Rotación contlnOa (en busca de nuevos compradores). 

B - Relacl6n estable (pero diversificada). 

C - RelaclOn simple (dos tipos de compradores o uno solo). 

O - Produccl6n para autoconsumo, es decir, no hay compradores. 
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FACTOR VI. COMPORTAMIENTO SOCIAL :f. POLITICO fil_ LOS SOCIOS. 

ELEMENTO l. 00 Ll DERAZGO. 

COMPONENTE l.01 Lideres electos y su influencia sobre los miembros del grupo 

en de.cisiones, trabajo, gestiones, etc. 

PESO: A - Los lideres son electos y son muy influyentes sobre los miembros en 

forma positiva. Atienden demandas de la base. 

B - Los lideres son electos, pero son poco influyentes sobre la base. -

En algunas ocasiones atienden demandas de los socios. 

C - Poca influencia. Por lo general no escuchan demandas de la base. 

D - Lideres electos sin influencia alguna. 

COMPONENTE l.02 Lideres electos y su capacidad de gestión. 

PESO: A - Capacidad de gestión positiva. Sumamente satisfactoria. Tomando en 

consideración las propuestas de la base. 

B - Buena capacidad de gestión, recurriendo al respaldo de las bases 

para las negociaciones. 

C - Regular capacidad de gestión, poca part1cipaci0n del l!der. 

D - Capacidad de·gesti6n nula, o negativa del llder. 

CGIPONENTE l.03 Ausencia de caciquismo. 

PESO: A - SOlo existen compaíleros en procesos primarios de acumulaci6n, no -

son caciques. 

B - Compaíleros mas desarrollados que otros econOmicamente, que obtienen 

en algunas ocasiones ventajas de su s1tuaci0n. 

C.- Presencia de caciques dentro de la comunidad, pero existe la posi-

bilidad de desarrollo. 

D - Presencia de caciquismo regional, que controla tanto los recursos -

como los medios de producciOn. 

COMPONENTE l.04 ExplotaciOn legal·a través del dominio econOmico de un peque-

ílo grupo de socios. 

PESO: A - Ausencia de explotación del capital privado a la mano de obra. 

O - Se empieza a ver algo de explotación debido al alquiler de mano de 

obra por pocos socios, a precios bajos. 

C - Poca presencia de explotac10n por parte de algunos socios de la upa 

y de capital privado. 

D - Marcada presencia de explotaciOn de los socios por parte del capi-

tal privado, impidiendo adem~s. el desarrollo econOmico de la upa. 
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COMPONENTE l.05 Paternal lsmo de las agencias pObl leas. 

PESO: A - Marcada presencia del paternal fsmo. lo que ha beneficiado a Ta upa. 

B - Hay fnfluenc!a por parte del Estado, pero ~ste no le permite pleno 

desarrol 1 o a la upa. 

C - Escaso paternalismo, poco apoyo por parte del Estado, y por lo tan
to, no se desarrolla la upa. 

O - No hay paternal fsmo, pero tampoco hay apoyo del Estado nf desarro--

11 o en 1 a upa. 
ELEMENTO 2. 00 GEST!ON DEL GRUPO. 

COMPONENTE 2.01 Infcfac!On de la organfzaci6n. 

PESO: A - Promovida por la base, de donde salen l fderes natos y no se tiene 

apoyo para su formación. 

8 - Promueve la base, pero se tfene apoyo desde arrfba"'para su forma--

cfón. 

C - Desde arrfba'"se planea la organfzacf6n, pero se cuenta con el apoyo 

de la base. 

O - Desde arrfba'"se implanta la organfzc1ci6n segOn intereses creados. 

COMPONENTE 2.02 Servfclos sociales que otorga el grupo. 

PESO: A .. Suficientes servicios de buen nfvel para todos los socios, de la upa. 

B - Algunos servicios de buen nivel para aproximadamente 1 a mitad de 

los socios. 

C - Muy escasos servicios y de mala calidad para los socios. 

O - No hay servicios para los socios. 

COMPONENTE 2.03 lntegracf6n de los socios al grupo organizado. 

PESO: A - M~s del go por ciento de los soc1os de la upa. 

B - Del 50 al go por ciento de los socfos de la upa. 

C - Del 20 al 50 por cfento de los socios de la upa. 

D - Menos del 20 por ciento de los socios de la upa. 

COMPONENTE 2.04 Utfllzacfón de la mano de obra asalarfada. 

PESO: A - Mo tras ano en las labores que as! lo requieran. 

B - En ocasiones, en las labores pesadas del ciclo. 

C - Algunas veces para labores especfffcas. Pero no afio tras ai'lo. 

O - No se contrata mano de obra. 

COMPONENTE 2.05 Partlcfpaclón de los miembros del grupo en las actfvfdades y 

decisiones; y su ntvel de apoyo al misnn. 

PESO: A p Todos los socios partic!pan activamente. 

B - la mayorfa de los socios participan regulannente. 



- 150 -

C - Algunos participan en actividades, otros en la toma de decisiones, 

reparten responsabi 1 i dades. 

O - No participan los socios. 

COMPONENTE 2.06 - DirecciOn interna. Grado de intervenciOn de los miembros y 

lideres en la direcciOn, control y planeaciOn de la acciOn del gru

po. 

PESO: A - Muy significativa, ya que se cuenta con personal activo y partici-

pativo. 

- Activa, por parte de algunas personas. 

C - Moderada, unos socios se interesan en la direcciOn, otros en la --

planeaciOn, otros en algo m~s. 

O - Nula, no hay intervenciOn o inter~s de los socios ni de los lideres. 

ELEMENTO 3.00 ARMONIA DEL GRUPO. 

COMPONENTE 3.01 SelecciOn de miembros. Exigencias para ser miembros del grupo. 

PESO: A - AsociaciOn abierta. Muchos socios han logrado entrar sir. problemas 

desde que se formo 1 a organizaciOn. 

B - Semiabierta; algunos socios, con mucho esfuerzo, lograron entrar al 

grupo una vez ya formado. 

C - Limitada; muy pocos socios han sido considerados para entrar al gru

po. 

O - AsociaciOn cerrada; no permite la introducciOn de miembros ajenos -

al grupo. 

COMPONENTE 3.02 Homogeneidad del grupo. Nivel de caracter!stlcas comunes del 

grupo que permiten algOn cierto nivel de cohesiOn. 

PESO: A - Huy significativa; los miembros del grupo por lo general tienen el 

mismo origen, lo que les hace ser homog~neos. 

B - Relevante; la mayorfa de la gente del grupo tiene el mismo origen; 

no tienen problemas de !ndole social. 

C - H!nima; el grupo se formo de la uni6n de gente de diversos lugares; 

existen problemas de ldentificaci6n. 

O - Ninguna; no hay homogeneidad del grupo. 

COMPONENTE 3.03 Armenia interna. Ausencia de fricciones. 

PESO: A - Sin problemas internos. 

B - Leves diferencias, ya sea por problemas pol!ticos o econOmicos, pe

ro que se pueden controlar. 
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C - Marcadas diferencias muy dlficiles de controlar, son problemas es-

pont~neos. 

O - Con lucha interna, de todo tipo de conflictos, los perdurables. 

COMPONENTE 3.04 Honradez de lfderes. 

PESO: A - Sumamente comprobada. 

B - Buena, sin llegar a ser extremo. 

C - M!nima. 

O - Inexistente. 

COMPONENTE J.05 Honradez de funcionarios. 

PESO: A - Comprobada, debido siempre a buenas acciones. 

B - Media, debido a ser nuevos en el cargo. 

C - Baja, ya comprobada con anterioridad. 

O - Nula; func1onar1os que se han prestado para malas acciones. 

COMPONENTE J.06 Ausencia de delincuencia. 

PESO: A - Muy significativa; no hay del incuenc1a. 

B - Media, hay brotes de delincuencia. 

C - Baja, grupos sin oficio ya formados. 

O - Hay presencia de delincuencia. 

ELEMENTO 4.00 INDICADORES POLITICOS. 

COMPONENTE 4.01 Af11 iaci6n a algOn partido pol ltico por parte del grupo. 

PESO: A - Como grupo, todos pertenecen a un partido pol !tico. 

B - Dos o mSs partidos pol!ticos para la mayor!a, no existen conflic-

tos por este aspecto. 

C - Existe un partido polftico para pocos socios, pero tal situaci6n -

acarrea consecuencias para la mayorfa. 

O - No hay presencia de algOn partido pollt1co, no hay conciencia polf

tica en los socios. 

COMPONENTE 4.02 Af11 iaci6n a alguna uni6n campesina regional o nacional. 

PESO: A - Pertenecen a confederaciones nacionales. Con documentos en regla y 

crean organizaciones al interior de la upa. 

- Pertenecen a alguna organizac16n regional, para algOn fin en especi

fico, como 1 a comercia1 izaci6n. 

C - S6lo pertenece la la upa a grupos de la zona, con carScter pol!t1co. 

O - No pertenecen a alguna organizaci6n campesina. 

COMPONENTE 4.03 Participac16n pol !tica desarrollada por 1 !deres del grupo. 

PESO: A - Siempre bien encaminada, buscando beneficios de la mayor!a. Es ac--

tiva. 
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B - Algunas veces, en elecciones, por ejem.; o para beneficios polftl-

cos. Es moderada, 
e - Mal encaminada, para buscar benef1c1os personales. 

O - Nula,. no hay partlclpac16n pol ft1ca. 

COMPONENTE 4.04 Partlclpacl6n pol !t1ca desarrollada por miembros del grupo. 

PESO: A - Siempre, bfen encaminada, buscando benef1c1os de la mayorfa. Es ac

tiva. 

B - f!Jderada, algunos miembros del grupo persiguen beneficios propfos. 

C - SOlo en algunas ocasiones hay part1c1pacl6n polft1ca por los socfos 

de la upa. Generalmente es pasiva. 

O - Nula, los miembros del grupo no tienen partfclpacl6n pol!tlca. 
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A!H.!Q .!;.l!H.Q 

Las guf as de consulta el abo radas, se ut i1 izaron para conocer 1 as -

caracterlsticas generales de la zona de estudio; de las uniones de cr~

dlto en general; y de la Unión de Cr~dito Pajal Ya Kac'Tic; para formar 

as! un marco de referencia antes de aplicar la metodologfa del analisis 

factorial. 

Tambl~n se aplicaron gulas de consulta a diversos temas en especf-

fico, para elaborar los parametros a considerar en la evaluación de ca

da uno de los elementos de cada factor. V~ase anexo cuatro. 

GUIA PARA LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

- Clima: TelT!Jeratura, precipitación, altura sobre el nivel del mar, etc. 

- Factores edHicos: origen, tipo de suelo, clasificación. 

- Recusas hldricos: rfos principales, obras de infraestructura, etc. 

- Vegetación: primaria: especies principales; secundaria (Inducida}: 

especies mas importantes. 

- Infraestructura: vfas de comun1cacf0n al!reas, marftfmas, terrestres,

grado de comunicación con el exterior, localización de agroindus--

trias, servicio de energfa el~ctrica, hospitales, planes y progra-

mas de desarrollo en la zona, etc. 

- Clasificación de los sistemas de producci6n: cultivos principales, -

superficie ocupada, nivel tecnológico, especies de riego, especies

de temporal, insumos utilizados, grado de mecanización. 

- Factores socioeconómicos: población, demograf!a, origen, al imentaclón, 

clasificación por sexo, comportamiento social y µolltico de los ha-
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b1tantes de la regi6n. 

- Tenencia de la tierra: tipo de propiedad, ejido, comunidad o pequena

propiedad, resoluci6n presidencial. 

- Otras actividades: ganaderia, pesca, industria, artesanias, turismo,

Y su Influencia al interior de la comunidad. 

GUIA PARA LAS GENERALIDADES DE LAS UNIONES DE CREOITO. 

- Que son, c6mo funcionan, legislaciOn que las rige, antecedentes. 

- Tipos de uniones de cr~dito. 

· - Organigrama de una uniOn de cr~d1to. 

- Caracter!sticas y objetivos de una unl6n de cr~dito. 

- Organismos pObl leos que Influyen en las uniones de cr~dlto. 

GUIA DE CONSULTA PARA LA UNIDN DE CREDITO PAJAL. 

- Mo de const1tucl6n, problemas para so conjunci6n. 

- Nilniero de socios y origen de los mismos. 

- Objetivos de 1 a organlzaci6n. 

- Estructura organizacional, nombre y cargo del personal de estructura. 

- Monto que maneja, destino del cr~dito autorizado. 

- Saldo crediticio actual. 

- Problemas m~s frecuentes a los que se enfrenta como organización. 

- Servicios que ofrece a los socios. 

·- Programas de desarrollo que maneja. 
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GUIAS DE ENTREVISTA. 

Los temas planteados sirvieron para investigar alguna cuestión en -

especfflco. Se considero, a las diversas instancias que contestaron las 

preguntas,tales como: productores, autoridades ejidales, y autoridades 

institucional es. 

PARA PRODUCTORES: 

- Labores de preparación del terreno; costos; superficie por socio. 

- MHodo y fechas de siembra, tipo de semilla; selección; criterios; 

costos. 

- Labores de cultivo; costos; agroqu!mlcos usados, ciclos por aílo. 

- Labores de cosecha; pos-cosecha; costos; rendimientos; mermas por en-

fermedades, por plagas, malos manejos, otros. 

- Asistencia t~cnlca, calidad, periodicidad. 

- Qu~ impresión tienen los socios con respecto a sus autoridades agra--

rlas y gubernamentales: honradez, buena administración, responsabi-

1 idad, etc. 

- En qu~ grado se hacen presentes problemas tales como: alcoholismo, -

delincuencia, farmacodependencla, bandal ismo, etc. Desde cuando y a 

qu~ circunstancia se debe ~sto. 

PARA AUTORIDADES EJIDALES. 

- Origen de los socios y fecha de const1tuci6n de la upa. 

- Legitlmacl6n y tipo de la tenencia, resolución presidencial, carpeta 

b~sica. 
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Autorfdades ejfdales: años en el cargo; influencia polltica o guber--

namental; problemas mas frecuentes. 

- Presencia de cacicazgo en la comunidad, factores que controla. 

- Presencia de grupo social o pol Hlco con dominlo sobre las personas. 

- Porcentaje de ejidatarlos organizados en los grupos de trabajo; prin-

cipal es actividades; origen de estas organ i zac lenes. 

- Organizaciones al interior de la upa; causas que proplcfaron esas or

ganizaciones; objetivos. 

- Administración de 1 a upa; sistemas de contabilidad; fnformes finan--

cieros; evaluación de resultados. 

- Asambleas, tipos y periodicidad. 

- Des ti no de 1 a producción, precios de venta, utilidades, compradores,-

canal es de comercialización, calidad del producto. 

- Evolución de 1 a produce ión comercia 1 izada, f nterferenc fa de coyotes o 

aglotistas. 

- Escolaridad de la población, escuelas en la comunidad. 

- Sf los ejfdatarfos participan proponiendo soluciones a los problemas 

del grupo, si seleccionan libremente a sus autorfdades, sf la mayo

ria est~ organizada en alguna unión campesina. 

PARA AUTORIDADES INSTITUCIONALES. 

- Dfsponibilidad y calidad del agua, volúmenes. 

- Calidad del suelo, estudios del mismo. 

- Cr~dito, 1 ineas autorizadas, bancos, destino del financiamiento, se--

guro agrfco 1 a. 

Cartera vencida, monto, plazos, negocfaciOn. 



- 157 -

- Programas y proyectos para Tas comunidades. 

- Problemas m~s frecuentes a los que se enfrenta Ta upa. 

- Asistencia t~cnica, calldad y frecuencia. 

GUIAS fil". OBSERVACION. 

Este tipo de gufas permite anal Izar las condiciones en que se en--

cuentran Tos diversos elementos que Influyen en la actividad agrfcola,

tales como obras de Infraestructura hldraOllca y el~ctrlca; vfas de co

municacf6n, maquinaría, terrenos, bodegas, etc. Asimismo, permite cap-

tar lnformaclOn de aspectos sociales que se desarrollan en la upa, como 

el modo de vida de la poblaclOn y la partlclpaclOn polftlca de los 

miembros de 1 a misma. 

- Ver el estado general que guardan las obras de Infraestructura en la

zona, tales como: vfas de comunlcaclOn, cableado el~ctrlco, presas

Y canales de 1rrlgacl0n. 

- Ver los servicios que se encuentran en la comunidad, as! como las --

condiciones generales que ellos guardan: centros de salud, escuelas, 

mercados, red de agua potable, drenaje profundo, medios de transpo.i: 

te. 

- Calcular el porcentaje de vegetaclOn original desplazada por los cul

tivos. 

- Observar las condiciones del terreno durante el delo de producclón,

ponlendo atención en la preparación del suelo, cantidad de malezas, 
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residuos salitrosos en la superficie, pendientes. 

- Observar si en los cultivos: hay presencia de plagas y enfermedades,

si se real izan podas en casos en que se necesiten, si hay homogenel 

dad en el desarrollo del cultivo, y si se emplean agroqu!micos. 

- Observar cu~les son los Instrumentos de trabajo utll izados, as! como 

las condiciones generales que guarda la maquinaria empleada. 

- Ver si hay oficinas de agencias gubernamentales que tengan que ver 

directamente con la actividad agr!cola, investigar su funciOn. 

- Verificar si existen bardas o paredes con carteles de algOn partido -

pol!tlco. 

- Observar si existen diversos tipos de iglesias al interior de la upa. 

- Observar si se hacen presentes conjuntos de Jovenes u otras personas-

que no real izan labor productiva alguna {bandas). 
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