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INTRODUCCION 

Al crearse una empresa. se esta creando una entidad para cubnr una necesidad eK1stente. 

poniendo en 1uego un mecanismo. que desde el punto de vista econom1co. pretende lograr el 

máximo de utilidades. el disponer de los medios adecuados para reahz~r las ventas de los que se 

produce el contar con el f1nanc1am1ento necesano para que no se detenga el fluJO normal de 

operaoones. el tener el personal adecuado en cuanto a la cantidad y capacidad que la entidad 

demanda. el 11e .... ar el registro de todo lo que sucede en la entidad y el proporcionar la 1nformac1on 

ae esos acontec1m1entos. no es mas que la conformac1on de la entidad que es el con1unto de 

recursos materiales humanos y tecn1cos. 

Para poder con1untar lo anterior os necesario contar con una estrategia que funcione como 

un act1Yador de todos los recursos y de esta manera alcanzar las aspiraciones propuestas 

El trabaJO que se presenta a cont1nuaCJon pretende cubnr las taces de planeac1on 

organ1;:aoon y adm1n1strac1on Que debe de realizar una empresa agncola En el caso especifico se 

da una propuesta a la producc1on y Yenta del Chite Serrano en Me.-.1co Se menciona Me.-.1co. por 

que se considera que en nuestro pa1s es donde se consume ta mayor cantidad de esta honah~a 'i 

tamb1en. en donde se siembra un alto numero de hectareas superando 1ncJus1Ye a los cutt11o"os del 

j1tomate y el de la papa 

Se considera que como una pnmera propuesta estrateg1ca. debe desarrollarce localmente es 

decir. en una reg1on de Mex+co. postenormente ya en tunc1onam1ento y oe acuerao a los anahs1s de 

una continua eyaluac1on. poaer emprender nuevas metas Sin embargo no se desea CAClu1r ta 

proyecoon de una empresa con miras a un comercio extenor de hecho queda const1tu1da Ja 

estructura que permita el ensambla miento a los procesos 1nternac1onales de comercio 

Ref1nendose al presente trabaJO. podemos decir que esta basado en experiencias de 

1nvest1gac1ones de mercadotecnia. planeac1on agropecuana y econom1a agncola, de tal forma que 

pretende responder a a algunas de las demandas de productores agropecuarios. podemos 

mencionar que nos refenmos a formular y evaluar un proyecto a efecto de det~rm1nar su v1ab1hdad 

que garantice la producc1on y buena venta de el o los productos a traves de la orgamzac1on para la 

negooaoon de cred1tos . la apertura y segundad de los mercados logrando con esto retener el 

excedente econom1co 



Este trabaJo esta d1"Vld1do en nue"Ve partes esenciales_ En el pnmer punto. fundamentamos 

nuestra 1nvest1gacion. tratando el proceso h1stonco y soe.ioeconom1co de los su1etos del desarrollo 

rural. de los campesinos. pero pnncipalmente de las organizaciones y/o empresas agropecuanas 

hasta llegar en Ja actualidad a las organ1zac1ones ae productores. conociendo algunas de las causas 

que dan ongen a fa problematica de organ1zac1ones de productores de hortalizas part1cu1anzanao 

en los productores de Chile Serrano 

En una segunda parte. 1dcnt1f1camos el problema espec1f1co motivo de Ja presente propuesta 

el cual exrste con los productores del sector agropecuario part1culanzando con los productores de la 

hortaliza Que se anah;;::a los cuales sobreviven en las diferentes regiones productoras en el pa1s 

mediante un sencillo estudio practico 1ust1f1camos la Estrategia de Desarrollo para una empresa 

productora y comerc1a1izadora de chile Serrano 

Consecuentemente. en una tercera parte. con el ob¡eto de allegarnos de los elementos que

nas perrmtan comprender y mane1ar la propuesta de ··Estrategia de Desarrollo .. establecemos el 

marco teonco. el cual esta fundamentado pnnc1patmente en los concepto de organ1zac1on 

planeaoon. forrnac1on y evaluac1on de proyectos con todo el aspecto adm•nrstrauvo y financiero 

En el cuarto apartado. se plantea la h1potes1s dando una respuesta a teor1ca a Ja realtdad oe 

las orgamzaoones de productores al mismo tiempo tratar de moarhcar las variables de las 

relaciones sociales de producc1on para el bienestar de esos produclores 

En seguida en una quinta parte mediante los ob1et1vos. del1m1tamos la par;e de Ja 

problemat1ca que deseamos enfrentar. para dar alternativas de pos1Dle so1uc1on 

En la sexta parte. nos damos a la tarea de desarrollar nuestra h1potes1s al mismo tiempo Que 

se cubren parte de los OUJet1vos. formulando y evaluando econom1ca tecnica y financieramente 

nuestra propuesta. construida por las expenenc1as adqu1ndas en el campo de trabaJO las zonas 

rurales. En s1 en esta parte se formula el proyecto para -La Produce.ion y Comerc1alizac1on del Cn11e 

Serrano en Mex1co 

Tamb1en en la sexta parte, evaluamos la propuesta con cnter1os tecn1cos y f1nanc1eros 

perm1t1endonos tomar ObJet1Yamente las decisiones para el curso de la futura empresa ar mismo 

tiempo analizando la propuesta en torno a la realidad econom1ca nacional. JUnto con Jo antenor se 



propone a Ja figura asociativa. que de acuerdo a las condiciones ob1et1vas se adecue a los 

propos1tos de la empresa 

Finalmente, en la séptima y octava parte, d1scut1mos el planteamiento general del proyecto 

sus ventajas y desventaJaS callf1camos nuestra h1p6tes1s. conciuyendo los resultados de el presente 

estudio, dando algunas recomendaCJones pertinentes. con el ob1eto de colaborar con futuros 

estudios y traba1os de 1nvesbgac1on y producoon de hortalizas 

Esperando cumphr con honestidad y prores1ona1tsmo. solamente nos queda agradecer el 

apoyo bnndado por todos los profesores y la 1nst1tuCJOn educativa a la cual pertenezco así mismo 

por la oportunidad de seguir estudiando. 

-por una verdadera JUstic1a soCJal para el campoM 

Alumno AleJandro Ledesma Gonzalez 



MARCO DE REFERENCIA 

1. LA LUCHA POR AUTONOMIA Y DESARROLLO EN EL CAMPO MEXICANO 

1.1 DESARROLLO RURAL-POLITICO 

En discusiones sobre el desanollo de Mex1co se han hecho presentes mtenogaciones 

como t.Ou1en tiene la obhgacion de dominar la d1stnbuc1on de recursos la hbre competencia en el 

mercado o el estado? "Desde finales de la decada de los sesenta un gran numero de componentes 

sooales con au1onom1a rela11va del estado desafiando as1 su monopoho trad1c1ona1 y las reglas del 

Juego para la toma de decisiones pollticas sociales y econom1cas- 1 

En un estudio reah;:aao por Gustavo Gord1tto se demuestra como los productore!. en Me-:1co 

han luchado por democratizar el proceso de desarrollo rural cambiando sus terminas de 

comerc1ahzac1on tanto con el estado como con el mercado medianle la creacion ae 1nrc1at1vas 

econom1cas mas representatrvas y autonomas 

Eio:pl1cac1ones comunes ne los mov1mrentos campesinos se presentan contrarias a las 

acciones of1c1ales e 1ndepend1entes las pnmeras controladas por el gobierno y las segunaas ... nstas 

como opos1c1on acuarta al gobierno pero los cambios en la decada de los ochenta cambiaron este 

punto de vista El estado s1gu10 repnm1endo por todos los medios aquellos grupos que estuvieran en 

su contra y alineanaolos por medio de concesiones. sin emoargo existen en caca uno ce los grupos 

ciertos grados de autonom1a que son parte crucial de sus existencias y reproducc1on como 

organismos ·· La autonom1a es un concepto relativo que se derine aqu1 como la capacidad de un 

grupo para tomar decisiones internamente sin 1ntervenc1on externa respecto a medios y fines" 

Con Jo anterior decimos que Ja independencia de cada grupo para organ1-=:arce es e"1Cente y 

representa una opc1on pollt1ca aunque no con los partidos de 1zqwerda necesariamente 

Ahora bien en la actualidad con la nue"'a Ley Agrana se esta dando la autonom1a e 

1ndependenc1a tanto buscada por los productores del sector rural. por 10 que a eJidos se refiere 

" La regulanzac1on JUfld1ca y la acc1on 1ntervenc1ornsta dentro aet ambito CJ1dal por parte del 

estado ocasiono que el ejido de1ara de ser el moderador de la transformacion que requena el 

campo, esa 1ntervenc1on 

1. Gordillo Gustavo Entrl!' el Estado y el Mercado: Prespec:t1va• para un desatrollo rural autónomo l!'n el campo 

2. Gcudillo. lbldem. 



detuvo el progreso del campo y provoco una camisa de tuerza que normo el desarrollo de la 

organ1zac1on econom1ca de los productores rurales, y tamb1en sustituyo e rnh1b16 la 1moat1...,a 

econom1ca de los productores y el desarrollo rntemo de los gobiernos de los e11dos e hizo que se 

diera un control 1ecn1co-financ1ero y de1uv1era la acc1on productiva de los e11datanos con 

1nvers1on1stas pnvados o con campesinos de otros OJ•dos en la tormac1on de empresas La prffsenc1a 

estatal en el amb1to e11dal ha sido una mezcJa excesiva de regulac1on y escaso tomento Esto se 

observo Claramente en el cred1to preferencial que se concentro en las regrones mas desarrolladas y 

en oenos productores y una pane menos en recursos. y muy menor todav1a en as1stenc1a tecmca y 

cred1tos retacc1onanos se canalizo a los e11dos que realmente roquenan el apoyo para tener un 

desarrollo autosostemdo En este caso los prestamos preterenc1ales a e11datanos los abrumaron y 

bloquearon sus 1mc1ativas econom1cas hasta que fueron convertidos en 1ornareros al serv1c10 aer 
organismo gubernamental todo ello a traves del denominado cred1to supervisado A domas tambrcn 

influyeron tas reglamentaciones burocrat1cas que han controlado su organizac1on econom•ca y /a 

operac1on de sus act1v1dades productivas El e;oc:ces1vo 1nterveneton1smo del estado ha sido un factor 

determinante en el desempeño productivo del e11do As1 mismo l1m1to severamente /as pos1b1l1dades 

del org<:1n1smo rector del campo ( que es el e11do > de acrecentar y retener su excedente econom1co 

para cap1tall~arce y me1orar su nivel de vida las regulaciones anacron1cas ael desarrollo productrvo 

solo perrn1t1eron Que se crearan otro tipo de act1v1dades como na sido fa renta de /as parcelas y la 

renta de las tierras agncolas por pana de los campesino~ ·· :s 

1.2. NEGOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO Y CAMPESINOS ( 1932-1972) 

Un cuarto de siglo despues de haber estallado los pnmero5o sucesos revolucionarios el 

entonces presidente Lazara Cardenas { 1934-1940) rmpuso un contrato social que 1nstrtuc1ona11zo el 

conflicto rural. garantizando una paz rural relativa para mas de tres decenios Los primeros e¡erc1tos 

revoluc1onanos campesinos fueron derrotados. pero sus programas de ideas fueron incorporados al 

contexto institucional del nuevo reg1men la direcc1on revo1uc1onana campesrna fue integrada al 

sistema pollt1co. y las alternantes fuentes de poder rural. los grandes terratenientes y el clero fueron 

poh11camente destruidos. aunque no eliminados 

La red1stnbuc1on radical O@ la tierra fue un 1ncenuvo para Ja mov1/1zac1on de masas a traves 

de la cual el estado amplio su base sooal El ejido. hasta ese momento visto solo como un 

instrumento para la contencion de las demandas campesinas. adopto una nueva y contrad1ctor1a 

dinam1ca que 

3. GordtUo, Gu•tavo E•ceslv• tnJerenc•• estatal en el e>Jido. EL UNIVERSAL. Estados. Me•1Co 10 de atml de 1991 



noy en dia mantiene Et e11do es a un tiempo el aparato de control del estado y un organo de 

representacion campesina La inregracion gobierno campesinado puede expresarce desde entonces 

generalmente en func1on Qe la lucha por yer cual aspecto en la polft1ca del OJldO dominara 

~Para el gobierno de Cardenas. el e11do estaba llamado a aesempe"ar un papE.•I tanto 

econom1co como polltico En el amb1ro econom1co el ei1do suministraba alimentos y marenas pnmas 

al tiempo Que ampliaba el mercado interno basado en la demanda del consumidor generada por tos 

c.ampesmos con acceso a la tierra Para 9aranr1zar que el ejido func1on.<:1ra en forma s•multanea 

como organo de control polit1co se creo una organ1z:ac1on 

de masas p1ram1da!. acordo con los hnaam1enro.s corporativ1stas para representar al sector 

campes.no dentro del partido gobernante La Confederac1on Nacional Campesina fC N C J se funde 

en 1938 y a todos los benef1c1aaos con la reforma agraria se les. considero mrembrcs 

au1omat1camente ·· .-

La crecienle 1nfluenc1a del estado en el campo no se hm1ro a formar una organi:acion 

cooperat1v1sra ae masas ··A las agencias agrarias of1c1ales tamb1en se Jes env1st10 ae amplios 

pooeres para guiar el comportamiento de los e11dos y sobre todo para regular el acceso a la tierra 

La formacion de eJ!O:Os colectivos en zonas de alto desar-rollo de 1rngac1on estu".tO /ogada a !a 

creac1on de agencias gubernamentales para el desarrollo rural. las mas 1mponanta el Banco 

Agncola del Estado En teona estas agencias estaban destinadas a apoyar a los e)ldOS en su lucha 

por la autonom1a pero las drnamicas burocrahcas y las pnondades po/rt1cas las llevaron a afianzar el 

control del gob1emo sacre la producc1on y el mercaao agncola Las jns.tituciont::S rurales del 

goo1emo crearon una d1v1s1on del trabaJO Hla C NC canalizaba las demandas campesinas y 1as 

agencias para el d&san·ollo rural mane1aban las regulaciones y respvesras a estos .. 

1.3. LA MOVtL.lZACION CAMPESINA (1972-19761. 

El estado carden1sta construyo un gran capital polit1co en el campo .. durante los arios treinta. 

apro.-:1madamente un teroo de la poblac1on rural reCJb10 tierra La comb1nac.on ae ins11ruc1ones-

ed1f1CiJc1ones. medidas de d1stribuc1on y controles legales conocidas como .. La 

campes1nacto-esfado-. funciono de manera relati ... a d1-1rante 30 años hasta que una cns1s ert la 

economia campesina. umda a la fuerte determinac1on para <eallzara acciones cOnJuntas con el tin de 

soca.,,ar las bases cooperat1v1sras. ong1naron un nuevo ciclo de mov1l1.zac1ones mas autonomas en 

los af!ios setentas y ochentas"' a 

4.GoMUfo. Jbld•m 
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El mov1m1ento de protestas campesinas de 1972-1978 fue el resultado de la convergencia de 

factores pollt1cos y oconom1cos Primero. el modelo de crec1m1ento agncola. surgido desde Jos afias 

cuarentas. con su subord1nac1on a la 1ndustna y su enfas1s en la producc1on para ta e,ccportac1on 

empe;:o a debilitarse a mediados de los sesentas Tanto los precios como la 1nvers1on agrtcola 

fracasaron debilitando la producc1on de alimentos y descap1tahzando la econom1a campesina 

Segundo. las decadas de una pollt1ca conservadora de red1stnbuc1on d~ Ja tierra empezaron a 

deb1htar la 1eg1t1m1dad pollt1ca de las masas en ol campo La politica agraria del presidente 01as 

Ordaz (1964·1970) combino niveles de d1stnbuc1on de la tierra no cultivable sin precedente con un 

d1scruso pollt1co que anuncio el fin de la reforn1a agraria Esto socavo uno df..! los pilares 

fundamentales de estabilidad social entre los no poseedores de tierra la esperanza de Que algun 

d1a llegaran a tener un pedazo do tierra propio y por consiguiente acceso a un ingreso estable con 

los conductos reglamentarios cerrados. la C N C se deb1l1to en gran medida mientras tanto las 

presiones se incrementaron en tres trentes distintos En pnmer lugar los incrementos de POblac1on 

en tos ejidos provocaron que los h11os de los beneficiados con la reforma agraria carecieran ae 

tierras suficientes para subs1st1r En segundo lugar los traba¡adores asalariados de los negocios 

agricolas destinados a la exportac1on empezaron a oemandar la puesta en practica ae leyes oe 

reforma agraria En tercer lugar las comunidades 1nd1genas protes:aban caaa ... e;;.-: mas. por los 

violentos desalo1os a que eran sometidos por parte de los grandes hacendados quienes con ... ert1ar. 

las tierras fert1les de cu1t1110 en grandes terrenos de pastoreo pnnc1pa1mente para satisfacer la 

creciente demanda de carne de res en la Ciudad de Mex1co 

Cuando en 197.:? estallaron las 1nvas1ones en las tierras de un grupo de estados del interior 

el gobierno de Echeverna (1970·1976) las tolero parcialmente Ja reprt::s1on del mov1mren10 

estudiantil en 1968 hab1a creado una nueva retorica de reforma populista y una apertura pol1t1ca que 

incremento l<J esperanza de que el gobierno hiciera al menos algunas concesiones con el fin ce 

reconquistar su 1eg1t1m1dad popular Las masas siempre vieron a estas 1nvas1ones de tierras como 

una extens1on de un largo proceso sostenido por decadas de traba)O dentro de el sistema pero un 

sistema que necesitaba ser acelerado por una acc1on m1htante maior De i972 a 1976 la mayor1a 

ae los 32 estados de Me;io;1co s1nt1eron las presiones provocadas por las ansias de poses1on de la 

tierra a finales de los años sesenta el Estado de Guerrero fue el centro de dos 1e ... antam1entos 

armados regionales. de caracter campesino. tas presiones desde la base obhgaron a la 

rad1cahzac1on de las organizaciones campesinas oficiales en algunas regiones y en otras los nuevos 

mov1m1entos 1ndepend1entes rebasaron a las federaciones progubernamentales 

El eje central del mo ... im1ento era la demanda de ta tierra pero como la cuest1on pnmana era 

la puesta en practica de una ley agraria el mov1m1ento se configuro de acuerdo con la espec1f1c1dad 

local de la mayona de los confhctos Tamb1en se hicieron demandas no referidas a la poses1on de la 

tierra. que abarcaban sobre los precios de producc.ion hasta la democrat1;:ac1on municipal. dando 



1mc10 a cornenles que cobrarían auge en un futuro A causa de esta descentrahzac1on. la 

mo\11llzac1on no era tan nacional como de con\lergenc1a simultanea de muchos mo"1m1entos 

regionales El resultado fue una presencia poll11ca nacional. sin una sola manifestac1on unrca. con 

una mult1phc1dad de cornenles pohlicas urbanas compitiendo entre s1 por la d1recc1on del mov1m1ento 

campesino 

El gobierno de Echeverna fue sensible a la cnt1ca del sector 1zquierd1sta a la antigua pohhca 

agrana y respond10 con una ampha gama de programas de desarrollo Pero la agricultura comercia! 

hab1a madurado la proteccron estatal y ya en los años setenta los grandes proauctores. estaban 

bien organizados El uitenso conflicto socio-rural provoco mayores presiones para que el goo1erno 

h1c1era concesiones Segun Jos reformistas dentro del gobierno era mas racil aislar y confrontar a 

caciques a 1nlermed1anos. que afectar los intereses de negocios en el agro planteado as1 la 

def1n,c1on oficial de que la inef1c1enc1a y la desigualdad rural eran el pnnc1pal obstaculo que limitaba 

el progreso en el campo Puesto que los subsidios y la rogulac1on del mercado de1aban Jugosos 

beneficios a un costo poJ1t1co mucrio menor que el de la red1stnbucc1on de Ja tierra la 1n1ervenc1on 

del mercado y la creac1on de empleos por med•O de traba¡os pubhcos pasaron a ser prioridades en 

el desarrollo rural 

Aun as1 algunos movimientos regionales lograron re1ntroducir el problema de la redrstr1oucion 

de la tierra en la orden del d1a nacional y Echeverna se vio obligado con el tiempo a ceaer grandes 

ex1enc1ones de tierras 1legalmen1e concentradas a miles de campesinos despose1dos en el mismo 

aentro de algunos de los d1str11os mas ren.1tes de Mex1co Las muchas formas de las. que st:.· ..... a110 í::I 

Estado para 1nterven1r de manera creciente en el e.ampo tiene una carac1enst1c.a en comun Las 

agencias gubernamentales con sus propios intereses 1nst1tuc1ona1es Que fueron aesp1a~anoo a la 

C N C la trad1c1ona1 regente ae tas demandas de la toma de decisiones como mediadora en la 

relac1on Estado-campesinado 

Ademas de algunas red1stnbuc1ones de la renta y la propiedad rural e1 goo•erno de 

Echeverna tamb1en llevo a cabo cambios legales e 1nst1tuc1ona1es que modificaron el panorama en 

el campo durante los años 80 La reforma de 197'1 al Cod1go Agrario presentaba al e¡1ao con una 

vers1on nueva. integral La de una 1nst1tuc1on tanto polltic.a como econom1ca haciendo dc.-1 oesarrollo 

rural con adm1n1strac1on politica una pnondad of1c1a! por pnmera ve;:: desde tiempos de Caraenas 

Hacia el final del gob~erno de Echeverna. la política Agraria centro sus esfuerzos en co1ecti\11;:ar 

miles de e11dos parcelados para consohdar econom1ca y pol1t1camente al sector e¡1oa1 ba¡o la tutela 

del gobierno Como el intento se promov10 solo por decreto fracaso cas1 totalmente 

En el contexto de este enfas1s en la organ1;:ac1on como la fase de posrea1slnbuc1on de la 

reforma. en 1975 se enmondo la ley de credrto agrrcola par alentar la formac1on de asociaciones 

regionales de pequenos productores por primera vez desde los años 30 La Secretana de la 

Reforma Agrana acabada de promover al nivel ae gabinete comenzo a entonces a promover to que 



e llamo organ1zac1ones de segundo y tercer nivel Se det1nJó como segundo nivel a fa reun1on de 

dos o mas grupos de productores locales. talos como los e11dos, comunidades 1nd1genas agrana!» o 

sociedades y cooperativas de producc1on privada. las uniones de e¡idos eran las mas comunes Las 

organ1zac1onos de tercer n1vol reun1an a dos o mas grupos de segundo nrvel y se les conoc1an 

como Asoc1ac1ones Rurales de lntares Colectivo • Estas nuevas formas Inga/es intentaron reunir a 

grupos de productores comunrtanos alrededor de un 1nteres econom1co comun por e¡ernplo 

sum1n1stro de cred1tos procesamientos venta de productos 

~casi tres mil OJ1dos tueron organizados en T B 1 urnones de e¡rdos durante t-1 gob•erno de 

Echeverna 11 e,¡., del total de e•rstente eJ registro or1c1a/ constrtu1a un requ1srto para gran partt=- oe la 

act1v1dad econom1ca de colaborac1on pero fa mayona de los grupos registrados eran rmoues1os 

desde arnba por una u otra agencia gubernamental La amplitud y 10 corno1e1o ae las 1ecn1~as ele 

estos procesos tac1/Jtaba el control burocrat1co creando grandes oponun1dades para el 

engrandec1m1ento economico y polrt1co de los funcionanos del desarrollo rural ,=. consecuencia ele 

este enfoQue ven1cahsta muchas de /as uniones de e11dos que se formaron aurantt~ estt':' c.ier1oelo 

pronro pasaron a ex1stlf solo en el papel sin embargo a la larga el resultado senil muy d1teren1e El 

marco legal croado para estas 1nstanc1as de d•reccion campesrnas as. como la 1eg1t•m1daa 

desarro//1sta que se le conced10 a estas formas superiores ae organi.:::ac1on de¡at:ia un recurso 

1nst1tuc1ona1 del que se aprcvecnanan los rr.ovrm1entos de productores agr1co1as Hn un futuro " 

01rectono de uniones de ejidos Secretaria ae la Reforma ..:..grana 198~ citano por Gora,110 

1991 

1.4. DESARROLLO RURAL (1976-1986}. 

La red1stnt>ucc1on desesperaaa y de ulrrn1a riera del gobierno e1e Echeverr1J ac las 

posesiones ilegalmente concentradas en ~¡ estado de Sonora provoco un contra atLJaue de! 

poderoso sector pnvado lo que contribuyo a una cnsis pol1rrca y econom1ca aguda aJ acercarse ei 

cambio presidencial Corno la mayoria de las rned1das poptdrst~s dé Ecneverr•a esta ampt•a 

con-=.es1on s1gn1f1cat>a muy poco para un mov1mrento campes1no-reg1onar mil11antt. y l/egaoa 

demasiado taroe como para generar una alternativa ool1t1ca que perm1trera 1...na red1str1ouc1on ae ;a 

tierra oostenor al cambio pres1dE:!'nc1al 

El presrdente entranre Lopez Port1/Jo (1976-1982J. heredo la peor cns1s econom1ca de 

Me)(1co desde 1940 Se pusieron en practica algunas reformas socia/es srguiendo el eJernplo oe los 

intentos populistas de Echeverr1a de buscar soluciones econom1cas a Jos problemas pol1t1cos El 

cambio presidencial de 1976 repercut10 dec1srvamente en el mov1m1ento campesrno La pol1trca de 

Echeverr.a de responder ocasionalmente a las demandas campesinas con conces1on~s amplias 

prop1c10 una 6. 

15. Olr~or10 de Unlone• de E11doa SR.A 1965. citado por Oordlllo. 1991. lb1dc-m. 



cree1ente acc1on rural colectiva que dec1d10 avanzar a pasar de los riesgos inherentes La poht1ca 

agrana de López Portillo comenzó con generosas compensaciones a aquellos terratenientes que 

habian sido eJ1Cprop1ados. y la retonca of1c1al señalaba la rmportanc1a de me1orar las rentas rurales en 

vez de red1stnbuir la propiedad Este cambio s1gmf1caba que no tolerana mas. aquellas 

mov1llzac1ones campesrnas previamente consideradas leg111mas y mucho de los ruc1en creados 

grupos 1ndepend1entes vieron que a sus tact1cas se fe opon1a no la negoc1ac,on si no la repres1on 

por el gobierno de Echt:tverna hab1a dado amplias concesrones a los mov1m1enros mas. poderosos 

Cuando una nueva red1stnbuc1on de la tierra se hizo pol1t1camente 1mpract1cable muchos 

observadores llegaron a la conclus1on de que una reforma rural en general seria 1mpos1ble y 

pred1g1eron que la propuesta de Lopez Portillo de la Ley para el fomento agr1co1a s1gnif1cana una 

verdadera revers1on al proceso de reforma agraria En 1980 sin emoargo comenzo a cambiar el 

entasrs .:::lel gobierno La entrada de recursos con el Boom dio al gobierno suficiente !oo~nac:J de 

movimiento para centrar su atenc1on no ya en la renovac1on de las cond1c1ones de le1 acun1ulacion ae 

capital sino en una rnayor renovacion de la 1eg1t1m1dad de masas del sistema pohtico 

Despues de tres años de rechazo nega!lvo y en especial de la desastrosa c.aida en la 

cosecha de 1979. Lopez Portillo dec1d10 dirigir recursos incrementados en La agncullura y adopto la 

estrategia de! Sistema Alrmentano Mexicano (SAM\ para recobrar 1a autosuf1c1enc1a ae ~~e .... 1co en 

granos bas1cos La polit1c:a agr1cola camb1ana su enfas1s Ya no en Jos proauctos para e"'portacion 

y cosechas de luJO sino do los granos bas1cos de temporal que produc:1an los can1pes•nos en su 

mayona 

La estratt!g1a de productos del s,:.,~.tt surg10 de un estancamiento poht1c:o nacional en las 

relaciones de producc1on descansando fundamentalmente en los precios de cosechas 

incrementados y en los subs1d1os Los grandes negocios pnvaaos del agro los intereses 

comerc1ales y de latifundios con sus aliados conservadores en las agencias agt1co1a~ nacionales y 

en los gob1emos estatales eran sur1c1entemente poderosos para bloquear una e,,..rens1on 

s1gn1f1cat1va de la Reforma A grana. pero oran tamb1en muy debiles para re01t!rt1r1as 1 oor ~¡emplo 

para crear un mercado libre para la tierra en el sector de la reforma y el1m1nJr de~1n1t1.amente la 

amenaza de la exprop1ac1on) 

Al mismo tiempo. los mov1m1entos rurales y urbanos dentro y fuera del eslado eran 

demasiado debiles para obligar a una rev1tahzac1on profunda de la Reforma Agrana La amenaza 

potencial de su respuesta a una revers1on de la reforma les dio cierto poder de aec1s1on que 

compensaba el derecho al voto Por su parte el SAM se ong1no fundamentalmente por una reforma 

de amba. como consecuencia las maniobras creativas de poht1ca reform1sras-pospopullstas

cercanas al presidente 

A causa de los origenes verticales del SAM la mayor1a de las medidas para poner en practica 

sus reformas. aparentemente radicales. a la politica de alimentos se encaminaron a destinar 
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recursos incrementados a la producción de granos básicos sin cambiar la balanza de poder en el 

campo Los esfuerzos para el desarrollo rural de SAM y la Coplamar crearon. sin embargo. una 

pequei'\a pero s1gn1f1cat1va apenura desde amba para los mov1m1entos campesinos autonomos 

Dicha apertura fue pequet"la por que estaba llmttada a aquellas pocas regiones polrt1cas y areas 

geograf1camente donde los reformistas 1nterven1an de manera electiva en ta torrnutac1on y puesta 

de practica de la polltica de desarrollo (por e1emplo. d1stnbuc1on de atimentos en las zonas rurales) 

La apenura fue s1gn1f1cat1va por que otrec10 recursos pollticos y econom1cos. de ut1!1dad para las 

organ1;:ac1ones campesinas autonomas y representativas 

El mov1m1ento campesino respond10 al cambio de fuer-as dentro del Estado durante los años 

setentas y ochentas con una amplia gama de tácticas A finales de los setentas sin emoargo dos 

extremos de este espectro fueron eliminados En un extremo aquellas areas que haD1an tenido 

levantamientos armados (por e¡emplo Guerrero) o a tas que. segun las autoridades otrec1an ese 

pehgro en forma potencial se les somet10 a estra1eg1as pollt1co·m1htares de desmov1hz.ac1on con 

enfas1s en la coacc1on En otro e)ltremo el cambio en la pollt1ca agraria de 1976 re>Jert10 a las 

organ1zac1ones campesinas of1c1ales que hasta ese momento se hab1an 1nctinado riac1a la izquierda 

para evitar ser rebasadas por altemat1vas 1ndepend1entes 

Obhgatonarnente deiaron a un lado el neolat1fund1smo. y centraron su atenc1on en la nue>Ja 

pnondad de organ1:;=.ac1on en el marco de la alianza para la producc1on del Pres1dent~ con el sector 

pnvado 

La gran vanedad de grupos campesinos que se encontraoan entre estos dos e.-;tremos y que 

representaba en diversos niveles las preocupaciones y anhelos y sus miembros. se agrupan en 

cinco categonas En la pnmera. las organizaciones oficiales de productores de bienes recobraron 

la membrec1a que tanto tambaleo a pnnc1p1os de los setentas En la segunda los movimientos de 

reformas locales en el campo continuaban la mov1l1zacion y la resistencia a ta repres1on En la 

tercera los sindicatos intentaban organizar a los campesinos despose1dos En la cuarta la poht1ca 

reformista sobre alimentos habrra oportunidades para la formacion de organizaciones de 

consumidores autonomos regionales para participar en la d1stnbucc1on de los granos subs1d1aoos 

En la quinta. las nuevas formas de 1n1c1at1vas econom1cas autonomas organizaban en forma 

creciente. a los productos en empresas regionales 

1.5. ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS DE PRODUCTORES 

Aquellos grupos que fueron capaces de cambiar el enfoque. de una 1ns1stenc1a por la 

red1Stnbuc1on de la tierra por el periodo de Echeverna a una búsqueda de su 1dent1dad como 

productores o consumidores. ganaron algUn terreno de acc1on durante el Boom petrolero Este 

cambio rac1ht6 el acceso a la leg1t1m1dad política y a los recursos ael gob1emo. aunque este acceso, 
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se lograba muchas veces a traves de la mov1hzac10n de masas para defender la autonomia de los 

grupos. o a expensas de dicha autonomía Esta lucha por la autonom1a dentro del s1slema llevo a 

la consolidacron de un nuevo genero de organizaciones econom1cas de ongenes agrarios y con 

d1recoon campesina Sus 1dent1f1cac1ones pol1t1cas iban desde aquellas que eran 1ndepend1en1es 

del gobierno por pnnc1p10. pasando por las que no 1en1an ne•Os of1c1ales. pero estaban C11spuestos a 

comeroahzar su apoyo pollt1co a los tunc1onanos of1c1ales o candidatos en determinados espacios 

de tiempo para obtener concesiones concretas nasta aquellas que eran of•C1ales nominalmente 

pero que rechazaban la intervenc1on gubemamental en sus asuntos internos en un esfuerzo por 

representar los intereses econom1cos de sus miembros 

Con el penado del SAM (1980-19821 se dro un cambio hacia el suministro de mas rec:ursos a 

la agncultura en general y una tolerancia mayor para las 1n1c1ati .... as de productores autonomos en 

particular lo que creo un ambiento prop1c10 para la consohdac1on de las uniones de e)ldos 

La creciente consol1oac1on de las organ1zac1ones econom1cas de d1recc1on campt's1na fue 

tanto la causa como el efecto del cambio en et centro de gravedad de la forma de organ1=ac1on 

campesina De federaciones centratr=adas ..,ert1cales a formas mas nonzonta!es La expres1on 

no..,enos y mas importante de este cambio fue el surguim1en10 ce ta Un1on Nacional de 

O,.ganizac1ones Regionales Campasinas Autonomas (UNORCAl a pnnc1p1os d& los c=tiemas un1a a 

d1..,ersos y distintos grupos sobre la base de demandas y acciones comunes sin comprometer ta 

autonom1a ae n1ngun grupo 

La UNORCA comenzo a aliarse a la Coahc1on de E¡idos Colectivos en los Valles del Yaqu1 y 

Mayo cCECVYM). la cual representaba a los beneficiados con Ja rod1stnbucc1on de tierras oroenada 

por Echeverna a utt1ma hora en Sonora Estos benet1c1ados rec1b1eron la tierra pero muy pronto 

tuvieron Que enfrentar toda una formac1on de agencias del gobierno at•adas con los aueños 10 que 

ocasrono vanos años de lucha por crear su propio cred1to el seguro para sus cosecnas y 1a 

capacidad de comerc10 Para finales de los setentas el CECVYM demostro que era posible 

combinar democracia pol1t1ca. igualdad social def1c1enc1a econom1ca a gran escara Su ha01i1dad 

para incrementar en cinco por ciento la coseeha de tngo a n1 .... el nacional. colectivamente y con mas 

eftoenc1a que los a antiguos propietanos. represento un seno desafio a la teor1a dominante del 

gobierno y el sector pr•..,ado que responsabilizaba a la reforma agraria por er def1c1t ahmentano en 

Me.x1co Las reuniones nacronales c.ampes1nas que crearon a la UNORCA al prmc1p10 comenzaron 

po,. las celebraciones del amversano de la red1stnbuc1on de tierras hechas por el SECVYM Ya en 

la quinta asamblea nacional de organizaciones regronales de 32 estados hab1an asistido por 10 

menos. a dos de dichas reuniones Los acuerdos alcanzados giraban en torno a una tact1ca para 

incrementar el poder de negoc1ac1on de los productores combinando la mov11i::ac1on con la 

negocsación La tact1ca se centraba en bloquear los mecanismos que extra1an la plus .... alla del 
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campesino El esfuerzo por cambiar los términos de comercio de tos productores campesinos 

autOnomos sobre tres aspectos fundamentales en ol proceso de producc1on Cred1to asistencia 

tecnaca y mercado El componente clave para esta estrategia lo serian las Uniones de E11dos 

democratizadas y la interrogante fundamental era si estas ser...1an al e11do o v1Cfh1ersa S1 muchas 

Uniones de E11dos extra1an recursos de los productores para apoyar nue11as ent1daaes burocrat1cas 

la alternativa para aquellas uniones de EJ1dOs movrl1zadas erJ .Jsar sus poaercs oe n~goc1ac1on y 

econom1as de escala para cap1tahzar a sus e¡1dos miembros 

1.6. INICIATIVAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO RURAL. 

Algunas de las protestas por los precios se han convertido en mov1m1entos para un control 

mas apropiado del propio proceso de producc1on La Un1on Nacional de Productores del Barbasco 

CUNPBJ af1l1ada a la CNC representa uno de los casos mas 1mponantes con mas at 35 mil 

miembros en siete estados El barbasco. una planta lo recolecta y procesa una empresa estatal 

para convertirlo on producto farmaceut1co (Gerefft i983) La UNPB comenzo a protestar por las 

1mportac1ones 1l1m1tadas desde China. lo que ocasionaba una c.a1da de precio Oespues de blOque:u 

futuras 1mportac1ones la UNPB logro Quitarte a la empresa estatal irresponsable el control de la 

recolecc1on y la etapa 1n1c1a! del procesamiento de la planta y empezo a negociar directamente con 

los compradores de la corporac1on transnac1ona1 La UNPB creo entonces la ARIC ""Libertad .. para 

d1ng1r el procesamiento y el comercio y rap1damente se d1.,..ers1f1co en c1tricos cate y granos La 

ARIC -ubertad- ha traba1ado con¡untamente con la UNORCA y muestra cuan grande puede ser la 

act1v1dad econom1ca Que unas bases de autonom1a relativa pueden crear dentro dei mo ..... rm1ento 

campesino of1oal 

Las nuevas pnondades y formas de lucha del mov1m1ento campesino tamb1en nan incluido un 

esfuer.::o por reonentar los programas de ...,,.,..1enda del gobierno hacia tas necesidades rurales E1 

CECVYM de Sonora organizo el pnmer proyecto de v1v1endas rurales a gran escata y dt: 

autod1recc1on en Mex1co construyendo 7 .500 unidades hab1tac1onales Por vt:=.;: pnmera se 

persuad10 a la agencia de v1v1endas del gob1emo. Que tenia una renta muy ba¡a para que f1nanc1ara 

la construcc1on de ...,,.,.1endas d1ng1das por los campesinos o programas de meJoras en otros estados 

la mayona organizados por afiliados a UNORCA A diferencia csel enfoQue de bienestar que se le 

venia dando. la estrategia de UNORCA para la construcc1on de v1v1endas era pecuhar porque veia 

el programa de v1v1endas como un camino para la creac1on de empleos con el fin de fortalecer la 

capaettac1on de d1recc1on y organizativa y de cap1tah.:::ar las firmas de contratos de materiales y de 

construccion en autod1recc1on que pudiera sobre ... 1vir mas alla de concluido el programa 

Desde Que se puso fin a los grandes prestamos oficiales subs1d1ados para las cosechas a 

pnnop1os de los ochentas. el alto costo del credrto. unido a la 1nef1c1enc1a del gobierno ha llevado a 



las organtZaetones campesinas a abandonar la agncultura o a crear sus propias altemat1vas de 

f1nanc1am1ento Unido a las olas de protestas por los precios ocumdas despues de 1983 el 

mov1m1ento de s1nd1catos con direcc1on campesina ha tomado fuer.za 

1.7. CONCLUSIÓN: MOVIMIENTO CAMPESINO V PROCESO DE CAMBIO. 

El futuro del naciente sector social democrat1co as 1ndef1n1do. el camino hacia la 

consohdaoon de fuerzas democraticas regionales de contrapeso esta lleno de nesgas La relativa 

1ndependenc1a de una empresa rural del estaao no presupone una democracia en la part1c1pac1on 

Las 1nst11uc1ones empresas y grupos de interes con autonom1a relativa pueden sin embargo crear 

mayor espacio poht1co para la mo .... 1hzac1on aemocra11ca que el existente en formas corporatrv1s1as 

de organizac1on trad1oonal Sin embargo no esta garantizada la responsab1Jrdad de ra d1recc1on 

para las masas esto depende mas de un proceso de mov1/Jzac1on de las masas que de tas 

1ntenc1ones de la 01reccion ah1 donde los movrm1entos se caracterizan por las demanaas 

econom1cas pnmanas el estado con frecuencia retiene en sus manos Ja capacidad de mov1lr~ac¡on 

a traves de determinadas concesiones En las regiones particularmente v1olen1as los movimientos 

campesinos dependen fundamentalmente de sus aliados e .. ternos tanto dentro como fuera del 

estado. para controlar la repres1on 7 Es importante recordar que cuando las 

organ1zaaones of1c1ales campesinas atraviesan por una cns1s de representac1on y ya no Pueden 

mane¡ar la conhnu1dad de 1as demandas de tierra y aun cuando las organizaciones 1ndepend1entes 

son con frecuencia mas d1nam1cas la inmensa mayona de los campesinos organizados son todav1a 

miembros oe federaciones of1c1ales No obstante. los avances en la pnmera mrtad de los ochentas 

a pesar de la cns1s econom1ca muestran las pos1b1l1daOes de que se de un camo10 por 10 menos 

para aquellos campesinos que puedan mantener las organ1zac1ones democrat1cas regionales 

Sr por un lado /a actual cns1s economrca parece excluir cualquier expectat ..... a de 

me1oram1ento de /as conci1c1ones Cle vida de la mayona Cle la pob1ac1on rural el futuro cercano por 

otro lado. la lucha politlca puede cambiar la actual d1stnbuc1on de las .::.onC11c1ones entre los grupos 

sociales y las regionales En este marco de referencia. exrsten tres factores claves que estan 

cambiando gradualmente el panorama Oel mov1m1ento campesino 

7.• Sec1or democ:r.auco social P•ra referirse a aquellas empresas de autogestlón relativa. Esta compuesto por 

•mpre•as que •On prop1e-<iad de •lndtC•toa, cooperativas y org•n1.zac1onea c.ampealnaa y e•t•n d1rig1d.aa por ellos. 

Gordillo ouat.awo. Op-Cn.p.p 3 



En pnmer lugar. los movimientos democratices rurales han demostrado su capaadad para 

cambiar el papel del eJido ya no lo ve simplemente como un Organo de control polit1co sino que se 

plantea su caracter potencial como representante de una 1nst1tuc1on pohtico econom1ca Este 

proceso ha girado fundamentalmente alrededor de 1n1c1at1vas para el desarrollo rural y regional de 

caracter democrat1co. socavando el nexo trad1c1ona1 entre control poht1co y econom1co por parte del 

Estado. estos estuer.::os por la autod1rocc1on de la cap1tahzac1on han creado los c1m1ento!i. de un 

sector soc1al-democrat1co en el campo Los resullados de estos esfuerzos dependen tan~o de la 

combinacion como del tortalec1m1ento de las a11anzas entre las agencias del gobierno y las hel1ces 

del sector pnvado a nivel regional 

En segundo lugar las fuer-as democrattcas mas 1mporiantes dentro oe1 mov1m1ento 

campesino estan cambiando su tact1ca de orgamzac1on trad1c1ona1 pasando de los esfuerzos por 

crear una federac1on centrahzada para la competencia a la ampllac1on de redes regionales con 

caracter plurahsta A diferencia de los esfuerzos trad1c1onales de los partidos pol1t1cos urbanos por 

un control ven1caJ. tanto UNORCA como la mayor1a de las orgamzac1ones 1ndept.•nd1ente!. hacen 

enfas1s en el respelo de la autonom1a pol1t1ca 

de cada grupo miembro y cada grupo enfatiza Ja necesidad de redes de traba10 de composrc1on 

honzontal entre las fuerzas democrat1cas dentro y fuera de las regiones 

En tercer lugar las fuerzas democrat1cas en et mov1m1ento campesino se han aterrado por 

mucho tiempo a la tendencia of1c1al contra1ndepeno1ente Como demuestra Ja e:w::penenc1a un 

enfoque estadista puede a veces marginar a fuerzas 1ndepend1entes hacerlas vulnerables a 1a 

repres1on y limitar tas perspect1vas de ahanzas tactu:as con elementos relativamente autonomos. 

dentro oe las federaciones oficiales Como resultado ha surgido una nueva area pol1tica que 1ac1hta 

la convergencia nominalmente of1c1ales e 1ndepend1entes como en los casos de mov1m1entos por los 

precios a los productores. y por los derechos de los consumidores 

-Entonces. el reto de las organ1zac1ones campesinas en lo tocante a la consol1oac1on y curso 

ascendente de sus aparatos econom1cos. radica en pasar de la aprop1ac1on formal a la aprop1ac1on 

real del simple cambio de manos a revolucionar el proceso productivo de la recuperac1on del 

excedente a su magn1ftcac1on~ • 

8. Bartra Armando, lo• nueve- •uJeto• del 0.•arrollo Rural. Mea1co 



Para reonentar con ex1to el proceso productivo que entran tomando en sus manos las nuevas 

organrzaciones rurales. necesitan resolver en sus aparatos econom1cos las tensiones entre 1nvers1on 

y d1stnbuc1on. entre rentab11tdad y serv1c10. es aec1r. planear evaluar e¡ecutar y contro1ar 

2.REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y LA LEY AGRARIA. 

El pasado 6 de Noviembre de 1991. el Presidente de Me..:1co sometm para la cons1oerac1on 

de la Camara de Diputados una 1rnc1at1va para reformar el An1culo 27 Cons111uc1onaJ en materia de 

reforma agrana Argumentando que el sector agropecuano pide /a mooernizac1on .. El campo nos 

exige una respuesta clara. profunda respetuosa de Jos campesinos congruen1e con las luchas 

agrarias de nuestro pa1s Justicia y L1benad para el agro me..:1c.ano- v 

Para la Reforma se señalo a los productores como su¡etos fundamentales ¡unto con •os 

eJ•dos. comunidades y pequeñas propiedades Como cond.c1ones esenciales se tiene que realizar 

una mov11Jzac1on de toda la sociedad rural 1unto con un programa lnstituc1ona1 de reactivac1on ael 

campo Como requ1s1tos fundamentales Stt cambio leg1slat1vamente el An1culo 27 Const1tuc1ona1 y 

las leyes de Reforma Agraria y Cred1to Rural 

Los aspectos espec1f1cos sobre tenencia de la tierra Que se mod1f1c.aron son 

- Se ratifica la propiedad ong1nana de la nac1on sobre las tierras aguas)' nouezas del subsuelo 

- Se eleva a rango const1tuc1onal al e11do y a la comunidad def1n1endolos como formas ae propiedad 

sociales 

- Se reconoce autonom1a al eJldatano y al comunero para deC1drr sobre las modahdades que mas les 

convengan para el aprovechamiento de sus recursos 

- Se reconocen Jos dereehos de cada eJ•datano sobre su parcela 

- Se da la oportunidad a las sociedades mercantiles para que posean y administren fincas rusticas 

- Se promovera ta compactac1on de areas sin que se afecte el tipo de propiedad ae la tierra 

Ahora bien con la -Ley Agrana" publicada el 26 de Febrero de 1992. el "'EJeCut1vo Federar· 

promovera acciones. coordinara y formulara todo /o que respecta al campo siempre y cuando los 

productores y grupos de estos los hagan saber a/ E1ecut1vo Federal 

Asi lo estipula la Ley en su titulo primero. articulo tercero y en el titulo segundo articulo 

cuarto. séptimo y octavo Con lo antenor se mod1f1ca la pan1cipac1on de las dependencias y 

entidades de Ja adm1n1strac1on publica federal que pasan a colaborar a nivel de asesona. y no 

part1cipat1va. con esto 

l.• 0.cef• SOLIDARIDAD ¿Que ea l.a reforma al Articulo 27? 

SOLIDAIUDAD. NUmero eapec;::l.al, 20 de Noviembre de 1111. 



se busca agilizar procesos con r1nes productivos Aunado a lo antenor se crean las cond1c1ones 

para el desarrollo de grupos de productores, en el tilulo sexto de la Ley Agrana. articulo 1250 se 

establece .. Las d1spos1c1ones de este titulo son aplicables a las sociedades mercantiles o c1111les 

que tengan en propiedad tierras agncolas. ganaderas y forestales·· NAn1culo 1300 En las 

sociedades a los que se refiere este titulo. Jos extranjeros no podran tener una part1c1pac1on Quo 

exceda del 49% de las acciones partes sociales de sene T N to 

En el titulo cuarto de la Ley Agrana se contempla 10 referente a lo de las sociedades ruralt:?s 

cuyo Objeto comprende la coord1nac1on do act1v1dades productivas as1stenc1a mutua 

comerciahzac1on y otras no proh1b1das por la ley Se establece en la Ley a los EJ•dos Comunidades 

Uniones de EJ1dos. Comunidades. Sociedades de Producc1on Rural las Asoc1ac1ones Ruraies de 

Interés Colectivo y a las Sociedades Mercantiles como fornias 1und1cas que s~ pueden dar en el 

sector Agropecuano 

2.1. LAS ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO (ARIC) 

En la parte final del punto 1 3 pagina ocho correspondiente al tema de Mov1hzac1on 

Campesina (1972-1976), locamos que la Secretaria de la Reforma Agraria en 1975 enmendo la Ley 

de Cred•to Agricola para alentar ta formacion de asociaciones regionales de pequeños proa1ictores 

por pnmera vez desde los años treinta. comenzo entonces a promover lo que se rramo 

organizaciones de segundo y tercer nivel Se def1rno como segundo nivel a la reumon de dos o mas 

grupos de produciores locales. tales como los e11dos. comunidades ind1genas agrana!. o soc•edades 

y cooperativas de produccion pnvada. las Uniones de EJ1dos eran las mas comunes las 

organizaciones de tercer nivel reun1an a dos o mas grupos de segundo nivel y se les co1,oc1a como 

Asoc1acion Rural de Interés Colectivo 

Como menc.onamos antenorrnente la ARIC se conserva como figura asoc1at1"a A.si 10 

estipula 1100 NLas Asociaciones Rurales ae lnteres Colectivo podran constituirse por dos o mas de 

las s1gu1entes personas e11dos. comunidades. uniones de e11das o comunidades sociedades de 

produccion rural. o uniones de saciedades de producc1on rural Su obJeto sera la integrac1on de las 

recursos humanos naturales. tecn1cos y financieros para el establecimiento de industrias 

aproveeham1entas. sistemas de comeroal1zac1on y cualquiera otras act1v1dades econom1cas tendran 

personahdad 1und1ca propia a partir de su 1nscnpcion en el Registra Agrano Nacional. y cuando se 

integren con sociedades de producc1on rural o con uniones de estas se 1nscnbiran ademas en Jos 

Registros Públicos de Cred1to Rural o de Comercio" 

10.Dl•rlo Of1cl•I. Ley Agr•ti•. Ml•rcole• 2t!i d• Febrero de 19U2 
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Para constituir una Asociac10n Rural de Interés Colectivo se requenrá la resolución de la 

asamblea de cada uno de tos núcleos participantes. la elecoon de sus delegados y la determmac1on 

de facultades de éstos 

El Acta Const1tut1va que contenga sus estatutos de la asociac.ton. debera otorgarse ante 

redatano púbhco e 1nsenb1r10 en el Registro Agrano Nacional .. 

3. PROBLEMATICA Y RETOS SECTOR AGRICOLA 

.. La hort1cullura mexicana se ha d1stingu1do por ser dentro del sector agropecuano uno e los 

renglones mas d1nam1cos Con solo el 3 5 % de las super11ctes cuttrvable en et país se obtiene una 

producoon que representa el 13% del total, as1m1smo su relativa compet1t1v1dad en costos le ha 

perm1t1dos exportar pnnc1palmente a los Estados Unidos s1grnf1cativos volúmenes. sobre todo en 

mv1emo cuando la producc1on domestica de ese país se escasa .. ,, 

La penetrac1on a este mercado ha llegado a hm1tes relativamente estables en las ultimas 

cinco temporadas. al situarse alrededor de 1 5 millones de toneladas. restringidas pnnc1palmente por 

poht1cas protecc1onist~s en los Eslados Unidos mediante el establec.tm1ento de elevados aranceles 

aphcados pnmord1almente cuando en este Pa1s existe notable producc1on domestica 

des1ncent1vando a la exportacion mexicana A esto se le agrt:tga un sin numero ae barreras 

f1tosan1tanas y tecnicas al comerc.to que hm1tan aun mas la exportac1on 

3.1. PROBLEMATICA DEL SECTOR HORTICOLA. 

Existen vanos factores que afectan al sector hOrticola tanto en su tase de producc1on 

recolecc1on. empaque y en la comerciahzac1on Algunos factores mtemos que afectan al sector 

horticola son los que detallaremos a continuacion En todo el proceso. el productor tiene que 

enfrentar desde la selecc1on del cultivo. el aprov1s1onam1ento ele los insumos y tecnolog1a necesaria 

para su desarrollo. hasta las restncC1ones financieras. carencia de tecnolog1a modema la falta de 

p1aneac1on y organ1zac1on en la producoon A esto debemos agregarte la eventualidad de 1as 

cond1c.tones naturales adversas 

Existe Ja necesidad del uso de vanedades me1oradas que se adaplen a cada reg1on 

productora. así como una me1or labor de empaque. estandanzando los tamar\os y 1a cahdad Para 

ello se requiere 1ntens1r1car la 1nvest1gac1on agrícola. la infraestructura de empaque y la capaotacion 

al personal 

En la fase de comerciahzaoOn existe desconoc.tm1ento por muehos productores de los 

precaos 

,,, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICAS. Primer S.mln•rlo de eaportaclone• de frutas y 

tr.on.,.._ • k»e rnet'Cedoe t•rrnln• .. •· Apo»"O• y Servicio•• I• Cornerciall.1aclón Agros--cuarla, Octubre de 1991. 

IK 



reales. Generalmente las hqu1dacuones no corresponden a los costos de operac1on totales del 

productor. ocas1cnando pera1das Esto es en gran pane ongrnado oir un intermed1ansmo excesivo e 

mnecesano en periu100 del productor .. Se requiere para ello. el acceso directo a los d1stnbu1dores e 

mforrnaoon de precios de mercados terminales, así como el establecimiento de d1stnbu1doras en los 

mismos mercados controlados por grupos de productores locales .. 

Un taclor estrateg1co en el desarrollo de la hon1cu1tura es el ftnanc1am1ento. el cual se puede 

considerar como el pnnopal requenm1ento de los hon1cultores Los recursos que el gobierno 

adm1n1stra atraves de la Banca de desarrollo (Banrural. Fira entre otros} se canalizan en su mayor 

pane a los productores bas1cos para consumo nacional • 

11. IDENTIFICACION OEL PROBLEMA 

1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

En Octubre de 1991. con el apoyo de tres productores de Chite do diversas vanedades. 

llevó a cabo una 1nvest1gac1on sobre la venta de Chile Poblano. Chile Guaro California. Serrano y 

P1m1ento Morron Con la 1nteno6n de realizar. tamb1en. una buena venta el ObJ&t1vo fue 

Conocer como se introduce y vende Chile Serrano en la Central de Abasto de la Ciudad de 

México, tamb1en ongen y destinos del producto. 1dent1t1car las l1m1tan1es que 1mp1den a los 

productores vender favorablemente y con esto analizar los factores Que delimitan y determinan la 

comercuahzac1on del Chile Serrano para proponer algunas posibles altemat1vas de soluc1on 

Para el desarrollo de la 1nvest1gaoon partimos de la premisa siguiente Que los 

productores se organizan y capaotan en el maneJO poscoseeha de los productos los introducen y 

venden directamente en los centros de abasto como la Central de Abasto de la Ciudad de Mel(1co 

evitando con esto 1ntermed1anos, entonces. tendran una me¡or remunerac1on por sus productos 

Pnmeramente se estableoeron las caractenst1cas de Ja Central de Abastos de la Ciudad de 

Mex1co (CEDA). la cual se encuentra en el sureste de la Ciudad de Mex1co exactamenle en la 

Oelegacion lztapalapa del D1stnto Federal. el horano de apenura es de las 22 00 p m a 17 p m del 

dia s1guien1e, las cuotas por el derecho de entrar varian según el tipo de carro y van desde S 00 a 

40 00 pesos 

Existe un reglamento 1ntenor en CEDA en donde se estipula que un cam1on con carga que 

ingresa a la Central tiene que dirigirse a Ja zona de subasta (secc1on de subasta de productores) o 

directamente a la bodega del mayonsta con quién se realizó el trato de la venta del producto con 

•ROLDAN CALDERON, ALEJANDRO ET.AL "'El O.•tino del Crédito Internacional Agrlcola en el Campo Me•lcano 

1MO.te78'"0 T-ln•. U.A.M •• M~hlco 1978. 
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antenondad. de lo contrario este cargamento no podra estacionarse en ningun s1t10 dentro de la 

CEDA y mucho menos vender 

En la CEDA existen seis areas La de adm1n1strac1on. bodegas de perecederos frutas y 

hortalizas. zona de legumbres. flores. subasta y abarrotes 

En la ~ona de adm1n1strac1on estan las 1nstarac1ones y recursos para la drrecc1on y mane¡o 

et1c1ente de los procesos comerciales de mantenrmrento y de v1g1lanc1a 

Las bodegas de perecederos son 1ns1alac1ones de aJmacen y venta en conde se mane¡an 

productos frut1cofas hort1colas y otros 

En la zona de legumbres se venden .. mano1os·· de una amplia gama de especies como 

acelga c1lantro espinaca rabano elote verdolaga zanahona col lechuga nopal coliflor brocoli 

genninados. quehtes papalo entre otras 

La ;:ona de flores se encuentra 1unto a la zona antenorn1ente descnta en erla se da la venta 

de flores por mayoreo el horano de vttntas es durante todo el d1a pero el arnbo de los catgamentos 

de flor solo se permite despues de las tres de la tarde 

Finalmente la zona de subasta se encuentra en el este de la CEDA ahr e.w1ste una bascula 

Que presta el sen11c10 a todos los carros que lo sohc1ten A este llegan productos como naran1a 

piña papa sandia y cebolla entre otros En este anden de ··subasta·· se vencen Fos camiones 

enteros a los "mayoristas·· que Jos llevan a sus bodegas 

Postenormente se es1ablec1eron las condiciones del mercado al cual los comerciantes le 

denominan "plaza·· 

Este termino se emplea paru caractenzar el tipo de oferta y demanda Que se da durante un 

d1a determinado en el mercaao de la CEDA Existen y se dan vanas cond1c1ones de mercado La 

pnmera de e/las se da cuando hay producto. en nuestro caso Chile Serrano y existen compradores 

y un preeto que convenga tanto a los vendedores como a los consumidores aaemas de Que se lleve 

a cabo la venta. entonces hablamos de que existe ··s 1 1ena Pla.za- De 10 contrario cuanco no riay 

producto. n1 compradores. por lo regular el precro es alto y se dan pocas ventas esto Quiere aecrr 

que se a10 una "Mala Plaza·· De otra manera. cuando hay producto en abundancia precios ba1os y 

pocos compradores se tiene una '"Mala Plaza" De lo contrano a lo anterior cuando hay producto en 

poca cantidad precios altos y muchos compradores tendremos una "Buena Plaza" Cuando hay 

mucho producto. precios baJOS y muchos compradores Ja plaza es "'Regular En esta ultima 

situación todos los mayonstas ganan poco o pocos ae1an de ganar. es por esto que cuando los 

mercados se encuentran saturados del producto los comerciantes ba1an los precios para que los 

consumidores (t1angu1stas y 1ocatonos de mercados púbhcos en su mayona) adqweren mayor 

cantidad de producto que lo regular y de esta manera ellos poder rescatar la venta del d•a ae 10 

contrano el producto merrnaria 



Estas situaciones se dan a lo largo de todo el afio y vanan de semana a semana de 

temporada, por Jo que siempre es d1f1c1I predecir el precio del producto y mas aun que un producto 

agrícola sin conoc1m1ento del mercado pueda prever las cond1c1ones para lograr una buena 'renta dt:1 

su producto. ahora bien el contrato que se realiza se hace baJo las base de que el proaucto se 

pague al precio en el que ese dra se venda en la pla:=u y al mayorista s~ Je paga una com1s1on oet 

10% de las venta total esto como pago del serv1c10 prestado por concepto ae t>Odt-.:qa anden 

bascula y la co1ocac1on del producto en el mercado 

Antes de esto el carro con la mercanc1a tiene que entrar en Ja noche para encontrar tugar 

frente del anden de la bodega del mayorista los mayoristas llegan a las 4 a m para abrir sus 

bodegas y rec1b1r la mercanc1a para postenormente venderla 

Por otro lado et arrendamiento de una bodega es de aproxrmadamentu de :O .3 4 millones a~ 

pesos por mes esto .... arra de acuerdo aJ anden en t>I que se encuentre En ~I reglamento do:O' CE o.:.. 

los arrenoam1ento~ estan pron1b1dos sin embargo se oan en Ja practica 

Por 10 anterior podemos decir que hasta la fecna en Me..:1co exrsten prodLH::tores Que por 

incrementar sus ganancias o simplemente para poder 1,1ender su proaucto se d1ngen a Jos C(~ntros 

de abasto es el caso en la ~CEDA" donde acuden cientos de cargamentos por ve~ pr1rn~ra 

Pudimos notar que algunos factores llm1tantes de una 1,1enta fayorablEc+ para los productor~s 

son El aesconoc1m1ento total del mercado (fuer-as del mercado mayoristas poderosos quienes 

t•¡an los precios en la pla:=a ya que al mane¡ar grandes 1,1olumenes doJ proaucto tienen mayores 

margenes de ganancia) 1,1anac1ones de los precios en las diferentes temporaaas carencia o-e 

transpone oesconoc1m1ento de mane10 del producto despues de cosect'lado por falla oe 

capac1tac1on y princ1patmente la falta oe refuerzos t1nanc1eros para er buen rnane¡o de los productos 

Esto último es muy importante ya que los compradores en CEDA buscan cua1au1er a&fecto ya sea 

en el producto por una mala selecc1on de tamaño y color o por un mal empaque 

Los mayoristas srempre van a querer comprar 10 rna~ barato pos101e para protegerce y s.acar 

un mayor margen de ganancia 

Para continuar con el anal1s1s citamos pana de 10 ocurrido en el caso pra:::1co !le11ado a cabe 

El producto se compro a razon de 600 00 pesos et k.1logramo esto como requ1s1to para poder oa1ar 

la mercanc1a del cam1on mientras el mayonsta los 1,1end1a a 1 000 00 pesos er kilogramo esta 

acc1on va en contra de los productores ya que el mayorista no repona el precio real aparte de oue 

todavia falta pagar el io o/e de comrn1on para el mayorista. por otro lado a la hora de pesar reportan 

menor cantidad el abuso no termina ahí. ya que a la hora de pagar ese rmsmo dra (s1 se corre con 

suene) las cuentas las nacen mal en contra del productor. si no se paga ese mismo d1a se dan 

fechas de 8 is o 30 aras y en ocasiones se paga menos por cualquier prete)Cto que encuen1ran 

Aunque al mayorista se le ahorre tiempo dinero y trabajo para conseguir su producto. este no 

considera y su entena es apro1,1echar al productor. comprar como s1 lo h1c1era a pre de parcela 

,, 



aprobechandose de que los productores vienen solos. no conocen el mercado. contratan el flete. 

tienen la necesidad de regresar a su centro de ongen. no conocen la ciudad n1 a otros cornpradores 

como pudieran ser los t1angu1stas 

El problema de una buena venta de productos agricolas por parte de productores y para su 

mayor benef1c10. no se resuelve en mucnos de los casos con ··manejar bien el producto" y llevarlo 

directamente a los centros de abasto ya que no existen reglas que obliguen a los mayoristas a 

respetar a los productores y comprar a precios Justos 1ndepend1entemente que las ventas o la plaza 

esten buenas 

$1 bien se cubren las faces de selecc1on empaque traslado conoc1m1ento de los derecnas y 

obl1gac1ones. no sirven de mucho en ocasiones al entregarle el producto a los mayoristas ya que al 

aceptar este la mercanc1a el solo considera el precio al que hay que vender sin ped1r1e opin1on del 

productor. JUSt1ficandose en la Mplaza·· (cond1c1ones del mercado del dia. semana mes 1 

En si como resultado de la invest1gac1on se pudo concluir Que no basta capacitarse para 

mane1ar correctamente el producto ya que en vanas ocasiones sufnra de castigos ,~¡ust1f1cados por 

pane de los mayonstas 

Lo importante no es conocer el centro de abasto n1 vender a un mayonsta previamente 

tratad:>. si no cubnr el productor la func1on del mayonsta en los centros d<:! Ci~asto y vender a 

detallistas y mercaaos terminales. es decir to mas cerca del consumidor final 

2. COMERCIALIZACIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIDO DE 

PRODUCTORES. 

Se anuncia el transito a la modernidad de la vida econom1ca y social de Mex1co como Nacion 

que esta creando y desarrollando las bases para incursionar en el nuevo marco econom1co mundial 

En nuestro sector pnmano se habla de las condiciones dadas para implementar un ordenamiento 

politice y econom1co Cambio que se encuentra sustentado por las necesidades de la pob!ac1on del 

sector rural esencialmente e impulsado con las mod1f1caoones al aniculo 27 Const1tuc1onal. la Ley 

Agrana del 26 de Febrero de 1992 y las mod1f1cac1ones a la ley de sociedades mercantiles en Junio 

tamb1en de 1992 

Legalmente se da un gran paso para la autonom1a de los productores campesinos que 

instrumentaran act1v1dades garantizando product1v1dad y el uso ef1c1ente de los recursos que tendran 

que hacer los productores en este nuevo contexto social y economice Aprovechando las 

d1spos1oones del E1ecut1vo Federal en materia polit1co-econom1ca la tarea es buscar proponer y 

desarrollar "'altemat1vas" que lleven a una estabthOad social en las regiones rurales productoras 



.. Una evaluacion ob1et1va no debe reducirse a buscar culpables. ni tampoco puede dar por muena y 

enterrada una opción que. con tropiezos. sigue vigente y en la que convergen las esperanzas de 

oentos de miles de productores"' 12 Tomando en cuenta la nueva s11uac16n la lucha sera por el 

proceso productivo al 1ntenor de cada empresa y al exterior por los mercados internos y externos. 

por lo que productores y grupos deben de traba¡ar en forma empresaria/ ªEl mov1m1en10 campesino 

se encuentra en un proceso de cambio. y su rumbo futuro dapende en gran medida de las 

decisiones estrateg1cas Que tomen los lrderes del mov1m1ento rural desenvo11,11endose dentro de la 

mencionada ~nueva area pol1t1caH u 

Una empresa es un organismo integrado por recursos humanos, materiales y f1nanc1eros 

que integrados y en coord1nac1on Obtienen fines y ob1e11vos. los ejidos comunidades sociedades de 

producoon rural y en general las organizaciones campesinas tamb1en son empresas y de ~s1a 

forma hay que clas1t1car1as Aunado a esto hay que entender que la mentalidad de los que planean y 

ce tos que forman estas organ1zac1ones debe enfocarse en un sentido empresarial para plantear 

emprender y desarrollar estra1eg1as que colaboren con el sector agropecuano en Me•1co 

Huna dec1s1on estrateg1ca ha sido siempre la aprop1ac1on del proceso de comerc1ar1.=ac1on 

como Helemento d1nam1zador de toaa act1v1dad econom1ca~ ,, 

Sin apoyo de Conasupo. para comercializar lodo tipo de productos agncolas y en espera ae 

una Bolsa Agropecuaria con mas alcances. se puede desde hoy empe.:!:ar a traba1ar en ··proyectos 

v1ablesN ya que los bancos e 1nst1luc1ones f1nanc1eras ayuda hoy en d1a de manera ··moderna·· solo 

a los proyectos Que respondan con ef1c1enc1a y product1v1dad. garan11zando u1111aaaes y pagos de los 

cred1tos 

Ya no son las marchas. huelgas o mitines. con los que se ganan luchas o concesiones '"Los 

eslabones que median en esta negoc1ac1on ya no pueden ser caud1Uos agraristas de cene 

tradicional Ya no basta dominar el proced1m1ento agrario ahora se discuten es:ud1os de tact1b1hdad 

o balances financieros con una sof1st1cac1on econom1ca oue ha cambiado la imagen ce los 

negoCJadores·· 11 

12. Banra, Arm•ndo. lbid•m. 

13. Gordillo. Ou•t•vo. Entre el E•t.edo y el Mercado; Perape<::ttva• para un deaarrollo rural autónomo en el campo 

M9.aicano; lo• nuevoa •uJ•to• del de•arrollo rural, A.O.N. Ednorea, Mé11;ico 11iUil1. 

t•. Rello. Fernando. Et. al. Aba ato y distribución de allmento• en I•• grande• metrópoli•, Nueva Imagen. M•a1co • .... 
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Es por eso que en este traba10. se pretende formular un proyecto viable. mane1ando un 

producto que tiene como pnnc1pa/ caractens11ca ser altamente demanaado por la mayona de /a 

Poblac.ion en Mex1co teniendo un indice de consumo percap1ra de 7 47 k1Jogramo!:. H Y ser 

altamente perecedero, por lo quo su comercio es rap1ao y ba10 ciertas cond1oones compf&JO nos 

retenmos al "Chile SerranoH Que al igual Que todas las hortalizas su comerc1allzac1on debe realizarse 

en un periodo corto ··sin embargo a d1lerenc1a de otros cultivos como los cereales y 01&ag1nosas. el 

conoC1m1ento de los aspectos productivos y de comeroal1zac1on de los hortrtrut1co1as es muy 

llmrtado ello se debe en gran medida a Que sen productos altamente perecederos en 1os que la 

1nfluenc1a de factores agronom1cos t1tosan1tanos y cJrmatolog1cos aeterrrnnan que su proceso d~ 

comerc1al1~ac1on sea particularmente como1e10 1r 

Partiendo ae un marco teonco aaao por conclusiones de 1nvest1gac1ones antenores de 

comerc1ahzac1on de productos agropecuarios y dadas ras condrc1ones acruares en /a polrtica 

econom1ca hacia el campo se pretende crear un mecanismo elemento que t1aga posible la 

1ntroduccion y venta en este caso Ct11re Ser-rano. en la Central de Abasto del Drstnto Feaeral y 

d1stnbu1r10 CJe ser posible hasta el consumidor finar 

Lineas arras se cito que /as luchas de las organ1zac1ories de proauclores sera por lo~ 

merC.;Jdos uno de los pnnCJpalos Ob1et111os a largo plazo de esta 1nvost1gac1on es romper con ei 

gr-ado ae monopolio que se da entre mayonstas de dicha central u Monopolio que obstacul1.la 1a 

venta por parte de proauctores ··Este factor negativo lo practican los mayoristas ae Ja CEDA ya 

que ae lo contrario perdenan poder de ventas y decisiones a la hora de f11ar los precios de los 

productos Lo que sena sano es Que vonderian y deJaran vender a los productores H 

La propuesta es formar una empresa 1nterreg1onal de productores de ende serrano de los 

principales estados Tamau/1pas. San Luis Potosi. Hidalgo y Veracru~ De tal manera se 

abastecena a un morcaao potencial en Ja Crudad de Mex1co y estados c1rcunvec1nos 

El proposito y esencia fundamental para C!I desarrollo de la empresa os mantener Pl producto 

"Chile" a lo largo de todo el año abastec1enc:Jose de los lugares rnenc1onaaos Los mayoristas en los 

centros de abasto es pract1camente lo que realizan (compran a consigna el prociucto y en el menor 

de los casos lo producen. en el primero se desfavorece algunos productores ya que son ObJefo de 

17. COABASTO IBIOEM 

18. lnves11g.ac:IOn reah.zad• en Ja Central de Abasto de la Ciudad de Mé.lllCO y en loa pr1nc::ipalea Earadoa 

produ~orea de Chile SCJtrano en .Julio de 1992 

18. lbid•m 
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castigos in¡ust1f1cados y no permiten la cap1tal1zaet6n y d1stnbuc1on equitativa de los rngresos a fos 

productores 

En la Central de Abasto de la Ciudad de Mex1co. tres son las pnnopales empresas o fam1has 

las que dominan la venta del Chlle Serrano ... Nen ... -ortega .. y -Fragozo ... estas controlan el 90 <;'t. del 

producto que ingresa en dicha Central 20 

La realidad. es. en las parcelas en donde se produce esta hortaliza. que anualmente alcanza 

una produccion de 645.000 toneladas actualmente. 21 y son los productores agricolas los que sacan 

margen de gananoa 

En la propuesta mencronada se considera que la mayoria de los productores \lenden su 

producc1on a introductores y mayonstas de la Central de Abasto de Me:iioco y que son los mismos 

productores que a lo largo del año surten y satisfacen la mayor parte de la demanda nacional Oue 

son los que de alguna manera forman un grupo o empresa pero que pan1c1pan aisladamente 

desconocen su un1on y runc1on "Finalmente esta s1tuaoon \11ene siendo una dohc1enc1a de 1a cual 

nutren Jos comerciantes mayonstas 22 

.. En los Estados Unidos de Norteamenca. los agncultores realizan las act1v1dades de 

'"Mat1(et1ng" Programan. producen. seleccionan. empacan. t1p1f1can normalizan y drstnbuyen sus 

productos. de tal manera que se benefician directamente" 21 

En Mex1co. no existen empresas organizadas de agricultores que .... andan el Chile Serrano 

por tal razon el beneficio que se obtendna por el exceaente creado. es apropiado en ~u mayoria por 

los Comerciantes mencionados en la Central de Abasto de la C1uoaa de Mex1co 

Por eso se plantea formar el grupo. empresa organizac1on o unron que de hecno esta dada 

funcionalmente. la tarea es Jeg1t1m1zar1a. que aglutine a los productores de chile serrano 

He aqui el elemento d1nam1zador que cumple con la tunc1on de comerc1alizac1on para lograr 

tener part1c1pac1on en el mercado nacional y postonormente en el exterior 

Solo ast podran los productores organizados competir y entonces si dec1d1r en un mercado 

moderno 

20. rn..,estig-etón de .Julio d• 1992 

21. COABASTO Sistem• Producto 

22. Rello Ferrado OP-CIT 
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111. MARCO TEÓRICO 

1. ORGANIZACIÓN 

Reyes Ponce define a la organizae1on como. '"la estructurac1on técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funoones. niveles y acttv1dades de los elementos ma1enales y humanos de un 

organismo social. con el fin de lograr su max1ma ef1c1enoa dentro de los planes y obJehvos 

seflalados"" :z• 
Un organismo esta formado por diferentes partes y cada una realiza una funcion en especial 

y coordinadas obtienen un fin comUn o 1dent1co 

1.1. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN. 

Los sistemas de organ1zacion son las diversas combmac1ones ostables de la d1v1s1on de las 

funciones y de la autondad. a traves de las cuales se realiza la organ1zac1on 

Hay cuatro sistemas fundamentales 

a) • ORGANIZACIÓN LINEAL 

b) - ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

e) - ORGANIZACJON LINEAL Y STANN 

d) - LOS COMITES 

Organtzación Lineal o Mihtar 

Es aquella en que la autondad y responsabilidad correlativas. se transmiten 1ntegramente por 

una sola linea para cada persona o grupo 

Organizacion Funcional o de Taylor 

Como en la organ1zaeton lineal no se da la -espec1ahzac1on-. y se nos da a notar que un 

supenntendente tiene que conocer y mane1ar oeho campos diferentes. en la funcional se propone 

colocar en cada linea o campo un sub1efe o encargado espec1al1zado. con autondad en su campo 

sobre la totalidad del personal 

Organ1zacion Lineal y Staff 

Es una con1uncion de los dos sistemas antenores expflcados para ello· 

De la organizac1on lineal conserva la autondad y responsabilidad integramente transm1t1da a 

tr•v•s de un solo 1ete para cada funcion y de esta autondad de linea, recibe asesoramiento y 

servicio de r•cnicos. o cuerpos de ellos, espec1a11zados para cada funeton 

U. ~ ~. Aflu•tln. Admlnlatr.c::íón d• Empr••••· 



Los Comités .. El com1te es un conJunto de personas que se reúnen para deliberar. dec1d1r o 

ejecutar en común y en forma coordinada, algún acto o tunc1on 

1.2. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. 

Enfat1samos que. en cuanto a la clase de organ1zac1on campesina Que proponemos en este 

trabajo. es la que corresponde a aquellas agrupaoones que luchan por buscar su 1dent1dad como 

productores y consumidores es decir que luchan por aprop1arco del proceso productivo y el de 

d1stnbuc1on que sus demandas son econom1cas. do tal forma que garanticen su reproducc1on como 

empresas de bienes y servicios. de productos agricolas 

"'La fuer:z:a del agrupamiento campesino ya no esta en la cohes1on de sus miembros si no en 

la solvencia de sus empresas Dime cual es el monto de tu liquidez y te d1rc la e...:tens1on d~ tu 

m1l1tanc1a - :zs 

Lo anterior ya que 1as "organ1zac1ones Campesinas" en nuestros d1as son mal 

conceptual1zadas se asocian tanto a partidos polrt1cos de izquierda como a grupos afil1aoos al 

Partido Revoluc1onano lnst11uc1ona/ 

En el pasado y pocas organizaciones actualmente. sufneron los malos mane1os de l!Oeres 

que en su mayona desviaban las demandas de sus bases perd1endose los verdaderos 001etrvos 

una de las causas por las cuales se desintegraron estas organ1zac1ones. Otra razones que muchas 

veces. las cuentas financieras de las empresas de productores campesinos no eran ra .... orables por 

lo Que no se generaban ut1hdades. y los directivos se we1an en la neces1oad de retirar ~erv1c1os y 

empleos para los socios. creando con esto desconoeno y eno¡o al interior de las bases 

2. PLANEACIÓN. 

Concepto Reducido a la expresion mas simple. planear s1gn1f1ca ant1c1par er curso de acc1on 

que ha de adoptarse con la f1nahdad de alcanzar una srtuac1on deseada Tanto la oefin1c1on de la 

s1tuac1on deseada como la selecc1on del curso de acc1on forman pane de una s.ecuenc1a de 

dec1s1ones y actos que, reahzados de manera s1stemat1ca y ordenada. constituyen el proceso de 

p/aneae1on 2• 
Ent1endase por planeac1on et proceso generalizado Que no depende del campo de acc1on al 

cual se aphca Se ut1l1za tanto para la adopc1on de dec1s1ones que envuelven pocas variables y 

opciones de fac1I 1dent1f1cac1on como tamb1en para el ananosos de sistemas comple1os. a nivel 

nacional o 1nternac1onaf 

25, Gordillo, Gu•tavo 
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2. 1. Elemento• do la Planeaclón. La escasez de recursos en un problema universal y gran parte 

del ingenio humano se dedica a la búsqueda de los medios para la util1zac1on er1c1ente de los 

recursos ex1slentes La planeac1on es uno de esos medios que se propone. por lo tanto la 

d1str1buc1on de los recursos disponibles y su ulll1zac1ón de manera progresiva y organizada con 

su1ec.on a una linea de acc1on determinada. para alcan.;:ar un ob1et1vo dado El ODJBt1vo escogido 

debe ser ob1eto de anal1s1s y comparac1on con otros Objetivos y. luego de determinadas 

cons1derac1ones. debe as1gnarsele una pnor1dad con relac1on a los intereses de desarrollo y 

bienestar de la co/ect1v1dad As1 visto. el proceso de planeacion consiste en una secuencia 

determinada de act1v1aades que conducen a la prev1s1on de las acciones que deDeran e1ecutarse en 

un penado futuro Es bas+camente. una act1v1dad mental que envuelve los siguientes elementos 

a> • El agente de la planeac1on. representado por Jos 1nd1v1duos o grupos encargados de reahzar el 

proceso en todas sus etapas 

b) - El receptor que es el ob1eto ae la planeac1on o sea aquel que se pretende llevar a la srtuac1on 

deseada. y puede ser tanto un ramo de la econom1a nacional como un sector agricola determinado 

c) • La prev1s1on. que es el elemento sobre el cual se fundamenta todo el proceso de planeac1on y 

en cuya orb1ta actuan los demas La prev1s1on busca principalmente anticipar en cuanto sea 

posible. el componam1ento de las vanables que se encuentran fuera de control humano de modo 

que se puedan crear medios de adaptac1on a sus efectos o dar- soluciones de emergencia 

d) - L.a 1nformac1on disponible que. dependiendo de su cahdad oe su cantioad y del horizonie de 

tiempo sobre el cual se extiende determina el mayor o menor poaer de accion del agente sobre las 

vanaDles Cuanto mayor sea ese honzonte ae tiempo mayor sera la 1ncertraumbre asociada a la 

1nformac1on correspondiente 

e) • Los ob1et1vos. que actUan como puntos de referencia durante er desarrollo del proceso Todas 

las acciones concebidas durante el proceso de planeac1on deben estar. directa o 1ndrrectamente 

relacionadas con Jos ObJehvos quo han de cumphrse 

f) - Los medios. representados por los recursos físicos. humanos y financieros d1spon1bles y cuya 

combinación debe. obedeciendo a determinados patrones de ef1c.encaa. conducir al resultado 

deseado 



g).• LOS plazos. que definen el periodo dentro del cual deberan alcanzarse los ObJet11Jos represontan 

una restncc1on que no puede porderce do \1'1sta 

h) - La coord1nac1on. cuyo propos1to es la concatenac1on de las acciones 1amenao en cuenta la 

cone-'t10n entre ellas. las pnoridades y los requ1s1tos de cada una de las mismas en lo Qu(!' se refiere 

a la absorc1on de recursos r1s1cos f1nanc1eros y humanos 

1) - La ef1c1enc1a que al 1gua1 que los ob¡ett\l'OS debe estar presente en todas l;is etapas constituye 

uno de los entenas permanentes para Ja e\l'aluac1on de las vonta¡as y des1o1entaJas de cada .ucc1on 

que ha de prescribirse 

J) - La dec1s16n que corresponde a la formal1.;::ac1on de la acc1on que ha de desenc.aoenarse en cada 

etapa del proceso continuo o continua que debera llevar a la cons~cuc1on del ob¡et1 ... o deseaao 

2.2. Clasificaciones do la Planeación 

Para fines anal1t1cos del proceso •a planeac1on puede clas1f1carse de diversas maneras 

A .. En cuanto al objeto de la planeac1on La primera de esas clas1f1cac1ones ~e refiere at ObJCto ai 

que se pretende aplicar el proceso Puede tratarse de un campo del conoc1m1ento de un sector de 

la econom1a o du un sector de la sociedad 

De esa manera pooemos tener la planeac1on econom1ca social. 1ndustna1 eoucac1onal 

agncola. ecolog1ca etc 

B - En cuanto al nivel o espacio de la planeac1on Una segunda c1as1f1cac1on trata ael n1 ... et o 

espacio en que se reahza una planeac1on Por e¡emplo la planeacion d~ la econoí"'lra puede 

realizarse en diversos niveles nacional. regional. estatal municipal y empresaria! 

C - En cuanto al honzonte ae tiempo de la planeac1on Una tercera clasrf1cac10'1 se refiere ar tiempo 

u honzonte ae la planeac1on. es decir. a tiempo durante el cual se pretende e¡erc1tar la accion 

determinada por el proceso de la planeac1on Es practica generalizada 'i caracteriza Ja planoac1on 

como un pro::eso a cono. mediano o largo plazo dependiendo del tiempo en que ta gente se 

propone alcanzar efectivamente los ObJet1vos formulados 

Este tiempo \l'ana normalmente segun el nivel en que se realiza la planeac1on As1 si la 

planeaaon se realiza a nivel nacional. es comun que se considere como plazo cono un penado de 5 

a 7 años y como plazo largo un penado de 15 a 20 años El periodo 1ntermed10 se considera como 

plazo mediano En el nivel de planeac1on empresanal el horizonte de tiempo adoptado normalmente 

es mas corto el plazo cono se extiende hasta 2 años el plaz:o de entre 2 y 5 años se considera 

~·· 



como plazo mediano, en tanto que los penodos a 5 af'los se consideran como plazo largo 

(dependiendo del plazo para la vida Ut1I del proyecto) 

3. El Plan. 

A - Def1mc1on El plan es el resultado del proceso de planeac1on. es el documento que fundamenta 

y en el cual se deja constancia de las dec1s1ones tomadas durante el proceso de planeac1on La 

finalidad bas1ca del plan es la opt1mac1ón de los recursos disponibles y. una vez alcanz.aaa esta. la 

onentac•on del comportamiento de las personas en el sentido de obtener los resultados deseados 

En consecuencia todo plan debe reunir dos requ1s1tos fundamentales a) describir acciones a 

e1ecutar y sus resultados. bl const1tu1r un veh1culo format de coord1nac1on :Z7 

B - Clas1f1cac1on Ciertas clases de planes. una vez divulgados permanecen en v1genc1a por un 

tiempo 1ndef1rndo hasta que sean formalmente suspendidos Son los llamados planes 

permanentes Otros planes se destinan a onentar acciones que seran realizadas por una sola vez 

es oecir. el plan de1a de estar en vigencia automat1camente tan pronto como se a1canza su 

Objetivo Estos se denominan planes ad-hoc 

C - D1st1nc1on entre plan programa y proyecto Dependiendo de su finalidad de su nivel de detalle y 

otras caractenst1cas propias los planes pueden rec1b1r otras denommac1ones como por eiempto 

Objetivos. Polit1cas. Estrategias Presupuestos Proced1m1entos. Programas o Proyectos 

Comunmente ol termino Plan se utiliza para designar una declaracion de 1ntenc1on 

1nvers1one~ que puedan 1nclu1r toda la Econom1a o solamente sectores o segmentos ae ella 

Representa el resultado de la planeac1on en su nivel Jerarqu1co mas alto y los pensamientos y 

decisiones de agentes situados en los organos adm1n1strat1vos de mayor poder de dec1s1on Son 

ejemplos de planes 

El Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Basico de Desarrollo C1ent1f1co y Tecnolog1co 

El Plan Sectorial de Educac1on y Cultura 

Por to general. un Plan consiste en un con1unto complejo de Objetivos y acciones de donde 

surge la necesidad. para volverlo operativo. de desmembrano en conjuntos de menor complejidad 

Cada uno de esos con1untos se denomina RPrograma.. Tenemos. así 

El Programa Nacional de Vacunac1on 

El Programa Nacional de Educac1on 

El Programa Nacional de Modern1zac1on del Campo 

,., 



Conttnuando con este mismo rac1oc1nio. cada Programa puede subd1v1d1rse en un 

determinado numero de proyectos 

Proyecto Es la descnpcrOn de una act1v1dad flm1tada en el trempo y en el espacio. con la 

finalidad de cumphr un ob1euvo especifico que se intercala entre los obJet1vos de una Programa y. en 

Ultimo ana1is1s , de un plan 

Hemos visto, de esta manera. que planes. programas y proyectos. son componentes de una 

misma 1erarqu1a y cada cual constituye e/ resultado de la realizac1on de ciclos sucesivos de 

planeaeton 2• 

4. El Proyecto. 

En un sentido ampho. -e1 Proyecto no es mas que un modelo del emprend1m1ento a ser 

reall~ado. con las prev1s1ones de recursos. de tiempo de eJecuc1on y de resultados esperados·· 2• 

Segun Saloman -el termino proyecto se refiere a la menor unidad de actividad que puede ser 

planeada y e1ecutada aisladamente 3o Las Naciones Unidas definen proyecto como el -con1unto de 

antecedentes que permite estimar las venta¡as y desventa1as econom1cas que se denvan de asignar 

cienos recursos de un pais para la producc1on de detemi1nados bienes o servicios·· ::u 

Estas defin1c1ones son Utlfes. pero cada una de ellas entatJZa la concepc1on ael proyecto ba10 

algunos factores 

A pesar de la mult1p/Jc1dad de s1tuac1ones de que tratan. productos o finalidades que 

persiguen. etc . todos los proyectos guardan entre s1 ciertas caractenst1cas comunes tales como 

a) Son finnos en e/ tiempo. esto es. el con1unto de act1v1daaes defrrndas para la Obtenc1on de una 

finalidad o propOs1to se sitúan entre un 1n1c10 y un t1n .. espec1f1cos 

b) Son esfuerzos s.ngulares. en el sentido de que las acciones que los definen no son n1 repetitivas 

n1 homogeneas. 

c) Desde el punto de vista organ1zac1onal establecen reqU1s1tos gerenciales propios en la mayona 

de los casos 1ncompat1bles con la estructura y funcionamiento de la organazacion convenc1on.:::;.f 
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4.1. Las Fases del Proyecto. 

Cualquier proyecto. simple o compleJO. tiene un ongen y un fin definidos en el tiempo Desde 

su concepc1on hasta su puesta en marcha u operae1on. 1n1c10 y fin. respectivamente. el proyecto 

pasa por una sene de fases 1n1ermed1as attamen1e 1nterdepend1en1es. cuyo con1unto le ha dado en 

llamar Hc1clo de vida del proyecto" A cada etapa corresponde una dec1s1on y. a medida que se 

avanza de una a otra etapa la dec1s1on tomada 

a} se apoya en 1ntormac1ones cada vez mas detalladas y de mayor elaborac1on sobre la v1ab1ltdad 

del emprend1m1ento 

b) s1gnif1ca un creciente compromiso de recursos t1nanc1eros 

c) asume caractenst•cas de 1rrevers1b1hdad. cada vez mayor 

Desde la total revers1b1lldad y baJO costo de dec1s1on asumida en la pnmera rase analrs1s 

preliminar Cle la idea hecria a partir de informaciones generales y datos promedios hasta la casi 

completa 1rrevers1b1Jtdad y altos costos de la decisión que corresponde a las fases de 1mp1antac1on 

se establece una caaena de aec1s1on que se apoya en una masa de 1nformac1on cada vez mas 

elaborada y de mayor prec1s1on 

Una relac1on s1mpl1f1cada de etapas que incluye este ciclo puede presentarse como sigue 

a) Determ1nac1on de la necesidad (real o potenc1a!J 

b) F11acion de ob1et1vos (entend1m1ento total o parcial de la necesidad levantada). 

c) ldent1f1caoon o generac1on de a1terna11vas para alcanzar el o los ob1et1vos f11ados. 

d) Descnpoon o espec1f1cac1on de Jas alternativas en terminas de sus requenm1entos tecnecos 

t1nanc1eros. orgamzac1onales etc y estimativa de sus venta1as y desventa1as (pnvaaas o soc1aresJ 

e) Comparac1on de las a11emat1vas ba10 estudio desde el punto de vista de sus venta1as y 

desventa¡as utihzanao entenas exp!lcilamente enunciados y los cuales pueden ref!e¡ar 

preocupaciones privadas a sociales 1ndepent1dentes o 1nlerdepena1entes 

f) Selecc1on de la me1or allernat1va (aquella donde la d1ferenc1a absoluta o la relac1on entre venta1as 

y desventajas sea mayor en comparac1on con las Ciernas según Jos cntenos cuantitativos y10 

cual1tat1vos utilizados) 

g) Programacion detallada de 1a alternativa seleccionada { organ1zac1on de la 1nformac1on 

relacionada con mercado. clientes o usuanos de los bienes y serv1c1os a ser produc1aos proceso 

tecn1co de produccion costos e ingresos previstos. insumos. mstalac1ones, equipos y maquinarias 

necesanas, para implantar y operar el proyecto. ele ). 

h) lmplantaCJon de la alternativa programada 

i) Operacion. rev1s1on s1stemat1ca y control permanente (comparacion entre resultados reales y 

previstos; correccion desv1os. s1 los hubiese. etc ) 



Cualquiera de estas etapas podra. a su ve.;:. desdoblarse en dos o mas subetapas. segUn las 

necesidades del anahs1s y la compleJ1dad del problema panicular abordado Por otro lado habra 

casos en que el proceso completo sea mucho mas simple que el descnto antenormente 

El proyecto concJuye con la fase de operación. cuando las act1v1dades se vuelven repetitivas 

Bien para fines del encuadramiento de nuestro trabaJo. la planeac1on que retomamos. en 

cuanto al ob1eto. es una planeac1on econom1ca agncola. en cuanto ar nivel o espacio regional 

empresanal. en cuanto al horizonte de tiempo consideramos a los tres tipos durante la v1d'a del 

proyecto cono plazo de 2 años. mediano plazo a 4 años y largo plazo 8 ar'los Lo an1enor 

considerado que e/ nivel de p/arnf1cacion empresanal en cuanto a su horizonte de tiempo adootado 

normalmente es mas corto 

5. FORMULACION V EVALUACIÓN DE PROVECTOS 

5.1. LA NECESIDAD DE PROYECTAR. 

Los hneam1entos metodolog1cos bas1cos y necesanos para la formu1ac1on y evaruacion de 

proyectos. se empezaron a desarrollar en forma s1stemat1ca a mediados de los años cincuenta 

como una respuesta mtemaDonal a Jos estuer-os de algunos gobiernos y nucJeos de ~oder 

empeñados a dinamizar los procesos econom1cos de paises con un menor crec1m1en10 

Fue una concepc1on mas econom1ca que social. que enmarcaba los problemas de las 

naciones atrasadas en lineas simples. como la falta de 1nvers1ones la carencia d'e capital y la 

reducida ayuda extema. fa que promov10 con mayor 1mpetu tecn1cas d1r1g1das a ra prev1s1on 

selecc1on y rac1onahzac1on en el empleo de los recursos econom1cos y las incorporo a estudios 

globales de pre1nvers1on. denominados proyectos 

A traves de las s1gu1entes decadas. las metodolog1as para la tormulac1on de proyectos y en 

especial en marco teorice relativo a la eva/uaDon de 1nvers1ones. se han enriquecido con la 

contnbuc1on de d1st1ntos enfoques tanto ma1emat1cas estad1st1cos o de mgernena en sus diversos 

campos. as1 como la ayuda de posiciones ecolog1cas soc10-cu1turales y pollt1cas 

Sin embargo. en el contexto sectonal. algunas act1v1dades econom1cas se han quedado 

francamente atrasadas respecto de otras. en cuanto a la elaborac1on de tecrncas espec1f1camente 

aplicables a su probJemauca panicular. a pan1r del enfoque que existe en matena de proyectos 

En ese sentido. el sector 1ndustnal. qurza por los vo/Umenes de 1nvers1on que suele 

comprometer. ha destacado en el ref1nam1ento de tales metodologías. mientras que otros tan 
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1mponantes como la agncultura. s11v1cultura. ganadena y pesca no han avanzado en termines 

suf1oen1es. a pesar de involucrar en sus procesos produc11vos altos coef1c1entes de 1ncon1dumbre A 

esto habra que agregar la generahzac1on o 1Jm1tac1on en el uso de las técnicas existentes en cada 

sector. lo cual es 1ndepend1ente de su propio nivel o grado de avance 

5.2. ESTUDIOS DE PREJNVERSION. 

Existen dos niveles en los estudios de preinvers1on El primero. se denomina estudio previo 

de fact1b1hdad o estudio de pretact1b1hdad El segundo. se conoce como estudro def•n.tivo de 

fact1b1hdad o simplemente estudio de tact1b1hdad 

Se d•terenCJan por la profundidad a la Que trascienden sus analls1s e 1nvest1gac1ones El 

pnmero es. en realidad. una escala 1ntermed1a en el momento en que se define el s1t10 y las 

alternativas de 1nvers1on y los estudios def1n1t1vos La rnformac1on que producen los estudios 

det1n1flvos es la que t1nalmente se tiene en cuenta para Ja evaluac1on econom1ca de proyectos y 

programas y el diseño de 1ngen1ena con que se e¡ecutaran las 1nvers1ones 

5.2.1. ESTUDIOS PREVIOS DE FACTIBILIDAD. 

Los ObJBl1vos bas1cos del estudio previo son Jos siguientes 

ª Seleccionar la altemat1va o paquete integral de 1nvers1on que concebido a grandes rasgos 

se demuestra como el mas adecuado. de acuerdo a los fines que se persigan y siempre que sea 

compet1trvo con otras propuestas 

ª Profundizar en las pnnc1pales vanables que deterrrunan la v1ab1hdad de los proyectos. 

cuando estos estan incorporados en programas de -mteres nac1ona1-

ª Preparar y rac1/1tar el desarrollo de los estudios det1n1trvos de pre1nvers1on 

ª Contnbu1r a la obtenc1on del t1nanc1am1ento para los estudios def1n1t1vos 

° Contnbu1r a las negoc1ac1ones para conseguir los cre01tos necesarios para las inversiones 

del programa 

Los estudios previos de ract1b1hdad se concentran en el anahs1s de dos elementos basicos 

Las pecuhandades de los mercados naturales y factibles al area del s1110 y las pos1b1hdades t1s1cas 

(cahdad. cantidad y d1vers1dad) del entorno en cuest1on, para el desarrollo de actividades agncolas 

En formas complementaria y cuando el area donde esta ubicado el s1t10 as1 10 requiere. 

tendrá que investigarse a este nivel su problemat1ca social. para establecer entre otras cosas la 

actJtud y d1spombd1dad de la pob1ac1on local ante los cambios que puedan producir Jos programas de 

agncultura 



Asimismo. otro elemento que puede ser enfatizado en este estudio es el legal ya que en 

algunos paises. dada su especial problemat1ca. requiere ser trazado a diferente nivel en cada fase 

5.2.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PREVIO. 

En pnmer lugar interesa la depurac1on de alternativas efectuadas dado que la ultima rase 

de los estudios de fact1b1hdad de 1n1c1arse al pnnc1p10 como sopone y referencia. la alternat1'Va 

seleccionada en esta fase. en func1on de su 'V1ab1hdad y rontabthdad aparentes Por otra pane el 

s1t10 de desarrollo presentado en el estudio previo sera casi def1n1t1vo cons1deranoo que en sus 

trabaJOS se ha llegado a un nivel de detalle sat1sfactono en cuanto a los anahs1s e 1nvest1gac1ones 

sobre el entomo f1s1co 

5.3. ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE UN ESTUDIO DEFINITIVO DE FACTIBILIDAD. 

El proceso econom1co al que se han visto sujetas las econom1as cap1tallstas especialmente 

las de menor aesarrollo se han caracten;::ado por una tendencia def1n1t1va a la concentrac1on de los 

recursos econom1cos tecnolog1cos y con ello de los propios mecanismos de poder Esta 

etrcunstaneta le ha permitido al sistema capitalista. en su conJunto subsistir a sus. crisis y a las 

profundas tensiones sociales que genera. pero al mismo tiempo le impone restricciones que reducen 

su expans1on. ya que lo conducen necesanamente a mantenerse ale¡aoo de las expresiones y 

formas de bienestar que el mismo produce a las grandes mayorias de la scc1edad y a depenoer 

para su crecimiento de las m1nonas const1tu1das por contingentes de consumidores provenientes de 

las clases pnv1leg1adas o cercanas a ella 

Esa dependencia presiona hacia una rac1onahzac1on su1 genens muy propia de una cuttura 

acostumbrada a las contrad1cc1ones constantes Por un lado se buscan y encuentran 

proced1m1entos de producc1on en sene y a gran escala pero por el otro se limitan los grupos de 

demandantes a traves de la aprop1ac1on selectiva del ingreso y el mane¡o del proceso int1ac1onano 

cuyo saldo favorece permanentemente a los mismos benef1c1anos del sistema Lo antenor obhga a 

opt1m1zar las dec1s1ones sot>re que y cuanto producir ya que se cuenta con mecanismos 

sof1st1cados para poner en el mercado granees cantidades de sat1sfactores que solo podran ser 

adqu1ndos por un reducido segmento poblac1onal de compradores :n 

En esa perspectiva que los llamados estudios de preinvers1on adquieren una dec1s1va 

1mportanoa para el crec1m1ento de las llamadas .. econom1as de mercaoa·· ya que respetando sus 
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propias llrmtaciones. se convierten en fieles instrumentos detectores que ayudan a encontrar las 

lineas de producoon mas rentables. los amb1tos donde se concentra la demanda efectiva u Y los 

mecanismos técnicos que exhiben los me1ores grados de ef1c1enc1a Por el momento Jas 

adecuaciones propuestas por los tecnicas de evafuac1on social de proyectos para alterar su 

e:.:cius1va ut11rzaoon para la acumulac1on privada han logrado poco e.-.1to en la practica 

Ahora bien. para cumplir sus funciones tecnoeconom1cas. tanto a nivel privado como social 

dichos estudios de pre1nvers1on deben ajustarse a ciertos proced1m1entos metoao1og1cos cuyo 

cumpl1m1ento avale sus conclus1ones y en base a las cuales pueden tomare dec1s1ones sobre el 

empleo y destino de los excedentes econom1cos que genera una tormac1on soc1af 

S.3.1. OB-JETJVOS BÁSICOS DE UN ESTUDIO DEFINITIVO DE FACTIBILIDAD 

Una vez elaborado un estudio def1n1ttvo de tact1b1lidad en reJac1on con una futura 1n11ersron 

se podra aec1d1r con un alto grado de segundad sobre la pos1b1hdad y convenrenc1a de lleyarto a 

cabo Los ObJet1vos de dicho estudio se resum¡ran en dos 

0 Analizar y presentar todas las vanables que condicionan la real1Zi"Cion de una futura 1nvers1on 

destacando aquellas que e)(h1ban mayores niveles de compleJ10ad y estableciendo con toaa cJandad 

s1 el resultado analit1co garantiza 1a fact1b1hdad de su eJecucion y operac1on 
0 Demostrar la rentabilidad econom1ca para el capital 1nvert1do y para •os recursos econom1cos 

nac1ona1es comprometidos con el proyecto. a traYes de una correcta comoarac1on con oras 

altemahvas 1ntra o extrasectonales 

S.3.2. ESQUEMA FORMAL DE UN ESTUDIO DEFINITIVO DE FACTIBILIDAD. 

El esquema que enseguida sera mostrado no responde a los pasos que en realidad se 

siguen cuando se elabora un estudio de fact1b1/1dad. sino a la estructura formal con que se 

recomienda presentar un estudio completo de esta 1ndole 

Ello se debe al intenso proceso de feedback (retroahmentac1on ) que se aa en la real1zaoon 

misma del estudio 
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Si el técnico conoce cual es la estructura de presentac1on a la que debera llegar. no solo podra 

ofrecer su producto en forma d•Afana y ordenada. sino que. ademas. 1ndepend1entemen1e del 

proced1m1ento concreto Que adopte el statf profesional comprometido en la elaborac1on del proyecto 

sobre cada pan1cipante y sobre todo la coord1nac1on del mismo donde ensamolar las panes al 

todo Dicho esquema comprende sita partes bas1cas que funcionan como subconjuntos de un 

estudio general (proyecto) y son las siguientes 
0 Presentacion general del estudio def1nit1vo de fact1b1hdad 
0 Resumen e 1ntroducc1on leen.ca del estudio defln1t1vo 
0 Anahs1s o estudio de mercado 
0 Anahs1s o estudio tecn1co 
0 Anahs1s o estudio financiero 
0 Estudio complementano 
0 Evaluac1on f1nanc1era y soc1oeconom1ca 

5.4. ESTUDIO DE MERCADO 

Toda 1nvers1on de recursos tiene como finalidad producir directa o indirectamente bienes y10 

servicios para satisfacer necesidades concretas Esas necesidades pueden o no estar respaldadas 

por medio de cambio 

Cuanao las nE.•ces1aades se manifiestan y estan apoyadas en dichos mee11os dan lugar ala 

llamada DEMANDA EFECTIVA. ya que el grupo social. la empresa o el 1nd1v1duo que Ja e1erce tiene 

1a pos1b11tdad de e1ercer a cambio de un producto otro u otros productos o una cierta cantidad de 

circulante 35 

51 se toma en cuenta que toda persona o fam1ha requiere de c•ertos satistactores sera 

comprensible la 1mpos1b1hdad real de muchos consumidores para sumarse a la demanda efectiva de 

todos los bienes y servicios que requiere, en especial cuando su ingreso o d1spon1b1lldad de medios 

para el 1ntercamo10 es limitada 

Por lo tanto. la demanda efectiva en una economia estara dada por la que e1erzan aquellos 

grupos de consumidores con el ingreso y las preferencias necesarias para adquirir ros sat1sfactores 

segUn los precios f11ae1os en el mercado 

Ahora bien, cuando las necesidades no pueden respaldarse con los medios de camcuo 

suficientes. se presenta una demanda denominada real. para cuya sat1sfacc1on se requiere de 

productores que obtengan sus recursos econom1cos de una fuente d1st1nta al proceso directo de 

intercambio 
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Entre los datos má5 relevantes a de5tacar en materia de mercados se apuntan los 

s1gu1entes· 
0 Naturaleza de la demanda pre111sta futura u ob1et111a 
0 Proyeccion de la demanda regional y local 
0 Proyecc1on de la ofena 
0 Estacionalidad de la demi't~da 

° Cobenura cuantrtat1va que ofrecera el mercado (balance oferta demanda) 

° Caractenst1cas diversas del consumidor por captar (perfil del consumidor) 
0 Magnitua aceptable por el mercado para el proyecto segun anahs1s cuant1tah110 entre oferta y 

demanda por tipo de productos 

° Fonnas de comerc1ahzac1on recomendadas y mvel de gasto 

5.5. ESTUDIO TECNICO. 

Con la informac1on proporcionada por el estudio de mercado y las variables preestablecidas 

que ex1st1esen en torno al proyecto. se procede a desarrollar el planteamiento tecn1co del mismo 

cuyo ob1et1vo central. es def1n1r las caractenst1cas de ta futura empresa de tos productos Que pendra 

en el mercado Para el:o sus areas de anahs•s se concentraran en cinco campos 1 localrzac1on 

(macro y micro) 2 programa de ingen1ena 3 tamaño 4 costeo de ot:>ras 5 catendarizac1on 

de 1nvers1ones :,. 

5.6. ESTUDIO FINANCIERO 

El analls1s f1nanc1ero actua dentro de un estudio de pre1nvers1on como un sintetizador 

concentrando de manera cuanti1at111a las principales conclus1ones logradas durante el anal1s1s de 

mercado y el tecrnco de ingemeria Del pnmero recoge pnnc1palmente. los datos relativos a la 

cantidad de demanda que cabria satisfacer mediante la invers1on durante un cierto per1o<Jo. as1 

como los precios adecuados. en func1on de las posll1t:>1dades que demuestra la competencia y Jos 

futuros consumidores 

En cuanto al estudio tecmco, las variables de mayor trascendencia para la elat:>orac1on del 

estudio f1nanc1ero se refiere tanto a monto de in11ers1on en terrenos y obras. como el calendano y a 

las eond1c1ones de locahzac1on y tamaño Estas ultimas influyen en otros rubros de mvers1on como 

equipos, materiales. gastos preoperatonos. etc 

Los apartados bas1cos para la elaborac1on de un estudto financiero son sets 1 Presupuesto 
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de inversiones, 2 Calendano de inversiones. 3 Estructura de capital. 4 Pronos1tcos de ingresos. 5 

Pronósticos de costos y gastos operacionales. 6 anahs1s de pos1c1on financiera esperada 

El rendimiento de todo capital obligado contra una 1nvers1on productiva depende en esencia 

de tres grandes aspectos que son el monto de ese capital. los rend1m1entos financieros esperados 

y el nivel alcan.:::ado por los costos de oportunidad Por otra pane los. rendimientos f1nanc1eros 

esperados dependen a su ve~ de tres aspectos que son la estructura adoptada P<"ra el cap1~a1 total 

del proyecto, el pronostico de ventas y el pronostico de costos y gastos operativos 

5.7. ESTUDIO COMPLEMENTARIO 

Por lo regular. los estudios de pre1nvers1on se limitan a integrar analis1s de caracter tecn1co 

f1nanoero y de mercado E:i..1slen. sin embargo. otr~~ elementos tan 1mportan1es como aquellos 

cuya trascendencia llega a sobreaeterm1nar la v1ab1hdad de ciertas inversiones ba¡o coyunturas 

espec1f1cas 

Nos refenmos a la problematica le-gal social por111ca cultural y ecologica quu ~nvuetven a 

cada proyecto o se generan ante la presencia del mismo Cuando el anal;s1s oe fact1bdtdad no 

alcanza tales aspectos ademas de quedar incompleto puede volverse contraprooucenle y flesgoso 

ya que omite renglones capaces de ehm1nar la realrzac1on de las ooras 

5.8. EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIO-ECONÓMICA CE LAS INVERSIONES. 

Con la 1ntencion de complementar el acercamiento metoao1og1co al problema de los 

proyectos agropecuanos mostraremos su esquema general mediante el tema de e11aluacion 

A la evaluac1on financiera se le conoce tamb1en con el nombre ae pnvada en tanto establece 

y anahza los beneficios netos que obtendria exclusivamente el f~ctor capital al comprometerse en 

un proyecto especifico 

En cambio. la evaluacion soc1oeconom1ca busca considerar la ccnven1enc1a de todos los 

factores productivos (capital y traba¡o) a ser incluidos en el proyecto corresponchen1e tomando en 

cuenta la problemat1ca soc1oeconom1co en la cual e desenvuelven 

En el mas amplio sentido del termino. cuando se entra en la fase evaluativa habra que 

revisar todos los supuestos del proyecto. en especial los refenoos al mercado a sus supuestos 

tecn1cos y a sus pronost1cos f1nanc1eros 

37. Hern.6ndez Edgar A. en el capitulo cuatro de au libro FormulacfOn y Evaluación de Proyectoa. 



El concepto de Evaluac..ón. 

"La evaluación es la comparac10n de cartlcter económico que se efectUa entre las venta1as y 

desventajas que resultan de emplear cienos factores productivos en la relac1on de un programa o de 

un proyecto de inversron >• 
Se le conoce tamb1en como anahs1s benef100-costo. esta exceptuac1on tecrnca es mas 

exacta. dado que el termino costo puede mane1arse tanto en forma explicita como 1mphcita 

La evaluacion puede efectuarse ya sea en func1on de uno solo de los factores productivos a 

intervenir (regularmente se toma el capital) o tomar al con1unto (evafuacaon soc1oeconom1ca) 

As1m1smo. es susceptible de &Jecutarse por ponderac1on. segUn lo efectos estimados que un 

programa puede generar 

EVALUACIÓN 

Tipos de Evaluac1on 

1 "'Del proyecto en s1M 

PRIVADA 

O (Capital a invertir) 

FINANCIERA "'Del empresanoM 

SOCIO-ECONOMICA 

(Capital de nesgo) 

Est1macion de rentabilidad 

social 

Ponderac1on de los efectos 

soooecon6m1cos 

3a. Hemjindez Dlaz E. AUonao. Formulación y Ev•lu.ación de Proyecto•, Edltorl•I Trlll••· Za. edición. Enero d• 

'"°· 



5.8.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

.Calcular. esttmar o ponderar los benef1oos netos pnvados y/o sociales. que se esperan 

como resultado de una 1nvers1on determinada 

Los instrumentos bas1cos de la evaluaoon son 

1nforrnac1on 

Mecunismos correctores 

Indicadores 

JUICIO 1nic1al 

Marco macroeconom1co y de planeac1on 

Ju1c10 def1n1t1vo. 1erarqu1~ac1on y selecc1on 

5.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 

ªCon frecuencia la evaluac1on soc1oeconom1ca y pnvada arro¡an resultados contranos ya que 

son numerosos los proyectos cuya rentabthdad pnvada es muy alta, pero cuya contrapartida social 

es negativa en tanto que. por e1emplo un gran beneficio pnvado llega a 1mphcar cuantiosos montos 

de 1mportaoon e incluso la e)(plotacron. en terminas destructivos. de recursos no renovables 

Por suerte pueden encontrarse tamb1en proyectos que alcan~an una rentabilidad pnvaaa 

aceptable y que ademas tunoonan con otreom1ento del nivel de empleo mas alto posible de 

acuerdo a los requenm1entos de su producción La evaruaoon econom1ca-sooal busca tomar e~ 

cuenta aspectos que en la privada omite y reformula los datos con que originalmente se trabaja en 

la construcoon y evaluac1on ae todo proyecto. la evaluac1on no solo consiste en realizar Juicios ante 

datos o 1nd1ces que nos vienen aados consiste fundamentalmente en correg1r1os con base a ciertos 

entenas econom1cos. 1os cuales pueden emanar de fuentes altemat1vas o convergentes Los juicios 

correspondientes vienen despues de la correcoon Con s1ngulandad la evaluac1on social se 

c.aractenza por un conjunto do adecuaciones las cuales 1mpl1c1tamente aplica los criterios ereg1dos ·· 

Cntenos para la evaluac1on social 

POLITICOS - En pnmer lugar. todo proyecto evaluado ba¡o el enfoque social 1mphca su 

d1agn6st1co y pronostico de la reahdad soc1oeconom1ca del país en el que se desarrolla. as1 como 

adoptar una pos1c1on ante esta reahdad S1 existe desempleo y pobreza social determinado al 

factor fuerza de traba¡o. e/ reconoc1m1ento pof1t1co de esta realidad perm1tira dar un lugar 

preferencial al proyecto que con menor capital ofrezca mayores puestos de traDaJO 

39 . .._rn.6nctea: Ola.r: Edg•r Alfon•o Ob Cit 

.. 



TECNOECONOMICOS - Orcha evaluao6n, invoca la apllcae16n de entenas tecn1cos que 

reflejen fielmente Ja realidad y contnbuyan a superaria con métodos correctos de aphcaciOn general 

FiSICOS - Los entenas de rac1onal1zacaon en el espacio geograf1co y en la naturaleza de 

este. son espeoalmente importantes en la agncultura y de ellos depende frecuentemente Ja 

evaluación sooal de los proyectos destinados a explotar un recurso natural 



HIPOTESIS 

A través de una organ1zac16n 1nterreg1onal productora de chile serrano, se logrará una 

correcta comerc1ahzac16n. incrementando con ello el nivel de part1c1paei6n de los 

productores en el excedente econom1co generado en la cadena mercantil oel chile 

serrano en la ciudad de Mex1co. haciendo eficientes los procesos de producc1on y 

comerc1ahzac16n de los productores en los estados de Veracruz. Tamauhpas San Luis 

Potosí e Hidalgo 

43 



OBJETIVOS 

1.- Establecer y proponer de acuerdo al marco legal agrano. la constJtuci6n de una empre:.a 
productora y comerc1ahzadora de Chile serrano en México que prop1C1e raCJonalmente la explotación 
agricola. con entenas tanicos y de orgarnzae1on productiva. promoviendo el bienestar de sus 
integrantes y de la poblac16n rural 

2 - Elaborar un estudio practico especifico. basado en la produce1on y comerc1ahzaoon de chile 
serrano. por parte de una orgaru::aceon de productores que buscan integrarse a la cadena mercantil 
que abastece a la CJudad de Mex1co 

3.- Proponer. fonnular y evaluar los aspectos técnicos, económicos y soe&ales de dos propuestas de 
producaón y d1stnbuoon del Chile serrano que reahzaria una empresa de productores 1dentif1cando 
las vanables que determinan la rentab1hdad 

4.- Evaluar y estimar los beneficios netos pnvados y sociales Que se esperan como resultados de 
una 1nvers1on de dos propuestas en una empresa agricola que produzca y comeroahce Chile 
serrano 



VI. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CHILE SERRANO 

1.· CONSIDERACIONES PARA EL PROYECTO 

En Mex1co. las s1tuac1ones o motivos que han dado lugar a proyectos especlf1cos de 

producoón de ahmentos son muy diversos 

En v1nud de que. en el Plan Naoonal de Desarrollo (1995- 2000) Plan de Alianza para el 

Campo. se contemplan las s1tuaoones globales que exphcan el fenomeno del sector agropecuano 

teniendo en cuenta las pnondades naoonales y los mejores ob1et1vos para el Desarrollo Rural un 

proyeC1o o programa que se denve de los antenormente menc1onaaos tiene como finalidad 

contnbu1r a los logros de los fines consc1entemente establecidos 

En ocasiones los programas de mvers1on para el campo se originan en zonas en las cuales el 

elemento de dec1s10n no es la pnondad naoonal de orden soc1oeconom1co sino las contundentes 

pos1b11!dades que ofrecen los mercados de consumidores 

En Mex1co el promedio de consumo de chile es ae 11 12 kg por persona anualmente que 

multiplicado por 50 millones que representa la poblaoon realmente consumidora nos daro alrededor 

de 600 000 toneladas de chile 40 

La creac1on de programas ha de estar aV'alada y d1ng1da de preferencia por los cntenos 

tecrncos. pero estos no deben de estar aislados de las cond1c1ones socio pol1t1cas de las cuales en 

ultima instancia. depende de la e1ecuc1on de dicho plan 

Entrando en el proyecto propuesto en el presente trabaJO. en el caso practico que se quiere 

maneJar, se toma la dec1s1on en base a un mercado potenoal que es la Ciudad de Me:ioco con 8 23 

mdlones de habitantes. en el Estado de Mex1co. se tienen 9 B millones de habitantes As1. los 

estados de Veracruz. Puebla. Hidalgo. Morelos. San Luis Potosi y Zacatecas. de igual 

llenen una población que en gran pane consumen el chale en sus diferentes .... anedades 

40. COABASTO. SISTEMA PRODUCTO. CHILE SERRANO. OCTUBRE DE 1,Um 



1.2. PROPOSICIÓN INICIAL 

Para abnr la etapa a nuestro~ estudios de pre1nvers16n es necesano seleccionar los s1t1os 

especlflcos de producc1on y desarrollo( Es el lugar donde se van a llevar las obras generales 

necesanas para la e.:plotac16n de un cultivo agncola). asi como definir tecn1camente las ideas 

agrupadas sobre las caracter1st1cas del proyecto que queremos emprender 

In.Ciamos a partir de la macrolocahzac1on efectuada por la determmaCJon efectuada por la 

determ1nac1on autonoma de 1nvers1on1stas pnvados y entidades federales con la cons1derac1on 

antes mencionada sobre el mercado 

"lntroduc1endonos un poco a la formac1on del proyecto. se pretende que tas empresas 

productoras esten en tas zonas que tienen producc1on a lo largo de todo el afio y que surten la 

demanda de la Ciudad de Mex1co y estados circunvecinos Estas zonas de producc1on se localizan 

en los estados de Hidalgo. San Luis Potosi. Tamauhpas y Veracruz en esto se encierra la clave del 

éxito del proyecto ya que consideramos dos elementos surgidos de expenencaas anteriores El 

pnmero es. que un productor de una zona co!.eche solo una vez. esta aislado del proceso de 

produco6n y comerc1ahzac1on anual. por lo que uniendo las zonas productoras del pa1s se completa 

el c1cJo anual. de esta manera se garantiza tener el producto d1anamente. con esto se logra traba¡ar 

todo el afio. acred1tandose en el mercado mayonsta Y segundo. esta es una practica en la que se 

casan los grandes mayonstas de la Central de Aba!.tos de la Ciudad de Mex1co. y de esta manera 

garantizan sus ganancias durante el proce!.o" 

Empezaremos pnmeramente por el Anahs1s del Mercado. postenonnente el Ana1is1s Tecnico el 

Financiero y Complementano y por último ta evaluac1on del proyecto 

2. ESTUDIO DE MERCADO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

El chile tiene una larga trad1CJon cultural en México Existen restos arqueolog1cos de este 

cultivo encontrados en el Valle de Tehuacan Puebla Que datan de 5.000 a 7,000 años A C y se 

especUla que pudo haber sido el pnmer cultivo que el hombre de mesoamenca realizo Lo que s1 

puede afirmarse es que ha sido un 1ngred1ente obligado en nuestra dieta desde tiempos remotos 

Junto con el maiz. el fn¡ol y la calabaza. el chile fue pane importante en la a11mentac1on en la 

ahmentao6n de la diferentes culturas que poblaron mesoaménca. caractenzandose por su alto 

contenido en v1tam1nas y minerales Además fue uno de los ob¡etos de tnouto mas comunes en la 

época preh1spán1ca y a la llegada de los españoles se as1m1l6 al sistema europeo de admm1strac1on 

colonial ., 



A parur del siglo XVI el cultivo de esta hortaliza se extond10 a Europa y Asia donde tuvo una 

aceptacion inmediata. postenonnente se propago on Atnca En la actualidad es un cutt1110 con 

d1stnbuc16n y uso mundial. cuyo consumo. pnncipalmenta en estado fresco se hace como 

condimento debido a su pnnop10 picante. la "caps1cina- Que se localr:a en la placenta de los frutos 

En los ultimas años se le han encontrado usos industriales Por c1emplo cerca del 15~· de Ja 

producoon del Chile ancho se deshna a la elaborac1on del chde en polvo y a la e.o:tracc1on ae 
colorante. los que a su voz se ut1h.;:an en la producc1on de aJ1mentos av1co1as y otros de consumo 

humano que requieren el empleo de colorantes 41 

El chile pertenece a la tam1/1a de las solanaceas y ar genero Cap1s1cum 1a la misma fam111a 

pertenecen otras hortalizas como el Jrlomate. la papa y la berengena) Las dos especies mas 

reconoodas de chile son Cas1cum annuum y Caps1cum frulescens otras especies son Caps1cum 

pubescens Caps1cum pendulum y Caps1cum s1nense 43 

Las cinco especies fueron cult1yadas en et Continente Amencano en Ja epoca pr1:c0Jornbina 

Dos en Mex1co y Amanea Central y res en la parte Oeste de Amer1ca del Sur La c annuum fue 

cultivada 1n1c1atmente en fa parte central de MeJoCo aun cuando en su forma st1vestre S'2' con!;10'ere 

nativa de toda la reg1on ahora comprendida entre el sur de Estados Unidos y la parte centra: ae 
Colombia Nuestro pats represento el contra de d1vers1f1cac1on de esta especie ""' 

Desde el punto de bita econom1co e annuum es actualmente la especie mas 1mportantf:!' en 

Mex1co y quiza en todo el mundo e cult1Ya casi en todo el terntono nacional desae et nn .. cl Oel rnar 

hasta all1tudes de 2. 500 metros •• 

De dicha especie se den .... an drferentes trpos de chile Que deb10'0 a cruzas naturales han 

ae!qu1ndo caractenst1cas propias En el pa1s se cult1Yan un gran numero ae estos tipos los cuales se 

1denfft1can con nombres espec1f1cos de acuerO'o a la s caractenstrcas de sus trutos o al lugar donde 

se producen Entre ellos destacan mulato ancho serrano Jalaper'lo y pas11ta que tarnbien son 

conocidas como Yariedades antiguas por que su cultivo se rea!1za deoe mucno tiempo atras •• 

•1. S.Cretarl• de Agru::uttura y Recuroa H1dr•ullco•, INIA. 

Pre-nte y p••...ao del Chile en M&ll.ICO D.F. Abril de 1984. 

42. COABASTO. Chile Serrano Si•toma PrOducio Méaico, Octubre, 1990 

'3. Murillo Jaime. El cultivo del chile en Meuco. UNAM FES, 1992 

.... SARH/INIA. Taaonomla y d r•tribuc1on geogr•flca de los chiles 

cun•v.cto• en M9•1co. Me .. 1co 01c1embro da 1999 

49.COABASTO. 



Otras vanedades pertenecientes a csps1cum annuum y cultivadas en nuestro país son 

mirasol (gua11llo. cascabel en estado seco). prqum o chdpet1n, carns1//o o tornachile cora. gua1on 

bola, gordo. arnber"lo. guero, coster"lo. atotondco. huach1nango. puya cnstalino trompo bollta 

catalina. omamental. liso. p1na1teco. y muchos mas de monor 1mportanc1a 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL. 

Desafortunadamente en Mox1co no existen estad1st1cas s1stemat1cas del chile segun sus 

vanedades. un1camente despenen por separaao c:Jel chile verde Por ello s1 bien el estudio se refiere 

al chile sen-ano. se analr.zaran los pr-inc1pales 1nd1caaores econom1cos aef con1unto de varieaad del 

Chile fresco o verae. enfatizando en los mayores estados productores de l.a variedad que nos 

ocupa •7 

Entre 1980 y 1991 la super11c1e cosechada con los chdes de mayor consumo en el Pa•s 

abarco apro"'1madamente 90 000 hectareas anuales obten1endose una producc1on promedio ae 

500 000 y 30 000 toneladas de frutos frescos y secos respectivamente •• Las "'arreaades mas 

importantes son ancho. serrano. Jalapeno y m1rasol. las cuales abarcan en cOnJunto el 75 .,, de la 

superf1C1e cultivada a nivel nacional •• 

Casi la totalidad de /a superf1c1e se cultiva ba10 cond1oones nego m1enras que una pequeña 

por<:1on es de temporal y de humeaad residual ubicada en las regiones productoras d~ Veracruz y 

Oaxaca El chile se siembra como cumvo unico en e/ 90~<-.. de la supert1c1e total y e1 01ro 10',:: se 

asocia preferentemente con el ma1z y frrJOI o bien con plantaciones de naran1a p1a platano y 

papaya Esto ultrmo ocurre con cierta frecuenc.a en Veracruz y Oaxaca en la primeras etapas del 

desarrollo de los frutales mencionados con ob1eto de usar mas eficientemente el terreno &o 

La magnitud que alcanzan sus 1nd1cadore econom1cos rat1r1ca la relevancia que la distintas 

variedades de chile tienen en la al1mentac1on de la poblac1on mexicana En 1985 er chile verde 

ocupo el pnmer lugar en supert1c1e cosechada y el tercero en el volumen de proaucc1on Obtenido 

entre las nueve hortalizas mas importantes del pa1s Vease cuadro N" 1 

La producc1on nacional de chile fresco de 1oaas las variedades se aestma tunaament"lfmente 

a satisfacer la demanda mtema Entre 1970 y 1987 se produ1eron en el pars 8 186 511 toneladas 

de las cuales se exportaron 511.909. esto es el 6% de la producc1on total Voase cuadro ~..1º 2 

•7. COABASTO 

"8. Calculado con c1fr•• de la 01re-cción General de Información y E•fadi•t1ca Sectorial Super1oc1e Producc1on ¡r 

valor d• lo• Cultivo• d• Chile Verde 1Sil80·11iilliil1 

•e. Pre•ent• y Pa•.-do. 

50. lbidem. 
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En terrn1nos generales. o/ 80% del volumen exportado esta consfltu1do por chile dulce tipo 

Bell El restante 20% lo integran chiles picantes como Jalapeño. serrano. anahe1m y otros ª' 
S1naloa es el pnnc1pal estado exportador ya que se pert1c1pac1on relativa se srtua al rededor del 95':t. 

de las exportaciones totales sz 

Por su parte /as 1mportac1ones han sido irrelevantes trad1ClOnalmente En Ja dos decadas 

mas recientes el volumen maJ(1mo alcanzado en este rubro fue de solo 122 ronelaaas en eJ año 

1972 y en Ja actualidad son pract1camen1e nulas 

De esta manera el consumo nacional de chlle verde se cubre casi en su totalidad con lo 

volumenes proauc1dos internamente entre 1970 y 1987 la producc1on nacional se incremento a una 

tasa media anual de 7 7c.cº cifra tres veces supenor a la correspondiente al crecimiento pobJa~ionat 

en le mismo periodo í2 8~ol por lo Que el consumo por porsona hasta el año pasaao fue dt 2 SI a 7 5 

kilogramos entre 1970 y 1987 vease cuadro Nº 2 tll 

El importante ntmo de crec1m1ento de la producc1on nacional fue ocas1onaao tan:o por l<t 

1ncorporac1on de nuevas tierras al cultivo como por el aumento en los volumenes Obleniaos por 

hectarea AS• la superl1c1e cosechada y los rendimientos consegu1aos se incrementaron 

anualmente a una tasa mec:J1a de 3 3 y 4:;,, respect11,•amente Aunque es necc.•sario señalar que tos 

rend1m1entos mostraron una tendencia mas definida a1 crecimiento a Jo largo ae1 perioao en tanto 

que la superficie cosechada presento grandes contrastes de un año a otro como ocurno por 

e1empJo. entre 1980 y 1981 cuando la superficie se reduJO en 15 546 hec1areas y cw 1984 a 1985 

cuando e incremento casi a 30 000 hectareas Vease cuadro Nº ~ 

2.3. PRJNCIPALES ESIAOOS PRODUCTORES DE CHILE VERDE. 

El chile verde. en sus diversas vanedades se cultiva en todoslos estados ael pars No 

obstante los r.1·~s destacados son Chihuahua S1naloa San Luis Potosr Guana¡ua!o Veracruz y 

Nayant. que en 19d7 contribuyeron aprox1maoamente con el ?oc;;; ae la producc1on nacional Vcase 

cuadro N" 3 

Otros estados cuya pan1c1pac1on relativa en el volumen total reducido no es tan s1gnrf1cat1va 

son Hidalgo y Tamau/1pas Sin embargo. 1unto con San Luis Potosi. contribuyen de manera 

importante a la producc1on de chile serrano y figuran regularmente como en los pnncrpa/es 

proveedores de la Central de Abasto del D1stnto Federal 

El desarrollo mas notable de cultivo tuvo lugar en Chihuahua que 1987 fue el pnmer estado 

51- UNPH. Bol.i1nea anu.alea temporadas, 1984-1985 y 1988-1987. 

52. lb•d•m 

53- SARH, Conaurno• Ap~rentes de Producto Agrl"c.ol••· 1970-1987. 
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CUADRO No 5 
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FUIEHTI:. CDAaASTO. SISTIEMA ~lllOPUCTO 
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colorao6n verde bnUante. es deor de buena apanenc1a comerc1at Ademas. nnde de 10 a 15% mas 

de 10$ cultivares que antenormente se sembraban. por lo Que en menos de cuatro años desplazo 

completamente a los cnollos. no solo en el sur de Tamaulipas sino en otr<JS regiones productoras de 

1mp()rtanoa 

Por otro lado ademas de t1gurar entre los mas importantes estados produc:ores de ct'lile 

serrano. Hidalgo. Tamauhpas y San Luis Potosi son en ese orden /os principales pro .... eedores de 

esta vanedad a la Central de Abasto del D F 

As1m1sma San Lurs Potosi e Hidalgo por un lado. y Tamaulipas por el otro constituyen 

ejemplos representativos de las d1s11ntas torrnas en Que se operan los comerciantes mayonsras mas 

importantes de chile serrano en esas y en otras regiones prod1..tc1oras en l.:.s oue su pr(",osenc1a es 

permanente 

En cuanto a su 1mportanc1a en et abasro a la Central de Me.i..;1co en el D F' esos mismos 

estados se alternan a lo largo ae1 año en tunc1on ae sus corresponaientes penoaos ae cosec:na En 

Tamauhpas esta se efectUa de Noviembre a Abnl en San luis Pó1os1 de Mayo a Septiembre y en 

Hidalgo de Agosto a Diciembre 

En los meses en que cada uno de esros estados se encuentran en su temporada fuerte de cosecha 

se convierten tamb1en en el mas importante abastecedor de chile serrano ae la ciudad de Me.>oco 

2.5. NORMAS OE CALIDAD PARA CHILE SERRANO EN MEXICO. 

El 28 de Enero de 1982 se put>l1co en el 01ano Of1ctal de la Federacion la Norma Of1c1al de 

la Federacson. ta Norma Of1ciat Mexicana para el Chile cCaps1ccum sp 1 en donde se establecen las 

características que debe cump11r este producto en estado fresco de las vanedaaes serrano y 

Jalapeño al consumo humano 

La norma define al cnlfe como un tf"uto de la planta culhvada perteneciente a fa 1arnrha de las 

solanaceas y ese! genero caps1c.um que tienen formas y tamaños caractenst1cos de color veroe y 

sabor picante 

El Ch1lo serrano se c1as1t1ca de acuerdo a sus espec1f1cac1ones en tres grados ese ca11aaa 

México Extf"a, Mexico No 1 y Me.aoco Nó 2 Las especit1cac1ones sensonales para las tres categonas 

son. Los ctules deben ser de forma. color. sabor, y olor caractensticos de la .... anedao tnen 

desarroUados. entero. sanos, limpios. de cons1stenCJa t1rme y textura lisa y bnllante. cortados en 

punto sazón y péndulo. sin humedad extenor normal. ptacucamente libre ae pudnc1on o 

descomposición y defectos de ongen mecanice. entomo1091co. m1crob1olog1co mereorotogico y 

09netico-fisi0Jógico . 

... .....,..,. 
.<7 



El tamaflo de los chiles se detenn1na en base a su longitud y de acuer-do con el cuadro No 6 

Se establece que los chiles serranos de la cahdad .. México Extra .. deben clas1f1carse en los 

tamal'\os correspondientes a la letra C o D. es dear. de 3 6 a 6 5 cm As1m1smo. estar pract1camente 

libres de cualquier defecto y dentro de las toleranaas establecidas por la norma en punto de 

embarque y ambo Vease cuadro No 7 Los Chiles envasados de esta calidad deben seguir una 

ngurasa selecc1on. dejando cada envase perfectamente presentado y su aspee.to global deDe ser 

un1fonne en cuanto a tamaño. aunQue se acepta una tolerancia del 5o/,, de cada lote el cual se 

debe evaluar por peso 

Los chiles de cahdad .. Me:iuco No 1" se clas1f1can en Jos tamaños correspondientes a las 

letras B. C. D. o E del cuadro 6. esto es. puede medir desde dos o hasta mas de 6 5 cm de longitud 

se acepta como max1mo que presenten un defecto menor. es decir. raspaduras ligeras manchas 

quemaduras de sol ligeras deforrnac.aones. rozaduras. siempre y cuando sean super11c1ales y y 

tengan un area de 1 cm cuadrado. y dentro de las tolerancias establecidas por la norma en punto de 

embarque y punto de ambo 

Ademas. se permite que los Chiles de esta cahdad tengan vanac1ones en cuanto a homogeneidad de 

tamaño en envase establec1endose como tolerancia el 10% por cada lote. misma Que se ~"'alua en 

peso 

En lo que se refiere a la cahdad -Me.x1co Ne 2··. los chales de esta categona pueden 

clas1f1carse en cualquiera de los tamaños presentar como max1mo un defecto mayor y dentro de las 

tolerancias establecidas en el cuadro No 7. as1m1smo al igual Que la categona anterior al estar 

envasados pueden presentar variaciones en cuanto a homogeneidad de tamaño aunque se acepta 

una toler-anc1a del 1 5o/o en cada lote. el cual tamb1en se evalua en peso 

El producto que no sea clas1f1cado de acuerdo con algunos de tos grados anteriores se 

define como ~no c1as1f1cado·· entend1endose que este no es un grado de calidad 

La Norma Of1c1al indica tamb1en que los chiles de cualquier categona estaran suietos a las 

tolerancias establecidas para residuos to.x1cos. por la Secretaria de Agncuttura y Recursos 

Htdrauhcos y la Secretaria de Salud. incluyendo aquellos correspondientes a los residuos de 

plagus1das. de productos meJoradores de la apariencia y otros 

Por otra parte. establece los requ1s1tos que se deben cubrir en cuanto a marcado o 

etiquetado. en donde se indica que cada envase debe llevar en el exterior una etiqueta o 1mpres1on 

permanente. con l;..ilracteres legibles e indelebles. redactados en español o en cualquier otro 1d1oma 

cuando el producto sea para exportac16n y el importador lo requiera. y tener como m101mo los 

siguientes datos chile serrano en estado fresco. 1dent1f1cac1on s1mbOhca del chile en estado fresco. 

marco o 1dent1f1cac1on s1mbóhca del productor o envasador. nombre y d1recc1on de productor o 

d1stnbu1dor. zona regional de producc1on y la leyenda .. Producto de Mex1co'°. fecha de envasado y 

designaciOn del producto. y contenido neto en gramos o kilogramos 
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En cuanto a los envases, se establece que deben reunir la calidad y res1stenC1a que 

garanticen el estibado y la transponac1on al lugar de consumo Estos pueden ser de madera. 

canon u otro matenal aceptable y conveniente de las dimensiones que se adapten a las 

necesidades de transportación nacional e 1ntemac1onal, y deben reunir las cond1C1ones de h1g1ene. 

ventllaoon y res1stenc1a a la humedad y temperatura. que aseguren un adecuado mane10 y 

conservación del producto 

2.6. COMERCIALIZACIÓN AL MAYOREO. 

En la Central de Abastos (CEDA) se comeroahza el ~ayer volumen de chile fresco que se 

consume en la ciudad de MeJ1uco Las dos pnncapales vanedades son Jalapeño y serrano. y ambas 

pueden ocupar 1nd1st1ntamente en una misma semana el pnmer lugar 17 

Sin embargo. s1 se considera un al'\o completo de desplazamiento de chile fresco en la 

Central. la vanedad Jalapeño es predominante Asi por e1emplo se estila Que en i 988 el volumen 

total comerciahzado fue de aproximadamente 70.600 toneladas. de las cuales el 34"'.'c fue de chile 

Jalapeño y el 29°10 de serrano La tercera vanedad en importancia fue el poblano con el 27% del 

total. en tanto que el resto correspond10 a Chile ae arbol. Ch1lacas chiles gueros etc Vease cuadro 

No. e 
En general. la relevancia que adquiere la producc1on y comerc1ahzac1on de chale fresco entre 

las diferentes honahzas que se cultivan en el pa1s. obedece a su gran arraigo en la dieta de la 

poblaoon nacional. espee1almente en la de los grupos de menores ingresos En este sentido 

destaca la vanedad serrano. cuyo consumo se reahza bas1camente en fresco. mientras que el 

Jalapel'\o se destina en mueho mayor proporoón ala 1ndustna 

Se calcula que isee ingresaron a la Central de Abasto cerca de 20.500 toneladas de chrle 

serrano De este volumen total. aproximadamente el 85o/o se distribuyo para ser consumido en 

fresco y solo el 15% restante fue adquindo por las entatadoras aestacando "La Costef\a~ como la 

f1nna comercial que adqumo la mayor pane 

Durante 1988 el promedio mensual de ingreso de Chile Serrano a la Central fue de i. 704 

toneladas Ver cuadro B Esta e1fra presentó vanaoones mas s1gn1f1cat1vas en aquellos meses 

como Agosto. en que el volumen enviado desde Hidalgo fue de tal magnitud que. sumando al de 

San Luis Potosi. ocasiono que la oferta global rebasara las 2,500 toneladas o bien en meses como 

Junio. cuando la oferta d1sm1nuyó a 862 toneladas. por que San Luis Potosi fue casi el 

abastecedor de la CEDA Véase cuadro 9 

Por otro lado. con ob1eto de anahzar la 1mponanoa de los estados abastecedores y se 

57. COABASTO. Op-Clt. 
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considero un periodo de 1 5 meses para observar un ciclo completo de comerciahzac1ón en la 

Central de Abasto Así de Octubre de 1987 a D1c1embre de 1968 los estados de Hidalgo 

Tamaullpas y San Luis Potosi aportaron el 41 5. 18 2 y 10 Bo/o. respectivamente del columen total 

comerciahzado. con lo que su part1c1pac1on con1unta supero el 70o/o Vease cuadro No 9 

Las cifras anotadas confirman la preponderancia agregada de esos tres estados como 

pro.,,.eedores de chile serrano a la CEDA Ademas la durac1on de sus ciclos productivos. espcc1t1cos. 

se complementan de tal forma Que normalmente s.e oarant1za en forma satistactona e! abasto 

permanente. aunque cuando se llegan a presentar tenomenos c11mato1og1cos pueden reducirse los. 

niveles de la oferta global y tenerse alounas d1f1cultades en el abasto durante determinados 

periodos Los estados de Hidalgo San Luis Potosi y Tamauhpas son los mayores abastecedores ce 

1a Ciudad ae Me:iuco en sus respectivas temporadas de cosecna aun cuando tamb1en part1c1pan 

otras entidades 

En la temporada de mayor part1c1pac1on de Tamauhpas el producto de esta Entidad es e1 

parametro para establecer el precio de venta al mayoreo en ta Central de Abasto ya aue los 

volumenes de los demas estados (especialmente en lo que se refiere a Nayant) no reunen 1as 

condiciones de cahdad de Chile Serrano de lamauhpas u 

Examinando subpenodos de los i5 meses considerados resulta que de Octubre a D1c1emcre 

de 1987 H~dalgo aporto el 63 5<;;., del volumen mensual promedio comerc1ah:.ado en la Central (2 2~3 

toneladas) de Enero a Mayo de 1988 la part1c1pac1on de lamaulipas solo alcanzo el 32~·~ del 

volumen promedio mensual total ( i .635 toneladas) oe Junio a Agosto del mismo año San Luis 

Potosi contribuyo con el 46 B"Yo del promedio mensual total de 1 700 toneladas y por ultimo oe 

Septiembre a D1c1emore Hidalgo reingreso con una part1c1pacion relativa seme¡ante a la del año 

anterior (61 4%). aunque sobre una oferta global mensual que se redu10 a 1.788 toneladas Vease 

cuadro No io COABASTO destaca que en otros años este comportm1ento del volumen de 

ingreso a la CEDA puede tener camt:11os lo cual esta estrechamente ligado al nivel dt: Las s1emoras 

o a las cond1c1ones del chma (sequ1a. lluvias helados otras¡ De esta manera en ocasiones la 

prooucc1on de Hidalgo f1na1tza en Octubre. por lo que los mayores volumenes se obtienen en el mes 

anterior. y en Tamaullpas ha llegado a terminar en Enero. esto es tres meses. antes de lo normal 

como ocurno en 1990 

Por otro lado. la comerc1ahzac1on del chile Serrano en la Central de Abasto se encuentra 

pract1camente concentrada en un numero reducido de grandes bodegueros mayonstas Un1camente 

tres grupos familiares desplazan habitualmente alrededor del 90°rc del lo'Olumen total comerc1ahzado 

El mas importante es la '"Empresa Nen·· que cuenta con cuatro bodegas para atender su 
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VOLUMEH PROMEDIO MEHSUAl O!l WGR!SO. LA CENTRAL 01AIASIOS01 LA CftlOAO 01 •u~o OE CHO! S!RJWIO EH PERIODOS S!l!CC.,..00$' 

[STA DO HIDALGO TAMAutrAS SANLUtSP OTROS ESTADOS"" TOTAL 

PIRIOOO TONELADAS • ION!LAOAS • TONELADAS • TONELADAS • TONILAOAS • 
OCT·0~.87 1416 011 '" "' o o 4\l lOl 120 100 

[N[MAY88 o o 114 Jl " 5 J 1015 011 1SM 100 

MAGOH 813 51/ o o 8ll 4!8 o o 1106 100 

SEP DIC 89 1091 61.4 JOJ 11 o o J8l )18 1711 100 

• [L DESGLOSE POR su PffOOOO f\.IE RtALIZADO RESALTANDO LA niOOUCCKIN RELUIVA OVE LAS P«lllCIPAltS DnltlADES PROVEEDOAAS TIOIDf DI LA ·cm•· 
DE ACUERDO A SUS DISTllfTAS [POCAS DE COSECHA 

••SE fiCLUYE NAYARIT, SWALOA Y VERACRUZ 

101 SIONITICA QUE EN LOS PERIODOS SOilAlAOOS El ESTADO CORRES'DNDIDilE NO PARTICIPO~ El ABASTO DUIOO A QU[ NO SE ENCONTRAIA CH PROOUCCO. 

FUENTE h.AIORADO c°" DATOS DU CUIADRO No 9 



volumen de operaciones en la Ciudad de Mex1co. que generalmente implica cuando menos el 50°/o 

del ingreso total a ta Contral Esta empresa d1ng1da por la Sor'lora Non tiene ademas of1c1nas 

estableadas directamente en las zonas productoras. desde donde hace env1os a otras grandes 

oudades del país como GuadalaJara y Monterrey 

El segundo lugar de 1mportanc1a lo tiene la .. Fam1hn Ortega" que cuenta con una bodega 

concentra el 20~o del volumen total y recientemente se ha con1,1en1do on la mas fuerte competidora 

de la "Fam1ha Neri·· aun en regiones productoras como el sur de Tamaul1pas cCuahutemoc¡ R10 

Verde S L P y M1xqu1ahua1a Hidalgo que trad1c1onalment~ han sido fuente segura de 

aprov1s1onam1ento de esta ultima 

A las anteriores les sigue la .. Fam111a Fragoso" con oos bodegas en las que despla.;:an cerca 

del 1 Q"',-u de la oferta global 

La actuacion ae la ··Familia Nen·· en todas y cada una de la pnnc1pales regiones 

productoras del pa1s les otorga la pos1b1hdad ae conocer con cieno graoo de conf1ab1!1dad y alguna 

ant1c1pac1on los vorumenes que pueden mane¡ar en las distintas temporadas de proc:Jucc1on 

Los mecanismos ut11!:;:.ados por los grandes mayoristas. especialmente los Nen para 

proveerse de los volumenes de produccion que concentran son bas1camente el habd1tam1ento a 

productores las compras a com1s1on e 1nclus1 ... e la producc1on cbtenida en sus propios ranchos 

El predom1n10 de alguno do los mecanismos fundamentales en un ciclo detern11nado a~pende 

de las condiciones chmat1cas y del mercado prevaleciente en el mrsmo Durante los utl1mos periodos 

1a compra a com1s1on fue el mecanismo predominante ar que recurrieron los granoes mayoristas de 

la Central de Abasto de esta manera estos obtienen un 10º,'" de com1s1on sobre el prec!O de venta 

que convienen con los hon1cultores al momento de rec1b1r su producc1on 

Haciendo una actuah~ac1on at estudio de COABASTO tenemos que los precios. ae .... enta al 

mayoreo en la CEDA presentaron vanaciones 1mponantes en las diferentes temporaaas de aoasto 

ae tal forma que la co11zac1on promedio por kilogramo 1,1end1do del producto futi- la s.19u1ente 

2.102 66 pesos en Ja temporada fuerte de Tamaul1pas !Noviembre de 1990 a Aonl de 1991) 

5.445 66 pesos en la de San Luis Potosi (Mayo a .Julro de 1991). y 4 628 66 er. la ce ~.1da1go ¡oe 

Agosto a Octubre de 1 991) 

El precio promedio mas ba¡o registrado entre Novremore de 1990 y Abnl de 1991 se e:itpl1ca 

por elevado nivel de la ofena global. gracias a que la produccion proveniente ae Tamaul1pas se 

incremento notablemente con la de Hidalgo y Veracruz en los meses de Noviembre y Diciembre y 

con la de Nayant y S1naloa de Enero a Abnl 

A su vez.. el precio mas alto obedec10 a la marcada reducc1on de ta ofena entre Jos meses de 

Mayo y .Julio Pos1er1ormonte el nue"o descenso que registraron las cot1;::ac1ones se deo10 ai 

ingreso de Hidalgo. con una producc1on abundante que desplazo del mercado a San Luis Potosi 



Es necesano destacar que los precios de venta al mayoreo observados en la CEDA durante 

el lapso de anahs1s. mostraron d1ferenc1as. con respecto a los que de a cerdo a lo ser"lalado por los 

productores entrevistados. les reponaron los bodegueros. s1tuac1on que d1f1cu1to la est1mac1on de 

gananoas netas de estos U1t1mos ademas de que para ello habr1a que deducir los gastos tjn quo 

1ncurneron por la comerc1ahzac1on del producto como son carga y descarga luz SQua y telefono 

entre otros comportamiento de los precios al mayoreo en la CEDA srguen un patron parecido cada 

año. es deor. de Enero a Abril quo es cuando el morcado Tamaul1pas y en menor medida Nayant y 

S1naloa normalmente se tienen precios ba1os. de Mayo a Juho donde pract1camente Sür. Luis Potosi 

es el un1co diferente prevalecen cot1zac1ones elevadas de Agosto a Sep11embro con ra entrada de 

la cosecha de Hidalgo nuevamente se registran precios ba¡os y de Octubre a Drc1embre 

comunmente predominan cot1.=ac1ones elevadas puos la cosecna en ~•dalgo termina y en 

Tamauhpas aponas se 1n1c1a s1tuac1on que reduce el n1"'et global de la ofena 

2.7. COMERCIALIZACIÓN AL MENUDEO. 

A d1rerenc1a de los que ocurre con otras "'anedades importantes de cn11e como ~I Jalapeño y 

el Poblano aproximadamente el 90'},, de la producc1on nacional del Serrano se consume 

predominantemente en estado fresco y el resto se destina fundamentalmente a la 1naustna 

enlatadora y en una min1ma proporc1on se dcsh•drata 

Respecto a est fase del sistema se abordan tres cuest•ones fundamen:ales la pan1c1pac1on 

de los diferentes canales en la d1stnbuc1on al menudeo sus precios de venta al publico y los 

correspondientes margenes de comerc1al1zac1on 

2 7 1 Part1c1pac1on relativa de los canales de d1stnbuc1on al menudeo 

El volumen de chile fresco que egresa de la CEDA •O se d•stnbuye a tra"'es de los diferentes 

canales generalmente con otras hortahzas y frutas como liman tomate verde ~ananoria cebolla y 

papa y se estima Que solamente el 35% sale sm mezclarse Del total del chile fresco que egresa 

sin mezclarse el 79%1 se destina a los canales mmonstas de la Ciudad de Mex1co en las s1gu1ent~s 

proporciones mercados pubhcos (33%). cadenas de restaurantes y establec1m1entos srrn1iares 

hospitales reclusorios. etc. (12C:·ti). mercados sobre ruedas (1Qc,<,¡ tianguis (8º/.;) autoservicios 

pubhcos. privados y soc1,¡:1les (5%) y pequeño comercio (2%) El restante 30=',o es reexpedido a otros 

estados de la República. entre los que destacan Mex1co Puebla y Morelos 

Debido a que una gran porcentaje ae chile sale de la CEDA. mezclado con otros productos. la 

pan1cipacion relativa de los mercados f11os y movlles en la d1stnbuc1on de este producto parece 

59. COABASTO. chile •err•no, •••tema. producto. Mea1co, octubre de 1990 
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reducida en comparac10n con otras hortalizas; sm embargo. la 1mportane.a relativa en los canales de 

comerciahzaet6n al menudeo. part1culannente la de los mercados ftJOS, seguramente se 

incrementaría en forma notable al desagregar la mezcla. ya que en este tJpo de establecimientos 

regularmente se adquieren vanos productos en b&JOS volUmenes de compra por locatono Es 

probable que la pan1opac1on relativa del peque"º comeroo tamb1en sea mayor. dado que sus 

cond1oones de compra se asemejan a los de los mercados pUbhcos. aunque en menor magnitud 

Hasta ahora se han mencionado algunos aspectos de la d1stnbuCJon de chile fresco de todas 

las vanedades en los pnnopales canales m1nonstas de la ciudad de Meuco por que no e:iusten 

registros s1stemat1cos del volumen desplazado de cada vanedad, Sin embargo. en Juho de 1989 

COABASTO reahzo una encuesta espec1f1camente sobre Chile serrano en mercados pubhcos. 

mercados sobre ruedas y tianguis n 

Los 1nd1cadores observados en la encuesta fueron los siguientes Frecuencia de compra de 

los comerciantes que expiden cantidades s1gnif1cat1vas de esta vaneaad volumenes 

comeretallzados semanalmente. forma de compra (1nd1v1dual o colectiva) forma en que realizan 

sus pagos (contado y cred1to). medio de transporte utilizado para trasladar el producto lugar donde 

se efectUan sus compras. cahdad que d1stnbuyen generalmente. preeto mas alto y mas baJO al que 

adqu1neron el producto de Enero a Juho de 1989. y precio al que compraron en el penodo de la 

reahzac1on de la encuesta Los resultados obtenidos muestran importantes d1ferenc1as en algunos 

de los indicadores mencionados. segun el cual de que se trate 

Los casos mas notables se refieren a la frecuencia de compra y volumenes comerciah;::ados 

ya que mas de BOo/o de los locatonos de mercados públicos. adquieren el producto uno o dos d1as a 

la semana. en tanto que mas del 505% de los oferentes de mercados sobre ruedas 10 hace 

pract1camente a d1ano u Ademas. casi el 90% de los comerciantes del pnmer canal señalado 

desplazan menos de 60 kilogramos semanales, mientras que el 67% del segundo canal 

comere.allzan volúmenes que oscilan desde 160 hasta 300 o mas kilogramos Por su parte. la 

frecueneta de compra de los t1angu1stas se aproxima mas a la de los locatonos de mercados 

públicos. pues mas del 60% reahza sus compras entre uno y tres d1as a la semana. aunque tamb1en 

son frecuentes los que compran d1anamente (19%) As1m1smo. el 62o/o de ellos entre 16 y 90 

kilogramos a la semana 

Los datos antenores indican claramente que los oferentes de mercados sobre ruedas 

movdrzan 1nd1v1duatmente mayores volUmenes de Chile Serrano. superando con mucho a los 

comerciantes de 
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mercados pUbhcos y t1angu1s Lo anlenor no s1gn1f1ca necesanamente que en con¡unlo los mercados 

sobre rueClas tengan una mayor part1c1pac1on en la d1stnbuc1on del producto que los otros dos 

canales. ya que el nivel que alean.za dicha pan1cipac1on depende ademas del numero rotal de 

eomeroantes que 1nterv1enen en la d1stnbuc1on 

Aparentemente los mercados púbhcos son el canal por el que se desplaza el mayor volumen 

de Chile Serrano en la Ciudad de MeJ(1co a pesar de que. como ya se seña/o los volumenes 

comerciahzados por cada locatono resultan relauvamente reducidos 

Por otra parte. Jos 1nd1cadores restantes no muestran grandes variaciones entre los 

comerciantes de los tres canales Casi la totalidad de ellos realizan sus compras 1na1v1dualmente y 

pagando al contado las un1cas excepciones de cierta cons1derac1on las representan el 4 2% de los 

Jocatonos de mercados pubhcos que recurren a alguna forma de cred1to y el 8 3o/:o de los 

comerciantes de mercados sobre ruedas Que compran de manera colectiva 

El cam1on ae redilas predomina como medio de transporte utilfzanaose entre el 50 y 61'"Yc: de 

los encuestados La camioneta tipo p1ck·UP. es el segundo veh1culo en 1mportanc1a ya que es 

ut1hzado por el 13"tt. de los locatonos de mercados oub/1cos y hasta 31% por los comerciantes ae 

mercados sobre ruedas Los veh1cu1os de menor capacidad (autos paniculares. comb1s y taxis son 

utrhzados el 35% de las 'Vece.s por los loeatonos de mercados pubhcos Independientemente del tipo 

de veh1culo de que se trate mas del 60% es alquilado El 82% de los locatarios de mercados 

públicos ut1hzan veh1cu1os alquilados. en tanto que 40'% de los comerc:.iantes de mercados mov1les 

son prop1etanos de los mismos u 

La Central de Abasto es pract1camenre el unico mercado mayonsta al que acuden los 

comerciantes del con1unto de canales Solamente un reauc1do tipo de locatarios de mercados 

públicos (4% del total) sigue adqumenao el Chile Serrano en la Merced 

Por último. por el periodo que cubno la encuesta (mediados de .Juho de 1989) el 60º/o de Jos 

comerciantes mane1aron la segunda calidad del producto mientras que el de primera fue vend•dO 

por el 35% y so/o el 5% restante d1stnbuyeron el de tercera Al respecto. cabe seflalar que en ese 

mes es factible que se halla reducido Ja presencia de producto de primera calidad. debido a que la 

cosectta de San Luis Potosi estaba finalizando. y en Hidalgo se estaban efectuando los primeros 

cortes 

A cont1nuacron mostraremos algunas aprec:.iac1ones a manera de concJus1on de la encuesta 

realizada por COA BASTO 

... El predominio de la forma de compra md1v1dual supone. en general. un escaso poder de 

negocaación de Jos minoristas con los bodegueros mayonstas de la CEDA. en /a f11acion del precio 

• La utJflzac.on de veh1culos de ba¡a o mediana capacidad (automovil, taxi. comb• y p1ck·UP) por gran 

W. COA8ASTO. lbtdem. 
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parte de los m1nonstas, sobre todo de mercados pUbllcos, determinan elevados costos unitarios de 

transporte. 

- La reducoon de costos denvada del empleo ae veh1cu/os de mayor capacidad principalmente por 

oferentes de mercados mov1les. no se complementan con una adecuada organizac1on para realizar 

compras en común 

Las cond1c1ones citadas de alguna manera se refleJan en el alto nivel. tanto de los costos de 

operac1on de los comerciantes ae los diferentes tipos de mercados como en sus respectivos precios 

de venta al pUbhco. y contnbuyen as1 a determinar altos margenes de comerc1a11zac1on·· u 
El estudio de COABASTO analizo los precios de Chile Serrano al menudeo seleccionando 

tres meses del año de 1988 En el pnmero de ellos se tomo en cuenta la representahv1dad del 

penado en el que los volumenes comerc1al1zados en la CEDA tiene un promedio mensual cercano al 

de todo el año. en los otros dos meses se corresponde a tos de m1nima y max1ma oferia del 

prOducto respectivamente Vea se cuadros No 9 y 11 

El volumen de oferta global en los drst1ntos meses considerados y las diferentes calidades 

del producto. contnbuyeron a determinar los n1ve1es Que alcanzaron los precios a Jo largo del 

año Cabe mencionar que el precio promedio del conjunto de mercados f•JOS y mov1les se ubico casi 

un 25% por debajo del correspondiente al autoserv1c10 pnvaao resaltanao especialmente los 

mercados sobre ruedas cuyo precio fue del 32o/o mas baJO que el de atoserv1c10 pr,....-aao por cada 

kilogramo vendido Vease cuadro No 12 

El precio promedio de venta al menudeo de los Clnco canales tamb1en obse/ilo un 

decremento en Agosto. aunque en menor medida que en el de mayoreo tmenos 48 2".'cJ Er canal 

mas barato fue el mercado sobre ruedas y el mas caro el autoservicio publico. el segundo canal 

mas caro fue el mercaao publico y le s1gu1eron el autoserv1c10 pnvado y el tianguis As1 mismo. el 

precio promedio de los tres tipos de mercados f11os y mO\f1/es fue casi 21o/c infer1or respecto al de el 

e.anal mas caro. destacando nuevamente el de los mercados sobre ruedas que resulto 37"':o mas 

Darato Tambien en su estudio. COABASTO obtuvo margenes de comerc1alizac1on la diferencia 

observada entre los niveles de precios a que se destnbuye el chile serrano en los pnnc1pales 

canales menud1stas y las cond1c1ones cuahtat1vamente diferentes con que habitualmente operan los 

diversos tipos de comerciantes, se reflejan en la magnitud de los margenes de comerc1al1zac1on de 

cada canal 

Durante 1988 los margenes mas amplios se presentaron en los autoservicios Pnlr'ados tanto 

en Febrero como en Junio Asimismo aunque en Agosto el margen mayor correspond10 a los 

autoservic.os púbhcos, las cadenas pnvadas s1gu1eron registrando un margen superior al del 

promedio del conjunto de mercados y especialmente al de Jos mov1les 
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En ténninos absolutos ta magnitud de los margenes de comerc1a11zaoon de las tiendas 

pnvados de autoserv1c1os alcanzó su max1mo en su periodo de escasez del producto Por eJemplo, 

en junto dicho canal obtuvo 1, 989 00 pesos por kilogramo, lo que s1gn1f1ca que vend10 73 9% por 

amba del precio al mayoreo Véase cuadro No 12 .. 

2.8. PROYECCION DE PRECIOS DE 1996-2006. 

Para el presente traba10 se estimaron los preoos de los próximos diez aflos (1996-2006). 

tomaron como base diez aflos atras (1985-1995). los periodos obtenidos fueron por mes. es decir 

de los a1'os de 1985 a 1995 se tomaron valores de cada mes. por e1emplo. se tomaron las valores 

de los meses de Enero. y asi sucesivamente con cada mes de cada aflo Dandonos una relaCJon de 

valores proyectados con un 60% de probab1hdad haoa aba10. del prec.to proyectado se le resta el 

error estadar; esto hace nguroso el estudio Lo antenor se detalla en el estudio financiero 

2.9. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Conoodas las cantidades demandadas (kilogramos de Chile Serrano) '"demanda 1 y 

demanda 2'". correspondientes a dos faenas en que los preetos son Preeto 1 y Precio dos'". el 

coef1etente de elasticidad precio. se calcula por la formula 

log d 2 IOg 01 

e=--------------
log P 2 log P 1 

En donde, 01 = a la demanda del periodo anterior. 02 a la demanda del periodo 

postenor, P1 = a el precio del periodo antenor y P 2 = a el precio del periodo posterior 

Supuestamente. una fluctuac1on porcentual en el precio provocara un cambio porcentual en 

sentido opuesto en la demanda de tal modo, tendremos una demanda "'lnelasuca-. esto quiere deor. 

que s1 el precio aumenta la demanda se reduce. En caso contrano tendremos una demanda 

-erast1ca'". o sea, que si el precio aumenta la demanda se mantiene constante o aumenta. Si el 

coeficiente de elast1c1dad es negativo, corresponde a una demanda lnelást1ca. s1 es pos1t1vo o rgual 

a cero. la demanda sera Elastica 

Para nuestro estudio. el coef1CJente de elasticidad se determino de la s1gu1ente manera 

H. COABASTO. lbld•m. 



Se tomaron los precios promedio de los ar"ios de 1985 y 1990 correspondientes a Chile 

Verde .,. Para el calculo del consumo. se cons1der•ron los consumos aparentes de los mimos al"los. 

d1v1didos entre la población existente en Méxu:o hasta esos mismos al"\os De lo antenor y pahcando 

Ja expresión del coeficiente de .. Elast1c1dad Demanda • Precio ... obtuvimos el siguiente resultado 

Demanda 6 9 kg 2 

Demanda 2 7 24 kg 2 

Precio 1 103 

Precio 2 2035 

Sustituyendo en la fonnula. nos queda lo s1gu1ente 

'ºº 7 24 log 6 9 

log 2535 log 103 

e= 0006 

Por lo tanto corresponde a una demanda elastu:a Esto puede expltearse. a pan1r de;tl 

incremento de la población en Mex1co. que en 1985 era de 78 5 millones de hab1tan1es y en 1990 

ascendió a 81 249 millones .. 

Ademas de que en México. el Chile ocupa un rmponante lugar en la dieta de todos los 

pobladores del país. se consume en fresco o deshidratado. pnncipalmente en platillos trad1cronales 

que se 1ng1eren d1anamente. en dias de celebración. feChas 1mponantes como Navidad Semana 

Santa y fiestas Panas 

2.1 D. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE EL ESTUDIO DE MERCADO 

El Chile en Mexrco es un allmenlo de trad1oon y altamenle consumido por la poblac1on (7 249 

kilogramos anuales por habitante. por Jo que represenla una hortaliza económicamente 1mponante. 

ya que se cultavan 79000 hectáreas anualmente. separando al cultivo del j1tomate y la papa, por 

tanto. para el proyecto. como una de las caracterist1cas de la demanda, se considera MDemanda 

Objetiva .. 

Ba10 el pnnop10 De que lo usual es suponer niveles de producc1on menores a Jos de Ja 

competencia. en los pnmeros ar"los de operaC1on. para mcrementar1os paulatanamente hasta llegar a 

157. Servicia N.c•on•I de lnforrn-.clón de Me«:edoe 
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coeficiente adecuado en un honzonte de 3 a 9 afias . para este proyecto se calcula poner de 2 a 4 

toneladas dianas en la Central de Abastos de la Ciudad de Mex1co Lo antenor considerando que el 

promedio d1ano de otena en la CEDA es de 57 toneladas 

La tasa prev1s1ble de la ofena será de 2 a 4 toneladas dianas con un incremento anual del 10% 

de ser posible. esto. con la 1ntencion de desarrollar cuidadosamente e/ p,.oyecto 

Se arrendara. al 1n100 del proyecto una bodega de 25 toneladas de capacidad en la CEDA. 

ubicada en los andenes -o y P. que son en donde se da el me,.cado del Chde serrano la bodega 

tenara un costo anual de 72000 00 pesos y para su mane¡o se contrata,.a a personal capacitado de 

las zonas p,.oductoras 

Pa,.a garantiza,. la venta de todo el producto. as1 como la planeaoon de la p,.oducc1on se 

propone crear una empresa de promocion y venta . enca,.gada de vender el chile serrano. rned1ante 

Ja ,.eahzaoon de contratos con comeroos de autoservicio. restaurantes. taquenas. hoteles y grupos 

de consum1do,.es en la Ciudad de Mex1co 



3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. LOCALlZACIÓN DEL PROVECTO. 

Para la def1rnc1on de las caractenst1cns de la futura empresa. por pnnop10 se establece por 

conveniencia particular del proyecto. la locahzac1on de este, esta dado en func1on del -dinamismo" 

econom1co de el area del consumo de -chile serrano- que es la zona centro de la Repubhca 

Mexicana en una pnmera etapa de la empresa los estados que abarca son San Luis Potosi. 

Zaeatecas. M1choacan Hidalgo. Oueretaro. Estado de Mex1co. Puebla Morelos y el D1stnto Federal 

ObJ&llvamente estas entidades representan el mercado para los productos de nuestra empresa 

La macrolocall~ac1on del proyecto se encuentra netamente dada por variables del mercado 

La ciudad de Me)l(1co en pnmer momento sera el lugar de destino de las mercanc1as En cuanto a la 

m1crolocahzac1on. existe una pan1culandad en el proyecto ya que la empresa requiere estar en 

cuatro zonas productoras que se encuentran en los estados de Veracruz Tamauhpas Hidalgo y 

San Luis Potosi •• 

El entamo geograf1co y chmatolog1co favorece la producc1on durante todo el año en 

Tamaullpas (Cuahutemoc Gonzalez. Altamrra ) se dan cosechas desde el mes de nov1emDre hasta 

finales de abnl Veracruz (Platon Sanchez Temporal y Panuco) de mayo a JUiio En San Luis 1unto a 
sept•embre y en Hidalgo de Agosto a Nov1emDre Para la eJecuc1on y reah.zac1on de 1a propuesta 

que maneJa el proyecto. no se pretende ser amD1c1oso o de gran tamaño en sus primeros años de 

func.aonam1ento. la razon obedece a lo costoso que nos representana la 1n..,ers1on 1n1c1al en un prrmer 

termino y de esta formar garantizar su buen desarrollo en la pane critica 1n1c1al como se señalo con 

antenondad El tamaño para el primer año esta calculado en func1on de la demanda a satisfacer 

que sera de dos a cuatro toneladas de chrle serrano por d1a la cantidad considerada es por la razon 

que en la central de abastos de la Ciudad de Mex1co se introducen y venden 57 O toneladas de chile 

por dia 70 

De nmguna manera se pretende competir colas empresas -Nen. Ortega y Fragosa·· 

"crear el mecanismo comercial que garantice la venta de los productos de la empresa .. 

3.2. DISEÑO TÉCNICO 

El diseño representa en la problemat1ca comercial de un sistema productivo agricola "un 

elemento bas1co" para apoyar su ex1to en el mercado 

Para poder satisfacer durante 365 d1as una demanda de chile serrano. es necesario contar 

con el nUmero suficiente de hectareas y con un buen plan de produccion en donde se espec1f1quen 

las obras y su calendanzacaon 

88. lnveetig8Clón de campo zona• productora• del e.hile ••rr•no nov1emb 70. COABASTO Chll1:1 Serrano. S1atem.11 
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El objeto de este apart.9do es establecer los recursos necesanos para el buen desempeño 

del proyecto. el dtseflo técnico está dado en funoon de los requenm1entos de los cultivos y el 

mercado estimando, por tal razon y para poder llegar a elaborar un buen plan se dan a cont1nuac1on 

las c.aractenst1cas. requenm1entos. costos y gastos del proceso productrvo 

3.3. SIEMBRA Y MANE..JO DEL CULTIVO DEL CHILE SERRANO EN LA REGIÓN 

PROPUESTA POR EL ESTUDIO TECNICO. 

Esta 1nforrnac1on esta basada en los resultados y 0J(penenc1as obtenidas on el trabaJO de 

1nvest1gaoon realizados en campo Agncola eJ(penmental de los Huastecos y la 1nvest1gac1on de 

campo reahzada en 1ul10 de 1992 en los estados de Tamau/lpas Veracru;o: San Luis Potas• e 
Hidalgo ,., 

Estab/ec1m1er.to y cuidados 

El Chile serrano puede sembrarse tanto en forma directa en el campo como de trasplante. 

en siembra de atmac1gos En ciertas regiones del sur de Tamau11pas es me1or la siembra directa 

sin embargo ba10 oertas condiciones cJ1mat1cas resulta muy riesgo.so o rmpos1ble sembrar 

directamente por Jo que se establecen almacigas 

En la reg1on ae R10 Verde S L P se ut1/1zan las siembras en a1mac1gos deb100 a que fas 

ba¡as temperaturas de diciembre y enero con heladas frecuenres no perrr.11en er crec1m1en10 ael 

cultivo en siembra directa Ademas mediante los almacigas es posible aar mayores cu1aaoos a la 

siembra y protecc1on a las plantulas logrando mayor segundad en el estaorec1m1enro 1n1c1al del 

cuftJvo 

El costo aproximado por la obra de un almacigo para una nectarea de varia ae una reg1on a 

otra. sin embargo . en Ja 1nvest1gac1on ae campo se sacaron . para la semilla un costo de 200 00 a 

300 00 pesos el k.ilogramo. de mano de obra se reQweren 15 ¡omales de 30 000 pesos Como en 

algunos casos se necesitan de 1 5 a 2 kilogramos de semilla. se saco un costo de 300 00 pesos e 

insumos mas 450 00 pesos de la mano de obra . para dar un total de 750 00 pesos por concepto de 

un almacigo para una hectarea 

Trasplante El trasplante se lleva a e.abo entre los 40 y los 45 d1as aespues de la siembra 

cuando las plantulas tienen de 15 a 20 centímetros de altura Se debe humedecer el almacigo al 

momento de sacar /a planta, para evitar Que se rompan las raíces. las plantitas se transportan en 

ca1as al lugar def1nrt1vo 

Para el trasplante se requieren un promedio de 15 1ornales de 30 00 pesos cada uno que 

suman 450 00 pesos. que sumados al costo del sobrenego de 105 00 pesos mas 40 00 del regador 

71. Quia p•r• cuffiv•r chile •errano en las Hu••lec••· SARH. INIA. Campo Agrleola e .. perimenlal aetas Huasl.,-::aa. 
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da un total de 595 00 pesos 

Preparac.on del Terreno 

La preparac.6n adecuada del terreno de siembra es una labor de mueha 1mponanc.a para el 

ex1to de este cultivo es necesano que el terreno este hmp10 de malas hierbas y sin terrones que 

d1fieu1ten la gerrn1nae16n de la semilla y las labores del cultivo Ademas debe estar bien nivelado 

para evitar encharcamientos que causen pudnCJon en las raices de las plantas en desarrollo Para 

lograr estos objetivos se requiere efectuar tres meses antes de la siembra o trasplante. las 

s1gu1entes labores 

Barbecho Este traba10 se hace a una profundidad de 25 a 30 centímetros y es conveniente 

reahzar1o cuando el terreno tenga algo de humedad. que permita trabaJar1o sin que se formen 

terrones En algunos suelos de tipo pesado con problemas de compactac1on o malas hierbas. 

conviene ·cruzar. es deor hacer un segundo barbecho perpendicular al pnmero El costo de esta 

labor es de 150 00 pesos por hectarea. promedio de las cuatro zonas o regiones mencionadas 

Tamauhpas. S L P . Veracruz e Hidalgo 

Rastreo Despues del barbeeho se de1an transcumr de 15 a 20 d1as con el propos1to de que 

la temperatura, lluvias y viento. actuen sobre la superf1oe del suelo, para Que de esta manera se 

hagan mas ef1oentes las labores de rastreo que pueden consistir en uno o dos pasos de rastra 

Esta labor tiene un costo de 150 00 pesos por hectarea que mult1phcado por dos. que son las veces 

que técnicamente se acostumbra reahzar. tenemos un costo de 300 00 pesos por hectarea 

Surcado Una vez terminadas las labores antenores se trazan los surcos con una separa~on 

de 92 centímetros entre ellos 

P1leteo esta labor es para formar los surcos por donde se denve el agua de nego Teniendo 

un costo de 100 00 pesos. al 1gua1 que la practica antenor En total la preparaoon del terreno tiene 

un costo que asciende a 550 00 pesos por hectarea 

Vanedades 

es conveniente sembrar las vanedades obtenidas por el campo agrícola experimental de las 

huastecas. como tamp1queño 74. Altam1ra y Panuco. ya que estas vanedades son de me1or cahdad 

y de mayor rendimiento que las vanedades cnollas 

Epoca de siembra 

Las siembras en la reg1on de las Huastecas 72 Se reahzan del 1ro de Juho al 30 de Octubre. 

sin embargo, se pueden cJas1f1car tres apocas de siembra. que presentan cond1oones favorables 

para el éxito del cultJvo 

72. Sur del -t.do de T•rn•ullp•• de non• d• V•rM:ruz. 

77 



a) Siembra temprana: del 1ro al 31 de .Juho 

b) Siembra 1ntenned1a del 1 ro de Agosto al 15 de Septiembre 

e) Siembra tardia· del 16 de Septiembre al 30 de Octubre 

Las siembras en Rio Verde. San Luis Potosí se realizan en Enero para transplantar a finales de 

Enero y mediados de Marzo Y en la zona de M1xqu1ahuala. Hidalgo los almac1gos se ponen de 

Febrero a finales de Abnl para transplantar en Mayo 

Riegos 

En las regiones mencionadas se cuenta con equipo de bombeo tanto para nego por 

gravedad como por aspers1on pnnc1palmente en T amaul1pas 

El número de negos. la frecuencia y cantidad de agua que se aphca en cada uno. depende de las 

lluvias. temperalura ambiental frecuencia de vientos y textura del suelo En general es conveniente 

dar un nego cada 20 o 25 d1as Por lo regular se aphcan 8 riegos El costo del agua es de 

aproximadamente 105 00 pesos por riego y el JOmal del regador es de 40 00 pesos por lo que seria 

un total de 1160 00 pesos por hectarea 

Fen1l1zacion 

La fert1hzaoon puede ser mecanica o manual y se aplica las dosis necesarias dependiendo 

de la zona Haoendo un calculo promedio. se aplican 150 kilogramos de n1trogeno por 150 

kilogramos de fosroro por hectarea. las fuentes pnnc1pales son sulfato de amomo urea y super 

fosfato de calcio simple No es necesano aplicar ten1l1zan1e a base de potasio ya que no se han 

tenido resultados favorables en 1os suelos de las regiones estudiadas 

El costo del ten1l1zante es el siguiente. el sulfato de amonio la tonelada vale 1000 00 pesos y 

el super fosfato de caloo simple igualmente vale 1000 OO. finalmente ta urea vale 2000 00 en si esta 

labor llene un costo de 930 00 pesos con todo y mano de obra por hectarea 

Labores de cultivo 

Combate de malas hierbas la ehmtnac1on de malas hierbas es 1mponante en este cult1 ... o 

pnncipalmente en las etapas 1n1c1ales de desarrollo de la planta Para su combate se debe efectuar 

de 3 a 4 escardadas mecanicas. y manuales cuando su poblac1on sea elevacia o cuando el suelo 

este compactado Del cielo y del cultivo. o sea cuando ya no se pude usar maquinaria las escardas 

con comUnmente manuales o con cultivadoras de tracc1on animal. sin embargo. ult1mamente se esta 

generalizando el uso de tractores de arto despeje que son muy eficientes para realizar estas labores 

Estas labores tienen Ja tinahdad de conservar la humedad del suelo. perm1t1r mayor aireac1on 

del terreno. y evitar su compactac1on. frecuentemente producida por la acc1on de las lluvias. riego 

maquinaria y por el hombre 

El costo de las escardas que son 2. tienen un costo de 300 00 con todo y Jornaleros y el 

desh1ert:>e manual ocupa aproximadamente 30 1omales por lo que su costo sena de 900 00 por 

hect8rea que suma a los 300 00 de las escardas nos dara un costo de 1 .200 00 por hectarea 

7X 



Control de plagas 

TESIS 
DE lA 

MI DEBE 
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El control oponuno de las plagas en el cultivo del chile es muy 1mportan1e. ya que los 

insectos que los atacan causan daflos severos a la planta y fruto 73 

Se ut1hzan de dos a tres productos para el combate de las plagas. como el Ta:Tlaron 600 

(metam1dopho). para insectos masticadores. por e1emplo. el picudo o barrenillo del chile ( 

Autonomus eugem). Fohmat para chupadores es el caso de los pulgones (Myzus perc:cae sp ) y la 

mosquita blanca (Tnaleurodes vaponaurum. w). (81m1c1a tabac11, con (metam1dophos) Los precios 

de estos productos vanan según la zona Una cifra investigada por el estudio de campo nos revela 

que. de productos. se ocupan de 100 00 a 150 00 pesos y de 1omales de 2 a 3 . por lo que se 

estima un costo de 21 O oo pesos por hectarea Vease cuadro de control enfermedades anexo 2 

Prevenc1on y Control de enfermedades 

Existen vanas enfermedades que puede sufnr el cultivo de chile. estas pueden ser causadas 

por virus. hongos o bactenas entre otros posibles agentes causales o patogenos 

Entre las enfermedades v1rosas. tenemos la chamusquina Que es provocada por el virus 

mosaico del pepino enchmam1ento, esta es ocasionada dada por el virus 1aspeado del tabaco 

mosaico. es ocasionado por ra 1nfecc.ion del virus mosaico del tabaco En estos caso~ se ha 

determinado que la transm1s1on de las enfermedades la provoca el hombre durante los mane1os de 

los almaogos y de Ja planta Para el control del mosaico hay Que lavare las manos con 1abon antes 

del maneJO de las plantas y no fumar durante este trabaJO el control de la chamusquina y del 

enehinamaento. solo es posible mediante fechas de siembra. que escapen al penado critico de la 

1nfecoon 

Algunas enfermedades causadas por hongos son las s1gu1entes 

mareh1tes del chile, (Ph1tophtora caps1C1, l) esta enfermedad es causada por el hongo que vive en 

el suelo año tras año Los me1ores metodos de control son las siembras en bordos elevados. las 

rotaciones de cultivo y evitar los excesos de humedad y los negos pesados una practica 

recomendable es ehm1nar las planteas que presentan los s1ntomas de Ja enfermedad ahogamiento 

o damp1n off. esta enfermedad generalmente es ocasionada por un complejo de hongos del suelo 

Phytiumdebanarum h. Fusanum oxyspatrum s 

tamb1en se encuentran en los restos de las plantas 

Rhizoc1ocn1a solan1 k y Phytoptora spp que 

El control para antes de la nacencia consiste en tratar la semilla. mezclando cuatro gramos 

de Arazum. al 75%, por kilogramo de semilla, ademas de los cuidados y el mane10 de los almacigas 

Tanto en siembra de almac.igos. como en d1tecta en el campo. se aminora la enfermedad 

73. Gule pere cu"lv•r chile -rr•no en I•• Hu•atec••· 



despues de la nacencia, eliminando los excesos de humedad mediante drena1es. o bien. 

suspendiendo los negos cuando el suero este muy húmedo 

La apllcaci6n de fungicidas al suelo es otra práctica efectiva para prevenir la enfermedad se 

puede aphcar Arazan. al 75% o Captan 50w. en dosis de dos kilogramos por hectarea para 

cualquiera de los dos. a intervalos de cinco d1as. otros productos que da excelente resullados para 

prevenir. o cuando la enfermedad esta presente, es R1dom1len dosis de un kilogramo por hectarea 

Por bactenas. se pueden mencionar enfermedades como mancha bactenana (Xanthomona 

ves1catona. 0) y mancha de la hOJa y el tallo (Cercospora caps1c1 H) el control oe estas 

entenT1edades se logra mediante el uso de semilla certificada libre de 1a enfermedad y que haya sido 

tratada con fungicida. también son efectivas las rotaciones de cultivos y aspersiones de cualquiera 

de estos productos Captan. Manzate o Oocanir. en dosis de dos klfogramos por hectarea. a 

intervalo de 7 a 1 O di as Estos productos pueden aspel']arse cuando se presenten los primeros 

síntomas 

Coseeha 

La coseeha se efectuara cuando los frutos han alcanzado su tamar*lo caractenst1co de 6 a B 

centímetros para las vanedades a cont1nuac1on mencionadas. y que presenten una co1orac1on 

verde bnllante como las vanedades Tampiquer*lo-74 y Altamira. y un color verde obscuro brillante en 

la vanedad Panuco El pnmer corte o -calentona• se realiza aproximadamente de los 100 a 120 d1as 

despues de la siembra o trasplante. el resto de los eones se hace generalmente a intervalos de 12 

16 y 25 dias 7• En cultivo desarrollados en buenas cond1c1ones el numero de eones 

econom1camente redrtuables. puede llegar a 10 

El producto se vende unicamente en el mercado nacional La comercial1zac1on se realiza en 

un 90% a com1s1on. en los pnncipales centros de abasto del 01stnto Fec:Jeral Monterrey y 

Guadala1ara. existen descuentos por transpone . mermas. mala ca/ida y mane10. mismos que son 

absorbidos por el productor El empaque se reallza en arpillas de plast1co con capacidad de 

25 a 20 kilos. de esta madera se env1a a los centros de d1stnbucion 

Para el cone se requieren 60 1oma1es que sumarian 1800 00 pesos. el costo de las arpillas 

se puede conseguir a razón de 1 00 peso cada una y en equipo por hectarea se gastan 500 00 

pesos entre sifones para regar . palas . azadones y equipo de bombeo 

Dos aspectos fundamentales hemos de1ado en esta últlma parte del proceso prod1,.1Ct1vo en 

pnmer lugar el costo de la renta de Ja tierra. valuada en promedio de las cuatro zonas propuestas en 

1000 00 pesos por hectárea. en segundo lugar un salano para el productor . que entraría como un 

costo mas. el propósito es tratar de garantJzar el sustento tam11rar del productor y Que de esta 

manera 

74. lbfdem p. 28. • lnveetlg~tón de campo •n Julto de 1886 . 
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no se vea obhgado a realizar "malas prácticas" Que pef)ud1quon el proceso productivo; se espera 

que de rasultado ya que se calculan 20.00 pesos diarios por cada 5 hectáreas que es el numero 

requendo y estimado por productor prospecto socio de la empresa. 71 A estos 20 00 pesos hay que 

agregar1es el salano perob1do por concepto de otros 1omales que hayan trabajado 71 Mas la renta 

de la tierra 

3 .... DISCUSION Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO. 

Pan1endo de las pnmeras sefaales por el anillls1s del mercado. así como de las concJus1ones 

del estudio de campo realizado en Jumo de 1996 procedemos a formar una propuesta del elemento 

tecnico. que nos permita obtener el producto en los tiempos requendos y volumenes adecuados 

51 se desea poner en el mercado de 2 a 4 toneladas dianas en promedio anual. que es la 

cantidad m1mma aceptable para poder tener utilidades reales. entonces al año se estanan 

mane1ando para vender 750 tonelada. pero. a esta cantidad hay que agregar1e el 20 o/o. como un 

margen para proteger el volumen neto Es decir que se proyectaria una producc1on entre 900 y 1 000 

toneladas como cantidad mínima anual por lo d1v1d1do entre el 1nd1ce de cosecha promedio de Jas 

zonas menoonadas que es de 1 O O toneladas por hectarea como m1n1mo. se tendnan que 

programar 100 hectareas 

Para efecto de las operaoones de ta empresa. se tomaron como base 1 oo hectareas de 

nego y/o de humedad permanente 

En Tamauhpas. el costo por hectarea de chile serrano es de 9300 00 pesos. en S L P es de 

10600.00 pesos. en Veracruz es de 10000 00 pesos y en Hidalgo cuesta 10000 oo pesos . Estos 

costos varían por la razon de que. en las zonas productoras se utilizan tecmcas que van de acuerdo 

al sistema productivo empleado. que a su vez se encuentra determinado por las caracterist1cas del 

lugar 

Aproximadamente. 10000 00 es lo que costana producir una hectarea. a este promedio hay 

que agregar1e los JOmales pagados a los socios como salanos extras por su pan1cipaoon en ta 

empresa productora, que. garanticen su manutenoon y los m1n1mos aceptables ae bienestar. 

también el costo del equipo y arpdlas para empacar la producc1on 

75. Propue•I• eugertd• baa.-da en .. Katdman. Encln•• .J. Fr•nclaco. Plane.clón de empre••• ~ropecuarl••· 
Centro N.clonal de ProduC11vldM:I. M••lco 11171, y - Opinión de •lgunoe productor•• enlrev1•t.-do• durante la 
1nveeUg.clón et. campo. 
78. S.A.R.H. •hor• S.A.G.A.R.: Oul• para cuhlv•r chlle ••rrano en I•• Huaacaa; f.N.l.A .• C.l.A.0.0.N .• Tamplco, 
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De esta manera los costos y gastos ascienden a 12000 00 pesos (ver cuadro de costos A>. 

por cien hectareas que se tienen contempladas. se tendna. un costo de producc1on de 1200000 00 

pesos aproximadamente 

Las 100 hectareas estaran situadas en canco zonas de los cuatro estados mencionados. la 

zona de Tamauhpas. por ser la Que cuenta con una región cllmatolog1ca favorable durante la mayor 

pane del afio. tendra dos empresas productoras Estas dos empresas tendran un proceso de 

producoón escalonado Tamauhpas fase 1 . con un periodo de producc1on. que abarca. del pnmero 

de noviembre al 16 de enero Tamauhpas rase 11 su periodo de producoon sera del 12 de enero al 

15 de abnl En Veracruz las cosechas se 1nic1aran del 24 de marzo para prolongarce hasta ei 27 <.:Je 

JUOIO S L p 1n1c1a el 6 de 1unro y termina el 30 de agosto Finalmente Hidalgo con un penoao Que 

abarca del 18 de agosto al 21 de noviembre para cerrar el ciclo anual 

Para el transporte del producto es necesano contar con un veh1cu10 de c~rga de 8 a 17 

toneladas de capacidad este se considera como una 1nstanc1a en la pane in1c1al del proyecto lo Que 

traera mayores benef1c1os como la cap1tailzac1on y ut1hdades con ampho margen de ganancia De 

esta forrna se tendna un mayor control sobre los ambos de la mercanc1a y se estana oDteniendo un 

bien de capital para la empresa por un poco menos de lo dest1naao al pago del serv1c10 alquilado 

De esta manera y considerando pagar un abono mensual del equipo el mteres impuesto. salanos 

capital de trabajo. manten1m1ento y seguros sumarian un total de 219 672 00 pesos (ver cuadro B 

Por otro lado para un buen desempeño de la admin1strac1on de la empresa es necesano 

contar con una oficina de admin1strac1on. con serv1c10 de telefono y esta podra estar en la 1nstalacion 

del almacenamiento y venta en la Central de Abastos de la Ciudad de Mex1co 

Se requiere un almacen acond1c1onado para el buen mane10 del producto. se propone que 

sea en la Central de Abastos de la Ciudad de Mex1co La bodega tiene que tener aproximadamente 

de 500 a 1000 metros cúbicos el alquiler actualmente esta cotizado de 6000 a 8000 pesos 

mensuales 

El personal que requiere la bodega serian dos ayudantes generales y un encargado de 

almacén Para la empresa transponadora se requiere. un chofer y un ayudante en la 

adm1n1stracion se requieren un gerente general y un auxiliar Para garantizar y promover las 

ventas. se propone que se cuente con una promotoria de pubhc1dad y ventas a mercados al 1ntenor 



del pais y en la propia Ciudad de Mex1co Contando con un elemento encargado de esta actrv1dad e 
véance cuadros B.C.D.E ) Los recursos humanos para las empresas productoras quedan 

detallados en el cuadro A 

3.5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO. 

1 - Para contar con una producc1on diana de 2 a 4 toneladas de chile serTano. se requieren trabajar 

100 hectareas de riego o humedad permanente. estas sin problemas legales. organ1zadamen1e y 

pudiendo participar. ejidos comunidades y pequer,as propiedades 

2.- Las 100 hectáreas propuestas estaran ubicadas de la siguiente manera 40 en el estado de 

Tamauhpas y espec1f1camen1e en el sur de la entidad. 20 en la cuenca del no Panuco Veracruz. 20 

en R10 Verde S L P y 20 en la zona de M1xqu1ahuala. Hidalgo 

3 - El proyecto. necesita estar conformado por 5 empresas productoras. una empresa de transporte 

una empresa de acopio y comeroahzacion una empresa de adm1n1strac1on y un promotona de 

ventas 

4 - Una hectarea de nego. en condiciones favorables nnde como m1mmo 10 toneladas de crule 

serrano. por lo que sembrando escalonada mente 2 5 hectareas de un iota/ de 100 ha caaa 9 d1as 

se tendría producc1on todo el año Vttase cuadro de Calendario del Proceso Productivo en la 

pagina s1gu1ente 

El Cuadro del Proceso Productivo. se construye a partir de la programacion ae fas cinco 

zonas propuestas. están señaladas las act1v1dades ut1l1zando '"dias o af,o 1uliano'". es decff del 1 los 

365 días del año Así mismo se relaoonan las teces del proceso productivo del Chrle Serrano como 

son la preparacion del terreno. que meluye subsoleo. volteo, rastreo y pileteo. la siembra en 

almacigo, el trasplante y las labores del cultivo· negos, escardas. fertl/1zac1on. desh1erves y 

apltcación de productos qu1m1cos para el control de plagas y enfermedades. por ultimo tos eones 
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3.6. LA EMPRESA Y ORGANIZACION. 

La orgamzac1on·empresa que se propone pan1ra de la asee.ación de empresanos rurales. 

e11datanos y/o pequeftos prop1etanos formando como organ1zacion de pnmer nivel Soc.edades de 

Produce.en Rural (5 P R ) de responsab1hdad rl1m1tada. en donde cada socio responde por si. de 

todas las obligaciones sociales de manera solldana. para formar una orgamzacion de segundo 

nrvel que es la Asoc1ac1on Rural de lnteres Colectivo (A R 1 C) 

3.6.1. LA EMPRESA. 

La poblac1on de los estados que conslltuyen la Zona Centro de la Repúb/ica Mexicana. 

caractenza por ser altamente consumidora de chile en sus diferentes vanedades. destacando el 

Chile Serrano como una de las pnnc1palmente consumida. llegando a ser la zona de mayor consumo 

percap1ta a nivel nacional 

Esta s1tuacion prop1c1ana el desarrollo de programas de producc1on hon1cola Sin embargo. 

hasta la tecna son pocos los proyectos Que salen a le. luz y se llevan a caoo 

Se plantea en este trabaJO que con estudios de mercaoos y el apoyo de los Gobiernos de los 

Estados asi como algun grupo de empresanos rurales. que pueden ser los mismos productores del 

campo. se puede establecer una 1rnciat1va de 1nvers1on para el desarrollo de cienos benef1c1os para 

la poblacaon rural y la generac1on de capitales 

Los Estados y las Zonas de producc1on prospectos son 

Rro Verde. El Refugio y Ciudad Femandez. en San Luis Potosi Cuauhtemoc y Gonzale= en 

Tamaullpas. Temporal y Platon Sanchez. en Veracruz y M1xqu1ahuala . en Hidalgo 

Para este proyecto se sohcitara el apoyo de F 1 R A (Banco Oe Mex1co). para promover 1a 

orgarnzacion y el f1nanoam1ento. S A G A R .. Apoyos y Serv1c1os a la Comerc1alizaoon Agropecuana 

(ASERCA). para la as1stenc1a de la comerc1ahzac1on y el crédito. la Banca Pnvada para asesoría 

f1nanc1era 

Con el personal tecnico de la Banca PnvaCla y de "'FIRA" se buscara integrar y definir ras 

figuras pnmanas de asociac1on para lo cual se propone las Sociedades de Producc1on Rural que se 

formen an las cinco zonas productoras. de esta manera constituir la Asoc1ac1on Rural de lnteres 

Colectivo. Estara comprendida de canco socios. S P R integradas por cinco socios cada una 

"' 



La tonna de const1tuc16n es sugerida por la expenencaa de FIRA en la formac1on de otras 

empresas. esto es por la razon de que una ARIC penn1te la asoc1ac1on de diferentes tipos de sujetos 

de créduo, ademas de la conveniencia de contar con una organ1zac1on de ongen que estara en 

cond1oones de cumplir con otras funciones y serv1c1os en el futuro 1nmed1ato 

La base de la estrategia sugenda sera la reahzacion pen6d1ca de reuniones y asambleas con 

los Productores Rurales a fin ae integrar gradualmente el proyecto. despertar el interes y mot1vac1on 

para consoltdar la orgamzac1on 

Otro mecanismo utilizado para el mismo propos1to sera la 1mpart1c1on de cursos con enfasrs 

en organizaciones de productores. ademas de cred1to agricola. de adm1n1strac1on y de empresas 

agropecuarias 

Mediante la 1n1c1at1va y las acciones mencionadas se ejecutara el proyecto con las s1gwentes 

caractenst1cas 

- Cinco empresas <S P R ) productoras de Chile Serrano. integrada de eJ1datar1os y10 queños 

prop1etanos La capacidad 1n1c1al sera de 202 00 kilogramos de Cnile Serrano por veinte 

hectareas een cada zona de producc1on 

- Una bodega de 500m3 con capacidad de 25 toneladas de almacenamiento 

- Una empresa de adm1n1strac1on encargada de la drrecc1on general de la ARIC 

- Una empresa transportadora no lucrativa que para sus operaciones adquinra al 1n1c10 un 

veh1culo con capacidad de 6 toneladas y contratara al personal calif1cado 

- Se creara tamb1en una empresa de promoc1on y publicidad asegurar y proyectar las ventas 

tanto en la Central de Abasto de la Ciudad de Me .. oco como en otros mercados terminales y 

otros negocios 

Pasando a otro punto. las actividades que se desarrollaran en torno al proyecto seran 

mane¡adas tanto de manera ··centralizadas"' como MdesentraltzadasM as1 la bodega de Chile Serrano 

la admin1strac1on. la empresa transportadora y la promotora de ventas estaran en manos de la 

ARIC. ya que para su funcionamiento se reqU1ere de mayor superv1s1on y experiencia contando con 

la part1cipaeton de los socios en las epocas de producc1on y venta para su capac1tac1on y desarrollo 

empresanal. en estas se plantea que los empleos generaaos sean ocupados tamb1en por los 

mismos productores 



Por otra parte las zonas productoras serán manejadas por los propios productores sooos en 

forma desentrahzada . 

En las empresas de manejo central, Ja part1c1pac1on en la 1nvers1on es a travéz de acciones. 

de las cuales los productores- empresanos contaran con el pc.rcenta1e acordado. por lo Que respecta 

a las zonas de mane10 desentrahzado. son propiedad cien por ciento de los productores 

Para le capac.itac1ón de productores en el mane10 adecuado de los cultivos as1 como de fas 

empresas de serv1c1os se solic.tara el apoyo del personal tecn1co del Banco de Me .. oco (FIRA) 

3.6.2. ALCANCES Y BENEFICIOS DE LA EMPRESA 

El proyecto a los cinco ar'\os de su creac1on pretende lograr en su con,unto los siguientes 

benef1c.os 

- Generar mas de 200 empleos permanentes 

- Producir mas de 1500 00 toneladas anuales de Chile Serrano en beneficio de la pob1ac1on 

consumidora 

- Me1orar el nivel de vida de los productores socios mediante la cap1talrzac1on Oe sus 

utilidades y de apoyos f1nanc1eros 

- Me1oram1ento y desarrollo de la capacidad emprosanal de los productores. as1 

como el incremento en el nivel de ingresos 

- Penetrac1on al mercado nacional de la zona centro de la República Mexicana 

- Contar con una organ1zac1on empresanal para producir y comerc1a11zar otras 

honal1zas 

Finalmente con la puesta en marcha de este proyecto. se tendra cieno grado de 1mpac10 regional 

Que promovera la forrnac1on de este tipo de empresas como una altemat1va mas para el 

aproveeham1ento de llef"t'as que han sido abandonadas por falta de cred1tos y comerc1ahzacion para 

los productos 

3.6.3. CONSTITUCIÓN DE LA SPR Y LA ARIC. 

La constitución de las figuras asociativas debe contnbutr a la erevacion del nivel productivo y 

el bienestar de los integrantes de las mismas. a cont1nuac16n se detallan las principales 

caracterist1cas de las sociedades propuestas 

Para la Sociedad de Producción Rural (SPR). se requiere estar integrada por pequeños 

propietarios. e1idatanos. comuneros. colonos y en general toda persona fis1ca que realice o pretenda 



reahzar actrv1dades de producoon agropecuanas. con un mínimo de integrantes de dos personas 

tísicas. el ObJet1vo sera la coord1naoón de esfuerzos y caprtal para realizar act1v1dades de 

producoón. acopio, serv1c1os. industr1ahzacion de productos agropecuanos y forestales. sus organos 

in1emos seran la asamblea general. consejo ejecutivo y consejo de v1grlanc1a, se registrara en las 

siguientes dependenoas Reg1$tro PUbhco de Crédito Rural. Registro PUbllco de Comercio y 

Registro Agrano Nacional. para los efectos legales en cuanto a su registro, tiene personahdad 

1urid1ca y patnmon10 propio. esta fundamentada en Jos aniculos 111y 112. en rerac.ion al 108 y 109 

de La Ley Agraria Los requ1s1tos para su 1nscnpc1on son. Pago de derechos por concepto de 

1nscnpc16n. permiso de la Secretaria de Relac.iones Exteriores. convocatona acta const1tu11va y 

estatutos otorgados ante tedatano pUbhco 

Para la Asoc.iaoon Rural de lnteres Colectivo (ARIC). se requiere estar integrada por 

personas morales como. ejidos. comunidades, uniones de e11dos o comunidades. soc.iedades de 

produce.en rural o uniones de sociedades de produccion rural. con un min1mo de integrantes de dos 

personas morales. el Objetivo sera la 1ntegrac16n de los recursos humanos. naturales. tecnicos y 

t1nanc.ieros para el establecimiento de 1ndustnas. aproveeham1ento y sistemas de comercialrzacion. 

sus órganos miemos seran ta asamblea general. consejo de adm1n1strac.ion y conseJO de v1grlanC1a. 

se registrara en las s1gu1entes dependencias Registro PUbhco de Cred1to Rural. Registro PUbl•co de 

Comeroo y Registro Agrano Nacional. para los efectos legales en cuanto a su registro. 11ene 

personalidad Jurid1ca y patnmonro propio. esta fundamentada en tos artículos 110. en relacion a/ 

108 y 109 de La Ley Agrana Los requ1s1tos para su inscnpc1on son. Pago de dereehos por 

concepto de 1nscnpc1on. convocatonas de las frguras asoe1at1vas que la integran y acta de elecoon 

de delegados, aeta const1tutrva y estatutos otorgados ante tedatano publico 

•• 
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•. ESTUDIO FINANCIERO 

El análisis finanoero recoge las vanables del estudio de mercado y el estudio tecnico. 

llevando las conclusiones maleriales a term1nos monetanos y recursos f1nanc1eros para poder 

emprender el proyecto 

•.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 

Le denominamos 1nvers1on al monto de recursos que en forma de capital requiere la empresa 

en proyecto para matenallzarce y poder 1n1c1ar operaciones y las erogaciones que se reQu1eran 

durante su funcionamiento Vease cudro de Gastos Men•u•le• Oper•Uvos 

TERRENO La renta estimada de acuerdo a la 1nvest1gac1on de campo realizada esta 

valuada en mil pesos por hectarea de nego o humedad para este proyecto se propone el pago de 

ra renta y no la adqu1s1c1on del bren de capital. esto . para dar un margen de protecc1on financiera. 

ya que de esta manera es menor el capital a 1nven1r 

El calculo de la renta estara reoresentado por los m1t Pesos mult1pl1cado por las cien 

hectareas propuestas y da un monto de 100 mil pesos 

EQUIPO se considera como equipo toaos los instrumentos mecamcos adaptados que seran 

1mpresond1bles para la produccron agncola que llevara a cabo la empresa Algunos materiales son 

sistemas de bombeo de agua. regaderas sifones azadones. palas remolques y otros Calculados 

por cada 5 hectareas suman 500 00 pesos (vease cuadro AJ 

CAPITAL DE TRABAJO Antes de abrir las puenas al mercado la empresa Clebera contar 

con dotaciones suf1c1entes de insumos para poder producir las pnmeras toneladas del producto 

(Chile serrano). por lo que se estima para las empresas productoras 1,761.285 00 pesos en los 

primeros dos años Para la empresa transportadora. se requieren 219 648 00 pesos para el pnmer 

año La empresa comeroahzadora tiene que destinar 72 000 00 pesos por concepto de 

arrendamiento del inmueble ( Bodega en la central de abastos de la Ciudad de Me.Joco ). ademas 

por concepto de salanos y otros gastos se destinan 48000 00 pesos (vea se cuadro C) 

Por lo que respecta a la adm1n1strac1on. se 11enen gastos por pago de papeleria. telefono y 

satanes, y suman un total de 84.600 00 pesos al año Véase cuadro D. Tamb1en se encuentra la 

empresa de servicio pubhcitano. que tiene un gasto anual de 24.000 00 pesos Vease cuaClro E 



GASTOS Of'UITtvOS Ot LAS EMPRESAS PRODUCTORAS EN UI CICLO PRODUCTIVO DE 12 MtSES SN CDN1AlllLIIAR LA REJITA DE LA TICMA 

MES 
COl10 110 llAI NI 

leiMES FACE DEL PROCESO 1 1 
ALMARSIGO Y SEMllLA 1\.00000 

SALARIO PRODUCTOR 1.40000 

P!1[PARA(l()N O(L l[RRUIO 11,0f\IJOO 

1.40000 
TO!Al MENIUAl 30.80000 

lo MES SALARIO P PORDUCTOR 1,40000 

EQUIPO SH A 
1,\0000 

101Al l.IENIUAl 4,90000 

Je1MEI IAlARMl P POROUC10R 
l,10000 

TOlAl MENIUAl l,40000 

4oMES SAlARI() P PORDUC10R l,40000 

SOBRERl[GO l.~\000 

TRASl'tANTE 9,0fOOOO 

fER1lLIZACIOH 1.60000 

F[Rlll1ZANTE 16.00000 

EQUIPO 1\ HAS 7,\0000 

tOTAl MENIUAl 40,40000 

~o MES SEGUROP PRODUCTOR l,40000 

DESHIERBE 1' 9.00000 

ESCARDA 
3.81\000 

AGUA 11} 
8.40fl00 

JOR!lAlES 111 
J.)0000 

IUS[CTICIO" 111 
3.140()1) 101 Al MENSUAL 30,040.00 

GoMES SALARIO POR PRODUCTOR 1.4001\0 

Of.SHIERBE1' 
9,00000 

AGUA 
8.40000 

RIEGO JQRt~AL l.10000 

f[RTILIZACIO!l 
17.10000 

ltj'l[(HCIOAStTC 
!~)00 

ESCARO.A 
J.R()fl00 TOTALMElllUAl \(),90000 

lo MES SALARl(l MIOOUClllJO 
1,4()(HXl 

TQTALl.l[lllU•l l.40000 

161.81000 
lQTAl 



OASIO! OP(llA11YO![)( lH IUl'AUA! l'llOOUCIUAA! 1111 Ulll ClCIOPllOOUCllVO Df IJ Mii!! 511 COlllTAlll.lllll lA R(JrOADf IA tlW 

MES 

fl1 MES 

9oMES 

10'MES 

11'MES 

1/'MES 

fACE DIL l'llOCESO 1 1 COSTOl /OHAS 111 

SAlAAI() PARA El PRODUClOR },U)']()() 

COR![ (Hit[ IJ.fXXIOQ 
ARPILLAS /.}fY)O() 

TOTAt MINSUAL 16,60000 

SAlARI() PARA El PRODUCTOR ].400f)f) 

CORT!Cllll! 11.00:lf~l 

ARPILLAS l./1)'111() 
TOTAL MENSUAL !6.60000 

SAlARIO PARA El PRODUCTOR /,411()1)') 

COR!! CH'lE 11.0000IJ 
ARPILLAS 1.10000 

TOTAL M!P45UAL 16.60000 

SALARIO PARA El PRODUCTOR 1.40000 
TO!Al MENSUAL 2.10000 

SAlARKJ PARA El PRODUCTOR 1,10000 
TOTAlMEf4SUAL 2.40000 

TOTAL IJ.60000 

ESTA R[lA(l()ll rur Ofif(l¡tQA [N e•sr A 10S COSTOS y Or[RA(()l¡[S MOSTRADOS [l/ lA GRMICA o CUAO!IO ºAº 
WNlfSA f'RO['U( TCRA Sl MAllf JA H 1115!.!0 COSTO rMU. LAS 'i R[Gl(}lj[S F-1lOruESTAS PARA LA lOCAllZACION 

NICOUCIO ftl ~110'.~EOI() DE A(Ulll'O A lA WMSTGACIQ~¡ 

SALARKJ PARA El PROOUCTOR Pt.GO Df GARMHIA Al TRABAJO 
e1t1rric10 At ~00UC10Jtr{)R [STAR OR(.A'nAOO 
E[ljrr(JO l'[ lA QRGA'l!ZA(t()~l 
!STA ~ACAOO f'j 6AS{ A tA (AliASTI. BASl(A 



PRllPARACION DEL TEfll .. llNO 

JOllUllAL~ 

TRAS~NTE 

SOaRERIEOO 

.JOANAL SO ... UlllE:GO 

TRACTOR 

.JORNAL OPERADOR 

f'E .. TIUZANTI:. COSTO 

RIEGOS 8 

COSTO LUZ Y AGUA 

JO"'NAL.ES "1!0A00" 

DESHllEl'WU 

30 JOIUIA\.l.S 

ESCA""DAS DOS 

INtll.CTICIDA 1 • 

f'ERTIL.IZACION 2• 

JORNAL OPERADOR 

f'E"'Tl\.IZAHTE COSTO 

COSTO 

JOtllHALU 

ao .rOA.HALlS 

A""P1LLAS 

TOTAL 

COSTOS DEL P"OCUO P"'ODUCTIVO DICHILE SERRANO 

COSTO POA HA. • p-- COSTO 120 HA. 

•OO 

040 

320 

000 

•02 

••oo 

•oo 
10S22 

2400 

9000 

2000 

•oooo 

1eaoo 

••000 

7000 

3240 

2000 

'200 

30000 
0000 

216440 



CONCfPTO 

INTfRfS 

IMP\JfSTO 

CAP!TAL 0[ TAASBAJO 

SAL.ARIO C110FCR 

•YUOANTf 

MANTfNIMlfNTO 

CONCEPTO 

RCNTA B00fOA 

SUfLOO ADMINISTRADOR 

SU[LOO A YUO•NTES 

OTROS GASTOS 

TOTAL 

~PRfSA TRANSPORTADORA 

C:OSTO t P.•o•Mli!S 

830 

l!MPAll!SA COM!:ACIALIZAOORA 

COSTO POR Ml!S 

CUADRO C 

3111424 

90000 

o•oo 

4•00 

o 
120000 



CONCEPTO 

ADMINISTAAOOA 

SECRETARIA 

T.!LEFONO 

CONCEPTO 

PAOMOTOA 

TOTAL 

AOMINISTAACION Of.NfAAL 

COSTO POA Mf.S 

COSTO POA MES 

'""' 500 

2000 

COSTO POA ANO 

COSTO POA Af.iO 

••ooo 
30000 



Imprevistos Para cubnr en un grado acep1able de probab1hdad la presencia de erogaciones 

no consideradas en si mismas. ane•amos. un margen de pro1ece1on de 15.000 00 pesos. que 

represen1a casi el 1 o/o de la tnvers1on rotal 

GASTOS PREOPERATORIOS 01versos gasro.s seran efec1uados por la empresa antes de 

1n1c1ar sus operaciones Como es natural la d1vers1dad y el monto de dichos gastos preoperatonos 

estan en 'unc1on del tiempo que se requiera llevar a cabo la 1nvers1on. entre los gastos mas 

comunes aue se realizaran. podemos citar. erogaciones en tramites legales (Acta Consritutwa) 

impuestos. gastos de asesona personal. alquiler y com1s1ones entre otros Para este rubro 5e 

destinan 10 000 00 pesos 

GASTOS f'=INANCIEROS DE PREOPERACION 

Son los intereses Que hay que pagar a fas fuentes financieras S1 se toma en cuenta que Ja 

01ecuc1on de un proyecto hort1cofa suele ampllarse a un año y medio segun el caso se entiende Que 

durante la fase productiva se generan montos por pagar en intereses comisiones t:iancanas gasros 

de tramitac•on Para este rubro se calcula destinar 15 000 00 

... 2. CALENDARIO OE INVERSIONES. 

El calenoano ae 1nvers1ones 1unta con el programa de obras representa un instrumento 

tecn1co fundamental para el proceso de evaluac1on y el calculo de la rentabilidad ademas es 

practicamente indispensable para la negooac1on y obtenc1on de los ctcd1tos vease cuadro F 

En este calendano de 1nvers1ones se consideran El terreno. la boaega el eqwpo gastos 

preoperatonos. gastos financieros preoperatonos el capital de trabajo e 1mpre111stos estos seran los 

ponc1pales rubros en los que hay que 1n11en1r a tra..,es de un periodo de tiempo Que en P";!e :::.aso lo 

cons1cteramos semestral en los primeros dos al'los par el b\.Jen entend1m1ento del preces.o de 

1nvers1on citamos ademas tas posibles fuentes f1nanc1eras como son F1RA y aportac1ones propias 

Finalmente se llega al monto total a 1n11ert1r en el pnmer y segundo año Vease cuaaro F 

4.3 ESTRUCTURA OE CAPITAL. (C•pital proyectado) 

Denominarnos estructura ae capital a la forma como d1stnbu1mos la 1n .... ers1on 101a! aer 

proyecfo enue S\.JS ongenes f1nanc1eros. Clas1ricandolos en dos rubros Aponac1on propia o de riesgo 

y panicipaoon de credlto 

Por lo que se refiere al cred1to pre'ol1sto. dentro de d•Cha estructura adelantamos vanaoies 

esenoafes para la conformaoon del ana/ls1s f1nanoero entre las Que destacamos 1 El monto a 

contratar 2 Las entidades por comprometer. 3 Las tasas ae mteres esperadas .a Los tipos de 

moneda de cred1to. 5 Periodos de amort1zacion o pagos del pnnc1pal. 6 Gastos preoperatonos. 7 

Periodo de gracia. B Garanhas exigidas, 9 Avales. 10 Ex1genc1as colaterales y 11 Requisitos 

contrac:tuales importantes Vease cuadro F 

4.4 PRONOSTICO OE INGRESOS. 



Compete en este anal1s1s tmanc1ero la elaborac1on del pronostico especifico de ingresos o 

ventas en func1on de dichas variables considerando aspectos como la d1mens1on del proyecto 

(estudio Tecn1co y sus compromisos operacionales 1 

El ingreso bruto resultara de mult1phcar las cantidades a vender de Chrle Senano por sus 

respectivos precios (por kilogramo) Tal ingreso quedara consignado en un pronostico por periodo 

{15 d1as) a lo largo de un lapso prudencial que en el caso de los proyectos agncoras suele ser cinco 

años Ver cuadro G 

Para elaborar el pronostico de ingresos para Chile Serrano se rcqu1no previamente 

1nvest1gar y comprobar la oferta que sera puesta en el mercado y el precio promedio cons1deraao en 

sus temporalidades 

Lo usual es suponer niveles de ventas menores a los de la competencia en los primeros años 

de trabajo. para 1ncrementartos paulatinamente sin embargo es este traba10 se consideran los 

mismos volumenes de oferta y ventas en los primeros cinco años esto para realizar oe manera 

reservado los ca/culos correspondientes 

Por tal razon estimaremos las ventas de dos a tres toneladas dianas o n1d ronetadas en todo 

el año Vease cuadro G 

•.5. PRONOSTICO DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES. 

Los costos y gastos operacionales astan const1tu1dos por todas las erogac1one~ per1od1cas a 

que /a empresa se vera comprometida con el fin de mantener su func1onam1ento 

En este sentido la diferencia conceptual entre costos y gastos esta determ1naoa por el 

destino y la naturaleza de cada erogacion Con base en un pnncrp10 econom1co se clas1f1c.an como 

costos a los egresos que a una empresa realiza para adqu1nr insumos f1s1cos ina1spensables al 

1ntenor de su proceso de produccion. mientras Jos gastos se refieren al resto oe egresos por cubnr 

1nciu1da la mano de obra los 1nairectos financieros e impuestos n. Vease cuaaro H (Pronosuco d~ 

costos y gastos operac1onafes) 

•.6. ANA.LISIS DE POSICIÓN FINANCIERA ESPERADA. 

Con los elementos f1nanc1eros obtenidos hasta el momento (Presupuesto y calenoarro de 

inversiones. estructura del capital y pronostico de ingresos. costos y gastos J estamos en 

condiciones de analizar a Jo largo del tiempo, la pos1c1on f1nanc1era que deber a alcanzar la empresa 

as1 como sus rendimientos operacionales. su capacidad de enaeudam1ento y sus e..o.pectauvas ae 

recuperac1on 

Sin embargo. para poder em1ur JU•c1os correctos en este sentido y a .... a/arlo:s. con indicadores 

específicos. sera necesano trabaJaS con instrumentos contables y t1nanc1eros que al elaborar Ja 

1nformac10n existente ofrezca resultados concretos sobre areas importantes como Niveles de 

77. Hern.tnd•z Airon•o. Op Cit. 
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utthdades o perdidas por alcanzar. hqu1des esperada. los cambios en la estructura financiera. los 

grados max1mos y mimmos ex1g1bles de producoon y los volUmenes de benef1c1os netos la 

et1cienoa de explotac1on, las pos1b1hdades futuras de endeudamientos y otras que tienen s1m1lar 

trascendencia 

En matena de proyectos se traba¡a. por lo regular. con tres instrumentos bas1cos que son 1 

El estado de resultados preforma. 2 el fluJO de ca¡a preforma. 3 el sistema de punto de equ1hbno 

Empezaremos a traba¡ar con el primero punto. pero antes abriremos un parentes1s para 

explicar la fOrTTia en que calculamos tos costos y gastos financieros 

Primeramente se calculo el monto total que se pretende sohc1tar a cred1to. c1f-ra que nos dio el 

.. Pronostico de costos y gastos operacionales-. cuyo monto asciende a 136360 00 pesos el pnmer 

semestre. 337510 00 pesos el segundo semestre. 420184 00 pesos el tercer semestre. 364846 00 

pesos el cuano semestre para poder producir y comerc1ahzar el producto de cien hectareas de riego 

Como se preve en este anahs1s f1nanc1ero el pago del pnnc1pal se hara en diez años por lo 

tanto d1v1d1mos el monto total entre el numero de años a pagar para sacar la cantidad que debemos 

amenizar. dandonos 139877 77 pesos 

Para el pago de 1nteres del prestamo. sacamos sobre la base del monto total el 31 50,0 que es 

la tasa mínima para operaciones de cred1to aplicada por la banca privada para el sector social 

tmalmen1e el pnmer pago de intereses es de 96026 84 pesos 

El abono o amort1zac1on al pnnc1pal sera el mismo durante los diez años, el pago del mteres 

de cada año se hara en base a la tasa m1n1ma sobre saldos insolutos. es decir solo se pagaran 

intereses sobre el monto que resta Vease cuadro 1 

Para para establecer un estado de resultados deseado se requiere calcular la depres1acion. 

misma que se detalla en el cuadro J 

•.6.1. ESTADO DE RESUL TACOS PROFORMA. 

Para la formulac1on de este proyecto, este instrumento contable es qu1zas el mas apreciado. 

efectivo e importantes. se le denomina preforma porque se constituye con datos estimados y para 

todo el honzonte temporal de diez años. que es lo que se recomienda proyectar 

A este estado de resultados se le conoce también con el nombre de '"Perdidas y ganancias- y 

tienen como Objetivos centrales en el estudio mostrar 1 Los volUmenes y ritmos de venta 

esperados. 2 La estructura de costos y gastos consolidada. asi como su evoluc1on. 3 los montos y 

coef1c1entes de utilidades por alcanzar. tanto en émb1to operacional como en sus resultados finales. 

4 los niveles de pérdidas y los periodos en que se presentan Vease cuadro K 

4.6.2. FLUJO DE CAJA (CASH FLOW) PROFORMA. 

IUI 
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Para el estudio. este es el instrumento f1nanc1ero Que. con1untamente con el estado de 

resultados nos ofrecerá la pnnCJpal intormac.ón de base para calcula el fluJO total de benef1CJos 

destmados a los 1nvers1on1stas agrícolas 

Los construiremos a partir de las ut111dades finales del e1erc1c10 sumando 1a deprec1ac1on del 

activo y amort1zaoon 1ntang1ble. mas Ja devoluoon de impuestos menos la amort1zaeton de 

impuestos de los pnncipales obtenidos en forma de prestamos Vease cuadro L 

... 6.3 SISTEMA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Se conoce como punto de equ1hbno al nivel de act1v1dad y ventas en el cual los ingresos de la 

empresa se igualan a sus costos y gastos totales sera por lo tanto aquél en donde no se registren n1 

perdidas ni ganancias este instrumento nos perm1ttra fundamentalmente establecer la linea 

mimma de ventas por obtener. segUn la estructura financiera prevista la relación de grados minimos 

de ventas señalados en el punto de equ1llbno con el comportamiento y expectativas del mercado 

nos perm1t1ra observar la formacion global de costos y gastos. as1 como su 1nodenc1a en las cifras 

ae ingresos ex1c;;¡¡11das por el punto ae equ1hbno 

pesos 

En el pnomer año se estiman 500 O toneladas a razon de un precio promedio de 3700 00 

De esta manera tenemos 

Gastos t11os - 4961 38 00 pesos 

Costos vanables - 637089 00 pesos 

Entonces 

Egresos = Costo umtano ae (x) + Gastos fiJOS 

Sustituyendo tenemos 

Egresos= S 1274 oo (x) + 496138 00 pesos 

Para ingresos· 

Ingresos Precio de venta un1tano (x) 

Sustituyendo 

Ingresos = S 3700 00 (x) 

Igualando las ecuaetones tenemos 

3700 OO(x) = 1274.00 (X) +496138.00 

Resolviendo la igualdad nos da. 

X= 204 50 

Resolviendo en la ecuación de ingresos tenemos: 

I05 



Ingresos = S 3700.00 x 204 00 

Ingresos = $754800 00 

Esto quiere decir que. para estar en la pos1cion del punto de equ1llbno. donde no se registren 

n1 pérdidas ni ganancias es necesano vender una produccion de 204500 kilogramos de Chile 

serrano. obteniendo un ingreso de S754800 00 pesos 

4.7. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO. 

Apoyados en el estudio de resultado preforma. observamos que se obtienen ut1hdades desde 

el pnmer año. de $ 750223 00 pesos . hasta $ 863983 40 pesos en el dec1mo año considerado 

Por lo que respecta a este ull1mo concepto. solo se considera cubnr el pago del -impuesto al 

activo-. se paga un1camente el 1% del valor catastral del valor de las tierras de uso agncola Asi. lo 

establece la M1scelanea Fiscal en la modalidad de '"Reg1men s1mpllf1cado El impuesto sobre la 

renta no enca1a dentro de las obhgaoones del proyecto ya que se encuentra exento ( An 10 de la 

Ley del 1 S R ). en este an1culo se espec1f1ca que las Asoc.iac1ones Rurales de lnteres Colectivo 

astan exentas del pago de 1mpu11:3sto cond1c1onado a llevar una contab1hdad s1mpl1hcada n 

Estando la empresa constituida por otra figura asoc1a1Jva tendra que pagar un impuesto del 

35% sobre las ut1hdades finales Con et Regimen s1mphf1cado. se calcula una tasa de descuento 

basada en no considerar 200 salanos m1n1mos anuales Esta es una de las razones por la cual se 

toma la deos1on de adoptar la figura asociativa de A R 1 C . ademas de ser una organizaoon de 

ongen que por sus caractenst1cas perm1t1ra en un futuro realizar otras actividades en benef100 de la 

soaedad 

Por otro lado. el nivel de act1v1dades y ventas en el cual opera la empresa es optimo esto se 

comprueba con la tecnica del punto de equ1hbno El nivel de ventas que mane1ara la empresa 

durante un año es de 1.000 toneladas. la tecn1ca nos señala que lo m1mmo de ventas para igualar 

los costos y gastos sea de 516 49 toneladas y a partir de esta c.ifra se empezaran a tener ut1hdades 

El 1nd1cador FluJO de CaJa. 01nd1ca que la empresa tiene en los diez años proyectados 

resutlados pos1t1vos. esto demota que se obtienen benef1c1os finales. que a la 1nvers1on ha 

producido para la sociedad prop1etana del proyecto a lo largo de Jos diez años 

78. L•y de Impuesto •obre la renta. eclle•onea flaeal•• ISEF, S.A. Mi&•leo 10 de enero de 1992. 
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5. ESTUDIO COMPLEMENTARIO 

A los cond1c1onam1entos contemplados en este estudio se les clas1f1ca con el Mulo de 

problemat1ca 

Ello se debe al con1unto de vanables y s1tuaoones que deben estudiarse en cada caso hasta 

alcanzar un 1u1c10 en tomo a /as mismas segun fac1hten obstacuhcen o 1mp1dan la real1zac1on del 

proyecto Nos refenmos a la problemat1ca legal social y pol1t1ca 

5.1. PROBLEMÁTICA LEGAL 

En paises como Mea:1co donde los absurdos y las yu:o:1apos1c1ones en el reg1rn't:!n de tenencia 

de la tierra son comeos y generah~ados esta problemat1ca adquiere una relevancia 1nus.1tada a1 

intenor de cualquier proyecto 

A tra .... es del anahs1s se busca 1dentrf1car no soto Jos problemas sino funaamentarmentL- tas 

soluciones que la made1a legal otre~ca 

Afortunadamente en Mel(1co las d1spos1c1oncs legaJes han cambiado de tal manera que se 

tac1hta el proceso de 1nvers1on atraves del desarrollo de proyectos productivos Lo anterior queaa 

plasmado en las modrf1cac1ones realizadas al Articulo 27 const1tuc1onar y la creac1on de Ja fey 

agrana Espec1t1camente en el articulo 110 de dicha ley se estableca la pos1bil1dad tJe formar 

sociP.dades de segunao nrvel como lo es la Asociac1on Rural de lnteres Colectrvo (A.RICl As• como 

las fac11!dades ae const1tu1rse en esta figura social 

Por otro lado las leyes fiscales estimulan la tormac1on de empresas agropecuarias .,.a que 

exentan del pago de impuesto a aquellas empresas que aea1canaose a la act1v1daa agropecuaria 

que tienen un ingreso total anual no rebasando el equivalente a 200 salarios mrrnmos. ae:: la zona 

por socio miembro. no mas de 20 

Espec1f1catnente el an1cuJo 10-A ae la ley aer Impuesto Sobre la Renta (ISRJ en aonde se 

establecen Que las personas morales exentas ael pago de este impuesto son E¡1aos y 

comunidades. Union de EJ•aos y comunidades .Asoc1ac1ones Rurales O~ 1nteres colectivo 1t..R1C¡ y 

las Colonias Agncolas y Ganaderas 

En resumen se puede asegurar que no se violara ninguna ley y por el contrario el proyecto 

esta respalaado por las leyes vigentes de 1990. 1991y1992 

5.2 PROBLEMÁTICA POLÍTICA 

En este apartado nos referimos a las tendencias centrales de /as personas y grupos en el 

poder a nivel de un país o reg1on de manera que sus dec1s1ones concretas habituares responden a 

sus pnnc1p1os. generalmente 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000 se torna la s1gu1ente dec1s1on 

·El fortalecimiento de la autonom•a de gest1on de los productores y sus organ1.;.:ac1ones 

JIJ"'.' 



-La concenac1on con los Gobiernos y los productores de los estados para elaborar y e1ecutar 

los programas de desarrollo rural con la suma de los recursos locales y federales d1spon1bles as1 

como su uso coordinado 

Otro aspecto 1mponante lo marca la Ley Agrana en el titulo tercero articulos 9 10 y 11 en 

donde se establece la hbenad de los eJ1datanos para adoptar el reg1men de explotac1on que se crea 

con..,en1ente. con esto se da garantra sobre las 1nvers1ones en el campo as1 como la permanencia dt::: 

sus poseedores 

De esta manera el proyecto que se propone no choca con las tendencias po11t1cas que 

gobiernan en la actuahdad Mas bien las in1c1at1vas apoyan el desarrollo de proyectos de 

organi.::ac1on productiva y capac1tac1on tecn1ca de manera tal que los productores. asumen sus. 

responsabilidades en la programac1on de los traba1os la selecc1on de los cut11 ... os y las aec1s1ones 

vinculadas a la producc1on en el campo 

5.3. PROBLEMATICA SOCIAL. 

En matena de 1n..,ers1ones et anahs1s sobre la problemat1ca social se concreta a una 

est1mac1on general sobre los graoos de rechazo o aceptab11tdad que se esp1"'ran por parte de los. 

residentes respecto al proyecto as1 como de aquellos involucrados directa o 1ndirectan1en1e por el 

mismo Etto comprende tanto la tase construct1\/a como la operat1.·a no 

Ante la s1tuac1on econom1ca actual en el campo, los productores Junto con sus tam1has y en si 

las comunidades rurales pugnan por la u~rdad de voluntades y ~stuerzo!> para la real1.;:ac1on de 

asp1raoones colectivas La gente del campo esta a1spuesta a part1c1par y concertar proyectos. 

producthtOS de manera democratica. para salir de la pobreza actual 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL .PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CHILE SERRANO EN MEXICO 

Para la e"'aluac1on financiera estableceremos y anahzaremos los beneficios netos que 

obtendra exclusivamente el factor capital. al comprometerse en la tarea·empresa de producir y 

comerc1a11zar chile serrano en ,.,..,eJl1CO 

6.1. VALOR CRONOLÓGICO DEL DINERO. 

Este instrumento esta sustentado en dos elementos el nesgo y la ut1hzac1on rentable del 

capital El pnmero actua baJO cienos l1m1tes como indicador de las pos1b1hdades entre eJl1to o fracaso 

y 

79. H•rn•ndez Oiaz Edgar Alfon•o Formulac:1ón y Evaluac10n de Proytteto•. Ed1tooal Trilla•. Mea1co. Enero de 

1990. 
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depende fundamentalmente de la ob1et1v1dad con que hallamos formulado los estudios det1rnt1vos de 

pre1nversion 

Por e1emplo es evidente que en las 1nvers1ones agncolas. en donde los ingresos estan 

distantes en el tiempo, existe mayor nesgo no as1 que cuando en una 1nvers1on se da un horizonte 

relativamente corto para tener ingresos 

El segundo elemento es aun mas contundente y def1n1t1vo como argumente para tomar en 

cuenta el valor cronolog1co del dinero al analizar una invers1on agncola Por e1emp/o 

S1 se 1nv1erte en un proyecto ( 1) y este nos devuelve la 1nvers1on mas un 20":', en dos años 

ese capital que se obtenga so podra colocare en el banco y ganar un interes 

Y s1 se 1nv1erte en un proyecto (2) y la 1nvers1on se recuperara hasta dentro de cuatro años 

mas el 20'7o se perdena el 1n1eres bancano 

Es obvio que los 1nvers1on1stas agrrcolas prefenran el proyecto en oonde recuperen mas 

rap1do su dinero. dob100 al nesgo Que 1mp/1ca esperar ;· a la ut1/1zac1on contable QUE- pudiera ser de 

Jos ingresos que rec1b1r1a En el punto 6 3 se aphcara ra tecn1ca para considerar el valor crono1og1co 

del dinero 

6.2. COSTO DE OPORTUNIDAD. 

"Es el benef1c10 que de¡a de percibir un factor productivo por emplearce nn una acc1on o en 

un proyecto determinado y esta expresado por la me1or alternativa a la cual se d°"'st1n¡tr1a si no Sf! 

1nv1rt1era en dicha acoon ··ao 

Como puede verse. por Ja def1nic1on antenor el concepto de costo de oponuniaaa rige para 

todos los factores productivos y no solo para el capital. o sea es adecuado utr11zar10 en la 

evaluaCJon social de proyectos para la tuerza de traba10 y la tierra En el siguiente punto 

consideraremos este elemento 

6.3. VALOR PRESENTE NETO 

Para estimar el rendrrn1ento del capital en la 1nvers1on del proyecto de produCc1on y 

comerc1a//zac1on de chile serrano ut1/1zaremos para ello un 1na1cador qu& muestre el monto de 

benef1c.os reales Que este aponarra a los 1nvers1onistas agncolas - El Valor Presente Neto .. 

Este elemento considera tanto el valor cronolog1co del ainero as1 como su costo de 

oportunidad Lo definiremos como La cantidad absoluta que resulta de deducir a la suma de 

ingresos netos actualrzados el rotal de inversiones actuahzaaas 

Lo expresamos de la siguiente manera 

V P N .= suma de t/UJOS actualizados. la suma de inversiones actualizadas 

ao.lbld•m. 

a1. Jt»dem. 
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Oescnbiremos el método para obtener el V P N de nuestra mvers10n 

a) Tanto las 1nvers1ones como los ingresos se actualizan 

b) Al actuahzar los fJUJOS de efectivo se toma en cuenta 1mplic1ta y expllettamente el costo de 

oponunidad y el valor cronolog1co 

c) Para "actualizar"'. los flUJOS de efectivo se ~llevan .. todos ellos a un mismo año. para que todos 

tengan el mismo -valor cronorog1co" 

d) Para llevartos a un año se descuentan o revaluan segun el caso, hasta dartes un valor que 

represente 10 que realmente valdnan ese ar\o 

e) Para llevartos a un año determinado o actuahzar1os se usa una tasa de descuento Que s1mbol1;;:a 

o representa la me1or alternativa con Que cuenta el capital o sea su costo de oponunidad 

f) La tasa de descuento al capital que se utiliza en un proyecto concreto debe ser 1gua1 a la 

rentab1hdad, dicho capital obtendna realmente ae no local1zarce en el proyecto segun puede 

comprobarce en el mercado y se le denomina .. tasa relevante" Vease el cuadro M 

Regresando a la expres1on del V P N Tenemos que 

V.P.N. • aum•tori• de flujos actu•Uz.adoa • sumatoria de inversJones actualizadas 

auatituimos: 

V.P.N. • 4069459. 738 7038990.125 

V.P.N. • 2969530.387 

CONCLUSION 

El V.P N es negativo. por lo tanto el proyecto no podra realizarse. ya que su costo de 

oportunidad es menor. o sea localizar el capital en el banco al 31.5 % nos darla mayores utilidades 

que este proyecto 
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PAONOSTICO DEL FLU.JO Of CA.JA 

Afilos 

TOTAL 

9 

'° 

PL,AN Ot: INVf"Sl0Nf5 

17!>1419 

1082347 
9126!.4 

f'ACTOR Df. ACTUALIZACION 

TOTAL 

11110 •O 4011 

285231!1 

3137551 
34'!>1306 

22931469 

CUAO .. O M 

FAC. ACTULIZACION 31.'.>.._ MONTO ACTUALIZADO 

TASA RELEVANTf. :U.!. 

0.1118 
0.085 

406!14!>9 13M 
7038990 12•., 
29&9'.>JO 387 

1Nllf.fll510N ACTUALIZAD• 

12n.9914 384 

1024030 3e1 

!.01230 1!161 

419290 893 

3'!>0778.2018 
293361 01 

7038990. 12'!> 



6... TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL. 

La Tasa Interna de Retomo. social , (TIRS). Existen vanos 1nd1cadores para la evaluaeton 

social ademas algunas ponderaciones Estas últimas se reahzan a atraves de un anahs1s cualitativo y 

cuant1tat1vo de los efectos soetoeconom1cos que puede representar para la reg1on. la e1ecuC1on del 

proyecto, en especial se toman en cuenta sus impulsos favorables al crec1m1ento de otras ramas por 

medio de un anahsis tntersectonal. la creación de empleo y el me1oram1ento de las cond1c1ones 

econom1cas en las zonas donde se ubica 

Se detallara en el punto 6 6 la tecn1ca de la TIR. sin embargo La TIRS. se obt1enede la 

siguiente manera 

a) se contab1ltzan como benef1c1os todos los ingresos obtenidos por los diferentes sectores la 

sociedad (Ingreso Nacional) se registran con signo negativo los pagos al exterior( impuestos 

direc1os o indirectos) produc10 interno bruto = ingreso nacional + depreciac1on + impuestos - pago al 

e•tenor 

-Ut•lldades. depreciacion y amortización de 1ntang1bles 

-Sueldos y salanos 

-Intereses y beneficios 

-Arrendamientos 

-Impuestos 

b) Se contabilizan como costos. todos los egresos del proyecto 

- Compra de insumos e inversión 

Vean se cuadros N. Ñ 

Valor agregado 

Pos1enormente se calcula el VPN positivo y el VPN negativo para hacer la ponderación y 

obtenemos la TIRS. véanse cuadros "VPN+TIR SOCIAL- y -vPN-TIR SOCIAL_ 

Una venta1a de la TIRS. es la facilidad que bnnda para comparar y asegurar 1erarquias a los 

proyectos. Por e1emplo supongamos que una vez efectuada la evaluac.on del proyecto en funcion 

de los intereses del capital pnvado o propio. el -empresario ... (o la soc.edad S P R A R 1 C ) decide 

llevarte adelante Como para e1ecutar el proyecto se requieren los prestamos sohotados y ellos 

dependen de la aprobaoon de las anstttuciones pUblicas encargadas de la planeacion en el sector. 

éstas evalUan soc.almente el proyecto en cuestión ( fuerza de traba10. matenas pnmas. y el factor 

tierra) y encuentran que tiene una: TIR SOCIAL= 141.57% S1 existiese orto proyecto que 
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comp1t1ese con esta inversión y su tasa mtema de tend1mtento sooal fuese mas alta. los préstamos 

nacionales se aprobarían para eJ segundo proyecto cirado 

De esta manera. se &Jercerla una ptaneac1on tnd•recta ya Que la 1erarcrwa y la prioridad se 

confenrian con un cnteno social 

6.5. VALOR PRESENTE NETO Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

El v P N , como se men~ono resulta de actualizar rodas los beneficios y Jos gastos en un 

tiempo determinado y restados entre sr. considerando que no se pueden reducir mas los costos y 

gastos operacionales. los gastos financieros. 1mcuesros e 1mprewstos, se 1dent1f1ca que lo mas 

viable es incrementar los ingresos por el producto v1a preCJOS llevando nuestro producto lo mas 

pasible al consumidor final .. El problema es Que los precios de los proauctos agnc::otas no 

corresponden a su valor agregado en el mercado, no se cotizan af pree10 que se quisiera G c:omo 

Duscamos aumentar los precios? 

,Mediante esta estrategia• en donde el ractor pnnopat es la organ1zac1on para la produccion 

y eomeroahzacion (Organizac1on Econom1ca). se busca ta cap1tahzac¡on de los productores tdel 

campo) via salanos o excedentes que d&Jan de percibir Jos productores los cuales Queóan en los 

margenes de comeroahzac1on de la cadena mercantil. en manos de 1nrermed1anos. com1s1on1stas 

ma)'onstas, medios mayonsta!>. detallistas 

Asi mismo. dado Que se conoce ef morcado y existe una empresa organi.zaaa se abren las 

pos1bd1dades reales para colocar el Producto en lugares oonde sea me,or cotizaoo perm1hendo 

incrementar los preG'.'oS y hacer el proyecto viable Lo inmediato antenor. sera por medio de 1a 

promotora de ventas Para su d1scus1on y analls1s en este apartado proponemos romando como 

base el mismo indice de 1nteres oancano del 3 1 5% reg1srrado en la fecna del calculo del presente 

punro Y este sera el 1nd1cador base para Que nuestra empresa comeroahozadora y promotora 

traba1en 

Se procede a evaluar el proyecto tomando de base un 30'% de incremenro anual en nuestro 

producto y veinte dias de salano mínimo por tonelada de eh1Je serrano como protecc1on ala 

empresa Oe manera directa pasamos a calcular un pronostico global de ingresos vease cuadro O 

con los resultados del pronostico global de ingresos de diez años. procedemos a elaborar un estado 

de resultado prororma simpllf1cado con el ObJefo de conocer nueiras utilidades. vease cuadro P 

Conbnuamos ef instrumento flu10 de ca1a el cual se muestra en el cuadro O Procedemos a calcular 

el Valor Presenre Neto. dandonos signos positivos lo cual retomaremos mas adelante para su 

•nAhsis. Vease cuadro R 
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&.&. LA TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa tntema de Retomo (TIR), es el valol", en donde los ingresos netos y egresos de 

invers1on se igualan a sus valores acuahzados, es decir, en el cual el V.P N es igual a cero La t1r. 

incluye el valor actualizado en su cálculo se desprende también un Indice Que como todo numero 

relativo, nos muestra una re1ac1on aproximada. que en este caso es de rentab1hdad 

Mencaonaremos ahora algunas earactenstu;as da la TIR 

La TIR. al 1nclu1r el valor actuahzado neto en su calculo considera e•pllc1tamente d1ferenC1al 

del valor en et tiempo 

La TIR. abarca un con1unto de 1nlormac1ones que surgen de s1tuac1ones diferentes a lo 1 

largo de un periodo detenn1nado del proyecto por lo que se toma d1nam1ca y nos tac1hta. 

ademas. la dec1s1on COrTecta y la planeac1on con1unta 

La TIR. incluye costos 1mphC1tos y explicitos. por lo menos para el factor c.ap1t.al 

Por otra parte. la TIR se basa en los mismos conceptos econom1cos que sustentan la 

1ust1f1c::aetOn del V P N . por lo tanto. tomaremos para su calculo la actualizac1on como un elemento 

determinante. la cual con1uoa con el de "'tasa altemat1va" Sin embargo sera necesano estimar tasas 

hm1tes entre tas cuales se 1uzgue log1co se encuentre la TIR dado que la actuahzac1on se efectua a 
traves de tasas relevantes. tendremos Que locahzar igualmente dos tipo!> de valores presentes uno 

pos1t1vo y uno negativo. Por el metodo interactivo y con operaciones con estos dos tipos de tasas 
ah1 donde el valor del V P N sea igual a cero hallaremos del otro lado de la ecuacion un 1nd1ce que 

nos representara la TIR 

Se desprende de lo antenor que el método de calculo es por aprox1mac1ones e 1nterpolacion 

y que no se trata ahora de saber si el proyecto es bueno a parur de una cierta tasa, sino de 

encontrar la tasa que nos represente la rentab1hdad del proyecto. que nos de1a así un signo mas 

claro e 1ndepend1ente para ser tomado en cuenta Para el cálculo de la TIR, se ut1hza la s1gu1ente 

formula 

TlR • i 1 + ( i 2 • i 1) X VPi 1 I VPi 1 - VPi 2 

Tanto la determanac16n de 1 i . é i 2 • como el calculo de los valores presentes que 

correspondan . implican una aprox1maci6n apnorist1ca de las tasas frontera entre los cuales 

suponemos este la del proyecto en Que traba1amos. 



El metodo es el s1guten1e Se estima una tasa delernunada y se calcula et V P N S1 es 

negativo , se procede a calcular el VP11 estabJec1endose indices que representen el 1 1 de la formula 

hasta encontrar un V P N pos1t1vo para el proyecto es recomendable Que se localfcen los ··polos

mas cercanos y con base en 1nd1ces enteros 

Para auxiliar el calculo de la TIR se proced10 a calcular un V P N negativo para tal etecto se 

basa en los datos contenidos en los cuadros R y S 

Siguiendo con la metodolog1a. se hace necesario obtener un V P N negativo a erecto ae 

hacer la ponderac1on vease cuadro S finalmente sacar la Tasa Interna de Retorno la cual nos 

señala dentro de un 1u1c10 evaluatono lo s1gu1ente 

La tasa interna de retomo para el capital privado alcanzo un 1nd1ce de 60 99"·~ 

Si e/ capital pnvado encontrara una colocac1on que fe r1na1era mas que el 60 99~·" anual 

lomando en cuenta el valor cronolog•co de sus f/uJoS monetanos los 1n .... ers1onis1as agr1colas podran 

rechazar el proyecto de Jos Chiles Serranos 

S1 la TIR del capital pnvaao es supenor a cualqwera que este pudiera obtener el proyecto en 

terminas del rend1rmento al capital debera ser realrzaao 

Por lo tanto el proyecto en los term1nos de sus anaJ1s1s de mercado tecnico t1nanc1ero 

complementano y la eva/uacion podra ser realizado vease cuadro S 

6.7. PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Este es un indicador mas que utll1zaremos para la evaluaaon econom1ca pnvaaa de nuestro 

proyecto. Es perfectamente compatible con el calculo del V P N o la TJR. srrve como aux1/1ar de 

estos. de manera que los complementara en la decis1on final 

La est1mac1on consiste en definir el momento en Que la suma de benef1c1os netos equivale a 

la suma de inversiones. dependiendo del origen que tenga cada capital 

Procedemos a desarrollar este indicador en el caso del proyecto Como vimos el costo total 

alcanzo los ( S7.038.990 12) y los beneficios fueron anuales durante un periodo de diez años 

Aparentemente en este caso sena hasta sexto ano cuando se recuperara la 1nvers1on sin 

embargo. como consideramos el costo de oportunidad de cada benef1c10 senalamos que cada uno 

puede obtener productos f1nanc1eros y de esta manera se reduc1ra el periodo de recuperac1on 

Para el periodo de recuperac1on de nuestro proyecto. los resultados estan realmente entre el 

segundo y tercer ano para saber el momento exacto. bastara con interpolar los datos 

Regresando al total de las inversiones .. actualizadas". Que denotan el cuadro R tenemos que 

la inversión asC1ende a ( S7 038.990 12 ). la 1nterpolac1on se lleva a cabo como 10 señala el cuadro 

T El Periodo de Recuperac1on es igual a 2 4283 

De donde el momento exacto sera dos años. cinco meses. cuatro días 





CUADRO T 

PERIODO DE RECUPERACION 

PACTOR DI! INTl!Rl!S WORltSOAHUAL WQRl!SO TOTAL 

P'AfltA l!L CALCULO Dl!"L P'ERIODO DE RECUP'l!~CION SI! TOMAN COMO BASI! LOS MONTOS 

ACTUALIZADO& DE INORl!SOS. -P'AONOSTOCO DE FLU..10 DE CA..IA- DEL CUAD"'O 1111 

8643!'.9.&t!io 



VII. DISCUSION Y ANÁLISIS 

1. ORGANIZACIÓN POLITICA-ORGANlZACION ECONÓMICA. 

Ante la s1tuac1on econom1ca que vive el país y pretendiendo contnbu1r al desarrollo del sector 

de manera practica. es necesano buscar la -orgamz:aoon para la producc1on-, en la pnmera pane 

de nuestro marco de referencia citamos a Gustavo Gord1lto. donde señalamos Que ta .acc1on 

1ntervenc1on1sta por pane del estado me,ucano provoco que las figuras de organ1zac1on perdieran 

tunc1onahdad el ob1eto. por consecuonc1a gran parte de la cns1s que se presenta en la actualrdad en 

el sector rural con los campesinos y productores El esp1ntu de la Revoluc1on Me;.;1cana por si solo 

ya no ahmenta a las mayonas. Al cancelar el sustento económ1co do la 1deolog1a rovotuc1onar1a se 

esta terminando con la misma por parte del estado mexicano con el ob1eto de desarrollar un 

modelo econom1co que este respondiendo a cond1c1ones economicas 1nternac1onales 

Es tiempo de hacer funcionar organ1zac1ones econom1cas de productores rurales con una 

nueva v1s1on del traba10 a reahzar la forma de haceno y sostener1o una forma empresarial con 

todos los pnnc1p1os de la organizac1on planeac1on, aomin1strac1on y control que nazca de la 

necesidad misma de los productores una organ1zac1on empresa que se desarrolle iunto co., Jos 

productores 

Requiere et pars que las organ1zac1ones pasen de meramente pol1t1cas a organizaciones 

econom1cas para la producc1on En una pnmera etapa asesorados y apoyados por las 1nst1tuc1ones. 

que astan para servir al sector rural como lo son El Instituto Nacional de Desarrollo Agrano 

(1 N O A). Instituto Nacional de Capac1tac1on Agrana (1 N C A ) F1de1com1so lnst1tu1do Relacionado 

ala Agncultura (F t R A) Procuraduna Agrana Registro Agrario Nacional (R A. N l Secretana dt 

Agncuttura Ganaderia y Desarrollo Rural. entre otras Y en una segunda etapa ya aprop1anaose ce 

el procesos productivo y de d1stnbuoon que sean autonomas 

Ampliando un poco este primer punto. se puede mencionar que la poht1ca econom1c.."t 

asumida por el gob1emo de la República Mexicana hace que los productos del campo no alcancen 

su preoo real con el Objeto de mantener el control sobre la 1nflac1on. en este 1997 la persper;ti\la 

sectonat no presenta un buen panorama. el apoyo a deudores llega tarde y ba1o presiones si a esto 

le aunamos la pasada sequ1a en gran parte del terntono nacional no sera fac1I salir adelante as1 

mismo sabemos que el sector agrícola enfrenta tamb1en pobreza estrema y elto afecta 

negativamente al sector y en gran parte solo para ello el gob1emo federal ha implementado el gasto 

pUbhco. sin embargo. se plantean apoyos para los productores organ1zados dedicados a la 

act1v1dad econorn1ca proyectada. es por esta pequeña entrada de pos1bd1dades por la que se 

plantea que se puede desarrollar el presente proyecto 



2. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

La venta en desventaJa de las honal1zas por pane de los productores agncolas y en 

especifico la del Chile Serrano. es el ob1eto a transforniar mediante esta estrategia de desarrollo 

este ultimo concepto es amplio. por lo Que tratar de resolver la comerc1a1tzac1on del Chile Serrano 

en benef1c10 para sus productores. 1mphca hacer un anahs1s general de la producc1on y venta en 

su con1unto no podemos ver solo la fase final de todo proceso agncola. se requiere desde un tiempo 

considerable atras. planear. para esto es necesano conocer todo el marco en el que se encuentra 

la producc1on de la hortaliza estudiada en el presente trabaJO. esto es lo que nos señala el marco de 

referencia. Las orgamzac1ones de Productores en otros paises del mundo son las que se encargan 

de hacer todas las act1v1dades tanto del manejo pos cosecha de los productos agropecuarios por 

mencionar la se1ecc1on. empaque. t1p1f1cac1on y transpone. como econom1cas. como la d1stnbuc1on 

venta y el control de precios en el mercado. cuando aqu1 en nuestro pa1s la realizan los 

comerciantes mayoristas. la estrategia de nuestro estudio tiene el OOJeto de organ1:;:ar a los 

productores entre :;1 tos mismos que le surten a los mayonstas en las pnnc1pa1es centrales de 

abasto del pa1s en este caso la de la ciudad de Mcx1co. sin actuar en pre1u1cio de comerciante 

alguno. s1mp1emente se aproveehan las libertades que nos ofrece nuestra const1tuc1on mexicana y 

demas norrnat1v1dades. lo que se qwere es traba1ar para producir. organizando a los productores de 

las diferentes zonas productoras de Chile Serrano. se lograra formar una gran orga'11zac1on 

empresa productora y comercial1zadora de hortalizas 

3. EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCILlZADORA - PLANEACIÓN 

Para formar una empresa se requiere tener presente el proceso de planeac1on para ello se 

hacen uso de formular y evaluar proyectos. con miras a analizar y presentar todas las variables que 

cond1c1onan la reahzac1on de una futura 1nvers1on destacando aquellas que exhiban mayores 

niveles de comple11dad estableciendo con toda clandad s• el resultado anal1t1co garantiza la 

fact1v1hdad de su e1ecuc1on y operac1on Y tamb1en demostrar la rentab1bdad econom1ca para el 

capital 1nvert1do y para los recursos econom1cos nacionales comprometidos con el proyecto a traves 

de una correcta comparac1on can otras altemat1vas 

Los estudios para ta eva/uac1on de 1nvers1ones en el sector agncola se han quedado 

francamente atrasados. existen algunas metodolog1as presentadas por Ja Umyers1dadeso. sin 

embargo en la reahdad del campo no se aprecia que se asten aphcando lo s1gnif1ca que no solo es 

proponer proyectos. sino el factor capital 



Durante la 1nvest1gac1ón de campo y las encuestas realizadas a productores en las regiones 

productoras de Chile Serrano nos percatamos que el campesino tiene arraigada la idea de trabajar 

las tierras, afio con ar"lo. que estan dispuestos a amesgar siempre que se les presente un buen 

planteamiento y mas cuando este saben que ellos van a ser los Sujetos del cambio los 

empresanos. esta es la otra pane de la estrategia de desarrollo A traves de nuestra experiencia en 

el campo nos damos cuenta que s1 existen productores que amesgan como si se tratara de un 

negocio bursat1I. comprando terrenos laborables y sembrando grandes extensiones de los mismos 

Con lo anterior quiero establecer que sise promociona la empresa que se plantea en el 

presente estudio tendra respuesta de los productores con miras a planear para formar una 

empresa 

4. ANÁLISIS DE LA FORMULACION Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

En este punto se analizara el planteamiento de estrategia que en otros term1nos es la 

evaluac.on propiamente del proyecto con todo y sus estrategias. 

Pnmeramente se considera fundamental la orgarnzacion de productores de Chile Serrano de 

diferentes zonas o regiones productoras del pa1s para dar abasto durante todo el año con el ob1eto 

de acred1tarce comercialmente. as1 mismo para garantizar un ingreso ¡usto que permrta a los 

productores elevar el nivel de vida en seguida se requiere la calidad de el producto ya que los 

consumidores somos preferentes de lo agradaOle a la vista 

4.1. El estudio de mercado. 

Adentrandonos al estudio del mercado que es el que nos marca la pauta de que producir 

cuando y para quien etc Se establece que el chile en Mex1co. es un ahmento de trad1c1on que su 

consumo promedio por habitante es de 11 o kilogramos por 10 Que estanamos ablando de casi un 

m1llon de toneladas de esta honahza. que representar.a una cantidad cercana de 100 000 

nectareas sembradas. por lo que en termines monetanos, si representa una act1v1dad econom1ca 

importante 

Oue ha sido en Chihuahua donde se nan registrado los mas altos 1nd1ces ae rendimiento por 

hectarea do chile verde y en ese caso de la variedad "Jalapeño·· que habna que retomar para otros 

estudios la manera de elevar el rend1m1ento en chile serrano al menos ya nos podemos ir danao 

cuenta que el factor pnnc1pal es el monto de la invers1on por hectarea 

Del estudio de mercado se aprecia que el producto Chile Serrano es abastecido 

pnnc1palmente de los estados de Tamaullpas. Veracruz. Hidalgo y San Luis Potos1. as1 mismo que 

en los meses de abril. mayo y Junio es cuando mas se cotiza a la alta el producto por ser este 

penodo cuando menos coseehas se dan, que los precios registran ligeras vanac1ones de año con 
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año, pudiendo se"alar que los años de estab1l1dad de 1993 a 1995 no rueron de incremento los 

precios. por lo que como se mencionara mas adelante en nuestra proyeccron do precios nos da una 

tendencia a mcrementarce en m1n1mas cant1dados 

Resaltamos que son los mayoristas los que fijan el precio en el mercado. estos agentes 

como traba1an por com1s1on en la mayona de los casos no pierden ni se aes capitalizan por tal 

raz:on cuando existe una gran cantidad de producto en el mercado no les peí]ud'ca ba¡ar los precios 

Por otro lado que en la central de abasto de la ciudad de MeJt1co. entran y se d1stnbuyen casi 

60 toneladas de Chile Serrano y que con este planteamiento se estana contribuyendo con el 6':c- de 

la oferta diana o anual 

Retomando ar proyecto. garantrzando una oferta permanente en la CEDA se lograra 

conformar mecanismos ae \'antas rea11zando acuerdos con compradores m1nonstas cadenas de 

supermercados restaurantes entre otros negocios que consumen el Chile Serrano S1 se produce y 

vende esta hortaliza durante un Honzonte anual de tiempo. se tendran vanac1ones en las ut111dades 

reg1strandose en ocasrones perdidas en algunos penados de venta sin embargo con la promoc1on 

del producto se obtendra un mayor precio 

Con lo antenor se establece un clima de segundad que permite ob¡et1vamente ra myers1on sm 

recelo por parte de empre sanos agncolas 

... 2. El estudio Técnico. 

Continuamos con el estudio Tecn1co. para fo cual se establece que para poder tener en el 

mercado de 3 a 4 toneladas por d1a. se requieren 100-00-00 hectareas las cuales se programaran 

para su proceso productivo de 2-50-00 hectareas cada ··cuano- d1a Bien. s1 el 1nd1ce promedio por 

hectarea de Chile Serrano es de 10 Toneladas. la calendanzacion del cultivo sera con la f1nalldad de 

cosecnar 3 o 4 toneladas por d1a, para efectos del transporte los cortes se reahzanan cada ··c:.;arto

d1a esto por la razon del corte del flete ya Que no es costeable transportar 3 o 4 toneladas 2 5 

hectareas mult1pl1cadas por 10 toneladas nos dana 25 de Chile Se,.,ano. pero no ot .... 1demos que 

seria el pnmer corte calculando de un 20 a 25 ':-h del rend1m1ento total se tendnan de cinco a siete 

toneladas aunadas otras 2 5 hectareas Que ya les toque el corte sumaran las 8 o 1 O toneladas por 

lo Que d1v1d1das entre tres d1as de venta tenar1amos apro;.:1madamente 3 5 toneladas del producto 

4.3. El estudio financiero. 

En este punto. para el desarrollo del proyecto se planteo trabajar- con capital propio y con 

capital contratado. haciendo uso de las po/111cas del Sanco de MeJuco por medio de su 1nst1tuoon 

(FIRA). 
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El proyecto del Chile Serrano. para su realización requiere de un m1llon siete mil setecientos 

pesos {$1 .007.700 00). mas un gasto fmanc1ero de noventa y seis mil pesos. para el prrmer año y 

teniendo desde el primer afio una ut1hdad de setecientos sesenta y cinco mil doscientos veintitres IS 

765.223 00) respectivamente. en los ar"los subsecuentes se siguen incrementando los costos pero 

siempre se obtienen ut1hdades que tamb1en se incrementan tos. costos f1nanc1eros se reducen por el 

pago o abono el prestamo prrnc1pa1 

El credcto obten.do. segun la evaluac1on. para el buen desarrollo del proyecto sera pagaao a 

10 años. con una tasa max1ma del 31 5C;<; esto sin ser evaluados por los instrumentos del el Valor 

Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno 

El sistema punto de equ1hbno nos da una observac1on favorable ya que para el primer ano 

para estar en la pos1c1on deseada es necesario vender una producc1on de :.?04 toneladas obteniendo 

un ingresos de ($754.800 00) y como en un ar"lo se pretenden vender 500 tonelaaas es.taremos 

hablando de un penodo de seis a ocho meses 

4.4. Estudio complementano. 

En los tres aspectos que encierra este apartado se presentan cond1c1ones favorables en el 

marco legat no existe duda sobre la f19ura 1und1ca o la actividad mrsma el aspecto social de igual 

forma a este tipo ae proyectos se le ve con agrado y en el aspecto pollt1co el planteamiento es 

consecuente con la pollt1ca econom1ca que nge en el pa1s 

4.5. Estudio do la evaluación económica. 

Es en esle punto donde se evalua econom1camente el rend1m1ento del capital 1nven100 en el 

proyecto. es importante señalar que el resultado obtenido mediante la tecn1ca Clel Valor Presente 

Neto fue negativo. esto quiere decir que no se establece el benef1c10 que obtiene el "'alor capital al 

desarrollar el proyecto. el valor crono1og1co del proyecto esta por abaio de las tasas de rend1m1ento 

que ofrecen las 1nst1tuc1ones bancanas. 1r.clus1ve en la operaciones se hubieran utrl!zado tasa 

cercanas al OºA:o par poder ser viable el proyecto. lo que s1gmf1ca que se tenona que subs1d1ar los 

costos financieros y eso en la reahdad ya no es posible. En el honzonte de die;:: años los ingresos y 

costos actualizados en el tiempo nos da que seran mas tos egreso que los beneficios sencillamente 

que poniendo el caprtal en cualquier inst1tuc1on bancana nos dana rnayores rendimientos que 

desarrollando el proyecto En el periodo que se menciona se estanan perdiendo ($2 959 530 38) 

que baJO condiciones actuales no seria una buena opc1on Pierde el ob¡eto y la base calcular una 

Tasa Interna de Retorno ya que se traba¡ana con signos negativos 

Lo anterior con toda fnaldad nos denota un eiemplo de la tan citada des cap1tallzac1on en las 

actividades agropecuanas en el pa1s que el 1nd1ce de las tasas de interes es elevado a comparac1on 
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con los preoos que no sufren las mismas alzas. as1 mismo que los costos de producc1on son 

elevados y continuamente sufren alzas. pnnc1palmente por los combustibles fertilizantes energía 

electnca. pago de serv1oos etc 

Con el antenor resultado se retle1a desde esta perspectiva la s1tuac1on econom1ca que '""ª la 

economia nacional 

4.6. La Tasa lntema de Retomo Social. 

Probablemente con el resultado antenor. en lugar de dar expectativas se estan dando 

desahentos para todo lo antenormente planteado. en el punto (6 5 ) de la evaluac1on econom1ca del 

proyecto pag 112 dio la a1temat1va a esta s1tuac1on. sin embargo el presente proyecto se presto 

para una evaluac1on social y en esta s1 se dan resultados pos1t1vos. en pnmcr termino se aprecia que 

en el penodo de diez años los benef1c1os obtenidos por el proyecto son mayores que los egresos 

dandonos un V P N de (51737165 00) con una TIR del 141o/o. par lo que socialmente el proyecto es 

viable. de hecho as1 es como se traba1a en el sector agropecuario en nuestro pais Las pollt1cas 

hacia el sector son evaluadas con estos mismos entenas 

5. PROYECTO VIABLE Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

Mientras no se reduzcan las tasas 1nflac1onanas y el costo del capital. claro esta que no se 

podra desarrollar et proyecto planteado de la anterior manera De echo es parte de los ob1et1vos del 

presente trabaJO dar un planteamiento que evaluado y ba10 condiciones ob¡et1vas nos ofrezca 

signos alentadores para desarrollarlo y en este punto es donde se ofrece la parte complementaria 

de la estrategia que se antepone a esta invest1gac1on 

Probablemente para los 1nvest1gadores que se toman la atenc1on de anahzar el presente 

trabaJO. pudiera establecerse Que con el antenor punto se desecha la h1potes1s y todo el sentido 

positivo de la mvest1gac1on. sin embargo como sucede en la realidad se establec10 otro 

planteamiento con el Objeto de saber cuales seran las Yanables que estan cond1c1onando la 

realizac1on de las futuras 1nvers1ones. para. mediante una ptaneacion dedicada impulsar el 

desarrollo econom1co en el campo ba10 las circunstancia actuales 

Lo anterior nos perm1t10 hacer el e1eroc10 de comparac.on entre dos proyectos En el punto 

6.5 '"Valor Presente Neto y la Estrategia de Desarrollo'" se planteo por las razones expuestas en ese 

apartado un proyecto viable. perm1t1endonos menc.onar de nuevo que 

- Consideramos que no se pueden reducir mas los costos y gastos operacionales 

- Se 1dentit1ca que lo mas viable es incrementar los ingresos 
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_ .. Oue el problema es. que los precios de los productos agncolas no corresponden a 

su valor agregado 

-Oue se busca incrementar los precios, mediante esta estrategia 

El factor pnnopal es la organización. en el planteamiento no podemos perder de ..,rsta Que 

los productores estan siendo remunerados por la renta de la tierra. que previo a las ut1hdades se les 

considera el pago por concepto ae las act1v1dades realizadas dentro del mismo procea1m1ento 

busca y se da la cap1tallzac1on de tos productores (del campo¡ v1a remunerac1on salarios 

excedentes que dejan de perc1b1r. los cuales en otra caso Quedan en manos de 1ntermed1anos 

Observemos tamb1en que se esta dando un desarrollo y capac1tac1on a los productores Que 

baJO las c1rcunstanc1as actuales nunca tendrian 

Se requiere producir y d1stnbutr el producto en lugares donde sea me¡or cotizado perm1t1endo 

1netementar los precios y hacer el proyecto v1at>le Se plantea la promotora de .... entas come 

elemento d1nam1zador de los damas recursos del proyecto 

Se propuso que como m1mrno esta promotora lle.,,ara como 1nd•cador a vencer el mismo 

indice de tnteres bancarto del 31 5~·<· registrado en la fecha del calculo del presente punto 

Se proced10 ha evaluar el proyecto tomando de base un 30SO de incremento anual en nuestro 

producto y veinte d1as de salano m1mmo por tonelaaa de chile serrano como protecc1on a la 

empresa 

5.1. Evaluación economica del proyecto viable. 

Se establece el benef1c10 que obtiene el "'"1or capital al desarrollar el proyecto para 10 cual 

el valor cronolog1co del drnero es del 49 1 QS'c.. en 1 O años y el benef1c10 que de1a de perc1brr el capital 

de 1nvers1on. as1 como los activos que participan en el proyecto se calcula que suman <S22. 931 OOJ 

en 10 ar'\os. sin embargo Jos beneficios obtenidos en nuestro proyecto en el mismo tiempo es 

supenor como lo comprueba la tecrnca del VPN y suman ($27.769 95) 

En este caso el valor es positivo y suma ($473 528 00) por 10 tanto el proyecto puede 

efectuarce. ya que el costo de oportunidad es mayor. locahzar et capital en el banco a! 31 5 nos 

daria menores rend1m1entos que este proyecto 

Para reforzar la anterior tecn1ca existe la TIR. que es la tasa que nos representa la 

rentab1hdad del proyecto y es del 49 10'70 esto s1gn1f1ca que er proyecto traba¡ana 17 60 puntos por 

amba del rend1m1ento que proporc1onana el banco actualmente sobre el periodo estimado 

Por lo tanto. el proyecto en los termines de un incremento ael 31 5So de los precios del 

producto mas 20 salarios m1n1mos como margen a los ingresos y de acuerdo al estudio de mercado 

anáhs1s tecn1co. f1nanc1ero y complementano puede realizarce 

Asi mismo, se recuperara el cap1tal en un año. tres meses y diez d1as 
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VIII. CONCLUSIONES 

1.- Las organizaciones de productores deben retomar su papel en er aspecto econom1co. para 

su desarrollo. para el cual en Ja actualidad requiere de la tnlervencion del estado aplicando 

polit1cas donde se haga un gasto pUbhco para promover las 1nvers1ones en proyectos 

conaetos. asi mismo se requiere de una autentica política de cred1to rural para act1v1dades 

concretas 

2 - Se formularon y evaluaron los aspectos técnicos. econom1cos y privados. as1 como los 

benef1oos de la producoon y venta que reahzaria una empresa productora y 

comercialtzadora de Chile Sefl"ano ba10 cond1oones normales. resultando los 1nd1cadores 

negativos 

3 - Se formularon y evaluaron los aspectos tecmcos . econom1cos y sociales, as1 como los 

benef1C1os de la producoon y venta que reah:ar1a una empresa productora y 

comerc.ialrzadora 

pos1t1vos 

de Chile Serrano bSJO condiciones normales. resul1ando los 1nd1cadores 

4 .- Se formularon y evaluaron los aspectos técnicos . economices y soc.ales. as1 como los 

benef1C1os de la producoon y venta que reahzana una empresa productora y 

comerc.alrzadora de Chile Serrano baJo condiciones planeadas. resultando ros 

indicadores positivos 

5 - Las cond1oones económicas del pais limitan las deCJs1ones de invenir capital en el sector 

agropecuano 

6 - De acuerdo al marco legal agrano y a 1$ convemenoa del proyecto se establecen dos figuras 

1urid1cas de sociedades rurales que son cinco Sociedades de Produccion Rural (SPR) y una 

Asociación Rural de Interés Colectivo. (ARIC) 

7.- Una ARIC. permite la asociación de dtferentes tipos de suJetos de cred1to. ademas de que es 

una organ1zacion de ongen que estara en cond1c1ones de cumplir con otras funciones y 

servicios en el futuro inmediato 



B - El excedente econom1co generado durante el comercio de Chile Serrano en la Ciudad de 

México y estados circunveonos penenece a los productores que programan la produccion 

efu:1ente y la otena adecuada 

9 - Se programo la produce.ion y la oferta de el Chile Serrano adoptando una estrategia de 

desarTollo. -Reg1ona/1zac1on de las Zonas Productoras en cuatro Estados de la republ1ca 

Mexicana. resultando /os 1nd1cadoras favorables para el desarrollo de una empresa. formada 

por una figura asociativa -La ARJC Hon1cola de la Zona Centro de la Republ1ca Me.1ocana .. 

10 - Por medio del presente proyecto se puao estimar que el porcentaJe correspondiente a la 

oferta con el cual se Part1c1pana. sena del 5'1-c del total de 1a oferta puesta en Ja Central de 

Abasto de la Ciudad de Mex1co anualmente por lo que DBra pretenaer querer regular o influir 

en el mercado del Chile SerTano se neces1tana tener de 15 a 20 veces el tamaño de la que 

se propone en el presente estudio 

11 - En la medida que los productores campesinos se 1dent1f1quen como empresarios creadores 

de bienes de consumo cambiaran su actitud frente al estado gobernante y frente al 

mercado ya que de esta manera comprenderan que en sus manos iunto con las de otros 

productores regionales. tienen algunas de la soluciones que al•v1anan et sector 

agropecuario 

12 - Es viable producir Chile Serrano. buscando cotizar el me1or precio mediante una promotora 

de ventas, durante periodos anuales. ya que se acredrtan en el mercado como productor 

sosteniendo precios en mercaoos a futuro. mediante contratos con negocios consumidores 

de Chile Serrano. Queda el presente planteamiento para un estuO•O posterior el cuar quisiera 

hacer algun estudioso o investigador de Ja econom1a agncola 

13 - Trabajando anualmente {manteniendo el producto Chile Serrano). se puede hacer frenre a 

las vanaoones de los pre~os que se aan a lo largo de un honzonte anual pero so/o se 

lograra 1untando Jas zonas productoras en MeJfrco. que a su vez podra real1zarce mediante la 

organ1zac10n de los productores rurales en tomo a una verdadera empresa 

14.- La creacion de este tipo de proyectos, asi como el desarrollo de los mismos representa una 

alternativa real de traba¡o para los Ingenieros Agricolas y en especiar de aquellos que 

egresan del area de PlaneaCJon, Organizac1on y Admin1strac1on para el Desarrollo Rural 
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15.· Finalmente con el desarrollo de proyectos productivos como el presente se lograra un 

avance en la autogestJón. con l1benad y autonomia. se logra una me1or d1stnbuc1on de los 

ingresos y con ello eJ DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

16.- CONCLUSION GENERAL 

Se lograra elevar el nivel de vida y bienestar socaal de productores de chile serrano. mediante 

la part1opaoon en el excedenre econom1co generado en la cadena mercantil de el chile 

serrano. del cual se apropian durante el proceso de producc1on y comeroallzaoon de la 

hortaliza en estudio. lograndose mediante una estrategia de desarrollo. y una organr.zaoon 

1nterreg1onal. atendiendo las vanabfes que deterrrunan la tactJbtlldad y rentab1hdad. 

selecoonando. formulando y evaluando la propuesta a proyectar 
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